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Introducción

Las personas suelen agruparse de acuerdo con vínculos, estos pueden 
ser de tipo afectivo, social, cultural, entre otros. En ese sentido, es evi-
dente la existencia de comunidades lingüísticas, las cuales, de manera 
natural, se han constituido y vinculado a los individuos a lo largo de 
la historia. De hecho, una comunidad lingüística es, según GumpErz, 
citado por DiAnA PAtriCiA DuEñEz BECErrA, LuisA FErnAnDA SA-
linAs PAtACón y MAríA CAmilA UrrEGo CApADor, “un grupo social 
que puede ser monolingüe o multilingüe, que se mantiene unido por la 
frecuencia de patrones de interacción social y delimitado de las áreas 
circundantes por la escasez de líneas de comunicación”1, por lo que se 
evidencia que un conjunto de individuos que comparten una lengua en 
común, así como pautas culturales, entre otras características, constitu-
yen una comunidad lingüística.

En la actualidad, más o menos se hablan siete mil lenguas en el mundo2, 
por ello, es correcto afirmar que la cantidad de comunidades lingüísticas 
es la misma. Sin embargo, de este conjunto de lenguas vigentes, no todas 
están en la misma situación, puesto que muchas de ellas se encuentran en 
peligro de extinción. De hecho, factores tales como el desplazamiento de 
las comunidades, la imposición de lenguas foráneas desde la época de la 
colonización, la discriminación, entre otros, han ocasionado que muchas 
personas dejen de hablar su lengua materna y eviten transmitirla hacia 
sus descendientes. Además de dichas causas, otras son mencionadas por 
BobAljik, citado por SAnDrA ElEnA MErlo QuispE, quien señala que las 
lenguas “no experimentan muertes naturales. Grupos de hablantes de una 
lengua pasan, en un corto período de tiempo, a ser hablantes de otra lengua 
por razones que tienen que ver con las dinámicas sociales, políticas y eco-
nómicas de interacción entre grupos”3. De este modo, no es difícil entender 
por qué tantas lenguas han quedado rezagadas en el tiempo.

1 DiAnA PAtriCiA DuEñEz BECErrA, LuisA FErnAnDA SAlinAs PAtACón 
y MAríA CAmilA UrrEGo CApADor. “Análisis de la variación léxica en 
torno al tema del cortejo, en los jóvenes del grado 11 del Colegio Carlos 
Arturo Torres”, tesis de licenciatura, Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, Repositorio Institucional Uniminuto, 2016, disponible en [http://
hdl.handle.net/10656/4906], p. 25.

2 NAtionAl GEoGrApHiC EspAñA. Lenguas en peligro de extinción, 24 de 
febrero de 2020, disponible en [https://bit.ly/31K5hl8].

3 SAnDrA ElEnA MErlo QuispE. “Tendencia y vigencia de la lengua ayma-
ra en los pobladores residentes en Viacha”, tesina de grado, Universidad 

http://hdl.handle.net/10656/4906
http://hdl.handle.net/10656/4906
https://bit.ly/31K5hl8
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En contraste con las lenguas que se hallan en peligro de extinción, se 
encuentran las lenguas que, debido a su cantidad de hablantes y alcance, 
presentan vitalidad. Estas suelen ser las lenguas mayoritarias de muchas 
naciones. En este caso el español, por ejemplo, es una lengua que goza de 
gran vitalidad, pues presenta 580 millones de hablantes aproximadamente, 
lo que representa “el 7.6% de la población mundial. De ellos, 483 millones 
–tres millones más que hace un año– son hispanohablantes nativos, lo que 
convierte al español en la segunda lengua materna del mundo por número 
de hablantes”4. Del mismo modo, se considera también vigente como una 
lengua con mucha influencia en internet, puesto que ocupa el tercer lugar 
respecto de las demás, solo detrás del inglés y el chino; por ende, debido a 
la cantidad de hablantes y a su alta demanda en la actualidad, el español es 
estimada como la lengua del futuro5.

No obstante, el panorama difiere cuando se menciona lenguas consi-
deradas “minoritarias”, pues la tendencia de su desarrollo es decreciente, 
es decir, con el pasar de los años, la cantidad de hablantes disminuye. Este 
es el caso de las lenguas originarias, las cuales presentan dicha tendencia. 
En Perú, se cuenta con la presencia de 47 lenguas originarias6 de las cuales 
cuatro son lenguas andinas (quechua, aimara, jaqaru y kawki) y las demás 
son amazónicas. 

Las lenguas andinas se originaron y expandieron a lo largo de los An-
des, por eso se les denomina de esa manera. De estas, en Perú, destacan el 
quechua y el aimara debido a que presentan mayor cantidad de hablantes. 
En primer lugar, el quechua cuenta con un aproximado de 3.360.331 ha-
blantes, mientras que el aimara cuenta con 548.311 hablantes. Además, 
el quechua es la lengua originaria predominante en 14 regiones de Perú, 
mientras que el aimara prevalece en tres regiones, frente a las demás len-
guas originarias, las cuales solo priman en una región, en el mejor de los 
casos7.

Mayor de San Andrés, Repositorio Institucional umsA, 2015, disponible 
en [https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/16801], p. 44.

4 Instituto CErVAntEs. El español, una lengua que hablan 580 millones de 
personas, 483 millones de ellos nativos, Instituto Cervantes, Sala de prensa, 
15 de octubre de 2019, disponible en [https://bit.ly/2pkg2yw], párrafo 1.

5 Ibíd.
6 MinistErio DE EDuCACión. Situación actual de la normalización de alfa-

betos de las lenguas originarias del Perú, 2018, Gobierno del Perú.
7 Instituto NACionAl DE EstADístiCA E InFormátiCA. Censos naciona-

les 2017: xii de población, vii de vivienda y iii de comunidades indígenas, 
Gobierno del Perú, 2017, disponible en [https://bit.ly/2DGjrbr].

https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/16801
https://bit.ly/2PKg2yw
https://bit.ly/2DGjRBR
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Por otra parte, resulta prudente mencionar que tanto el quechua como 
el aimara, a pesar de ser las lenguas originarias de mayor peso en Perú, 
vienen perdiendo hablantes con el paso de los años, del mismo modo que 
las demás lenguas primigenias. Por ello, es importante reconocer las acti-
tudes lingüísticas que asumen los hablantes de estas lenguas, así como las 
personas que a pesar de habitar una comunidad quechuahablante o aima-
rahablante han dejado de hablarlas o, en otros casos, no saben hablarlas 
porque sus padres no se las han transmitido. Es fundamental, a su vez, que 
el Estado peruano, además de considerar políticas de revitalización de las 
lenguas indígenas, tome en cuenta las actitudes de los hablantes de estas 
como de los hablantes de la lengua predominante (el español) para poder 
plantear, a partir de dicha problemática, pautas que permitan alcanzar las 
metas propuestas a fin de preservar el bien sociocultural de los pueblos, el 
cual abarca lo lingüístico, entre muchos otros aspectos.

cap. 3
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C A P Í T U L O  P R I M E R O

Bases teóricas de la tradición 
linguocultural y actitudes lingüísticas

La historia ha permitido evidenciar que las comunidades donde se ha-
blan las diversas lenguas no siempre están aisladas, de ahí que el con-
tacto lingüístico ha exigido a los hablantes a utilizar no solo la lengua 
materna, sino otras que les sirven para desarrollase en determinados 
contextos. De esta manera, las personas que hablan dos lenguas en 
una comunidad suelen preferir el uso de una de ellas debido a diversas 
características, ya sea por el prestigio, el entorno social, la política, la 
utilidad, entre otros aspectos. Dicha preferencia se relaciona con un 
factor elemental: la cultura. Se dice que la lengua es la expresión de 
la cultura porque a través de ella se evidencia la cosmovisión de los 
pueblos y la riqueza de sus conocimientos. En consecuencia, es impor-
tante conservar las raíces lingüísticas, de tal manera que los saberes 
tradicionales otorgados por estas permanezcan vivos.
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I . L A CULTUR A  D E S D E  L A 
PER SPECTIVA  S IM B ÓLICA

La cultura engloba una serie de aspectos relacionados con cada una 
de las comunidades que habitan el planeta. La historia ha evidenciado 
que cada sociedad presenta una cosmovisión distinta de las demás, es 
decir, una perspectiva diferente de ver el mundo.

De acuerdo con KAHn, citado por GilbErto GiménEz, la cultura 
“es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el 
arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábi-
tos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la 
sociedad”8. Se entiende, entonces, que el ser humano como parte de 
una comunidad encierra toda una gama de aspectos que lo recono-
cen como miembro de ella; por tanto, es preciso comprender que las 
costumbres que cada colectividad haya desarrollado merecen respeto 
porque constituye una manifestación cultural.

La palabra cultura como tal hizo su aparición en la Roma antigua, 
cuya etimología es el resultado de la traducción del vocablo griego 
paideia que significa “crianza de los niños”. Este se convirtió, entonces, 
en el punto de partida para la adopción de dicha palabra bajo la idea 
de cultivo, donde se asumió que esa característica distinguía a la hu-
manidad de los demás seres vivos y, más tarde, fue considerada como 
un conjunto de conocimientos, artes y costumbres de las sociedades. 
En la segunda mitad del siglo XX, dicha noción fue asumida a partir 
de un punto de vista espiritual, perspectiva que fue cuestionada por la 
antropología empírica y cuya propagación sucedió gracias a los me-
dios de comunicación9.

Ahora bien, a partir de los movimientos de pensamiento desarro-
llados a lo largo del tiempo se resalta algún punto de la noción de 
cultura, así, según el simbolismo, esta se define como:

Una dimensión analítica de la vida social, aunque relati-
vamente autónoma y regida por una lógica (semiótica) 

8 GilbErto GiménEz. Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2016, dispo-
nible en [https://www.academia.edu/16286393/Gilberto_gimc3a9nez_es-
tudios_sobre_la_cultura_y_las_identidades_sociales], p. 18. 

9 BolíVAr ECHEVArríA. Definición de la cultura, Ciudad de México, Fondo 
de Cultura Económica, 2019.

https://www.academia.edu/16286393/Gilberto_gimc3a9nez_estudios_sobre_la_cultura_y_las_identidades_sociales
https://www.academia.edu/16286393/Gilberto_gimc3a9nez_estudios_sobre_la_cultura_y_las_identidades_sociales
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propia, diferente de las lógicas que rigen, por ejemplo, a 
las dimensiones económica y política de la sociedad, am-
bas situadas en el mismo nivel de abstracción. En este ni-
vel, la cultura se contrapone a la naturaleza y a la no-cul-
tura. Pero debe añadirse de inmediato que la cultura 
definida en este nivel de abstracción se particulariza y se 
pluraliza en lo que Sewell denomina “mundos culturales 
concretos”; es decir, en ámbitos específicos y completos 
de creencias, valores y prácticas10. 

Entonces, desde la perspectiva del simbolismo, resulta importante 
señalar la contraposición de culturas debido a que cada una de ellas 
percibe el mundo de modo distinto, lo que evidencia símbolos que 
se concretan de acuerdo con las prácticas vivenciales de la sociedad 
donde se expresan, lo que es conocido también como manifestacio-
nes culturales, tales como la pintura, la arquitectura, la cerámica, la 
textilería, la metalurgia, la lengua, entre otras. En particular, el do-
minio de la lengua materna (L1) evidencia la sociedad a la que per-
tenece un individuo; esta funciona, además, como expresión de la 
identidad del hablante.

Cada lengua posee conceptos únicos y sus significados son 
intransferibles, lo que evidencia como cada lengua concre-
ta la forma peculiar en la que se relacionan hombre y natu-
raleza; de ahí la enorme importancia de la lengua, la que no 
es la única peculiaridad cultural relevante, pero es aquella 
que las cifra a todas […] La cultura es la herencia social de 
los miembros de toda colectividad, herencia que es trans-
mitida, aprendida, comprendida y modificada; herencia 
social que se compone de una lengua particular […]11. 

De este modo, la lengua forma parte de la herencia cultural, la cual 
expresa toda representación simbólica de la cultura y que encierra, en 
su estructura, aspectos en sus distintos niveles (semántico, sintáctico, 

10 GiménEz. Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, cit., p. 22.
11 FrAnCisCo SAlAzAr SotElo. “El concepto de cultura y los cambios cul-

turales”, en Sociológica, vol. 6, n.º 17, 2016, pp. 1 a 12, disponible en [http://
www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/
view/839], p. 3.

http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/839
http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/839
http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/839
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morfológico, entre otros) que evidencian la procedencia del individuo. 
Además, se trata del vehículo comunicativo que muestra la manera de 
pensar de los hablantes, quienes conforman una determinada comu-
nidad lingüística.

II . SO CI OLINGÜÍS TICA

La sociedad presenta diversos aspectos reconocidos por las personas 
que la conforman: costumbres, valores, lengua, entre otros. En ese sen-
tido, el entorno social se involucra con las diversas formas en que una 
lengua se puede expresar, situación que origina una diversidad lin-
güística, pues cada grupo social usará una variedad lingüística, la cual 
será representativa de su identidad. Así, según CArmEn SilVA CorVA-
lán y AnDrés EnriquE AriAs, la sociolingüística es:

El estudio de aquellos fenómenos lingüísticos que tienen 
relación con factores de tipo social. Estos factores sociales 
incluyen: (a) los diferentes sistemas de organización políti-
ca, económica, social y geográfica de una sociedad; (b) fac-
tores individuales que tienen repercusiones sobre la orga-
nización social en general, como la edad, la raza, el sexo y el 
nivel de instrucción; (c) aspectos históricos y étnico-cultu-
rales; (d) la situación inmediata que rodea la interacción12. 

Se entiende, entonces, que la sociolingüística asocia los rasgos pro-
pios de la sociedad y su interacción con la lengua. Por ende, las impli-
cancias de esta perspectiva lingüística difieren de aquella teoría que 
postulaba que la lengua debería ser el único objeto de estudio aislado 
de cualquier otro aspecto que no se encuentre dentro de ella. De este 
modo, la sociolingüística constituye un aporte valioso que permite el 
análisis de las diferencias del uso de la lengua en las diversas socieda-
des; sin embargo, también es posible encontrar similitudes entre ellas, 
tal como lo evidencian los trabajos que se rigen bajo este enfoque13.

12 CArmEn SilVA CorVAlán y AnDrés EnriquE AriAs. Sociolingüística y 
pragmática del español, Washington, D. C., Georgetown University Press, 
2017, p. 1.

13 JAimE Soto BArbA, DAniEl IGnACio PErEirA, HErnán Emilio PérEz, Hé-
Ctor Ortiz LirA y MAGAly Ruiz MEllA. “Apreciación subjetiva acerca de 
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De acuerdo con HErnánDEz y AlmEiDA, citados por NAnCy Yo-
lAnDA VázquEz GonzálEz, la sociolingüística es calificada como la 
ciencia que “mira al lenguaje como fenómeno social y cultural; estudia 
el lenguaje en su contexto social, en situaciones de la vida real […] y 
está relacionada con la metodología y contenidos de las ciencias so-
ciales”14. Desde esta perspectiva, es evidente la función que cumple la 
lengua no como una característica individual como es el habla, sino 
como un elemento general de una determinada comunidad lingüís-
tica, donde no basta con analizar sus niveles, sino también se trata de 
relacionarlos con el contexto social.

III . COM P E TE NCIA  LINGÜÍSTICA

Cada individuo que forma parte de una comunidad conoce y maneja 
una lengua. Incluso, el conocimiento de las reglas implícitas de una 
lengua determinada y el uso que cada hablante hace de ella se relacio-
nan con la competencia lingüística. Para afirmar que un individuo es 
competente en una lengua, es necesario que este no solo conozca un 
aspecto de ella, sino que debe dominarla. 

Según CHomsky, citado por JuAn Antonio NúñEz Cortés, la 
competencia lingüística es “la capacidad para generar oraciones co-
rrectas mediante el empleo de mecanismos gramaticales (1974). Junto 
a la competencia (competence) estaba la actuación (performance) que 
es el uso real de la lengua en situaciones concretas (1976)”15. Es decir, 
todo hablante competente en su lengua tiene presente las implicancias 
de esta, las cuales le permiten codificar, decodificar y entender el men-
saje que el emisor ha enunciado en su lengua. 

la variación diatópica en el habla de los profesionales chilenos”, rla. Revista 
de Lingüística Teórica y Aplicada, vol. 53, n.º 1, 2015, pp. 131 a 147, disponible 
en [https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48832015000100007].

14 NAnCy YolAnDA VázquEz GonzálEz. “Frases del discurso repetido con 
referencia a dios. Un estudio desde las dimensiones lingüístico-pragmática, 
sociolingüística y discursiva”, tesis de maestría, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Repositorio Institucional uAnl, 2016, disponible en [http://
eprints.uanl.mx/17728/], p. 90.

15 JuAn Antonio NúñEz Cortés. “El modelo competencial y la competencia 
comunicativa en la educación superior en América Latina”, en Foro de Edu-
cación, vol. 14, n.º 20, 2016, disponible en [https://www.forodeeducacion.
com/ojs/index.php/fde/article/view/384/315], p. 470.

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48832015000100007
http://eprints.uanl.mx/17728/
http://eprints.uanl.mx/17728/
https://www.forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/384/315
https://www.forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/384/315
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Por otro lado, también se hace referencia a la competencia socio-
lingüística, la cual es:

La capacidad de las personas para comprender y producir 
enunciados en un determinado contexto de uso, en donde 
influyen factores extralingüísticos como la edad, la profe-
sión y la relación entre los participantes o la situación en la 
que se produce el intercambio. Esta competencia está rela-
cionada con la competencia sociocultural16. 

Se puede afirmar, entonces, que cada hablante que conoce el contexto 
sociocultural es capaz de identificar y utilizar las variables implícitas 
que dan lugar a sus expresiones. Por ejemplo, cuando un niño hace una 
pregunta a un anciano, sabe que debe hacerlo con un código distinto 
del que usaría en su colegio o en su cuadra con un niño de su edad; de 
lo contrario, el anciano tal vez no entienda el mensaje, por ello, tanto la 
competencia lingüística como sociolingüística son importantes.

IV. CON TACTO LINGÜÍS TICO

A través de la historia, el contacto entre sociedades heterogéneas se 
ha generado debido a factores diversos, tales como la colonización, 
el comercio, el sincretismo cultural, la inmigración, entre otros. Este 
proceso no solo ha producido que las comunidades compartan sus 
costumbres y creencias con los demás, sino también su lengua que, a 
pesar de haber sido ajena para el otro pueblo en un momento deter-
minado, poco a poco se ha asimilado por intereses de diversa índole. 
Se debe recalcar que “en estos contextos siempre habrá una lengua so-
ciopolíticamente dominada y otra dominante”17. Un ejemplo claro de 
la dominación de una lengua sobre otra se presenta en las colonias, 
donde los colonizadores impusieron su lengua materna, asignándole 
un estatus de oficial, mientras que las lenguas originarias de las co-

16 Ibíd.
17 AlDo OlAtE VinEt. “Contacto lingüístico mapuzugun/castellano. Aspec-

tos históricos, sociales y lingüísticos. Revisión bibliográfica y propuesta de 
análisis desde la dimensión morfosintáctica y tipológica”, Onomázein, Red 
de Revistas Científicas, n.º 36, 2017, pp. 122 a 158, disponible en [https://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=134551617006], p. 126.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134551617006
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134551617006
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munidades conquistadas fueron oprimidas o, en el mejor de los ca-
sos, muchos de los foráneos se vieron en la necesidad de aprender 
dichas lenguas para satisfacer sus necesidades sociales y económicas, 
así como también hubo estudiosos que procuraron la documentación 
y conservación de la lengua subordinada.

El estudio del contacto lingüístico se inició a mediados del siglo 
XX. Los pioneros fueron los lingüistas UriEl WEinrEiCH y EinAr I. 
HAuGEn, quienes asumieron que la lengua no debería ser estudiada 
de manera aislada, puesto que es evidente su relación con la cultura y 
la historia de la humanidad. De esta manera, el contacto lingüístico es 
asumido como: 

Un proceso sociolingüístico que se produce en un lugar y 
espacio concreto, en una misma comunidad donde con-
viven grupos étnicos y sociales diferentes, pero con una 
gran identidad lingüística, de tal manera que las lenguas 
son susceptibles a interferencias y a experimentar cambios 
lingüísticos y variaciones, como préstamos y calcos, a nivel 
fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico18. 

El acercamiento que se genera entre individuos que forman parte de 
comunidades distintas en un espacio y tiempo determinados produce 
el contacto lingüístico, este a su vez conlleva a otros fenómenos lin-
güísticos en los diferentes niveles de la lengua.

Un caso concreto de contacto lingüístico y sus consecuencias se 
refleja en el acercamiento entre lenguas amazónicas y andinas. Por 
ejemplo, la familia lingüística jíbaro, cuya estructura es parecida “a la 
de las lenguas andinas. Otros grupos también han tenido un contacto 
prolongado con el mundo andino, como es el caso de la familia ca-
huapana (con el shawi y el shiwilu o jebero), el muniche y la familia 
hibitocholón”19. También suelen suceder casos como el pidgin o len-

18 BiAnCA FlorEntinA UDriou. “Contacto lingüístico: estudio de los cal-
cos lingüísticos en el español de los inmigrantes rumanos”, tesis de grado, 
Universitat Jaume U, Repositorio Institucional Universitat Jaume U., 2018, 
disponible en [http://hdl.handle.net/10234/176953], p. 5.

19 JuAn GoDEnzzi. “Lenguas indoamericanas del Perú y el contacto lingüís-
tico. Elementos para una discusión”, en Lenguas y Literaturas Indoamerica-
nas, vol. 19, n.º 1, 2017, pp. 1 a 18, disponible en [http://revistas.ufro.cl/ojs/
index.php/indoamericana/article/view/819], p. 7.

http://hdl.handle.net/10234/176953
http://revistas.ufro.cl/ojs/index.php/indoamericana/article/view/819
http://revistas.ufro.cl/ojs/index.php/indoamericana/article/view/819
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guas criollas, las cuales son “lenguas nacidas en un tiempo y espacio 
determinado, derivadas del contacto lingüístico y social”20. Como se 
puede observar, el contacto lingüístico se encuentra latente incluso 
entre comunidades con diferencias diametrales.

A. Bilingüismo

De manera tradicional, se reconoce como bilingüe a una persona que 
conoce y habla dos lenguas. Este fenómeno sucede siempre en luga-
res donde la inmigración se ha convertido en algo cotidiano. Por otra 
parte, la necesidad de aprender otra lengua o incluso varias, además de 
la materna, constituye también un efecto de la globalización y de los 
avances tecnológicos, donde se puede hallar enseguida herramientas 
para el aprendizaje de estas.

Sobre la definición de bilingüismo, de acuerdo con LozAno, cita-
do por JonnAtHAn SAlAs AlVArADo, este consiste en “la habilidad 
del sujeto para poder comunicarse en la L1 y la L2 […] este es un 
fenómeno que ha sido facilitado por procesos como el colonialismo, 
las migraciones, entre otros”21. Por otro lado, según EVA AmériCA 
MAyAGoitiA PADillA, el bilingüismo se da cuando “las necesidades 
comunicativas de la lengua materna se amplían hacia una segunda 
lengua, siendo heterogéneas en cada persona por situaciones sociales, 
psicológicas y lingüísticas”22. Por tanto, se puede definir el bilingüismo 
como un fenómeno lingüístico donde un hablante domina, en cierta 
medida, otra lengua además de la materna.

