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ƒUna actitud negativa violenta el respeto y la cultura„
…Haz la diferencia y ver†s alrededor una comunidad que cambia!
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INTRODUCCI…N

El PerŠ, en palabras de Cuadros (2006), ƒ[Œ] es un pa•s con diversidad

cultural, pero desintegrado culturalmente. Lo Šltimo posibilita la discriminaci‡n

ling€•stica y cultural„ (p. 450). Por ello, el estud io de las actitudes ling€•sticas es

de suma importancia para el proceso de cambio o mantenimiento de las lenguas.

Como dir•a Sol•s (2006) cuando se pierde una lengua, cualquiera que sea, se

pierde una enorme cantidad de experiencias y conocimientos. Por eso, es

importante tomar conciencia de que la diversidad cultural es una riqueza y debe

constituirse como un recurso para la vida. Sin duda, el concepto de lengua est†

relacionado con la sabidur•a cultural de un pueblo, y su vitalidad es

responsabilidad de la sociedad y de los hablantes.

El objetivo de esta investigaci‡n socioling€•stica es analizar las actitudes de

la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de San Crist‡bal de

Huamanga hacia las lenguas quechua y castellano desde un enfoque mentalista

y sociocultural. De esta manera, se busca determinar las valoraciones subjetivas

y culturales, impl•citas o explicitas, sobre el uso de las lenguas a travˆs del

mˆtodo indirecto matched-guise bajo la tˆcnica del diferencial sem†ntico.

Asimismo, este trabajo permitir† visualizar y medir a travˆs de la tˆcnica

cuantitativa las preferencias y los comportamientos ling€•sticos de los estudiantes

biling€es.
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La comunidad que se eligi‡ para el estudio es la Universidad Nacional de San

Crist‡bal de Huamanga que cuenta con 28 escuelas de formaci‡n profesional,

distribuidas en 10 facultades. En la actualidad, este recinto alberga a m†s de

10 000 estudiantes, cuya mayor•a proviene de distintos departamentos del pa•s.

(Bolet•n estad•stico de la UNSCH 2016-2017: s. f.).

La muestra de estudio est† constituida por 400 estudiantes de tal universidad:

200 de las carreras profesionales de Ingenier•a de Sistemas e Ingenier•a Agr•cola

y 200 de las carreras profesionales de Derecho y Educaci‡n. Los datos para

analizar los contextos de uso de la lengua por parte de los j‡venes se obtuvieron

por la observaci‡n directa y la aplicaci‡n de entrevistas, considerando variables

sociales, como sexo, edad y carrera profesional, las cuales influyen en la

construcci‡n de las actitudes ling€•sticas.

La metodolog•a empleada es exclusivamente cuantitativa bajo el enfoque

te‡rico mentalista. Esto gracias a los aportes de la Sociolog•a, la Psicolog•a, la

Antropolog•a y la Ling€•stica. Para ello, se ha revisado los trabajos de

investigaci‡n de Alvar (1986), Wolfgang W•lck (1969) , Blas Arroyo (2012),

Morales Fern†ndez (1998) y Carmen Silva-Corval†n (2001) para la

fundamentaci‡n de aspectos te‡ricos y metodol‡gicos, y, por otro lado, las

investigaciones de Falc‡n (2017) para el an†lisis de las actitudes con relaci‡n a

los conceptos de prestigio, lealtad e identidad que adquiere el castellano frente a

una lengua vern†cula.
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Para demostrar la hip‡tesis, se ha empleado un cuestionario socioling€•stico,

cuyas preguntas son abiertas y cerradas. Adem†s, se ha aplicado una matriz de

consistencia para identificar los indicadores y las preguntas tipo segŠn los

componentes de las actitudes (cognitivo, afectivo y conativo). Asimismo, para

corroborar y contrastar los comportamientos ling€•sticos con la conducta de los

participantes, se ha utilizado las tˆcnicas matched-guise y el diferencial sem†ntico.

Los datos obtenidos no son alarmantes, pero s• significativos para el mantenimiento

de una lengua.

La tesis se ha organizado de la siguiente manera:

En el CAPŽTULO I, se desarrolla el PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, los objetivos, la

hip‡tesis y la justificaci‡n del estudio; es decir, las razones que han motivado para

realizar la investigaci‡n.

En el cAPŽTULO II, que corresponde al MARCO TE‚RICO , se describen los conceptos de

actitudes ling€•sticas y sus enfoques te‡ricos, espec•ficamente el enfoque

mentalista, como marco te‡rico del estudio. Del mismo modo, se consideran otros

conceptos que est†n en relaci‡n con la tesis, como identidad, lealtad y

discriminaci‡n ling€•stica en los contextos urbano y rural, que se presentan en el

apartado de aclaraciones terminol‡gicas.

En el CAPŽTULO III, se detalla la METODOLOGŽAen la recolecci‡n de datos por medio

de la encuesta y la grabaci‡n, as• como tambiˆn el proce so de selecci‡n de los

colaboradores que participan en el estudio.
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En el CAPŽTULO IV, titulado RESULTADOS Y DISCUSI‚N se expone el an†lisis estad•stico

y lo que han arrojado los datos que corroboran la hip‡tesis planteada. Tambiˆn las

sugerencias del estudio en favor de la divulgaci‡n y el mantenimiento de la lengua

vern†cula en un contexto biling€e y multicultural que debe ser asumido por los

estudiantes y las autoridades de la Universidad.

Finalmente, en el CAPŽTULO V se presentan las CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES conforme a los resultados analizados previamente. Tras ello se

encuentra el apartado de REFERENCIAS BIBLIOGR•FICAS y los ANEXOS.
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CAP„TULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Identificaci‚n del problema

La Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga (UNSCH), ubicada

en la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga, acoge a una gran diversidad

de estudiantes biling€es que considera al quechua como su lengua materna y

al castellano como su segunda lengua; pero manifiesta, al mismo tiempo, no ser

muy competente en la expresi‡n oral de su lengua originaria; es decir, indican

que comprenden muy bien una conversaci‡n en su lengua nativa, pero que,

dif•cilmente, pueden formar parte de ella.

Otro sector de la poblaci‡n estudiantil universitaria biling€e afirma que utiliza

su lengua originaria en contextos familiares con los padres y abuelos; y el

castellano, en una diversidad de situaciones (escucha y habla castellano

generalmente). Este hecho pone en evidencia que el uso de la lengua originaria

y del castellano en este contexto biling€e no depende Šnicamente del

conocimiento ling€•stico que estos hablantes tienen como nativos o usuarios de

las lenguas. Cabe preguntarse, entonces, ‹por quˆ l os estudiantes,

consider†ndose como hablantes nativos, alegan un conocimiento ling€•stico del

quechua que tiende a la comprensi‡n mas no a la producci‡n? Si la pregunta

anterior tiene que ver con la percepci‡n de los biling€es hacia estas dos lenguas

sea afectiva, cognoscitiva o conductual, ‹quˆ varia bles intervienen en dicha
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valoraci‡n? Para entender tal fen‡meno, Rosalen (como se cit‡ en Falc‡n,

2017), revela que el comportamiento que tienen los individuos y sus funciones

en la sociedad comprometen rasgos identitarios. A partir de esta situaci‡n se

estructura formalmente la idea de investigaci‡n en el siguiente apartado.

1.2. Planteamiento y formulaci‚n del problema

La Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga alberga a muchos

j‡venes biling€es que manifiestan, en su mayor•a, no ser competentes en la

producci‡n oral del quechua. Sin embargo, pueden comprender una

conversaci‡n. Esto conlleva a suponer una inseguridad ling€•stica en el domino

de la lengua vern†cula por parte del hablante; es decir, el hablante manifiesta

dos reacciones opuestas frente a un mismo aspecto de la lengua, las cuales se

visualizan en sus afirmaciones con respecto al hablar correctamente y el

prestigio del idioma como, por ejemplo, los usos restringidos del quechua a un

contexto familiar frente a los espacios formales y acadˆmicos de la lengua

castellana. Esta jerarquizaci‡n de usos marcados merma la vitalidad de la

lengua originaria por parte de los j‡venes y maestros de dicha comunidad

universitaria, por ello, se formula la siguiente pregunta: ‹C‡mo se relacionan las

actitudes ling€•sticas de los estudiantes biling€es (quechua-castellano) con las

variables sexo, edad y carrera profesional?

Esta investigaci‡n ofrece un an†lisis de las actitudes ling€•sticas de los

estudiantes biling€es (quechua-castellano) de la Universidad Nacional de San

Crist‡bal de Huamanga hacia su lengua originaria, el castellano y su uso en
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relaci‡n con las variables sociales sexo, edad y carrera profesional. En

consecuencia, se formulan los siguientes problemas espec•ficos:

a. ‹Quˆ actitudes ling€•sticas, segŠn las dimensione s cognoscitivas, afectivas

y conativas, presentan los estudiantes biling€es de la Universidad Nacional

de San Crist‡bal de Huamanga hacia la lengua originaria y el castellano?

b. ‹Las variables sexo, edad y carrera profesional determinan las actitudes

ling€•sticas de los estudiantes biling€es hacia la lengua originaria y el

castellano?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Realizar un estudio cuantitativo para describir y analizar las actitudes

ling€•sticas de los estudiantes biling€es de la Universidad Nacional de San

Crist‡bal de Huamanga hacia las lenguas quechua y castellano en

correlaci‡n con las variables sexo, edad y carrera profesional.

1.3.2.  Objetivos espec•ficos

• Evaluar las actitudes ling€•sticas de los estudiant es biling€es de la

Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga segŠn las dimensiones

cognoscitivas, afectivas y conativas hacia su lengua originaria y el castellano.

• Determinar c‡mo influyen las variables sociales sexo, edad y carrera

profesional en las actitudes ling€•sticas de los estudiantes biling€es de la

Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga.
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1.4. Hip‚tesis

a) Los estudiantes biling€es de la Universidad Nacional de San Crist‡bal de

Huamanga valoran m†s la lengua castellana que la lengua quechua en

diversas situaciones comunicativas.

b) Las variables sexo, edad y carrera profesional configuran diversas actitudes

ling€•sticas desde las dimensiones cognitivas, afectivas y conativas de los

estudiantes biling€es de la Universidad Nacional de San Crist‡bal de

Huamanga.

1.5. Justificaci‚n de la investigaci‚n

En primer lugar, debido a que los estudios de actitudes ling€•sticas en el †rea

andina son muy escasos, este trabajo busca aportar conocimientos vinculados

con el tema en estudiantes biling€es andinos. En segundo lugar, las

indagaciones de actitudes ling€•sticas en comunidades biling€es son complejas,

por ende, hay aspectos que necesitan ser abordados, como el prestigio

encubierto, los prejuicios ling€•sticos, la discriminaci‡n ling€•stica que trae como

consecuencia la adquisici‡n o el mantenimiento de una lengua, conceptos que

son base para una planificaci‡n ling€•stica democr†tica. En tercer lugar, se han

replicado las tˆcnicas y la teor•a empleada en otras realidades donde haya

contacto de lenguas entre el castellano y las lenguas andinas, a fin de contribuir

con la Educaci‡n Biling€e Intercultural para el mantenimiento del idioma y el

fortalecimiento de la identidad sociocultural a partir de las actitudes ling€•sticas

del estudiante. De esta manera, se erradicar†n los esterotipos y los prejuicios

asociados al uso de una lengua sobre otra.
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CAP„TULO II

MARCO TE…RICO

2.1. Antecedentes de la investigaci‚n

No se conocen investigaciones recientes sobre actitudes ling€•sticas en la

provincia de Huamanga (Ayacucho), por ello, la iniciativa de este estudio

socioling€•stico.

A continuaci‡n, se listan algunas investigaciones nacionales e

internacionales que abordan el tema de actitudes ling€•sticas en situaci‡n de

contacto de lenguas.

2.1.1. Investigaciones nacionales

Las investigaciones sobre actitudes ling€•sticas realizadas en el

†mbito nacional se focalizan en la Amazon•a. No obstante, se ha encontrado

un valioso trabajo de Cutipa (1998) sobre las actitudes de los migrantes

rurales frente a las lenguas andinas en Puno. Para la recolecci‡n de datos

utiliz‡ el cuestionario socioling€•stico, las entrevistas y la tˆcnica del

diferencial sem†ntico, las cuales le permitieron describir las actitudes del

hablante quechua y aimara. Los resultados evidenciaron ciertas diferencias

entre las actitudes afectivas individuales y las actitudes cognitivas sociales,

que hizo ver que en los migrantes hay una valoraci‡n ambivalente; es decir,
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hacen uso indistinto tanto del idioma ancestral como del castellano de

acuerdo al contexto o la presi‡n social (pp. 101-110).

Vizcarra (2018) describi‡ las actitudes de los estudiantes biling€es de

educaci‡n superior pedag‡gica hacia las lenguas aimara y quechua, para

ello, aplica el cuestionario socioling€•stico de la escala de Likert y la

observaci‡n. Los resultados de esta investigaci‡n muestran una actitud

positiva de los estudiantes hacia las lenguas andinas, la reconocen como

s•mbolo de identidad y patrimonio de la humanidad (componente afectivo), lo

cual se corresponde con el deseo de seguir aprendiendo m†s sobre estas

lenguas andinas (componente cognitivo) para interactuar con las

comunidades rurales y para ser reconocidos como pueblos originarios

dotados de filosof•a andina. Por ello, se considera necesario fortalecer el uso

ling€•stico por medio de la oralidad y la escritura. (pp. 162-167).

Aqu• la escuela ha cumplido su rol en el mantenimiento de las lenguas

abor•genes porque fomenta el uso ling€•stico y la Educaci‡n Biling€e

Intercultural (EBI) de los estudiantes.

Es evidente que los aportes de Cutipa son importantes porque

muestran los procesos psicol‡gicos y culturales del hablante quechua o

aimara en una situaci‡n de migraci‡n, en la cual este adopta una estrategia

o comportamiento ambivalente, que consiste en negar lo propio cuando las

circunstancias as• lo exigen y persistir en lo suyo cuando las condiciones

hacia ello son favorables. Sin embargo, estas conductas no son estables,

sino pasajeras, y muchas de ellas responden al tipo de adquisici‡n y uso

ling€•stico de los hablantes.
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Por otro lado, Vizcarra (2018) describe estas actitudes en los biling€es

de un Instituto superior como s•mbolo de identidad cultural y filos‡fica, lo cual

conlleva a su desarrollo oral y escrito. A partir de esta responsabilidad social

y educativa que configura su contexto regional propone una continuidad de

escolaridad b†sica y superior desde la Educaci‡n Biling€e Intercultural.

Von Gleich (2016) realiz‡ un estudio socioling€•stico de corte

longitudinal en el barrio San Juan Bautista en la provincia de Ayacucho para

interpretar la lealtad y el prestigio de las lenguas; asimismo, evalu‡ las

actitudes ling€•sticas del quechuahablante por medio de una encuesta

antropol‡gica y la tˆcnica de diferencial sem†ntico. A travˆs de tales

instrumentos, constat‡ que la transferencia intergeneracional es interrumpida

por factores sociales, pol•ticos y econ‡micos, que convierten a la nueva

generaci‡n en biling€es pasivos, quienes, generalmente, son j‡venes que

aprenden quechua en el entorno familiar con los abuelos. Adem†s, su

an†lisis revel‡ que a mayor biling€ismo las diferencias de estatus entre

castellano y quechua disminuyen; distingui‡ los usos y las reacciones

afectivas del hablante: afectos personales positivos para las lenguas

minoritarias, y m†s valor institucional e instrumental para las lenguas

mayoritarias.

Kenfield, Huayllani y Huillca (2017) revelaron que los estudiantes

universitarios cusque‰os demuestran actitudes ling€•sticas positivas hacia el

quechua. Para ello, bas†ndose en un an†lisis cuantitativo no probabil•stico,

utilizaron un cuestionario socioling€•stico y la escala de Likert para 350

estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
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(UNSAAC) de las 21 carreras profesionales. Los autores concluyeron que los

estudiantes valoran el idioma quechua no solo por una cuesti‡n afectiva, sino

tambiˆn laboral. Este hecho da valor y utilidad al id ioma quechua dejando de

lado su c•rculo cerrado de quechuahablantes.

Para los investigadores citados darle estatus al quechua es un paso

importante para comprender la disposici‡n de la poblaci‡n universitaria hacia

la continuidad ling€•stica quechua y con ello deconstruir el fen‡meno de

diglosia. As• lo demuestran los trabajos antes citados donde se visualiza que

a mayor grado de instrucci‡n e interacci‡n intercultural hay mejor difusi‡n y

vitalidad de lenguas.

Cuba (2018) realiz‡ un estudio sobre las actitudes ling€•sticas en

Arequipa. Para ello dise‰‡ una investigaci‡n expofacto, empleando el

mˆtodo hipotˆtico-deductivo; elabor‡ la encuesta y e l cuestionario para

describir las actitudes de los 384 colaboradores. La autora concluy‡ que los

pobladores de la ciudad de Arequipa mostraron actitudes ling€•sticas

positivas hacia las lenguas andinas quechua y aimara tanto en el

componente cognoscitivo (87,82 %), el afectivo (89,92 %) y el conductual

(60,09 %). Esto debido a la variable linguocultural, considerada como la l•nea

de parentesco ascendente en relaci‡n a la lengua de los padres y abuelos,

que actŠa como variable influyente en la formaci‡n de actitudes positivas, es

decir, la tradici‡n cultural de los colaboradores permite el mantenimiento de

la lengua por generaciones. Por ejemplo, si los padres hablan cualquier

lengua andina, la tradici‡n ling€•stica ser† andina; al margen de si el

colaborador habla o no una lengua andina.
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Falc‡n y Mamani (2017) investigaron las actitudes ling€•sticas de la

poblaci‡n ash†ninka de Bajo Chirani con relaci‡n a los factores sociales que

influyen en el comportamiento de los pobladores biling€es en tˆrminos

afectivos, cognoscitivos y socioculturales. Para ello, consideraron las

variables edad, sexo y escolaridad vinculadas con la identidad del grupo en

la comunidad.

La metodolog•a que gui‡ su estudio es mixta, ya que combinaron

tˆcnicas cuantitativas y cualitativas, como la encues ta socioling€•stica; los

pares ocultos y la observaci‡n participativa, amparados en la tˆcnica del

diferencial sem†ntico, las cuales aplicaron a 46 pobladores.

Los resultados de su estudio evidencian mayor contexto comunicativo

y funcionalidad de la lengua castellana respecto de la lengua ash†ninka, la

cual evidencia un proceso acelerado de desplazamiento de la lengua

originaria y pˆrdida de identidad ling€•stica-cultu ral por parte de los j‡venes

biling€es de la comunidad; es decir, la lealtad ling€•stica es baja porque se

evidencia la desigualdad funcional y afectiva de los j‡venes ash†ninka. Este

hecho est† marcado por factores sociales de escolaridad y edad en la

comunidad de Bajo Chirani (p. 112).

De tal investigaci‡n se puede percibir que las actitudes ling€•sticas

deben ser abordadas desde el enfoque psicosocioling€•stico, porque hay una

relaci‡n intr•nseca entre lengua, identidad y su expresi‡n en la comunidad

biling€e. Resulta importante, entonces, la definici‡n que brindan Falc‡n y

Mamani (2017) cuando afirman que ƒuna comunidad biling€e no solo evalŠa

la coexistencia de dos lenguas, sino que es pertinente tomar en cuenta
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nociones de conciencia y lealtad ling€•stica, contacto digl‚sico ,

discriminaci‚n e identidad ling€•stica, pues tendr† repercusi‡n en la

evaluaci‡n actitudinal hacia las lenguas en convivencia„ (p. 101).

De los Heros (1998) describi‡ en su art•culo las principales tˆcnicas

utilizadas en la medici‡n y evaluaci‡n de las actitudes ling€•sticas en el †rea

andina, y dio cuenta de que, en el mˆtodo de an†lisis  y la validaci‡n, los

cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas no son tan confiables, por lo

cual recomienda combinar diferentes mˆtodos para obt ener una visi‡n

completa y fiable de las actitudes ling€•sticas desde un enfoque mentalista.

Es preferible, segŠn la autora, recolectar datos de manera indirecta

por medio de cuestionarios y entrevistas. Por ejemplo, existe la tˆcnica

proyectiva de Labov (1966), quien pregunt‡ a hablantes de Nueva York sus

opiniones sobre el lenguaje de esa ciudad en lugar de preguntarles

directamente sobre su propia lengua.

Por Šltimo, De los Heros explica el test de matched-guise, cuyo

objetivo es descubrir las actitudes hacia los hablantes de diferentes

variedades. El procedimiento consiste en hacer escuchar a los

colaboradores, llamados jueces, una serie de grabaciones que contienen la

variedad o lengua est†ndar. Los jueces bas†ndose en los datos ling€•sticos

deben evaluar a cada hablante en dimensiones sociales y rasgos de

personalidad. De los Heros sugiere superar los problemas metodol‡gicos con

las siguientes medidas (pp. 111-123):

a. Calcular el nivel de generalidad de la actitud a estudiarse
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b. Utilizar programas estad•sticos para controlar la interacci‡n de los

factores

c. Emplear un test confiable

d. Combinar diferentes mˆtodos, tanto directos como in directos

El estudio reflexivo de Susana de los Heros sobre el estudio de

actitudes y su aplicaci‡n en el †rea andina es importante porque permite

visualizar que las actitudes cobran interˆs en la r elaci‡n lengua-sociedad,

que es una preocupaci‡n que compete al investigador de las †reas de

socioling€•stica y psicoling€•stica.

Asimismo, los aportes de de Labov (1983), Trudgill (1974), Lambert

(1969) y Fishman (1988) no han ca•do en desuso, sino que siguen vigentes

para construir y nutrir la metodolog•a que captura las actitudes ling€•sticas de

los hablantes en una determinada comunidad de habla.

Falc‡n (2017) se propuso evaluar las actitudes ling€•sticas en

contextos interculturales de comunidades biling€es amaz‡nicas

(nomatsiguenga, y†nesha y ash†ninka). Para ello, emple‡ la metodolog•a

mixta, como tˆcnicas directas (encuesta y entrevista)  para procesar los datos

de manera confiable, y tˆcnicas indirectas (la tˆcnica  del diferencial

sem†ntico, los pares ocultos y la observaci‡n participativa).

Falc‡n (2017) afirma que los ind•genas biling€es ash†ninka y y†nesha

sobrevaloran el castellano, en desmedro de su propia lengua, lo que

compromete la propia identidad de los hablantes, mientras que los

nomatsiguenga presentan mayor consistencia actitudinal hacia su lengua

originaria. Los ejes de valoraci‡n afectiva, cognoscitiva y sociocultural hacia
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las lenguas est†n circunscritos en los contextos comunicativos de uso por

parte de los biling€es en correlaci‡n con algunos factores sociales, como

sexo, edad, escolaridad y procedencia. Entre los resultados de su

investigaci‡n obtuvo los siguientes:

a. Las comunidades y†nesha y ash†ninka evidencian rasgos dˆbiles de

identidad porque los j‡venes y muchos adultos evitan involucrarse en

procesos interactivos de la lengua nativa; lo cual muestra actitudes

negativas que viabilizan rasgos de deslealtad ling€•stica. Por otro lado, la

poblaci‡n nomatsiguenga, en su dimensi‡n afectiva, establece un nexo

consistente con la lengua originaria y las pr†cticas culturales, con lo cual

se evidencia la lealtad ling€•stica e identidad por parte de los adultos y las

personas de tercera edad.

b. Muchos ancianos de las comunidades ash†ninka y y†nesha han perdido

la pr†ctica tradicional, y el desarrollo de algunas costumbres de cada

pueblo originario. Este comportamiento ha intensificado actitudes

ling€•sticas negativas hacia la lengua originaria y un din†mico

empoderamiento de la cultura occidental con rasgos de precarizaci‡n de

la identidad de los pobladores ash†ninka y y†nesha, comunidades

ind•genas de la Selva Central del PerŠ, ubicadas en los departamentos

de Jun•n y Cerro de Pasco (pp. 245-250).

El contenido de esta tesis permite afirmar que la lengua es un

marcador social de valoraciones subjetivas y concretas, que se observa en

las actitudes ling€•sticas del hablante, en una determinada comunidad de
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habla. Estas mantienen relaci‡n con el contexto digl‡sico, la identidad, la

discriminaci‡n y la lealtad ling€•stica. Sin embargo, esta dualidad de

identificarse con la comunidad amaz‡nica y de rechazar inconscientemente

la lengua originaria depende del poder que buscan los j‡venes para

diferenciarse del otro y ser aceptado por el grupo mayor (la cultura

occidental). A esta configuraci‡n, Trudgill, socioling€ista e iniciador de la

l•nea brit†nica de la socioling€•stica laboviana, la denomina ƒprestigio

manifiesto„.

Due‰as (2016) describi‡ las actitudes ling€•sticas de los hablantes

biling€es hacia el y†nesha y el castellano en relaci‡n con las variables

sociales de gƒnero, edad, grado de instrucci‚n y etnocentrismo; y evalu‡ sus

contextos comunicativos. La metodolog•a empleada es mixta, utiliz‡ tˆcnicas

directas (cuestionario, entrevista, escala Likert y observaci‡n directa) e

indirectas (tˆcnica de los pares ocultos, la tˆcnica d el diferencial sem†ntico)

que tienen sustento en los enfoques mentalista y conductista.

Entre las conclusiones se encuentra que hay una marcada preferencia

del castellano en Villa Amˆrica y por el y†nesha en Ce ntro Castillo. Las

variables como sexo influyen en las actitudes ling€•sticas hacia el y†nesha.

En este caso, las mujeres expresan una mayor preferencia hacia la lengua

originaria que los hombres; aunque ello no implica rechazo. Asimismo, la

edad define sus preferencias. Por ejemplo, los ancianos expresan actitudes

positivas hacia el y†nesha, lengua de la familia Arawak; mientras que los

j‡venes muestran actitudes m†s positivas hacia el castellano. En cuanto a

los adultos, en su mayor•a presentan cierta inclinaci‡n a favor del y†nesha.
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Por otro lado, la variable etnocentrismo establece correlaci‡n con las

actitudes ling€•sticas hacia ambas lenguas porque la mayor•a de pobladores

expresa fidelidad hacia su cultura e identidad. En cuanto al castellano,

tambiˆn se muestra a favor del uso de esta lengua por que no la considera

amenazante ni proh•be hablarla (pp. 103-104).

Estos resultados dan lugar a preguntas, como ‹por quˆ en una misma

comunidad nativa de hablantes y†nesha hay una diferencia en el

comportamiento ling€•stico de los hablantes?, cuyas razones posibles ser•an

la mayor cantidad de habitantes y la influencia occidental impactan en las

actitudes de los pobladores del sector Villa Amˆrica p orque conviven

diversas lenguas como el quechua, ash†ninka y alem†n; mientras que en el

sector Centro Castillo hay menor poblaci‡n y†nesha. Lo interesante de esta

realidad es entender c‡mo los y†nesha concilian estas relaciones sociales

que configuran un ideal de poder o prestigio de sentirse diferente al otro a

partir de su identidad ling€•stica individual y colectiva. Estas dos posturas son

inevitables y marcan un proceso en la identidad. Son, tambiˆn, de

importancia las nociones de lealtad, contacto digl‡sico, discriminaci‡n e

identidad ling€•stica que afectan a las actitudes ling€•sticas del hablante con

relaci‡n a su entorno social.

Jimˆnez (2017) describi‡ las actitudes ling€•sticas de los pobladores

ind•genas biling€es (nomatsiguenga-castellano) en relaci‡n con las

valoraciones cognoscitivas, afectivas y conductuales. La metodolog•a que

emple‡ es mixta, bajo el enfoque mentalista. Para tal descripci‡n, utiliz‡ el

cuestionario socioling€•stico, la observaci‡n participativa, la entrevista y la
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tˆcnica de los pares ocultos. Su objetivo es determina r si existe relaci‡n entre

las actitudes ling€•sticas de los pobladores de la comunidad nativa de

Cubant•a y las variables sociales como sexo, edad y grado de instrucci‚n , y

describir los contextos comunicativos.

Los resultados de su investigaci‡n demuestran que existen diferencias

en cuanto a las valoraciones subjetivas de los pobladores en relaci‡n con las

variables sexo, edad y grado de instrucci‚n , estas Šltimas de mayor

significancia para los componentes actitudinales. En el componente afectivo,

hay una valoraci‡n positiva para ambas lenguas nomatsiguenga y castellano;

mientras que, en el componente conductual, los grupos generacionales y de

escolaridad tienden a valorar positivamente al castellano; mientras que los

no escolarizados presentan una actitud negativa hacia el castellano. En

cuanto a los contextos socioling€•sticos, el nomatsiguenga, lengua de la

familia Arawak, es empleado en el medio familiar, extrafamiliar y comunal;

mientras que el castellano se emplea con mayor frecuencia en contextos

extracomunales.

A partir de los resultados de la investigaci‡n, es posible entender c‡mo

se percibe el poblador nomatsiguenga con respecto a su entorno social y

c‡mo afecta esta influencia en su comportamiento ling€•stico.

La identidad y las actitudes ling€•sticas est†n en relaci‡n con el

componente conductual. Es aqu• donde se observa cierta resistencia y

actitud negativa hacia la lengua castellana por parte de pobladores no

escolarizados. Esta situaci‡n es tradicional en pueblos amaz‡nicos, ya que

perciben al for†neo como una amenaza. Sin embargo, la nueva generaci‡n
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de nomatsiguengas se abre a otras posibilidades de conocimiento

(escolaridad) y relaciones interpersonales propiciando de esta manera la

difusi‡n de sus saberes y la construcci‡n de una identidad intercultural.

Cosar (2017) describi‡ las actitudes ling€•sticas de los pobladores

hacia el y†nesha y castellano con relaci‡n a variables sociales como edad,

sexo, nivel de escolaridad, lengua materna y lengua habitual.

Su investigaci‡n tiene el enfoque mentalista, cuya metodolog•a es

mixta porque utiliz‡ instrumentos de an†lisis como el cuestionario

socioling€•stico, la observaci‡n directa y la tˆcni ca del matched-guise.

En su hip‡tesis se‰ala que existen actitudes m†s positivas hacia el

castellano que hacia el y†nesha y que estas actitudes est†n influenciadas

por variables sociales.

. En cuanto a los resultados encontr‡ lo siguiente:

• Las actitudes de los pobladores son muy positivas para el castellano y

para el y†nesha en general; sin embargo, se muestra mayor valoraci‡n y

uso del y†nesha por parte de los hablantes mayores.

• No se encontr‡ relaci‡n directa entre el nivel de escolaridad con el uso de

alguna de las dos lenguas. Sin embargo, existe una ligera tendencia a

que las personas con mayor nivel de escolaridad valoren positivamente

el y†nesha, pese a que usen m†s el castellano.

• Los hablantes que tienen como lengua materna al y† nesha o al castellano

muestran una valoraci‡n mayor hacia su propia lengua.
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De acuerdo con Cosar, las actitudes ling€•sticas son el reflejo de una

comunidad de habla que posee una Educaci‡n Biling€e Intercultural id‡nea

porque hay respeto hacia las lenguas y un uso no discriminatorio de ellas, es

decir, no se aprecia una actitud negativa por parte de la poblaci‡n joven

escolarizada; sin embargo, esta se distingue de la poblaci‡n de hablantes

mayores, quienes muestran una mayor valoraci‡n y uso de la lengua

y†nesha. En este sentido, la interrelaci‡n social de una comunidad de habla

va configurando la identidad colectiva e individual para proyectarse ante los

otros como original y diferente.

Arias (2014), Doctoranda en Ling€•stica Aplicada, de la Universidad

Aut‡noma de Madrid, analiz‡ las actitudes de los hablantes nativos del

espa‰ol de la ciudad de Lima hacia el espa‰ol del PerŠ y hacia el espa‰ol de

otros pa•ses hispanohablantes. Los objetivos de su estudio fueron los

siguientes:

1. Conocer la valoraci‡n social de las variedades ling€•sticas en una

comunidad de habla monoling€e.

