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RESUMEN
Este artículo presenta un estudio de investigación - acción sobre las actitudes lingüís-
ticas hacia las lenguas indígenas en una universidad pública colombiana. El estudio 
aborda el análisis de las actitudes sociolingüísticas emergentes de un grupo de 39 es-
tudiantes hacia las lenguas minoritarias.  Esta investigación establece una compara-
ción entre dos grupos de una misma muestra poblacional. La recolección de datos se 
basa en una encuesta estructurada a los estudiantes y un análisis documental. Los re-
sultados esperados determinarían el impacto de estas ideologías y la diferencia entre 
aquellos que han tenido contacto con estas lenguas y aquellos que no. En conclusión, 
entender nuestra percepción de las lenguas indígenas nos ayudaría a comprender me-
jor su posición en nuestra sociedad y a dimensionar el peligro que corren.
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EDUCATION AS A STIMULANT FOR POSITIVE LINGUISTIC ATTITUDES 
TOWARDS NATIVE LANGUAGES IN COLOMBIA

ABSTRACT
This paper presents an action-research study on Language Attitudes toward indigenous 
languages at a Colombian public university. The Study addresses the analysis of the emer-
ging sociolinguistic attitudes of a group of 39 students concerning minority languages. 
This research settles a comparison between two groups of a single population sam-
ple. Data collection was based on a structured survey to the students and documen-
tary analysis. Expected results might determine the impact of these ideologies and the 
difference between those who have had contact with these languages and those who 
haven’t. In conclusion, understanding our perception of Indigenous languages would 
help us better understand their position in our society and give a better dimension to the 
danger they are in.
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1. INTRODUCCIÓN

Los hablantes de lenguas mayoritarias sue-
len tener actitudes negativas hacia las len-
guas minoritarias y sus hablantes, lo cual 
causa que sean considerados como menos 
prestigiosos o de clase baja. Estas actitudes 
dan cuenta de la relación de poder asimé-
trica entre las lenguas mayoritarias y mino-
ritarias (Sánchez, et al., 2018, p. 468). Así, las 
lenguas minoritarias mantienen una con-
notación negativa y baja, cuyo impacto oca-
siona la pérdida tanto de la lengua, como 
de las tradiciones y culturas de estas comu-
nidades.

Las lenguas minoritarias del país se ven 
amenazadas por el uso de una lengua más 
extendida y de mayor prestigio. Uno de 
los factores principales que influyen en su 
mantenimiento son las actitudes lingüísti-
cas (Corral Pérez, 2017). De ahí que las acti-
tudes lingüísticas favorables sean un buen 
primer paso para ayudar a mantener estos 
idiomas, por lo que es importante analizar 
las verdaderas actitudes de una población. 
En ese sentido, este estudio busca identifi-
car estas actitudes sobre las lenguas indí-
genas colombianas en un grupo de 39 es-
tudiantes de una universidad pública para 
contribuir al estudio sociolingüístico de las 
lenguas minoritarias y sus comunidades.

Para la supervivencia de los idiomas indíge-
nas es crucial mantener el control de estas 
formas de expresión lingüística puesto que, 
como podemos ver en el caso de la lengua 
isiZulu, los fuertes lazos de sus hablantes 
con el idioma y otros factores positivos han 
ayudado a su mantenimiento y uso (Mbatha 
et al. 2023). Así pues, de parte de los hablan-
tes debe haber un fuerte sentido de identi-
dad, un uso de la lengua en varios campos 
y apreciación por dicha lengua para preser-
varla ante una lengua dominante. La impor-

tancia de las actitudes lingüísticas radica en 
que ellas están compuestas por un elemen-
to cognitivo, uno afectivo y uno conductual, 
que se encuentran interconectados. En el 
primer caso se ven implicadas creencias y 
juicios sobre las lenguas. 