20 MirEn JuAristi ZAbAlA. “Dinámica de lenguas en contacto: Criollos de base 
hispánica”, tesis de grado, Universidad del País Vasco, Repositorio Institucio-
nal EHu, 2016, disponible en [http://hdl.handle.net/10810/21237], p. 11.

21 JonnAtHAn SAlAs AlVArADo. “La influencia del bilingüismo en el apren-
dizaje de terceras lenguas”, Revista de Lenguas Modernas, n.º 24, 2016, dis-
ponible en [https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rlm/article/view/24608/0], 
p. 181.

22 EVA AmériCA MAyAGoitiA PADillA. “Bilingüismo individual en escuelas 
de educación indígena”, recie: Revista Electrónica Científica de Investiga-
ción Educativa, vol. 2, n.º 2, 2015, pp. 281 a 288, disponible en [https://www.
rediech.org/ojs/2017/index.php/recie/article/view/737], p. 282.

http://hdl.handle.net/10810/21237
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rlm/article/view/24608/0
https://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/recie/article/view/737
https://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/recie/article/view/737
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De acuerdo con JEnny BErmúDEz y YAmitH FAnDiño PArrA23, 
diversos estudiosos han clasificado el bilingüismo de la siguiente 
manera:

Tabla 1. Clasificación del bilingüismo

Bilingüismo coordinado 
vs. Compuesto

WEinrEiCH (1953) determinó que el bilingüe 
coordinado posee un sistema con dos significantes 
y dos significados, en el que los significados de 
las palabras equivalentes de las dos lenguas están 
separados y remiten a dos conceptos diferentes 
o ligeramente distintos, mientras que el bilingüe 
compuesto solo posee un sistema de significaciones, 
lo que quiere decir que el significado conduce a los 
mismos conceptos o a conceptos equivalentes.

Bilingüismo temprano vs. 
Tardío

Esta segunda dicotomía se refiere, en el primer caso, 
a los bilingües que han adquirido dos o más lenguas 
en sus primeros años de vida; en el segundo caso, 
la dicotomía se refiere a aquellos sujetos que han 
aprendido su segunda lengua más tarde, a partir de la 
pubertad lingüística o posterior a esta.

Bilingüismo simultáneo 
vs. Sucesivo

La dicotomía de MCLAuGHlin (1984) distingue 
los bilingües que han aprendido sus dos lenguas 
simultáneamente de los que han aprendido una 
lengua con antelación a la segunda.

Bilingüismo aditivo vs. 
Sustractivo

Los conceptos de bilingüismo aditivo o sustractivo 
hacen mención, por una parte, al enriquecimiento 
personal por la adquisición de una segunda lengua 
reconocida o prestigiosa, opuesta a la adquisición 
de otra lengua condicionada por la necesidad 
económica, lo cual usualmente conlleva el 
alejamiento o el abandono de la primera lengua y su 
sustitución por la nueva (LAmbErt, 1975).

Bilingüismo popular vs. 
Elitista

Tosi (1982) definió el primero como “las condiciones 
de grupos étnicos dentro de un solo estado que 
tienen que volverse bilingües involuntariamente para 
poder sobrevivir” (según se cita en TrusCott, 1998, 
p. 9), y el segundo fue definido por PAulston (1975) 
como un privilegio de la clase media.

Fuente: Tomado de BErmúDEz y FAnDiño (2016).

23 JEnny BErmúDEz y YAmitH FAnDiño PArrA. “Definición, perspectivas y 
retos (Bilingualism: definition, perspectives and challenges)”, en Perspec-
tivas sobre la Enseñanza del Inglés, n.º 16, 2016, pp. 43 a 50, disponible en 
[https://ssrn.com/abstract=2854559].

https://ssrn.com/abstract=2854559
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En la Tabla 1 se pueden observar las clases de bilingüismo propues-
tas por diversos autores como WEinrEiCH, MCLAuGHlin, LAmbErt, 
Tosi, TrusCott y PAulston, quienes, en épocas distintas, desarrolla-
ron estos conceptos que engloban la noción de bilingüismo como la 
adquisición y uso de una o más lenguas, además de la materna, donde 
el hablante opta por usar una u otra de acuerdo con sus necesidades 
individuales y sociales.

B. Diglosia

En un determinado territorio pueden coexistir diversas lenguas que 
son utilizadas por los hablantes para diferentes fines. En el caso de la 
diglosia, una de ellas es la que goza de prestigio social (variedad alta o 
A), mientras que la otra es utilizada solo en ciertos ámbitos (variedad 
baja o B). En el entorno peruano, la variedad B suele ser la lengua 
materna, en tanto que la A es aquella aprendida en contextos formales 
(el colegio, por ejemplo); así, el hablante elegirá qué variedad usar de 
acuerdo con sus necesidades.

Según UrtEAGA, citado por GuADAlupE GómEz AbElEDo, la di-
glosia es “una jerarquización social de las prácticas lingüísticas que 
produce un reparto, e incluso una segregación, de las funciones de 
comunicación y de identificación de estas prácticas”24. Esto quiere de-
cir que los hablantes suelen elegir qué lengua usar de acuerdo con la 
situación en la que se encuentren y esto depende, además, del prestigio 
que tenga esta.

Además, es importante mencionar la definición otorgada por 
CHArlEs FErGuson, citado por CHristiAn FErnánDEz CHApmAn, 
el lingüista que brindó una noción de diglosia desde una perspectiva 
sociolingüística:

Situación lingüística relativamente estable en la cual, ade-
más de los dialectos primarios de la lengua (que puede in-
cluir una lengua estándar o estándares regionales), hay una 
variedad superpuesta, muy divergente, altamente codifica-
da (a menudo gramaticalmente más compleja), vehículo de 

24 GuADAlupE GómEz AbElEDo. “Balbinos y Manolitos: investigación sobre 
“diglosia convivencial” villa-aldea (del prestigio y privilegio de unos sobre 
otros”, Revista Latina de Sociología (relaso), vol. 7, n.º 2, 2017, pp. 31 a 44, 
disponible en [https://doi.org/10.17979/relaso.2017.7.2.3057], p. 34.

https://doi.org/10.17979/relaso.2017.7.2.3057
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una considerable parte de la literatura escrita, ya sea de un 
período anterior o perteneciente a otra comunidad lingüís-
tica, que se aprende en su mayor parte a través de una ense-
ñanza formal y se usa en forma oral o escrita para muchos 
fines formales, pero que no es empleada por ningún sector 
de la comunidad para la conversación ordinaria25. 

En particular, para explicar la diglosia, S. L. HuurmAn mencionó que 
cuando suele haber una lengua alta (A) y una lengua baja (B) esto 
funciona como evidencia para afirmar que el prestigio o estatus se en-
cuentra presente en dicho caso. Del mismo modo, las personas utili-
zan, en general, la variedad “A” en situaciones formales, mientras que 
la variedad “B” se usa en contextos familiares o de informalidad. Por 
ejemplo, “la situación en Paraguay, donde el castellano es la A y el gua-
raní es la B […] [Se usa] el castellano en las escuelas y otras situaciones 
formales y usan el guaraní en el sector rural”26. Lo expuesto evidencia 
que una lengua puede tener prestigio, por razones históricas y socioe-
conómicas, frente a otra que queda por poco relegada en su uso dentro 
de un mismo territorio.

V. PRO CE S O D E  S O CIA LIZACIÓN

El ser humano es por naturaleza social. Desde el principio de los 
tiempos, las personas han necesitado de otros para poder desarro-
llarse y explotar sus capacidades, a fin de satisfacer sus necesidades 
tanto primordiales como secundarias. En este sentido, la sociedad 

25 CHristiAn FErnánDEz CHApmAn. “Diglosia y conflicto lingüístico 
en el territorio leonés”, tesis de maestría, Universidad Legionensis, Re-
positorio Institucional ul, 2017, disponible en [https://www.google.
com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uac-
t=8&ved=2ahukEwj-7c7hq_zwAhVxhq0kHc38CVAqFjAAegqibrA-
D&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F31989799%2FDiglo-
sia_y_conflicto_ling%25C3%25bC%25C3%25ADstico_en_el_territorio_
leon%25C3%2], p. 10.

26 S. L. HuurmAn. “El uso del castellano, catalán y mallorquín en la isla de 
Mallorca”, tesis de bachillerato, Universidad de Utretch, Repositorio Ins-
titucional uu, 2015, disponible en [https://dspace.library.uu.nl/hand-
le/1874/312563], p. 12.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-7c7hq_zwAhVxhq0KHc38CVAQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F31989799%2FDiglosia_y_conflicto_ling%25C3%25BC%25C3%25ADstico_en_el_territorio_leon%25C3%25A9s&usg=AOvVaw3GS0kA1tXCuE-YEuR1HN_l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-7c7hq_zwAhVxhq0KHc38CVAQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F31989799%2FDiglosia_y_conflicto_ling%25C3%25BC%25C3%25ADstico_en_el_territorio_leon%25C3%25A9s&usg=AOvVaw3GS0kA1tXCuE-YEuR1HN_l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-7c7hq_zwAhVxhq0KHc38CVAQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F31989799%2FDiglosia_y_conflicto_ling%25C3%25BC%25C3%25ADstico_en_el_territorio_leon%25C3%25A9s&usg=AOvVaw3GS0kA1tXCuE-YEuR1HN_l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-7c7hq_zwAhVxhq0KHc38CVAQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F31989799%2FDiglosia_y_conflicto_ling%25C3%25BC%25C3%25ADstico_en_el_territorio_leon%25C3%25A9s&usg=AOvVaw3GS0kA1tXCuE-YEuR1HN_l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-7c7hq_zwAhVxhq0KHc38CVAQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F31989799%2FDiglosia_y_conflicto_ling%25C3%25BC%25C3%25ADstico_en_el_territorio_leon%25C3%25A9s&usg=AOvVaw3GS0kA1tXCuE-YEuR1HN_l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-7c7hq_zwAhVxhq0KHc38CVAQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F31989799%2FDiglosia_y_conflicto_ling%25C3%25BC%25C3%25ADstico_en_el_territorio_leon%25C3%25A9s&usg=AOvVaw3GS0kA1tXCuE-YEuR1HN_l
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/312563
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/312563
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constituye el pilar que ha permitido el crecimiento y mejora de las 
naciones y cuya base es el ser humano en sí mismo.

Guy RoCHEr, citado por DAniElE LEoz, definió la socialización 
como:

El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e 
interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socio-
culturales de su medioambiente, los integra a la estructura 
de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de 
agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno so-
cial en cuyo seno debe vivir27. 

Resulta evidente afirmar que hay elementos sociales que influyen en 
el desarrollo de cada individuo, los cuales son atribuidos a la mane-
ra en la que este se adapta a los diversos entornos a medida que se 
desarrolla. Esta característica va asimilándose dentro de sus patrones 
psicológicos y va a permitir que pueda relacionarse con los demás, 
estableciendo lazos que le permitirán desenvolverse en la sociedad.

Así mismo, se debe mencionar que el proceso de socialización 
ocurre por medio de agentes, los cuales otorgan al individuo las he-
rramientas para entablar relaciones con los demás de manera co-
rrecta y oportuna; estos son la familia y la escuela. La familia permite 
la normalización de relaciones estrechas y fraternales, donde las per-
sonas pueden desenvolverse de manera cómoda y natural; además, le 
otorga los primeros elementos cognitivos, proporcionándole estrate-
gias de comunicación y hábitos, así como también moldea su perso-
nalidad y conducta. Por su parte, la escuela le brinda lineamientos 
que le permiten la construcción del ser social y su adecuación a la 
sociedad. Además, los medios de comunicación actúan como agen-
tes de transmisión de normas de conducta, costumbres, pautas so-
ciales, valores, entre otros tipos de comportamiento que la cultura 
ha convenido28.

27 DAniElE LEoz. “La influencia de los medios de comunicación en el proceso 
de socialización y la importancia de la coeducación para la igualdad”, Hache-
tetepé, Revista Científica de Educación y Comunicación, n.º 11, 2015, disponi-
ble en [https://dx.doi.org/10.25267/Hachetetepe.2015.v2.i11.12], p. 132.

28 Ibíd.

https://dx.doi.org/10.25267/Hachetetepe.2015.v2.i11.12


[29]  Bases teóricas de la tradición linguocultural y actitudes lingüísticas

VI. PR ES TIGIO LINGÜÍS TICO

La preservación de cada comunidad lingüística es importante porque 
la lengua encierra la idiosincrasia del pueblo y sus elementos cultu-
rales; no obstante, a pesar del valor inherente de cada lengua, existen 
hablantes que no aceptan el realce de su lengua materna y utilizan 
otras de “mayor prestigio” incluso en la comunidad donde viven. Jus-
to, dicha forma de pensar ha conllevado a la desaparición de diversas 
lenguas y variedades alrededor del mundo.

En palabras de GArVin y LAstrA, citados por JoHAnA IVEttE 
GArCíA SiErrA, el prestigio lingüístico se relaciona con aquellos que 
“hablan las lenguas (o variables de la lengua […]) definidoras conside-
rando que A es superior a B en una serie de aspectos. Este sentimiento 
es a veces tan fuerte que solamente A es considerada verdadera y B 
tenida por inexistente”29. Una noción similar de prestigio lingüístico 
la dio HErnánDEz, citado por LinA MAríA CAstillo MEjíA y LuisA 
MAríA HErnánDEz CAstro, quien sostuvo que este consiste en “un 
comportamiento lingüístico motivado por las actitudes sociales adop-
tadas ante determinadas formas lingüísticas que se refieren a la estima 
que adquieren algunas variedades dialectales, incluso rasgos lingüísti-
cos determinados, como consecuencia de una reputación adquirida o 
atribuida, que es totalmente subjetiva”30. 

Por lo tanto, se evidencia que el prestigio lingüístico no se relacio-
na con los aspectos de la lengua en sí misma, sino con la percepción 
que tienen los hablantes cuando usan una determinada lengua en 
uno u otro contexto. Muestra de ello es lo que sucede en países como 
Perú, por ejemplo, donde la Constitución contempla, en el artículo 
48, que “son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde pre-
dominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas 

29 JoHAnA IVEttE GArCíA SiErrA. “Actitudes lingüísticas ante el uso de 
anglicismos léxicos como marcadores de prestigio lingüístico y social”, 
tesis de maestría, Universidad Autónoma del Estado de México, Re-
positorio Institucional uAEm, 2015, disponible en [http://hdl.handle.
net/20.500.11799/63913], pp. 16 y 17.

30 LinA MAríA CAstillo MEjíA y LuisA MAríA HErnánDEz CAstro. “Ideo-
logías lingüísticas acerca del valor económico del español y el valor econó-
mico de la enseñanza de español como lengua extranjera de los docentes en 
ejercicio y docentes en formación”, tesis de licenciatura, Pontificia Univer-
sidad Javeriana, Repositorio Institucional puj, 2017, disponible en [https://
repository.javeriana.edu.co/handle/10554/37927], p. 58.

http://hdl.handle.net/20.500.11799/63913
http://hdl.handle.net/20.500.11799/63913
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/37927
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/37927
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aborígenes, según la ley”31. Sin embargo, este pronunciamiento jurí-
dico no se cumple en la práctica, pues no todas las lenguas reciben 
la debida importancia y los hablantes optan por el uso del español 
debido a que dicha lengua es considerada prestigiosa dado que es 
utilizada en los diversos ámbitos formales, mientras que las lenguas 
originarias son tratadas como minoritarias y, por ello, quedan rele-
gadas e, incluso, minimizadas por conceptos erróneos.

A. Fidelidad lingüística

En la actualidad, hay personas que conocen no solo su lengua ma-
terna, sino que también hacen uso de otras, ya sea para expresar sus 
ideas en el ámbito social, político, académico, entre otros contextos. 
Sin embargo, a pesar de conocer y usar lenguas diversas, son conscien-
tes de que deben utilizar su lengua materna de forma prioritaria y de 
transmitirla a sus descendientes.

Según BlAs Arroyo, citado por MArisol HEnriquEz BArAHonA 
y JAViErA DinAmArCA ZuritA, la fidelidad lingüística es entendida 
como “el deseo que tiene la comunidad de preservar sus prácticas lin-
güísticas originarias y de defender su lengua de intervenciones y de 
elementos lingüísticos externos”32. Del mismo modo, MAnuEl AlE-
jAnDro SánCHEz FErnánDEz y Luis MiGuEl RojAs BErsCiA afirman 
que “es la resistencia de los hablantes hacia la pérdida de su propia 
lengua en distintos contextos sociales”33. Por su parte, IlAriA CAppE-
llAri sostiene que “la fidelidad lingüística se configura como un prin-
cipio por el que la gente se empeña a resistir a cada mutación tanto en 
las funciones de su lengua como en la estructura o en el vocabulario”34.

31 MinistErio DE JustiCiA y DErECHos HumAnos. Constitución Política del 
Perú en castellano y en quechua, Gobierno del Perú, 2016, disponible en 
[https://bit.ly/3a8NurQ], p. 56.

32 MArisol HEnriquEz BArAHonA y JAViErA DinAmArCA ZuritA. “Actitu-
des lingüísticas hacia el mapudungun y el castellano: estudio exploratorio 
en dos comunidades pewenche del Alto Biobío”, Nueva revista del Pacífico, 
n.º 69, 2018, pp. 51 a 66, disponible en [https://bit.ly/30Pyhc9], p. 57.

33 MAnuEl AlEjAnDro SánCHEz FErnánDEz y Luis MiGuEl RojAs BErs-
CiA. “Vitalidad lingüística de la lengua paipai de Santa Catarina”, en liames 
Línguas Indígenas Americanas, vol. 16, n.º 1, mayo de 2016, pp. 157 a 183, 
disponible en [https://bit.ly/31WrEnN], p. 163.

34 IlAriA CAppEllAri. “El contacto de lenguas en México: español y véneto 
en Chipilo”, tesis de maestría, Universita Degli Studi Di Padova, Repositorio 

https://bit.ly/3a8NurQ
https://bit.ly/30Pyhc9
https://bit.ly/31WrEnN
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Así, la fidelidad lingüística se entiende como las actitudes que 
asumen los hablantes a nivel tanto individual como a través de las 
comunidades lingüísticas, los cuales no permiten que su lengua desa-
parezca, sino que asumen una postura que les otorga las herramientas 
necesarias para preservar su lengua y defenderla de los posibles ries-
gos a los cuales puede llegar a ser sometida, ya sea por otros pueblos o 
por algunos de los propios hablantes que han tomado una actitud de 
rechazo hacia su lengua materna debido a diversos factores.

B. Rechazo lingüístico

Cuando las personas sienten que su lengua materna no les brinda las 
facilidades para poder desarrollarse en los diversos contextos sociales, 
sobre todo en contextos formales e institucionales, estos optan por no 
utilizarla. Factores como la discriminación, la violencia, la diglosia, el 
olvido del Gobierno hacia las diversas comunidades, entre otros, son 
los que causan que los hablantes dejen de hablar su lengua y prefieran 
inculcar a su descendencia la lengua mayoritaria.

De acuerdo con TorrEs y PlA, citados por DAniEl Pinto PAjArEs, 
“el rechazo lingüístico es el sentimiento negativo hacia una lengua, 
proceso que provoca desplazamientos lingüísticos en interacciones en 
las que hay hablantes de diversas lenguas”35. Se entiende, entonces, que 
el rechazo puede evidenciarse no solo hacia la lengua materna, sino 
también hacia otras lenguas.

Institucional unipD, 2015, disponible en [http://tesi.cab.unipd.it/50246/1/
ilAriA_CAppEllAri_2015.pdf], p. 15.

35 DAniEl Pinto PAjArEs. “Representaciones ideológicas de las lenguas: aná-
lisis comparativo de las ideologías lingüísticas en las clases altas gallega 
y catalana”, tesis de doctorado, Universidad de Vigo, Repositorio Institu-
cional EiDo, 2018, disponible en [http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/
xmlui/handle/11093/1015], p. 58.

http://tesi.cab.unipd.it/50246/1/ILARIA_CAPPELLARI_2015.pdf
http://tesi.cab.unipd.it/50246/1/ILARIA_CAPPELLARI_2015.pdf
http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/1015
http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/1015
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C A P Í T U L O  S E G U N D O

Bases conceptuales sobre la 
tradición linguocultural

Una comunidad lingüística “define a un grupo de individuos que uti-
lizan la misma lengua (o geolecto) en un momento dado, y les permi-
te comunicarse entre sí”36. De este modo, se evidencia la importancia 
del uso de este vehículo cultural llamado lengua en el intercambio de 
información. De la misma manera, se entiende que la lengua no solo 
sirve para brindar datos de índole sincrónica, sino que constituye una 
herramienta de transmisión histórica y cultural. Todos los saberes que 
se conocen hasta ahora han sido transmitidos de generación en ge-
neración a través de la lengua, ya sea por medio de su expresión oral, 
escrita o por ambas. Por consiguiente, toda lengua es importante, pues 
cada una de ellas encierra una vasta tradición que, sin lugar a duda, 
forma parte del patrimonio cultural del mundo.

36 CristHiAn SArAnGo JArAmillo. “La identidad lingüística lojana vista 
desde los lojanismos en el éxodo de Yangana de Ángel Felicísimo Rojas”, 
Ianua, Revista Philologica Romanica, vol. 18, n.º 1, 2018, disponible en [ht-
tps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6948940], p. 4.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6948940
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6948940
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I . TR ADICIÓ N LINGUO CULTURAL

Las tradiciones linguoculturales son transmitidas a través de las gene-
raciones, estas comprenden las pautas que rigen a las diversas comuni-
dades y constituyen el legado que cada pueblo pretende heredar a los 
suyos y, en muchos casos, compartirlo con los demás. Si se consideran 
la cantidad de comunidades lingüísticas que existen en el mundo, es 
posible evidenciar el alcance que pueden llegar a obtener. De acuerdo 
con GADAmEr, citado por EDuArDo GAbriEl Molino:

Los que se han criado en una determinada tradición lin-
güística y cultural ven el mundo de una manera distinta 
a como lo ven los que pertenecen a otras tradiciones […] 
Y sin embargo lo que se representa es siempre un mundo 
humano, esto es, construido lingüísticamente, lo haga en la 
tradición que lo haga […] Como constituido lingüística-
mente cada mundo está abierto por sí mismo a toda posible 
percepción y, por lo tanto, a todo género de ampliaciones; 
por la misma razón se mantiene siempre accesible a otros37. 

Por ende, se entiende que las tradiciones son el punto de partida de la 
diversidad de cosmovisiones que se evidencian en el mundo, producto 
de la gran cantidad de pueblos que habitan el planeta y que cuentan, 
asimismo, con su propio legado, el cual suele ser transmitido hacia los 
descendientes para perpetuar su cultura. A su vez, el acceso a la tradi-
ción propia y a las demás es posible gracias al análisis de las lenguas, 
las cuales manifiestan recursos que se encuentran de cerca ligados a la 
manera de pensar de los hablantes de una lengua determinada38.