2. Distinguir el patr‡n de uso preferido de Lima.

3. Reconocer las caracter•sticas que llevan a una valoraci‡n positiva y

negativa de una variedad ling€•stica entre los hablantes del espa‰ol del

PerŠ.

4. Identificar el grupo etario en que se refleja en menor o mayor grado la

diferenciaci‡n ling€•stica.

Su †rea de investigaci‡n fue la capital lime‰a que comprende la

provincia de Lima, constituida por 43 distritos y la Provincia Constitucional

del Callao, que comprende seis distritos con una muestra de 400
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colaboradores, hombres y mujeres clasificados por grupos etarios de 20-34;

35-54; 55 a m†s, considerando su nivel social (alto, medio y bajo).

Los resultados de su investigaci‡n muestran que los colaboradores

lime‰os identifican su forma de hablar con las variedades de las zonas de

Lima, Ica y la Libertad. La valoraci‡n positiva se evidencia m†s en la costa

central y norte, de los que destacan Lima y Trujillo, por considerarlas formas

est†ndares que no presentan rasgos marcados. La valoraci‡n negativa por

parte de los colaboradores es tambiˆn sobre las form as de habla de la capital,

ya que ellos son conscientes de que all• ƒse habla con errores„. Tambiˆn

valoran negativamente la forma de hablar en las zonas de la sierra sur y

central, adem†s del oriente norte, por considerarlas formas distintas a la

lime‰a por factores suprasegmentales, fonol‡gicos, lˆxicos y sint†cticos.

Arias asevera que los entrevistados dan prioridad a la comprensi‡n

del mensaje que al hablar con correcci‡n. Hay resistencia en el uso de otras

variedades del espa‰ol con las que no se tiene una identificaci‡n plena a

nivel de regi‡n o naci‡n, puesto que tienen influencia de alguna lengua nativa

(pp. 61-63).

Despuˆs de leer esta investigaci‡n, es interesante notar las

valoraciones cognitivas y subjetivas de los lime‰os con respecto a las

variedades ling€•sticas del castellano y su propia variedad. Es innegable que

las actitudes ling€•sticas positivas o negativas influyen en el uso de la lengua

y la categorizan de acuerdo con los rasgos ˆtnicos y ling€•sticos buscando

una identidad con poder ante las otras.
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2.1.2. Investigaciones internacionales

God•nez (2013) analiz‡ las actitudes ling€•sticas hacia el habla

campesina segŠn las opiniones de individuos de zonas rurales y urbanas del

Cant‡n. Utiliz‡ como mˆtodo el cuestionario y la entrev ista con preguntas

directas e indirectas. Asimismo, emple‡ el mˆtodo matched-guise de

Lambert, la escala del diferencial sem†ntico y la escala ordenada. Los

resultados mostraron diversas actitudes hacia el habla campesina de Pˆrez

Zeled‡n: por un lado, el habla campesina es considerada como una variedad

que presenta errores gramaticales y de pronunciaci‡n que deben corregirse.

Aqu• las personas j‡venes est†n a favor de corregir, pero a su vez a favor de

conservar el habla campesina como patrimonio ling€•stico de Costa Rica.

SegŠn la variable sexo, las mujeres son m†s conscientes de los usos

prestigiosos y no prestigiosos, pues valoraron negativamente el habla

campesina a pesar de que estuvieron a favor de conservarla; mientras que,

los hombres se‰alan como bonita el habla campesina y estuvieron de

acuerdo con que esta no debe ser tratada de manera despectiva.

Thais (2015) describi‡ las actitudes ling€•sticas hacia el espa‰ol de

Venezuela en la comunidad de habla caraque‰a. La metodolog•a que emple‡

es directa y entrevist‡ a 40 hablantes caraque‰os de acuerdo con el sexo, la

edad y el nivel de instrucci‡n. Los resultados mostraron la complejidad de las

actitudes ling€•sticas en un espacio donde conviven personas provenientes

de todas partes del pa•s y de diversos estratos sociales. Observ‡ que la

correcci‡n es el par†metro de prestigio para los hablantes y para la elecci‡n
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de una variedad dialectal en contextos formales, as• como la seguridad

ling€•stica que profesan. Reconoce que en la zona occidente del pa•s (los

Andes) est†n las variedades m†s correctas, lo cual se debe a que el hablante

asocia las formas de tratamiento formal con el respeto y la buena

pronunciaci‡n. Asimismo, la variedad menos correcta se ubica en la regi‡n

oriental porque existe inteligibilidad para los hablantes y la creencia de que

los pobladores de dicha zona son menos respetuosos.

La dimensi‡n social como el grado de instrucci‚n y la edad parecen

influir positivamente en las actitudes ling€•sticas, as• como la tolerancia a la

diversidad de dialectos. Por ejemplo, el grupo etario de 30 a 54 a‰os

considera que su variedad es la correcta, lo que demuestra un grado de

aprecio por su variedad y seguridad ling€•stica. Por otro lado, el grado de

instrucci‡n universitaria de los informantes dio como respuesta que todos los

dialectos son correctos (pp. 44-53).

Bravo (2015) mostr‡ las creencias de los hablantes hacia las distintas

variedades del murciano. Para ello emple‡ procedimientos de dialectolog•a

perceptiva: mapas mentales y encuestas sobre las valoraciones que

albergan los hablantes, bajo el enfoque llamado folk linguistics (Niedzielski y

Preston, 1999: 2); y originariamente Hoenigswald (1996). Este tiene por

objeto describir las creencias que los hablantes tienen sobre la lengua y

sobre los hechos ling€•sticos. Estas creencias se manifiestan a travˆs de la

forma de hablar de los hablantes.
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De acuerdo con Prest‡n (como se cit‡ en Bravo, 2015), los hablantes

conciben la lengua como un objeto externo a ellos mismos, como una

realidad ‘plat‡nica’ que est† dotada no solo de una entidad f•sica propia, sino

tambiˆn de vida, de modo que puede deteriorarse, co nvertirse en otra cosa,

e incluso desaparecer. Responden a esta misma concepci‡n, producto de la

cual la lengua recibe atributos humanos, juicios que califican una lengua

como ruda, hermosa, perfecta, musical o imperfecta (p. 5). Pero desde el

punto de vista cient•fico ninguna de estas propiedades caracteriza a una

lengua; as• como tampoco el sentido de que nacen, se desarrollan y mueren.

SegŠn Penny (como se cit‡ en Bravo, 2015), no puede determinarse cu†ndo

nace una lengua, ni puede afirmarse que exista un punto en su evoluci‡n en

el que alcanza la m†xima perfecci‡n y a partir del cual comienza su

decadencia. Y, sin embargo, ah• est†n las creencias (p. 6).

Asimismo, utiliz‡ las encuestas socioling€•sticas de Hern†ndez

Campoy (escala ordenada, escala de acuerdo y la escala diferencial

sem„ntico ). No tuvo en cuenta las variables sociales por razones acadˆmicas

del curso. Sus resultados muestran que los hablantes desconocen en un

nŠmero muy elevado las diferentes variedades del murciano por lo que

tampoco pueden opinar sobre ellas. Las actitudes y creencias lo son respecto

de su propia variedad, y suelen responder a la existencia de un prestigio

encubierto.

Bernal (2016) describi‡ las actitudes ling€•sticas hacia los dialectos

del espa‰ol hablado en Colombia y las variedades nacionales de esta lengua

en los dem†s pa•ses de Hispanoamˆrica. Delimit‡ opin iones acerca de la
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correcci‡n ling€•stica y la unidad del espa‰ol por parte de los bogotanos, y el

uso de variables dialectales hispanoamericanas en diferentes contextos

comunicativos.

La metodolog•a sigui‡ los par†metros de la investigaci‡n Linguistic

Identity and Attitudes in Spanish-Speaking Latin America (LIAS) aplicados en

Colombia. Para lo cual aplic‡ un cuestionario de 40 preguntas y realiz‡ una

entrevista de una hora. Los colaboradores fueron seleccionados a partir de

las variables de nivel socioecon‡mico, grupo etario y sexo de manera

proporcional a la poblaci‡n de Bogot†.

Los resultados de la investigaci‡n mostraron una actitud positiva hacia

el espa‰ol, regi‡n Colombia, el superdialecto andinose encuentra sobre el

coste‰o, pues se considera que se habla mejor y es el que m†s gusta porque

el habla es neutral, pura, no elide palabras o sonidos, es una variedad

est†ndar, correcta, familiar, propia en contraste con otras variedades de

habla de Colombia, las cuales son consideradas incorrectas, impuras, poco

agradables, porque los usuarios hablan muy r†pido, tienen un acento

pronunciado, eliden sonidos, hablan de manera incorrecta diferente a Bogot†

y fuera del est†ndar, se expresan con vulgaridad, violan la norma, falta de

pureza idiom†tica. La actitud negativa hacia el habla del Pac•fico se asocia

estrictamente con razones sociales, de pobreza y carencias culturales y

educativas.

El est†ndar, basado en la correcci‡n y su correspondiente

comprensibilidad, se utiliza para legitimar sistemas de poder. Por otro lado,

los colaboradores creen que el uso correcto de la lengua permitir† movilidad
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internacional y una suerte de comprensi‡n universal entre los hablantes de

espa‰ol. Asimismo, identificaron la agradabilidad de las variantes ling€•sticas

de los pa•ses de habla espa‰ol y estos son Colombia, Espa‰a, Mˆxico y

Argentina; mientras que los pa•ses que menos agradan son PerŠ, Bolivia y

Venezuela.

Erd•sov† (2011) con su investigaci‡n sobre las actitu des ling€•sticas

de la Universidad Aut‡noma del estado de Mˆxico (UAEM)  y la Universidad

Intercultural del Estado de Mˆxico (UIEM) busca determ inar la influencia de

dos modelos de educaci‡n superior sobre las actitudes ling€•sticas b†sicas

de los j‡venes que est†n form†ndose acadˆmicamente en  su marco.

Para llevar a cabo el estudio seleccion‡ 206 alumnos de la Facultad

de Econom•a que consta de 115 mujeres y 91 hombres, entre 17 y 28 a‰os.

La muestra fue escogida con la intenci‡n de obtener datos sobre las actitudes

ling€•sticas de j‡venes universitarios de origen predominantemente no

ind•gena (95 %) y residentes en zonas urbanas del Estado de Mˆxico (81 %),

adscritos a carreras poco o nada relacionadas con los asuntos ling€•sticos y

antropol‡gicos, puesto que tales contenidos curriculares podr•an influir sobre

su forma de pensar. En lo que respecta a su competencia ling€•stica, solo el

5 % de ellos declar‡ tener algŠn grado de conocimiento de alguna lengua

ind•gena por contacto de zonas rurales o comunidades.

En el caso de la universidad intercultural se consider‡ una muestra de

84 alumnos, 56 mujeres y 28 hombres, entre 18 y 27 a‰os, los que

representan el 13 % del alumnado completo. El 66 % declara ser ind•gena y
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el 20 %, mestizo. El 61 % de los informantes son hablantes maternos del

espa‰ol, en el resto de los casos del mazahua (38 %) y del otom• (1 %).

En la universidad intercultural, los alumnos cursan la materia

obligatoria Expresi‚n y comunicaci‚n en lengua originaria , la que se imparte

en las cinco lenguas hist‡ricamente mexiquenses (mazahua, otom•, n†huatl,

matlatzinca y tlahuica). Es un factor de importancia que la competencia en la

lengua originaria sea muy baja entre los alumnos, sin importar su condici‡n

de hablante materno o hablante de lengua ind•gena como segunda lengua.

El an†lisis del trasfondo familiar revela que los colaboradores conviven

con algŠn hablante de lengua ind•gena en su hogar; sin embargo, la

trasmisi‡n de este conocimiento ling€•stico es dˆbi l, lo cual queda

demostrado por la realidad. El porcentaje m†s alto se refiere a los que se

expresan con dificultades y que tienen conocimiento pasivo. En el contexto

de la universidad convencional, la vitalidad de las lenguas ind•genas es baja

y es probable que los estudiantes las perciban m†s bien como algo aprendido

que algo propio. Al contrario, todos los colaboradores evalŠan su nivel de

espa‰ol como muy bueno, es decir, es esta lengua su principal medio de

comunicaci‡n, tanto en sus familias como en la universidad. (pp. 37-40)

Mediante la aplicaci‡n de las encuestas socioling€•sticas se descubri‡

que no hay diferencias sustanciales entre las actitudes ling€•sticas entre los

alumnos de las dos universidades, lo cual se percibe como resultado del

escaso valor identitario y baja vitalidad de las lenguas originarias en el

contexto mexiquense, altamente globalizado, donde lo ind•gena carece de

una identidad claramente propia.
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Este art•culo de investigaci‡n revel‡ que no existe un conflicto

ling€•stico entre los biling€es y no biling€es, ya que ambos presentan una

baja conciencia ling€•stica sobre las lenguas ind•genas y una precaria

trasferencia intergeneracional a pesar de estudiar en la universidad

intercultural.

Sima y Be (2017) buscaron identificar las actitudes ling€•sticas de los

yucatecos biling€es hacia la lengua maya en el †mbito familiar, escolar y

urbano a partir de la aplicaci‡n de un cuestionario del Instituto Nacional de

Lenguas Ind•genas (INALI), que analiza el contexto de la Regi‡n 90 de la

ciudad de CancŠn, como un espacio en el que existen pocas investigaciones

socioling€•sticas tanto en el †rea del espa‰ol acerca de el maya y el inglˆs,

que son lenguas predominantes en la metr‡poli.

La metodolog•a que emple‡ es cualitativa de forma inductiva

enfoc†ndose en los componentes actitudinales, usa instrumentos como la

entrevista. Su muestra abarca 60 cuestionarios en tres grupos etarios de 15

a 30 a‰os de edad; de 30 a 59 a‰os e individuos de 60 a‰os en adelante. El

sexo no fue determinante para el estudio, pero cabe indicar que existe una

proporci‡n equilibrada entre los dos gˆneros; los pa rticipantes pertenecen a

estratos de clase media y baja donde ellos afirman que es importante hablar

maya y muestran una actitud positiva hacia ella. La identidad cobra

importancia entre los yucatecos biling€es de maya y espa‰ol, pese a que el

contexto social de CancŠn privilegia el uso de otras lenguas, como el espa‰ol

o el inglˆs, es el hogar donde adquiere un sentido tr ascendental de
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comunicaci‡n al interior de la familia, adem†s de fortalecer su identidad como

yucatecos. (pp. 224-240)

La lectura de este art•culo es importante para configurar la realidad

biling€e de determinado grupo social que se identifica o construye su propia

identidad. Sin embargo, como se‰alan los autores, es necesario explorar las

causas de estas actitudes por medio de otros instrumentos de an†lisis.

En el †mbito internacional se han realizado estudios sobre actitudes

ling€•sticas a partir del uso y el prestigio de las lenguas (lenguas minoritarias

versus lenguas mayoritarias), as• como las actitudes hacia la correcci‡n

idiom†tica. Para tal efecto, el trabajo de investigaci‡n rescata los conceptos

de prestigio, diglosia, competencia ling€•stica y contacto de lenguas, ya que

configuran el comportamiento ling€•stico positivo o negativo hacia una

determinada lengua.

2.2. Bases te‚ricas del estudio

2.2.1. Importancia del estudio de las actitudes ling€• sticas

La importancia de las actitudes ling€•sticas surge a partir de la

problem†tica del desuso de una lengua y la valoraci‡n de otra. Esto debido

al contacto de lenguas. Por ejemplo, en el PerŠ existe una gran diversidad de

lenguas; sin embargo, muchas de ellas est†n extinguiˆndose, segŠn la

Unesco (2010), y en consecuencia se est† perdiendo la cosmovisi‡n de m†s

de un pueblo.

SegŠn Garc•a BendezŠ, en el documento Vitalidad y peligro de

desaparici‚n de las lenguas (2003), actualmente hay 47 lenguas originarias,
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de las cuales 17 est†n en serio riesgo de extinci‡n, debido al aumento de las

situaciones de conflicto entre idiomas en el que intervienen factores sociales,

psicol‡gicos y ling€•sticos. Los motivos que explican el abandono de nuestras

lenguas abundan. Ya sea por marginaci‡n, burla o la violencia, miles de

peruanos dejan de transmitir la lengua nativa a sus hijos.

Por esa raz‡n, las actitudes ling€•sticas son de inter̂ s para aplicar sus

hallazgos en pol•ticas ling€•sticas; revitalizaci‡n y planificaci‡n ling€•stica;

ense‰anza de lenguas o educaci‡n biling€e. En palabras de Carranza (como

se cit‡ en Arias, 2014), ƒsu estudio puede mostrar la direcci‡n que toman los

cambios ling€•sticos y el patr‡n de uso de una comunidad de habla„ (p. 4).

Y otros como L‡pez (1989) afirman que ƒlas actitudes ling€•sticas son

importantes por su papel decisivo ð¾junto a la conciencia ling€•sticað¾en la

explicaci‡n de la competencia y representan una poderosa influencia en el

aprendizaje de las lenguas„ (p. 2).

2.2.2. Noci‚n de actitud ling€•stica

Muchos autores, como Fasold (1996) y Moreno (1998), coinciden en

que la actitud es una predisposici‡n o tendencia interna del individuo que

tiene un car†cter evaluativo con respecto a un objeto.

Para Blas (2012), han existido varios estudios sobre el origen de las

actitudes ling€•sticas en los que se contrastaban dos hip‡tesis: la primera se

llama hip‡tesis del valor inherente, la cual supone que, para los hablantes,

una variedad ling€•stica es objetivamente mejor que otras. Por el contrario,

la hip‡tesis del valor impuesto propone que una lengua se considera mejor
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que otra porque es empleada por el grupo social con mayor prestigio o

estatus. Hoy se sabe que los estereotipos y prejuicios relacionados con las

personas que hablan determinadas lenguas o variedades se encuentran en

el origen de las actitudes ling€•sticas. SegŠn Silva-Corval†n (1989), la

correcci‡n es una apreciaci‡n subjetiva social y no ling€•stica, por ello, las

actitudes ling€•sticas no se heredan, sino que se aprenden dentro de un

grupo humano y en consecuencia pueden modificarse tambiˆn a travˆs del

sistema educativo (p. 325).

Por otro lado, es posible afirmar que las lenguas est†n continuamente

cambiando debido al desplazamiento de las poblaciones y sus relaciones

interculturales. Por ejemplo, en la investigaci‡n de Silva-Corval†n (2001), el

idioma espa‰ol en EE. UU. se muestra como lengua minoritaria frente al

inglˆs, lo cual configura un contexto biling€e, donde  los hablantes de primera

generaci‡n desarrollan actitudes negativas hacia la lengua minoritaria, ya

que la difusi‡n de dicha lengua es restringida en la vida pŠblica y solo

prospera en sectores rurales y pobres. Sin embargo, hay una actitud positiva

hacia el espa‰ol y hacia la cultura hispana en contextos familiares que no se

concreta por medio del compromiso de hacer algo para mantener la lengua

y la cultura ancestrales. A pesar de esta situaci‡n, el idioma espa‰ol se ha

mantenido con el trascurso del tiempo, debido a factores sociales, como la

reciente inmigraci‡n de hablantes de diferentes pa•ses hispanoamericanos y

la interrelaci‡n cultural entre los trabajadores. Esto Šltimo ha sido un factor

decisivo en el mantenimiento del espa‰ol como lengua de importancia social

(pp. 328-330).
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El estudio de actitudes, segŠn muchas investigaciones, intenta

predecir el futuro de las lenguas minoritarias en contextos biling€es; por ello,

resulta importante adoptar el concepto de actitud ling€•stica como dimensi‡n

mental compleja. Tal como lo afirma Falc‡n (2017) bajo la concepci‡n

mentalista:

El comportamiento actitudinal de los biling€es (Œ) compromete rasgos identitarios, esto es,
la disposici‡n mental reflejada en dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales hacia las
lenguas involucradas, las mismas que estar†n acompa‰adas de contextos socioculturales
que se expresar†n a travˆs de relaciones intercultu rales: intracomunal, intercomunal y
extracomunal. En ese entorno se producir†n los usos y funciones de las lenguas en contacto
en estrecha relaci‡n con las manifestaciones de identidad ling€•stica y cultural (p. 43).

Tales rasgos identitarios son conocidos como actitudes ling€•sticas,

las cuales son la causa del mantenimiento o desplazamiento de una lengua.

2.2.3. Estructura de la actitud

La estructura de una actitud ling€•stica depende del enfoque que el

estudio adopte.

SegŠn Moreno (1998), los psic‡logos conductistas suelen ver en la

actitud un elemento Šnico, a menudo afectivo o de valoraci‡n; mientras que

los mentalistas aceptan que las actitudes implican varios elementos o

subcomponentes: una valoraci‡n (componente afectivo), un saber o creencia

(componente cognoscitivo) y una conducta (componente conativo).

Asimismo, los procedimientos son distintos. Para los conductistas, la

observaci‡n directa de las conductas objetivas es indispensable; mientras

que los mentalistas consideran necesario recurrir a otras tˆcnicas m†s

complejas, que permitan descubrir algo tan intangible como un estado

mental. Los mˆtodos de estudio desde una perspectiva  mentalista son los



�4�1

mˆtodos directos e indirectos. Los primeros son cue stionarios o de

entrevistas; mientras que las mediciones indirectas son la tˆcnica del

matched-guise, propuesta por Lambert (1960) y sus colaboradores en

Canad†, la cual consiste en utilizar grabaciones con textos en cada una de

las lenguas estudiadas, intercal†ndolas de tal forma que parezca que cada

texto ha sido emitido por un hablante distinto. Los oyentes biling€es al o•r

cada texto han de calificar varias caracter•sticas de los hablantes, como la

simpat•a, la inteligencia, la decisi‡n, el atractivo o el origen social. Para

recoger estas puntuaciones se usa la escala de diferencial sem†ntico, en

cuyos extremos se sitŠan los polos opuestos de una determinada

caracter•stica (simp†tico/antip†tico, inteligente/nada inteligente, etc.). En

caso de que un mismo hablante sea valorado de forma diferente, se puede

deducir que es la lengua utilizada en cada texto la que ha originado una

actitud diferenciada en el oyente (pp. 180-187).

2.2.4. El enfoque conductista

SegŠn Moreno (1998), la concepci‡n conductista interpreta la actitud

como conducta, como una reacci‡n o respuesta a un est•mulo, esto es, a una

lengua, una situaci‡n o unas caracter•sticas socioling€•sticas determinadas

(p. 182).

Christiansen (2012) comenta que la corriente conductista considera a

la actitud como una estructura unidimensional basada en hechos reales.

Enfatiza la concordancia entre la actitud y la actuaci‡n, y abogan por el

an†lisis de las actitudes a partir de las respuestas ling€•sticas de los
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hablantes. Es decir, los conductistas basan su an†lisis en la observaci‡n del

habla en contexto y no en las reflexiones expl•citas (p. 26). Bain (1928) y

Osgood (1957) son defensores de esta aproximaci‡n.

2.2.5. El enfoque mentalista

Christiansen (2012) se‰ala que los mentalistas ven las actitudes como

creencias inmotivadas m†s que actuaciones. Consideran a las actitudes

como un estado mental interior, o un estado de disposici‡n, una variable que

interviene entre un est•mulo que afecta a la persona y su respuesta a ˆl.

Las actitudes, segŠn la aproximaci‡n mentalista, no dependen del

contexto, sino que son m†s bien una predisposici‡n del sujeto de actuar de

una manera determinada frente a un objeto dado: una lengua, una variedad,

un estilo, un rasgo ling€•stico particular. Esto implica que no son directamente

observables, sino que tienen que ser inferidas por el investigador a partir de

las respuestas de los colaboradores (pp. 26-28). Algunos defensores

importantes de esta perspectiva son Lambert (1964), Fishbein (1965) y

Rokeach (1968).

Este enfoque es el m†s aceptado y distingue los mˆtod os directos que

suelen ser cuestionarios y entrevista, los cuales cuentan con preguntas

abiertas y cerradas; los indirectos utilizan el matched-guise y la escala

diferencial sem†ntico.

La presente tesis adopta este enfoque mentalista porque permite

caracterizar con mayor rigor las actitudes ling€•sticas en relaci‡n con las

valoraciones, percepciones, ideas y sentimientos que tienen los estudiantes
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biling€es de la Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga hacia

las lenguas quechua-castellano. Para ello, se han seleccionado tres variables

sociales (edad, sexo y carrera profesional) que influyen en la reacci‡n de las

personas y su entorno social.

2.2.6. Actitudes ling€•sticas en contextos de biling€ ismo

Para Blas (2012), la elecci‡n de lengua en determinadas situaciones

puede revelar la existencia de conflictos socioling€•sticos y suele

manifestarse a travˆs de los juicios de valor sobre  las lenguas (pp. 350-390).

SegŠn Vizcarra (2017), en un biling€ismo social no es posible la

igualdad entre dos lenguas, ya que existe una prioridad, una jerarquizaci‡n

en su uso social y aqu• entran en juego las actitudes ling€•sticas de los

hablantes cuando hacen elecci‡n de una lengua (pp. 72-75). Asimismo,

Due‰as (2016) comenta que los factores externos de tipo econ‚mico,

pol•tico, hist‚rico y dem„s condicionan fuertemente las situaciones de

lenguas en contacto, independientemente de que se trate de lenguas

originarias o no, de variantes o de estilos (pp. 29- 30).

En esta perspectiva, queda claro que el contacto ling€•stico est† en

relaci‡n con los fen‡menos o comportamientos ling€•sticos de los hablantes

para escoger una u otra lengua, los cuales tienen su origen en los factores

sociales. Por ello, es importante predecir estos comportamientos ling€•sticos

de los hablantes con respecto a s• mismos y a su grupo, para el aprendizaje

y la difusi‡n de lenguas.
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2.3. Conceptos relacionados con las actitudes ling€•st icas

Para entender el mecanismo del cambio o mantenimiento de las lenguas, es

importante evaluar no solo la competencia comunicativa, sino tambiˆn las actitudes

ling€•sticas que muestran los hablantes en sus pr†cticas sociales. Asimismo, es

necesario conocer ciertos conceptos relacionados con las actitudes ling€•sticas

tales como conciencia ling€•stica, lengua, cultura, identidad, prestigio, estereotipo,

discriminaci‚n.

2.3.1. Conciencia ling€•stica

SegŠn L‡pez (como se cit‡ en C‡rdova, 2008), la conciencia

ling€•stica es un fen‡meno estrechamente ligado a la variedad ling€•stica •

sobre todo en las comunidades biling€es o multiling€es• y al estrato social

(p. 147).

Adem†s, Falc‡n (2017) afirma lo siguiente:

Los hablantes son conscientes de una serie de hechos ling€•sticos y socioling€•sticos, pues
saben que en su comunidad se prefieren unos usos ling€•sticos m†s que otros de acuerdo
con los intereses que se tenga. Adem†s, saben quˆ fo rmas ling€•sticas pertenecen a grupos
sociales o en quˆ contextos se hablan. Esta facultad  de elecci‡n proviene de una conciencia
ling€•stica, la cual es decisiva a la hora de producirse los fen‡menos de una variaci‡n
ling€•stica y de cambio ling€•stico, adem†s de la preferencia por el uso de una lengua en
comunidades multiling€es (p.55).

2.3.2. Lengua originaria frente a la lengua castellana

Para Alvar (como se cit‡ en Moreno, 1998), la lengua es un sistema

ling€•stico del que se vale una comunidad hablante y que se caracteriza por

estar fuertemente diferenciado, por poseer un alto grado de nivelaci‡n, por

ser veh•culo de una importante tradici‡n literaria y, en ocasiones, por haberse

impuesto a sistemas ling€•sticos de su mismo origen (p. 88). Lo mismo
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reafirma Zambrano (2008), cuando dice que una lengua es la base de la

construcci‡n y expresi‡n de la cultura de sus usuarios (p. 63).

En una situaci‡n de contacto de lenguas, los hablantes expresan

distintos v•nculos sentimentales e instrumentales causando tensi‡n dentro de

su grupo social. Por ejemplo, el estudio de Falc‡n (2017) destaca que las

actitudes ling€•sticas positivas de los awajŠn est†n vinculadas con la

identidad de grupo a diferencia de las de los ash†ninka, ya que esta poblaci‡n

evidencia una identidad de grupo dˆbil. Asimismo, se‰ala que los j‡venes

expresan mayor valoraci‡n hacia la lengua castellana porque les permite

integrarse a la sociedad mayor (pp. 32-33). Dichas actitudes son reflejo de la

conciencia ling€•stica del joven biling€e con respecto a la lengua, la cual goza

de poder sociopol•tico adem†s de prestigio a nivel nacional e internacional.

Este hecho autom†ticamente desplazar•a a otras lenguas que carecen de

dicho estatus.

A ra•z de los estudios socioling€•sticos se ha comprobado que no

existe una lengua m†s compleja que otra, sino m†s bien estas comparten

una misma funci‡n: sirven para la comunicaci‡n diaria y la transmisi‡n de

cultura. SegŠn la Unesco (2005), la lengua encarna la sabidur•a cultural Šnica

de un pueblo, por consiguiente, la pˆrdida de cualq uier lengua es una pˆrdida

para toda la humanidad. Es decir, la lengua es una expresi‡n irremplazable

de la experiencia humana. (pp. 2-3). As• tambiˆn lo reafirma Sol•s (2006)

ƒcuando se pierde una lengua en cualquier parte del mundo, cualquiera que
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sea la lengua, se pierde una enorme cantidad de experiencia, tanta que no

es posible cuantificar„ (p. 10).

SegŠn elDocumento Nacional de Lenguas Originarias (2013), durante

siglos, las lenguas originarias han sido consideradas como dialectos y se les

ha dado un estatus inferior al del castellano.

Las diversas investigaciones sobre las lenguas del PerŠ y del mundo han permitido
analizarlas y clasificarlas en familias ling€•sticas. El PerŠ se caracteriza por ser un
pa•s multiling€e y pluricultural, en el que conviven 47 lenguas originarias, de las
cuales 43 son amaz‡nicas y cuatro andinas, y est†n agrupadas en 19 familias
ling€•sticas y constituyen medios de comunicaci‡n de 55 pueblos ind•genas (p. 12).

Actualmente, 40 lenguas originarias est†n normalizadas con alfabetos

oficializados por el Ministerio de Educaci‡n con la finalidad de preservar y

difundir las lenguas originarias en su calidad de patrimonio cultural inmaterial.

Es as• que el castellano y las lenguas originarias son legalmente idiomas

oficiales del PerŠ.

2.3.3. Biling€ismo

Acosta Urbano, profesora de espa‰ol para extranjeros (ELE), afirma

que hay diferentes tipos de biling€ismo que hay que conocer para plantear

mejor el proceso de adquisici‡n de competencias en los alumnos porque una

poblaci‡n biling€e es heterogˆnea no solo socialmen te, sino tambiˆn

ling€•sticamente.

Con biling€ismo se hace referencia a la capacidad que tiene una

persona para hacer uso indistintamente, tanto de manera oral como escrita,

de dos lenguas diferentes en cualquier contexto comunicativo, sin que una

domine a la otra.
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Asimismo, hay una clasificaci‡n en relaci‡n con el dominio de las dos

lenguas (nativa y adquirida), tambiˆn existe un bilin g€ismo social, que alude

al uso de las dos lenguas como medio de comunicaci‡n. Aqu• se observa tres

situaciones: biling€ismo y diglosia, biling€ismo sin diglosia y diglosia sin

biling€ismo. Y finalmente se menciona un biling€ismo individual cuando la

persona domina ambas lenguas y decide cu†ndo utilizar una u otra de

manera indistinta.

SegŠn el momento del aprendizaje de lenguas, se habla de un

biling€ismo simult†neo, sucesivo, receptivo.

2.3.4. Cultura

Hay una relaci‡n innegable entre lengua, cultura y pensamiento como

afirma Moreno (1998); es decir, uno depende del otro para existir (p. 195).

