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Resumen  

El presente trabajo tiene como línea de investigación el fortalecimiento lingüístico del 

quechua, preocupación que surge a raíz del peligro que atraviesa el quechua en nuestro 

país, pues se está dejando de hablar; la última generación prefiere el español.  Partimos, 

por analizar la situación del quechua, luego abordaremos la idea de “fortalecimiento 

lingüístico” que será el eje de nuestras preocupaciones, y, finalmente, entraremos al rol de 

la Educación Intercultural Bilingüe. En la segunda parte exponemos las dos estrategias 

auditivas para el fortalecimiento de las lenguas, que consideramos pertinente desarrollar 

en contextos rurales; los podcasts y las canciones en quechua. De esta manera, 

proponemos integrar estrategias tradicionales con las modernas tecnologías de la 

información y comunicación para el fortalecimiento lingüístico del quechua.  

Palabras clave: Fortalecimiento Lingüístico, Lengua Quechua, Podcast y Canciones en 

Quechua.  
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Pisi Rimayllapi 

Kay yachay maskay llamkayniykupiqa, hatun qillqanmi, quechua simita kallpanchasun, 

chay llakikuymi rikurimun runa siminchismi llaqtanchikpi tarikusqanmanta, manaña rimasqa 

kasqanrayku; qhipa mirayqa kastilla simita astawan munan. Qallarinchik, punta kaq rakipi, 

qichwa simipa imayna kasqanmanta qawarispa, chaymantam qawarisunchik "kallpata 

qusun" nisqa yuyayta, chaymi sinchi llakikuy nuqaykupaq, tukupaypi , Educación 

Intercultural Bilingüe ruwayninman yaykusunchik. Iskay kaq rakipiqa uyarina 

llank’aykunamanta simikuna kallpanchanapaq riqsichiyku, chaykunatam qawarinchik 

ayllunchiskuna wiñananpaq; runa simipi podcasts takikunata. Chaynapim, kunan pachaqa 

willaykunaqa, willakun musuq yachaywan ñawpa pacha yachaykunata tinkuchinapaq 

yuyaykunchik, qhichwa simita kallpanchanapaq. 

Chanin rimaykuna: Simikunta Kallpachay, Runa Simi, Podcasts Nisqa, Runa Simipi 

Takikuna. 
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Abstract 

The present work has as its line of research the linguistic strengthening of Quechua, this 

preoccupation arises because of the danger that Quechua is going through in our country, 

since it is no longer being spoken; the last generation prefers Spanish.  We begin, in the 

first part, by analyzing the situation of Quechua, then we will approach the idea of "linguistic 

strengthening" which will be the axis of our concerns, and, finally, we will enter into the role 

of Intercultural Bilingual Education in this issue. In the second part, we will present the two 

auditory strategies for language strengthening that we consider pertinent to develop in rural 

contexts: podcasts and songs in Quechua. In this way, we propose to integrate traditional 

strategies with modern information and communication technologies for the linguistic 

strengthening of Quechua. 

Keywords: Linguistic Strengthening, Quechua Language, Podcast And Songs In Quechua 
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INTRODUCCIÓN 

Realizamos esta investigación como hablantes originarios del quechua, quienes 

no queremos perder nuestra herencia cultural, parte de nuestra identidad andina, 

porque es la lengua materna que nos dejaron los Incas y nuestros ancestros como 

herencia. Sentimos una profunda preocupación por nuestra lengua se está 

desvalorizando de manera creciente en las últimas generaciones y, con ello, nuestra 

cultura, saberes y el diálogo entre el hombre y la naturaleza. Además de existir una 

fuerte discriminación por los pares debido al miedo de ser excluidos de la sociedad. 

En esta situación, queremos cambiar la idea que se da con estrategia 

motivadora que ayuden a concientizar y a fortalecer nuestra cultura y que los alumnos 

se sientan orgullosos de hablar el quechua en cualquier contexto que se encuentren. 

Para ello, revisamos libros, artículos, tesis y videos que tengan un objetivo semejante 

al de nuestro, donde los aportes nos ayudaron a buscar estrategias para fortalecer el 

quechua y haya una convivencia armónica con el idioma castellano. 