En ese sentido, como refiere GADAmEr, citado por SAntos SE-
rrAno RAmos, “lo que llega a nosotros por la tradición lingüística, 
es algo que se transmite, que se nos dice a nosotros; puede ser en 
forma de relato directo o en tradición escrita”39. Esto quiere decir 

37 EDuArDo GAbriEl Molino. Hacia una hermenéutica neobarroca: mestiza-
je, imagen y traducción [ponencia], “Tradiciones y educación. iV Jornadas 
Internacionales de Hermenéutica”, Universidad de Buenos Aires, 2 a 4 de 
julio de 2015, pp. 1 a 9, disponible en [https://bit.ly/2Dyloos], p. 6.

38 Ídem.
39 SAntos SErrAno RAmos. “El concepto lógos en heráclito según los frag-

mentos B1, B2, B41, B50 y otros complementarios: Un sentido metafísico 

https://bit.ly/2DYLOos
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que de acuerdo con el sistema que maneje cada lengua, los hablantes 
van a procurar su transmisión. Así, una lengua que posee tradición 
escrita como el español, preservará la lengua de esa manera, además 
de la oralidad, claro está; sin embargo, hay lenguas que no cuentan 
con tradición escrita, lo cual, sin duda, resulta ser un inconvenien-
te hasta cierto punto, puesto que, si los hablantes dejan de hablarla, 
será poco probable que esta sobreviva al paso del tiempo. Por ello, se 
debe tomar en cuenta la importancia de la herencia lingüística como 
medio de transmisión de la cultura.

II . L EN GUA

La lengua forma parte de la identidad de un pueblo o comunidad 
lingüística y aquí radica su importancia, por lo que “la lengua es un 
recurso básico de la cultura en cada nación y que, por tanto, es un 
componente imprescindible para situar un Estado en el mundo”40. Se 
entiende, entonces, que debe procurarse su preservación por el bien de 
la gente de la comunidad y de los demás.

En palabras de FErnánDEz y OtEro, citados por JAViEr Muñoz 
BAsols, NinA MorEno, InmA TAboADA y MAnEl LACortE, “la len-
gua se compone de signos lingüísticos propios o característicos de una 
comunidad de hablantes, es decir, hace referencia a las más de seis mil 
que se hablan en el mundo en la actualidad”41. Entonces, la lengua 
viene a ser una herramienta social, pues es usada por una comunidad 
lingüística a fin de transmitir mensajes, intercambiar ideas, brindar 
información, entre otros propósitos.

originario del Lógos”, tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés, 
Repositorio Institucional umsA, 2017, disponible en [https://repositorio.
umsa.bo/handle/123456789/12443], p. 17.

40 MAríA DolorEs RomEro LEsmEs. “La promoción internacional de la len-
gua española: comparación entre los casos de los idiomas alemán, chino 
y francés”, en Real Instituto Elcano, n.º 1, 2015, disponible en [https://bit.
ly/2Y7zueP], p. 2.

41 JAViEr Muñoz BAsols, NinA MorEno, InmA TAboADA y MAnEl LACor-
tE. Introducción a la lingüística Hispánica actual: teoría y práctica, 2016, 
New York, Routledge, disponible en [https://www.researchgate.net/publi-
cation/311654257_Introduccion_a_la_linguistica_hispanica_actual_teo-
ria_y_practica#read], p. 18.

https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/12443
https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/12443
https://bit.ly/2Y7ZUeP
https://bit.ly/2Y7ZUeP
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Además, puede entenderse que la lengua en sí misma no es estáti-
ca, sino que, por ser sociable, suele ser inestable a lo largo del tiempo 
debido a que evoluciona, mientras que en la perspectiva sincrónica sí 
es estable. Por consiguiente, la lengua es compleja y se desarrolla tanto 
de forma oral en todos los casos como de manera escrita de acuerdo 
con la tradición de algunas comunidades.

Cabe resaltar que la lengua no es única, es decir, que no existe solo 
un estándar, sino que esta presenta variaciones dentro de la misma 
comunidad lingüística. Sin embargo, muchas veces dicho panorama 
no es visto como algo enriquecedor. 

La variación o diversidad intralingüística (variedades in-
ternas de una lengua) no suele contemplarse como una 
riqueza a conservar, sino como un problema a evitar. La 
mayor parte de la sociedad juzga asimétricamente las di-
ferentes variedades de la lengua: mientras una variedad (la 
estándar) es tomada como “correcta” o “superior”, el resto 
de las variedades de la lengua se juzgan “inferiores” o “in-
correctas”42. 

A partir de lo expuesto, se debe entender que la lengua es variable 
en el sentido de que no todas las comunidades lingüísticas la uti-
lizan de la misma forma, sino que puede haber ciertas diferencias 
que no siempre constituyen un riesgo para la lengua, puesto que 
dichas variedades forman parte de un proceso normal de dialec-
talización, la cual ocurre cuando la lengua se expande hacia terri-
torios más amplios. Entonces, es preciso afirmar la necesidad de 
evitar subestimar las variedades de una lengua, pues estas forman 
parte de su desarrollo natural.

42 VíCtor LonGA. “¡La lengua se corrompe! Prescriptivismo y representaciones 
apocalípticas sobre el lenguaje en un ‘Jeremías’ moderno”, en sirca Publica-
ciones Académicas, vol. 11, n.º 2, 2015, disponible en [https://www.google.
com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahukEwjn6z-
t0ofnwAhVDXqwkHy1bAg8qFjAAegqibrAD&url=https%3A%2F%2Fre-
vistas.unc.edu.ar%2Findex.php%2Frepr%2Farticle%2Fview%2F13325%-
2F13521&usg=AovVaw2qFbrcmrAmEmMbCkmktAsj], p. 82.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjn6ZT0ofnwAhVDXqwKHY1bAg8QFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Frevistas.unc.edu.ar%2Findex.php%2Frepr%2Farticle%2Fview%2F13325%2F13521&usg=AOvVaw2QFbrcmrAMEmMbCkmkTASJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjn6ZT0ofnwAhVDXqwKHY1bAg8QFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Frevistas.unc.edu.ar%2Findex.php%2Frepr%2Farticle%2Fview%2F13325%2F13521&usg=AOvVaw2QFbrcmrAMEmMbCkmkTASJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjn6ZT0ofnwAhVDXqwKHY1bAg8QFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Frevistas.unc.edu.ar%2Findex.php%2Frepr%2Farticle%2Fview%2F13325%2F13521&usg=AOvVaw2QFbrcmrAMEmMbCkmkTASJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjn6ZT0ofnwAhVDXqwKHY1bAg8QFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Frevistas.unc.edu.ar%2Findex.php%2Frepr%2Farticle%2Fview%2F13325%2F13521&usg=AOvVaw2QFbrcmrAMEmMbCkmkTASJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjn6ZT0ofnwAhVDXqwKHY1bAg8QFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Frevistas.unc.edu.ar%2Findex.php%2Frepr%2Farticle%2Fview%2F13325%2F13521&usg=AOvVaw2QFbrcmrAMEmMbCkmkTASJ
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A. Lengua materna

Todo ser humano posee una lengua materna, la cual es entendida so-
bre todo como una “propiedad natural y que ella asegura la identidad 
y la pertenencia a una comunidad”43. Como se puede apreciar, la len-
gua materna manifiesta un sentido de identidad a partir de la cual los 
individuos pueden reconocer a qué comunidad lingüística pertene-
cen; de este modo, es más sencillo agruparse y entenderse con quienes 
comparten dicha característica.

La lengua materna es un símbolo de identidad, un nexo 
o elemento identificador de pertenencia al grupo. Las len-
guas minoritarias (que no deben confundirse con lenguas 
regionales o locales) son consideradas además como una 
expresión de la riqueza cultural y un vehículo del patrimo-
nio cultural inmaterial, cuya desaparición conduce inevi-
tablemente a la pérdida definitiva de tradiciones y expre-
siones orales44. 

Se entiende, de esta manera que, a través de la lengua materna, la gente 
que pertenece a una comunidad lingüística reconoce como cercanas 
a las personas que presentan la misma lengua y sienten que forman 
parte de esa comunidad. Por otra parte, se caracteriza “por ser la pri-
mera lengua que escuchan, hablan y aprenden los niños y niñas desde 
su nacimiento, por lo tanto, la lengua materna constituye una lengua 
en la cual se manifiestan sentimientos y emociones”45. Parte importan-
te de reconocer la lengua materna como tal, entonces, es afirmar que 

43 MiriAm JErADE. “Herir la lengua: Por una política de la singularidad –De-
rrida, lector de Celan–”, en Aisthesis, n.º 57, 2015, disponible en [https://
dx.doi.org/10.4067/S0718-71812015000100005], p. 79.

44 Óscar Cruz Pérez, Germán Alejandro García Lara, Jesús Ocaña Zúñiga y 
CArlos EDuArDo PérEz JiménEz. “Los actores educativos frente al uso de 
la lengua materna en un centro escolar indígena de Chiapas”, ride. Revista 
Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, vol. 7, n.º 
13, 2016, disponible en [http://www.scielo.org.mx/pdf/ride/v7n13/2007-
7467-ride-7-13-00037.pdf], p. 43.

45 LAurA AlEXAnDrA PEzo HErEDiA. “Incidencia de la lengua materna para 
el aprendizaje del inglés en los estudiantes de novenos años de educación 
general básica del colegio “Nacional Guayllabamba”, durante el año lectivo 
2014-2015”, tesis de licenciatura, Universidad Central del Ecuador, Repo-

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-71812015000100005
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-71812015000100005
http://www.scielo.org.mx/pdf/ride/v7n13/2007-7467-ride-7-13-00037.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/ride/v7n13/2007-7467-ride-7-13-00037.pdf
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cada persona es capaz de transmitir sus sentimientos y emociones por 
medio de la lengua con la cual aprendió a hablar, puesto que contiene 
mecanismos adecuados para lograrlo.

B. Lengua preferida

En determinados contextos, el hablante de varias lenguas deberá elegir 
cuál de ellas usar para expresar sus ideas y este hecho va a depender 
del ambiente en que se encuentre. Por ejemplo, si está en una oficina 
gubernamental, lo más probable es que opte por utilizar la lengua ma-
yoritaria; si está en un colegio donde no se ha implementado la edu-
cación intercultural bilingüe, es probable que use también la lengua 
mayoritaria. No obstante, resulta importante saber qué sucede en los 
contextos íntimos donde el hablante no se ve obligado a usar la lengua 
mayoritaria.

Por ello, es prioritario entender la comodidad del hablante al uti-
lizar una lengua en el ámbito familiar e informal. Así, de acuerdo con 
la investigación de AiDA CElEmín FuErtEs, “es necesario un buen 
trabajo en materia de planificación lingüística y una implicación por 
parte de los poderes políticos a la hora de implementar medidas de 
difusión y normalización, sino la lengua seguirá en el mismo punto 
que está ahora mismo”46. Entonces, se deben tomar medidas que per-
mitan que los miembros de una comunidad lingüística reconozcan 
que su lengua es tan importante como las demás; de esta manera, los 
hablantes van a procurar su uso con normalidad y se mantendrá la 
vitalidad de la lengua.

C. Vitalidad de una lengua

Las lenguas son como los seres vivos, puesto que cumplen un ciclo 
de vida: nacen, crecen, se expanden hasta cierta medida –sería la re-
producción si se trata de términos biológicos– y mueren. Una lengua 
tiene la particularidad de mantenerse viva, siempre que los hablantes 

sitorio Institucional uCE, 2015, disponible en [http://www.dspace.uce.edu.
ec/handle/25000/12315], p. 10.

46 AiDA CElEmín FuErtEs. “Estudio de las necesidades terminológicas para 
la planificación lingüística del asturiano”, tesis de grado, Universidad Pom-
peu Fabra, Repositorio Institucional upF, 2019, disponible en [https://repo-
sitori.upf.edu/handle/10230/43142], p. 38.

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/12315
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/12315
https://repositori.upf.edu/handle/10230/43142
https://repositori.upf.edu/handle/10230/43142
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procuren utilizarla, además, la vitalidad de las lenguas se sostiene si 
estas son habladas por una gran cantidad de personas y su uso tienen 
vigencia en diversos ámbitos, tanto en lo personal como en lo gene-
ral. Desde esta perspectiva, resulta sin problemas comprensible que 
las lenguas evidencien su vitalidad a partir de su propia evolución, 
por ello, Piotr SorbEt sostuvo que se encuentran en “permanente 
evolución, lo que implica necesariamente que sus sistemas fonéticos, 
morfológicos, sintácticos y otros experimentan continuamente mo-
dificaciones de diversas índoles. Así, algunas pueden ser más estables 
que otras, y otras, a veces siendo muy efímeras, desaparecen rápida-
mente”47. Cabe indicar, además, que las únicas lenguas que no evolu-
cionan son las muertas48.

En ese sentido, las lenguas que cuentan con mayor cantidad de 
hablantes son las siguientes, según el Atlas de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –unEsCo–, 
citado por BErnArDo Ríos49: chino, español, inglés, hindi, árabe, por-
tugués, bengalí, ruso, japonés, javanés, lahnda, alemán, coreano, fran-
cés, telugu, maratí, turco, tamil, vietnamita y urdu.

Por otra parte, la UnEsCo, citada por KEnny MontGomEry, pro-
puso los siguientes factores que indican la vitalidad de una lengua: 
“transmisión intergeneracional de la lengua, número absoluto de ha-
blantes, proporción de hablantes respecto de la población total, cam-
bios en los ámbitos de uso de la lengua”50, estos relacionados con la 
sociedad y el uso de lenguas. Además de otros factores restantes, los 
cuales son:

47 Piotr SorbEt. “Los mecanismos de creación léxica en español y en pola-
co”, en Studia Romanística, vol. 17, n.º 1, 2017, pp. 129 a 140, disponible en 
[https://bit.ly/2pFFgho], p. 130.

48 DAViD PriEto GArCíA SECo. “Pedro Álvarez De Miranda: más que pala-
bras”, en elua, n.º 31, 2017, pp. 363 a 372, disponible en [https://core.ac.uk/
download/pdf/145237867.pdf].

49 BErnArDo Ríos. “La extinción de las lenguas y el atlas de la Unesco”, en 
Geografía Infinita, 25 de junio de 2018, disponible en [https://www.geo-
grafiainfinita.com/2018/06/la-extincion-de-las-lenguas-y-el-atlas-de-la-
unesco/].

50 KEnny MontGomEry. “La vitalidad lingüística del español como lengua 
de herencia: motivaciones y estrategias de familias bilingües en Texas”, tesis 
de doctorado, Universidad de Houston, Repositorio Institucional uH, 2016, 
disponible en [https://uh-ir.tdl.org/handle/10657/1703], p. 14.

https://bit.ly/2PFFgho
https://core.ac.uk/download/pdf/145237867.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/145237867.pdf
https://www.geografiainfinita.com/2018/06/la-extincion-de-las-lenguas-y-el-atlas-de-la-unesco/
https://www.geografiainfinita.com/2018/06/la-extincion-de-las-lenguas-y-el-atlas-de-la-unesco/
https://www.geografiainfinita.com/2018/06/la-extincion-de-las-lenguas-y-el-atlas-de-la-unesco/
https://uh-ir.tdl.org/handle/10657/1703
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[La] respuesta a los nuevos ámbitos y medios, disponibili-
dad de materiales para el aprendizaje y la enseñanza de la 
lengua; actitudes y políticas de los gobiernos y las institu-
ciones hacia las lenguas, incluidos su rango oficial y su uso; 
actitudes de los miembros de la comunidad hacia su propia 
lengua, tipo y calidad de la documentación51. 

Estos últimos factores están relacionados con los hablantes y su entor-
no directo. Todos los factores expuestos funcionan como indicadores 
para medir la vitalidad de una lengua, es decir, si su preservación se 
mantiene intacta o presentan riesgo de extinción. Además, la realidad 
lingüística hace entender que no solo se evidencia la presencia de len-
guas vivas o en peligro de extinción, sino que solían existir muchas 
que hoy en día no se hablan; estas son las llamadas lenguas muertas o 
extintas. A propósito del tema, RoDríGuEz, citado por AnnEttE CAl-
Vo SHADiD, menciona que:

Se refiere, en definitiva, a la oposición entre las lenguas 
contemporáneas, lenguas “vivas”, y las antiguas lenguas sa-
bias […] Dice que una lengua muerta es “la que antigua-
mente se habló y no se habla ya como propia y natural de 
un país y región”. El concepto se extiende a toda clase de 
lenguas desaparecidas y se opone a1 de la lengua común de 
un país y región52. 

Se entiende que esta es una problemática a nivel mundial, donde en 
los últimos años se ha evidenciado la desaparición de varias lenguas. 
En el caso de Perú, se han extinguido 37 lenguas originarias, las cuales 
son las siguientes: mochica, bagua, chirino, puquina, remo, omurano, 
uro, yameo, entre otras53. Por lo tanto, se requiere la implementación 

51 Ídem.
52 AnnEttE CAlVo SHADiD. “Sobre la vitalidad de las ‘Lenguas muertas’ y su 

enseñanza en la Universidad de Costa Rica”, Káñina, Revista de Artes y Le-
tras, Universidad de Costa Rica xli (Especial), vol. 41, n.º 3, 2018, pp. 157 
a 167, disponible en [https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina/article/
view/34026], p. 159.

53 REDACCión RADio ProGrAmAs DEl PErú. “7 datos que no sabías sobre 
nuestras lenguas originarias”, en rpp La voz del Perú, 27 de mayo de 2019, 
disponible en [https://bit.ly/30N7qDt].

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina/article/view/34026
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina/article/view/34026
https://bit.ly/30N7QDT
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de medidas que permitan mantener la vitalidad de las lenguas ame-
nazadas.

Tabla 2. Escala gradual de interrupción intergeneracional

Escala gradual de interrupción intergeneracional

1 La lengua se usa en educación, en ámbitos laborales y medios de 
comunicación a nivel nacional.

2 La lengua se usa en medios de comunicación y servicios gubernamentales 
a nivel regional.

3 La lengua se usa en ámbitos de trabajo locales y regionales tanto por 
autóctonos como por los que no la hablan como primera lengua.

4 Alfabetización en la lengua dentro del sistema educativo.

5 La lengua es usada oralmente por todas las generaciones y se usa 
eficazmente en forma escrita en toda la comunidad.

6 La lengua es usada oralmente por todas las generaciones y los niños y 
niñas la aprenden como primera lengua.

7 La población en la edad reproductiva conoce la lengua lo suficientemente 
bien para hablarla con sus mayores, pero no la transmite a sus hijos.

8 La lengua es hablada solo por ancianos.

En la Tabla 2 se puede apreciar la escala gradual de interrupción in-
tergeneracional, planteada por FisHmAnn, citado por KArolinA Gr-
zECH54. Esta escala se explica de la siguiente manera: las lenguas que se 
encuentran en la escala uno son las más vitales debido al alcance que 
muestran a nivel demográfico y geográfico y, poco a poco, a medida 
que la escala aumenta, se llega al número ocho, donde se evidencia que 
una lengua se encuentra en peligro de extinción inminente porque 
solo es hablada por una determinada generación de personas, aquellas 
que cuentan con poca esperanza de vida.

54 KArolinA GrzECH. “¿Es necesario elegir entre la estandarización de las 
lenguas minoritarias y la vitalidad de sus variedades? Estudio de caso del 
kichwa de Alto Napo. Las lenguas amerindias en Iberoamérica: retos para 
el siglo XXii”, Onomázein: Revista Lingüística, Filología y Traducción, n.º 1, 
2017, pp. 16 a 34, disponible en [https://www.10.7764/onomazein.amerin-
dias.02].

https://www.10.7764/onomazein.amerindias.02
https://www.10.7764/onomazein.amerindias.02
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D. Lenguas en peligro de extinción

Cuando una lengua deja de ser hablada por un gran número de per-
sonas y este proceso ocurre de manera incesante en un corto período, 
se puede hablar de riesgo de extinción. En la actualidad, alrededor del 
40% del total de lenguas del mundo, las cuales son cerca de 6.000, se 
encuentran en peligro de extinción55.

Según la UnEsCo, citada por IsAbEl CristinA BolAños VillAlo-
bos, una lengua puede ser considerada en riesgo de extinción cuando:

Cada vez menos pobladores la utilizan como medio de 
comunicación en ámbitos de educación, comunicación 
familiar, comercio y actividades religiosas culturales. Esto 
implica a una disminución significativa en el número de 
hablantes, con cada vez menos hablantes adultos y una 
merma de niños56. 

Por lo tanto, cuando una lengua presenta dichos “síntomas”, se debe 
actuar de inmediato para evitar llegar al peor escenario: su extinción. 
En el contexto peruano, de las 47 lenguas originarias que son habla-
das en la actualidad, alrededor de 21 se encuentran en peligro de ex-
tinción. Del mismo modo, según la Dirección General de Educación 
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en 
el Ámbito Rural –DiGEibirA–, las que se encuentran clasificadas “en 
peligro” son el bora, el murui-muinani, el yagua y el yánesha; mientras 
que otras están clasificadas como “seriamente en peligro” y estas son 
el arabela, kawki, iñapari, omagua, taushiro, muniche, entre otras57. Es 
evidente que un gran porcentaje de las lenguas originarias corren el 
riesgo de desaparecer; por ello, es necesario que el Gobierno aplique 
los lineamientos necesarios no solo a nivel de legislaciones, sino que 

55 MAriAnA Toro NADEr. “Al menos 3.000 lenguas en el mundo en peligro 
de extinción, según la Unesco, y otros datos en el Día Internacional de la 
Lengua Materna”, en cnn, 21 de febrero 2020, disponible en [https://cnn.
it/2F7horA].

56 IsAbEl CristinA BolAños VillAlobos. “Proceso de declive del buglere”, 
en Letras, vol. 1, n.º 67, 2020, pp. 91 a 111, disponible en [https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7393699], p. 94.

57 REDACCión RADio ProGrAmAs DEl PErú. “7 datos que no sabías sobre 
nuestras lenguas originarias”, cit.

https://cnn.it/2F7hoRA
https://cnn.it/2F7hoRA
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7393699
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7393699
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estas formulaciones se concreticen en planes prácticos para alcanzar 
las metas propuestas sobre la conservación de estas. 

E. Lenguas andinas

Las lenguas andinas tienen esa denominación debido a la zona donde 
se originaron y se desarrollaron: los Andes. Dichas lenguas, en Perú, 
son el quechua, el aimara, el jacaru y el cauqui. Según los datos recopi-
lados en el estudio de RAúl CáCErEs, OmAr CAVEro CornEjo y DiE-
Go GutiérrEz acerca de la cantidad de hablantes, estas lenguas “com-
prenden a la mayor cantidad: 3,360,331 personas tienen como lengua 
materna el quechua y 450,010 el aimara; en conjunto, representan al 
94% de la población indígena por criterio de lengua (83% quechua y 
11% aimara)”58. Entonces, de las cuatro lenguas andinas, dos de ellas 
presentan mayor vitalidad debido a la cantidad de hablantes y a los 
territorios por los que se expanden; estas son el quechua y el aimara.