Así, el factor afectivo está relacionado con 
la favorabilidad y desfavorabilidad de de-
terminados aspectos lingüísticos o con 
el grado de aprobación o desaprobación 
de ciertas características lingüísticas. Por 
otro lado, se consideran a estas actitudes 
conductuales, en tanto que ref ieren a la 
predisposición a comportarse de una ma-
nera específ ica y acordes con los juicios 
cognitivos y culturales (Chengchen, et al., 
2022, p. 17). 

De ahí que las actitudes lingüísticas no solo 
están influenciadas por factores afectivos, 
como podría pensarse en un primer mo-
mento, sino que también se ven reflejados 
elementos cognitivos y conductuales que 
se encuentran interconectados, y que pue-
den llegar a reflejar determinadas caracte-
rísticas de una comunidad lingüística. Así 
mismo, las ideologías lingüísticas pueden 
ser entendidas como cualquier configura-
ción de ideas formadas, utilizadas y enten-
didas en contextos histórico - políticos espe-
cíficos (Cavanaugh, 2020, p.54). 

Por lo anterior, es de entender que las diná-
micas sociales y de poder jueguen un papel 
importante a la hora de darle forma a las ac-
titudes lingüísticas de una comunidad. Las 
asociaciones que conllevan involucran fuer-
tes estereotipos asociados a aspectos psi-
cológicos, apariencia física y características 
lingüísticas distintivas (Ramírez-Cruz, 2021, 
p. 281), de forma que los estereotipos apren-
didos y sus respectivas asociaciones den pie 
a las actitudes lingüísticas, que pueden lle-
gar a ser dañinas o favorables en función de 
estos mismos estereotipos.
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Un estudio similar se llevó a cabo en una 
universidad mexicana, en el cual las res-
puestas se vieron influenciadas por una 
capa de corrección política, con la intención 
de mostrar actitudes positivas hacia las LI1 
que no son necesariamente sinceras (Corral 
Pérez, 2017, p.54). El estudio concluye, a tra-
vés de sus respuestas, que estos puntos de 
vista están influenciados por la visión de los 
idiomas como herramientas, más que como 
una parte de la cultura. Aun así, resulta ne-
cesario comparar las actitudes lingüísticas 
de poblaciones que no hayan tenido con-
tacto con las lenguas indígenas y analizar el 
caso de Colombia.

Al examinar las diversas actitudes lingüísti-
cas de un grupo de estudiantes universita-
rios hacia las lenguas nativas de Colombia, 
se puede comprender mejor su impacto 
sobre la vitalidad de las lenguas nativas. De 
modo que con este estudio, tanto las comu-
nidades indígenas interesadas en preservar 
sus lenguas como todas aquellas personas 
que se encuentren interesadas en el apren-
dizaje, estudio y análisis de ellas puedan 
tener un panorama más amplio sobre la si-
tuación de las lenguas nativas en relación 
con las actitudes lingüísticas.

 
2. METODOLOGÍA

Según Hernández-Sampieri y Mendoza To-
rres (2018, p.10), la investigación mixta se 
define como un conjunto de procesos in-
vestigativos basados en la recolección y 
análisis de datos cuantitativos y cualitati-
vos, que permiten entender el fenómeno 
de estudio. En este enfoque, como seña-
la Pereira Pérez (2011, p.19), la recolección 
de datos puede incluir elementos verba-

les y/o visuales, como narraciones e imá-
genes, que deben ser tenidos en cuenta 
en el momento de analizar los resulta-
dos (Chaves Montero, 2018, p.175). De esta 
forma, en el presente estudio se utiliza-
rá un enfoque mixto que incorpora tan-
to datos cuantitativos como cualitativos, 
y que incluirá elementos verbales en la 
recolección de datos y en el análisis de 
resultados, con el objetivo de ampliar la 
perspectiva sobre las actitudes lingüísti-
cas hacia las nativas y la situación actual 
de dichas actitudes.