Por más que, la tecnología y la modernización nos lleve a una discriminación, 

esta situación nos lleva a una discriminación y pisotea nuestra idioma quechua, dada 

esta situación estamos comprometidos con nuestra comunidad para que nuestro idioma 

sea valorada por las futuras generaciones, donde se forme una sociedad consciente  a 

su identidad cultural que se está menospreciando, con el objetivo de recuperar la cultura 

y los saberes de nuestros abuelos, logrando que nuestra lengua floresta como la 

naturaleza. 
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CAPÍTULO I  

FORTALECIMIENTO DE LA LENGUA QUECHUA 

La Lengua Quechua 

En la resolución ministerial N 0630-2013-ED, nos dice que "los idiomas iniciales 

son hasta la propagación del idioma español que se conserva y se usa en el volumen 

territorial nacional". Sin embargo, el Ministerio de Educación - DIGEIBIR () señala que 

el quechua cusqueño es considerado como una lengua significativa en las comunidades 

andinas. Aunque las personas mayores aún hablan quechua, que alguna vez fue el 

idioma de todas las generaciones, ahora solo lo habla una minoría en las principales 

ciudades y, por lo tanto, está en peligro. El idioma solo lo usan las personas mayores; 

ya no se enseña a los niños ni se transmite socialmente de generación en generación. 

Asimismo, en un conversatorio en Pukllasunchis con Grimaldo Rengifo mencionó que 

la lengua se percibe desde el vientre de la madre es por ello que nosotros heredamos 

como lengua materna. 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2013) comentó además que se está dejando de 

valorar y comunicarse el idioma quechua por factores de que en los últimos años se 

mostraban causas uno ellos es migración y se encontró en serio peligro. También 

encontramos el aporte de la UNESCO, en la se entiende que el día del idioma nativo, 

pone como tema "la lengua sin fronteras", uniéndonos a la sociedad. El lenguaje del 

quechua del antiguo imperio de inversiones de personas en Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador y Perú, ya que las lenguas maternas son las herramientas de la 

diversidad y el mundo, es importante protegerlos, especialmente en el caso de los 

pueblos indígenas. 

Por otro lado, Yasmin Gisela Huamani Cule (2019), aporta que el idioma original 

es un aspecto muy importante en la comunidad cultural de nuestro país. Por lo tanto, 

este país es parte de un sistema cultural habitual y se caracteriza por una de las 

personas indígenas, que son los conceptos básicos de las áreas, distritos, estados y 

regiones de la ciudad natal. (p.70) 

Situación del Quechua 

Este tema es muy importante, porque queremos saber las causas de 

debilitamiento de las lenguas, hemos observado que en algunas instituciones la lengua 

materna es desestimada, estos autores aportan a este tema. Ruth Blacido, (2016) 

comenta que, en el campo de la cultura, el quechua es un idioma que ha sido 

subestimado y ha sido evaluado. Por lo tanto, se sabe que los niños se avergüenzan de 

hablar este idioma y se niegan a aceptar esta herencia por temor a las excepciones y el 
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ridículo de sus compañeros de clase. Es interesante analizar esta situación porque 

muestra problemas con la identidad cultural desde una edad temprana (p.9). 

Asimismo, Agustín Panizo (2023), nos dice que hay un idioma que, 

desafortunadamente, desaparecerá sin límites, pero hay otros idiomas que no, que 

tienen mucha fuerza. El lenguaje que no es necesariamente el más hablado tiene una 

mayor vitalidad o garantizado. Idiomas como Awajún o Asháninka, por ejemplo, se 

transmiten a los niños. Existe una situación muy compleja, debe ser realizada por la 

gente y que el estado ofrezca condiciones para que las personas luchen efectivamente 

contra la pérdida de su idioma. Por otro lado, Agustín Panizo (2023), dice que aún tiene 

la esperanza y ve un futuro en el que se fortalecen muchas lenguas maternas, que 

parece que esto tiene que ver con lo que vivimos y cómo los pueblos originales asumen 

el papel que su lengua asume en la lucha por su identidad. 