Mientras que el cauqui y el jacaru son hablados solo en un territo-
rio determinado de la región Lima, el quechua y el aimara se han ex-
pandido por diversas regiones de Perú e incluso en otros países. Para 
visualizar mejor el panorama, CáCErEs, CAVEro CornEjo y Gutié-
rrEz señalan lo siguiente:

La mayoría de la población que tiene al quechua como len-
gua materna se concentra en Lima, Cusco y Puno (17%, 
16.5% y 12.1%, respectivamente). No obstante, el 55% res-
tante de quechua hablantes se halla en todas las regiones 
del país. La población quechua está presente en las 25 re-
giones del Perú. En el caso de la población aimara se obser-
va una concentración poblacional mayor, en tres regiones 
específicas: Puno, Tacna y Lima (68%, 13.6% y 6.4%, res-
pectivamente). Además, también están presentes en todas 

58 RAúl CáCErEs, OmAr CAVEro CornEjo y DiEGo GutiérrEz. Diagnós-
tico descriptivo de la situación de los pueblos originarios y de la política de 
educación intercultural bilingüe en el Perú, Ministerio de Educación - Perú, 
Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe 
y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, 2016, disponible en [http://
repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/4651], p. 14.

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/4651
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/4651
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las regiones, excepto Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, 
Junín y Pasco. En total, los aimaras residen en 20 regiones59. 

De este modo, se evidencia que las lenguas andinas mayoritarias son el 
quechua y el aimara, pues, en caso de la primera, se presenta disemina-
da en todas las regiones del país, mientras que la segunda se encuentra 
en el 85% del territorio aproximadamente. Estas muestran, por tanto, 
mayor vitalidad en el territorio peruano si se les compara con las de-
más lenguas originarias.

1. Quechua

El quechua es la lengua andina de mayor difusión en el territorio pe-
ruano y en otros países de América del Sur, tales como Ecuador, Co-
lombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. De la misma manera, según 
datos del Ministerio de Cultura60, el quechua se agrupa en dos ramas: 
quechua i (ubicado en la zona central) y quechua ii (distribuido en 
la zona norte y sur). Dicha distribución es el resultado de fenómenos 
históricos, los mismos que explican las variaciones dialectales de la 
actualidad. En cuanto a la distribución de la población según la len-
gua materna y área geográfica, en el área urbana se evidenció un 49%, 
mientras que un 51% se manifestó en el área rural61.

De ese modo, el quechua es una lengua considerada vital debido a 
la cantidad de hablantes y a su distribución geográfica. Sin embargo, 
el hecho de que existan variedades hasta el día de hoy no garantiza 
que se encuentre fuera de peligro. Si se comparan los porcentajes ob-
tenidos en el último siglo, sin duda se notará el avance del riesgo de 
extinción: a principios del siglo XX, el 60% de la población hablaba 
quechua, pero a inicios del siglo XXi, los resultados de las encuestas 
evidenciaron que solo el 15% de los peruanos hablan esta lengua. Por 
consiguiente, la población quechuahablante, en el período de un siglo, 

59 Ídem.
60 MinistErio DE CulturA. Quechua, Base de Datos de Pueblos Indígenas u 

Originarios - Gobierno del Perú, 20 de mayo, 2018a, disponible en [https://
bit.ly/3fEcU1m].

61 CáCErEs, CAVEro CornEjo y GutiérrEz. Diagnóstico descriptivo de la si-
tuación de los pueblos originarios y de la política de educación intercultural 
bilingüe en el Perú, cit.

https://bit.ly/3fEcU1m
https://bit.ly/3fEcU1m
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se ha reducido en un 45%; esto funciona como evidencia para afirmar 
que el riesgo de extinción es inminente62.

De acuerdo con sus características gramaticales, el quechua es 
una lengua sufijante y aglutinante que, desde el aspecto fonológico, 
presenta solo tres vocales. Además, desde el punto de vista sintáctico, 
manifiesta un orden soV (sujeto-verbo-objeto). “Dicho orden también 
se extiende a adjetivo-nombre, poseedor-poseído, entre otros”63. Tam-
bién, en relación con la sintaxis, la lengua quechua está “organizada 
en base a un amplio sistema de casos que toman forma de sufijos: 
nominativo, acusativo, ablativo, direccional, genitivo, comitativo, loca-
tivo, propietivo, etc. El inventario de casos puede variar de una lengua 
quechua a otra, incluso en la forma”64. 

2. Aimara

El aimara es la segunda lengua andina que presenta mayor cantidad de 
hablantes en Perú. De acuerdo con su distribución geográfica, esta len-
gua se habla también en países como Bolivia y Chile en la actualidad. 
En el territorio peruano, el aimara es hablado en los departamentos 
de Puno (en seis provincias), Moquegua y Tacna. De acuerdo con el 
censo nacional peruano aplicado en 2017, hay un total de 548.311 per-
sonas que se identifican como parte del pueblo aimara, mientras que 
alrededor de 450.010 personas tienen el aimara como lengua materna. 
Además, el aimara presenta un alfabeto oficial establecido en 1985, 
donde se evidencian un total de 32 grafías65.

En cuanto a sus variedades, estas pueden clasificarse en dos: por un 
lado, se encuentra el aimara central que se habla solo en Puno y, por 
otro lado, el aimara del sur que es hablado en Puno, Moquegua y Tac-
na66. En cuanto a la distribución de la población según lengua materna 

62 MinistErio DE CulturA. Quechua, cit.
63 MAyrA JuAnAtEy y MAriAnA LilA RoDríGuEz. “Hacia una enseñanza 

no prescriptiva de la lengua estándar: herramientas para la valoración del 
contacto quechua - español en la ciudad de Buenos Aires”, en Educación, 
Lenguaje y Sociedad, vol. 16, n.º 16, 2019, pp. 1 a 28, disponible en [http://
dx.doi.org/10.19137/els-2019-161608], p. 12.

64 Ídem.
65 MinistErio DE CulturA. Aimara, Base de Datos de Pueblos Indígenas u 

Originarios - Gobierno del Perú, 18 de mayo, 2018b, disponible en [https://
bit.ly/2Pxmcll].

66 Ídem.

http://dx.doi.org/10.19137/els-2019-161608
http://dx.doi.org/10.19137/els-2019-161608
https://bit.ly/2Pxmcll
https://bit.ly/2Pxmcll
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y área geográfica, el ámbito urbano presentó un 51%, mientras que el 
ámbito rural evidenció un 49%67.

En cuanto a los aspectos gramaticales del aimara, el primer estu-
dioso de la lengua fue Ludovico Bertonio. En la actualidad, se puede 
afirmar que, de acuerdo con su sistema fonológico, la lengua presenta 
tres vocales y veintiséis consonantes, las cuales conforman un inven-
tario vasto: “/p/, /p? /, /ph /, /t/, /t? /, /th /, /k/, /k? /, /kh /, /q/, /q? /, /qh /, 
/č/, /č? /, /čh /, /s/, /χ/, /h/, /m/, /n/, /ɲ/, /l/, /λ/, /ɾ/, /w/, /y/”68. Su orden 
sintáctico es soV –sujeto-objeto-verbo– y en cuanto a su morfología, 
se caracteriza por ser “polisintética, aglutinante y sufijante: en la for-
mación de palabras, los afijos se ordenan postposicionalmente a una 
raíz –estos se ubican detrás de ella (no existen prefijos)– para expresar 
una idea o concepto en una sola palabra”69. Por ende, se evidencia que 
el aimara es una lengua rica y compleja.

67 CáCErEs, CAVEro CornEjo y GutiérrEz. Diagnóstico descriptivo de la si-
tuación de los pueblos originarios y de la política de educación intercultural 
bilingüe en el Perú, cit.

68 MArCo Antonio LoVón CuEVA. “Las palabras compuestas en el aimara 
de Conima”, en Lexis, vol. 43, n.º 1, 2019, pp. 55 a 85, disponible en [https://
dx.doi.org/10.18800/lexis.201901.002], p. 60.

69 Ídem.

https://dx.doi.org/10.18800/lexis.201901.002
https://dx.doi.org/10.18800/lexis.201901.002
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C A P Í T U L O  T E R C E R O

Bases conceptuales sobre las 
actitudes lingüísticas

En el contexto contemporáneo se evidencia una diversidad lingüística, 
la cual implica no solo su propia existencia, sino también conflictos 
que deben de enfrentar muchos hablantes en su vida cotidiana ante la 
duda de utilizar su lengua materna, es decir, la lengua de sus ancestros, 
o ceder frente a la lengua mayoritaria y darle prioridad o, en el peor de 
los casos, no procurar la perdurabilidad de su lengua materna a través 
de su propia descendencia. Las preferencias lingüísticas se relacionan 
con la identidad que cada hablante asume al expresar sus ideas y sen-
timientos. Entonces, “en la medida en que las actitudes son adquiri-
das en el marco de un contexto sociocultural, no necesariamente son 
duraderas y estables, y pueden variar dependiendo de motivaciones 
psicosociolingüísticas, pues involucran un juicio frente a la forma de 
habla usada”70. Se entiende, de esta manera, que las actitudes que asu-
man los hablantes no pueden ser establecidas como únicas y rígidas, 

70 PEDro MAnuEl FAlCón CCEntA y Luis AlbErto MAmAni QuispE. “Actitu-
des lingüísticas en contextos interculturales: población asháninka Bajo Chira-
ni”, rla. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, vol. 55, n.º 1, 2017, disponible 
en [https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48832017000100095], p. 98.

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48832017000100095
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sino que dependen de un determinado contexto en el que confluyen 
diversos factores.

I . COMUNIDA D  LING ÜÍS TICA

Un grupo determinado de individuos que forman parte de una comu-
nidad manifiestan ciertas características que lo definen y diferencian 
de los demás. Una de dichas distinciones, además de la ubicación geo-
gráfica, las costumbres y la cosmovisión, es la lengua, en realidad. Esta 
herramienta funciona como vehículo de entendimiento entre perso-
nas que se identifican con un determinado grupo.

En palabras de LAboV, citado por DiAnA PAtriCiA DuEñEz BECE-
rrA, LuisA FErnAnDA SAlinAs PAtACón y MAríA CAmilA UrrEGo 
CApADor:

La comunidad lingüística no viene definida por un acuer-
do señalado sobre el uso de los elementos lingüísticos, 
tanto como por participación en un conjunto de normas 
compartidas; tales normas pueden ser observadas en tipos 
manifiestos de comportamiento evaluativo y por la unifor-
midad de modelos abstractos de variación que son invaria-
bles respecto a particulares niveles de uso71. 

De este modo, se entiende que la noción de comunidad hace alusión 
al hecho de compartir una lengua; sin embargo, no se limita solo a 
eso. Una comunidad refleja un conjunto de normas y valores de tipo 
sociolingüísticas que permiten a los hablantes asumir una identidad 
cultural y lingüística diferenciada. Ahora bien, si estas pautas son dis-
tintas de acuerdo con cada comunidad, es evidente que no todas las 
personas de procedencia exógena puedan entenderlas. Por lo tanto, 
se puede afirmar que estas diferencias son el punto de partida para 

71 DiAnA PAtriCiA DuEñEz BECErrA, LuisA FErnAnDA SAlinAs PAtACón 
y MAríA CAmilA UrrEGo CApADor. “Análisis de la variación léxica en 
torno al tema del cortejo, en los jóvenes del grado 11 del Colegio Carlos 
Arturo Torres”, tesis de licenciatura, Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, Repositorio Institucional Uniminuto, 2016, disponible en [http://hdl.
handle.net/10656/4906], p. 25.

http://hdl.handle.net/10656/4906
http://hdl.handle.net/10656/4906
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que cada hablante asuma una postura frente a su propia comunidad y 
hacia las demás.

A. Variación lingüística

La lengua es el instrumento por el cual los hablantes expresan sus 
creencias y actitudes, es la que rige una determinada comunidad lin-
güística, pero se debe recalcar que esta no es fija en muchos casos; por 
ello, se habla de la variación lingüística. Cuando una lengua manifiesta 
alternancias en su estructura (en cualquiera de sus niveles), el indivi-
duo se encuentra en la libertad de elegir la opción que va a utilizar y 
esto se puede propagar hacia toda la comunidad.

Según AlEjAnDro BolAños GArCíA EsCribAno, la variación lin-
güística es “una propiedad de la lengua basada en el signo complejo 
que deriva del uso de las estructuras lingüísticas y que se manifiesta 
como una elección entre alternativas superficiales equivalentes que 
contrastan social o estilísticamente”72. Entonces, se puede entender 
como un proceso sociolingüístico porque consiste en cómo las varia-
bles sociales influyen en las estructuras de una lengua.

Así, también se evidencia una tipología de variación lingüística, se-
gún BolAños GArCíA EsCribAno73, la cual depende tanto del usuario 
como del uso (ver Tabla 3).

Tabla 3. Tipología de variación lingüística

Según el uso (registro) Según el usuario (lecto o dialecto)

V. diamésica: aquella que surge por el 
medio de comunicación que, básicamente, 
puede ser oral (discurso oral) o escrito 
(texto o discurso escrito).

V. diastrática: aquella que resulta de 
la combinación de algunos factores 
como son la raza y grupo étnico, 
el sexo, la clase social y el nivel de 
educación.

V. diafásica: aquella que viene marcada 
por el registro que impone un contexto 
conversacional determinado (nivel de 
formalidad y relación de poder entre los 
hablantes).

V. diatópica: aquella que viene 
determinada por el origen 
geográfico del hablante.

72 AlEjAnDro BolAños GArCíA EsCribAno. “La variación lingüística en 
subtitulación: el caso de las restricciones en Los amores imaginarios de 
Xavier Dolan”, en Entreculturas, vol. 9, n.º 1, 2017, disponible en [https://
discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1553998/], p. 234.

73 Ídem.

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1553998/
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1553998/
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Según el uso (registro) Según el usuario (lecto o dialecto)

V. temática: aquella que impone la 
especialización del discurso según el nivel 
de conocimiento de los hablantes y la 
tecnicidad de la terminología del discurso 
(crea los lenguajes de especialidad).

V. diacrónica: aquella que viene 
impuesta por la edad del hablante 
y parte de la base de que existen 
cambios en el habla según la 
generación.

V. idiosincrática: aquella 
que caracteriza tanto social 
como geográficamente a nivel 
individual y que representa un 
uso idiosincrático de un hablante 
determinado.

Fuente: Tomado de BolAños GArCíA EsCribAno.
En la Tabla 3 se observan los tipos de variaciones lingüísticas que se 
generan a partir de variables sociales tales como la edad, el sexo, la 
procedencia, el nivel educativo, entre otras. De este modo, se establece 
que una determinada comunidad lingüística puede originar formas 
distintas de enunciar una idea. Por ejemplo, si se toma en cuenta la va-
riable edad, existirá una variación en el vocabulario que trae consigo 
la tecnología, la cual, en su mayoría, es utilizada por personas jóvenes 
o en edad adulta, pero dichos términos pueden resultar difíciles de 
entender para una persona en edad avanzada. Por tanto, se puede de-
cir que la variación lingüística influye en diversos contextos, de ahí la 
importancia de entender cómo funciona.

B. Cambio lingüístico

La lengua no es estática, sino que a lo largo del tiempo puede eviden-
ciar cambios propiciados por los hablantes de acuerdo con los con-
textos en que esta es adquirida y a medida que los factores de diversa 
índole influyan en ella. El cambio suele llevarse a cabo en un período 
extenso que puede tomar siglos y suele tener como punto de partida 
las variaciones lingüísticas conforme obtienen mayor alcance y son 
aceptadas por los miembros de la comunidad lingüística.

El cambio lingüístico es un proceso que viene siendo analizado 
desde el siglo XiX. Consiste en un proceso diacrónico en el cual las 
formas lingüísticas y su significado cambia hasta establecerse como 
parte de la lengua estándar. En cuanto a los factores que propician el 
cambio lingüístico, FrAnCEsCA MiolA sostiene que:
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El cambio lingüístico se compone de dos partes, la inno-
vación, que se produce en el nivel individual, y el cambio 
verdadero, la segunda fase en la que la innovación se di-
funde a través de la comunidad de habla. Esta concepción 
del cambio lingüístico pone de relieve la importancia fun-
damental de la dimensión social: en otras palabras, no se 
puede hablar de cambio hasta que la innovación inicial no 
se haya difundido entre los hablantes74. 

De esta manera, resulta preciso señalar que el cambio no surge de 
manera abrupta, sino que se inicia con una innovación que, luego, es 
aceptada por la comunidad de hablantes; luego, esta es difundida y 
llega a consolidarse, por último, como parte de la lengua. Es evidente, 
entonces, que no solo intervienen factores lingüísticos, sino sociales. 
Influye, además, la transmisión de lenguas, puesto que la lengua es 
interiorizada con todos sus aspectos intrínsecos; sin embargo, queda 
a potestad de las nuevas generaciones preservar los aspectos de la len-
gua que le fueron transmitidas o innovar, de acuerdo con el contexto 
social y las necesidades que se presenten75.

II . IDENTIDA D  LING ÜÍS TICA

Si bien es cierto que todos los seres humanos pertenecen a la misma 
especie, esto no quiere decir que formen parte de la misma comunidad 
lingüística, pues, en el mundo, se hablan miles de lenguas, por ende, 
miles de comunidades lingüísticas también pueden ser identificadas. 
Desde esta perspectiva, surge el cuestionamiento acerca de que cada 
individuo que pertenece a una determinada comunidad debe sentirse 
parte de ella; no obstante, hay casos donde no es así, por ello, se debe 
fomentar una marcada identidad lingüística.

74 FrAnCEsCA MiolA. “La variación semántica en el cambio lingüístico: el 
caso todavía”, tesis de licenciatura, Universidad Ca´Foscari Venezia, Re-
positorio Institucional uniVE, 2016, disponible en [http://hdl.handle.
net/10579/7751].

75 José Luis MEnDíVil Giró. “La adaptación de las lenguas al entorno: 
una aproximación crítica”, glosema, Revista Asturiana de Lingüística, 
n.º 1, 2019, pp. 139 a 175, disponible en [https://core.ac.uk/download/
pdf/290002637.pdf].

http://hdl.handle.net/10579/7751
http://hdl.handle.net/10579/7751
https://core.ac.uk/download/pdf/290002637.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/290002637.pdf
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En ese sentido, REquEjo, citado por AlbErto FAbián BArrErA y 
GAbriElA AmArillA, afirma que la “identidad lingüística es uno de 
los aspectos más profundos, constitutivos y raigales de la subjetividad 
y psiquismo humano. En ocasiones, se erige en sostén y refugio últi-
mo de nuestra dignidad y salud mental”76. Así mismo, según PurDuE, 
citado por MAríA DolorEs LEiVA, ElisA LEXAniA TijErino y HAniA 
LorEnA DuArtE, la identidad lingüística es:

El vínculo que crea el individuo con la comunidad del ha-
bla de la que se hace miembro y cuya variedad de lengua 
adopta como suya, ya que esta se va configurando, desarro-
llando y transformándose en relación dialéctica con aspec-
tos de la vida biológica, material, social y cultural que posee 
cada pueblo77. 

De esta forma, se entiende que la identidad lingüística se encuentra 
asociada con la perspectiva que cada individuo presenta acerca de su 
lengua, además del factor social, donde cada comunidad configura sus 
propias pautas a fin de establecer una identidad lingüística que, por un 
lado, puede resultar beneficiosa porque el individuo actúa en favor de 
la preservación de la lengua materna o, por el contrario, al perder su 
identidad este debe afrontar la disyuntiva de preservarla o contribuir 
a un probable estado de peligro de extinción de la lengua materna. 

I I I . ACTITUD  LING ÜÍS TICA

Los hablantes que conforman una comunidad lingüística suelen man-
tener una determinada manera de pensar acerca del uso de su lengua 
materna frente a los demás, por ello, se pueden dar dos escenarios: que 

76 AlbErto FAbián BArrErA y GAbriElA AmArillA. “Identidad lingüística 
y representaciones de la lengua quichua en los hablantes de Salavina, San-
tiago del Estero”, en Islas Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, vol. 
58, n.º 182, 2016, pp. 8 a 16, disponible en [http://islas.uclv.edu.cu/index.
php/islas/article/view/785], p. 12.

77 MAríA DolorEs LEiVA, ElisA LEXAniA TijErino y HAniA LorEnA DuAr-
tE. “Rasgos identitarios de la música representativa del trio de oro (Camilo 
Zapata, Erwin kruger y Tino López Guerra)”, tesis de licenciatura, Univer-
sidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Repositorio Institucional unAn, 
2019, disponible en [https://repositorio.unan.edu.ni/11034/], p. 14.

http://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/article/view/785
http://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/article/view/785
https://repositorio.unan.edu.ni/11034/
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el hablante se sienta bien al usar su lengua materna o, por el contrario, 
manifieste cierto rechazo hacia ella por distintas razones y opte por 
utilizar otra en su lugar. 

De acuerdo con HErnánDEz, citado por PAolA AntoniEtA Izu-
riEtA ArGüEllo, la actitud viene a ser “un constructo hipotético em-
pleado para explicar la dirección y persistencia de la conducta hu-
mana”78. Mientras que, para GilEs, citado por IzuriEtA ArGüEllo, 
“las actitudes están estrechamente relacionadas con las variables del 
entorno, como el contexto lingüístico. La fuerza del grupo y su cultu-
ra popular pueden variar drásticamente la intensidad actitudinal y la 
propia actitud, según actúa el individuo”79. Por su parte, BlAs, citado 
por IzuriEtA ArGüEllo, señala que:

Las actitudes pueden contribuir poderosamente a la difu-
sión de los cambios lingüísticos, a la definición de las co-
munidades de habla, a la consolidación de los patrones de 
uso y de evaluación social y, en general, a una serie amplia 
de fenómenos estrechamente relacionados con la variación 
lingüística en la sociedad80. 

Se puede entender, entonces, que de las actitudes lingüísticas depende 
mantener la lengua tal como se la conoce o podrían, incluso, propiciar 
cambios en ella. Además, las actitudes que adoptan los hablantes son 
el punto de partida para el establecimiento de la perspectiva acerca 
del uso de la lengua materna en los diversos ámbitos en los que se 
desenvuelve e interactúa tanto con personas que no forman parte de 
la comunidad lingüística, así como con aquellas que sí lo son.

Por otro lado, de acuerdo con ÁlVArEz, citado por JilbErtH Alán 
BEnito SAntos y SAntos IsiDro ConDE LuCEro, las actitudes lin-
güísticas presentan las siguientes características: en primer lugar, son 

78 PAolA AntoniEtA IzuriEtA ArGüEllo. “La actitud lingüística hacia los 
anglicismos en el registro coloquial quiteño en los estudiantes de primer 
semestre de la Universidad Central del Ecuador, primer semestre de la Uni-
versidad de las Américas, Centro de Capacitación Politécnica en el Distri-
to Metropolitano de Quito en el período 2016-2017”, tesis de licenciatura, 
Universidad Central del Ecuador, Repositorio Institucional uCE, disponible 
en [http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/12836], p. 8.