En consonancia con el enfoque mixto utili-
zado en este estudio, se ha decidido utilizar 
una metodología de investigación - acción 
para interpretar los eventos desde la mirada 
de los participantes de la situación proble-
ma, tal como afirman Reina et al. (2021). 

Esta metodología permitirá describir lo que 
ocurre en la comunidad y dará pie a planes 
de acción dirigidos a cambiar la situación 
problema, en este caso, la situación de las 
lenguas indígenas colombianas. Como indi-
ca Lewin (1946) en su artículo sobre los pro-
blemas de las minorías, la investigación que 
no produce sino libros no es suficiente en 
cuestiones sociales, ya que se necesita lle-
var a cabo acciones concretas. 

En este sentido, la metodología de investi-
gación - acción se enfoca en la creación de 
planes adecuados para la supervivencia de 
las LI, tal como sugiere el enfoque de Zapa-
ta y Rondán (2016) que definen esta inves-
tigación como hecha para el cambio social 
con la participación de las personas.

Con el fin de realizar un trabajo investigativo 
más exhaustivo, se realizó en primer lugar 

1 Lenguas indígenas
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un ejercicio de análisis de datos mediante 
el instrumento de análisis documental, el 
cual da cuenta de 42 documentos sobre el 
estudio de las actitudes lingüísticas, enfoca-
dos en su mayoría en las actitudes hacia las 
lenguas minorizadas del grupo mayoritario 
o del mismo grupo minoritario.

Del mismo modo, para acercarse de mane-
ra adecuada a la realidad de las actitudes 
lingüísticas hacia las lenguas indígenas en 
Colombia, se utilizó una encuesta semidiri-
gida a 39 estudiantes universitarios, dividida 
en cuatro segmentos; el primero se compo-
ne de tres preguntas demográficas: género, 
edad y etnicidad. 

El segundo está constituido por un ítem, 
que se refiere a los idiomas con los que los 
encuestados han tenido contacto en el am-
biente académico - social, con el objetivo de 
diferenciar a aquellos que han manejado 
lenguas nativas en sus estudios de aquellos 
que no lo han hecho. 

El tercer segmento contiene tres ítems 
sobre las lenguas que se deberían usar 
en distintos contextos, y sirve para def inir 
las actitudes lingüísticas de los encuesta-
dos; al ver el contexto educativo, se podrá 
ver si inconscientemente los encuesta-
dos ven las lenguas por su valor utilitario. 
En el último segmento se les pide a los 
encuestados dar un motivo por el cual 
aprenderían, no aprenderían o aprendie-
ron una lengua nativa, con el f in de pro-
fundizar más en sus percepciones de las 
lenguas.

Según Ríos (2004), la encuesta es una he-
rramienta efectiva para describir la realidad 
de los propios encuestados. Además, la en-
cuesta semidirigida, definida por López-
Roldán y Fachelli (2016), permitirá ir más 
allá de las respuestas explícitas y descubrir 
la realidad no formulada del encuestado. 

De esta manera, se podrán analizar las ac-
titudes lingüísticas con mayor profundidad 
y precisión.

Para la elaboración de las preguntas de la 
encuesta se tomaron como referencia los 
resultados obtenidos en un estudio aca-
démico similar realizado por Corral Pérez 
(2017) con los estudiantes de una zona ru-
ral de México. El estudio permitirá compa-
rar los resultados de ambos estudios y ob-
tener conclusiones más precisas sobre la 
situación actual de las lenguas indígenas 
en Colombia y las actitudes lingüísticas ha-
cia ellas.
 

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO

Este estudio se llevó a cabo con el objetivo 
de identificar las actitudes lingüísticas de 
estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia UNAL hacia las lenguas nativas 
del país a través de un cuestionario que re-
plica el cuestionario usado para el análisis 
de Corral Pérez en su estudio (2017). Las pre-
guntas, cuyos resultados se dan a conocer, 
reflejan las preguntas claves en el mencio-
nado estudio. Teniendo en cuenta que el 
presente estudio tuvo como objeto princi-
pal estudiantes de lenguas, se hallan actitu-
des relativamente positivas hacia las LI.