Asimismo, Goodenough (como se cit‡ en Ting Huang, 2014), considera

cultura a todo aquello que una persona debe saber o creer para

desenvolverse de forma adecuada entre los miembros de un grupo humano

concreto y para cumplir una funci‡n aceptada por todos ellos. En otras

palabras, este conocimiento se aprende en un proceso de socializaci‡n.

Los mentalistas consideran que la cultura tiene como caracter•stica un

conjunto de h†bitos y valores que se transmiten de unas generaciones a

otras, que van evolucionando con el paso del tiempo y que construyen una

cultura Šnica, que la distingue de otras culturas pertenecientes a diferentes

grupos humanos (p. 27).
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2.3.5. Identidad

Para Hamer y Blanc (como se cit‡ en Garc•a, 2014), la identidad es un

proceso psicol‡gico involucrado en la construcci‡n del yo en relaci‡n con la

pertenencia a un grupo.

SegŠn Falc‡n (2017), la lealtad ling€•stica tiene mucho que ver con la

identidad de ciertas comunidades de habla, las cuales no solo prefieren

utilizar la variante propia, sino que juzgan de manera menos positiva y hasta

rechazan las variantes for†neas.

Por otro lado, Mart•nez (2017) afirma que la construcci‡n de la

identidad individual se convierte en un proceso de autodefinici‡n y

determinaci‡n diferencial del individuo con el resto (p. 82).

2.3.6. Prestigio

Moreno (1998) asevera que el prestigio suele ser acreedor de

actitudes positivas por parte de los hablantes. Adem†s, es considerado como

conducta y actitud, es decir, el prestigio se tiene y se demuestra, pero

tambiˆn es algo que se concede. Asimismo, sostiene qu e para medir el

prestigio se analiza las actitudes. Por ejemplo, cita el trabajo de Labov, quien

ha abordado los usos socioling€•sticos prestigiosos por medio de tˆcnicas

indirectas (p. 189).
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El an†lisis del prestigio conduce el establecimiento de cuatro

dicotom•as: prestigio del individuo/prestigio de ocupaci‡n (interacci‡n de

individuo o grupo social); prestigio como actitud/prestigio como conducta;

prestigio vertical/prestigio horizontal (mayor o menor conciencia entre las

clases sociales que tienen poder y los que no tienen); prestigio sociol‡gico/

prestigio ling€•stico (p. 191).

Hamer y Blanc (2000) sostienen que el prestigio ling€•stico juega un

rol fundamental en relaci‡n con la identidad, dado que algunas lenguas son

consideradas m†s prestigiosas que otras, lo que lleva a la aculturaci‡n

cuando se elige entre dos lenguas diferentes (p. 198).

Para Bernal (2016), el prestigio ling€•stico es una valoraci‡n cultural y

social que determina el posicionamiento hist‡rico, pol•tico y econ‡mico de

una variedad, estilo o forma ling€•stica y de sus hablantes (p. 30).

2.3.7. Estereotipo

SegŠn Labov (1983: 387), los estereotipos son formas ling€•sticas

estigmatizadas y etiquetadas de forma notoria por la sociedad, es decir, son

marcadores socioling€•sticos que la comunidad reconoce como tales.

Silva-Corval†n (2001) asevera que el estereotipo es una

generalizaci‡n desfavorable, exagerada y simplista acerca de un grupo o una

categor•a de personas. La tendencia a estereotipar es t•pica en los seres

humanos. Aunque inexactos, los estereotipos se mantienen porque son

compartidos y confirmados por todos los miembros de un grupo social.
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Fishman (como se cit‡ en Sima, 2012), se‰ala los atributos que se

otorgan a las lenguas, en contextos multiling€es, tales como bonitas, feas,

musicales, etc., en general, son estereotipos ling€•sticos, los cuales

pertenecen al componente afectivo (p. 38).

SegŠn Yzarbyt y Schadron (como se cit‡ en Jarr•n, 2013), los

estereotipos son creencias compartidas por un grupo de personas acerca de

las caracter•sticas y comportamientos que identifican a un grupo determinado

de individuos. Generalmente, se basan en aspectos afectivos m†s que en

pr†cticas reales, por lo que se debe ser cuidadoso con ellos ya que son la

base de prejuicios y discriminaci‡n (p. 19).

2.3.8. Discriminaci‚n

SegŠn Moreno Cabrera (como se cit‡ en Rojas, 2008), la

discriminaci‡n ling€•stica es una manifestaci‡n conductual de las actitudes y

es entendida como aquella actitud hacia las lenguas o formas de habla que

se basa en la idea de que estas se pueden clasificar en tipos y que existen

diferencias entre esos tipos, que pueden justificar la concepci‡n de que unas

son superiores a otras (p. 273).

Para Calero (2017), la discriminaci‡n ling€•stica consiste en el rechazo

de los individuos que hablan una lengua distinta a la oficial o a la que se

considera que tiene mayor prestigio en un pa•s, o bien en el rechazo de las

personas, que al hablar la lengua oficial o la m†s prestigiosa de un pa•s, lo

hacen con una entonaci‡n y/o un uso gramatical o lˆ xico diferente al de los

hablantes nativos monoling€es de esa lengua. La discriminaci‡n ling€•stica
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se basa en pistas auditivas que pueden incluir identificaci‡n racial, y tambiˆn

se usa para identificar subgrupos ling€•sticos dentro de una comunidad de

habla dada (p. 4).
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CAP„TULO III

METODOLOG„A

Bajo el enfoque mentalista, la investigaci‡n se sirve de dos mˆtodos para

medir las actitudes ling€•sticas de los hablantes: el cuestionario socioling€•stico

(mˆtodo directo) y el matched-guise (mˆtodo indirecto) para obtener una

informaci‡n descriptiva sobre las actitudes de los j‡venes biling€es.

3.1. Tipo de investigaci‚n

La naturaleza de esta investigaci‡n es no experimental, cuyo mˆtodo es

correlacional (no causal). Desde la perspectiva de Mertens (como se cit‡ en

Hern†ndez, 2014), este tipo de investigaci‡n es apropiado para valores que no

pueden o deben ser manipulados, pero resulta complicado hacerlo. Asimismo,

Hern†ndez (ib•dem) se‰ala que un dise‰o apropiado con este enfoque ser•a un

estudio correlacional transversal (sincr‡nico), porque su prop‡sito es recolectar

datos en un tiempo dado para describir variables y analizar su incidencia o

interrelaci‡n, la cual no es de causa-efecto. En otras palabras, solo examina

asociaciones entre las variables de investigaci‡n (p. 154).

3.1.1. Fases de la investigaci‚n

Esta investigaci‡n se estructura en tres etapas: la primera consta de

la revisi‡n bibliogr†fica y elaboraci‡n del cuestionario; la segunda, del trabajo

de campo que incluye la recolecci‡n de datos; la tercera, de la

sistematizaci‡n de datos en el programa estad•stico SPSS.
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El tiempo de estudio socioling€•stico de la comunidad universitaria en

Huamanga, Ayacucho, ha sido de dos a‰os. Se hicieron varias visitas a la

comunidad universitaria para coordinar con las autoridades de la Universidad

Nacional de San Crist‡bal de Huamanga y establecer nexos de

comunicaci‡n con especialistas de la lengua quechua.

Tambiˆn se hizo la revisi‡n bibliogr†fica y la elabo raci‡n de una

encuesta piloto para realizar un trabajo exploratorio y descriptivo de la

comunidad universitaria biling€e. Se desarrollaron entrevistas a estudiantes

y docentes con la finalidad de recabar informaci‡n sobre la realidad

sociocultural y ling€•stica de la universidad.

En el primer a‰o de investigaci‡n, se adapt‡ el primer cuestionario

para 100 colaboradores, quienes fungen como muestra no probabil•stica de

dos facultades (Letras e Ingenier•a). Las preguntas formuladas para la

encuesta piloto fueron adaptadas para la realidad universitaria de

Huamanga. Las fuentes que validan esta encuesta se hallan en el Proyecto

Biling€ismo Quechua-Castellano (BQC): Metodolog•a de una encuesta

socioling€•stica sobre el biling€ismo quechua y castellano de Wolfgang

W•lck (1970) y del proyecto de investigaci‡n Actitudes ling€•sticas de

migrantes en San Juan de Lurigancho de la Universidad Nacional Mayor de

San Marcos, del cual participˆ como colaboradora e inv estigadora en el a‰o

2017 al lado del magister Pedro Falc‡n, especialista en el †rea de

Socioling€•stica amaz‡nica.

Asimismo, las preguntas del cuestionario se elaboraron segŠn los

componentes actitudinales (cognitivo, afectivo y conativo). Para este fin, se
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consider‡ como poblaci‡n o muestra de estudio a los estudiantes biling€es

de la Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga. Para describir

las actitudes ling€•sticas se tuvo en cuenta preguntas cerradas y abiertas (35

aproximadamente) con respecto a su dominio ling€•stico, uso y actitudes

hacia las lenguas quechua y castellano. El tiempo de aplicaci‡n del

cuestionario fue de 20 a 25 minutos por participante. Con los resultados de

esta informaci‡n se perfila a la poblaci‡n de estudiantes biling€es y sus

percepciones hacia las lenguas en cuesti‡n.

Para la aplicaci‡n del segundo cuestionario se reformularon las

preguntas iniciales en dimensiones actitudinales y se tuvo en cuenta el

diagn‡stico sociocultural y ling€•stico del distrito de JesŠs Nazareno

(Ayacucho) que hicieron Josˆ Antonio V†squez y Nila Vig il. Con este Šltimo

cuestionario se expandi‡ la poblaci‡n de esta tesis a 446 estudiantes de

cuatro carreras profesionales (Educaci‡n, Derecho, Ingenier•a Agr•cola e

Ingenier•a de Sistemas) porque la universidad presenta un curr•culo de

estudios universitarios diferenciado. Por ejemplo, Ingenier•a Agr•cola y

Educaci‡n llevan el curso de Quechua Instrumental en cuatro ciclos o series

del primer y segundo a‰o; sin embargo, esto no se aprecia en Ingenier•a de

Sistemas y Derecho; por el contrario, llevan el curso de inglˆs. Asimismo, se

dise‰‡ una entrevista semiestructurada de observaci‡n participativa con

estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de San Crist‡bal de

Huamanga, as• como produjeron y editaron los audios para la tˆcnica del

matched-guise.
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3.2. Caracter•sticas de la comunidad universitaria

La Universidad Nacional San Crist‡bal de Huamanga (UNSCH) se fund‡ el

3 de julio de 1967 en la ciudad de San Juan de la Frontera, hoy conocida como

Ayacucho, y se encuentra ubicada, actualmente, en jir‡n Arequipa.

La UNSCH es una instituci‡n acadˆmica superior que albe rga a m†s de 11

741 estudiantes en las diferentes facultades y escuelas de formaci‡n

profesional, quienes provienen de distintas provincias de la regi‡n Ayacucho y

de otras regiones del PerŠ. Actualmente, segŠn la Oficina General de

Inform†tica y Sistemas de la UNSCH, este recinto ofrece 11 carreras

universitarias y 11 posgrados.

SegŠn el Bolet•n estad•stico de la Oficina General de Planificaci‚n y

Presupuesto (2014-2016), se percibe mucha demanda de postulantes (12 292

alumnos), la cual aument‡ en 71.05 % respecto del a‰o 2015. Las escuelas

profesionales con mayor demanda son Ingenier•a Civil (1648 estudiantes);

Derecho (1428 estudiantes); Administraci‡n de Empresas (1081 estudiantes);

Medicina Humana (981 estudiantes); Contabilidad y Auditor•a (896 estudiantes);

Trabajo Social (636 estudiantes); Econom•a (602 estudiantes); Ingenier•a de

Sistemas (583 estudiantes); Enfermer•a (484 estudiantes) y Biolog•a (426

estudiantes).

Las escuelas profesionales con menor demanda son Ciencias F•sico

Matem†ticas (41 estudiantes); Educaci‡n Primaria (52 estudiantes); Educaci‡n

F•sica (75 estudiantes); Ingenier•a Qu•mica (99 estudiantes); Ingenier•a

Agroforestal (105 estudiantes); Medicina Veterinaria (114 estudiantes);
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Arqueolog•a e Historia (130 estudiantes); Educaci‡n Secundaria (148

estudiantes); Ingenier•a en Industrias Alimentarias (152 estudiantes) y

Educaci‡n Inicial (156 estudiantes).

De los 12 292 postulantes, 11 177 dependen de sus padres, 1 027 de su

trabajo, o por becas y 88 costean sus estudios por otros medios.

Por otro lado, postularon 5 668 (45.31 %) mujeres y 6 624 (54.69 %) varones,

de los cuales 9 969 (81.10 %) estudiantes provienen de colegios estatales y 2

323 (18,90 %) de colegios particulares.

SegŠn un estudio antropol‡gico de Reynaga (2013), la poblaci‡n de la

UNSCH es biling€e y manifest‡ que geogr†fica y culturalmente la universidad es

urbana. Aqu• se reproducen las diferencias sociales y culturales que condicionan

desigualdades, como el racismo en sus diferentes formas y que va cambiando

de acuerdo al contexto, y las relaciones de poder de la sociedad, las cuales

tienen implicancias en el desarrollo integral de los estudiantes.

Estos mecanismos de exclusi‡n social y cultural van desde las formas m†s

sutiles, como las bromas, chistes y omisiones, hasta actos de ejercicio de poder

cargados de violencia, como la manifestaci‡n de relaciones inequitativas y

jer†rquicas establecidas entre los miembros de la comunidad universitaria. De

esta forma se configura la discriminaci‡n por origen geogr†fico, ˆtnico, cultural

y educativo; as• como la discriminaci‡n por gˆnero (pp. 115-120).
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3.2.1. Poblaci‚n

La poblaci‡n de estudio la conforman los estudiantes biling€es del

sexo masculino y femenino de las facultades de Derecho, Educaci‡n,

Ingenier•a Agr•cola e Ingenier•a de Sistemas del primer semestre del a‰o

2017. Ellos fueron quienes se clasificaron segŠn las series de estudio: los

primeros a‰os (serie 100-300) y los Šltimos a‰os (serie 400-500). Se ha

optado por hablantes biling€es en castellano-quechua y quechua-castellano,

pues en ambos casos o tipos de biling€ismo han adquirido la lengua en la

primera infancia de manera casi simult†nea o consecutiva. Sin embargo, es

importante, como se‰ala Escobar (1988), tomar en cuenta los factores no

ling€•sticos que intervienen en la adquisici‡n ling€•stica de los estudiantes,

los cuales pueden tener consecuencias en el comportamiento verbal biling€e.

Estos pueden ser de perspectiva psicol‡gica, como el factor edad, segŠn el

que se considera que cuanto m†s joven se aprende una lengua habr† mayor

facilidad en el aprendizaje; social, hace referencia al contexto ling€•stico que

puede ser monoling€e o biling€e; y ling€•stico, se refiere a la habilidad

ling€•stica adquirida.

3.2.2. Muestra

La muestra es de tipo no probabil•stico, tambiˆn llama da muestra

dirigida o muestreo por conveniencia. Hern†ndez (2014) afirma que ƒesta

muestra supone un procedimiento de selecci‡n orientado por las

caracter•sticas de la investigaci‡n, m†s que un criterio estad•stico de

generalizaci‡n. Se utiliza en diversas investigaciones cuantitativas y
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cualitativas„ (p.189). Es decir, esta tˆcnica consist e en obtener una muestra

de la poblaci‡n universitaria por el hecho de que sea accesible y reŠne ciertas

caracter•sticas para el estudio. Por ejemplo, no se obliga a los estudiantes a

realizar la encuesta, por ello se busca a estudiantes biling€es de la UNSCH

con disposici‡n voluntaria para la investigaci‡n. Adem†s, se ha tomado en

cuenta una lista de criterios para la selecci‡n de la muestra de estudio: los

estudiantes deben ser biling€es (dominio de quechua y castellano) y deben

pertenecer a las primeras y Šltimas series del semestre 2017-I.

Tras ello se solicitaron datos del colaborador, como sexo, edad y

carrera profesional a fin de utilizarlos para dividir la muestra de 466 alumnos,

quienes han sido observados y sus comportamientos registrados.

Finalmente, la aplicaci‡n del cuestionario, previo acuerdo con el docente, se

realiz‡ durante la clase.

3.3. Variables e indicadores

La variable es una caracter•stica del fen‡meno de estudio que es susceptible

de medir y var•a a travˆs del tiempo. Asimismo, los indicadores permiten definir

estas variables. Para este estudio, se toma en cuenta la interacci‡n sincr‡nica

de los j‡venes biling€es en la comunidad universitaria y como variable de

estudio a la actitud ling€•stica, cuyas dimensiones son las siguientes:

• un comportamiento cognitivo hacia la lengua,

• un comportamiento ling€•stico-afectivo hacia la le ngua,

• un comportamiento conativo hacia la lengua.

Las variables que ayudar†n a cuantificar el fen‡meno ling€•stico ser†n sexo,

edad, carrera profesional, las que denotan un valor cuantitativo. Para lograr una



�5�9

adecuada medici‡n es necesario identificar el tipo o clase de variable que se

usar† en la investigaci‡n.

Tabla 1

Naturaleza de las variables para correlaci‚n

Escala/clases Variable cuantitativa Variable cualitativa

Nominal

Sexo
• 50 varones
• 50 mujeres

Ordinal

Carrera profesional
• Letras (Educaci‡n,

Derecho)
• Ciencias (Ingenier•a

Agr•cola, Ingenier•a
de Sistemas)

Discreta

Edad
• grupo etario I

(17-22 a‰os)
• grupo etario II

(23-28 a‰os)

• lengua materna
• lengua habitual

3.4. Operacionalizaci‚n de las variables

La actitud hacia la lengua fue analizada a partir de los datos de la encuesta

socioling€•stica, la cual tuvo en cuenta las siguientes caracter•sticas:
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Tabla 2

Operacionalizaci‚n de las variables empleadas en el  cuestionario socioling€•stico

Variables Concepto Dimensi‡n Indicadores Žtem del cuestionario

A. Actitudes
ling€•sticas de los
universitarios hacia
la lengua quechua-
castellano

Predisposici‡n de los
estudiantes para
responder de forma
positiva o negativa ante el
objeto de estudio o una
idea en particular.

Componente
Cognitivo

• Conocimiento en
el uso de la
lengua.

• Creencias o
saberes sobre el
uso de la lengua.

Tabla 12, tabla 13, tabla 14, tabla 15,
tabla 16, tabla 17

Por ejemplo: …Crees que la lengua
quechua es f„cil de escribir o no es
f„cil de escribir?

Componente
Afectivo

• Disposici‡n hacia
el uso de la
lengua.

• Motivaci‡n hacia
el aprendizaje de
la lengua.

Tabla 18, tabla 19, tabla 20, tabla 21,
tabla 22, tabla 23, tabla 24

Por ejemplo: …Le gustar•a aprender
m„s sobre la lengua quechua?

Componente
Conativo

• Interacci‡n del
estudiante hacia
la lengua

Tabla 25, tabla 26, tabla 27, tabla 28,
tabla 29

Por ejemplo: …Quƒ lengua usas m„s
en la universidad?

B. Uso de las lenguas
en contexto biling€e
(quechua- castellano
o viceversa)

Uso frecuente de las
lenguas por parte de los
j‡venes universitarios

Formal

• Universidad
• Prensa
• Radio

Informal

• Familia
• Hogar
• Amigos
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Variables Concepto Dimensi‡n Indicadores Žtem del cuestionario
C. Uso de la lengua en

relaci‡n con la
variable sexo

La diferenciaci‡n
sexual tiene relaci‡n
con el uso del lenguaje
para determinadas
formas de prestigio.

Masculino
Femenino

• Mayor o menor
conciencia ling€•stica
del prestigio de la
lengua

• Mayor o menor
identidad ling€•stica

Cruce de variables (ver anexo)

D. Uso de la lengua en
relaci‡n con la
variable edad

Los h†bitos sociales y
ling€•sticos cambian en
relaci‡n con la edad.

Grupo etario I
(17-22 a‰os)

Grupo etario II
(23-28 a‰os)

• Mayor o menor
conciencia ling€•stica
del prestigio de la
lengua

• Mayor o menor
identidad ling€•stica

Cruce de variables (ver anexo)

E. Uso de la lengua en
relaci‡n con la
variable carrera
profesional

El nivel educativo de los
hablantes determina de
forma directa la
variaci‡n ling€•stica.

Carrera
profesional
• Letras

(Educaci‡n)
• Ciencias

(Ingenier•a)

• Mayor o menor
conciencia ling€•stica
del prestigio de la
lengua

• Mayor o menor
identidad ling€•stica

Cruce de variables (ver anexo)

F. Uso de la lengua en
relaci‡n con la
variable procedencia
o lugar de origen

Las oleadas migratorias
han tenido un impacto
social que condicionan
la cosmovisi‡n
actitudinal.

Zona rural

Zona urbana

• Mayor o menor
conciencia ling€•stica
del prestigio de la
lengua

• Mayor o menor
identidad ling€•stica

Cruce de variables (ver anexo)



�6�2

3.5. Variables socioling€•sticas

Este apartado se detalla las variables sociales tomadas en cuenta para la

investigaci‡n de las actitudes ling€•sticas en la comunidad universitaria de la

Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga (UNSCH). Para este caso,

se considera la hip‡tesis de que las variables sexo, edad, procedencia y carrera

profesional influyen en las actitudes ling€•sticas de los estudiantes biling€es de

tal recinto.

3.5.1. Sexo

Se toma en consideraci‡n la variable sexo porque existen

investigaciones sobre esta variable y su influencia en las actitudes

ling€•sticas, que pueden ser positivas o negativas dependiendo de la cultura

y el contexto.

Blas (1999), L‡pez (1979), Lozano (1995), Corval†n (2001), Castro

(2015), Tus‡n (2016) y Sobrino (2017) muestran que las actitudes ling€•sticas

son influenciadas por la diferenciaci‡n sexual en la variaci‡n ling€•stica o

lenguas de prestigio, las cuales son m†s marcadas y valoradas en las

mujeres porque tienen mayor conciencia en la correcci‡n de sus registros

ling€•sticos, debido a una situaci‡n de prestigio, identidad y seguridad con

respecto al uso de la lengua en contextos formales e informales.

En raz‡n de lo anterior, se considera pertinente utilizar la variable sexo

en esta investigaci‡n con la finalidad de caracterizar las actitudes de los

estudiantes biling€es de la UNSCH hacia el quechua y el castellano.
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3.5.2. Edad

Existen estudios socioling€•sticos que reafirman la importancia de la

variable edad en nuestra sociedad, la cual permite la mayor o menor

continuidad o vitalidad de una lengua. Asimismo, Moreno (1998) dice que la

variable edad es constante, porque no var•a de acuerdo con otros factores

de tipo socioecon‡mico, y a la vez no es constante en tanto las personas

cambian, es decir, no siempre tienen la misma edad. Un ejemplo significativo

es el trabajo de Falc‡n y Mamani (2017), en el cual se registran valoraciones

positivas hacia la lengua originaria por parte de los adultos; mientras que los

j‡venes son de mayor influencia en los procesos de desplazamiento y

precarizaci‡n de la lengua en la comunidad ash†ninka.

Lo contrario, ocurre con la investigaci‡n de Kenfield, Huayllani y

Huillca (2017), pues se concluye que las actitudes de los estudiantes

universitarios de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

(UNSAAC) con respecto al quechua son positivas a nivel personal e

instrumental a diferencia del trabajo de W•lck (1973), en el que se estudia el

quechua ayacuchano y se determina una valoraci‡n segmentada por parte

de los j‡venes biling€es; es decir, dicha lengua tiene un valor positivo a nivel

personal y no as• un valor institucional instrumental. Por ello, la presente tesis

registra la variable edad en los siguientes rangos:

Tabla 3

Rangos de edad para la investigaci‚n

Grupo etario I Grupo etario II

17 a 22 a‰os 23 a 28 a‰os
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Se determina esta clasificaci‡n de edades con el objetivo de

caracterizar la conciencia y las actitudes hacia las lenguas quechua y

castellano por parte de los j‡venes que empiezan la carrera y aquellos

j‡venes adultos que est†n en el proceso o final de carrera.

3.5.3. Carrera profesional

Para Moreno (2009), la socioling€•stica ha establecido que el nivel

educativo (educaci‡n b†sica regular y educaci‡n superior) de los hablantes

determina de forma directa y clara la variaci‡n ling€•stica de una lengua e

influye en las actitudes. Falc‡n, por ejemplo, se‰ala en su investigaci‡n que

los pobladores ash†ninka de mayor instrucci‡n (j‡venes), a diferencia de los

nomatsiguenga, no solo generan variaciones o cambios en el sistema de la

lengua, sino que muchos de ellos contribuyen en el sistem†tico proceso de

precarizaci‡n de la lengua originaria y una notoria valoraci‡n muy alta del

castellano. Con ello, se pone de manifiesto que la conciencia socioling€•stica

aumenta a medida que se asciende en la escala social.

Para esta investigaci‡n, ser† pertinente establecer la relaci‡n de la

variable carrera profesional que recibe el estudiante biling€e en su

comunidad universitaria a fin de encontrar diferencias actitudinales; es decir,

determinar en el estudiante biling€e la actitud positiva o negativa que pueda

tener hacia el quechua o castellano.

Por ello, la investigaci‡n se bas‡ en la observaci‡n de la comunidad

universitaria, caracterizando las carreras profesionales por †reas de estudio

(Letras y Ciencias): en primer lugar, se encuentra la carrera profesional de
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Derecho y Educaci‡n; en segundo lugar, Ingenier•a de Sistemas e Ingenier•a

Agr•cola. Este Šltimo grupo presenta diferencias significativas en el uso de la

lengua. De ah• que la variable carrera profesional se estructura de la

siguiente manera:

Tabla 4

Carrera profesional por ciclos de estudio

Carrera profesional Primeros a‰os “ltimos a‰os
Derecho serie 200-300 serie 500-600
Educaci‡n serie 200-300 serie 500-600
Ingenier•a de Sistemas serie 200-300 serie 500-600
Ingenier•a Agr•cola serie 200-300 serie 500-600

3.6. Recolecci‚n de los datos: Mˆtodos e instrumentos

3.6.1. Mˆtodo directo

El instrumento que se ha empleado es un cuestionario

socioling€•stico, cuyo prop‡sito es medir las actitudes ling€•sticas. Este

cuestionario responde al mˆtodo directo y combina pre guntas directas e

indirectas con respuesta mŠltiple. Posee ocho partes: la primera consta de

nueve preguntas; la segunda, de cuatro preguntas; la tercera, de cinco

preguntas; la cuarta, de diez preguntas; la quinta, de dos preguntas; la sexta,

de quince preguntas; la sˆtima, de cinco preguntas; la oct ava, de ocho

preguntas y la novena, de veintiŠn preguntas. Por otra parte, se aplic‡ una

encuesta semiestructurada para las entrevistas. De esta manera, se creaba

otra situaci‡n de an†lisis m†s informal con la intenci‡n de complementar los

resultados de la encuesta socioling€•stica.
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3.6.2. Mˆtodo indirecto

Con respecto al mˆtodo indirecto se usa la tˆcnica matched-guise, que

fue propuesta por Lambert. Esta consiste en grabar textos orales de

colaboradores biling€es para luego intercalarlos en la grabaci‡n y hacer

parecer que fueron realizados por varios colaboradores.

Los estudiantes hacen la valoraci‡n hacia las lenguas por medio de la

tˆcnica de la escala de diferencial sem†ntico, la cual consiste en una

gradaci‡n de adjetivos con sus respectivos ant‡nimos que con una escala de

respuesta que va del 1 al 5 evalŠa el objeto de la actitud.

3.7. Instrumentos

1. Cuestionario socioling€•stico con relaci‡n a las variables (sexo, edad y

carrera profesional) as• como la valoraci‡n y funcionalidad de la L1 y L2

2. La observaci‡n participativa y entrevistas semiestructuradas para contrastar

la informaci‡n obtenida de los cuestionarios.

3.7.1. La confiabilidad de los instrumentos

Hern†ndez (2014) afirma que un instrumento debe cumplir con tres

requisitos de medici‡n: confiabilidad, validez y objetividad.

La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicaci‡n del instrumento

repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales, es decir,

reporta resultados consistentes y coherentes.

La validez es el grado en que un instrumento mide realmente la

variable que pretende medir. Aqu• puede haber diferentes tipos de evidencia:



�6�7

1. Evidencia relacionada con el contenido: grado en que el instrumento

refleja el dominio espec•fico de contenido de lo que se mide.

2. Evidencia relacionada con el criterio: validez que se establece al

correlacionar las puntuaciones resultantes de aplicar el instrumento con

las puntuaciones obtenidas de otro criterio externo que pretende medir lo

mismo.

3. Evidencia relacionada con el constructo: debe explicar c‡mo las

mediciones del concepto o variable se vinculan de manera congruente

con las mediciones de otros conceptos correlacionados te‡ricamente.

Tambiˆn hay la validez de expertos o face validity, la cual refiere al

grado en que un instrumento mide la variable en cuesti‡n de acuerdo con

voces calificadas (Hern†ndez, 2014: 200-208).

La confiabilidad de los instrumentos se ha determinado a travˆs de

una prueba piloto a 100 estudiantes de dos Facultades de Ingenier•a y

Humanidades. Para garantizar la utilidad y el significado de los resultados del

cuestionario apelamos al criterio de validez por expertos; es decir, el

cuestionario fue sometido a cr•tica del asesor de tesis, quien realiz‡ una

investigaci‡n similar con respecto al tema de actitudes ling€•sticas en zonas

andinas y amaz‡nicas.

Para asegurar la fiabilidad del instrumento se aplic‡ la prueba Alfa de

Cronbach , la cual consiste en la correlaci‡n interelementos promedio y se

asume que los •tems miden un mismo constructo y que est†n altamente

correlacionados. Los valores de este coeficiente oscilan entre 0 y 1, cuanto

m†s cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor ser† la consistencia
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interna de los •tems analizados; es decir, el instrumento es confiable por estar

dentro de los intervalos mencionados.

Tabla 5

Tipos de variables para el estudio

Variables independientes Dimensiones

Sexo
Masculino
Femenino

Carrera profesional
(serie 100-200=primos ciclos;
serie 400-500= Šltimos ciclos)

Educaci‡n
Derecho
Ingenier•a Agr•cola
Ingenier•a de Sistemas

Edad
De 17 a 20 a‰os
De 21 a 25 a‰os
De 26 a 30a‰os

Variables dependientes Dimensiones
Rasgos identitarios
Actitudes ling€•sticas

3.8. Formulaci‚n de hip‚tesis

H0: Existe relaci‡n entre la carrera profesional y la lengua que m†s usa en la

universidad.

Ha: No existe relaci‡n entre la carrera profesional y la lengua que m†s usa en

la universidad.

Nivel de significancia: 5 % = 0,05

Estimaci‚n del p-valor:

P< 0,05 entonces rechazamos la hip‡tesis Nula

Se acepta la hip‡tesis del investigador

Interpretaci‚n:

0.00-0,20 •nfima correlaci‡n

0.20-0,40 escasa correlaci‡n



�6�9

0.40-0,60 moderada correlaci‡n

0.60-0,80 buena correlaci‡n

0.80-1,00 muy buena correlaci‡n

Conclusi‚n:

Existe una correlaci‡n significativa entre la carrera profesional y la lengua que

m†s usa en la universidad; sin embargo, esta correlaci‡n es baja (-0,125). Se

debe tener en cuenta que esta correlaci‡n est† sesgada en el sentido de que

la mayor cantidad de respuestas se encuentran en castellano.

Existe una correlaci‡n significativa entre el prestigio de una lengua y la lengua

que aprendi‡ primero; sin embargo, esta correlaci‡n es baja (0,129).
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Tabla 6

Correlaciones

Carrera
Profesional

‹Cu†l es tu
lengua

materna?

‹Quˆ lengua usa
m†s en la

universidad?

‹Estudi‡
primaria en un

colegio particular
o estatal?

‹Su colegio
ense‰aba educaci‡n

biling€e
intercultural?