79 Ibíd., p. 9.
80 Ídem.

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/12836
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bidireccionales dada su influencia en las lenguas y viceversa; en segun-
do lugar, son dicotómicas, puesto que pueden ser positivas o negativas; 
en tercer lugar, son individuales, si responden a un hablante o pueden 
ser colectivas si responden a un determinado grupo de hablantes; en 
cuarto lugar, no son estáticas porque son susceptibles al cambio; por 
último, son adquiridas pues “son el resultado de las experiencias y del 
aprendizaje que el individuo ha obtenido a lo largo de su historia de 
vida, que contribuye a que denote una tendencia a responder de deter-
minada manera y no de otra”81.

Por otra parte, las actitudes lingüísticas presentan tres compo-
nentes: el cognoscitivo, el afectivo y el conductual. En primer lugar, el 
componente cognoscitivo se refiere a la forma en la cual los hablantes 
perciben el mundo; es decir, su cosmovisión, la cual se encuentra re-
presentada por la lengua. Este componente incluye nociones acerca 
de la “lengua materna, el conocimiento de variantes sincrónicas, la 
historia de la lengua y de su literatura y las percepciones de la lengua 
como componente de la ‘grupeidad’. También el dominio fonético, fo-
nológico, léxico, semántico, morfológico y sintáctico de una lengua”82. 
En segundo lugar, el componente afectivo se relaciona con los senti-
mientos de los hablantes y está constituido “por los contactos agrada-
bles o desagradables respecto al fenómeno. En relación con la actitud 
afectiva hacia una lengua, está asociado con el agrado o desagrado 
que produce y que se manifiesta como sentimientos frente a la len-
gua”83. En tercer lugar, el componente conductual “está asociado con 
la tendencia a reaccionar ante la lengua y con la disponibilidad para la 
acción”84; esto quiere decir que se lleva a cabo un reforzamiento de la 
lengua en un determinado contexto sociocultural.

Por tanto, las actitudes lingüísticas son conductas que permiten, si 
se asume lo positivo, o dificultan, si se reacciona de manera negativa, el 
desarrollo y supervivencia de la lengua en una determinada comunidad. 

81 JilbErtH Alán BEnito SAntos y SAntos IsiDro ConDE LuCEro. “Las ac-
titudes lingüísticas de los docentes del área de comunicación para facilitar 
el aprendizaje del aimara en los estudiantes de las I. E. de Ebr, uGEl Tacna, 
2016”, informe final de investigación, Tacna, Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann, Repositorio Institucional unjbG, 2017, disponible en 
[http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/unjbG/1589], p. 24.

82 Ibíd., p. 26.
83 Ibíd., p. 27.
84 Ibíd., p. 28.

http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/1589
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En este punto cabe resaltar la importancia de las diversas políticas que 
aplique el Estado para favorecer y procurar la vitalidad de las lenguas 
originarias, pues en sus manos queda la potestad de evitar que la vita-
lidad de la lengua disminuya o se extinga debido a la influencia de las 
esferas de poder socioeconómico y del nivel educativo-cultural sobre la 
riqueza de la realidad lingüística peruana que calan en la perspectiva de 
los hablantes, al eliminar sesgos de uso como lo es la lengua dominante 
que está institucionalizada y, por ende, tiene mayor prestigio que las len-
guas originarias, además, se debe combatir la discriminación lingüística 
que reprime y censura a los hablantes que utilizan su lengua materna.
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C A P Í T U L O  C UA R T O

La tradición linguocultural y su influencia 
en las actitudes lingüísticas hacia las 

lenguas andinas

El estudio de las lenguas en un contexto multilingüe y pluricultural 
resulta enriquecedor en el ámbito de la investigación sociolingüística, 
aspecto base en el análisis de este tema. De este modo, la investigación 
acerca de las actitudes lingüísticas en relación con otra u otras varia-
bles se sitúa en un contexto interdisciplinario. Las actitudes lingüísti-
cas han sido estudiadas, ante todo, desde el punto de vista de la socio-
lingüística, esto es, la relación entre lengua y sociedad. Sin embargo, 
no se ha estudiado la relación bivariable entre tradición linguocultural 
y actitud lingüística, por lo que esta perspectiva resulta de mucha uti-
lidad tanto para la sociolingüística como para las ciencias del lenguaje 
en general.

En el contexto latinoamericano, las lenguas andinas se han visto 
relegadas por la denominada lengua mayoritaria: el español, donde 
debido a una serie de factores, los hablantes de lenguas autóctonas 
optan por usar la que goza de mayor prestigio, a pesar de que la suya 
se encuentre en peligro de extinción. Así, surge un conflicto donde 
“la violencia simbólica se dirige hacia las variedades vistas como me-
nos legítimas debido a estas diferencias de poder, diferencias que se 



[58]  La tradición linguocultural y las actitudes lingüísticas hacia las lenguas andinas

apoyan inconscientemente por los mismos hablantes de las varieda-
des menos valoradas”85 . Entonces, es preciso resaltar la importancia 
de preservar todas las lenguas y, para ello, el punto de partida sería 
entender la forma de pensar de los hablantes y sus actitudes, a fin de 
establecer pautas que puedan hacer frente a esta situación de conflicto 
lingüístico.

I . H I PÓTE S IS  D E  INVE S TIG ACIÓN (HI)

La tradición linguocultural de los pobladores del cono norte de la ciu-
dad de Arequipa influye en las actitudes lingüísticas positivas hacia las 
lenguas andinas quechua y aimara.

II . H IPÓTE S IS  NUL A  (HO)

La tradición linguocultural de los pobladores del cono norte de la ciu-
dad de Arequipa no influye en las actitudes lingüísticas positivas hacia 
las lenguas andinas quechua y aimara.

III . OB J E TIVO  GE NE RA L

Analizar la tradición linguocultural y las actitudes lingüísticas hacia 
las lenguas andinas quechua y aimara de los pobladores del cono nor-
te de la ciudad de Arequipa.

A. Objetivos específicos

– Identificar la tradición linguocultural de los pobladores del cono nor-
te de la ciudad de Arequipa.

85 WHitnEy CHAppEll. “Las ideologías lingüísticas de los miskitus hacia la len-
gua indígena (el miskitu) y la lengua mayoritaria (español)”, Hispanic Studies 
Review, vol. 2, n.º 2, disponible en [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&-
q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukEwiIypku_
PnwAhUsElkFHX5yCAmqFjAbegqiAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.
scielo.org.co%2Fpdf%2Fikala%2Fv25n3%2F0123-3432-ikala-25-03-755.
pdf&usg=AovVaw3zsW9zpylsrPvFpbnqWzfc], p. 121.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIyPKu_PnwAhUsElkFHX5yCAMQFjABegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.co%2Fpdf%2Fikala%2Fv25n3%2F0123-3432-ikala-25-03-755.pdf&usg=AOvVaw3zsW9zpylsrPvFpBNqWzfc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIyPKu_PnwAhUsElkFHX5yCAMQFjABegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.co%2Fpdf%2Fikala%2Fv25n3%2F0123-3432-ikala-25-03-755.pdf&usg=AOvVaw3zsW9zpylsrPvFpBNqWzfc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIyPKu_PnwAhUsElkFHX5yCAMQFjABegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.co%2Fpdf%2Fikala%2Fv25n3%2F0123-3432-ikala-25-03-755.pdf&usg=AOvVaw3zsW9zpylsrPvFpBNqWzfc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIyPKu_PnwAhUsElkFHX5yCAMQFjABegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.co%2Fpdf%2Fikala%2Fv25n3%2F0123-3432-ikala-25-03-755.pdf&usg=AOvVaw3zsW9zpylsrPvFpBNqWzfc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIyPKu_PnwAhUsElkFHX5yCAMQFjABegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.co%2Fpdf%2Fikala%2Fv25n3%2F0123-3432-ikala-25-03-755.pdf&usg=AOvVaw3zsW9zpylsrPvFpBNqWzfc
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– Describir las actitudes lingüísticas hacia las lenguas andinas quechua 
y aimara de los pobladores del cono norte de la ciudad de Arequipa.

– Determinar si la tradición linguocultural influye en las actitudes de 
los pobladores del cono norte de la ciudad de Arequipa hacia las len-
guas andinas quechua y aimara.

B. Tipo y diseño de investigación

La investigación fue de tipo correlacional bivariable, pues se realizó un 
estudio no experimental, donde se analizaron y midieron dos varia-
bles: tradición linguocultural (independiente) y actitudes lingüísticas 
hacia las lenguas andinas quechua y aimara (dependiente). Esta pes-
quisa permitió revelar la relación estadística entre ellas y la influencia 
de la primera variable en la segunda.

En cuanto al diseño de la investigación, este fue ex post facto, es 
decir, la validación de la hipótesis se realizó después de que los he-
chos a examinar sucedieran, por lo que es un estudio descriptivo u 
observacional, pues las variables se estudian en su entorno natural y se 
caracterizan a partir de un análisis exhaustivo. Además, fue transversal 
porque los datos recopilados de las variables de estudio se examinaron 
en un tiempo específico a partir de una muestra determinada de la 
población del cono norte de la ciudad de Arequipa, Perú.

IV. N I V EL D E  INVE S TIG ACIÓN

Como se mencionó antes, se realizó una investigación correlacional, lo 
cual implica un nivel cuantitativo, donde, mediante el uso de la esta-
dística, se cuantifica la relación y el grado entre las variables indepen-
diente y dependiente. Además, mediante el método hipotético-deduc-
tivo, se llevó a cabo un estudio explicativo, el cual busca conocer las 
causas y condiciones del fenómeno estudiado.

V. PO B L ACIÓ N D E  E S TUD IO

Estuvo constituida por aproximadamente 60.000 personas que habi-
tan el cono norte de la ciudad de Arequipa, Perú en el año 2017.
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VI. MUES TRA  D E  E S TUD IO

Se seleccionó una muestra de 384 informantes, con edades compren-
didas entre 18 y 83 años. Se utilizó el procedimiento de muestreo pro-
babilístico, al considerar pobladores de interés relevante para la in-
vestigación, por lo que se aplicó la siguiente fórmula estadística para 
determinar el tamaño de la muestra:

Donde:

 = 1.95996: Valor obtenido mediante niveles de confianza

p = 0.5: Proporción poblacional

E = 0.05: Margen de error de muestreo

N = 60.000: Tamaño de la población

1 – α = 0.95: Coeficiente de confianza asociado al nivel de confianza

Cabe precisar que la fórmula estadística indicó 382 informantes; sin 
embargo, para el estudio se tomaron 384 pobladores, lo que no al-
tera la investigación, puesto que será menor el margen de error de 
muestreo.
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VII. SI STE M A  D E  VA R IA BLE S

Tabla 4. Operacionalización de variables

Variables Dimensiones Indicadores

Variable independiente: 
tradición linguocultural

Tradición 
lingüística

Lengua de los abuelos

Lengua de los padres

Lengua de los informantes

Lengua preferida de los 
informantes

Tradición 
cultural

Lugar de nacimiento de los abuelos

Lugar de nacimiento de los padres

Lugar de nacimiento de los 
informantes

Lugar de residencia de los 
informantes

Prácticas culturales: creencias, 
gastronomía, música, vestimenta, 
tradiciones y/o costumbres.

Variable dependiente: 
actitudes lingüísticas 
hacia las lenguas andinas 
quechua y aimara

Componente 
cognoscitivo

Positivo

Negativo

Componente 
afectivo

Positivo

Negativo

Componente 
conductual

Positivo

Negativo
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VIII. TÉC NICA S  E  INS TRUMENTOS 
DE RECOLE CCIÓN D E  DATO S

La técnica para la recolección de datos utilizada fue la encuesta. En 
cuanto a los instrumentos, se utilizó el cuestionario para la variable 
independiente (parte ii del instrumento: tradición linguocultural) y 
otro cuestionario con escala de Likert para la variable dependiente 
(parte iii del instrumento: actitudes lingüísticas hacia las lenguas an-
dinas quechua y aimara).

IX . PRO C E S A M IE NTO Y A NÁLISIS DE RESULTAD OS

Para responder a los objetivos planteados en este estudio como las 
respectivas hipótesis, se emplearon métodos estadísticos descriptivos 
e inferenciales a los datos obtenidos en los cuestionarios aplicados 
mediante una encuesta realizada a los pobladores del cono norte de 
la ciudad de Arequipa -Perú, 2017. Se utilizó la hoja de cálculo Excel 
para su acopio y el programa estadístico spss 22 para mostrar los cál-
culos correspondientes.

X . ANÁLIS IS  Y D IS CUS IÓN DE RESULTAD OS

A. Análisis descriptivo de los datos generales de los informantes

Tabla 5. Edad de los informantes

Frecuencia %

Porcentaje

Acumulado

18-24 79 20.6 20.6

25-44 210 54.7 75.3

45-64 84 21.9 97.1

65 o más 11 2.9 100.0

Total 384 100.0
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En la Tabla 5 se aprecia que, de la muestra seleccionada de 384 infor-
mantes, se encuentran las edades comprendidas entre 18 y 83 años. 
La mayor frecuencia (210) y porcentaje (54.7%) presentan una edad 
entre 25 a 44 años como también se observa en la Figura 1.

Figura 1. Edad

Tabla 6. Sexo de los informantes

Frecuencia %

Masculino 183 47.7

Femenino 201 52.3

Total 384 100.0

En la Tabla 6 se observa que la mayor frecuencia (201) y porcentaje 
(52.3%) es del sexo femenino, frente al sexo masculino (una frecuencia 
de 183 que representa el 47.7%) como también se señala en la Figura 2.
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Figura 2. Sexo

Tabla 7. Grado de instrucción de los informantes

Frecuencia %

Primaria 66 17.2

Secundaria 111 28.9

Superior 207 53.9

Total 384 100.0

En la Tabla 7 se aprecia que, de la muestra seleccionada, la mayor fre-
cuencia (207) y porcentaje (53.9%) presenta grado de instrucción su-
perior, seguido de los informantes que tienen el grado de instrucción 
secundaria (111 personas - 28.9%); por último, están los informantes 
que cuentan con nivel primaria (66 personas - 17.2%). Por lo que se 
evidencia que todos los informantes tienen formación educativa en 
los diferentes niveles.
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Figura 3. Grado de instrucción

Tabla 8. Oficio u ocupación de los informantes

Frecuencia %

Ama de Casa 49 12.8

Comerciante 85 22.1

Estudiante 94 24.5

Obrero 58 15.1

Empleado 49 12.8

Jubilado 12 3.1

Mecánico 25 6.5

Chofer 1 0.3

Agricultor 11 2.9

Total 384 100.0

En la Tabla 8 se observa que la mayor frecuencia (94) y porcentaje 
(24.5%) en relación con el oficio u ocupación de los informantes les 
corresponde a los estudiantes; más adelante, están los informantes que 
tienen la ocupación de comerciantes (85 personas - 22.1%).
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Figura 4. Oficio u ocupación 

1. Interpretación de los resultados de 
los datos generales de los informantes

 – La mayor frecuencia (210) y porcentaje (54.7%) de los informantes 
presentan una edad comprendida entre 25 a 44 años.

 – Relativamente superior, la mayor frecuencia de los informantes (201) 
y porcentaje (52.3%) son mujeres.

 – La mayor frecuencia (207) y porcentaje (53.9%) de los informantes 
presentan grado de instrucción superior.

 – La mayor cantidad (179) y porcentaje (46.6%) de los informantes son 
estudiantes o comerciantes.

En consecuencia, se infiere que los informantes que mostraron un alto 
capital educativo evidenciaron también un alto nivel cognitivo de la ac-
titud; por otro lado, que exista en la muestra un porcentaje más o menos 
equitativo de hombres y mujeres garantiza la presencia de ambos sexos.

B. Análisis descriptivo de las tradiciones linguoculturales

Tabla 9. Lengua o lenguas que hablaron los abuelos paternos

¿Qué lengua o lenguas hablaron sus abuelos paternos?
Frecuencia %

Solo quechua 137 35.7
Solo aimara 31 8.1

Solo castellano 63 16.4
Nativa (Q-A) - castellano 141 36.7

Castellano (Q-A) - nativa 12 13.1
Total 384 100.0
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En la Tabla 9 se evidencia que la mayor frecuencia (278) y porcentaje 
(72.4%) de los informantes indicaron que las lenguas que hablan o 
hablaron sus abuelos paternos son solo el quechua y nativa (Q-A) - 
castellano. Por tanto, se deduce que los abuelos paternos pertenecen 
o pertenecieron a zonas altoandinas, esto indica que son o fueron ha-
blantes de quechua y/o aimara o bilingües de nativa (Q-A) - castellano 
o castellano - nativa (Q-A), lo que implica que su cultura y su lengua 
son andinas.

Figura 5. Lengua o lenguas que hablaron los abuelos paternos

Tabla 10. Lengua o lenguas que hablaron los abuelos maternos

¿Qué lengua o lenguas hablaron sus abuelos maternos?

Frecuencia %

Solo quechua 135 35.2

Solo aimara 12 3.1

Solo castellano 91 23.7

Nativa (Q-A) - castellano 134 34.9

Castellano - nativa (Q-A) 12 3.1

Total 384 100.0

En la Tabla 10 se observa que la mayor frecuencia (269) y porcentaje 
(70.1%) de los informantes indicaron que las lenguas que hablan o 
hablaron sus abuelos maternos son solo el quechua y nativa (Q-A) - 
castellano.

En tal sentido, en relación con la variable independiente (tradi-
ción linguocultural), los informantes presentan tradición lingüística 
de lenguas andinas por parte de sus abuelos paternos y maternos.
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Figura 6. Lengua o lenguas que hablaron los abuelos maternos

Tabla 11. Lengua(s) del padre

¿Qué lengua(s) habla su padre?

Frecuencia %

Solo quechua 44 11.5

Solo castellano 82 21.4

Nativa (Q-A) – castellano 258 67.1

Total 384 100.0

En la Tabla 11 se muestra que la mayor frecuencia (258) y porcentaje 
(67.1%) de los informantes indicaron que la(s) lengua(s) que habla su 
padre es nativa (Q-A) - castellano; por consiguiente, este es bilingüe. 
El 21.4% (82 informantes) señaló que su padre solo habla castellano 
(monolingüe); por último, solo el 11.5% (44 informantes) señaló que 
su padre es quechuahablante.
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Figura 7. Lengua(s) del padre

Tabla 12. Lengua(s) de la madre

¿Qué lengua(s) habla su madre?

Frecuencia %

Solo quechua 33 8.6

Solo aimara 1 0.3

Solo castellano 137 35.7

Nativa (Q-A) – castellano 211 54.9

Extranjera – castellano 2 0.5

Total 384 100.0

En la Tabla 12 se aprecia que, de acuerdo con lo que indicaron los 
informantes, la mayoría de las madres son bilingües de nativa (Q-A) 
- castellano en un 54.9% (211 informantes); así mismo, el 35.7% (137 
informantes) indicó que sus madres son monolingües del castellano.
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Figura 8. Lengua(s) de la madre

Tabla 13. Lengua(s) del informante

¿Qué lengua habla Ud.?

Frecuencia %

Solo castellano 212 55.2

Quechua - aimara - castellano 2 0.5

Nativa (Q-A) - castellano 151 39.3

Extranjera - castellano 19 4.9

Total 384 100.0

En la Tabla 13 se evidencia que la mayor frecuencia (212) y porcentaje 
(55.2%) de los informantes son monolingües de castellano; sin embar-
go, otro grupo importante (una frecuencia de 151 que representa el 
39.3%) son bilingües de nativa (Q-A) - castellano. Entonces, se deduce 
que los padres por la presión diglósica sin duda no han querido que 
sus hijos aprendan lenguas nativas, por lo que el porcentaje de mono-
lingüismo de castellano asciende a más de la mitad de la muestra. En 
cambio, el bilingüismo de nativa (Q-A) - castellano disminuye, por lo 
que los informantes muestran rasgos lingüísticos andinos, aunque en 
menor escala en relación con sus padres y abuelos.
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Figura 9. Lengua(s) del informante

Tabla 14. Primera lengua del informante

Su primera lengua es:

Frecuencia %

Solo quechua 13 3.4

Solo aimara 6 1.6

Quechua - aimara 2 0.5

Quechua - aimara - castellano 2 0.5

Solo castellano 223 58.1

Nativa (Q-A) - castellano 126 32.8

Extranjera - castellano 12 3.1

Total 384 100.0

En la Tabla 14 se muestra que la mayor frecuencia (223) y porcenta-
je (58.1%) de los informantes señalaron que su L1 es solo castellano, 
también se observa que 126 informantes (32.8%) tienen dos L1 nativa 
(Q-A) - castellano, lo que quiere decir que estos informantes son bi-
lingües de cuna.
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Figura 10. Primera lengua del informante

Tabla 15. Lengua preferida del informante

Lengua preferida del informante

Frecuencia %

Solo aimara 2 0.5

Quechua - aimara 1 0.3

Solo castellano 244 63.5

Nativa (Q-A) - castellano 114 29.7

Castellano - nativa(Q-A) 19 4.9

Extranjera - castellano 4 1.0

Total 384 100.0

En la Tabla 15 se observa que la mayor frecuencia (244) y porcentaje 
(63.5%) de los informantes indicaron como su lengua preferida solo 
al castellano, así también consideraron a la nativa (Q-A) - castellano 
como preferida (una frecuencia de 114 que representa el 29.7%). Se 
infiere que los informantes son bilingües funcionales.
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Figura 11. Lengua preferida del informante

Tabla 16. Lugar de nacimiento del abuelo paterno

Lugar de nacimiento del abuelo paterno

Frecuencia %

Arequipa 104 27.1

Puno 204 53.1

Cusco 74 19.3

Lima 1 0.3

Ica 1 0.3

Total 384 100.0

En la Tabla 16 se observa que, entre Puno y Cusco, la frecuencia fue 
de 278 (72.4%) como lugar de nacimiento de los abuelos paternos, lo 
que demuestra que dichos informantes tienen tradición linguocultu-
ral andina.
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Figura 12. Lugar de nacimiento del abuelo paterno

Tabla 17. Lugar de nacimiento de la abuela paterna

Lugar de nacimiento de la abuela paterna

Frecuencia %

Arequipa 94 24.5

Puno 212 55.2

Cusco 67 17.4

Lima 10 2.6

Ica 1 0.3

Total 384 100.0

En la Tabla 17 se mostró que la mayor frecuencia (279) y porcentaje 
(72.6%) de los informantes indicaron que el lugar de nacimiento de su 
abuela paterna es Puno y Cusco, por lo que se deduce que la tradición 
linguocultural andina está presente en los informantes de este grupo.
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Figura 13. Lugar de nacimiento de la abuela paterna

Tabla 18. Lugar de nacimiento del abuelo materno

Lugar de nacimiento del abuelo materno

Frecuencia %

Arequipa 122 31.8

Puno 192 50.0

Cusco 69 18.0

Ica 1 0.3

Total 384 100.0

En la Tabla 18 se observó que el lugar de nacimiento del abuelo mater-
no es Puno (una frecuencia de 192 que representa el 50.0%) y Cusco 
(una frecuencia de 69 que representa el 18.0%), lo que demuestra que 
los informantes tienen tradición linguocultural andina.
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Figura 14. Lugar de nacimiento del abuelo materno