Las actitudes lingüísticas aquí analizadas 
son divididas según el criterio de Lasaga-
baster (2006), Madariaga et al. (2016), Ibarra-
ran et al. (2008) y Huguet (2001), por el cual 
las actitudes se juzgan como favorables, 
neutras y no favorables a los lenguajes se-
gún una división cuantitativa; en el estudio 
este criterio se reinterpreta en actitudes po-
sitivas, neutras y negativas bajo un enfoque 
cualitativo. Esta adaptación permitirá anali-
zar de manera más profunda y comprensiva 
las actitudes lingüísticas de los estudiantes 
hacia las lenguas nativas de Colombia.
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Figura 1.
Análisis documental sobre 

actitudes lingüísticas

En la Figura 2. se presentan los resultados 
de la pregunta anterior, en la cual se solicitó 
a los encuestados que indicaran qué lengua 
o lenguas consideraban que debería hablar 
una persona indígena, palenquera o raizal. 
Los resultados muestran que el 51,3% de los 
encuestados expresó su preferencia por la 
opción bilingüe “Lengua materna y espa-
ñol”. Es interesante destacar que la opción 
“Lengua materna e inglés” obtuvo el menor 
porcentaje de respuestas. Sin embargo, du-
rante el análisis de los datos, se identifica-
ron dos variables adicionales mencionadas 
por los estudiantes.

Figura 3.
Pregunta 8: En las áreas donde se ha-

blan lenguas indígenas (LI) o criollas (LC), 
¿cómo considera que debería ser la edu-

cación en lo referente a las lenguas?

En la Figura 1. se presenta la información re-
colectada a través del análisis documental 
llevado a cabo durante un período de 6 se-
manas. Este análisis se centró en un total de 
42 textos que incluyeron artículos científi-
cos, capítulos de libros, tesis de grado y pu-
blicaciones académicas con un enfoque en 
las actitudes hacia las lenguas minoritarias 
y mayoritarias, particularmente en relación 
con el mantenimiento de las lenguas mino-
rizadas. Los resultados revelan una división 
casi equitativa entre las actitudes positivas 
y negativas reportadas, con una minoría de 
actitudes neutras entre las cuales se inclu-
yen definiciones y ejemplificaciones de las 
actitudes.

Figura 2.
Pregunta 7: ¿Qué lengua (s) considera que 

debería hablar una persona indígena / 
palenquera / raizal?

En la Figura 3. se muestran los resultados 
de la pregunta anterior, donde se indagó 
sobre la opinión de los encuestados acerca 
de cómo debería ser la educación en rela-
ción con las lenguas indígenas o criollas en 
las áreas donde se hablan. Los resultados 
revelan que la opción más predominante 
fue “50% en español y 50% en LI/LC”, con 
un 43,6% de las respuestas. Es interesante 
destacar que este hallazgo contrasta con el 
estudio realizado por Corral Pérez en Méxi-
co (2017), donde la opción “Todo en español” 
fue seleccionada por parte del estudianta-
do mexicano. Esta diferencia refleja una 
actitud más favorable por parte de los es-
tudiantes colombianos hacia la valoración 
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y preservación de las lenguas indígenas y 
criollas. Por otro lado, las opciones menos 
populares fueron “Todo en español menos 
la materia de lengua LI/LC” y “En la prefe-
rida del docente”, cada una con un 2,6% de 
las respuestas. Es conveniente señalar que, 
al igual que en la pregunta 7, los encuesta-
dos mencionaron tres variables adicionales 
en relación con esta pregunta.

Tabla 1.
Matriz general de instrumentos 

de análisis documental y de encuesta.