‹Cu†l
aprendi‡
primero?

‹Ahora
cu†l habla

m†s?

‹Para usted quˆ
lengua tiene

mayor prestigio?

Rango
de edad

Sexo Corr. ,406** -0,018 -0,058 0,012 0,064 0,019 -0,004 0,027 -,215**

p-valor 0 0,694 0,21 0,795 0,166 0,689 0,927 0,561 0

Edad Corr. -,215** -0,071 0,081 -0,007 -0,011 -0,075 -0,005 -0,018 ,706**

p-valor 0 0,125 0,08 0,886 0,813 0,106 0,92 0,694 0

Carrera profesional Corr. 1 -0,019 -,125** 0,042 ,166** z0,017 ,134** 0,069 -,204**

p-valor 0,676 0,007 0,367 0 0,717 0,004 0,137 0

‰CuŠl es tu lengua
materna?

Corr. -0,019 1 -,125** -0,059 0,088 ,851** -0,082 0,071 -0,025
p-valor 0,676 0,007 0,206 0,058 0 0,077 0,129 0,594

‰Quˆ lengua usa
mŠs en la
universidad?

Corr. -,125** -,125** 1 0,011 -0,067 -,128** -,173** 0,014 0,004

p-valor
0,007 0,007 0,819 0,15 0,006 0 0,759 0,926

‰Estudi‚ primaria en
un colegio particular
o estatal?

Corr. 0,042 -0,059 0,011 1 0,003 -0,053 0,026 0,024 -0,034

p-valor 0,367 0,206 0,819 0,952 0,258 0,568 0,608 0,469

‰Su colegio
ense‹aba educaci‚n
biling€e
intercultural?

Corr. ,166** 0,088 -0,067 0,003 1 0,083 -0,056 -0,016 0,021

p-valor
0 0,058 0,15 0,952 0,073 0,229 0,732 0,646

‰CuŠl aprendi‚
primero?

Corr. 0,017 ,851** -,128** -0,053 0,083 1 -0,005 ,129** -0,036
p-valor 0,717 0 0,006 0,258 0,073 0,906 0,005 0,434

‰Ahora cuŠl habla
mŠs?

Corr. ,134** -0,082 -,173** 0,026 -0,056 -0,005 1 0,074 -0,006
p-valor 0,004 0,077 0 0,568 0,229 0,906 0,111 0,898

‰Para usted quˆ
lengua tiene mayor
prestigio?

Corr. 0,069 0,071 0,014 0,024 -0,016 ,129** 0,074 1 -0,022

p-valor 0,137 0,129 0,759 0,608 0,732 0,005 0,111 0,637

Rango de edad Corr. -,204** -0,025 0,004 -0,034 0,021 -0,036 -0,006 -0,022 1
p-valor 0 0,594 0,926 0,469 0,646 0,434 0,898 0,637
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3.9. Coeficientes de correlaci‚n

3.9.1. Tau-b de Kendall

Es una medida no paramˆtrica de asociaci‡n para var iables ordinales o

de rangos que tiene en consideraci‡n los empates. El signo del coeficiente

indica la direcci‡n de la relaci‡n y su valor absoluto indica la magnitud de la

misma, de tal modo que los mayores valores absolutos indican relaciones

m†s fuertes. Los valores posibles van de -1 a 1, pero un valor de -1 o +1 solo

se puede obtener a partir de tablas cuadradas.

3.9.2. Spearman

Versi‡n no paramˆtrica del coeficiente de correlaci ‡n de Pearson,

medida de asociaci‡n lineal entre dos variables, cuyos valores van de -1 a 1,

que se basa en los rangos de los datos en lugar de hacerlo en los valores

reales. Resulta apropiada para datos ordinales, o los de intervalo que no

satisfagan el supuesto de normalidad. Los valores del coeficiente van de -1

a +1. El signo del coeficiente indica la direcci‡n de la relaci‡n y el valor

absoluto del coeficiente de correlaci‡n indica la fuerza de la relaci‡n entre las

variables. Los valores absolutos mayores indican que la relaci‡n es mayor.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSI…N

En este cap•tulo se analizan los datos cuantitativos de la encuesta

socioling€•stica y la tˆcnica del matched-guise realizados por los estudiantes de

la Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga. Existen algunas

correlaciones altamente significativas, tales como las variables carrera

profesional y sexo. Esto podr•a indicar que las actitudes ling€•sticas est†n

influenciadas por estos factores sociales, de forma directa e indirecta dentro de

la comunidad universitaria.

A continuaci‡n, se describen los datos socioling€•sticos del cuestionario, el

cual tiene el prop‡sito de analizar las valoraciones y actitudes de los estudiantes

biling€es hacia las lenguas quechua y castellano. Las preguntas est†n divididas

segŠn los componentes actitudinales cognitivo, afectivo y conativo, los que nos

dar†n informaci‡n de temas de identidad, prejuicio y de utilidad como

herramienta de comunicaci‡n que el estudiante relaciona con el quechua y el

castellano. La poblaci‡n de estudio pertenece a cuatro carreras profesionales:

Ingenier•a Agr•cola e Ingenier•a de Sistemas, ambas de ciencias; Derecho y

Educaci‡n, ambas de letras, de un ciclo acadˆmico, que se denomina en tal

universidad como serie acadˆmica: las series 100 y 200 co rresponden a los

primeros ciclos de estudio, y las series 300 a 500, a los Šltimos de cada carrera

profesional. Estas se configuran por la variable edad (los menores de 23 a‰os
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son estudiantes de las primeras series de la carrera; mientras que los mayores

de 23 a‰os, de las Šltimas series). Mediante esta investigaci‡n se busca conocer

la situaci‡n socioling€•stica universitaria y determinar si la hip‡tesis planteada

que asegura que la variable carrera profesional influye en el mantenimiento de

la lengua ind•gena.

4.1. Cuestionario socioling€•stico

4.1.1. Datos etnoling€•sticos de la poblaci‚n estudi antil

Se detallan los datos de la poblaci‡n biling€e con respecto a variables,

como la procedencia de los estudiantes, la adquisici‡n de lengua, la edad, el

sexo y la carrera profesional.

Tabla 7

Procedencia o registro de escolaridad

Pregunta n %
‰Estudi‚ primaria en un colegio particular o estata l?

Particular
30 6,44

Estatal
431 92,49

particular y estatal
5 1,07

‰Estudi‚ secundaria en un colegio particular o estat al?
Particular

51 10,94
Estatal

406 87,12
particular y estatal

9 1,94
‰Su colegio ense‹aba Educaci‚n Biling€e Intercultur al?

S•
136 29,00

No
330 71,00

Total
466 100,00
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En la tabla 7 se observa que el estrato social de toda la poblaci‡n

estudiantil de la Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga es

clase media-baja. Esto se sustenta en que un mayor porcentaje proviene de

colegios estatales tanto en primaria (92,49 %) como secundaria (87,12 %).

Del total de tales instituciones, el 71 % no contaba con el programa de

Educaci‡n Biling€e Intercultural.

Por otro lado, los j‡venes universitarios, generalmente, residen en la

provincia de Huamanga (M: 64, 9 % y F: 35,1 %), Huanta (M: 66,7 % y F:

33,3 %) y Carmen Alto (M: 75,0 % y F: 25,0 %); mientras que el resto de la

poblaci‡n encuestada, en menor porcentaje provienen de otros lugares.

La procedencia familiar de los j‡venes, tanto de la l•nea materna como

paterna, corresponde a tres provincias de Ayacucho: Cangallo, Huamanga y

Huanta. Por ejemplo, en la provincia de Cangallo la l•nea materna de

Ingenier•a Agr•cola es de 12,5 % e Ingenier•a de Sistemas 19,0 %; en la

provincia de Huamanga, se presenta Ingenier•a Agr•cola con 8,7 %;

Ingenier•a de Sistemas con 13,5 %; Derecho con 13,5 % y Educaci‡n con

16,0 % y de la provincia de Huanta tenemos Ingenier•a Agr•cola 7,7 %;

Ingenier•a de Sistemas 18,3 %; Derecho 9,9 % y Educaci‡n 7,2 %.

Hay un porcentaje menor de estudiantes de las carreras profesionales

de Ingenier•a de Sistemas y Derecho, cuyos padres provienen de otros

departamentos del PerŠ, como Huancayo, Huancavelica, Apur•mac y Lima.
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Figura 1. Lugar de residencia de los universitarios

Figura 2. Lugar de nacimiento de la madre
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Asimismo, la l•nea paterna pertenece al distrito de Cangallo se distribuye de

la siguiente manera: Ingenier•a Agr•cola 4,8 %; Ingenier•a de Sistemas 4,8 %;

Derecho 5,4 % y Educaci‡n 6,4 %; en el distrito de Huamanga: Ingenier•a

Agr•cola 17,3 %; Ingenier•a de Sistemas 32,5 %; Derecho 39,6 % y Educaci‡n

33,6 % y finalmente en la provincia de Huanta: Ingenier•a Agr•cola 5,9 %;

Ingenier•a de Sistemas 16,7 %; Derecho 9,0 % y Educaci‡n 12,8 %. Tambiˆn,

hay un porcentaje menor de estudiantes de Ingenier•a y Derecho, quienes son

hijos de padres que provienen de los departamentos de Huancavelica,

Huancayo y Lima. Este incremento es visible por la necesidad que tienen de

acceder a la educaci‡n superior.

Figura 3. Lugar de nacimiento del padre
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SegŠn los datos obtenidos, la mayor•a de estudiantes proviene de las

provincias de Huamanga, Huanta y Carmen Alto; mientras que, en menor

porcentaje de otras provincias como Cangallo, Nazca, Ica, Lima, etc. Asimismo,

se destaca la preferencia generalizada por las carreras de Ingenier•a, Derecho

y Educaci‡n. De ah• que la comunidad universitaria sea netamente biling€e

porque sus alumnos son de la provincia de Huamanga y sus alrededores.

Tabla 8

Caracter•sticas de la poblaci‚n universitaria de la  UNSCH

Caracter•sticas de la poblaci‡n n %
Encuestados distribuidos por sexo

Masculino 306 65,70
Femenino 160 34,30

Encuestados distribuidos por edad
menor de 23 a‰os 243 52,15
de 23 a m†s a‰os 223 47,85

Encuestados distribuidos por carrera profesional
Ingenier•a Agr•cola 104 22,32
Ingenier•a de Sistemas 126 27,04
Derecho 111 23,82
Educaci‡n 125 26,82

‰En quˆ ciclo acadˆmico estŠs en la universidad?
100 89 19,10
200 192 41,20
300 115 24,68
400 4 0,86
500 66 14,16
Total 466 100,00

SegŠn los resultados obtenidos, la poblaci‡n masculina es mayor (65,7 %)

que la femenina (34,3 %). En cuanto a la edad es mayor la cantidad de

encuestados menores de 23 a‰os (52,15 %). Adem†s, en relaci‡n a la carrera

profesional, se observa que el 22,32 % estudia Ingenier•a Agr•cola, el 27,04 %,

Ingenier•a de Sistemas, el 23,82 % Derecho y el 26,82 %, Educaci‡n.

Finalmente, respecto de la distribuci‡n por ciclo acadˆmico, se observa que un
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19,10 % y 41,20 % cursa los primeros ciclos (serie 100 y 200, respectivamente)

y un 24,68 %, 0,86 % y 14,16 %, los Šltimos (300, 400 y 500, respectivamente).

Tabla 9

Adquisici‚n de lenguas de los estudiantes de la UNS CH

Preguntas n %
‰CuŠl es tu lengua materna?

Quechua 156 33,48
Castellano 274 58,80
Quechua y castellano 36 7,72
Total 466 100,00

‰A quˆ edad aprendi‚ quechua?
19 a 22 a‰os 18 3,86
3 a 5 a‰os 229 49,14
6 a 13 a‰os 219 47
Total 466 100,00

‰A quˆ edad aprendi‚ castellano?
3 a 5 a‰os 314 67,38
6 a 13 a‰os 152 32,62
Total 466 100,00

Conforme a la informaci‡n de la tabla 9, se evidencia que los estudiantes de

la Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga se identifican m†s como

monoling€es de castellano (58,8 %), que monoling€es de quechua (33,48 %).

Solo una minor•a siente como lengua materna ambas lenguas quechua-

castellano (7,72 %).

Respecto de lo anterior, cabe considerar que el factor determinante para

establecer cu†l es la lengua materna es que haya sido adquirida durante las

primeras etapas de vida. SegŠn Chomsky (como se cit‡ en Lorenzo, 2003), una

lengua materna puede aprenderse hasta los 12 a‰os de edad. Pasado este

per•odo, las habilidades ling€•sticas del hablante son distintas y toda lengua

aprendida despuˆs pasar† a ser considerada como una  segunda lengua. En

relaci‡n con ello, despuˆs de analizar el reporte s egŠn la edad en que
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aprendieron cada idioma, las respuestas confirman lo que Chomsky destac‡,

puesto que, ambas lenguas se aprendieron, simult†neamente, en el periodo de

3 a 5 a‰os.

Tambiˆn, la mayor•a de los entrevistados biling€es respondi‡ que su lengua

materna es el castellano, a pesar de que en las opciones estaba la alternativa

biling€e simult†neo (quechua-castellano), que segŠn el Diccionario de

Ling€•stica (2000:38), el hablante debe recibir caudal ling€•stico de dos lenguas

desde su nacimiento.

Ante tal respuesta, se plantearon otras preguntas, como ‹a quˆ edad

aprendi‡ el quechua? Y ‹a quˆ edad el castellano?  Comparando los reportes,

se evidencia una mayor identificaci‡n cultural de los j‡venes con la lengua

castellana, lo cual supone que sus respuestas est†n influenciadas por el mismo

entorno acadˆmico. Del mismo reporte, se infiere qu e hay poca lealtad por parte

de los estudiantes biling€es y una clara inseguridad ling€•stica con respecto a la

lengua quechua, lo que conlleva a suponer que existe un perfil no competente

en la lengua quechua, pues usan m†s el idioma castellano.

Tabla 10

Uso de lenguas de la comunidad universitaria

‹Quˆ lenguas usas m†s en la universidad? n %
Quechua 3 0,64
Castellano 454 97,43
Quechua y castellano 9 1,93
Total 466 100,00
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A partir de la variable nivel de escolaridad o grado de estudio, el estudiante

usa su lengua materna en contextos digl‡sicos. El 97.43 % de estudiantes

emplea la lengua castellana en contextos formales y acadˆmicos; mientras que,

el quechua solo un 0,64 %. Adem†s, se puede visualizar e inferir que una

fracci‡n de estudiantes emplea ambas lenguas en contextos amicales o

informales por medio de bromas y chistes (1,93 %). En otros casos, se emplea

el quechua en ciertas carreras profesionales, como Ingenier•a Agr•cola y

Educaci‡n, puesto que, es parte del plan de estudios de los primeros ciclos o

series de la carrera profesional la asignatura Quechua Instrumental, a cargo del

docente Luis Tello.

4.2. AnŠlisis de las preguntas por componentes actit udinales

En esta secci‡n, se visualizar†n las percepciones y actitudes de los 466

estudiantes biling€es de la Universidad de San Crist‡bal de Huamanga, quienes

fueron colaboradores para este estudio. Los datos cuantitativos se analizan

segŠn los componentes actitudinales y la hip‡tesis; tambiˆn se incluye

preguntas abiertas del cuestionario y de la entrevista grabada, los cuales son

clave para sustentar los datos cuantitativos.

4.2.1. Componente cognitivo

El componente cognitivo est† constituido por el saber, la creencia y los

estereotipos de los estudiantes sobre el quechua y el castellano.
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Tabla 11

Habilidades ling€•sticas de los estudiantes biling€es

Conocimiento de la lengua
Habla

%
Entiende

%
Lee
%

Quechua 5,60 7,70 4,70
Castellano 38,00 17,00 38,30
Quechua y castellano 56,40 75,30 57,00
Total 100 100 100

SegŠn la tabla 11, el 56,4 % de estudiantes es competente en hablar

quechua y castellano; en escucharlo y entenderlo un 75,3 % y un 57 % en

leerlo. Sin embargo, pese a que no poseen la habilidad de escribir, la gran

mayor•a se siente biling€e.

Tabla 12

Pr„cticas ling€•sticas en los estudiantes biling€es

Conocimiento
de la lengua

Quechua
%

Castellano
%

Quechua
y castellano

%

Total
%

Escribe 3,90 54,20 41,90 100
Piensa 3,90 62,70 33,50 100
Bromea 6,00 47,60 46,40 100
Rega‹a 3,90 60,70 35,40 100
Sue‹a 3,20 79,70 17,10 100
Cuenta 4,50 62,40 33,00 100
Enamora 2,80 74,50 22,70 100

Como se aprecia en la tabla 12, las pr†cticas ling€•sticas que realiza

el estudiante son en menor porcentaje en la lengua quechua (2,8 %-6 %) y

por el contrario hay mayor expresividad del castellano al enamorar, rega‰ar,

contar anˆcdotas, sue‰os e incluso bromear (47,6 %-79,7 %). Esto se debe

a que el castellano tiene mayor presencia en los escenarios pŠblicos y

acadˆmicos. Es por ello que, actualmente, la univer sidad est† generando

conciencia intercultural en los estudiantes de Educaci‡n e Ingenier•a

Agr•cola, ya que la mayor•a de ellos deben desempe‰arse en las
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comunidades, donde el uso del quechua se mantiene como un elemento

necesario y funcional.

Tabla 13

Percepciones sobre el aprendizaje y ense†anza de la lengua quechua

PREGUNTA n %
Crees que la lengua quechuaŒ

Es f†cil de escribir 95 20,39
No es f†cil de escribir 225 48,28
No es Štil 13 2,79
Es Štil 133 28,54
Total 466 100,00

La lengua quechua esŒ
Dif•cil de aprender 106 22,74
F†cil de aprender 171 36,70
Ni f†cil ni dif•cil de aprender 174 37,34
Muy dif•cil de aprender 15 3,22
Total 466 100,00

Una persona que no sabe hablar quechua ‰puede apren derlo perfectamente?
S• 353 75,75
No 113 24,25
Total 466 100,00

‰Puedes entender el quechua del Cusco, HuŠnuco o de otros lugares del pa•s?
S• 188 40,34
No 278 59,66
Total 466 100,00

En la tabla 13, la percepci‡n ling€•stica de los estudiantes sobre la

gram†tica de la lengua es idˆntica y se podr•a deci r hasta democr†tica.

SegŠn los porcentajes reportados, ellos creen que la lengua quechua es

compleja al igual que el castellano y, por tanto, no es dif•cil aprenderla, pero

s• escribirla.
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Tabla 14

Contacto ling€•stico entre el quechua y el castellano

PREGUNTA n %
‰Quˆ le pasa al quechua cuando estŠ en contacto con el castellano?

Se corrompe 177 37,98
No convive armoniosamente 52 11,16
Se complementan 100 21,46
Se usa sin problemas para determinada situaci‡n 137 29,40
Total 466 100,00

‰Cree que ha cambiado el quechua?
Mucho 192 41,20
Poco 234 50,22
Nada 40 8,58
Total 466 100,00

‰C‚mo ha cambiado?
Incorpora tˆrminos tecnol‡gicos 70 15,02
Presenta interferencia con el castellano en la comunicaci‡n 376 80,69
Se ha enriquecido la lengua 20 4,29
Total 466 100,00

La mayor•a de los j‡venes cree que el quechua se corrompe en su

estructura cuando est† en contacto con el castellano (37,98 %). Esta creencia

configura un estereotipo negativo de car†cter conflictivo que, sin embargo,

fue aprendida socialmente en la comunidad biling€e. Como se sabe, en el

pasado la situaci‡n de lenguas en contacto era castrante y discriminatoria

que terminaba con la extinci‡n de lenguas. Actualmente, se sabe por estudios

socioling€•sticos que no existe tal rivalidad entre las lenguas, sino entre los

hablantes por cuestiones sociales, pol•ticas y econ‡micas. Solo un 21,46 %

de estudiantes cree que el contacto de lenguas encierra una valoraci‡n

positiva, ya que ambas lenguas se complementan. Ante esta realidad, es

importante revertir el comportamiento ling€•stico de los estudiantes biling€es

en las universidades, porque muchos de ellos dar†n servicio social y

educativo a la sociedad.
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Tabla 15

El valor de la variaci‚n en la conciencia ling€•stic a

PREGUNTA n %
‰C‚mo es un "buen quechua"?

No existe un buen o mal idioma 21 4,51
Autenticidad en el lˆxico o vocabulario adecuado 108 23,18
Fluidez en el lenguaje sin errores gramaticales 107 22,96
Correcta pronunciaci‡n y entonaci‡n 100 21,46
Entendimiento y coherencia de ideas 60 12,88
Escribir correctamente 10 2,15
Hablar y escribir correctamente 60 12,88
Total 466 100,00

‰C‚mo es un "mal quechua"?
No existe un buen o mal idioma 10 2,15
Empleo de modismos, groser•as 16 3,43
Pobre vocabulario 35 7,51
Mezcla de palabra castellana y otra lengua 235 50,43
Carece de fluidez en el lenguaje con errores gramaticales 29 6,22
Carece de comprensi‡n y coherencia de ideas 41 8,8
Mala pronunciaci‡n y entonaci‡n 50 10,73
Hablar y escribir mal 30 6,44
No hay mal quechua 22 4,29
Total 466 100,00

‰Cree que el quechua conservarŠ su vitalidad?
S• 166 35,62
No 300 64,38
Total 466 100,00

‰C‚mo es un "buen castellano"?
No existe un buen o mal idioma 18 3,86
Autenticidad en el lˆxico o vocabulario adecuado 83 17,81
Fluidez en el lenguaje sin errores gramaticales 92 19,74
Correcta pronunciaci‡n y entonaci‡n 129 27,68
Entendimiento y coherencia de ideas 45 9,66
Escribir correctamente 27 5,79
Hablar y escribir correctamente 72 15,45
Total 466 100,00

‰C‚mo es un "mal castellano"?
No existe un buen o mal idioma 17 3,65
Empleo de modismos, groser•as 72 15,45
Pobre vocabulario 37 7,94
Mezcla de palabra castellana y otra lengua 150 32,19
Carece de fluidez en el lenguaje con errores gramaticales 26 5,58
Carece de comprensi‡n y coherencia de ideas 29 6,22
Mala pronunciaci‡n y entonaci‡n 75 16,09
Hablar y escribir mal 40 8,58
No hay mal quechua 20 4,29
Total 466 100,00

Conforme a la informaci‡n expuesta, los estudiantes perciben que la

vitalidad del quechua se est† perdiendo a travˆs de  la mezcla de c‡digos, lo
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cual es prueba de la existencia de una actitud negativa por parte de los

j‡venes hacia los cambios ling€•sticos

Por otro lado, hay una creencia valorativa de los estudiantes sobre la

estil•stica de las lenguas, tanto en el quechua como en el castellano, lo cual

se evidencia en el lˆxico adecuado y la buena pronu nciaci‡n.

Tabla 16

Extinci‚n de lengua quechua

‹Cree que el quechua va a desaparecer en un futuro? n %
S• 313 67,17
No 153 33,83
Total 466 100,00

Tabla 17

Vitalidad de lengua quechua

‹El quechua conservar† su vitalidad? ‹Por quˆ?
Sexo

Masculino
%

Femenino
%

Total
%

S•, porque es la Šnica lengua andina en la regi‡n 1,50 0,00 1,50

S•, porque existen personas que hablan quechua como lengua materna 13,00 5,10 18,10
S•, porque se habla en el campo 6,00 2,60 8,60

No, porque la mayor•a de las personas ya no hablan quechua 23,60 15,00 38,60

No, porque las nuevas generaciones tienen verg€enza de hablar quechua 6,20 4,40 10,60
S•, porque existe pol•ticas y derechos ling€•sticos de las personas 6,00 2,40 8,40

No, desaparecer† por la alineaci‡n y la globalizaci‡n 8,60 5,60 14,20
Total 65 35 100,00

Todos los estudiantes, tanto hombres (23,6 %) como mujeres (15 %),

respondieron: ƒEl quechua no conservar† su vitalidad, porque la mayor•a de

las personas ya no hablan quechua„. Esta respuesta e videncia una actitud

negativa hacia el uso del quechua que es una realidad en su comunidad

urbana. Y la percepci‡n de casi la mitad de estudiantes biling€es (33 %) es

que el quechua desaparecer† en un futuro. Por eso, es importante que, desde

la Educaci‡n B†sica Regular (EBR) hasta la educaci‡n universitaria, haya
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una continuidad que cambie estas creencias sobre la extinci‡n de una

lengua, ya que la vigencia de esta no tiene que ver con el contacto ling€•stico,

sino con el uso o desuso de la lengua por parte de los hablantes de una

sociedad.

Asimismo, es importante saber que mantener una lengua no es solo

una cuesti‡n cultural, sino tambiˆn un deber y un der echo para las futuras

generaciones. Sin embargo, quiz†s ante la carencia o discontinuidad de

pol•ticas ling€•sticas serias se ha configurado en el estudiante universitario

cierta desesperanza en la vitalidad de la lengua quechua.

4.2.2. Componente afectivo

El componente afectivo est† constituido por las emociones de agrado

o desagrado que muestra el hablante hacia una lengua. Esto se relaciona

con los temas de lealtad e identidad; as• como tambiˆn con temas de

discriminaci‡n.

Tabla 18

Motivaci‚n para aprender la lengua quechua

‹Quisiera que todos los peruanos aprendan el quechua ? ‹Por quˆ? n %

S•, porque es s•mbolo de cultura e identidad 183 39,27
S•, para conservarla, ya que hay pocos hablantes 88 18,88
S•, para erradicar la discriminaci‡n ling€•stica 24 5,15
S•, porque somos un pa•s multiˆtnico 35 7,51
S•, porque es uno de nuestros idiomas oficiales en el PerŠ 52 11,16
No, depende de cada uno 39 8,37
S•, para trabajar 15 3,22
S• 30 6,44
Total 466 100
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De acuerdo con la informaci‡n de la tabla 18, el 39, 27 % de

estudiantes quisiera que todos los peruanos aprendan el quechua por una

cuesti‡n simb‡lica de unidad, identidad y cultura. Esta actitud es favorable

para mantener y/o difundir la lengua. Sin embargo, estas respuestas se

contradicen con las anteriores, con lo que se demuestra un conflicto subjetivo

del hablante que se expresa como actitud bipolar: por un lado, est†n las

posibilidades o deseos de mantener la lengua nativa y por otro, las creencias

y comportamientos que indican lo opuesto. Este tipo de percepci‡n es dif•cil

de cambiar en la sociedad peruana, ya que el idioma quechua no forma parte

de nuestra pr†ctica y cultura universitaria a nivel nacional, sino solo rige a un

peque‰o sector, el cual est† excluido y estigmatizado como rural y precario.

Tabla 19

Temas de conversaci‚n en el aprendizaje de lenguas

Los resultados de la tabla 19 muestran que el castellano ha ganado

terreno en lo que antes era un contexto digl‡sico muy marcado. La

predominancia funcional y afectiva, es decir, combinaci‡n binaria, configura

la elecci‡n de una lengua para los estudiantes universitarios. Solo un 31 %

de estudiantes conversan temas de curander•a en quechua. Esto conlleva a

pensar que existe una peque‰a relaci‡n m•stica, afectiva e •ntima con el

cosmos y los antepasados que configura un contexto cerrado e informal.

PREGUNTAS Quechua
%

Castellano
%

Quechua
y castellano

%
Total

%

‹En quˆ idioma conversa acerca de curander•as? 31,00 50,50 18,50 100

‹En quˆ idioma conversa acerca de canciones? 4,70 76,50 18,80 100

‹En quˆ idioma conversa cerca de chistes? 4,90 71,20 23,90 100

‹En quˆ idioma conversa acerca de cuentos? 7,70 67,40 24,90 100
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Asimismo, este lazo afectivo se relaciona con la interacci‡n de los adultos

mayores; es decir, el estudiante aprende y usa el quechua para comunicarse

con su abuelo, si es que lo tiene. Estas respuestas fueron reiteradas en las

entrevistas, cuando los j‡venes se‰alaban a los adultos mayores como

conocedores de la cultura andina y portadores de un quechua puro sin

interferencias o cambios ling€•sticos debido al contacto con la lengua

castellana.

Tabla 20

Apreciaci‚n sobre la lengua quechu a

Aunque, objetivamente, el castellano ha logrado imponerse en

contextos que pertenec•an al quechua, la respuesta de los j‡venes muestra

un sentimiento de afecto hacia la lengua andina. El 54,94 % de los j‡venes

perciben el castellano como lengua de mayor prestigio social, como se puede

PREGUNTA n %
‰Quisiera que existan pel•culas en quechua?

Quechua 277 59,44
Castellano 104 22,32
Quechua y castellano 85 18,24
Total 466 100

‰Para usted quˆ lengua tiene mayor prestigio?
Ninguna 10 2,15
Quechua 156 33,48
Castellano 256 54,94
Quechua y castellano 44 9,44
Total 466 100,00

‰Le gustar•a aprender mŠs sobre la lengua quechua?
S• 445 95,49
No 21 4,51
Total 466 100,00

‰Quˆ idiomas te parece que tiene sonidos mŠs agrada bles?
Ambos 34 7,30
Quechua 336 72,10
Castellano 58 12,45
Otros 38 8,15
Total 466 100,00
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ver en la tabla 20. De igual modo, cuando se realiz‡ la entrevista se not‡

cierta inseguridad o verg€enza ling€•stica por parte de algunos estudiantes,

quienes, en un primer momento, indicaron que no hablaban quechua. Por

ello, se cambi‡ el discurso con la finalidad que participen como jueces: se

coment‡ a los estudiantes que el audio ya estaba editado y que ellos ten•an

que dar una calificaci‡n y una apreciaci‡n de los textos en lengua castellana

y lengua quechua. As•, se logr‡ que algunos se animaran a participar y

despuˆs de un rato se les hizo preguntas sobre la i mprensi‡n del texto que

escucharon primero en castellano y luego en quechua.

Pese a que lo calificaron como imposible, sus respuestas resumieron

la tem†tica de los dos textos (mˆtodo matched-guise). Incluso hubo dos

adultos que dijeron: ‘Disculpa, se‰orita, yo no sˆ hablar bien el quechua’, y

una docente de sociales que dijo: ‘Solo entiendo frases y palabras sueltas,

por lo que no podr•a entablar una conversaci‡n’. Tales respuestas

demuestran la inseguridad de algunos j‡venes y docentes en relaci‡n con la

construcci‡n oral de un texto, aduciendo precario conocimiento o dominio

gramatical sobre la lengua. Esta situaci‡n no ocurre con los especialistas que

est†n inmersos en actividades culturales, quienes demuestran seguridad e

identidad ling€•stica. Este es el caso de los profesores quechuahablantes

Luis Tello, Claudio BendezŠ y Gabriel Quispe del curso de Quechua

instrumental en la facultad de Educaci‡n, quienes ayudaron a editar los

audios en quechua y castellano, ya que son quienes brindan el servicio de

traducci‡n dentro y fuera de la comunidad universitaria.
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Tabla 21

Deseos sobre las pr„cticas ling€•sticas de los estu diantes sancristobalinos

PREGUNTAS n %

‰D‚nde le gustar•a estudiar quechua?

Escuela 105 22,53
Universidad 230 49,36
Instituto de idiomas 45 9,66
Academia quechua 32 6,87
Comunidad 37 7,94
Casa 17 3,65

Total 466 100

En la universidad, crees que la lengua quechuaŒ

es aceptada 279 59,87
es rechazada 79 16,95
se debe dejar de usar 18 3,86
se debe dejar de usar siempre 90 19,31

Total 466 100,00

‰Quisieras que el quechua sea ense‹ado en las univer sidades? ‰Por quˆ?