Fortalecimiento Lingüístico 

Esta cuestión del fortalecimiento lingüístico es importante para nosotros porque 

queremos fortalecer el idioma quechua que es poco hablado, esta definición de 

fortalecimiento nos ayuda a entender. Apaza (2013-2014) comenta en su investigación 

que el  fortalecimiento lingüístico es fomentar la lealtad lingüística en relación con el 

avance del desarrollo de la lengua  y el aumento de la autoestima para fortalecer su 

identidad cultural y lingüística.  Por otra parte, Ucha (2013), considera que el 

fortalecimiento es dar fuerza a algo que se está debilitando.  

Estamos de acuerdo con este aporte y sostenemos que en una comunidad o 

sociedad mayormente siempre se identifica una situación donde se requiere buscar 

solución para fortalecer y lograr un cambio; en el caso del idioma quechua se ve en los 

estudiantes de las instituciones donde realizamos las prácticas observamos que no 

quieren identificarse ni hablar en quechua, por ende, buscamos opciones para la 

solución a esta situación que es fortalecer la lengua quechua en los estudiantes ellos 

se sientan identificados con su identidad. 

A nosotras este tema nos interesa y es muy importante, queremos fortalecer el 

idioma quechua en una institución educativa donde los estudiantes ya no hablan 

quechua y no valoran, por lo que estas definiciones nos ayudan en nuestra investigación 

para poder fortalecer el idioma quechua. Aporta Inge Sichra (2016), que nuestro idioma 

original es importante, la seguridad en la perspectiva de nuestra impresión lingüística 

bilingüe, que habla su idioma original y su español, nos combina, pero que básicamente 

asumió su universo original. El conocimiento de la cultura en el lenguaje 307 no siempre 

garantiza que nuestra cultura esté en la práctica del hablante nativo. El idioma es una 

solución para que nuestros pueblos andinos dejen a lado el rechazo de la discriminación 
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y la injusticia que tenemos en nuestra sociedad, pero también en las  organizaciónes, 

en nuestra vida y en nuestra cultura. Esto no solo pasa para la ley lingüística, también 

en el derecho cultural y el derecho a la inclusión que  ayuda a cambiar la sociedad. 

También Córdova Díaz y Diego Andrés (2022) menciona que, fortaleciendo la 

educación comunitaria, el trabajo dentro de las instituciones comunitarias tiene como 

objetivo promover una coexistencia armoniosa entre el medio ambiente y las personas 

según las personas a las que pertenecen, es decir, el conocimiento que se ha 

desarrollado con el tiempo y los antepasados fueron perfeccionados. Por esta razón, la 

educación se relaciona con los distintos conocimientos que se trasmiten oralmente y 

que se transmiten de generación en generación. La educación de la comunidad significa 

que los jóvenes toman interés en el bien común de la sociedad,con la tarea de trabajar 

en la comunidad, en Minka. Sin embargo ,contrasta con la educación occidental, 

tradicional y bancaria, que solo buscan interés individual. Por lo tanto, la pedagogía del 

conocimiento tradicional proporciona varios elementos únicos de pueblos y 

nacionalidades para que la sociedad aprenda a vivir bajo toda armonía. (p.3) 

Contextos para fortalecer la lengua quechua  

Según MINEDU (2018), los alumnos estudian, desde su contexto cultural, en su 

lengua materna y español como segundo idioma. Estamos de acuerdo que los 

estudiantes aprenden desde su contexto y en su idioma después el castellano para que 

tengan un aprendizaje significativo, así ellos puedan tener siempre presente su idioma 

sin avergonzarse . 

Sin embargo, Robert Caballero Montañez (2019) comenta que la identidad 

cultural en el contexto educativo, en relación con el desarrollo como persona, es un perfil 

muy importante, porque en él se construye la identidad social de las minorías. Esta 

formación comienza con una comparación de los orígenes, el contexto y la realidad 

educativa de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 FORTALECIMIENTO DE LA LENGUA QUECHUA EN LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB) 

 La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 

El tema de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) para nosotras es vital porque 

nos estamos preparando para ser maestras de EIB los aportes de los autores nos ayuda 

a entender cómo está construida desde la propuesta pedagógica del Ministerio de 

Educación (2013), menciona que, la EIB es una propuesta innovadora y contextualizada 

que responde a las necesidades de la infraestructura y funcionamiento de acuerdo a su 

cultura. Asimismo, la EIB apuesta por una enseñanza de calidad con estrategias y 

materiales didácticos en quechua y castellano adecuados a los conocimientos culturales 

locales como de otras culturas. Finalmente, esta propuesta pedagógica va dirigida a los 

estudiantes de los tres niveles de educación que son de pueblos originarios que hablan 

una lengua originaria como primera o segunda (p. 42). 