Tipología Categoría Registro Dato

IAD

Positivo 24

CualitativoNegativo 26

Neutral 14

Positivo

Pregunta 6: 3
Pregunta 7: 13
Pregunta 8: 31
Pregunta 9: 37

Cuantitativo 
Cuantitativo 
Cuantitativo 
Cualitativo

Negativo

Pregunta 6: 14
Pregunta 7: 3
Pregunta 8: 1
Pregunta 9: 2

Cuantitativo 
Cuantitativo 
Cuantitativo 
Cualitativo

Neutral

Pregunta 6: 22
Pregunta 7: 20
Pregunta 8: 7
Pregunta 9: -

Cuantitativo 
Cuantitativo 
Cuantitativo 
Cualitativo

Variables 
positivas

Pregunta 7: 1
Pregunta 8: 1

Cuantitativo 
Cuantitativo

Variables 
negativas

Pregunta 7: -
Pregunta 8: -

Cuantitativo 
Cuantitativo

IAE
Variables 
neutrales

Pregunta 7: 1
Pregunta 8: 2

Cuantitativo
Cuantitativo

Todos estos registros corresponden a da-
tos cualitativos. Por otro lado, al analizar los 
registros de la encuesta, se evidencia en 
la tabla 1. que cada pregunta fue evaluada 
individualmente. Además, se identificaron 
variables cualitativas que no habían sido 
previstas inicialmente en el diseño de la en-
cuesta.

En relación con Instrumento de Análisis Do-
cumental IAD y el instrumento de análisis 
de encuesta IAE se puede notar una dife-
rencia significativa en términos de las acti-
tudes expresadas. Mientras en la encuesta 
las actitudes tienden a ser mayormente po-
sitivas o neutrales, en el análisis documen-
tal predominan las actitudes negativas.

4. DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario 
destacar que en la presente investigación 
emergen tres categorías alrededor de las 
cuales se clasifican las actitudes lingüísti-
cas: a) actitudes positivas, b) actitudes ne-
gativas y c) actitudes neutrales. Con base en 
ello, tanto los resultados del análisis docu-
mental, como los datos obtenidos median-
te el instrumento de encuesta se analizan 
bajo estas clasificaciones.

a) Actitudes positivas

En el contexto de las actitudes lingüísticas 
positivas se evidencia en los documentos 
analizados la presencia de este tipo de acti-
tudes en un total de 24 casos. Estas actitu-
des son mencionadas tanto por las propias 
comunidades indígenas o nativas como por 
las comunidades mayoritarias. En el primer 
caso se puede concluir que para mejorar 
las actitudes del grupo mayoritario hacia 
las lenguas nativas, es fundamental que los 
hablantes de estas lenguas las valoren y ex-
perimenten un estrecho vínculo con ellas, 
tanto en términos de singularidad como de 
identificación con su grupo (Mbatha et al., 
2023, p. 9).
 
En relación con los datos obtenidos, se pue-
de observar en la tabla 1. que esta investiga-
ción ha registrado un total de 24 casos de 
actitudes positivas, 26 casos de actitudes 
negativas y 14 neutrales. Este hallazgo se 
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puede relacionar con las respuestas propor-
cionadas por los encuestados en la pregun-
ta 92 donde se les preguntó acerca de su 
motivación para aprender lenguas indíge-
nas o criollas. Aquellos encuestados que ya 
habían tenido contacto con estas lenguas 
expresaron que su principal motivación era 
la relación cultural y étnica que mantenían 
con ellas. Algunos ejemplos de respuestas 
incluyen: “Estoy aprendiendo a hablar mi 
lengua materna (Kamëntsá) para no per-
der mi identidad, así mismo mis raíces” y 
“Sí, porque es importante crear identidad 
nacional con nuestros pueblos nativos, ade-
más me motiva mi ascendencia indígena 
guajira, nasa, inga y negra, pues de allá pro-
vienen todos mis ancestros”.