S•, porque es parte de nuestra identidad 144 30,90

S•, para frenar la discriminaci‡n 17 3,65
S•, porque es nuestra lengua materna 72 15,45
S•, para evitar que desaparezca 32 6,87
la universidad ense‰a quechua para algunas carreras 19 4,08

S•, porque vivo en zona rural 24 5,15
S•, porque el pa•s es pluriling€e 20 4,29

S•, para buena comunicaci‡n en el campo laboral 85 18,24
No 22 4,72
S•, porque es importante 10 2,15
S• 21 4,51

Total 466 100,00

‰Quˆ piensas de los profesores que imparten esa asi gnatura (si la hubiera)?
No son especialistas en la asignatura quechua, mezclan
c‡digos 72 15,45
Son did†cticos en la ense‰anza 21 4,51
Carencen de material did†ctico y actualizaci‡n 18 3,86
Difunden y valoran la lengua como parte de nuestra cultura 113 24,25
Son buenos docentes en la asignatura de quechua 154 33,05
No se imparte la asignatura quechua en la carrera 88 18,88

Total 466 100,00

‰La lengua quechua se deber•a ense‹ar en todas las e scuelas y universidades?

S• 439 94,21
No 27 5,79
Total 466 100,00
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En general, la tabla 21 muestra una actitud positiva de los estudiantes

que anhelan mantener y difundir el quechua dentro de la universidad. De esta

manera, se desconfigurar•a el fen‡meno digl‡sico y discriminatorio hacia la

lengua que siempre ha estado en un contexto cerrado sin proyecci‡n.

Tabla 22

Pr„cticas ling€•sticas para acabar con la discrimin aci‚n

S•
%

No
%

Total
%

‰La lengua quechua deber•a usarse en las redes soci ales? 93,90 6,10 100

‰La lengua quechua deber•a emplearse en programa de  televisi‚n y de radio? 96,50 3,50 100

‰Crees que el Estado debe emplear mŠs profesionales que hablen quechua? 96,50 3,50 100

Los j‡venes universitarios de Huamanga demuestran afectividad hacia

la lengua quechua y su deseo de romper la exclusi‡n y discriminaci‡n

ling€•stica; por ello, anhelan conseguir mayor compromiso del Estado y sus

instituciones para difundir el mantenimiento de la lengua quechua de forma

democr†tica y responsable, como se puede ver en la tabla 22.

Tabla 23

Conocimiento concreto de los estereotipos ling€•sticos en los estudiantes
sancristobalinos

PREGUNTA n %

‰D‚nde se habla el "mejor quechua"?

Centros poblados 284 60,94
Caser•os 43 9,23
Ciudades 3 0,64
Anexos 136 29,18
Total 466 100,00

‰D‚nde se habla el "mejor castellano"?

Centros poblados 7 1,50
Caser•os 1 0,21
Ciudades 453 97,21
Anexos 5 1,07

Total 466 100,00
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SegŠn la tabla 23, los j‡venes universitarios asocian la lengua con el

†rea geogr†fica como s•mbolo de identidad cultural donde el hablante se

identifica con su grupo ˆtnico, desarrollando habili dades comunicativas y

sociales. Por ello, estos j‡venes creen que un buen quechua est† en zonas

alejadas de la ciudad; mientras que un buen castellano se encuentra en las

ciudades o zonas urbanas que cuentan con tecnolog•a. Estas respuestas son

estereotipos, que denotan simbolog•a para el hablante.

Asimismo, cuando se aplic‡ el matched-guise, los j‡venes percibieron,

a travˆs de la voz, ciertas caracter•sticas del habl ante como la apariencia, el

lugar o la procedencia de la persona e incluso su nivel educativo. Quiz†s por

sus experiencias, los j‡venes asociaron la voz que escucharon con la de un

familiar lejano. Por ejemplo, uno de ellos dijo lo siguiente: ƒlo noto sincero y

confiable; por la voz sˆ que proviene del campo, debe  ser humilde„. Es

evidente que todas estas percepciones son subjetivas, que parten de ciertas

emociones o sentimientos de empat•a.
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Tabla 24

Valoraci‚n sobre las habilidades ling€•sticas de la s los estudiantes sancristobalinos

PREGUNTA n %

‰C‚mo crees que hablas la lengua castellana?

Bien 276 59,23

Regular 184 39,48

Pˆsimo 3 0,64

Mal 3 0,64

Total 466 100,00

‰C‚mo crees que hablas la lengua quechua?

Bien 95 20,39

Regular 227 48,71

Pˆsimo 72 15,45

Mal 72 15,45

Total 466 100,00

De acuerdo con la tabla 24, hay una precaria identidad ling€•stica en

relaci‡n con la lengua y su espacio geogr†fico, ya que la mayor•a de j‡venes

pertenecen a la zona urbana. Por tal raz‡n un 48,71 % de j‡venes biling€es

cree hablar un quechua regular; mientras que un 15,45 % de biling€es cree

hablar un mal quechua. en definitiva, estas apreciaciones configuran los

estereotipos de la comunidad universitaria, segŠn los cuales las personas

que viven en zonas urbanas no dominan un buen quechua porque viven

alejados de los caser•os; est†n asociados con un espacio de prestigio por

vivir en una zona urbana, al cual pueden acceder a travˆs de la educaci‡n y

la tecnolog•a.
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4.2.3. Componente conativo

El componente conductual configura acciones o comportamientos del

hablante hacia la elecci‡n de una lengua o reacciones hacia una variante

ling€•stica.

Tabla 25

Uso de la lengua quechua en el „mbito familiar

Pregunta
Quechua

%
Castellano

%

Quechua
y castellano

%

Total
%

‹En quˆ idioma hablas con tus padres? 13,50 47,90 38,60 100

‹En quˆ idioma hablas con tus abuelos? 49,80 27,30 22,90 100

‹En quˆ idioma hablas con tus hermanos? 2,80 74,00 23,20 100

‹En quˆ idioma hablas con tus primos? 2,60 74,70 22,70 100

Como se observa en la tabla 25, el uso de la lengua quechua ha

dejado de pertenecer a un contexto familiar, ya que los padres que son un

47, 9 % no hablan ni difunden el idioma a sus hijos, menos a los miembros

del cuarto grado de consanguinidad. Solo el 13,5 % de padres mantiene el

uso del quechua en su entorno familiar e •ntimo.

Este comportamiento ling€•stico obedece a ciertos estereotipos

digl‡sicos subjetivos que los padres han asimilado y constituyen una

experiencia negativa. Ellos no desean que sus hijos pasen por lo mismo, por

eso, la mayor•a de las familias optan por el castellano antes que el quechua,

ya que tiene mayor valor y utilidad funcional en la sociedad.

En una entrevista, un estudiante coment‡ que aprendi‡ el quechua

porque su abuelo le ense‰‡ o porque vivi‡ un tiempo con su abuelo. Otro
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indic‡ que aprendi‡ quechua cuando fue a vivir en el campo. Por ello, no es

extra‰o observar que un 49,8 % de j‡venes relaciona la lengua quechua con

los abuelos. Esto podr•a indicar una relaci‡n de afecto e identidad que

recuerda el pasado y, por lo tanto, merece respeto y cuidado.

Tabla 26

Uso de la lengua quechua en el „mbito extrafamiliar

Pregunta
Quechua

%
Castellano

%

Quechua
y castellano

%

Total
%

‹En quˆ idioma hablas con tus amigos? 0,60 78,50 20,80 100

‹En quˆ idioma hablas con tus vecinos? 3,00 77,70 19,30 100

‹En quˆ idioma hablas con tus maestros? 1,70 89,90 8,40 100

‹En quˆ idioma hablas con el alcalde? 2,40 91,00 6,70 100

‹En quˆ idioma hablas con el sacerdote? 1,30 94,20 4,50 100

Como puede observarse en la tabla 26, los estudiantes usan el idioma

castellano (91 %) para comunicarse con personajes pŠblicos de la sociedad.

Sin embargo, hay un porcentaje m•nimo (entre 0,60 % y 3 %) que conversa

en quechua. Esta realidad configura el entorno urbano en el cual los j‡venes

universitarios viven y se desempe‰an laboralmente.

Tabla 27

Uso de la lengua quechua en lugares p‡blicos

Preguntas
Quechua

%
Castellano

%

Quechua
y castellano

%

Total
%

‹En quˆ idioma hablas en la comisar•a? 0,40 97,60 1,90 100

‹En quˆ idioma hablas en el hospital? 0,60 94,00 5,40 100

‹En quˆ idioma hablas en el mercado? 3,90 66,70 29,40 100

‹En quˆ idioma hablas en la fiesta? 0,90 89,30 9,90 100

‹En quˆ idioma hablas en la misa? 1,10 93,30 5,60 100

‹En quˆ idioma hablas en la feria? 2,10 68,50 29,40 100
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SegŠn los datos de la tabla 27, un 97,6 % de estudiantes universitarios

usa la lengua castellana para dirigirse a un hospital, comisar•a, feria,

mercado, misa e, incluso, una fiesta. Entre 2,1 % y 3,9 % de j‡venes usan el

idioma quechua en las ferias y mercados. AŠn persiste esta pr†ctica

ling€•stica que fue s•mbolo de identidad e intercambio cultural.

Cabe recordar que en los mercados y ferias se compran o venden

productos de los agricultores o ganaderos, quienes aŠn conservan en sus

pr†cticas ling€•sticas el quechua.

Tabla 28

Uso de la lengua quechua seg‡n el contexto

PREGUNTA N %
Cuando estŠs en casa, ‰CuŠnto tiempo hablas en quec hua?

Todo el tiempo 48 10,30
Bastante raro 82 17,60
De vez en cuando 261 56,01
Nunca 75 16,09
Total 466 100,00

‰Quˆ grupo etario habla mŠs el quechua?
J‡venes de 18 - 30 a‰os 8 1,72
Adultos de 31 - 45 a‰os 39 8,37
Adultos de 46 - 60 a‰os 280 60,09
De 61 a m†s a‰os 139 29,83
Total 466 100,00

‰Quˆ idiomas usas mŠs en la universidad?
Quechua 7 1,50
Castellano 436 93,56
Otros 3 0,64
Quechua y castellano 20 4,29
Total 466 100,00

De acuerdo con la tabla 28, se aprecia que el contexto social en el que

se desarrolla la Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga es

netamente urbano; por ello, el ˆnfasis de la lengua castellana como

instrumento de desarrollo y prestigio. En lo individual, los j‡venes desear•an
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aprender el quechua en la universidad y quiz†s de esta manera expandir su

c•rculo informal a espacios pŠblicos y acadˆmicos, pero este es un deseo a

largo plazo.

Tabla 29

Lectura y preferencia de lenguas

PREGUNTAS
Quechua

%
Castellano

%

Quechua
y castellano

%

Total
%

‰Tiene libros o peri‚dicos enŒ? 9,80 72,50 17,70 100
‰Ahora cuŠl habla mŠs? 0,90 93,10 6,00 100

‰Desde cuŠndo prefiri‚ hablar mŠs y cuŠles fueron l os motivos?
Por mi entorno escolar y acadˆmico 295 63,30
Carencia de entorno familiar biling€e 42 9,01
Por necesidad laboral en zona urbana y coste‰a 26 5,58
Por influencia de mis padres y evitar ser discriminado 76 16,31
Por mi entorno familiar biling€e 24 5,15
Por necesidad laboral en zona rural 3 0,64
Total 466 100,00

SegŠn los reportes de la tabla 29, la mayor•a de los estudiantes

universitarios aprendi‡ el castellano por su entorno escolar y acadˆmico. Por

ello, un 72,5 % de j‡venes adquieren textos en lengua castellana. Solo un

m•nimo porcentaje de estudiantes (9,8 %) adquiere material impreso en

lengua quechua.
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Estad•stica descriptiva del matched-guise

Matched-guise m†s conocido como ‘par oculto’ es un instrumento cr eado por

Lambert en el a‰o 1967. Este consiste en la presentaci‡n de seis audios en los

que se usan dos lenguas (para el caso de esta investigaci‡n fueron quechua y

castellano). En un par de las grabaciones habla el mismo colaborador; mientras

que, en las otras cuatro, distintas personas que actŠan como distractores en la

evaluaci‡n. Para que los audios sean valorizados, se plantearon adjetivos y

situaciones contrarias que el estudiante tuvo que calificar con un valor del rango

de 1-5.

Se aplic‡ criterios de puntuaci‡n donde las valoraciones m†s cercanas a 1

pertenecen a los adjetivos de carga NEGATIVA y los m†s cercanos a 5, a los

adjetivos de carga POSITIVA. Este instrumento es de enfoque mentalista y es

empleado para determinar las apreciaciones de los estudiantes con respecto al

quechua y el castellano en un contexto social digl‡sico.

SegŠn Ralph Fasold (1996), la tˆcnica descrita persigue un control completo

de todas las variables, excepto la lengua. Para esta, se necesita un nŠmero de

hablantes biling€es que hablen con fluidez las lenguas que son objeto de

investigaci‡n. A estos hablantes se los graba y los fragmentos grabados se

intercalan de tal modo que al oyente le parezca que en cada intervenci‡n

escucha a un hablante distinto.
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Se pide a un grupo de oyentes biling€es que escuchen las grabaciones y

puntŠen varias caracter•sticas de los hablantes, tales como la inteligencia, la

clase social y la simpat•a. Si la misma persona recibe diferentes puntuaciones,

bajo distintas m†scaras, la causa tiene que ser la diferencia de lengua. Dado

que ha sido la misma persona que habl‡ en ambas situaciones. (pp. 233-234).

Asimismo, Moreno (1998) se‰ala que se debe recoger las puntuaciones con

la escala de diferencial sem†ntico, en cuyos extremos se sitŠan los polos

opuestos de una determinada caracter•stica, es decir, adjetivos bipolares. En

caso de que un mismo hablante sea valorado de forma diferente, se puede

deducir que es la lengua utilizada en cada texto la que ha originado una actitud

diferenciada en el oyente. (pp. 187-188).

Resultado del instrumento matched-guise

Se aplic‡ la tˆcnica del matched-guise a estudiantes biling€es universitarios

enfocando las variables sociales sexo, edad y carrera profesional con respecto

a la lengua materna y la lengua habitual. A continuaci‡n, se presenta la

distribuci‡n de los estudiantes correspondiente a cada variable.
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Tabla 30

Lectura y preferencia de lenguas

VARIABLE n %
Sexo

Masculino 39 63,93
Femenino 22 36,07

Rango de edades
16 a 22 a‰os 33 54,10
23 a m†s a‰os 28 45,90

Carrera profesional
Derecho 6 9,84
Educaci‡n 22 36,07
Ingenier•a de Sistemas 18 29,51
Ingenier•a Agr•cola 15 24,59

Ciclo de estudio
Primeros ciclos (100-200) 27 44,26
“ltimos ciclos (300-500) 34 55,74
Total 61 100,00

En la tabla 30, se observa un total de 61 encuestados, segŠn la distribuci‡n

de los estudiantes por carrera profesional, que calificar†n los audios, los cuales

est†n divididos por ciclos o series de estudios. Los primeros ciclos constituyen

las series 100-200 y los Šltimos ciclos, las series 300-500.
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Tabla 31

La variable sexo seg‡n pares ocultos
D

IM
E

N
S

I…
N

 C
O

G
N

IT
IV

A

Actitudes ling€•sticas Lengua Gˆnero
Prueba

Kruskall Wallis
Masculino Femenino sig.

Inseguro-seguro de s•
Castellano 10,77 11,59 0,014
Quechua 10,77 12,23 0,003

No inteligente-inteligente
Castellano 10,66 11,45 0,041
Quechua 10,03 11,32 0,017

Mentiroso-sincero
Castellano 10,64 10,73 0,722
Quechua 11,33 12,14 0,11

Maleducado-educado
Castellano 11,23 12,41 0,025
Quechua 11,36 12,5 0,041

Desleal-leal
Castellano 10,44 11,36 0,045
Quechua 11,26 12,32 0,041

Anticuado-moderno
Castellano 9,92 10,68 0,198
Quechua 9,36 10,05 0,173

Incorrecto-correcto
Castellano 10,77 10,91 0,672
Quechua 10,97 11,45 0,351

D
IM

E
N

S
I…

N
 A

F
E

C
T

IV
A

Flojo-trabajador
Castellano 10,64 10,68 0,491
Quechua 10,77 10,77 0,592

Orgulloso-humilde
Castellano 9,13 9,77 0,337
Quechua 10,36 11,45 0,094

Pobre-rico
Castellano 8,79 9,41 0,328
Quechua 8,03 7,82 0,663

Malo-bueno
Castellano 10,36 10,5 0,686
Quechua 11,31 11,36 0,554

Extra‰o-familiar
Castellano 11,13 9,68 0,064
Quechua 11,38 11,68 0,52

Aburrido-divertido
Castellano 10,03 9,86 0,879
Quechua 10,18 10,91 0,242

Feo-hermoso
Castellano 9,38 10,55 0,097
Quechua 10,59 11,32 0,411

En las actitudes ling€•sticas cognitivas, como se puede ver en la tabla 31,

tanto el castellano como el quechua dependen del gˆn ero. Para el par oculto no

inteligente-inteligente, maleducado-educado, existe evidencia estad•stica

significativa para decir que los dos grupos etarios son diferentes (conforme p-

valor). Lo mismo ocurre para el par oculto inseguro-seguro de s•, desleal-leal,

respectivamente, pues depende de los grupos etarios, con un 95 % de confianza.
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Mientras que, en las actitudes ling€•sticas afectivas, todos los pares ocultos para

ambas lenguas no dependen de la variable sexo, pues su p-valor (sig)>0.05.

Tabla 32

La variable edad seg‡n pares ocultos

D
IM

E
N

S
I‚N

 C
O

G
N

IT
IV

A

Actitudes ling€•sticas Lengua Edad
Prueba

Kruskall Wallis
16 a 22 a‰os 23 a m†s sig.

Inseguro-seguro de s•
Castellano 11,3 10,79 0,227
Quechua 11,27 11,32 0,93

No inteligente-inteligente
Castellano 11,45 10,33 0,046
Quechua 11,24 9,59 0,014

Mentiroso-sincero
Castellano 10,64 10,71 0,959
Quechua 12,09 11,07 0,064

Maleducado-educado
Castellano 11,76 11,54 0,479
Quechua 11,91 11,61 0,222

Desleal-leal
Castellano 10,79 10,75 0,703
Quechua 11,61 11,68 0,655

Anticuado-moderno
Castellano 9,73 10,75 0,033
Quechua 9,3 9,96 0,265

Incorrecto-correcto
Castellano 10,7 10,96 0,821
Quechua 11,3 10,96 0,474

D
IM

E
N

S
I‚N

 A
F

E
C

T
IV

A

Flojo-trabajador
Castellano 11,03 10,21 0,131
Quechua 11,03 10,46 0,285

Orgulloso-humilde
Castellano 9,36 9,36 0,983
Quechua 11,06 10,39 0,418

Pobre-rico
Castellano 9,52 8,43 0,172
Quechua 8,3 7,54 0,129

Malo-bueno
Castellano 9,79 11,14 0,049
Quechua 11,12 11,57 0,737

Extra‰o-familiar
Castellano 10,09 11,21 0,104
Quechua 11,67 11,29 0,594

Aburrido-divertido
Castellano 9,39 10,64 0,2
Quechua 10,33 10,57 0,953

Feo-hermoso
Castellano 9,55 10,11 0,47
Quechua 10,39 11,39 0,148

En la tabla 32, se observa que, en las actitudes ling€•sticas cognitivas, tanto

el castellano como el quechua dependen de la edad. La mayor•a de las actitudes

ling€•sticas cognitivas, tanto para la lengua castellana como para el quechua no

dependen de los grupos etarios, excepto para el par oculto (No inteligente-
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Inteligente), pues su p-valor (sig)<0.05, indica que esta actitud cognitiva es

diferente en los dos grupos etarios para la lengua quechua, con un 95 % de

confianza. Asimismo, para el par oculto anticuado-moderno para el castellano

que s• depende de los grupos etarios. Lo mismo ocurre para las actitudes

ling€•sticas afectivas, el par oculto malo-bueno para la lengua castellana s•

depende de los grupos etarios, pues su p-valor (sig)<0.05.

Tabla 33

La variable carrera profesional seg‡n pares ocultos

D
IM

E
N

S
I‚N

 C
O

G
N

IT
IV

A

Actitudes
ling€•sticas

Lengua

Carrera profesional Prueba
Kruskall
Wallis
sig.Derecho Educaci‡n

Ingenier•a
de

Sistemas
Ingenier•a
Agr•cola

Inseguro-
seguro de s•

castellano 12,67 11,23 10,56 10,6 0,124
quechua 12,17 11,77 10,72 11,13 0,05

No inteligente-
inteligente

castellano 10 11,57 10,61 10,87 0,435
quechua 9,83 11 10,39 10,2 0,734

Mentiroso-
sincero

castellano 9 11,59 10,06 10,73 0,386
quechua 10,17 12 11,44 11,87 0,945

Maleducado-
educado

castellano 11,5 12,68 10,78 11,87 0,062
quechua 10 12,45 10,78 12,67 0,112

Desleal-leal
castellano 10,33 11,05 10,78 10,53 0,916
quechua 11,83 11,59 11,5 11,8 0,916

Anticuado-
moderno

castellano 10,67 10,05 9,56 11 0,2
quechua 10,83 10,55 8,67 8,87 0,016

Incorrecto-
correcto

castellano 10,83 11,32 10,39 10,6 0,664
quechua 11,83 11,91 10,72 10,27 0,14

D
IM

E
N

S
I‚N

 A
F

E
C

T
IV

A

Flojo-trabajador
castellano 10,67 10,95 10,39 10,53 0,764
quechua 9,83 11,05 10,89 10,6 0,84

Orgulloso-
humilde

castellano 7500 10,32 8,78 9,4 0,297
quechua 9000 11,27 10,28 11,27 0,118

Pobre-rico
castellano 8,83 9,36 9,11 8,47 0,81
quechua 8,5 7,73 8,22 7,73 0,616

Malo-bueno
castellano 9,17 10,95 9,5 11,2 0,221
quechua 9 11,68 11,28 11,8 0,17

Extra‰o-familiar
castellano 10,5 11,14 10,11 10,47 0,722
quechua 9,67 12,23 11,78 10,8 0,27

Aburrido-
divertido

castellano 10,83 10,77 8,83 9,8 0,048
quechua 10,83 11,14 9,89 9,93 0,427

Feo-hermoso
castellano 10,83 10,45 8,83 9,6 0,258
quechua 12 11,64 9,94 10,33 0,107
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Los resultados de la tabla 33 muestran que las actitudes ling€•sticas

cognitivas, para ambas lenguas no dependen de las carreras, excepto para el

par oculto anticuado-moderno, el idioma quechua depende de la carrera

profesional, pues su valor (sig) <0.05. Mientras que la dimensi‡n afectiva

muestra a travˆs de casi todos los pares ocultos que pa ra la lengua quechua y

castellano no depende de las carreras (Derecho, Educaci‡n, Ingenier•a de

Sistemas e Ingenier•a Agr•cola), pues su p valor (sig)>0.05, con un 95 % de

confianza, excepto para el par oculto aburrido-divertido, el idioma castellano,

depende de las carreras profesionales, pues su p valor (sig)<0.05 con un 95 %

de confianza.

Resultados de las entrevistas (instrumento matched-guise )

Tabla 34

Contactos sociales con nativos quechuahablantes

‹Solicitar•as apoyo a un quechuahablante para plani ficar la fiesta de tu comunidad?

RESPUESTAS n %

S•, para comunicarnos con las personas que no dominan castellano 10 18,18
S•, porque son personas mayores con experiencia en fiestas costumbristas y
conocen las creencias de la regi‡n 18 32,73
S•, porque mi comunidad es quechuahablante y me sentir•a familiarizado 9 16,36
S•, porque son personas sinceras y humildes 1 1,82
S•, porque revalorar•amos el pasado 6 10,91

No, porque la comunidad es biling€e 2 3,64
No, porque el quechua ya no se habla 3 5,45
No, porque no practico esas costumbres 1 1,82
No, porque no conoce bien las costumbres y tradiciones de la regi‡n 3 5,45

No, porque hay otras personas m†s calificadas para realizar dicha actividad 2 3,64
Total 55 100,00

La pregunta sobre el apoyo de un quechuahablante para planificar la fiesta

de la comunidad, ubica algunas opciones que el encuestado mencion‡ de forma

libre. Todos los encuestados respondieron que s• contar•an con un
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quechuahablante, porque este cuenta con experiencia y conoce las creencias

de la regi‡n. Esto indica que hay una clara conciencia socioling€•stica con

respecto a la lengua y la comunidad de habla.

Tabla 35

Contactos sociales con nativos hispanohablantes

‹Dejar•as que las personas que hablan en castellano  organicen las actividades de la comunidad?

RESPUESTAS n %

S•, porque es una persona que tiene conocimiento y capacidad 8 13,33

S•, para socializar de forma ‡ptima 6 10,00

S•, porque revalorar•a nuestra cultura desde su visi‡n 7 11,67

S•, porque ser•a m†s intercultural y divertida 3 5,00

No, porque tiene que ser biling€e para comunicarse con todos en la comunidad 7 11,67

No, porque esa persona no conoce las costumbres ni las actividades de la comunidad 9 15,00

No, porque no se identificar•a con la poblaci‡n 14 23,33

No, porque la comunicaci‡n no ser•a ‡ptima 6 10,00

Total 60 100,00

No dejar•an que un castellanohablante organice las actividades de la

comunidad, puesto que no se identificar•a con la poblaci‡n. Los j‡venes manejan

un criterio preferencial por la lengua regional, lo cual constituye una reafirmaci‡n

de su identidad/lealtad ling€•stica, pues consideran la importancia de tener un

conocimiento socioling€•stico de la lengua para usarla con propiedad y no sea

rechazada por falta de inteligibilidad.
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Tabla 36

Apreciaciones sobre el hablante

‹La persona que habla quechua te parece honesta?
RESPUESTAS n %

S•, porque habla con fluidez y expresa emoci‡n y sinceridad 18 30,00
S•, porque el quechua hablante es del campo y son m†s sinceros y humildes 12 20,00
S•, porque sabe las costumbres y los mantiene como principio de vida correcta 7 11,67
S•, porque transmiten seguridad y experiencia. Me recuerda a mis abuelitos 14 23,33
No, porque hace referencia a costumbres que pueden cambiar 2 3,33
No, porque es necesario visualizar el comportamiento o conducta de las
personas 4 6,67
No siempre porque a veces suelen mentir 2 3,33
No necesariamente, pero inspiran confianza cuando hablan 1 1,67

‹La persona que habla castellano te parece honesta?
RESPUESTAS n %

S•, porque su tono de voz transmite confianza 18 30,00
S•, cuando muestra seguridad en sus palabras 3 5,00
S•, "porque conoce y habla de algunas costumbres" 8 13,33
No, porque demuestran ser interesados y con prejuicios 15 25,00
No, eso depende de su conducta y no de la lengua 13 21,67
No, porque habla muy r†pido 3 5,00
Total 60 100

SegŠn los datos de la tabla 36, el 30 % de los estudiantes considera que el

quechuahablante es una persona honesta porque se muestra sencilla y sincera,

a la vez se expresa de forma clara, fluida y con ˆnfas is, es decir, con emoci‡n.

Claramente los j‡venes emiten un juicio valorativo con respecto a las

caracter•sticas del hablante y de la lengua. Esto podr•a indicar que poseen una

concepci‡n favorable hacia el quechua. El 14 % de estudiantes opina que el

quechuahablante muestra seguridad y experiencia por lo que les recuerda a sus

abuelos.

Por otro lado, un 30 % de los j‡venes perciben la honestidad del

castellanohablante por el tono de voz; sin embargo, un 25 % de los j‡venes

desconf•an de los castellanohablantes, porque son personas que velan por sus



�1�0�7

intereses personales y poseen prejuicios. Esto pone en evidencia la estrecha

relaci‡n entre el uso de la lengua y la conciencia socioling€•stica.

Tabla 37

Apreciaciones sobre la ense†anza del quechua

‹Te gustar•a que la persona que habla tu lengua te ense‰ara quechua?

RESPUESTAS n %

S•, siempre y cuando esta persona conozca la lengua y sepa hablarlo 9 14,75

S•, porque ser† Štil para relacionarme con la gente del campo y los ni‰os de la comunidad 17 27,87

S•, porque es parte de mi cultura e identidad 9 14,75

S•, porque yo aprender•a con facilidad 16 26,23

No, porque tiene que dominar ambas lenguas. castellano y quechua 3 4,92

No, porque mi lengua materna es el quechua 1 1,64

No, preferir•a que sea quechuahablante 2 3,28

No, porque tal vez no tenga buen conocimiento del quechua 4 6,56

Total 61 100,00

El 27,9 % de los encuestados le gustar•a que un quechuahablante ense‰e

quechua, por una cuesti‡n de necesidad de relacionarse con la gente del campo:

cree que podr•a aprender mucho de aquella persona que proviene y convive en

las comunidades. Esto quiere decir que una lengua es funcional cuando se

proyecta a cumplir una necesidad comunicativa real y no solo acadˆmica.

Tabla 38

Apreciaciones sobre la ense†anza del quechua

‹Te gustar•a que la persona que habla castellano te  ense‰ara castellano?
RESPUESTAS n %

S•, porque conoce a profundidad la lengua castellana. 9 14,75

S•, porque as• dominarˆ el castellano y podr•a hablar m†s fluido. 19 31,15

S•, porque es bueno aprender diversas lenguas. 5 8,20

S•, me gustar•a que la persona que ense‰e castellano sea su lengua materna. 2 3,28

No, porque mi lengua materna es el castellano. 16 26,23

No, yo hablo las dos lenguas. 1 1,64

No, porque el castellano del audio no es adecuado y tiene muletillas. 2 3,28

No, porque quien habla castellano tiene dificultades al hablar quechua. 7 11,48

Total 61 100,00
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Al 3.3 % de estudiantes le gustar•a aprender castellano de una persona

castellanohablante, ya que esta es su lengua materna.

La creencia de hablar bien con respecto a la procedencia urbana o rural se

basa en la conciencia de los estudiantes: creen que su variedad es un dialecto,

frente al castellano normativo de la ciudad, ello evidencia una actitud negativa

porque consideran que la variedad castellana la hablan de modo impuro e

incorrecto.

Tabla 39

Apreciaciones sobre los colaboradores del discurso

‹C‡mo calificar•as al colaborador con respecto al d iscurso escuchado?
RESPUESTAS n %

Excelente 10 16,39
Buena 51 83,61
Insuficiente 0 0,00

‹Quˆ crees que le faltar•a mejorar al colaborador?
RESPUESTAS n %

Conocer mejor la lengua quechua y no mezclarla con el espa‰ol 4 6,56
M†s vocabulario para expresarse mejor 9 14,75
La fluidez y la entonaci‡n en ambas lenguas 9 14,75
Claridad en el discurso y la organizaci‡n en el tema 6 9,84
Falt‡ m†s investigaci‡n en el tema 16 26,23
Mejorar la actitud del hablante porque parec•a aburrido 6 9,84
Nada 11 18,03
Total 61 100,00

Finalmente, se pregunt‡ a los j‡venes quˆ les pareci ‡ la actividad de

evaluaci‡n de audios. Con respecto al colaborador del audio escuchado

calificaron a su intervenci‡n como buena y de claro discurso. Sin embargo,

dijeron que falt‡ m†s conocimiento sobre los temas que expusieron los

colaboradores en los audios.
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Discusi‚n

Falta mayor compromiso de la instituci‡n por impartir el idioma originario en

el plan curricular de las carreras profesionales. Tal es el caso de Derecho, que

se contacta con los pobladores en comunidades rurales. Ante la pregunta, ‹por

quˆ no llevan el curso? Los administrativos dijeron q ue est†n en v•as de cambiar

el curr•culo para el siguiente a‰o. Asimismo, no hay especialidad sobre la lengua

quechua para abastecer a toda la comunidad universitaria, pese a que esta es

una comunidad biling€e, cuya misi‡n deber•a ser erradicar los estereotipos del

biling€ismo. Pero, de alguna manera, hay un cambio positivo al incluir en ciertas

carreras al idioma quechua, lo que permitir† mayor valoraci‡n y utilidad laboral

de esta lengua para quienes la utilicen.