Sin embargo, el diseño curricular (MINEDU,2019) menciona que la EIB está 

construida para una pedagogía inclusiva y de calidad con una mirada práctica y acción 

sociocultural en la que consideran el concepto del Buen vivir (sumaq kawsay) la 

convivencia en armonía con otras culturas y se enlaza la ideología sobre la vida con las 

diferentes tradiciones culturales indígenas (Trapnell, 2015 como se citó en MINEDU, 

2019). (p. 60) 

En el transcurso de estos tiempos nos hemos dado cuenta de que en el año 

2013 cuando éramos estudiantes en la escuela. La EIB no tenía mucha importancia, y 

los docentes no estaban especializados en la EIB, también, la cultura, los saberes y 

nuestra lengua no se valoraba. Desde 2019 nos damos cuenta en las prácticas pre 

profesionales de que ha habido cambio en las escuelas y en la sociedad, los docentes, 

las instituciones están poniendo en práctica la EIB, nuestra cultura está siendo valorada 

y respetada, pero aún sentimos que falta fortalecer nuestra identidad cultural.  Por ende, 

la EIB es implementada con materiales educativos pertinentes según el contexto.  

En el caso mexicano, la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural 

y Bilingüe (2020), se manifiesta que la EIB que se encarga de atender a la población 

indígena, afro mexicana, migrantes y jornaleros agrícolas, con procedencia cultural  

lingüística, con el objetivo de trabajar igualmente e incluyente la cosmovisión y la lengua  

que la población indígena valore, se apropie y recupere su cosmovisión y su lengua 

indígena. Asimismo, se motiva a una  capacitación de los docentes de las instituciones 

,con tema de la incorporación de la interculturalidad para  que transmitan y valoren su 

diversidad cultural de México en todas los niveles de educación básica. 
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Por otra parte, en una conferencia, Grimaldo Rengifo expresa que la EIB es un 

diálogo equitativo entre el hombre y la naturaleza, también mencionó el cambio implícita 

en vínculo intercultural con la escuela desde los Andes, lo que se conoce como crianza 

en la escuela, criando una pluriculturalidad y que en la comunidad se motive a los 

profesores a fortalecer la diversidad cultural, los saberes en la comunidad.Por otro  lado, 

los maestros son mediadores de los saberes y de la cultura. 

También, aporta la Ugel Parinacocha en un modelo de Educación Intercultural, 

que la EIB o EBI es una  enseñanza en dos idiomas quechua y castellano, también, en 

las dos culturas diferentes. Por ende, la educación se puede poner  en práctica cuando 

una  población tenga dos culturas y dos idiomas en vínculo y que  la escuela transmita 

una cultura que no es del contexto original. 

Aportes de la escuela comunitaria en el fortalecimiento de la lengua  

En el Modelo de servicio de Educación Cultural Bilingüe (MOSEIB, 2018) 

menciona que el desarrollo de una gestión escolar intercultural eficiente que se centra 

en el aprendizaje de los estudiantes y la promoción de la participación comunitaria con 

sus actores principales, así como la participación familiar, que es un entorno rentable y 

una capacitación integral de los estudiantes. 

Por otro lado, Santisteban, Vásquez, Moya y Cáceres (2008), aportan que la vida 

de las personas de la comunidad (abuelos, abuela, padre y madre) se desarrollan en 

medio del quechua. A partir de la realidad, los miembros de la comunidad imaginan que 

la forma de evitar la extinción del quechua es fortalecer su uso constante en la familia; 

A saber, en la interacción entre diferentes miembros de la generación, (p.131). 