Sin embargo, para nuestra sorpresa, los es-
tudiantes que no habían tenido contacto 
previo con las lenguas nativas de Colombia 
también manifestaron actitudes positivas 
hacia ellas. Desde una perspectiva teórica, 
esta situación puede explicarse de dos ma-
neras distintas. En primer lugar, como seña-
lan Nakagawa et al. (2021), aunque las len-
guas minoritarias de un valor de mercado sí 
poseen un valor cultural e identitario. Es de-
cir, su importancia y uso radican principal-
mente en el ámbito cultural y dentro y fuera 
de sus respectivas comunidades. Esto se re-
fleja en respuestas como las siguientes: “Me 
parece importante no dejar perder esa gran 
parte de nuestra identidad cultural como lo 
es una lengua nativa” o “Sí, porque es parte 
de nuestra cultura y deberíamos interesar-
nos más. De igual forma, es una manera de 
practicar la verdadera inclusión”.

En ambos comentarios no prevalece un in-
terés utilitarista de la lengua en términos 
económicos, sino que las actitudes positivas 
están influenciadas por motivaciones cultu-
rales e identitarias. Es importante resaltar 
que el interés y valor asignado a las lenguas 
nativas va más allá de consideraciones pu-

ramente pragmáticas. Además, es relevan-
te destacar que los estudiantes colombia-
nos expresaron actitudes más favorables en 
cuanto a la educación dentro de las comu-
nidades indígenas, palenqueras y raizales 
(estas últimas solo en el caso colombiano) 
en términos de las lenguas que deberían 
utilizarse en las aulas. Es importante recor-
dar que en el estudio mexicano, el 40% de 
los encuestados optó por la opción “todo 
en español”, sugiriendo que el idioma pre-
dominante en el ámbito educativo de estas 
comunidades debería ser la lengua mayori-
taria. En contraste, ninguno de los estudian-
tes colombianos seleccionó esta opción.
Otro aspecto relevante que se debe consi-
derar en esta investigación es el papel cru-
cial que desempeña el ámbito educativo, 
no solo en la provisión de espacios educa-
tivos para la adquisición de las lenguas mi-
noritarias, sino también en la mitigación de 
actitudes negativas hacia ellas (Corral-Pé-
rez, 2017, p. 46). Es destacable que la gran 
mayoría de los estudiantes colombianos 
encuestados mostraron actitudes positivas 
hacia las lenguas nativas, lo cual puede ser 
comparado con la situación presentada en 
el estudio de Sullón Ríos (2019, p.100), donde 
se evidenció que en la Universidad de San 
Marcos, en Perú, las actitudes positivas ha-
cia el quechua y sus hablantes son cada vez 
más frecuentes en comparación con años 
anteriores.

b) Actitudes negativas

En este estudio, como ya se ha mencionado, 
se notaron muy pocos casos de actitudes 
netamente negativas. Una gran cantidad 
de encuestados ya tenía contacto previo 
con alguna LI (25% respondió tener contac-
to con lengua Embera, 23% con otra lengua 
nativa o criolla). Podríamos considerar que 
estos resultados se han dado gracias a los 
esfuerzos de revitalización y conservación 
de las LI que, según Ospina Bozzi (2015), se 
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han llevado a cabo desde los años 70 en Co-
lombia. Se ha observado una sensibilización 
en el ámbito escolar, así como la posibili-
dad de cursar asignaturas electivas de len-
guas indígenas en la Universidad Nacional 
de Colombia. Sin embargo, a pesar de con-
tar con instrumentos legales, su aplicación 
e implementación aún enfrentan desafíos 
y avances lentos, según la misma autora. 
Los proyectos de revitalización de las len-
guas conllevan múltiples dificultades, pero 
tienen la capacidad de dar resultados po-
sitivos.