Llama la atenci‡n lo que se aprecia con respecto a la variable sexo, donde

los j‡venes ponen en pr†ctica el uso de la lengua como c‡digo privado y de

intimidad. Estas actitudes positivas se deben rescatar desde la familia, la escuela

y la universidad en relaci‡n con la comunidad.
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CAP„TULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

En esta tesis se han analizado las actitudes ling€•sticas de los estudiantes

biling€es de la Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga a partir de

cuestionarios, entrevistas a estudiantes y personal administrativo de la

comunidad universitaria. Para el an†lisis se consideraron variables sociales que

influyeron en los comportamientos ling€•sticos de los estudiantes,

espec•ficamente se observ‡ la influencia de la variable sexo y carrera

profesional. Para caracterizar las actitudes se utiliz‡ la teor•a de Moreno y Labov

(1972), quienes se‰alan que una actitud est† constituida por componentes

complejos. Asimismo, se aplic‡ el mˆtodo matched-guise para reforzar el

an†lisis cuantitativo.

Tras analizar los datos, se concluye con los objetivos planteados:

• Evaluar las actitudes ling€•sticas de los estudian tes biling€es de la

Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga en los componentes

cognitivos, afectivos y conativos hacia su lengua originaria y el castellano.

• Determinar la influencia de las variables sociales sexo, edad y carrera

profesional en las actitudes ling€•sticas de los estudiantes biling€es de la

Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga.
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Para organizar las conclusiones se tomar† en cuenta las preguntas del

planteamiento del problema:

a. ‹Quˆ actitudes ling€•sticas, segŠn las dimensione s cognitivas, afectivas y

conativas, presentan los estudiantes biling€es de la Universidad Nacional de

San Crist‡bal de Huamanga hacia lengua originaria y el castellano?

b. ‹La correlacion de variables como sexo, edad y carrera profesional

determinan las actitudes ling€•sticas de los estudiantes biling€es hacia su

lengua originaria y el castellano?

Estas preguntas corresponden a la inquietud del estudio frente al problema,

Finalmente, se expondr† recomendaciones para dinamizar a la lengua

originaria. A continuaci‡n, se presentan los principales datos:

Lengua materna de los estudiantes

Los resultados son sorprendentes porque hab•a tres opciones para

considerar su nivel de adquisici‡n (castellano, quechua, quechua- castellano) y

se esperaba que marcar†n la Šltima opci‡n; sin embargo, los estudiantes de la

Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga no se consideran

quechuahablantes natos. Por el contrario, se identifican como

castellanohablantes en un 58,80 % frente a la adquisici‡n de ambas lenguas

7,72 %. Asimismo, se puede rescatar que la universidad es un espacio

intercultural porque alberga diversas etnias culturales que provienen de otras

regiones del pa•s, incluyendo Lima. Solo un peque‰o porcentaje de estudiantes

identifica al quechua como su lengua materna (33,48 %).
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Ante esta realidad se formul‡ una pregunta circular en la encuesta

precisando a quˆ edad aprendi‡ la lengua tanto quec hua como castellano. Se

obtuvo un porcentaje mayoritario entre el quechua y el castellano en la primera

infancia, es decir, ambas lenguas se adquirieron a la edad de 3 a 5 a‰os. Lo cual

conlleva pensar que al inicio hubo inseguridad ling€•stica por parte del

estudiante. Por otro lado, se encontr‡ que algunos estudiantes adquirieron la

lengua originaria a partir de 6 a 13 a‰os (47 %), lo cual configura un tipo de

biling€ismo castellano-quechua frente a quechua-castellano. Tambiˆn es

importante considerar al grupo de estudiantes que marc‡ las dos lenguas como

su lengua materna (7,72 %). Estos resultados son significativos porque permiten

visualizar la supervivencia de la lengua quechua en los j‡venes del siglo XXI con

un 47 % que se interesa por aprender el idioma. A continuaci‡n, se presenta

cu†l es la motivaci‡n que sustenta esta cifra.

El contexto universitario y la entrevista

Este espacio urbano en el departamento de Ayacucho cuenta con muchos

elementos for†neos ajenos a la cultura tradicional de Huamanga. Se nota en la

construcci‡n de las casas, la vestimenta de los j‡venes, etc. Asimismo, el acceso

de Internet y la congesti‡n vehicular proliferan en el centro de Huamanga. Pese

a ello, en los mercados aŠn se puede encontrar gente con trajes t•picos de la

zona y el intercambio de palabras quechuas entre adultos mayores.

Considerando la realidad descrita, se pregunt‡ quˆ leng ua usa m†s en la

universidad. Los estudiantes en general contestaron el castellano en un

97,43 % y solo quechua-castellano un 1,93 % Con estos datos se visualiza, a

simple vista, que no hay pr†ctica ling€•stica de la lengua originaria en la
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comunidad universitaria. Pero al correlacionar las variables sociales se identific‡

cierta influencia significativa de la variable sexo y carrera profesional, donde los

varones son los que mantienen el uso del idioma ancestral por medio de temas

de conversaci‡n con sus padres y/o abuelos. Sin embargo, la variable carrera

profesional tambiˆn configura un refuerzo para la pr† ctica ling€•stica de los

estudiantes, es decir, hay un mayor uso del idioma quechua por pertenecer a la

carrera de Ingenier•a Agr•cola y Educaci‡n. Estos resultados est†n relacionados

con la curr•cula que difunde la universidad, ya que la misi‡n o perfil del egresado

es de servicio social en comunidades andinas, es decir, el servicio es en zonas

rurales alejadas de la ciudad; mientras que las otras carreras universitarias

(Ingenier•a de Sistemas y Derecho) no promueven el uso dentro del plan de

estudio.

Por otro lado, la variable edad no presenta significancia en todos los casos;

adem†s que se percibi‡ que hay mayor poblaci‡n masculina en las carreras de

Ciencia a diferencia de las carreras de Humanidades, donde la poblaci‡n es m†s

homogˆnea. Sin embargo, las actitudes y creencias s on similares.

Al realizar la entrevista, los estudiantes rehu•an hablar en quechua aduciendo

que no hablan bien porque no son quechuablantes, es decir, aprendieron

algunas palabras, frases, pero no pueden entablar una conversaci‡n. Incluso,

en algunos casos dec•an que no entend•an bien el quechua. Frente a esta

negativa, cre• que yo, como investigadora, influ•a en el estudiante de forma

negativa; por ello, cambiˆ el discurso y resaltˆ la partic ipaci‡n del estudiante

como evaluador de textos orales en lengua castellana y quechua, dije que los

textos estaban traducidos en los dos idiomas (afirmaci‡n que no fue cierta
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porque deseaba medir el nivel de comprensi‡n de cada estudiante). Y en

realidad los t‡picos fueron distintos en los seis audios donde cinco participantes

(profesores de quechua y artistas culturales) realizaron los audios y solo uno se

repet•a en distintos textos y lenguas distintas. Sorpresivamente, ellos

entendieron los temas y determinaron t‡picos diferentes.

Uno que otro me dio m†s detalles. Por ejemplo, segŠn el texto, …cu„les son

los instrumentos para realizar el carnaval ayacuchano?, …c‚mo se origina y quƒ

simboliza el carnaval ayacuchano? Otro tema de interˆs para los j‡venes era el

enamoramiento o cortejo en la zona andina: Seg‡n el relato, …c‚mo era antes el

cortejo?, …c‚mo se declaran los j‚venes actualmente? Luego el tema de

discriminaci‡n entre indios y mistis, el cual les pareci‡ gracioso porque el

colaborador us‡ met†foras en el discurso para expresar rechazo o clasismo.

Asimismo, se utiliz‡ la variable edad para determinar las reacciones en los

estudiantes. La sorpresa fue que no identificaron la voz que se repet•a, para

todos eran participantes diferentes e incluso catalogaron su procedencia y nivel

de instrucci‡n. En el anexo se podr† visualizar la tˆcnica de los audios llamada

y creada por Lambert como matched-guise o ”pares ocultos•.

A continuaci‡n, se clasificar† la informaci‡n segŠn los componentes

actitudinales:
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1. Componente cognitivo

Los resultados segŠn los datos estad•sticos de las tablas 11, 12, 13, 14, 15,

16 y 17 configuran conocimiento, creencias y estereotipos sobre las lenguas

quechua y castellano.

En primer lugar, los estudiantes presentan un quechua h•brido y por lo tanto

hablan, entienden y leen con mayor porcentaje: habla (56,40 %), entiende

(75,30 %) y lee (57,00 %) frente al quechua puro: habla (5,60 %) entiende

(7,70 %) y lee (4,70 %). Asimismo, se pregunt‡ si piensa y escribe en el idioma.

La mayor•a piensa m†s en castellano (62,70 %) frente al quechua-castellano

(33,50 %). De igual forma sucede con la escritura, donde todos afirman que no

escriben en quechua, pero s• quechua-castellano (41,90 %) y con mayor

frecuencia en castellano (54,20 %). A ra•z de los datos, la poblaci‡n estudiantil

de la Universidad Nacional de San Crist‡bal de Huamanga se configura como

biling€e quechua-castellano y en algunos casos biling€e castellano-quechua.

Aspecto que queda evidenciado por el contexto social y la adquisici‡n de la

lengua. Aqu• la universidad presenta biling€ismo y diglosia, ya que hay un

marcado prestigio del castellano en contextos formales e informales a diferencia

del quechua. Asimismo, el estudiante presenta un biling€ismo incompleto

ð¾situaci‡n en que la lengua materna se ha consolidado, pero la segunda lengua

aŠn est† en proceso de desarrolloð¾y percibe un biling€ismo sustractivoð¾

situaci‡n en que una lengua se valora m†s que la otra y el biling€ismo es

percibido como una amenaza de pˆrdida de identidad ð¾ en la sociedad.

Asimismo, se configura en algunos j‡venes un biling€ismo receptivo ð¾el
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individuo domina la lengua materna y este solo es capaz de leer y escuchar en

la otra lengua, siendo incapaz de producirla de manera oral y escrita ð¾. Esto se

constata cuando se les pregunta si el quechua es f†cil de escribir a lo que ellos

responden que no es f†cil; sin embargo, aprenderlo no es f†cil ni dif•cil. Afirman

que el quechua tiene complejidad como otras lenguas, cuya gram†tica est†

organizada y obedece a ciertas reglas de composici‡n, por lo tanto, s• se puede

aprender. Tambiˆn reconocen que hay variedades de q uechua de las cuales no

pueden comprender. Hasta aqu• se observa el prestigio de las lenguas en la

comunidad universitaria donde las pr†cticas ling€•sticas se dan con mayor

porcentaje en castellano (†mbitos formal e informal) y menor porcentaje en

lengua quechua (informal y semiformal). Este Šltimo punto debe dinamizarse con

mayor fuerza y difusi‡n en la comunidad universitaria. No solo debe ser inclusiva,

sino tambiˆn intercultural.

2. Componente afectivo

En esta secci‡n, se encuentran los resultados de las tablas 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, donde percibimos una actitud bipolar, es decir, desean mantener la

lengua originaria; sin embargo, sus pr†cticas ling€•sticas y comportamientos

indican lo opuesto.

Ante la pregunta, ‹por quˆ desean aprender el quechu a? Ellos contestaron

porque es s•mbolo de cultura e identidad. ‹Quisieras  que el quechua se

ense‰ara en la universidad? S•, porque es parte de nuestra identidad. Adem†s,

dijeron que la lengua quechua tiene sonidos m†s agradables que el castellano.

Estas respuestas son ‘aparentemente’ positivas; sin em bargo, cuando
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correlacionamos la variable sexo y carrera profesional observamos cierta

diferencia pertinente en sus respuestas. Por ejemplo, ante la pregunta ‹por quˆ

quisieras que todos los peruanos aprendan quechua?, los de Ingenier•a Agr•cola

consideran que aprender quechua es necesario e instrumental, ya que hay

poblaci‡n que aŠn habla lengua originaria en zonas rurales, lo mismo ocurre con

la carrera de Educaci‡n (idea de inclusi‡n y necesidad comunicativa). Por el

contrario, la carrera de Ingenier•a de Sistemas justifica el uso del quechua como

patrimonio cultural (representaci‡n o s•mbolo) y la carrera profesional de

Derecho atribuye los dos argumentos: por ser patrimonio cultural y por necesidad

comunicativa en zonas rurales (idea de representaci‡n e inclusi‡n), las cuales

est†n influenciadas por el perfil acadˆmico y de ser vicio profesional en campo y

ayuda social.

Los j‡venes son conscientes de que hay un prestigio marcado y debido a

esto el quechua se ha desconfigurado por el contacto de lenguas. Est†n seguros

de que el quechua en un futuro desaparecer†. Esta respuesta tiene mayor

porcentaje por parte de las mujeres (91,7 %) que los hombres (62,5 %).

Con respecto d‡nde se habla un buen quechua. Todos hacen referencia a

las comunidades o caser•os (60,94 %), las cuales est†n apartadas de la ciudad.

Esta respuesta idealiza un quechua puro alejado de la ciudad y de interferencias

ling€•sticas con pobladores humildes y confiables. Esta afirmaci‡n se corrobora

tambiˆn con los datos del matched-guise y la entrevista semiestructurada. En el

caso de la pregunta d‡nde se habla mejor el castellano, los j‡venes dicen que

en las ciudades (97,21 %) y se identifican como buenos hablantes de tal lengua;

contrario a lo que piensan sobre la lengua quechua, pues consideran que lo
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hablan m†s o menos. Esta situaci‡n de identificaci‡n y seguridad ling€•stica es

porque el castellano es la lengua materna para casi toda la poblaci‡n de

estudiantes universitarios. Sin embargo, por una cuesti‡n de patrimonio

ancestral desean que el quechua se difunda en la universidad y que el Estado

emplee m†s profesionales que hablen quechua.

En general, hay un afecto familiar y geogr†fico hacia el quechua y una

necesidad que debe atender el Estado para la difusi‡n de la lengua en

instituciones pŠblicas y privadas en relaci‡n con las tecnolog•as.

3. Componente conativo

A partir de los resultados estad•sticos, se percibe que el quechua est†

perdiendo espacios frente al castellano, porque los j‡venes universitarios usan

el idioma originario de vez en cuando en la familia. Esto a ra•z de comunicarse

con los ancianos (49,80 %) y con los padres (13,50 %) y con menor porcentaje

los hermanos y primos (2,80 %). La difusi‡n del castellano en contexto familiar

por parte de padres, hermanos y primos es de 47,90 %.

Con amistades y vecindad, los estudiantes usan el idioma castellano, de la

misma manera cuando se dirigen a personajes pŠblicos como maestros,

alcaldes y/o sacerdotes (89,90 %). Asimismo, en el entorno acadˆmico, la

presencia del idioma castellano es imponente, porque los estudiantes adquieren

material educativo y de lectura en castellano para hacer temas de investigaci‡n

e incluso tienen como requisito estudiar inglˆs o f rancˆs (72,50 %). Solo algunos

estudiantes que est†n inmersos en actividades folcl‡ricas del Centro Cultural,

cuya casa tiene 10 a‰os de existencia difundiendo la mŠsica andina, demuestran
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seguridad ling€•stica y est†n prestos a colaborar para difundir y dinamizar el

idioma. Son conscientes de la importancia del idioma cuando hay intercambio

cultural con otros pa•ses. Por ello, el contacto de lenguas y de culturas no deben

ser vistas como algo negativo. Se necesita cambiar dichas actitudes que la

mayor•a de estudiantes conciben, muchas veces por influencia de sus padres

quienes no les ense‰aron el idioma quechua por temor a la discriminaci‡n o

interferencia en el idioma castellano. Todos los estudiantes universitarios

refieren que los Šnicos que hablan bien el quechua son los adultos mayores (46

a m†s edad), ya que no utilizan prˆstamos ling€•sti cos del castellano y su

quechua es m†s fluido.

Con respecto a la tˆcnica matched-guise

Este mˆtodo fue analizado con el programa SPSS para e l an†lisis

cuantitativo. Aqu• los estudiantes responden a creencias, opiniones, estereotipos

o juicios que comparte en la comunidad universitaria.

En la tabla 31, las actitudes ling€•sticas cognitivas para las lenguas dependen

de la variable sexo, ya que su p-valor es menor a 0,05, cuyas valoraciones son

inseguro-seguro, no inteligente-inteligente, maleducado-educado, desleal-leal.

En la tabla 32, la correlaci‡n es relativamente significativa porque su p-valor

es mayor a 0,05 en las actitudes cognitivas y afectivas.

En la tabla 33, la correlaci‡n no es significativa al 100 %, ya que su p-valor

es mayor a 0,05 en las actitudes cognitivas y afectivas. Solo una m•nima parte

de valoraci‡n significativa se halla en el par oculto anticuado-moderno, aburrido-

divertido para ambas lenguas.
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Pero lo m†s resaltante del componente cognitivo fue la creencia de que

existe un buen castellano-quechua y un mal castellano-quechua. Estos criterios

se basan en la normativa hispana clasista. Asimismo, hay la creencia de que el

contacto de lenguas es negativo para la fluidez y la supervivencia de una lengua.

La inseguirdad ling€•stica de los estudiantes fue transmitida por los padres,

quienes prohibieron a sus hijos aprender o hablar quechua por una cuesti‡n de

discriminaci‡n social.

En el campo afectivo , hay una distinci‡n y preocupaci‡n de los j‡venes

universitarios por mantener la lengua oriunda del lugar, ya sea como s•mbolo de

cultura o por necesidad comunicativa con zonas no contactadas. Esta valoraci‡n

positiva se da con mayor significancia en los varones en relaci‡n con los temas

de interˆs para su c•rculo cerrado. Asimismo, este co mportamiento est†

respaldado o dinamizado por la carrera universitaria que apunta al servicio social

en comunidades rurales. Por otra parte, los estudiantes desear•an aprender el

quechua en entornos formales y pŠblicos como la universidad, Para ello, es

necesario que la pol•tica ling€•stica cambie y que el Estado se comprometa a

difundir el idioma con especialistas en entornos tecnol‡gicos.

En el caso del componente conativo , las pr†cticas ling€•sticas de los

estudiantes son de menor frecuencia en el †mbito familiar y amical. Esto

influenciado por vivir en una zona urbana como Huamanga. Se concluye que

hay m†s prestigio social de la lengua castellana en la comunidad biling€e

universitaria, lo cual provoca cierta inseguridad ling€•stica en los estudiantes

para identificarse con la lengua originaria.



�1�2�1

5.2. Recomendaciones

La investigaci‡n ha demostrado la influencia de variables sociales que

determinan las actitudes de los j‡venes con respecto a la elecci‡n y

identificaci‡n de la lengua. En socioling€•stica, los grados de significancia son

relevantes porque hablamos de creencias, emociones y conductas que

configuran identidad y seguridad ling€•stica del hablante. Sin embargo, ser•a

interesante indagar m†s sobre el †mbito familiar de los estudiantes con el fin de

mapear sus pr†cticas ling€•sticas. El estudio cualitativo ser•a tambiˆn de mucha

ayuda para complementar los resultados obtenidos. Este estudio requiere de

otra metodolog•a y mayor investigaci‡n.
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ANEXOS

CRUCE DE VARIABLES: SEXO, EDAD Y CARRERA PROFESIONA L

Tabla 40

Carrera profesional vs. sexo

Carrera profesional
Sexo

Total
Masculino Femenino

Ingenier•a Agr•cola
n 91 13 104
% 29,7 8,1 22,3

Ingenier•a de Sistemas n 106 20 126
% 34,6 12,5 27,0

Derecho
n 58 53 111
% 19,0 33,1 23,8

Educaci‡n n 51 74 125
% 16,7 46,2 26,8

Total
n 306 160 466
% 100,0 100,0 100,0

Aqu• se muestra el cruce de las variables carrera profesional y sexo. Se

aprecia que en Ingenier•a hay mayor poblaci‡n de varones que de mujeres;

mientras que en Derecho y Educaci‡n la poblaci‡n por sexo es homogˆnea.

Tabla 41

Carrera profesional vs. rango de edad

Carrera profesional
Rango de edad

Total
Menor de 23 a‰os 23 a m†s a‰os

Ingenier•a Agr•cola
n 39 65 104
% 16,0 29,1 22,3

Ingenier•a Sistemas
n 58 68 126
% 23,9 30,5 27,0

Derecho
n 68 43 111
% 28,0 19,3 23,8

Educaci‡n n 78 47 125
% 32,1 21,1 26,8

Total
n 243 223 466
% 100,0 100,0 100,0
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En la tabla 41, se muestra el cruce de carrera profesional con la variable

edad, las cuales est†n configuradas por rangos: menor de 23 a‰os y mayor de

23 a‰os. Aqu• se aprecia mayores de 23 a‰os para las carreras de Ingenier•a y

un nŠmero homogˆneo para las dem†s carreras.

Tabla 42

Tabla de contingencia: Carrera profesional vs. …cu„l es tu lengua materna?

Carrera profesional Quechua Castellano
Quechua

y castellano
Total

Ingenier•a Agr•cola
n 41 50 12 103
% 26,3 18,2 34,3 22,2

Ingenier•a de Sistemas
n 31 90 5 126
% 19,9 32,8 14,3 27,1

Derecho
n 35 71 5 111
% 22,4 25,9 14,3 23,9

Educaci‡n
n 49 63 13 125
% 31,4 23,0 37,1 26,9

Total
n 156 274 35 465
% 100,0 100,0 100,0 100,0

La poblaci‡n de estudiantes universitarios de las carreras de Ingenier•a y

Derecho tiene como lengua materna al castellano; mientras que Ingenier•a

Agr•cola y Educaci‡n tienen como lengua materna a ambas lenguas (quechua-

castellano). En las respuestas se nota una diferencia con respecto al tipo de

carrera profesional y la vocaci‡n del estudiante que aparentemente influir†n en

las apreciaciones positivas hacia las lenguas.
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Tabla 43

Ingenier•a Agr•cola: …Ahora quƒ lengua habla m„s? vs. sexo vs. rango de edad

Rango de edad Lengua

Sexo

Total
Masculino Femenino

Menor de 23 a‰os

Quechua

n 1 1 2

% 3,7 8,3 5,1

Castellano

n 23 11 34

% 85,2 91,7 87,2

Quechua y castellano

n 3 0 3

% 11,1 0,0 7,7

Total

n 27 12 39

% 100,0 100,0 100,0

De 23 a‰os a m†s

Quechua

n 1 0 1

% 1,6 0,0 1,5

Castellano

n 59 1 60

% 92,2 100,0 92,3

Quechua y castellano

n 4 0 4

% 6,2 0,0 6,2

Total

n
64 1 65

% 100,0 100,0 100,0

Total

Quechua

n 2 1 3

%
2,2 7,7 2,9

Castellano

n
82 12 94

%
90,1 92,3 90,4

Quechua y castellano

n 7 0 7

% 7,7 0,0 6,7

Total

n 91 13 104

% 100,0 100,0 100,0
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Tabla 44

Educaci‚n: …Ahora quƒ lengua habla m„s? vs. sexo vs . rango de edad

Rango de edad Lengua
Sexo

TotalMasculino Femenino

Menor de 23 a‰os

Castellano
n 24 42 66

% 80,0 87,5 84,6

Quechua y castellano
n 6 6 12

% 20,0 12,5 15,4

Total
n 30 48 78

% 100,0 100,0 100,0

23 a m†s a‰os

Castellano
n 18 25 43

% 85,7 96,2 91,5

Quechua y castellano
n 3 1 4

% 14,3 3,8 8,5

Total
n 21 26 47

% 100,0 100,0 100,0

Total

Castellano
n 42 67 109

% 82,4 90,5 87,2

Quechua y castellano
n 9 7 16

% 17,6 9,5 12,8

Total
n 51 74 125

% 100,0 100,0 100,0

Los resultados muestran que m†s del 70 % de los estudiantes de las

diferentes carreras profesionales hablan castellano con mayor frecuencia. Solo

el 7,7 % en las carreras de Ingenier•a de Sistemas y Derecho usan ambas

lenguas para comunicarse. Por otro lado, el 11,1 % de estudiantes varones de

la carrera de Ingenier•a Agr•cola emplean ambas lenguas; mientras que

Educaci‡n, un 17,6 % de varones utiliza ambas lenguas en su comunicaci‡n.
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Adem†s, es evidente observar que en la carrera de Ingenier•a Agr•cola la mayor

poblaci‡n de estudiantes son varones y por lo mismo utilizan la lengua originaria

en mayor porcentaje que las mujeres en la universidad.

Sin embargo, se nota algo positivo que refuerza lo anterior. Tanto en

Ingenier•a Agr•cola como en Educaci‡n (sexo masculino) hay m†s alumnos que

se identifican con la lengua originaria; as• lo corroboran las respuestas en la

facultad de Educaci‡n porque hay un 20 % de estudiantes varones que utilizan

ambas lenguas con frecuencia; mientras que, en el caso de las mujeres, solo el

12,5 % Esto debido a que refuerzan sus conocimientos en la universidad, ya que

llevan el curso de quechua en la malla curricular.
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Tabla 45

En casa, …cu„nto tiempo hablas en quechua? Sexo vs. carrera profesional

Carrera
profesional Pregunta Respuestas

Sexo
Total

Masculino Femenino

Ingenier•a
Agr•cola

Cuando est†s en casa,
‹cu†nto tiempo hablas
en quechua?

Todo el tiempo
n 14 1 15
% 15,4 7,7 14,4

Bastante raro
n 13 1 14
% 14,3 7,7 13,5

De vez en cuando
n 58 9 67
% 63,7 69,2 64,4

Nunca
n 6 2 8
% 6,6 15,4 7,7

Total
n 91 13 104
% 100,0 100,0 100,0

Ingenier•a
de Sistemas

Cuando est†s en casa,
‹cu†nto tiempo hablas
en quechua?

Todo el tiempo
n 2 0 2
% 1,9 0,0 1,6

Bastante raro
n 18 6 24
% 17,1 30,0 19,2

De vez en cuando
n 61 7 68
% 58,1 35,0 54,4

Nunca
n 24 7 31
% 22,9 35,0 24,8

Total
n 105 20 125
% 100,0 100,0 100,0

Derecho

Cuando est†s en casa,
‹cu†nto tiempo hablas
en quechua?

Todo el tiempo
n 6 3 9
% 10,3 5,7 8,1

Bastante raro
n 17 10 27
% 29,3 18,9 24,3

De vez en cuando
n 24 28 52
% 41,4 52,8 46,8

Nunca
n 11 12 23
% 19,0 22,6 20,7

Total
n 58 53 111
% 100,0 100,0 100,0

Educaci‡n

Cuando est†s en casa,
‹cu†nto tiempo hablas
en quechua?

Todo el tiempo
n 11 11 22
% 21,6 14,9 17,6

Bastante raro
n 5 12 17
% 9,8 16,2 13,6

De vez en cuando
n 32 41 73
% 62,7 55,4 58,4

Nunca
n 3 10 13
% 5,9 13,5 10,4

Total
n 51 74 125
% 100,0 100,0 100,0

Total

Cuando est†s en casa,
‹cu†nto tiempo hablas
en quechua?

Todo el tiempo
n 33 15 48
% 10,8 9,4 10,3

Bastante raro
n 53 29 82
% 17,4 18,1 17,6

De vez en cuando
n 175 85 260
% 57,4 53,1 55,9

Nunca
n 44 31 75
% 14,4 19,4 16,1

Total
n 305 160 465
% 100,0 100,0 100,0
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Los resultados muestran que m†s del 50 % de los estudiantes de las

diferentes carreras profesionales hablan el quechua de vez en cuando; mientras

que, el 35,0 % de las mujeres de Ingenier•a de sistemas no lo hablan nunca.

Tabla 46

Ingenier•a Agr•cola: …Quƒ lengua hablas con tus padres? vs. sexo vs. rango de edad

Rango de edad Lengua
Sexo

Total
Masculino Femenino

Menor de 23 a‰os

Quechua n 4 1 5
% 14,8 8,3 12,8

Castellano n 10 8 18
% 37,0 66,7 46,2

Quechua y castellano n 13 3 16
% 48,1 25,0 41,0

Total n 27 12 39
% 100,0 100,0 100,0

23 a m†s a‰os

Quechua n 12 0 12
% 18,8 0,0 18,5

Castellano n 24 1 25
% 37,5 100,0 38,5

Quechua y castellano n 28 0 28
% 43,8 0,0 43,1

Total n 64 1 65
% 100,0 100,0 100,0

Total

Quechua n 16 1 17
% 17,6 7,7 16,3

Castellano n 34 9 43
% 37,4 69,2 41,3

Quechua y castellano n 41 3 44
% 45,1 23,1 42,3

Total n 91 13 104
% 100,0 100,0 100,0

SegŠn los resultados de la tabla 46, En la carrera de Ingenier•a Agr•cola hay

una diferencia de la variable sexo con respecto del uso de la lengua con sus

padres. As• tenemos que los j‡venes varones menores y mayores de 23 a‰os

hablan quechua y castellano con sus padres (m†s del 30 %); mientras que las

mujeres solo hablan castellano (66,7 %). Esto quiere decir que los varones

mantienen el uso de la lengua originaria como elemento de identidad, ya que a

mayor edad no hay diferencia de usos; mientras que las mujeres van

sustituyendo el uso del quechua por el castellano en contexto familiar.
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En Ingenier•a de Sistemas, m†s del 50 % de los j‡venes tanto varones como

mujeres hablan con sus padres en castellano.

Tabla 47

Derecho: …Quƒ lengua hablas con tus padres? vs. sexo vs. rango de edad

Rango de edad Lengua
Sexo

TotalMasculino Femenino

Menor de 23 a‰os

Quechua
n 7 2 9

% 20,6 5,9 13,2

Castellano

n 19 20 39

% 55,9 58,8 57,4

Quechua y castellano

n 8 12 20

% 23,5 35,3 29,4

Total

n 34 34 68

% 100,0 100,0 100,0

23 a m†s a‰os

Quechua
n 5 2 7

% 20,8 10,5 16,3

Castellano
n 8 14 22

% 33,3 73,7 51,2

Quechua y castellano
n 11 3 14

% 45,8 15,8 32,6

Total
n 24 19 43

% 100,0 100,0 100,0

Total

Quechua
n 12 4 16

% 20,7 7,5 14,4

Castellano

n 27 34 61

% 46,6 64,2 55,0

Quechua y castellano

n 19 15 34

% 32,8 28,3 30,6

Total

n 58 53 111

% 100,0 100,0 100,0

.
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SegŠn los resultados, los estudiantes tanto hombres y mujeres hablan

castellano con sus padres; solo los varones mayores de 23 a‰os se comunican

en ambas lenguas castellano y quechua. Esto explicar•a que los varones

muestran mayor lealtad hacia la lengua quechua, es decir, mantienen el uso de

la lengua originaria con sus padres; mientras que las mujeres van dej†ndola de

lado y en su lugar predomina el uso del castellano con un 73,7 %.

Tabla 48

Educaci‚n: …Quƒ lengua hablas con tus padres? vs. sexo vs. rango de edad

Rango de edad Lengua
Sexo

Total
Masculino Femenino

Menor de 23 a‰os

Quechua
n 7 11 18
% 23,3 22,9 23,1

Castellano
n 6 25 31
% 20,0 52,1 39,7

Quechua y castellano
n 17 12 29
% 56,7 25,0 37,2

Total
n 30 48 78
% 100,0 100,0 100,0

23 a m†s a‰os

Quechua
n 5 2 7
% 23,8 7,7 14,9

Castellano
n 7 11 18
% 33,3 42,3 38,3

Quechua y castellano
n 9 13 22
% 42,9 50,0 46,8

Total
n 21 26 47
% 100,0 100,0 100,0

Total

Quechua
n 12 13 25
% 23,5 17,6 20,0

Castellano
n 13 36 49
% 25,5 48,6 39,2

Quechua y castellano
n 26 25 51
% 51,0 33,8 40,8

Total
n 51 74 125
% 100,0 100,0 100,0

Los j‡venes varones de la carrera de Educaci‡n (menores de 23 a‰os)

afirman hablar quechua y castellano con sus padres; mientras que las mujeres

solo hablan castellano con sus padres (52,1 %).
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Por otro lado, m†s del 40 % de los j‡venes tanto varones como mujeres

mayores de 23 a‰os hablan quechua y castellano con sus padres. Esto puede

significar que la variable sexo y edad inciden en el comportamiento ling€•stico

de los estudiantes, as• como tambiˆn la variable escolaridad o carrera

profesional porque va reforzando el uso de ambas lenguas en contextos

digl‡sicos, y de esta manera combate la estigmatizaci‡n negativa de la lengua

originaria por una una lengua necesaria y de utilidad en la carrera profesional en

relaci‡n con su entorno laboral.