Tabla 19. Lugar de nacimiento de la abuela materna

Lugar de nacimiento de la abuela materna

Frecuencia %

Arequipa 121 31.5

Puno 185 48.2

Cusco 76 19.8

Ica 1 0.3

Moquegua 1 0.3

Total 384 100.0

En la Tabla 19 se aprecia que la mayor frecuencia (185) y porcentaje 
(48.20%) de los informantes indicaron que el lugar de nacimiento de la 
abuela materna es Puno y Cusco (una frecuencia de 76 que representa 
el 19.8%); por lo tanto, los informantes tienen tradición linguocultural 
andina. Así también, 121 informantes (31.5%) señalaron a Arequipa 
como lugar de nacimiento de la abuela materna.
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Figura 15. Lugar de nacimiento de la abuela materna

Tabla 20. Lugar de nacimiento del padre

Lugar de nacimiento del padre

Frecuencia %

Arequipa 148 38.5

Puno 182 47.4

Cusco 51 13.3

Lima 1 0.3

Ica 1 0.3

Moquegua 1 0.3

Total 384 100.0

En la Tabla 20 se muestra que la mayor frecuencia (182) y porcenta-
je (47.4%) de los informantes indicaron que el lugar de nacimiento 
de su padre es Puno, también está Cusco con una frecuencia de 51 
que representa el 13.3%; asimismo, el 38.5% (frecuencia de 148) de los 
informantes revelaron que el lugar de nacimiento de su padre es Are-
quipa. En tal sentido, se infiere que los informantes tienen tradición 
linguocultural andina.
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Figura 16. Lugar de nacimiento del padre

Tabla 21. Lugar de nacimiento de la madre

Lugar de nacimiento de la madre

Frecuencia %

Arequipa 162 42.2

Puno 174 45.3

Cusco 47 12.2

Ica 1 0.3

Total 384 100.0

En la Tabla 21 se aprecia que la mayor frecuencia (174) y porcentaje 
(45.3%) de los informantes indicaron que el lugar de nacimiento de su 
madre es Puno, seguido de Cusco (una frecuencia de 47 que represen-
ta el 12.2%), lo que demostraría que los informantes tienen tradición 
linguocultural andina por parte de la madre. También, se debe con-
siderar que hay 162 informantes (que representan el 42.2%), quienes 
señalaron que el lugar de nacimiento de su madre es Arequipa.
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Figura 17. Lugar de nacimiento de la madre

Tabla 22. Lugar de nacimiento del informante

Lugar de nacimiento del informante

Frecuencia %

Arequipa 243 63.3

Puno 106 27.6

Cusco 33 8.6

Ica 1 0.3

Tacna 1 0.3

Total 384 100.0

En la Tabla 22 se evidencia que el mayor porcentaje 63.3% (243 infor-
mantes) indicó como lugar de su nacimiento a Arequipa, también 106 
de ellos (que representan el 27.6%) señalaron que el lugar de su naci-
miento es Puno. Además, 33 informantes (8.6%) tienen como lugar de 
nacimiento a Cusco, por lo que se deduce que son migrantes y tienen 
tradición linguocultural andina.
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Figura 18. Lugar de nacimiento del informante

Tabla 23. Lugar de residencia del informante

Lugar de residencia del informante

Frecuencia %

Arequipa 350 91.1

Puno 32 8.3

Cusco 2 0.5

Total 384 100.0

En la Tabla 23 se observa que la mayor frecuencia (350) y porcentaje 
(91.1%) de los informantes indicaron que el lugar de su residencia es 
Arequipa. En el mismo sentido y en concordancia con la Tabla 18 se 
demuestra que este grupo son migrantes.
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Figura 19. Lugar de residencia del informante

C. Análisis descriptivo de las prácticas culturales del informante

Tabla 24. De las creencias de los informantes

Creencias

Frecuencia %

Nada 101 26.3

Poco 190 49.5

Mucho 93 24.2

Total 384 100.0

En la Tabla 24 se muestra que la mayor frecuencia (190) y porcentaje 
(49.5%) de los informantes mantienen o conservan poco las creencias 
de su lugar de origen, mientras que la categoría “mucho” tuvo una fre-
cuencia de 93 que representa el 24.2%, lo que indica que los informan-
tes conocen cómo y qué características tiene su cultura.



[82]  La tradición linguocultural y las actitudes lingüísticas hacia las lenguas andinas

Figura 20. De las creencias de los informantes

Tabla 25. De la gastronomía de los informantes

Gastronomía

Frecuencia %

Nada 27 7.0

Poco 175 45.6

Mucho 182 47.4

Total 384 100.0

En la Tabla 25 se observa que la mayor frecuencia (182) y porcenta-
je (47.4%) de los informantes indicaron que mantienen o conservan 
mucho la gastronomía de su lugar de origen, mientras que la catego-
ría “poco” tuvo una frecuencia de 175 que representa el 45.6%, lo que 
indica que un mayor número de informantes mantienen su tradición 
cultural.
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Figura 21. De la gastronomía de los informantes

Tabla 26. De la vestimenta de los informantes

Vestimenta

Frecuencia %

Nada 155 40.4

Poco 137 35.7

Mucho 92 24.0

Total 384 100.0

En la Tabla 26 se evidencia que la mayor frecuencia (155) y porcentaje 
(40.4%) de los informantes mantienen o conservan nada la vestimenta 
de su lugar de origen. Se sabe que la mayoría de los informantes son 
migrantes; por lo tanto, se deduce que han dejado de lado el uso de su 
vestimenta. Se debe aclarar que la vestimenta es parte de la cultura y 
sirve como medio de identificación de esta.

Figura 22. De la vestimenta de los informantes
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Tabla 27. Del baile de los informantes

Baile

Frecuencia %

Nada 142 37.0

Poco 158 41.1

Mucho 84 21.9

Total 384 100.0

En la Tabla 27 se señala que la mayor cantidad (158) y porcentaje 
(41.1%) de los informantes indicaron que mantienen o conservan 
poco el baile de su lugar de origen; por consiguiente, para los in-
formantes que tienen la calidad de migrantes es muy probable que 
hayan tenido que adecuarse al contexto donde están inmersos o que 
se aculturaron.

Figura 23. Del baile de los informantes

Tabla 28. De las tradiciones y costumbres de los informantes

Tradiciones y costumbres

Frecuencia %

Nada 73 19.0

Poco 206 53.6

Mucho 105 27.3

Total 384 100.0
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En la Tabla 28 se aprecia que la mayor frecuencia (206) y porcentaje 
(53.6%) de los informantes mantienen o conservan mucho las tradi-
ciones y costumbres de su lugar de origen. Se deduce que los infor-
mantes, de alguna manera u otra, practican con cierta frecuencia al-
gunas tradiciones y costumbres.

Figura 24. De las tradiciones y costumbres de los informantes

Tabla 29. De la lengua nativa de los informantes

Lengua

Frecuencia %

Nada 166 43.2

Poco 110 28.6

Mucho 108 28.1

Total 384 100.0

En la Tabla 29 se observa que la mayor cantidad (166) y porcentaje 
(43.2%) de los informantes mantienen nada de su lengua nativa; por 
lo tanto, se evidencia que un gran número de estos no han conservado 
la lengua de su lugar de origen.
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Figura 25. De la lengua nativa de los informantes

D. Interpretación de los resultados de la tradición linguocultural

 – La mayor frecuencia y porcentaje de los abuelos maternos y paternos 
y padres de los informantes tienen como lengua que hablan o habla-
ron la nativa (quechua - aimara)–castellano y su lugar de nacimiento 
es Puno, lo que demuestra su tradición linguocultural andina.

 – En cambio, la mayor frecuencia y porcentaje de los informantes en 
relación con la lengua que habla, su primera lengua (L1) y lengua 
preferida es solo el castellano y su lugar de nacimiento y de residen-
cia es Arequipa.

 – En lo que se refiere a la conservación o mantenimiento de las prácti-
cas culturales del lugar de origen del informante es poco o mucho en 
la mayoría de los casos.

E. Análisis descriptivo de las actitudes lingüísticas

Las preguntas en esta parte del cuestionario están clasificadas según 
las tres dimensiones de las actitudes lingüísticas: cognoscitiva, afectiva 
y conductual. Asimismo, este análisis se hace por separado, pues se 
puede tener una actitud negativa (representada por el signo -) desde 
una dimensión y positiva (representada por el signo +) desde la otra, 
según el tipo de relación que se tenga con la lengua.

Los informantes respondieron al cuestionario de actitudes lingüís-
ticas con la escala de Likert que osciló entre totalmente de acuerdo, de 
acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente 
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en desacuerdo, y a la que luego se le asignaron los valores numéricos 
de +1, +2, +3, +4 y +5, cada uno. Más adelante, las actitudes lingüísticas 
en cada uno de sus componentes: cognoscitivo, afectivo y conductual 
se valoraron, es decir, de los juicios que tiene el informante sobre su 
lengua u otras lenguas en positivas y negativas, no intermedias, pues 
esto significaría la ausencia de actitud.

Tabla 30. Escala de Likert - Codificación de la actitud

Escala de Likert Codificación Actitud

Totalmente de acuerdo +1 Positiva

De acuerdo +2 Positiva

Ni de acuerdo ni en desacuerdo +3 Positiva

En desacuerdo +4 Negativa

Totalmente en desacuerdo +5 Negativa

F. Análisis descriptivo de las actitudes 
lingüísticas: Componente cognoscitivo

Tabla 31. Considera que el quechua lo hablan en Cusco, Puno y Arequipa

Actitud Frecuencia %

Negativa 60 15.6

Positiva 324 84.4

Total 384 100.0

En la Tabla 31 se observa que la mayoría de los informantes (una fre-
cuencia de 324 que representa el 84.4%) tienen conocimiento de que 
el quechua se habla en Cusco, Puno y Arequipa; solo el 15.6% (60 in-
formantes) dieron como respuesta que no sabían; por lo tanto, en esta 
parte del componente cognoscitivo, los informantes demostraron va-
loración positiva hacia el quechua.
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Figura 26. Considera que el quechua lo hablan en Cusco, Puno y Arequipa

Tabla 32. Considera que el aimara solo lo hablan en Puno y Bolivia

Actitud Frecuencia %

Negativa 25 6.5

Positiva 359 93.5

Total 384 100.0

En la Tabla 32 se evidencia que los informantes en su mayoría (fre-
cuencia de 359), con un porcentaje de 93.5%, consideran que la lengua 
aimara se habla en Puno y Bolivia; por consiguiente, presentan actitud 
positiva hacia la lengua aimara. Cabe resaltar que algunos informantes 
manifestaron que también se habla en Cusco, Tacna y Moquegua.

Figura 27. Considera que el aimara solo lo hablan en Puno y Bolivia
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Tabla 33. Considera que el quechua y el aimara son 

lenguas oficiales de Perú al igual que el castellano

Actitud Frecuencia %

Negativa 63 16.4

Positiva 321 83.6

Total 384 100.0

En la Tabla 33 se aprecia que los informantes (una frecuencia de 321 
que representa el 83.6%) indicaron como lenguas oficiales al quechua 
y al aimara, lo que evidencia una actitud positiva; asimismo, el 16.4% 
(63 informantes) desconoce que estas sean lenguas oficiales (actitud 
negativa).

Figura 28. Considera que el quechua y el aimara son 
lenguas oficiales de Perú al igual que el castellano

Tabla 34. Considera que el quechua y el aimara se 

usan en la educación intercultural bilingüe –EIB–

Actitud Frecuencia %

Negativa 63 16.4

Positiva 321 83.6

Total 384 100.0
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En la Tabla 34 se evidencia que la mayoría de los informantes (una 
frecuencia de 321 que representa el 83.6%) señalaron que en la Eib uti-
lizan las lenguas quechua y aimara, por lo que demuestran actitud po-
sitiva hacia estas lenguas; por otro lado, el 16.4% (frecuencia de 63) no 
tienen conocimiento que estas lenguas andinas se utilicen en la Eib.

Figura 29. Considera que el quechua y el aimara se 
usan en la educación intercultural bilingüe –eib–

Tabla 35. Considera que el quechua y el aimara 

son importantes al igual que el castellano

Actitud Frecuencia %

Negativa 9 2.3

Positiva 375 97.7

Total 384 100.0

En la Tabla 35 se observa que los informantes (una frecuencia de 375 
que representa el 97.7%) consideran que el quechua y el aimara tienen 
la misma importancia que el castellano; por consiguiente, manifiestan 
una actitud en gran medida positiva hacia las lenguas andinas; mien-
tras que solo el 2.3% (9 informantes) señalaron que estas lenguas no 
eran igual de importantes que el castellano.
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Figura 30. Considera que el quechua y el aimara 
son importantes al igual que el castellano

Tabla 36. Considera que el quechua y el aimara tienen escritura

Actitud Frecuencia %

Negativa 61 15.9

Positiva 323 84.1

Total 384 100.0

En la Tabla 36 se muestra que el 84.1% (323 informantes) conocen 
que el quechua y el aimara son lenguas que tienen escritura –actitud 
positiva–. Sin embargo, 61 informantes (15.9%) desconocen que estas 
lenguas tengan escritura –actitud negativa–.
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Figura 31. Considera que el quechua y el aimara tienen escritura

G. De los resultados del análisis descriptivo de las actitudes 
lingüísticas: Componente cognoscitivo

Tabla 37. Resumen de los resultados del componente cognoscitivo

Afirmaciones
Actitud

Positiva Negativa

Considera que el quechua lo hablan en Cusco, Puno y 
Arequipa 84.4 15.6

Considera que el aimara solo lo hablan en Puno y Bolivia 93.5 6.5

Considera que el quechua y el aimara son lenguas oficiales 
de Perú al igual que el castellano 83.6 16.4

El quechua y el aimara se usan en la educación intercultural 
bilingüe –eib–. 83.6 16.4

Considera que el quechua y el aimara son importantes al 
igual que el castellano. 97.7 2.3

Considera que el quechua y el aimara tienen escritura. 84.1 15.9

Total 526.9 73.1

Promedio 87.82 12.18
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Figura 32. Resumen de resultados del componente cognoscitivo

1. Interpretación de los resultados del componente cognoscitivo

El análisis descriptivo mostró, según las respuestas obtenidas en el 
cuestionario con respecto al componente cognoscitivo, que las actitu-
des lingüísticas de la mayoría de los informantes son positivas en un 
porcentaje de 87.82% hacia las lenguas andinas quechua y aimara, en 
relación con el lugar donde se hablan, a su oficialidad, al uso en la Eib, 
su importancia en comparación con el castellano y su escritura.

2. Análisis descriptivo de las actitudes lingüísticas: 
Componente afectivo

Tabla 38. Le alegra que el quechua y el aimara sean lenguas oficiales

Actitud Frecuencia %

Positiva 384 100

En la Tabla 38 se observa que todos los informantes (una frecuencia 
de 384 que representa el 100.0%) muestran una actitud positiva hacia 
las lenguas andinas porque son consideradas como lenguas oficiales. 
Entonces, no importa que los informantes sean monolingües o bilin-
gües, sino cuál es la afectividad que sienten por el quechua y/o el ai-
mara al ser consideradas como lenguas oficiales.
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Figura 33. Le alegra que el quechua y el aimara sean lenguas oficiales

Tabla 39. El quechua y el aimara le inspiran sentimiento de identidad nacional

Actitud Frecuencia %

Negativa 20 5.2

Positiva 364 94.8

Total 384 100.0

En la Tabla 39 se observa que los informantes (una frecuencia de 364 
que representa el 94.8%) indicaron que se sienten identificados con las 
lenguas quechua y aimara por ser lenguas originarias de Perú, mien-
tras que el 5.2% (20 informantes) no muestran sentimientos de iden-
tidad hacia estas lenguas.

Figura 34. El quechua y el aimara le inspiran sentimiento de identidad nacional
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Tabla 40. Le entusiasma que el quechua y el aimara sean lenguas originarias de Perú

Actitud Frecuencia %

Negativa 1 0.3

Positiva 383 99.7

Total 384 100.0

En la Tabla 40 se puede apreciar que el 99.7% (una frecuencia de 383) 
de los informantes tienen una actitud positiva, al entusiasmarse que el 
quechua y el aimara sean lenguas originarias de Perú.

Figura 36. Le entusiasma que el quechua y el aimara sean lenguas originarias de Perú

Tabla 41. Se siente mal cuando afirman que el quechua 

y el aimara son lenguas de los indios, cholos, entre otros

Actitud Frecuencia %

Negativa 102 26.6

Positiva 282 73.4

Total 384 100.0

En la Tabla 41 se muestra que 282 informantes (73.4%) indicaron que 
se sienten mal cuando otras personas expresan que estas lenguas son 
propias de los indios, cholos, entre otros. Por consiguiente, se infiere 
que este grupo considera tanto al quechua y al aimara como lenguas 
que no gozan de prestigio. En tanto que un 26.6% (102 informantes) 
señalaron que no sentían ningún malestar por estas designaciones.
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Figura 37. Se siente mal cuando afirman que el quechua 
y el aimara son lenguas de los indios, cholos, entre otros

Tabla 42. Le molesta escuchar que el quechua y el aimara son lenguas de retraso

Actitud Frecuencia %

Negativa 58 15.1

Positiva 326 84.9

Total 384 100.0

En la Tabla 42 se observa que a la mayoría de los informantes (una 
frecuencia de 326 que representa el 84.9%) les molesta oír que el que-
chua y el aimara sean consideradas como lenguas de retraso, es decir, 
lenguas con poco o sin prestigio. Mientras que un 15.1% (58 infor-
mantes) no les molesta escuchar este tipo de afirmación.

Figura 38. Le molesta escuchar que el quechua y el aimara son lenguas de retraso
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Tabla 43. Le disgusta cuando se afirma que el 

castellano es más valioso que el quechua y el aimara

Actitud Frecuencia %

Negativa 51 13.3

Positiva 333 86.7

Total 384 100.0

En la Tabla 43 se muestra que a la mayoría de los informantes (una 
frecuencia de 333 que representa el 86.7%) les disgusta escuchar que 
el castellano sea una lengua considerada como más valiosa en relación 
con el quechua y al aimara. En tanto que a un 13.3% (51 informantes) 
no le disgusta que consideren al castellano como la lengua más valiosa.

Figura 39. Le disgusta cuando se afirma que el 
castellano es más valioso que el quechua y el aimara
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3. De los resultados del componente afectivo

Tabla 44. Resumen de los resultados del componente afectivo

Afirmaciones
Actitud 

Positiva Negativa

Le alegra que el quechua y el aimara sean lenguas oficiales 100.0 0.0

El quechua y el aimara le inspiran sentimiento de 
identidad nacional 94.8 5.2

Le entusiasma que el quechua y el aimara sean lenguas 
originarias de Perú 99.7 0.3

Se siente mal cuando afirman que el quechua y el aimara 
son lenguas de los indios, cholos, entre otros 73.4 26.6

Le molesta escuchar que el quechua y el aimara son 
lenguas de retraso 84.9 15.1

Le disgusta cuando se afirma que el castellano es más 
valioso que el quechua y el aimara 86.7 13.3

Total 539.5 60.5

Promedio 89.92 10.08

Figura 40. Resumen de resultados del componente afectivo



[99]  La tradición linguocultural y su influencia en las actitudes lingüísticas ...

4. Interpretación de los resultados de del componente afectivo

En la Tabla 44 y Figura 40 se evidencia que el 89.92% de las respues-
tas a este tipo de preguntas muestran una actitud positiva hacia las 
lenguas andinas quechua y aimara, mientras que solo el 10.08% re-
presenta una actitud negativa. Asimismo, cuando se relacionan los 
componentes afectivo y cognoscitivo, quiere decir que los informantes 
tienen a nivel afectivo una valoración –hacia las lenguas andinas– más 
positiva que a nivel cognoscitivo.

Como se observó en las tablas de frecuencia y en las figuras res-
pectivas, la afectividad hacia las lenguas andinas, por los informan-
tes que participaron en esta investigación, presenta un carácter po-
sitivo con 89.92%. Esta dimensión afectiva positiva viene marcada 
tanto por la alegría como por el sentimiento de identidad nacional y 
el entusiasmo de ser consideradas lenguas oficiales u originarias del 
país, además de mostrar su rechazo cuando estas lenguas son consi-
deradas de forma negativa.

5. Análisis descriptivo de las actitudes 
lingüísticas: Componente conductual

Tabla 45. Acepta que el quechua y el aimara son lenguas que no valen

Acepta que el quechua y el aimara son lenguas que no valen

Frecuencia %

Negativa 317 82.6

Positiva 67 17.4

Total 384 100.0

En la Tabla 45 se muestra que la mayoría de los informantes (una 
frecuencia de 317 que representa el 82.6%) están en desacuerdo o 
totalmente en desacuerdo con la premisa que afirma que el quechua 
y el aimara sean lenguas que no valen, mientras que el 17.4% (67 
informantes) están de acuerdo o totalmente de acuerdo con dicha 
afirmación.
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Figura 41. Acepta que el quechua y el aimara son lenguas que no valen

Tabla 46. Acepta que el castellano es superior al quechua y al aimara

Acepta que el castellano es superior al quechua y al aimara

Frecuencia %

Negativa 296 77.1

Positiva 88 22.9

Total 384 100.0

En la Tabla 46 se observa que el 77.1% (frecuencia de 296) de los infor-
mantes no acepta que el castellano sea una lengua superior al quechua 
y al aimara, por lo que se infiere que las lenguas andinas tienen el mis-
mo valor que el castellano. En cambio, 88 informantes (22.9%) aceptan 
que la lengua castellana sea considerada como superior en relación 
con el quechua y el aimara.

Figura 42. Acepta que el castellano es superior al quechua y al aimara
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Tabla 47. Intenta hacer entender que el quechua y el 

aimara son lenguas tan importantes como el castellano

Intenta hacer entender que el quechua y el aimara son lenguas tan 
importantes como el castellano

Frecuencia %

Negativa 39 10.2

Positiva 345 89.8

Total 384 100.0

En la Tabla 47 se muestra que la mayoría de los informantes 
(una frecuencia de 345 que representa el 89.8%) ha intentado 
explicar que el quechua y el aimara son lenguas tan importantes 
como el castellano estando totalmente de acuerdo y de acuerdo. 
En cambio, el 10.2% (39 informantes) no lo ha hecho porque 
están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.

Figura 43. Intenta hacer entender que el quechua y el 
aimara son lenguas tan importantes como el castellano
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Tabla 48. Le gusta escuchar o ver algún programa 

radial o televisivo en quechua o aimara

Le gusta escuchar o ver algún programa radial o televisivo en quechua 
o aimara

Frecuencia %

Negativa 93 24.2

Positiva 291 75.8

Total 384 100.0

En la Tabla 48 se observa que la mayoría de los informantes (una fre-
cuencia de 291 que representa el 75.8%) escuchan o ven programas en 
quechua o aimara; por lo tanto, muestran una actitud positiva hacia 
estas lenguas. Sin embargo, el 24.2% (93 informantes) no escucha ni ve 
ningún programa radial o televisivo en estas lenguas.