La falta de actitudes negativas en un con-
texto académico puede explicarse desde 
la perspectiva compartida por Kuteeva et 
al. (2020), que plantea que la visión de los 
idiomas como sistemas separados que ex-
presan límites territorio - culturales no en-
caja con la diversidad de las sociedades 
actuales ni con los usuarios que no se iden-
tifican fuertemente con un solo idioma. Es 
de esperar, especialmente entre académi-
cos y hablantes de varios idiomas, que los 
estudiantes encuestados tengan una incli-
nación hacia una perspectiva positiva de los 
idiomas y un sentido de unidad hacia ellos. 
La diferencia en los resultados con el estu-
dio mexicano se puede explicar fácilmen-
te con que este estudio tuvo como objeto 
principal estudiantes bilingües / políglotas 
de ciencias humanas.

Otra perspectiva que contribuye a disminuir 
las actitudes negativas, como se evidencia 
en las respuestas de los encuestados, es 
la de identidad étnica y nacional. Aunque 
solo 5 estudiantes se describen a sí mismos 
como indígenas o afrodescendientes, las 
respuestas reflejan de manera homogénea 
un vínculo e interés hacia la identidad in-
dígena. Algunos ejemplos son: “Me parece 
importante no dejar perder esa gran parte 
de nuestra identidad cultural como lo es 
una lengua nativa” o “Estoy aprendiendo a 

hablar mi lengua materna (Kamëntsá) para 
no perder mi identidad, así mismo mis raí-
ces”. Estos hallazgos coinciden con estudios 
previos, como el de Yang (2023), que mues-
tra que aquellos estudiantes que tienen un 
fuerte sentimiento de herencia o pertenen-
cia a una lengua minoritaria tienden a tener 
actitudes más positivas hacia ella, lo que a 
su vez les motiva a estudiarla y, en conse-
cuencia, a preservarla.

c) Actitudes neutrales

En cuanto a las actitudes neutrales es ne-
cesario señalar que son menos comunes y 
más difíciles de determinar en este estudio. 
Esto se debe a que la evaluación de las acti-
tudes se realizó mediante una división cua-
litativa, lo que implica una categorización 
subjetiva de las respuestas en función de 
su inclinación hacia cualquier extremo del 
espectro de actitudes. Este enfoque difiere 
de estudios similares, como los realizados 
por Huguet y Llurda (2001) o Lasagabaster 
y Huguet (2006), que utilizaron una división 
cuantitativa y mostraron una proporción 
mucho mayor de actitudes neutrales.

Algunos encuestados parecen querer ale-
jarse de una opinión f irme con respuestas 
como “Pienso que esto lo deben determi-
nar las mismas comunidades” o “Lengua 
materna y las lenguas que por decisión 
propia quieran aprender” a la pregunta 
“¿Qué lengua/s considera que debería ha-
blar una persona indígena / palenquera / 
raizal?”, lo cual, por una parte sugiere una 
conciencia sobre la importancia de tomar 
en cuenta las voces y perspectivas de los 
grupos étnicos pero, por otra, refleja de 
cierta forma lo visto en el ya citado estudio 
mexicano (Corral, 2017).

En relación con las actitudes neutrales, es 
interesante mencionar un caso particular 
que se destacó entre las respuestas. Una 
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estudiante manifestó haberse matricula-
do en un curso de lengua Inga, pero tuvo 
una mala experiencia que le hizo perder el 
interés. Si bien este caso podría considerar-
se una actitud neutra, es conveniente seña-
lar que se trata de un caso aislado dentro 
del estudio. La mayoría de los participantes 
mostraron actitudes positivas hacia las len-
guas indígenas y criollas.

5. CONCLUSIÓN

El análisis de la situación lingüística de toda 
lengua minorizada es una necesidad para 
una adecuada planeación lingüística (Re-
gino Castro, 2022). En esta investigación se 
buscó acertar con las actitudes lingüísti-
cas de un grupo de estudiantes, pues tan-
to las actitudes de la misma minoría como 
de la mayoría son una parte importante del 
análisis. Los resultados generales dan un 
panorama relativamente positivo en cuan-
to se estudia un grupo conformado en su 
mayoría por estudiantes de idiomas. Estos 
estudiantes son muy conscientes de la pro-
blemática que rodea a las lenguas nativas 
y muestran una disposición favorable hacia 
su preservación y valoración.