Tabla 49

Ingenier•a Agr•cola: …Quƒ lengua hablas con tus abuelos? vs. sexo vs. rango de
edad

Rango de edad Lengua
Sexo

Total
Masculino Femenino

Menor de 23 a‰os

Quechua
n 14 4 18
% 51,9 33,3 46,2

Castellano
n 6 3 9
% 22,2 25,0 23,1

Quechua y castellano
n 7 5 12
% 25,9 41,7 30,8

Total
n 27 12 39
% 100,0% 100,0 100,0

23 a m†s a‰os

Quechua
n 37 0 37
% 57,8 0,0 56,9

Castellano
n 13 0 13
% 20,3 0,0 20,0

Quechua y castellano
n 14 1 15
% 21,9 100,0 23,1

Total
n 64 1 65
% 100,0 100,0 100,0

Total

Quechua
n 51 4 55
% 56,0 30,8 52,9

Castellano
n 19 3 22
% 20,9 23,1 21,2

Quechua y castellano
n 21 6 27
% 23,1 46,2 26,0

Total
n 91 13 104
% 100,0 100,0 100,0
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Tabla 50

Ingenier•a de Sistemas: …Quƒ lengua hablas con tus abuelos? vs. sexo vs. rango
de edad

Rango de edad Lengua
Sexo

Total
Masculino Femenino

Menor de 23 a‰os

Quechua
n 16 4 20
% 34,8 33,3 34,5

Castellano
n 13 6 19
% 28,3 50,0 32,8

Quechua y castellano
n 17 2 19
% 37,0 16,7 32,8

Total
n 46 12 58
% 100,0 100,0 100,0

23 a m†s a‰os

Quechua
n 28 2 30
% 46,7 25,0 44,1

Castellano
n 13 4 17
% 21,7 50,0 25,0

Quechua y castellano
n 19 2 21
% 31,7 25,0 30,9

Total
n 60 8 68
% 100,0 100,0 100,0

Total

Quechua
n 44 6 50
% 41,5 30,0 39,7

Castellano
n 26 10 36
% 24,5 50,0 28,6

Quechua y castellano
n 36 4 40
% 34,0 20,0 31,7

Total
n 106 20 126
% 100,0 100,0 100,0

En Ingenier•a Agr•cola, m†s del 40 % de los j‡venes, tanto varones como

mujeres, hablan con sus abuelos en quechua y castellano; mientras que los

j‡venes mayores de 23 a‰os, tanto var‡n como mujer, hablan con sus abuelos

mayormente en quechua. Esto quiere decir que la edad y la formaci‚n

acadƒmica de los estudiantes de Ingenier•a agr•cola han motivado un interˆs en

los estudiantes por el conocimiento de la lengua y su pr†ctica familiar.

Por otro lado, en Ingenier•a de Sistemas hay una diferencia con respecto a

la variable sexo y edad: j‡venes varones menores de 23 a‰os hablan quechua
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y castellano con sus abuelos; mientras que las mujeres menores de 23 a‰os solo

castellano.

Del mismo modo, hay j‡venes varones mayores de 23 a‰os que se

comunican con sus abuelos en quechua (46,7 %); mientras que las mujeres

mayores de 23 a‰os solo en castellano (50,0 %). Se deduce, entonces, que hay

una fuerte identidad de los varones con la lengua originaria.

Tabla 51

Derecho: …Quƒ lengua hablas con tus abuelos? vs. sexo vs. rango de edad

Rango de edad Lengua
Sexo

Total
Masculino Femenino

Menor de 23 a‰os

Quechua
n 13 17 30
% 38,2 50,0 44,1

Castellano
n 14 12 26
% 41,2 35,3 38,2

Quechua y castellano
n 7 5 12
% 20,6 14,7 17,6

Total
n 34 34 68
% 100,0 100,0 100,0

23 a m†s a‰os

Quechua
n 10 9 19
% 45,5 47,4 46,3

Castellano
n 6 8 14
% 27,3 42,1 34,1

Quechua y castellano
n 6 2 8
% 27,3 10,5 19,5

Total
n 22 19 41
% 100,0 100,0 100,0

Total

Quechua
n 23 26 49
% 41,1 49,1 45,0

Castellano
n 20 20 40
% 35,7 37,7 36,7

Quechua y castellano
n 13 7 20
% 23,2 13,2 18,3

Total
n 56 53 109
% 100,0 100,0 100,0

Los j‡venes varones de la carrera de Derecho (menores de 23 a‰os) afirman

hablar castellano con sus abuelos (41,2); mientras que los j‡venes mayores de

23 a‰os solo hablan quechua (m†s de 40 %) con sus abuelos. En el caso de las

mujeres hablan quechua con sus abuelos m†s del 40 %.
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Tabla 52

Educaci‚n: …Quƒ lengua hablas con tus abuelos vs. sexo vs. rango de edad

Rango de edad Lengua
Sexo

Total
Masculino Femenino

Menor de 23 a‰os

Quechua
n 18 26 44
% 62,1 56,5 58,7

Castellano
n 6 13 19
% 20,7 28,3 25,3

Quechua y castellano
n 5 7 12
% 17,2 15,2 16,0

Total
n 29 46 75
% 100,0 100,0 100,0

23 a m†s a‰os

Quechua
n 16 14 30
% 76,2 60,9 68,2

Castellano
n 2 6 8
% 9,5 26,1 18,2

Quechua y castellano
n 3 3 6
% 14,3 13,0 13,6

Total
n 21 23 44
% 100,0 100,0 100,0

Total

Quechua
n 34 40 74
% 68,0 58,0 62,2

Castellano
n 8 19 27
% 16,0 27,5 22,7

Quechua y castellano n 8 10 18
% 16,0 14,5 15,1

Total n 50 69 119
% 100,0 100,0 100,0

SegŠn los resultados no hay diferencia entre edad ni sexo para los j‡venes

de la carrera profesional de Educaci‡n, quienes afirman hablar quechua con sus

abuelos m†s del 50 % de varones como mujeres. La respuesta de los

estudiantes refleja la funci‡n social de la lengua originaria que se limita en el

†mbito familiar; sin embargo, la pr†ctica del quechua es reforzada en el †mbito

acadˆmico como traductores o asesores del idioma en un 60 %.
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Tabla 53

…Quƒ grupo etario habla m„s quechua? vs. sexo vs. carrera profesional

Carrera
profesional Pregunta Grupo etario

Sexo
Total

Masculino Femenino

Ingenier•a
Agr•cola

‹Quˆ grupo
etario habla
m†s el
quechua?

J‡venes de 18 - 30 a‰os
n 1 0 1
% 1,1 0,0 1,0

Adultos de 31 - 45 a‰os
n 8 0 8
% 8,8 0,0 7,7

Adultos de 46 - 60 a‰os
n 65 8 73
% 71,4 61,5 70,2

De 61 a m†s a‰os
n 17 5 22
% 18,7 38,5 21,2

Total
n 91 13 104
% 100,0 100,0 100,0

Ingenier•a
de Sistemas

‹Quˆ grupo
etario habla
m†s el
quechua?

J‡venes de 18 - 30 a‰os
n 2 0 2
% 1,9 0,0 1,6

Adultos de 31 - 45 a‰os
n 5 1 6
% 4,7 5,0 4,8

Adultos de 46 - 60 a‰os
n 60 4 64
% 56,6 20,0 50,8

De 61 a m†s a‰os
n 39 15 54
% 36,8 75,0 42,9

Total
n 106 20 126
% 100,0 100,0 100,0

Derecho

‹Quˆ grupo
etario habla
m†s el
quechua?

J‡venes de 18 - 30 a‰os
n 1 1 2
% 1,7 1,9 1,8

Adultos de 31 - 45 a‰os
n 6 2 8
% 10,3 3,8 7,2

Adultos de 46 - 60 a‰os
n 37 34 71
% 63,8 64,2 64,0

De 61 a m†s a‰os
n 14 16 30
% 24,1 30,2 27,0

Total
n 58 53 111
% 100,0 100,0 100,0

Educaci‡n

‹Quˆ grupo
etario habla
m†s el
quechua?

J‡venes de 18 - 30 a‰os
n 2 1 3
% 3,9 1,4 2,4

Adultos de 31 - 45 a‰os
n 7 10 17
% 13,7 13,7 13,7

Adultos de 46 - 60 a‰os
n 31 40 71
% 60,8 54,8 57,3

De 61 a m†s a‰os
n 11 22 33
% 21,6 30,1 26,6

Total
n 51 73 124
% 100,0 100,0 100,0

Total

‹Quˆ grupo
etario habla
m†s el
quechua?

J‡venes de 18 - 30 a‰os
n 6 2 8
% 2,0 1,3 1,7

Adultos de 31 - 45 a‰os
n 26 13 39
% 8,5 8,2 8,4

Adultos de 46 - 60 a‰os
n 193 86 279
% 63,1 54,1 60,0

De 61 a m†s a‰os
n 81 58 139
% 26,5 36,5 29,9

Total
n 306 159 465
% 100,0 100,0 100,0
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M†s del 60 % de los j‡venes de distintas carreras profesionales identifican que los adultos y adultos mayores (46 a m†s

a‰os) son los que m†s hablan y conocen la lengua quechua.

Tabla 54

…En quƒ idioma conversa acerca de curander•as? vs. carrera profesional

‹En quˆ idioma conversas acerca de curander•as?
Carrera profesional

Total
Ingenier•a Agr•cola Ingenier•a de Sistemas Derecho Educaci‡n

Quechua n 35 27 23 50 135
% 35,0 23,3 23,2 41,3 31,0

Castellano n 41 67 63 49 220
% 41,0 57,8 63,6 40,5 50,5

Quechua y Castellano n 24 22 13 22 81
% 24,0 19,0 13,1 18,2 18,6

Total
n 100 116 99 121 436
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 55

…En quƒ idioma conversa acerca de canciones? vs. carrera profesional

‹En quˆ idioma conversas acerca de canciones?
Carrera Profesional

TotalIngenier•a Agr•cola Ingenier•a de Sistemas Derecho Educaci‡n

Quechua
n 4 2 9 7 22
% 3,8 1,6 8,2 5,6 4,7

Castellano n 76 103 83 93 355
% 73,1 82,4 75,5 74,4 76,5

Quechua y Castellano n 24 20 18 25 87
% 23,1 16,0 16,4 20,0 18,8

Total
n 104 125 110 125 464
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabla 56

…En quƒ idioma conversa acerca de chistes? vs. carrera profesional

‹En quˆ idioma conversas acerca de chistes?
Carrera profesional

Total
Ingenier•a Agr•cola Ingenier•a de Sistemas Derecho Educaci‡n

Quechua
n 4 4 4 11 23
% 3,8 3,2 3,6 8,9 4,9

Castellano n 63 93 89 86 331
% 60,6 73,8 80,2 69,4 71,2

Quechua y castellano n 37 29 18 27 111
% 35,6 23,0 16,2 21,8 23,9

Total
n 104 126 111 124 465
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 57

…En quƒ idioma conversa acerca de cuentos? vs. carrera profesional

‹En quˆ idioma conversas acerca de cuentos?
Carrera profesional

Total
Ingenier•a Agr•cola Ingenier•a de Sistemas Derecho Educaci‡n

Quechua n 11 2 12 11 36
% 10,6 1,6 10,8 8,8 7,7

Castellano n 58 97 84 75 314
% 55,8 77,0 75,7 60,0 67,4

Quechua y Castellano n 35 27 15 39 116
% 33,7 21,4 13,5 31,2 24,9

Total
n 104 126 111 125 466
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

M†s del 50 % de j‡venes emplea el castellano para comunicarse sobre temas de curander•a, chistes, cuentos y canciones.

Sin embargo, el 20 % de estudiantes puede hacerlo en ambas lenguas.



�1�3�8

CRUCE DE VARIABLES POR COMPONENTE COGNITIVO
Tabla 58

…Quƒ crees que le pasa al quechua cuando est„ en contacto con el castellano?
Sexo vs. carrera profesional

Carrera
profesional

Pregunta Respuesta
Sexo

Total
Masculino Femenino

Ingenier•a
Agr•cola

‹Quˆ crees que
le pasa al
quechua cuando
est† en contacto
con el
castellano?

Se corrompe
n 28 6 34
% 30,8 46,2 32,7

No convive
armoniosamente

n 10 2 12
% 11,0 15,4 11,5

Se complementan
n 21 3 24
% 23,1 23,1 23,1

Se usa sin problemas para
determinada situaci‡n

n 32 2 34
% 35,2 15,4 32,7

Total
n 91 13 104
% 100,0 100,0 100,0

Ingenier•a
Sistemas

‹Quˆ crees que
le pasa al
quechua cuando
est† en contacto
con el
castellano?

Se corrompe
n 37 7 44
% 35,2 35,0 35,2

No convive
armoniosamente

n 9 3 12
% 8,6 15,0 9,6

Se complementan
n 19 2 21
% 18,1 10,0 16,8

Se usa sin problemas para
determinada situaci‡n

n 40 8 48
% 38,1 40,0 38,4

Total
n 105 20 125
% 100,0 100,0 100,0

Derecho

‹Quˆ crees que
le pasa al
quechua cuando
est† en contacto
con el
castellano?

Se corrompe
n 21 17 38
% 36,2 32,1 34,2

No convive
armoniosamente

n 7 5 12
% 12,1 9,4 10,8

Se complementan
n 16 17 33
% 27,6 32,1 29,7

Se usa sin problemas para
determinada situaci‡n

n 14 14 28
% 24,1 26,4 25,2

Total
n 58 53 111
% 100,0 100,0 100,0

Educaci‡n

‹Quˆ crees que
le pasa al
quechua cuando
est† en contacto
con el
castellano?

Se corrompe
n 22 39 61
% 43,1 53,4 49,2

No convive
armoniosamente

n 4 11 15
% 7,8 15,1 12,1

Se complementan
n 10 11 21
% 19,6 15,1 16,9

Se usa sin problemas para
determinada situaci‡n

n 15 12 27
% 29,4 16,4 21,8

Total
n 51 73 124
% 100,0 100,0 100,0
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Total

‹Quˆ crees que
le pasa al
quechua cuando
est† en contacto
con el
castellano?

Se corrompe
n 108 69 177
% 35,4 43,4 38,1

No convive
armoniosamente

n 30 21 51
% 9,8 13,2 11,0

Se complementan
n 66 33 99
% 21,6 20,8 21,3

Se usa sin problemas para
determinada situaci‡n

n 101 36 137
% 33,1 22,6 29,5

Total
n 305 159 464
% 100,0 100,0 100,0

M†s del 40 % de los estudiantes de distintas carreras profesionales cree que

el idioma quechua al estar en contacto con el castellano se corrompe; es decir,

sufre interferencia ling€•stica, perdiendo de esta forma la pureza de la lengua

originaria. Sin embargo, un 35,2 % de estudiantes del sexo masculino, que

pertenece a la carrera de Ingenier•a Agr•cola y de Sistemas, cree que ambas

lenguas se usan sin problemas de acuerdo a determinada situaci‡n. Aqu• los

entrevistados muestran su apreciaci‡n sobre las lenguas en contacto. Por un

lado, las mujeres de todas las carreras profesionales son m†s conscientes de

las interferencias que tiene el quechua actual; mientras que, los varones no

poseen la tendencia al purismo de la lengua, ya que consideran que cada lengua

tiene su uso determinado en la sociedad, sin reparar en los criterios de

correcci‡n o normatividad.
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Tabla 59

…Puedes entender el quechua del Cusco, Hu„nuco o de otros lugares del pa•s?
Sexo vs. carrera profesional

Carrera
profesional

Pregunta Respuesta
Sexo

Total
Masculino Femenino

Ingenier•a
Agr•cola

‹Puedes entender el
quechua del Cusco, Hu†nuco
o de otros lugares del pa•s?

S•
n 40 2 42
% 44,0 15,4 40,4

No
n 51 11 62
% 56,0 84,6 59,6

Total
n 91 13 104
% 100,0 100,0 100,0

Ingenier•a
de

Sistemas

‹Puedes entender el
quechua del Cusco, Hu†nuco
o de otros lugares del pa•s?

S•
n 42 5 47
% 40,0 25,0 37,6

No
n 63 15 78
% 60,0 75,0 62,4

Total
n 105 20 125
% 100,0 100,0 100,0

Derecho

‹Puedes entender el
quechua del Cusco, Hu†nuco
o de otros lugares del pa•s?

S•
n 28 19 47
% 48,3 35,8 42,3

No
n 30 34 64
% 51,7 64,2 57,7

Total
n 58 53 111
% 100,0 100,0 100,0

Educaci‡n

‹Puedes entender el
quechua del Cusco, Hu†nuco
o de otros lugares del pa•s?

S•
n 25 25 50
% 50,0 33,8 40,3

No
n 25 49 74
% 50,0 66,2 59,7

Total
n 50 74 124
% 100,0 100,0 100,0

Total

‹Puedes entender el
quechua del Cusco, Hu†nuco
o de otros lugares del pa•s?

S•
n 135 51 186
% 44,4 31,9 40,1

No
n 169 109 278
% 55,6 68,1 59,9

Total
n 304 160 464
% 100,0 100,0 100,0

M†s del 50 % de estudiantes de las carreras profesionales consideradas

afirman que no pueden entender la variedad quechua de Cusco, Hu†nuco u

otros dialectos del pa•s. Aqu• hay conciencia socioling€•stica de inteligibilidad

comunicativa para no identificarse con la variedad dialectal que es ajena a su

comunidad de habla.
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Tabla 60

…C‚mo crees que hablas la lengua castellana? Sexo vs. carrera profesional

Carrera
profesional

Pregunta Respuesta
Sexo

Total
Masculino Femenino

Ingenier•a
Agr•cola

‹C‡mo crees que hablas
la lengua castellana?

Bien
n 49 10 59
% 53,8 76,9 56,7

Regular
n 39 3 42
% 42,9 23,1 40,4

Pˆsimo
n 2 0 2
% 2,2 0,0 1,9

Mal
n 1 0 1
% 1,1 0,0 1,0

Total
n 91 13 104
% 100,0 100,0 100,0

Ingenier•a
de Sistemas

‹C‡mo crees que hablas
la lengua castellana?

Bien
n 62 15 77
% 59,0 75,0 61,6

Regular
n 42 5 47
% 40,0 25,0 37,6

Mal
n 1 0 1
% 1,0 0,0 0,8

Total
n 105 20 125
% 100,0 100,0 100,0

Derecho

‹C‡mo crees que hablas
la lengua castellana?

Bien
n 34 34 68
% 58,6 64,2 61,3

Regular
n 24 18 42
% 41,4 34,0 37,8

Pˆsimo
n 0 1 1
% 0,0 1,9 0,9

Total
n 58 53 111
% 100,0 100,0 100,0

Educaci‡n

‹C‡mo crees que hablas
la lengua castellana?

Bien
n 26 45 71
% 51,0 60,8 56,8

Regular
n 24 29 53
% 47,1 39,2 42,4

Mal
n 1 0 1
% 2,0 0,0 0,8

Total
n 51 74 125
% 100,0 100,0 100,0

Total

‹C‡mo crees que hablas
la lengua castellana?

Bien
n 171 104 275
% 56,1 65,0 59,1

Regular
n 129 55 184
% 42,3 34,4 39,6

Pˆsimo
n 2 1 3
% 0,7 0,6 0,6

Mal
n 3 0 3
% 1,0 0,0 0,6

Total
n 305 160 465
% 100,0 100,0 100,0



�1�4�2

Todos los estudiantes de las diferentes carreras profesionales de ciencias y

letras afirman que hablan bien el castellano; sin embargo, se observa una

diferencia significativa con relaci‡n a la variable sexo, tenemos que las mujeres

tienen mayor valoraci‡n e identificaci‡n con respecto al uso del castellano, el

cual dista de la apreciaci‡n de los hombres en un 20 %

Tabla 61

…C‚mo crees que hablas la lengua quechua? Sexo vs. carrera profesional

Carrera
profesional Pregunta Respuesta

Sexo
Total

Masculino Femenino

Ingenier•a
Agr•cola

‹C‡mo crees que hablas
la lengua quechua?

Bien
n 24 2 26
% 26,4 15,4 25,0

Regular
n 49 5 54
% 53,8 38,5 51,9

Pˆsimo
n 13 2 15
% 14,3 15,4 14,4

Mal
n 5 4 9
% 5,5 30,8 8,7

Total
n 91 13 104
% 100,0 100,0 100,0

Ingenier•a
de Sistemas

‹C‡mo crees que hablas
la lengua quechua?

Bien
n 12 2 14
% 11,4 10,0 11,2

Regular
n 55 8 63
% 52,4 40,0 50,4

Pˆsimo
n 16 5 21
% 15,2 25,0 16,8

Mal
n 22 5 27
% 21,0 25,0 21,6

Total
n 105 20 125
% 100,0 100,0 100,0

Derecho

‹C‡mo crees que hablas
la lengua quechua?

Bien
n 13 7 20
% 22,4 13,2 18,0

Regular
n 20 30 50
% 34,5 56,6 45,0

Pˆsimo
n 12 7 19
% 20,7 13,2 17,1

Mal
n 13 9 22
% 22,4 17,0 19,8

Total
n 58 53 111
% 100,0 100,0 100,0

Educaci‡n

‹C‡mo crees que hablas
la lengua quechua?

Bien
n 14 21 35
% 28,0 28,4 28,2

Regular
n 24 34 58
% 48,0 45,9 46,8

Pˆsimo
n 8 9 17
% 16,0 12,2 13,7

Mal
n 4 10 14
% 8,0 13,5 11,3

Total
n 50 74 124
% 100,0 100,0 100,0
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Total

‹C‡mo crees que hablas
la lengua quechua?

Bien
n 63 32 95
% 20,7 20,0 20,5

Regular
n 148 77 225
% 48,7 48,1 48,5

Pˆsimo
n 49 23 72
% 16,1 14,4 15,5

Mal
n 44 28 72
% 14,5 17,5 15,5

Total
n 304 160 464
% 100,0 100,0 100,0

En la tabla nŠmero 61, se aprecia que m†s del 40 % de estudiantes biling€es

de las distintas carreras profesionales considera que hablan regular el idioma

quechua, solo un 15 % de diferencia entre el sexo masculino y femenino refieren

que lo hablan mal. Esta idea de correcci‡n subsiste m†s en la consciencia de

las mujeres.
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CRUCE DE VARIABLES POR COMPONENTE AFECTIVO

Tabla 62

Ingenier•a Agr•cola: …Crees necesaria la asignatura de la lengua quechua? …Por
quƒ? vs. sexo vs. rango de edad

Rango
de edad Pregunta Respuesta

Sexo
Total

Masculino Femenino

Menor
de 23 a‰os

‹Cree necesaria
la asignatura de la
lengua quechua?
‹Por quˆ?

S•, porque es
patrimonio cultural

n 5 3 8
% 18,5 25,0 20,5

S•, porque hay cierta
poblaci‡n que aŠn
habla quechua

n 8 2 10

%
29,6 16,7 25,6

S•, por necesidad
comunicativa en zonas
rurales

n 7 4 11

% 25,9 33,3 28,2

S•, porque es mi
lengua materna

n 1 0 1
% 3,7 0,0 2,6

S•, porque es s•mbolo
de identidad y cultura
ancestral

n 1 1 2

% 3,7 8,3 5,1

S•, porque es
necesario para
desempe‰ar mi
carrera profesional

n 5 2 7

%
18,5 16,7 17,9

Total
n 27 12 39
% 100,0 100,0 100,0

23
a m†s a‰os

‹Cree necesaria
la asignatura de la
lengua quechua?
‹Por quˆ?

S•, porque es
patrimonio cultural

n 6 0 6
% 9,8 0,0 9,7

S•, porque hay cierta
poblaci‡n que aŠn
habla quechua

n 11 1 12

% 18,0 100,0 19,4

S•, por necesidad
comunicativa en zonas
rurales

n 16 0 16

% 26,2 0,0 25,8

S•, porque es mi
lengua materna

n 4 0 4
% 6,6 0,0 6,5

S•, porque es s•mbolo
de identidad y cultura
ancestral

n 12 0 12

% 19,7 0,0 19,4

S•, porque es
necesario para
desempe‰ar mi
carrera profesional

n 10 0 10

%
16,4 0,0 16,1

No
n 2 0 2
% 3,3 0,0 3,2

Total
n 61 1 62
% 100,0 100,0 100,0

Total

‹Cree necesaria
la asignatura de la
lengua quechua?
‹Por quˆ?

S•, porque es
patrimonio cultural

n 11 3 14
% 12,5 23,1 13,9

S•, porque hay cierta
poblaci‡n que aŠn
habla quechua

n 19 3 22

% 21,6 23,1 21,8

S•, por necesidad
comunicativa en zonas
rurales

n 23 4 27

% 26,1 30,8 26,7
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S•, porque es mi
lengua materna

n 5 0 5
% 5,7 0,0 5,0

S•, porque es s•mbolo
de identidad y cultura
ancestral

n 13 1 14

% 14,8 7,7 13,9

S•, porque es
necesario para
desempe‰ar mi
carrera profesional

n 15 2 17

%
17,0 15,4 16,8

No
n 2 0 2
% 2,3 0,0 2,0

Total
n 88 13 101
% 100,0 100,0 100,0

Tabla 63

Ingenier•a de Sistemas: …Crees necesaria la asignatura de la lengua quechua?
…Por quƒ? vs. sexo vs. rango de edad

Rango
de edad Pregunta Respuesta

Sexo Total
Masculino Femenino

Menor
de 23 a‰os

‹Cree necesaria
la asignatura de la
lengua quechua?
‹Por quˆ?

S•, porque es patrimonio
cultural

n 13 3 16
% 28,9 25,0 28,1

S•, porque hay cierta
poblaci‡n que aŠn habla
quechua

n 9 3 12

% 20,0 25,0 21,1

S•, por necesidad
comunicativa en zonas
rurales

n 3 0 3

% 6,7 0,0 5,3

S•, porque es mi lengua
materna

n 2 1 3
% 4,4 8,3 5,3

S•, porque es s•mbolo de
identidad y cultura ancestral

n 3 0 3
% 6,7 0,0 5,3

S•, porque es necesario para
desempe‰ar mi carrera
profesional

n 8 1 9

% 17,8 8,3 15,8

No
n 7 4 11
% 15,6 33,3 19,3

Total
n 45 12 57
% 100,0 100,0 100,0

23
a m†s a‰os

‹Cree necesaria
la asignatura de la
lengua quechua?
‹Por quˆ?

S•, porque es patrimonio
cultural

n 17 2 19
% 28,8 25,0 28,4

S•, porque hay cierta
poblaci‡n que aŠn habla
quechua

n 8 1 9

% 13,6 12,5 13,4

S•, por necesidad
comunicativa en zonas
rurales

n 8 1 9

% 13,6 12,5 13,4

S•, porque es mi lengua
materna

n 2 1 3
% 3,4 12,5 4,5

S•, porque es s•mbolo de
identidad y cultura ancestral

n 9 2 11
% 15,3 25,0 16,4

S•, porque es necesario para
desempe‰ar mi carrera
profesional

n 6 1 7

% 10,2 12,5 10,4

No
n 9 0 9
% 15,3 0,0 13,4

Total n 59 8 67
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% 100,0 100,0 100,0

‹Cree necesaria
la asignatura de la
lengua quechua?
‹Por quˆ?

S•, porque es patrimonio
cultural

n 30 5 35
% 28,8 25,0 28,2

S•, porque hay cierta
poblaci‡n que aŠn habla
quechua

n 17 4 21

% 16,3 20,0 16,9

S•, por necesidad
comunicativa en zonas
rurales

n 11 1 12

% 10,6 5,0 9,7

S•, porque es mi lengua
materna

n 4 2 6
% 3,8 10,0 4,8

S•, porque es s•mbolo de
identidad y cultura ancestral

n 12 2 14
% 11,5 10,0 11,3

S•, porque es necesario para
desempe‰ar mi carrera
profesional

n 14 2 16

%
13,5 10,0 12,9

No
n 16 4 20
% 15,4 20,0 16,1

Total
n 104 20 124

% 100,0 100,0 100,0

Tabla 64

Derecho: …Crees necesaria la asignatura de la lengua quechua? …Por quƒ? vs. sexo
vs. rango de edad

Rango
de edad Pregunta Respuesta

Sexo Total
Masculino Femenino

Menor
de 23 a‰os

‹Cree necesaria
la asignatura de la
lengua quechua?
‹Por quˆ?

S•, porque es patrimonio
cultural

n 8 8 16
% 23,5 23,5 23,5

S•, porque hay cierta poblaci‡n
que aŠn habla quechua

n 6 4 10
% 17,6 11,8 14,7

S•, por necesidad comunicativa
en zonas rurales

n 6 9 15
% 17,6 26,5 22,1

S•, porque es mi lengua
materna

n 0 3 3
% 0,0 8,8 4,4

S•, porque es s•mbolo de
identidad y cultura ancestral

n 3 5 8
% 8,8 14,7 11,8

S•, porque es necesario para
desempe‰ar mi carrera
profesional

n 5 4 9

% 14,7 11,8 13,2

No
n 6 1 7
% 17,6 2,9 10,3

Total
n 34 34 68
% 100,0 100,0 100,0

23
a m†s a‰os

‹Cree necesaria
la asignatura de la
lengua quechua?
‹Por quˆ?

S•, porque es patrimonio
cultural

n 2 1 3
% 8,7 5,3 7,1

S•, porque hay cierta poblaci‡n
que aŠn habla quechua

n 5 1 6
% 21,7 5,3 14,3

S•, por necesidad comunicativa
en zonas rurales

n 7 7 14
% 30,4 36,8 33,3

S•, porque es mi lengua
materna

n 1 2 3
% 4,3 10,5 7,1

S•, porque es s•mbolo de
identidad y cultura ancestral

n 4 5 9
% 17,4 26,3 21,4
n 3 2 5
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S•, porque es necesario para
desempe‰ar mi carrera
profesional

%
13,0 10,5 11,9

No
n 1 1 2
% 4,3 5,3 4,8

Total
n 23 19 42
% 100,0 100,0 100,0

Total

‹Cree necesaria
la asignatura de la
lengua quechua?
‹Por quˆ?

S•, porque es patrimonio
cultural

n 10 9 19
% 17,5 17,0 17,3

S•, porque hay cierta poblaci‡n
que aŠn habla quechua

n 11 5 16
% 19,3 9,4 14,5

S•, por necesidad comunicativa
en zonas rurales

n 13 16 29
% 22,8 30,2 26,4

S•, porque es mi lengua
materna

n 1 5 6
% 1,8 9,4 5,5

S•, porque es s•mbolo de
identidad y cultura ancestral

n 7 10 17
% 12,3 18,9 15,5

S•, porque es necesario para
desempe‰ar mi carrera
profesional

n 8 6 14

% 14,0 11,3 12,7

No
n 7 2 9
% 12,3 3,8 8,2

Total
n 57 53 110
% 100,0 100,0 100,0

Tabla 65

Educaci‚n: …Crees necesaria la asignatura de la lengua quechua? …Por quƒ? vs.
sexo vs. rango de edad

Rango
de edad Pregunta Respuesta

Sexo
Total

Masculino Femenino

Menor
de 23 a‰os

‹Cree necesaria
la asignatura de la
lengua quechua?
‹Por quˆ?