Previamente, Vilma Ramos Maque (2021), menciona que una educación 

comunitaria se transmite a estudiantes basados de la vivencia, de esta forma los 

alumnos reconocen su cultura de dónde provienen, de esta manera viven en armonía 

con cosmovisión andina para que se tenga una educación para vida. En conclusión, una 

pedagogía comunitaria está basada en una vida desde el enfoque de las instituciones y 

las comunidades. Por lo tanto, los estudiantes conocen la vida,  los docentes son 

promotores que transmiten la identidad cultural. (P.25) 

Inclusión del quechua en la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 

Esta cuestión de la inclusión es importante para nosotros porque queremos 

incluir el idioma quechua que es poco hablado, entonces esta definición de 

fortalecimiento nos ayuda a entender. Montero (2003) comenta que el fortalecimiento 

es el desarrollo de solución a una situación de la vida, ya sean necesidades y 

aspiraciones en una comunidad para lograr un cambio, actuando de manera consciente, 

crítica y en trabajo colectivo. Por otra parte,la EIB plantea que los docentes apliquen 
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competencias lingüísticas, interculturales y didácticas, con esto los niños tengan la 

facilidad de aprender a leer, escribir y realicen operaciones  matemáticas en su lengua 

con materiales  de su cultura. De este modo fortalecer su aprendizaje y la valoración de 

su cultura. Sin embargo la lengua castellana es considerada como segunda lengua. 

Nosotras estamos de acuerdo  sostenemos la aportación porque una comunidad 

busca fortalecer y recuperar su cultura andina que se está perdiendo en la actualidad; 

en el caso del idioma quechua se ve en los estudiantes de las instituciones, en el lugar 

donde realizamos las prácticas observamos que no quieren identificarse ni hablar en 

quechua, por ende, buscamos opciones para la solución a esta situación que es 

fortalecer la lengua quechua en los estudiantes que ellos se sientan identificados con 

su identidad cultural. 
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CAPÍTULO III  

 ESTRATEGIA AUDITIVA PARA EL  FORTALECIMIENTO DE LAS LENGUAS 

Estrategias auditivas 

La Universidad de Costa Rica (2021) menciona que una ciencia auditiva es una 

ciencia que involucra principalmente experimentos con el sentido del oído. Se trata, 

pues, ante todo, de escuchar y hablar como mecanismos de consolidación del 

conocimiento. Se recomienda a estas personas: aprender leyendo en voz alta, asistir a 

grupos de estudio donde puedan explicar el tema a otros, grabar, componer rimas, 

canciones, etc. 

Según Willems (1985), el oído puede desarrollarse con la condición de que se 

tengan nociones suficientes sobre el sonido, el oído y la audición y que se disponga 

además de suficiente material auditivo. 

Canciones como estrategia 

Bueno y San Martín, (2015) comenta que el canto es una fuente para 

perfeccionar la expresión oral en la lengua materna y puede ser visto como una 

estrategia para recuperar la lengua materna del alumno. Cuando canta y pronuncia, 

ayuda a la buena expresión. Además, las canciones fortalecen la lengua materna y nos 

ayuda a erradicar la discriminación. 

Por otro lado, Marcela Amaya García y Mercedes Mardones Corrales (2012) dice 

que creemos que el canto es una herramienta obvia para desarrollar la escucha y la 

expresividad, y al asociar canciones con las palabras y expresiones más comunes del 

idioma inglés, puede ayudar al estudiante a acostumbrarse más rápido a este idioma. 

Creando así condiciones favorables para su enseñanza y aprendizaje (p.62).  

Sin embargo, según Díaz y Arriaga, (2013), las canciones tradicionales son 

secuencias de palabras y melodías que acompañan al canto y la música y son un medio 

para facilitar el aprendizaje musical. Estos patrones forman patrones que quedan fijos 

en la memoria, facilitando el aprendizaje posterior. Además, no tienen autor y se 

transmiten oralmente de abuelos a padres, de padres a hijos (de generación en 

generación). Hoy, las madres que se han ido de casa transmiten su lengua materna a 

sus hijos desde una edad temprana a través de canciones tradicionales. La escuela es 

como un segundo hogar.  