En el marco de esta investigación, se llevó a 
cabo un estudio sobre las actitudes lingüís-
ticas hacia las lenguas nativas de Colombia 
en un grupo de estudiantes universitarios 
mediante el uso de una encuesta semies-
tructurada. Los resultados obtenidos han 
revelado predominantemente actitudes 
positivas y neutrales, lo cual contradice las 
expectativas y los hallazgos reportados en 
la mayoría de los estudios similares, que sir-
vieron como elementos del análisis docu-
mental.

Es necesario destacar que la presencia de 
actitudes mayoritariamente positivas y 
neutrales es alentadora, ya que indica un 

reconocimiento y una apreciación por la 
diversidad lingüística del país. Estos resul-
tados sugieren que los esfuerzos realizados 
en la promoción y sensibilización acerca de 
las lenguas nativas están teniendo un im-
pacto positivo en los estudiantes universi-
tarios, quienes muestran una disposición 
favorable hacia la valoración y preservación 
de estas lenguas.
 
A continuación, se realizaron comparacio-
nes entre los grupos de estudiantes que 
han tenido contacto con las lenguas nativas 
y aquellos que no. Se observó que ambos 
grupos presentaron resultados bastante 
homogéneos en términos de actitudes lin-
güísticas. Esto no es sorprendente, conside-
rando que muchos de los estudiantes del 
segundo grupo son estudiantes de filología 
o disciplinas relacionadas, lo que indica un 
mayor grado de familiaridad y conocimien-
to sobre las lenguas nativas.

También se buscó determinar el impacto de 
las actitudes anteriormente mencionadas 
en relación con las lenguas nativas. Como 
se mencionó anteriormente, las actitudes 
identif icadas en esta investigación fueron 
tendencialmente positivas y neutrales. 
No obstante, como menciona Sallabank 
(2013), el cambio de actitud hacia una 
lengua minorizada no necesariamente 
signif ica su práctica. La verdadera super-
vivencia del idioma requiere estrategias 
efectivas que reintroduzcan la práctica 
del idioma. Por tanto, no se puede tener 
certeza sobre el estado actual y futuro de 
las lenguas nativas, ya que las actitudes 
positivas son solo el primer paso para su 
preservación, pero no garantizan un im-
pacto positivo a largo plazo. Un verdade-
ro cambio requiere esfuerzos significativos 
por parte de los gobiernos y la sociedad en 
general para promover y apoyar activamen-
te la revitalización y preservación de las len-
guas nativas.
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Este estudio tiene un alcance limitado, por 
lo que puede fallar en dar con las actitudes 
lingüísticas de los estudiantes universitarios 
de Colombia en general. 

Por ello es necesario realizar investiga-
ciones similares con muestras más am-
plias y en diferentes regiones del país 
para obtener una imagen más completa 
de las actitudes lingüísticas. Además, se-
ría recomendable replicar estos estudios 
de manera periódica para analizar cómo 
evolucionan estas actitudes a lo largo del 

tiempo y detectar posibles cambios o 
tendencias.

La recopilación regular de datos sobre las 
actitudes lingüísticas permitirá monito-
rear el progreso y los desafíos en la valo-
ración y preservación de las lenguas na-
tivas de Colombia, lo cual proporcionará 
información valiosa para la formulación 
de políticas y programas que promuevan 
una mayor conciencia y apoyo hacia estas 
lenguas en el ámbito educativo y en la so-
ciedad en general.
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c126-45 20-8ba5-92a4580ec6ac

2) Elemento de verificación con IA SCIS-
PACE: https://drive.google.com/file/
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jt/view?usp=sharing

3) carta de originalidad: https://drive.
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4) Análisis de datos Atlas ti y datos de en-
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xRIdYx?usp=sharing
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