Figura 44. Le gusta escuchar o ver algún programa 
radial o televisivo en quechua o aimara

Tabla 49. Si hablara o habla quechua o aimara 

lo haría sin vergüenza en cualquier lugar

Si hablara o habla quechua o aimara lo haría sin vergüenza en 
cualquier lugar

Frecuencia %

Negativa 23 6.0

Positiva 361 94.0

Total 384 100.0
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En la Tabla 49 se observa que el 94.0% (361 informantes) habla o 
hablaría quechua o aimara sin sentir vergüenza en cualquier contexto, 
mientras que el 6.0% (23 informantes) sentiría vergüenza si lo hiciera.

Figura 45. Si hablara o habla quechua o aimara 
lo haría sin vergüenza en cualquier lugar

Tabla 50. Identifica el origen de los apellidos andinos, hispánicos y extranjeros

Identifica el origen de los apellidos andinos, hispánicos y extranjeros

Frecuencia %

Negativa 132 34.4

Positiva 252 65.6

Total 384 100.0

En la Tabla 50 se evidencia que el 65.6% (252 informantes) es capaz de 
identificar la procedencia de los apellidos, sean estos andinos, hispá-
nicos o extranjeros. Solo el 34.4% (132 informantes) no podría identi-
ficar la procedencia de los apellidos.
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Figura 46. Identifica el origen de los apellidos andinos, hispánicos y extranjeros

6. De los resultados del componente conductual

Tabla 51. Resumen de los resultados del componente conductual

Afirmaciones
Actitud 

Positiva Negativa

Acepta que el quechua y el aimara son lenguas que no 
valen 17.4 82.6

Acepta que el castellano es es superior al quechua y al 
aimara 22.9 77.1

Intenta hacer entender que el quechua y el aimara son 
lenguas tan importantes como el castellano 89.8 10.2

Le gusta escuchar o ver algún programa radial o 
televisivo en quechua o aimara 75.8 24.2

Si hablara o habla quechua o aimara lo haría sin 
vergüenza en cualquier lugar 94.0 6.0

Identifica el origen de los apellidos andinos, hispánicos y 
extranjeros 65.5 34.4

Total 365.4 234.5

Promedio 60.9 39.1
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Tabla 52. Promedio de las actitudes lingüísticas

Actitudes lingüísticas: componentes

Cognoscitivo Afectivo Conductual

Actitud Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa

Promedio 87.82 12.18 89.92 10.08 60.9 39.1

Figura 47. Resumen de resultados del componente conductual

7. Interpretación de los resultados del componente conductual

En la Tabla 52 y Figura 47 se muestra que, a diferencia de las dimen-
siones cognoscitivas y afectivas, a nivel conductual se evidencia una 
tendencia menos alta hacia una actitud positiva (60.9% de las respues-
tas) y una actitud negativa (39.1% de las respuestas).

En resumen, los informantes presentan actitudes positivas hacia las 
lenguas andinas en un sentido amplio y general, a nivel cognoscitivo 
y afectivo son más elevados y entre ellos no presentan una diferencia 
significativa; en cambio, en cuanto al porcentaje de actitudes negativas 
es alto en lo que concierne al nivel conductual.
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Tabla 53. Promedio de las actitudes lingüísticas

Actitudes lingüísticas: componentes

Cognoscitivo Afectivo Conductual

Actitud Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa

Promedio 87.82 12.18 89.92 10.08 60.9 39.1

Figura 48. Promedio de las actitudes lingüísticas

I. Discusión de los resultados según el cruce de variables

1. Índice general de la actitud lingüística

Se procedió a recodificar las respuestas de tal forma que una actitud 
positiva se codificaba como +1, una actitud negativa como -1 (ver 
Tabla 54).

Tabla 54. Escala de Likert: codificación y actitud

Escala de Likert Codificación Actitud

Totalmente de acuerdo +1 Positiva +1

De acuerdo +2 Positiva +1

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo +3 Positiva +1

En desacuerdo +4 Negativa -1

Totalmente en desacuerdo +5 Negativa -1
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En la Tabla 54 se puede apreciar que a partir de los valores se pro-
cedió a calcular tres índices de actitud, uno para cada una de las di-
mensiones cognitiva, afectiva y conductual. Estos índices no son más 
que el valor promedio de los ítems correspondientes, de modo que el 
mínimo valor del índice es -1, lo que corresponde a una actitud del 
todo negativa hacia las lenguas andinas y el valor máximo es +1, que 
equivale a una plena actitud positiva. A continuación, se presenta el 
análisis descriptivo de los índices propuestos.

Tabla 55. Dimensiones e índices de la actitud lingüística

Dimensiones Índice de actitud

Cognoscitivo 0.7561

Afectivo 0.7986

Conductual 0.2188

Suma 1.7735

Índice general de actitud 0.5912

En la Tabla 55 se evidencia el promedio de las tres dimensiones para 
determinar un índice general de actitud hacia las lenguas andinas, ba-
sado en una relación simple, en la que se obtuvo 0.5912.

En la escala en la que -1 representa el máximo rechazo y +1 la máxima 
aceptación, se tuvo que situar el índice obtenido en una posición cer-
cana a la aceptación máxima, según se puede apreciar en la Figura 49.

Figura 49. Dimensión de las actitudes lingüísticas
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2. Análisis estadístico descriptivo e inferencial de la relación entre 
la tradición linguocultural y las actitudes lingüísticas hacia las 
lenguas andinas quechua y aimara

Para establecer la relación entre las variables tradición linguocultural 
y actitudes lingüísticas de los informantes hacia las lenguas andinas 
quechua y aimara, se utilizó el coeficiente de asociación estadístico 
chi-cuadrado que permite conocer si hay relación entre cada una de 
las preguntas de la tradición linguocultural y cada una de las afir-
maciones de los componentes de la actitud lingüística (cognoscitivo, 
afectivo y conductual).

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el pro-
grama de estadística spss versión 22 para analizar la relación o inde-
pendencia entre la tradición linguocultural y la actitud lingüística de 
los informantes.

3. Tradición linguocultural y las actitudes lingüísticas hacia las 
lenguas andinas quechua y aimara: Componente cognoscitivo

 – Análisis descriptivo

En la Tabla 56 y la Figura 50 se evidencia que la mayor cantidad de 
informantes que tienen como primera lengua solo castellano y nativa 
(Q-A) - castellano (198 + 114 = 302) mostraron una actitud positiva 
hacia el quechua (Cusco, Puno y Arequipa).
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Tabla 56. Primera lengua que habla el informante y su 

actitud hacia el quechua en Cusco, Puno y Arequipa

Primera lengua que habla el informante y su actitud hacia el quechua y que este se 
hable en Cusco, Puno y Arequipa

Componente 
cognoscitivo Total

Negativo Positivo

Solo quechua 5 8 13

Solo aimara 6 0 6

Primera lengua 
que habla el 
informante Quechua-aimara 0 2 2

Quechua-aimara-castellano 0 2 2

Solo castellano 25 198 223

Nativa (Q-A) - castellano 12 114 126

Castellano - nativa (Q-A) 12 0 12

Total 60 324 384

Figura 50. Primera lengua que habla el informante y 
su actitud hacia el quechua en Cusco, Puno y Arequipa
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Con respecto al análisis descriptivo de asociación o relación, el co-
eficiente chi-cuadrado = 99.201 > 0 resulta positivo, significa que hay 
dependencia entre el tipo de actitud positiva y la lengua que habla el 
informante (ver Tabla 57).

Tabla 57. Pruebas de chi-cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Gl

Sig. asintótica

(2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 99.202 3 .000

N.º de casos válidos 384

 – Análisis Inferencial

En el caso inferencial, se utilizó el valor de significación asintótica (2 
caras) que resulta 0.000 < 0.05, lo cual permite concluir que hay una 
influencia significativa de la lengua que habla el informante hacia su 
actitud cognoscitiva.

Todos los resultados se muestran en las tablas donde se relacionan 
las preguntas de la tradición linguocultural con la variable actitudes 
lingüísticas hacia las lenguas andinas quechua y aimara, y sus respec-
tivos componentes.

Según se observa en las Tablas 58, 59 y 60, todas las preguntas re-
lacionadas con la tradición lingüística muestran un valor de chi-cua-
drado > 0 y el valor de significación asintótica (2 caras) que resulta 
en la mayoría de los casos es de 0.05, es decir, existe influencia de la 
tradición linguocultural al componente cognoscitivo de las actitudes 
lingüísticas. Algunas preguntas sobre la tradición linguocultural fue-
ron las siguientes: lengua que habla usted, lengua preferida y lugar de 
residencia del informante. Se debe aclarar que estas pueden no siem-
pre influir sobremanera en el componente cognoscitivo de las actitu-
des lingüísticas porque el valor de significación asintótica (2 caras) 
que resulta en la mayoría de los casos fue 0.05.
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Tabla 58. Tradición linguocultural y componente cognoscitivo 1

Componente cognoscitivo

Tradición linguocultural Var. 1 Var. 2

Preguntas Chi Sig. Chi Sig.

Cuadrado Valor Cuadrado Valor

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuelo) 24.237 0.000 53.970 0.000

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuela) 27.764 0.000 16.519 0.002

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuelo) 25.512 0.000 37.011 0.000

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuela) 19.955 0.001 12.908 0.024

Lengua que hablan sus padres (padre) 10.763 0.005 33.396 0.000

Lengua que hablan sus padres (madre) 11.590 0.021 55.435 0.000

Lengua que habla usted 5.912 0.116 12.358 0.015

Su primera lengua 109.937 0.000 23.243 0.000

Su lengua preferida 5.242 0.387 6.531 0.038

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos 
(abuelo) 16.801 0.002 16.076 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos 
(abuela) 18.370 0.001 Cuadrado Valor

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos 
(abuelo) 32.974 0.000 14.966 0.011

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos 
(abuela) 26.852 0.000 37.011 0.000

Lugar de nacimiento de los padres (padre) 42.492 0.000 12.908 0.024

Lugar de nacimiento de los padres (madre) 40.828 0.000 163.960 0.000

Lugar de nacimiento del informante 42.619 0.000 31.214 0.000

Lugar de residencia del informante 6.772 0.034 27.620 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Creencias) 5.313 0.070 2.598 0.273

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Gastronomía) 5.873 0.053 6.531 0.038

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta) 7.893 0.0019 52.872 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Baile) 14.660 0.001 29.464 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones o 
costumbres) 7.538 0.023 16.519 0.002

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Lengua) 9.772 0.008 16.960 0.009
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Tabla 59. Tradición linguocultural y componente cognoscitivo 2

Componente cognoscitivo

Tradición linguocultural Var. 3 Var. 4

Preguntas Chi 
cuadrado

Sig. 
Valor

Chi 
cuadrado

Sig. 
Valor

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuelo) 67.995 0.000 67.995 0.000

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuela) 22.407 0.000 22.407 0.000

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuelo) 9.493 0.091 9.493 0.091

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuela) 10.473 0.033 10.473 0.033

Lengua que hablan sus padres (padre) 30.153 0.000 30.153 0.000

Lengua que hablan sus padres (madre) 21.978 0.000 21.978 0.000

Lengua que habla usted 2.285 0.515 2.285 0.515

Su primera lengua 6.174 0.404 6.174 0.404

Su lengua preferida 6.929 0.226 6.929 0.226

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos 
(abuelo) 2-119 0.714 2.119 0.714

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos 
(abuela) 3.650 0.456 3.650 0.456

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos 
(abuelo) 6.003 0.306 6.003 0.306

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos 
(abuela) 20.090 0.000 20.090 0.000

Lugar de nacimiento de los padres (padre) 48.498 0.000 48.498 0.000

Lugar de nacimiento de los padres (madre) 20.447 0.000 20.447 0.000

Lugar de nacimiento del informante 4.452 0.348 4.452 0.348

Lugar de residencia del informante 14.445 0.001 14.445 0.001

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Creencias) 24.994 0.000 24.994 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Gastronomía) 2.987 0.225 2.987 0.225

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta) 11.015 0.004 11.015 0.004

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Baile) 0.874 0.646 0.874 0.646

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones o 
costumbres) 5.967 0.051 5.967 0.051

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Lengua) 3.266 0.195 3.266 0.195



[113]  La tradición linguocultural y su influencia en las actitudes lingüísticas ...

Tabla 60. Tradición linguocultural y componente cognoscitivo 3

Componente cognoscitivo

Tradición linguocultural Var. 5 Var. 6

Preguntas
Chi 

Cuadrado
Sig. 

Valor
Chi 

Cuadrado
Sig. 

Valor
Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuelo) 24.111 0.000 71.468 .000

Lengua que hablan sus abuelos paternos 
(abuela) 3.359 0.000 23.161 .000

Lengua que hablan sus abuelos maternos 
(abuelo) 3.764 0.017 20.577 .001

Lengua que hablan sus abuelos maternos 
(abuela) 7.194 0.002 23.901 .000

Lengua que hablan sus padres (padre) .501 0.105 9.395 .009

Lengua que hablan sus padres (madre) .556 0.109 19.079 .001

Lengua que habla usted 4.221 0.003 4.356 .226

Su primera lengua 8.871 0.004 58.925 .000

Su lengua preferida 1.827 0.001 9.472 .092

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos 
(abuelo) .132 0.087 47.365 .000

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos 
(abuela) .477 0.113 42.940 .000

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos 
(abuelo) .057 0.301 47.541 .000

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos 
(abuela) .913 0.042 51.295 .000

Lugar de nacimiento de los padres (padre) 0.229 0.069 57.476 .000

Lugar de nacimiento de los padres (madre) 1.123 0.025 59.440 .000

Lugar de nacimiento del informante .703 0.609 5.650 .227

Lugar de residencia del informante .895 0.639 17.175 .000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Creencias) .410 0.009 20.787 .000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Gastronomía) 0.229 0.006 4.115 .128

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta) 1.669 0.003 44.845 .000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Baile) 3.182 0.001 20.382 .000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen?  (Tradiciones o 
costumbres) 7.627 0.000 26.412 .000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Lengua) .026 0.018 30.572 .000
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Tabla 61. Lenguas que habla el padre

Lenguas que habla el padre comp_afec_2 tabulación cruzada

Componente 
afectivo

Total

Negativo Positivo

Lenguas 
que habla 
el padre

Solo quechua 0 44 44

Solo castellano 1 81 82

Nativa (Q-A) - castellano 19 239 258

Total 20 364 384

Figura 51. Lenguas que habla el padre

Con respecto al análisis descriptivo, el coeficiente chi-cuadrado = 
7.489 > 0 (ver Tabla 62) resulta positivo, lo que significa que hay in-
fluencia de la lengua que hablan los padres de los informantes hacia su 
actitud lingüística afectiva.

Tabla 62. Pruebas de chi-cuadrado

Pruebas de chi cuadrado

Valor gl Sig. Asintótica 
(2 caras)

Chi-cuadrado de 
Pearson

7.489 2 0.24

N.º de casos válidos 384

En la Tabla 62 se muestra que en el caso inferencial se utilizó el valor 
de significación asintótica (2 caras) que resulta 0.000 < 0.05; esto per-
mite concluir que hay una influencia significativa de la lengua que ha-
blan los padres de los informantes hacia su actitud lingüística afectiva.
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Según se observa en las Tablas 63, 64 y 65, todas las respuestas rela-
cionadas con la tradición linguocultural con respecto al componente 
afectivo siempre son positivas, no interesando la tradición cultural del 
informante; esto sucede para las preguntas: 1) Le alegra que el que-
chua y el aimara sean lenguas oficiales y 3) Le alegra que el quechua y 
el aimara sean lenguas originarias de Perú.

En cambio, las preguntas 2, 4, 5 y 6 del componente afectivo si se 
ven influenciadas por la tradición linguocultural, por lo que se ob-
servó su valor de significación asintótica (2 caras) que resulta 0.000 
< 0.05.

Tabla 63. Tradición linguocultural y componente afectivo 1

Componente afectivo

Tradición linguocultural Var. 1 Var. 2

Preguntas
Chi 

Cuadrado Sig. Valor

Chi

Cuadrado
Sig. 

Valor

Lengua que hablan sus abuelos paternos 
(abuelo) constante Constante 104.457 0.000

Lengua que hablan sus abuelos paternos 
(abuela) constante Constante 35.875 0.000

Lengua que hablan sus abuelos maternos 
(abuelo) constante Constante 26.5444 0.000

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuela) constante Constante 33.619 0.000

Lengua que hablan sus padres (padre) constante Constante 7.489 0.024

Lengua que hablan sus padres (madre) constante Constante 13.703 0.008

Lengua que habla usted constante Constante 1.244 0.742

Su primera lengua constante Constante 2.269 0.893

Su lengua preferida constante Constante 2.226 0.817

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos 
(abuelo) constante Constante 20.063 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos 
(abuela) constante Constante 23.220 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos 
(abuelo) constante Constante 23.010 0.000
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Componente afectivo

Tradición linguocultural Var. 1 Var. 2

Preguntas
Chi 

Cuadrado Sig. Valor

Chi

Cuadrado
Sig. 

Valor

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos 
(abuela) constante Constante 20.017 0.000

Lugar de nacimiento de los padres (padre) constante Constante 4.475 0.483

Lugar de nacimiento de los padres (madre) constante Constante 3.553 0.470

Lugar de nacimiento del informante constante Constante 12.243 0.016

Lugar de residencia del informante constante Constante 2.050 0.359

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas constante Constante 14.602 0.001

culturales de su lugar de origen? (Creencias)

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas constante Constante 76.912 0.000

culturales de su lugar de origen? (Gastronomía)

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta) constante Constante 7.181 0.028

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Baile) constante Constante 7.646 0.022

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones o 
costumbres) constante Constante 31.202 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Lengua) constante Constante 27.708 0.000
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Tabla 64. Tradición linguocultural y componente afectivo 2

Componente afectivo

Tradición linguocultural Var. 3 Var. 4

Preguntas
Chi 

cuadrado
Sig. 

Valor
Chi 

cuadrado
Sig. 

Valor

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuelo) 1.808 0.771 51.634 0.000

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuela) 1.616 0.806 13.362 0.010

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuelo) 2.077 0.838 43.545 0.000

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuela) 1.849 0.763 37.736 0.000

Lengua que hablan sus padres (padre) 0.490 0.783 56.256 0.000

Lengua que hablan sus padres (madre) 0.822 0.935 50.674 0.000

Lengua que habla usted 1.547 0.671 40.590 0.000

Su primera lengua 2.053 0.915 27.695 0.000

Su lengua preferida 2.375 0.795 0.885 0.927

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos 
(abuelo) 0.885 0.927 21.564 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos 
(abuela) 0.813 0.937 66.956 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos 
(abuelo) 23.010 0.000 31.519 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos 
(abuela) 1.078 0.898 34.846 0.000

Lugar de nacimiento de los padres (padre) 1.113 0.953 51.018 0.000

Lugar de nacimiento de los padres (madre) 1.210 0.876 64.495 0.000

Lugar de nacimiento del informante 2.629 0.622 22.664 0.000

Lugar de residencia del informante 0.097 0.952 6.761 0.034

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Creencias) 1.024 0.599 2.313 0.315

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Gastronomía) 1.113 0.573 6.945 0.031

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta) 1.808 0.405 21.230 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Baile) 1.434 0.488 13.202 0.001

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones o 
costumbres) 0.866 0.648 3.906 0.142

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Lengua) 2.562 0.278 5.324 0.070
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Tabla 65. Tradición linguocultural y componente afectivo 3

Componente afectivo

Tradición linguocultural Var. 5 Var. 6 

Preguntas
Chi 

cuadrado
Sig. 

Valor
Chi 

cuadrado
Sig. 

Valor

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuelo) 68.787 0.000 117.930 0.000

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuela) 52.908 0.000 99.302 0.000

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuelo) 53.165 0.000 16.087 0.007

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuela) 91.579 0.000 17.111 0.002

Lengua que hablan sus padres (padre) 76.599 0.000 6.698 0.035

Lengua que hablan sus padres (madre) 84.171 0.000 20.064 0.000

Lengua que habla usted 63.110 0.000 28.014 0.000

Su primera lengua 67.531 0.000 6.805 0.339

Su lengua preferida 9.535 0.090 3.233 0.664

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos (abuelo) 35.659 0.000 14.849 0.005

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos (abuela) 86.241 0.000 70.876 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos (abuelo) 40.716 0.000 15.148 0.010

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos (abuela) 34.880 0.000 15.893 0.003

Lugar de nacimiento de los padres (padre) 51.768 0.000 23.525 0.000

Lugar de nacimiento de los padres (madre) 52.781 0.000 2.657 0.617

Lugar de nacimiento del informante 28.258 0.000 24.647 0.000

Lugar de residencia del informante 6.637 0.036 5.713 0.057

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de 
su lugar de origen? (Creencias) 4.365 0.113 0.428 0.807

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de 
su lugar de origen? (Gastronomía) 8.939 0.011 2.535 0.282

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de 
su lugar de origen? (Vestimenta) 57.410 0.000 33.454 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de 
su lugar de origen? (Baile) 0.345 0.842 2.503 0.286

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de 
su lugar de origen? (Tradiciones o costumbres) 2.657 0.265 17.624 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de 
su lugar de origen? (Lengua) 5.654 0.059 0.104 0.949
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4. Tradición linguocultural y las actitudes lingüísticas hacia las 
lenguas andinas quechua y aimara: Componente conductual

 – Análisis descriptivo

En la Tabla 66 y la Figura 52 se evidencia que la mayor cantidad de 
informantes tienen una actitud positiva al identificar el origen de los 
apellidos andinos, hispánicos y extranjeros, acotando que un gran 
grupo de estos preserva poco las prácticas culturales de su lugar de 
origen.

Tabla 66. Tradiciones y costumbres

Tradiciones y costumbres

Componente conductual Total

Negativo Positivo

Tradiciones y 
costumbres

Nada 39 34 73

Poco 81 125 206

Mucho 12 93 105

Total 132 252 384

Figura 52. Tradiciones y costumbres

En la Tabla 67 se evidencia que, con respecto al análisis descriptivo, el 
coeficiente chi-cuadrado = 38.484 > 0 resulta positivo, lo que significa 
que hay influencia de las prácticas culturales de los informantes hacia 
su actitud lingüística conductual.
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Tabla 67. Pruebas de chi-cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. Asintótica 

(2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 7.489 2 0.24

N.º de casos válidos 384

 – Análisis Inferencial

En la Tabla 67 se evidenció que, en el caso inferencial, se utilizó el va-
lor de significación asintótica (2 caras) que resulta 0.000 < 0.05; esto 
permite concluir que hay una influencia significativa de las prácticas 
culturales de los informantes hacia su actitud lingüística afectiva.

Según se observa en las Tablas 68, 69 y 70, la mayoría de las pre-
guntas relacionadas con la tradición linguocultural influyen sobrema-
nera con respecto a las variables del componente conductual de las 
actitudes lingüísticas, se observa que su valor significación asintótica 
(2 caras) resulta en 0.000 < 0.05.

Sin embargo, algunas de las preguntas acerca de la tradición linguo-
cultural no influyen sobremanera sobre la actitud lingüística conductual:

 – Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuelo).
 – ¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de su lugar 

de origen? (Creencias).
 – ¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de su lugar 

de origen? (Tradiciones o costumbres).
 – Lengua que habla usted.
 – ¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de su lugar 

de origen? (Baile).
 – ¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de su lugar 

de origen? (Lengua).