También, Nora Nélida Gavino Maquera (2006) dice que, para los aymaras y 

quechuas, el canto es un elemento expresivo y mágico de las creencias, sentimientos y 

emociones inherentes a su particular concepción de la vida y de la naturaleza (p.21). 
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El podcats 

El tema del podcast nos interesa, con ello realizaremos un material educativo 

para los estudiantes y mediante ello fortalecer el quechua. Solano Fernández y Sánchez 

Vera (2010). Comenta que un podcast es audio digital en un archivo con un contenido 

que incluye conversaciones entre distintas personas o música según el podcast que 

deseamos realizar. 

Por otro lado, Andrés Ospina (2022) menciona que el podcast es un contenido 

de sonido que se puede usar en archivos o transmisión donde el usuario lo escucha 

cuando quiere hacerlo. 

Cristóbal L. Nuez García (2010) indica que los podcasts son archivos de audio 

ubicados en servidores y distribuidos por organizaciones a través de archivos. Un 

archivo de aprovisionamiento es un recurso útil para organizar la gran cantidad de 

información generada en la web (p.98).  

Titing (2020) menciona que los podcasts son archivos de audio con contenidos 

específicos, tradicionalmente asociados a periodistas o profesionales de los medios, 

pero que por sus méritos se utilizan en muchos otros ámbitos, como el educativo. En 

otras palabras, es como un programa de radio en línea al que puedes acceder en 

cualquier momento y desde cualquier dispositivo, descargar material o suscribirte para 

no perderte ningún episodio. 

La escuela Pukllasunchis fue una de las que adoptó una estrategia de podcast 

durante el período de COVID-19, que consistía en materia educativa para luego los 

estudiantes escuchen la información y otros materiales elaborados por los maestros, 

que luego se enviaban por WhatsApp, y nosotros como estudiantes escuchamos los 

podcasts que lo hicieron nos facilita entender el tema y estos materiales refuerzan al 

fortalecimiento de la identidad. 

Podcast de canciones 

Según Pedro Martínez (2022) los podcasts de canciones son para hablar, 

comentar, analizar o simplemente enseñar sobre todo tipo de recursos relacionados con 

la música, canciones, pero la música siempre es el motor conductor para un aprendizaje 

significativo. 

REFLEXIONES FINALES 

En nuestra opinión es de mucha importancia que empecemos a valorar 

nuestro idioma quechua, enseñemos a nuestros estudiantes, hijos a amar lo que es 

suyo, darle amor y cariño al nuestro quechua, porque muchos autores tienen aporte a 

nuestro trabajo el mismo objetivo con mirada de fortalecer nuestro idioma con diversas 

estrategias y cuán importante es revalorar. Al darnos cuenta la tecnología trae mucha 
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discriminación, con eso no queremos decir que está mal que avance la tecnología, si no 

deberíamos buscar estrategias para dar un buen uso como a los medios de 

comunicación que hablen en nuestra lengua materna y en castellano, así no perdemos 

esa conexión con nuestra cultura. Por otra parte, los docentes tenemos muchas 

herramientas para crear materiales creativos y significativos en su lengua materna del 

estudiante, como por ejemplo el podcast. 

Esto se puede utilizar como recurso didáctico para fortalecer la lengua con 

los estudiantes, mediante esto recuperar los saberes culturales, este recurso sea útil 

como un recurso didáctico para los docentes. 

A nosotras nos llamó mucha la atención cuando dijo Rut Blacido que, por un 

lado, los padres encuentran el idioma quechua inútil y sin sentido. Promoviendo la 

educación quechua a los niños desde la vida real, se enfrentan a una situación 

dominada por los castellanos.  Eso nos preocupa porque los padres de familia ya no 

quieren transmitir a sus hijos su idioma materna, eso pasa en varios lugares, hagamos 

ver y concienticemos mediante diálogos o talleres de padres la importancia de su lengua 

y que ellos mismos sean partícipes en el aprendizaje y fortalecimiento de la identidad 

de sus hijos que vean los logros que tienen en la enseñanza en su propio idioma sin 

tener obstáculos y en el futuro no tengan vergüenza de comunicarse en quechua así 

podemos lograr que nuestra lengua no sea desestimada en las escuelas. 
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