Por último, a partir de esta prueba se puede concluir que existe in-
fluencia entre las preguntas de la tradición linguocultural y las actitu-
des lingüísticas de los informantes.
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Tabla 68. Tradición linguocultural y componente conductual 1

Componente conductual

Tradición linguocultural Var. 1 Var. 2

Preguntas
Chi 

cuadrado
Sig. 

valor
Chi 

cuadrado
Sig. 

valor

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuelo) 17.338 0.002 24.445 0.000

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuela) 29.157 0.000 15.084 0.005

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuelo) 6.138 0.293 15.664 0.008

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuela) 10.062 0.039 42.047 0.000

Lengua que hablan sus padres (padre) 68.910 0.000 68.571 0.000

Lengua que hablan sus padres (madre) 42.241 0.000 20.866 0.000

Lengua que habla usted 52.981 0.000 7.538 0.057

Su primera lengua 45.221 0.000 47.968 0.000

Su lengua preferida 11.707 0.039 17.596 0.003

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos 
(abuelo) 26.685 0.000 45.395 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos 
(abuela) 62.941 0.000 56.654 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos 
(abuelo) 29.170 0.000 41.456 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos 
(abuela) 24.901 0.000 37.045 0.000

Lugar de nacimiento de los padres (padre) 25.267 0.000 49.772 0.000

Lugar de nacimiento de los padres (madre) 19.038 0.001 47.381 0.000

Lugar de nacimiento del informante 34.649 0.000 34.465 0.000

Lugar de residencia del informante 7.884 0.019 11.090 0.004

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Creencias) 2.522 0.283 9.981 0.007

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Gastronomía) 24.887 0.000 12.854 0.002

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta) 13.595 0.001 33.914 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Baile) 8.775 0.012 3.709 0.157

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones o 
costumbres) 1.796 0.407 6.969 0.031

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Lengua) 8.865 0.012 0.798 0.671
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Tabla 69. Tradición linguocultural y componente conductual 2

Componente conductual

Tradición linguocultural Var. 3 Var. 4

Preguntas
Chi 

cuadrado
Sig. 

Valor
Chi 

cuadrado
Sig. 

Valor

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuelo) 12.736 0.013 35.507 0.000

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuela) 14.447 0.006 46.592 0.000

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuelo) 12.880 0.025 6.964 0.223

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuela) 4.485 0.344 13.946 0.007

Lengua que hablan sus padres (padre) 15.278 0.000 1.265 0.531

Lengua que hablan sus padres (madre) 4.507 0.342 10.070 0.039

Lengua que habla usted 2.517 0.472 15.489 0.001

Su primera lengua 1.393 0.966 15.620 0.016

Su lengua preferida 66.387 0.000 31.361 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos (abuelo) 26.912 0.000 54.781 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos (abuela) 24.358 0.000 53.533 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos (abuelo) 39.268 0.000 36.956 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos (abuela) 30.547 0.000 40.573 0.000

Lugar de nacimiento de los padres (padre) 42.248 0.000 44.535 0.000

Lugar de nacimiento de los padres (madre) 31.772 0.000 50.172 0.000

Lugar de nacimiento del informante 71.232 0.000 17.475 0.002

Lugar de residencia del informante 117.768 0.000 33.069 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Creencias) 35.782 0.000 89.717 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Gastronomía) 5.215 0.074 11.872 0.003

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta) 39.522 0.000 59.395 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Baile) 10.803 0.005 36.169 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones o 
costumbres) 29.677 0.000 16.959 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas 
culturales de su lugar de origen? (Lengua) 14.151 0.001 76.273 0.000
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Tabla 70. Tradición linguocultural y componente conductual 3

Componente conductual

Tradición linguocultural Var. 5 Var. 6

Preguntas

Chi

Cuadrado
Sig. 

Valor
Chi 

cuadrado
Sig. 

Valor

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuelo) 205.473 0.000 55.501 0.000

Lengua que hablan sus abuelos paternos (abuela) 205.663 0.000 21.985 0.000

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuelo) 138.633 0.000 17.200 0.004

Lengua que hablan sus abuelos maternos (abuela) 137.598 0.000 26.952 0.000

Lengua que hablan sus padres (padre) 19.020 0.000 50.773 0.000

Lengua que hablan sus padres (madre) 5.859 0.210 42.829 0.000

Lengua que habla usted 1.453 0.693 26.433 0.000

Su primera lengua 3.088 0.798 30.299 0.000

Su lengua preferida 3.414 0.637 33.689 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos (abuelo) 17.840 0.001 37.737 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos (abuela) 16.269 0.003 39.314 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos (abuelo) 38.297 0.000 54.236 0.000

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos (abuela) 22.144 0.000 56.920 0.000

Lugar de nacimiento de los padres (padre) 36.446 0.000 21.807 0.001

Lugar de nacimiento de los padres (madre) 20.987 0.000 31.417 0.000

Lugar de nacimiento del informante 4.640 0.326 1.711 0.789

Lugar de residencia del informante 39.608 0.000 3.958 0.138

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de 
su lugar de origen? (Creencias) 13.055 0.001 60.482 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de 
su lugar de origen? (Gastronomía) 1.955 0.376 16.903 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de 
su lugar de origen? (Vestimenta) 8.900 0.012 25.238 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de 
su lugar de origen? (Baile) 34.995 0.000 77.125 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de 
su lugar de origen? (Tradiciones o costumbres) 14.432 0.001 38.484 0.000

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de 
su lugar de origen? (Lengua) 5.569 0.062 105.323 0.000
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X . CO N FIA BILIDA D  D E L INSTRUMENTO

La escala de Likert fue diseñada por el educador y psicólogo Rensis Li-
kert, se utiliza en especial en la investigación para medir las actitudes 
de un individuo hacia diferentes situaciones socioculturales.

En este caso, se utilizó sobre una escala de 5 puntos en forma po-
sitiva, considerando: 1 totalmente de acuerdo, 2 de acuerdo, 3 ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, 4 en desacuerdo y 5 totalmente en des-
acuerdo.

Tabla 71. Valores en escala de Likert

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo

Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

Se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach para medir la confiabilidad 
interna del instrumento, este sirve para medir la confiabilidad de una 
escala de medida. Como criterio, George y Mallery (2003) sugirieron 
las siguientes recomendaciones:

Tabla 72. Coeficiente alfa de Cronbach

Coeficiente Alfa de Cronbach

Valor Calificación

> 0.9 Excelente

> 0.8 Bueno

> 0.7 Aceptable

> 0.6 Cuestionable

> 0.5 Pobre

< 0.5 Inaceptable

A. Procesamiento

Se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach para validar la confiabilidad 
del instrumento de medición de las tradiciones linguoculturales y de 
las actitudes lingüísticas hacia las lenguas andinas quechua y aimara 
de los pobladores del cono norte de la ciudad de Arequipa, con el uso 
del software spss 22.

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_(psicometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1


[125]  La tradición linguocultural y su influencia en las actitudes lingüísticas ...

B. Actitudes lingüísticas

Se aplicó una encuesta mediante un cuestionario compuesto por 18 
ítems a una muestra piloto conformada por 15 pobladores del cono 
norte de la ciudad de Arequipa para medir las actitudes lingüísticas y 
se utilizó la escala de Likert con cinco niveles.

Tabla 73. Valores de la escala de Likert

Valores

1 Totalmente de acuerdo

2 De acuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo

A continuación, se muestran los resultados en la Figura 53 del spss.

Figura 53. Resultados en SPSS

Tabla 74. Resumen del procesamiento de datos

Resumen del procesamiento de datos

N.° %

Casos              Válido 15 100.0

                        Excluido * 0 .0

                       Total 15 100.0

Fuente: La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
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Tabla 75. Estadísticas de fiabilidad

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N.° de elementos

.654 18

 – Interpretación de los nuevos resultados que ofrece el spss (versión 
22)

El análisis del alfa de Cronbach se aplicó a la escala de Likert del ins-
trumento en una prueba piloto conformada por 15 pobladores del 
cono norte de la ciudad de Arequipa, como se puede observar en la 
Tabla 74.

Se obtuvo el valor de alfa de Cronbach de 0.7 (aproximado) que es 
un valor aceptable (ver Tabla 75).

C. Tradiciones linguoculturales

Se aplicó una encuesta mediante un cuestionario compuesto por nue-
ve ítems a una muestra piloto conformada por 15 pobladores del cono 
norte de la ciudad de Arequipa para medir las tradiciones linguocul-
turales y se utilizó la escala de Likert con seis niveles.

Tabla 76. Aplicación según escala de Likert

Valores

1 Solo quechua

2 Solo aimara

3 Solo castellano

4 Nativa (Q-A) – castellano

5 Castellano - nativa (Q-A)

6 Extranjera – castellano

A continuación, se muestran los resultados en la siguiente figura del 
spss.
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Figura 54. Resultados en spss

Tabla 77. Resumen del procesamiento de datos

Resumen del procesamiento de datos

N.° %

Casos              Válido 15 100.0

                        Excluido * 0 .0

Total 15 100.0

Fuente: La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Tabla 78. Estadísticas de fiabilidad

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N.° de elementos

.796 9

 – Interpretación de los nuevos resultados que ofrece el spss (versión 22)

El análisis del alfa de Cronbach se aplicó a la escala de Likert del ins-
trumento en una prueba piloto conformada por 15 pobladores del 
cono norte de la ciudad de Arequipa, como se puede observar en la 
Tabla 77.

Se obtuvo el valor de alfa de Cronbach de 0.8 (aproximado) que es 
aceptable (ver Tabla 78).
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X I . CO N CLUS IO NE S

 – De acuerdo con los resultados, la mayoría de los informantes eviden-
cian una tradición lingüística andina en quechua y aimara; es indu-
dable que su tradición andina se remonta a dos generaciones atrás 
por parte de los abuelos paternos y maternos, así como de los padres. 
No obstante, la tradición andina después de dos generaciones va ce-
diendo a la presión de la lengua mayoritaria, es así como la mayoría 
de los informantes tiene como primera lengua al castellano, además 
de ser la lengua que más usan. Además, la tradición cultural de los in-
formantes, en la mayoría, es andina porque mantienen sus prácticas 
culturales en el rango de poco a mucho.

 – Después de realizado el análisis estadístico de la data recogida en los 
cuestionarios, las actitudes lingüísticas hacia el quechua y el aima-
ra que mostraron los informantes son positivas en sus tres compo-
nentes: cognoscitivo en 87.82%, afectivo en 89.92% y conductual en 
60.09%.

 – Según el análisis estadístico de cruzamiento de variables, la tradición 
linguocultural influye en las actitudes lingüísticas que tienen los in-
formantes hacia el quechua y el aimara.

 – Se comprobó la hipótesis de investigación (Hi), puesto que la tradi-
ción linguocultural actúa como variable influyente en la formación 
de actitudes positivas hacia las lenguas andinas quechua y aimara de 
los pobladores del cono norte de la ciudad de Arequipa.

 – Se aplicó un cuestionario a una muestra piloto de 15 pobladores del 
cono norte de la ciudad de Arequipa, con 9 preguntas relacionadas a 
la tradición linguocultural y 18 relacionadas a las actitudes lingüísti-
cas, las cuales fueron medidas en la escala de Likert. Según los resul-
tados analizados con el software estadístico spss (versión 22), se halló 
una validación aceptable de la confiabilidad del instrumento de me-
dición de las tradiciones linguoculturales y de las actitudes lingüísti-
cas hacia las lenguas andinas quechua y aimara de los pobladores del 
cono norte de la ciudad de Arequipa.
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C A P Í T U L O  Q U I N T O

Influencia de la tradición linguocultural 
en las actitudes lingüísticas hacia las 

lenguas andinas: delimitaciones finales

Los individuos que forman parte de una comunidad lingüística suelen 
elegir la lengua con la que se van a comunicar de acuerdo con diversos 
factores: su alcance, prestigio social, utilidad, entre otros. Del mismo 
modo, el hablante decide qué lengua usar también por influencia del 
ámbito familiar, el cual inculca, ya sea de manera directa o indirecta, 
el apego hacia la lengua materna o su rechazo. En ese sentido, tanto la 
familia como la sociedad contribuyen en el uso de una determinada 
lengua. Así, en el ámbito denominado formal suele utilizarse la lengua 
mayoritaria, mientras que en contextos íntimos se emplea la lengua 
materna. Se debe recalcar, hasta aquí, la importancia de la transmisión 
de la lengua originaria por parte de los padres y abuelos a sus des-
cendientes para que estos puedan hacer uso de ella; de lo contrario, 
seguirán empleando la lengua mayoritaria.

Por otro lado, los miembros de la comunidad lingüística, muchas 
veces, no solo hablan una lengua, sino que pueden manejar de dos a 
más códigos lingüísticos. Sin embargo, esto no garantiza que dichas 
lenguas sean utilizadas en la misma proporción. Aquí rige la acti-
tud lingüística, la cual, de acuerdo con MorEno, citado por THAis 
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CAstro, es una muestra latente de la predisposición que ponen de 
manifiesto los hablantes en cuanto a una actitud social, “distinguida 
por centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua como al 
uso que de ella se hace en sociedad y […] cualquiera de las varieda-
des lingüística: actitudes hacia estilos diferentes, sociolectos diferen-
tes, dialectos diferentes o lengua naturales diferentes”86. Por tanto, 
el hablante decide qué lengua es la que va a usar en un contexto 
determinado. Además, las actitudes lingüísticas hacen referencia a la 
perspectiva que cada hablante muestra frente al uso de una lengua. 
Cabe destacar, al respecto, que las actitudes lingüísticas pueden ser 
positivas, neutrales o negativas. Sobre este punto, CAstro refiere que 
“la actitud positiva […] puede favorecer el uso de esta en detrimento 
de otra […]. La actitud negativa puede conllevar a su abandono y 
olvido, aunque esto signifique una pérdida de identidad”87. De esta 
manera, se puede sostener que los hablantes son quienes tienen la 
potestad de considerarse como parte de una comunidad lingüística 
u otra. Es cierto que en un contexto ideal el hablante opta por la 
lengua materna; no obstante, esto no siempre sucede en la realidad.

Por otra parte, se puede mencionar también el prestigio lingüístico. 
Se entiende que este puede poner en riesgo tanto las creencias como 
las actitudes de los hablantes de una determinada comunidad porque 
“si en esta se habla más de una lengua, alguna de ellas podría tener 
un valor estigmatizado como consecuencia del poder que ejercen so-
bre las demás los hablantes de la lengua de prestigio”88. Se ha podido 
evidenciar, entonces, que el prestigio se relaciona con el poder, el cual 
influye en la actitud que puede asumir un hablante en relación con las 
lenguas entre las que tiene que elegir para comunicarse en diversos 
contextos. Al respecto, TorrEs manifiesta lo siguiente:

86 THAis CAstro. “Ellos pronuncian mejor que nosotros: actitudes lingüís-
ticas hacia el español de Venezuela en la comunidad de habla caraqueña”, 
en Lengua y Habla, , n.º 19, 2015, pp. 39 a 55, disponible en [https://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=5119/511951375003], p. 40.

87 Ídem.
88 NADiEzDHA TorrEs SánCHEz. “Actitudes lingüísticas en Valencia y su área 

metropolitana. Estudio longitudinal y análisis de tendencias”, Nueva Revis-
ta de Filología Hispánica (nrfh), vol. 68, n.º 2, 2020, pp. 781 a 784, disponi-
ble en [https://nrfh.colmex.mx/index.php/nrfh], p. 781.
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En esta dinámica de fuerzas, se involucran factores extra-
lingüísticos que van desde los desarrollos socioeconómi-
cos hasta valoraciones cognoscitivas e identitarias. Esto 
suele tener como resultado que se asocie la diversidad de 
las lenguas que se hablan en un mismo territorio con la 
diversidad de los grupos sociales, con lo cual se naturalizan 
las diferencias lingüísticas y sociales. Así, los grupos menos 
desarrollados económicamente son vistos como inferiores 
desde los estratos prestigiosos, lo que propicia actitudes de 
rechazo a su estilo de vida y a sus formas lingüísticas89. 

Por consiguiente, se establece que los hablantes van a optar por hablar 
en una u otra lengua de acuerdo con los valores de identidad que ha-
yan cultivado a lo largo de su vida y también de acuerdo con los fac-
tores extralingüísticos relacionados con los estamentos sociales. Sin 
duda, surge el cuestionamiento de qué lengua es la que se debe usar. A 
esto se enfrentan de manera frecuente los hablantes bilingües, quienes 
optan por utilizar la lengua materna (L1) en determinados contextos 
y la segunda lengua (L2) en otras situaciones. 

El bilingüismo es considerado, de manera tradicional, como la 
manera en la cual una persona es capaz de manejar dos lenguas de-
pendiendo del contexto donde se encuentre. Sin embargo, el nivel de 
competencia con el que debe contar un hablante para ser considerado 
como bilingüe está en controversia. “Así pues, las teorías que aún de-
fienden que la competencia en ambos idiomas debe alcanzar el grado 
de dominio para permitir que un individuo pueda ser considerado 
como bilingüe, siguen siendo motivo de discusión”90, por ello, es im-
portante realizar un deslinde de este aspecto para saber a quiénes se 
les debe considerar como bilingües.

El poco apego hacia las lenguas originarias, aunado a factores como 
la discriminación, el rechazo, el desplazamiento, la preferencia por la 
lengua mayoritaria en los contextos formales y la escuela, han origina-
do que muchos hablantes dejen de lado su lengua materna, la lengua 
de sus padres y ancestros, la que goza de tradición cultural y puede 

89 Ídem.
90 Inés CAbrErA VErGArA. “Dominar dos idiomas vs. bilingüismo. Definien-

do un bilingüismo inclusivo y operativo”, Thélème. Revista Complutense de 
Estudios Franceses, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, vol. 32, 
n.º 1, 2017, disponible en [http://dx.doi.org/10.5209/tHEl.53083], p. 25.
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ser usada para expresar emociones que no se conseguirían expresar 
con facilidad en una lengua adquirida. Esta situación ha conducido a 
las lenguas originarias hacia un rumbo donde el riesgo de extinción 
es inminente. Incluso, esto es lo que se quiere evitar que suceda; no 
obstante, a pesar de contar con normas y decretos propuestos por el 
Estado peruano para mantener vigentes las lenguas originarias, toda-
vía falta mucho por trabajar sobre este punto, pues estas lenguas, en su 
mayoría, siguen evidenciando una disminución de hablantes.

El punto de partida para evitar tal descenso de hablantes y la posi-
ble extinción de la lengua se encuentra en el logro de adecuadas polí-
ticas lingüísticas. Según FErnánDEz, citado por AlEjAnDrA CAnDiA, 
estas son:

El conjunto de decisiones de un Gobierno o una Adminis-
tración en el marco de una planificación lingüística, efec-
tuadas en el dominio de las relaciones entre lengua y vida 
social (más particularmente, entre lengua y vida nacional). 
La política lingüística se orienta a establecer criterios para 
el fomento del uso de una lengua, o a mejorar las compe-
tencias lingüísticas de una comunidad hablante, entre otras 
finalidades. También existen políticas de adquisición, por 
las que se favorece la enseñanza y el conocimiento de una 
lengua extranjera91. 

De este modo, se puede entender que, si bien es cierto, la decisión de 
continuar usando la lengua o de dejarla de lado es del hablante, el 
Gobierno necesita plantear estrategias que influyan en la manera en la 
cual los hablantes ven el estatus de su lengua dentro del territorio don-
de viven, a fin de que tengan la seguridad de que su uso es un símbolo 
de orgullo, debido a la tradición cultural con la que cuenta, así como 
la importancia que procurar su vitalidad.

La tradición linguocultural andina es predominante en el territorio 
peruano. De acuerdo con datos de Instituto Nacional de Estadística e 

91 AlEjAnDrA CAnDiA. “Formación docente en enseñanza de lenguas ex-
tranjeras. Política lingüística y pensamiento complejo en la Argentina y 
la Unión Europea”, tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Rosario, 
Repositorio Institucional unr, 2017, disponible en [http://biblioteca.pun-
toedu.edu.ar/handle/2133/14227], p. 7.
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Informática92, la comunidad lingüística quechua, expresada a partir 
de sus distintas variedades, es la que predomina en la mayoría de las 
regiones de Perú (un total de 14), en contraste con las demás lenguas 
originarias; por otro lado, el aimara es la segunda lengua originaria 
andina y predomina en tres regiones. La sostenibilidad de ambas len-
guas, así como de las demás categorizadas como originarias, dependen 
de las políticas que el Gobierno adopte para preservarlas. En la ac-
tualidad, en Perú se trabaja con el programa de Escuela Intercultural 
Bilingüe –Eib–, donde se dicta la enseñanza en lenguas originarias no 
solo en la escuela, sino también en los medios de comunicación de 
cada región. Este programa tiene como propósito proteger las lenguas 
a partir de su aprendizaje, a fin de evitar su extinción. Esta política vio 
la luz bajo la denominación de la Ley N.° 27.818, Ley de Educación 
Básica Intercultural Bilingüe, la cual incluye un enfoque intercultural 
en la enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva, se evidencia la 
preocupación del Estado por las lenguas originarias, la cual debería 
brindar resultados positivos a mediano y largo plazo como fruto del 
trabajo que se realiza de manera pertinente. Del mismo modo, varias 
de estas lenguas, a pesar de contar con una tradición ágrafa, en la ac-
tualidad, tienen con un alfabeto normalizado, el cual ha sido propicia-
do por el Ministerio de Educación.

El propósito de esta investigación fue, justo, analizar la tradición 
linguocultural y las actitudes lingüísticas hacia las lenguas andinas 
quechua y aimara de los pobladores del cono norte de la ciudad de 
Arequipa - Perú, para lo cual se utilizaron encuestas y otros instru-
mentos de recolección de datos que permitieron llegar a la conclu-
sión de que existe influencia por parte de la tradición linguocultural 
hacia las actitudes lingüísticas de los informantes. Además, en cuanto 
a los componentes de las actitudes lingüísticas (cognoscitivo, afecti-
vo y conductual) se obtuvieron porcentajes altos (87.82%, 89.92% y 
60.09%, cada uno), lo que evidencia una actitud positiva hacia la tra-
dición linguocultural quechua y aimara, pero a pesar de presentar una 
actitud adecuada hacia dichas lenguas, esto no quiere decir que los 
informantes las utilicen en su vida cotidiana; en realidad, la lengua 
preferida por estos es el castellano, a pesar de que sus ancestros pre-
senten tradición cultural quechua y aimara.

92 Instituto NACionAl DE EstADístiCA E InFormátiCA. Censos nacionales 
2017: xii de población, vii de vivienda y iii de comunidades indígenas, cit.



[134]  La tradición linguocultural y las actitudes lingüísticas hacia las lenguas andinas

Por lo tanto, se requiere que el Estado peruano siga implementan-
do alternativas para solucionar la problemática sociolingüística del 
país, las cuales otorguen prioridad a la preservación de las lenguas ori-
ginarias y que involucren tanto a las comunidades lingüísticas como a 
la población en general, puesto que, sin lugar a dudas, el cuidado de la 
cultura y las lenguas originarias es una tarea de todos los ciudadanos, 
sin importar la lengua que estos hablen.
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