S•, porque es patrimonio
cultural

n 2 3 5
% 7,7 6,7 7,0

S•, porque hay cierta
poblaci‡n que aŠn habla
quechua

n 8 10 18

% 30,8 22,2 25,4

S•, por necesidad
comunicativa en zonas
rurales

n 5 7 12

% 19,2 15,6 16,9

S•, porque es mi lengua
materna

n 0 3 3
% 0,0 6,7 4,2

S•, porque es s•mbolo de
identidad y cultura
ancestral

n 5 11 16

% 19,2 24,4 22,5

S•, porque es necesario
para desempe‰ar mi
carrera profesional

n 5 11 16

% 19,2 24,4 22,5

No
n 1 0 1
% 3,8 0,0 1,4

Total
n 26 45 71
% 100,0 100,0 100,0

23
a m†s a‰os

‹Cree necesaria
la asignatura de la
lengua quechua?
‹Por quˆ?

S•, porque es patrimonio
cultural

n 2 3 5
% 10,5 12,0 11,4

S•, porque hay cierta
poblaci‡n que aŠn habla
quechua

n 4 6 10

% 21,1 24,0 22,7

n 2 3 5
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S•, por necesidad
comunicativa en zonas
rurales

%
10,5 12,0 11,4

S•, porque es mi lengua
materna

n 2 0 2
% 10,5 0,0 4,5

S•, porque es s•mbolo de
identidad y cultura
ancestral

n 6 10 16

% 31,6 40,0 36,4

S•, porque es necesario
para desempe‰ar mi
carrera profesional

n 3 3 6

% 15,8 12,0 13,6

Total
n 19 25 44
% 100,0 100,0 100,0

Total

‹Cree necesaria
la asignatura de la
lengua quechua?
‹Por quˆ?

S•, porque es patrimonio
cultural

n 4 6 10
% 8,9 8,6 8,7

S•, porque hay cierta
poblaci‡n que aŠn habla
quechua

n 12 16 28

% 26,7 22,9 24,3

S•, por necesidad
comunicativa en zonas
rurales

n 7 10 17

% 15,6 14,3 14,8

S•, porque es mi lengua
materna

n 2 3 5
% 4,4 4,3 4,3

S•, porque es s•mbolo de
identidad y cultura
ancestral

n 11 21 32

% 24,4 30,0 27,8

S•, porque es necesario
para desempe‰ar mi
carrera profesional

n 8 14 22

% 17,8 20,0 19,1

No
n 1 0 1
% 2,2 0,0 0,9

Total
n 45 70 115
% 100,0 100,0 100,0

En general, todos los estudiantes creen necesaria la asignatura del quechua

por necesidad comunicativa en zonas rurales (un 25,9 % por parte de hombres,

un 33,3 % de mujeres) y lo consideran un patrimonio cultural (un 25,0 % de

mujeres y un 18,5 % de hombres. Este es el caso de Ingenier•a Agr•cola.

En Derecho, los j‡venes varones de 23 a‰os desean el curso porque es

patrimonio cultural (23,5 %) y por necesidad comunicativa en zona rural por parte

de mujeres (26,5 %).

En Ingenier•a de Sistemas, los j‡venes, tanto hombres como mujeres

menores de 23 a‰os, consideran importante la asignatura por necesidad

comunicativa en zonas rurales; mientras que los estudiantes tanto varones como
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mujeres mayores de 23 a‰os consideran que es importante porque el quechua

es un patrimonio cultural que los identifica.

De la misma manera, los j‡venes menores de 23 a‰os,tanto hombres como

mujeres, de la Facultad de Educaci‡n les gustar•a la asignatura quechua porque

es necesaria para desempe‰ar su carrera en comunidades (varones (30,8 %),

mujeres (24,4%)); mientras que los estudiantes mayores de 23 a‰os les gustar•a

aprender como s•mbolo de identidad cultural (varones (31,6 %); mujeres

(40,0 %)).

En conclusi‡n, la variable gˆnero no tiene relevanc ia, ya que tanto la mujer

como el var‡n tienen la misma conciencia socioling€•stica. Sin embargo, a mayor

edad son m†s conscientes de la importancia de la lengua quechua para

desempe‰arse en zonas rurales de acuerdo a su carrera profesional.

Tabla 66

Ingenier•a Agr•cola: …Crees que el quechua va a desaparecer en un futuro? Sexo
vs. rango de edad

Rango
de edad Pregunta Respuesta

Sexo
Total

Masculino Femenino

Menor

de 23 a‰os

‹Cree que el quechua va a
desaparecer en un futuro?

S•
n 12 11 23
% 44,4 91,7 59,0

No
n 15 1 16
% 55,6 8,3 41,0

Total
n 27 12 39
% 100,0 100,0 100,0

23

a m†s a‰os

‹Cree que el quechua va a
desaparecer en un futuro?

S•
n 40 0 40
% 62,5 0,0 61,5

No
n 24 1 25
% 37,5 100,0 38,5

Total
n 64 1 65
% 100,0 100,0 100,0

Total

‹Cree que el quechua va a
desaparecer en un futuro?

S•
n 52 11 63
% 57,1 84,6 60,6

No
n 39 2 41
% 42,9 15,4 39,4

Total
n 91 13 104
% 100,0 100,0 100,0
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Tabla 67

Ingenier•a de Sistemas: …Crees que el quechua va a desaparecer en un futuro?
Sexo vs. rango de edad

Rango
de edad Pregunta Respuesta

Sexo
Total

Masculino Femenino

Menor

de 23 a‰os

‹Cree que el quechua
va a desaparecer en
un futuro?

S• n 26 9 35
% 57,8 75,0 61,4

No n 19 3 22
% 42,2 25,0 38,6

Total n 45 12 57
% 100,0 100,0 100,0

23 a m†s a‰os

‹Cree que el quechua
va a desaparecer en
un futuro?

S•
n 38 5 43
% 63,3 62,5 63,2

No n 22 3 25
% 36,7 37,5 36,8

Total
n 60 8 68
% 100,0 100,0 100,0

Total

‹Cree que el quechua
va a desaparecer en
un futuro?

S•
n 64 14 78
% 61,0 70,0 62,4

No
n 41 6 47
% 39,0 30,0 37,6

Total
n 105 20 125
% 100,0 100,0 100,0

Tabla 68

Derecho: …Crees que el quechua va a desaparecer en un futuro? Sexo vs. rango de
edad

Rango
de edad Pregunta Respuesta

Sexo
Total

Masculino Femenino

Menor
de 23 a‰os

‹Cree que el quechua va a
desaparecer en un futuro?

S•
n 28 25 53
% 84,8 73,5 79,1

No
n 5 9 14
% 15,2 26,5 20,9

Total
n 33 34 67
% 100,0 100,0 100,0

23
a m†s a‰os

‹Cree que el quechua va a
desaparecer en un futuro?

S•
n 14 13 27
% 58,3 68,4 62,8

No
n 10 6 16
% 41,7 31,6 37,2

Total
n 24 19 43
% 100,0 100,0 100,0

Total

‹Cree que el quechua va a
desaparecer en un futuro?

S•
n 42 38 80
% 73,7 71,7 72,7

No
n 15 15 30
% 26,3 28,3 27,3

Total
n 57 53 110
% 100,0 100,0 100,0
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Tabla 69

Educaci‚n: …Crees que el quechua va a desaparecer en un futuro? Sexo vs. rango
de edad

Rango
de edad Pregunta Respuesta

Sexo
Total

Masculino Femenino

Menor

de 23 a‰os

‹Cree que el quechua
va a desaparecer en
un futuro?

S•
n 17 43 60
% 56,7 89,6 76,9

No
n 13 5 18
% 43,3 10,4 23,1

Total
n 30 48 78
% 100,0 100,0 100,0

23

a m†s a‰os

‹Cree que el quechua
va a desaparecer en
un futuro?

S•
n 14 16 30
% 66,7 61,5 63,8

No
n 7 10 17
% 33,3 38,5 36,2

Total
n 21 26 47
% 100,0 100,0 100,0

Total

‹Cree que el quechua
va a desaparecer en
un futuro?

S•
n 31 59 90
% 60,8 79,7 72,0

No
n 20 15 35
% 39,2 20,3 28,0

Total
N 51 74 125
% 100,0 100,0 100,0

La creencia de que el quechua desaparecer† en un futuro es contundente

para Ingenier•a agr•cola, tanto mujeres (91,7 %) como varones (55,6 %) opinan

que el cambio que sufre la lengua es acelerado y ello conllevar† a que

desaparezca con el tiempo. Lo mismo ocurre con las apreciaciones de los

j‡venes de Ingenier•a de Sistemas y Derecho. El caso de la carrera de

Educaci‡n es preocupante porque un 89,6 % de las mujeres creen que el

quechua desaparecer† y un 56,7 % de varones piensa lo mismo. A pesar de

llevar el curso de quechua en la malla curricular, los j‡venes son conscientes de

su propia forma de hablar y de las de los dem†s. Sin embargo, hay una

consciencia de valoraci‡n social precaria hacia la lengua quechua porque no hay

una formaci‡n de especialistas en el idioma nativo y menos la transmisi‡n de

una comunicaci‡n apropiada dotada de prestigio. Es preocupante porque de
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aqu• salen futuros educadores de cultura y son los responsables de moldear las

actitudes de nuevas generaciones. En esta situaci‡n la universidad debe tomar

un enfoque m†s intercultural que inclusivo, reclamando su derecho de transmitir

cultura y tradiciones orales dentro su comunidad y fuera de ella. Sin embargo, el

vicerrector de la UNSCH, Ludwig Sambrano comenta que no hay metodolog•a

establecida para dictar el curso de quechua y que cada profesor elabora su

propio material. Adem†s, Efra•n Canchari, el director acadˆmico del Centro de

Idiomas (INDI), considera la ense‰anza de un quechua instrumental como una

materia b†sica, nada elaborado ni literario (Ver anexo).

Asimismo, el 100 % de hombres y mujeres en Ingenier•a Agr•cola desean

que el Estado emplee m†s profesionales que hablen quechua. Este patr‡n se

repite en todos los casos, con m†s del 90 %, ya sea hombre o mujer, de todas

las carreras profesionales. Aqu• hay una respuesta valorativa de aceptaci‡n a la

lengua originaria y que debe ser usada en contextos pragm†ticos cuidando de

la estructura gramatical; es decir, la pureza del idioma.

Por otro lado, m†s del 90 % de hombres y mujeres en Ingenier•a Agr•cola,

Ingenier•a de Sistemas, Derecho y Educaci‡n est†n de acuerdo con que existan

programas de televisi‡n o de radio en la lengua quechua. Con ello se constata

una actitud positiva hacia la lengua quechua; sin embargo, no est† en relaci‡n

al uso o rendimiento de la lengua por parte de los estudiantes. Asimismo, en

ciertas carreras, como Educaci‡n e Ingenier•a Agr•cola, tienen la percepci‡n

pragm†tica de integraci‡n social de su comunidad porque consideran al quechua

como patrimonio cultural de la regi‡n; por ello, su motivaci‡n de aprender la

lengua y usar el idioma quechua es distinta a la del resto.
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Tabla 70

…Quƒ idioma te parece que tiene sonidos m„s agradables? Sexo vs. carrera
profesional

Carrera
profesional Pregunta Respuesta

Sexo
Total

Masculino Femenino

Ingenier•a
Agr•cola

‹Quˆ idiomas te
parece que tiene
sonidos m†s
agradables?

Ambos
n 4 0 4
% 4,4 0,0 3,8

Quechua
n 75 8 83
% 82,4 61,5 79,8

Castellano
n 8 2 10
% 8,8 15,4 9,6

Otros
n 4 3 7
% 4,4 23,1 6,7

Total
n 91 13 104
% 100,0 100,0 100,0

Ingenier•a de
Sistemas

‹Quˆ idiomas te
parece que tiene
sonidos m†s
agradables?

Ambos
n 8 1 9
% 7,8 5,3 7,4

Quechua
n 68 12 80
% 66,7 63,2 66,1

Castellano
n 14 5 19
% 13,7 26,3 15,7

Otros
n 12 1 13
% 11,8 5,3 10,7

Total
n 102 19 121
% 100,0 100,0 100,0

Derecho

‹Quˆ idiomas te
parece que tiene
sonidos m†s
agradables?

Ambos
n 4 8 12
% 6,9 15,1 10,8

Quechua
n 41 30 71
% 70,7 56,6 64,0

Castellano
n 5 10 15
% 8,6 18,9 13,5

Otros
n 8 5 13
% 13,8 9,4 11,7

Total
n 58 53 111
% 100,0 100,0 100,0

Educaci‡n

‹Quˆ idiomas te
parece que tiene
sonidos m†s
agradables?

Ambos
n 3 4 7
% 5,9 5,5 5,6

Quechua
n 39 62 101
% 76,5 84,9 81,5

Castellano
n 7 6 13
% 13,7 8,2 10,5

Otros
n 2 1 3
% 3,9 1,4 2,4

Total
n 51 73 124
% 100,0 100,0 100,0

Total

‹Quˆ idiomas te
parece que tiene
sonidos m†s
agradables?

Ambos
n 19 13 32
% 6,3 8,2 7,0

Quechua
n 223 112 335
% 73,8 70,9 72,8

Castellano
n 34 23 57
% 11,3 14,6 12,4

Otros
n 26 10 36
% 8,6 6,3 7,8

Total
n 302 158 460
% 100,0 100,0 100,0
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Como se observa en la tabla 70 de contingencia, es evidente una valoraci‡n

positiva hacia la lengua quechua por parte de los j‡venes de las diferentes

carreras profesionales que perciben sonidos agradables en la lengua quechua.

Sin embargo, los resultados muestran mayor porcentaje de aprecio por parte de

los varones con m†s del 70 % que de las mujeres. Excepto Educaci‡n, en la que

hay mayor apreciaci‡n por parte de las mujeres (84,9 %). Esto podr•a indicar,

que los varones tienen mayor dimensi‡n afectiva hacia la lengua porque tienen

m†s comunicaci‡n con otros grupos sociales o que poseen mayor lealtad

ling€•stica que las mujeres.

En el caso de Educaci‡n, tanto hombres como mujeres, son m†s conscientes

de la fonˆtica de las lenguas, donde las mujeres (8 4,9 %) agudizan sus

habilidades ling€•sticas m†s que los hombres (76,5 %).
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Tabla 71

En la universidad, crees que la lengua quechuaˆ sexo  vs. carrera profesional

Carrera
profesional

Pregunta Respuesta
Sexo

Total
Masculino Femenino

Ingenier•a
Agr•cola

En la universidad,
crees que la
lengua quechua...

es aceptada
n 65 12 77
% 72,2 92,3 74,8

es rechazada
n 6 0 6
% 6,7 0,0 5,8

se debe dejar de usar
n 3 0 3
% 3,3 0,0 2,9

se debe de usar siempre
n 16 1 17
% 17,8 7,7 16,5

Total
n 90 13 103
% 100,0 100,0 100,0

Ingenier•a
de

Sistemas

En la universidad,
crees que la
lengua quechua...

es aceptada
n 61 9 70
% 58,1 45,0 56,0

es rechazada
n 21 6 27
% 20,0 30,0 21,6

se debe dejar de usar
n 5 3 8
% 4,8 15,0 6,4

se debe de usar siempre
n 18 2 20
% 17,1 10,0 16,0

Total
n 105 20 125
% 100,0 100,0 100,0

Derecho

En la universidad,
crees que la
lengua quechua...

es aceptada
n 29 27 56
% 50,0 50,9 50,5

es rechazada
n 14 14 28
% 24,1 26,4 25,2

se debe dejar de usar
n 3 2 5
% 5,2 3,8 4,5

se debe de usar siempre
n 12 10 22
% 20,7 18,9 19,8

Total
n 58 53 111
% 100,0 100,0 100,0

Educaci‡n

En la universidad,
crees que la
lengua quechua...

es aceptada
n 31 43 74
% 60,8 58,1 59,2

es rechazada
n 5 13 18
% 9,8 17,6 14,4

se debe dejar de usar
n 1 1 2
% 2,0 1,4 1,6

se debe de usar siempre
n 14 17 31
% 27,5 23,0 24,8

Total
n 51 74 125
% 100,0 100,0 100,0

Total

En la universidad,
crees que la
lengua quechua...

es aceptada
n 186 91 277
% 61,2 56,9 59,7

es rechazada
n 46 33 79
% 15,1 20,6 17,0

se debe dejar de usar
n 12 6 18
% 3,9 3,8 3,9

se debe de usar siempre
n 60 30 90
% 19,7 18,8 19,4

Total
n 304 160 464
% 100,0 100,0 100,0
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De estos datos se desprende que m†s del 50 % de estudiantes, entre

hombres y mujeres de las cuatro carreras mencionadas, creen que la lengua

quechua es aceptada en la universidad; sin embargo, m†s del 20 % de

estudiantes de Sistemas y Derecho afirma que la lengua quechua no es

aceptada; mientras que, en Ingenier•a Agr•cola y Educaci‡n, el porcentaje de

rechazo es m•nimo (6,7 %). Esta contradicci‡n de aceptaci‡n y rechazo en una

situaci‡n digl‡sica se debe a la formaci‡n acadˆmic a de los estudiantes quienes

llevan el curso de lengua quechua en su malla curricular.

En las carreras de Ingenier•a Agr•cola, Sistemas, Derecho, lo referido se

debe a que no llevan el curso de quechua en la malla curricular y en su lugar

llevan el curso de inglˆs, de toda la poblaci‡n de co laboradores, a los varones

les gustar•a estudiar quechua en la universidad (46,2 %); mientras que las

mujeres les gustar•an estudiar quechua en la escuela (50,0 %). De estos datos,

tanto en el caso de Ingenier•a de sistemas como el caso de Derecho, se deduce

que el quechua tiene poca presencia en la universidad y esto lo percibe el

estudiante como una lengua menor y de bajo prestigio. A pesar de su necesidad

en comunidades rurales se le presta poca atenci‡n o importancia.

M†s del 50 % de estudiantes de la carrera profesional de Derecho desear•a

estudiar quechua en la universidad, debido a que no lleva el curso de quechua

en la malla curricular, y en su lugar lleva el curso de inglˆs.

A m†s del 60 % de estudiantes de la carrera profesional de Educaci‡n, entre

hombres y mujeres, le gusta la idea de estudiar quechua en la universidad, lo

cual se debe a su formaci‡n acadˆmica y su desempe‰o laboral en zonas

rurales.
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Con respecto a la pregunta de si es dif•cil o no aprender quechua, la mayor•a

de estudiantes de Sistemas e Ingenier•a Agr•cola creen que no es tan dif•cil de

aprender el quechua. Sin embargo, hay una diferencia de apreciaci‡n en

Ingenier•a de Sistemas con respecto a la variable edad para aprender una

lengua. As•, los hombres mayores de 23 a‰os creen que es f†cil de aprender el

quechua (42,4 %); mientras que las mujeres mayores de 23 a‰os lo consideran

dif•cil de aprender (50,0 %). Quiz†s se debe a que hay mayor conciencia

ling€•stica y contacto social en zonas rurales por parte de los hombres m†s que

de las mujeres.

Por otro lado, en Ingenier•a Agr•cola, los j‡venes menores de 23 a‰os creen

que no es tan dif•cil aprender quechua. Sin embargo, los estudiantes de ciclos

posteriores, tanto hombres y mujeres mayores de 23 a‰os, afirman que es f†cil

aprender quechua. Esto se debe a que tienen contacto con zonas rurales y

conocimiento sobre la lengua quechua que incorpora la universidad en su malla

curricular.

En Derecho, los estudiantes menores de 23 a‰os, tanto hombres como

mujeres, consideran que no es dif•cil aprender quechua; sin embargo, los

estudiantes mayores de 23 a‰os creen que es f†cil aprender quechua (54,2 %);

mientras que las mujeres mayores de 23 a‰os creen que es dif•cil de aprender

(36,8 %). Estas apreciaciones con respecto a la edad responden a su baja

conciencia de arraigo o contacto con la lengua quechua, y m†s aŠn porque no

llevan el curso en la carrera profesional, el cual es un requisito indispensable

para tratar problemas sociales en comunidades rurales.
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En el caso de Educaci‡n, los estudiantes menores de 23 a‰os creen que no es

dif•cil aprender quechua: hombres (40,0 %) y mujeres (35,4 %). Sin embargo, los

varones mayores de 23 a‰os afirman que es f†cil aprender quechua (47,6 %);

mientras que para las mujeres no es tan dif•cil y se torna f†cil con el tiempo (34.6 %).

Estos resultados responden a la influencia de su formaci‡n acadˆmica, puesto que

llevan el curso de quechua en su malla curricular. Se demuestra que cuanto m†s se

conoce el idioma, se empieza a apreciarlo y existe un cambio sustancial de actitud.

Figura 4. Datos estad•sticos del prestigio de la lengua con respecto a la carrera
profesional

El 35.2 % de hombres que estudia Ingenier•a Agr•cola considera que el

quechua es el idioma con mayor prestigio. Sin embargo, en todos los casos

existe una valoraci‡n m†s apegada al castellano.
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Para mayor detalle, se visualiza los datos por edades en las siguientes figuras:

Figura 5. Datos del prestigio de la lengua: menos de 23 a‰os con relaci‡n a la
carrera profesional

La mayor•a de los colaboradores, mayores de 23 a‰os y que pertenecen a

las Šltimas series de la carrera profesional, mantiene la percepci‡n del prestigio

social del castellano frente al quechua de manera contundente. Sin embargo,

hay un cambio sustancial por parte de hombres y mujeres al considerar que

ambas lenguas poseen cierto prestigio, lo cual no se mostraba en la tabla

anterior. Se podr•a decir que la formaci‡n acadˆmic a de los estudiantes ha

influido en sus apreciaciones sobre la importancia y valoraci‡n de la lengua

quechua.

En esta situaci‡n de poder social hay una marcada situaci‡n digl‡sica entre

las lenguas. Sin embargo, las actitudes de los estudiantes con respecto al

contacto de lenguas se distinguen por las dimensiones cognitivas y afectivas
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hacia el idioma quechua y su deseo de aprender el quechua por una cuesti‡n

instrumental y de cohesi‡n regional que caracteriza a la cultura ayacuchana.

Figura 6. Datos estad•sticos: ‹Le gustar•a aprender m†s sob re la lengua quechua?
vs. carrera profesional

Al 95.6 % de hombres en Ingenier•a Agr•cola si le gustar•a aprender m†s

sobre la lengua quechua. Este patr‡n se repite en todos los casos, con m†s del

90 %, ya sea hombre o mujer. Esta figura muestra una valoraci‡n positiva hacia

el quechua, es decir, a m†s del 80 % de j‡venes les gustar•a aprender m†s sobre

la lengua quechua. Este comportamiento ling€•stico tiene incidencia en el

componente afectivo m†s que conativo, ya que en tˆr minos funcionales y

pr†cticos ellos admiten mayor uso de la lengua quechua en la universidad y en

su entorno familiar. Sin embargo, un peque‰o porcentaje de j‡venes relaciona
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el uso del quechua con sus abuelos m†s que con sus padres o hermanos.

Asimismo, a mayor grado de instrucci‡n ellos perciben la utilidad de la lengua

quechua en su desempe‰o profesional.

Figura 7. Datos estad•sticos: Crees que la lengua quechua es f†cil de escribir,
no es f†cil de escribir
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Figura 8. Datos estad•sticos: Crees que la lengua quechua esŒ Štil, no es Štil

En general, la mayor•a de estudiantes, tanto hombres como mujeres,

considera que el quechua no es f†cil de escribir: no es de menor complejidad

ling€•stica. Sin embargo, es de gran utilidad para desempe‰ar su carrera

profesional en comunidades ind•genas (Educaci‡n (91.7 %) y Derecho (93.8 %));

mientras que en Ingenier•a de sistemas en especial las mujeres no lo consideran

necesario o Štil (40.0 %). Por lo tanto, las apreciaciones que los colaboradores

de este estudio tienen con respecto a la utilidad de la lengua quechua est†n

relacionadas con su formaci‡n acadˆmica y desempe‰o laboral.
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CLASIFICACI…N DE PREGUNTAS POR COMPONENTES ACTITUDINALES

COMPONENTE COGNITIVO

I. Conocimiento de la lengua

Quechua Castellano
1. Habla
2. Entiende
3. EscribeŒ
4. Piensa
5. bromea
6. rega‰a
7. sue‰a
8. cuenta
9. enamora

10.Crees que la lengua quechua esŒ f†cil de escribir, no es f†cil de escribir, Štil,

no es Štil

11.La lengua quechua es dif•cil de aprender, f†cil de aprender, ni f†cil ni dif•cil

de aprender, muy dif•cil de aprender

12.‹Puedes entender el quechua de Cusco, Hu†nuco o d e otros lugares del

pa•s? s• no

13.‹Quˆ crees que le pasa al quechua cuando est† en  contacto con el

castellano? se corrompe, no convive armoniosamenteŒ

14.Una persona que no sabe hablar quechua ‹puede ap renderlo

perfectamente? s• no

15.‹C‡mo es un buen quechua?

16.‹C‡mo es un buen castellano?

17.‹C‡mo es un mal quechua?

18.‹C‡mo es un mal castellano?

19.‹Crees que ha cambiado el quechua?

20.‹C‡mo ha cambiado? Y ‹Desde cu†ndo?
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COMPONENTE AFECTIVO

II.  Apreciaciones sobre la lengua

1. ‹Quisiera que todos los peruanos aprendan el quec hua? ‹Por quˆ?

2. ‹Quˆ temas de conversaci‡n empleas cuando hablas quechua?

3. Quisiera que exista pel•culas en quechua/castellano

4. ‹Para usted quˆ lengua tiene mayor prestigio? que chua castellano

5. ‹Le gustar•a aprender m†s sobre la lengua quechua ? s• no

6. ‹Quˆ idiomas te parece que tiene sonidos m†s agra dables?

7. quechua, castellano, otros

8. ‹D‡nde le gustar•a estudiar quechua?

9. En la universidad, ‹crees que la lengua quechua e sŒaceptada, rechazada,

se debe de usar, se debe de usar siempre

10.‹Cree necesaria la asignatura de la lengua quech ua?

11.‹Quˆ piensas de los profesores que imparten esa asignatura?

12.‹Cree que el quechua va a desaparecer en el futur o?

13.‹Cree que el quechua conservar† su vitalidad? ‹P or quˆ?

14.‹La lengua quechua se deber•a ense‰ar en todas las escuelas y

universidades?

15.‹La lengua quechua deber•a usarse en las redes s ociales?

16.‹La lengua quechua deber•a emplearse en programa s de televisi‡n y de

radio?

17.‹El estado debe emplear m†s profesionales que ha blen lengua quechua?

18.‹D‡nde se habla el mejor quechua?

19.‹D‡nde se habla el mejor castellano?

20.‹C‡mo crees que hablas la lengua castellana? Bie n, regular, pˆsimo, mal

21.‹C‡mo crees que hablas la lengua quechua? Bien, regular, pˆsimo, mal
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COMPONENTE CONATIVO

III.  Lengua predominante y contacto social

1. ‹Con quiˆnes hablas quechua/ castellano? Padres, abuelos, hermanos,

amigos, vecinos, primos, maestros, alcalde, sacerdote

2. ‹En quˆ situaciones hablas quechua /castellano? C omisaria, hospital,

mercado, fiesta, misa feria

3. Cuando estas en casa, ‹cu†nto tiempo hablas en qu echua?

4. todo el tiempo, bastante raro, de vez en cuando, nunca

5. ‹Quˆ grupo etario habla quechua?

6. ‹Quˆ lenguas usas m†s en la universidad?

7. Tiene libros o peri‡dicos en quechua/ castellano

8. ‹Quˆ lengua habla con m†s frecuencia? Quechua / cast ellano

9. Desde cu†ndo prefiri‚ hablar m†s y cu†les fueron los motivos
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EL MATCHED-GUISE Y LA T†CNICA DIFERENCIAL SEM‡NTICO
Marque con una X en el recuadro la mejor calificaci‡n entre 1 a 5 escalas que tŠ

crees conveniente sobre las cualidades de cada uno de los seis hablantes del audio

escuchado con respecto a su discurso (a, b, c, d, e, f), donde las valoraciones m†s

cercanas a 1 pertenecen a los adjetivos de carga NEGATIVA y los m†s cercanos a

5, a los adjetivos de carga POSITIVA.

Edad:______ Sexo: _______ Procedencia: _____________________

Carrera profesional: _______________________________________________

1 2 3 4 5
1. Inseguro A Seguro de s•

B
C
D
E
F

2. Flojo A Trabajador
B
C
D
E
F

3. Orgulloso A Humilde
B
C
D
E
F

4. Pobre A Rico
B
C
D
E
F

5. No inteligente A Inteligente
B
C
D
E
F

6. Mentiroso A Sincero
B
C
D
E
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F

7. Maleducado A Educado
B
C
D
E
F

8. Desleal A Leal
B
C
D
E
F

9. Anticuado A Moderno
B
C
D
E
F

10. Incorrecto A Correcto
B
C
D
E
F

11. Malo A Bueno
B
C
D
E
F

12. Extra‰o A Familiar
B
C
D
E
F

13. Aburrido A Divertido
B
C
D
E
F

14. Feo A Hermoso
B
C
D
F
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Responde brevemente a las siguientes preguntas:

1. ‹Solicitar•as apoyo a esta persona (de habla quech ua) para planificar la fiesta

de tu comunidad? ‹Por quˆ?

2. ‹La persona que habla quechua te parece honesta? ‹Por quˆ?

3. ‹Te gustar•a que la persona que habla castellano te ense‰ara de esa

lengua?  ‹Por quˆ?

4. ‹Te gustar•a que la persona que habla tu lengua te  ense‰ara quechua?

‹Por quˆ?

5. ‹Dejar•as que la persona que habla en castellano organice las actividades

de la comunidad? Justifica.

6. ‹La persona que habla castellano te parece honesta ? ‹Por quˆ?

7. ‹C‡mo calificar•as al colaborador con respecto al  discurso escuchado?

Excelente Buena Insuficiente
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ENTREVISTA A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNSCH

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE DERECHO: An‚nimo

Entrevistadora: ‰Quˆ lenguas considera que tiene may or prestigio en la

sociedad?

Entrevistado: En esta realidad actual para m• es mayor prestigio ser•a el inglˆs

porque el castellano lo hablamos todos. Se percibe que algunas

personas que hablan inglˆs son mejores, aunque yo no  lo

comparto.

Entrevistadora: Segƒn su opini‚n quˆ gramŠtica es mŠs  compleja de estas

lenguas: quechua, castellano o inglˆs

Entrevistado: Yo considero que el quechua debe ser complejaŒbueno, debe

ser por mi desconocimiento de la gram†tica.

Entrevistado: ‰Por quˆ los estudiantes de Derecho no  llevan en su

curr•culo el quechua?

Entrevistadora: Debe ser de alguna incoherencia del curr•culo; sin embargo, en

la nueva van a considerar el aprendizaje de ese idioma

Entrevistadora: ‰C‚mo calificar•a la habilidad comun icativa de los

estudiantes en quechua?

Entrevistado: Hay una poblaci‡n estudiantil que es quechuahablante, pero en

el nivel acadˆmico no se ve ni se oye.

Entrevistadora: ‰Usted observa que los estudiantes s e identifican mŠs con

el quechua y el castellano?

Entrevistado: Ellos se identifican m†s con castellano. Posiblemente que

hablen quechua con sus familiares o paisanos.
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ADMINISTRATIVO EN LA FACULTAD DE EDUCACI…N: RAM…N SULCA

BERROCAL

Entrevistadora: ‰Quˆ lenguas tiene mŠs prestigio en la sociedad?

Entrevistado: Trat†ndose de nuestro PerŠ es el espa‰ol, una parte inglˆs y

m•nimo quechua de acuerdo a la zona.

Entrevistadora: Segƒn su opini‚n quˆ lengua es mŠs c ompleja

Entrevistado: En mi opini‡n, es el inglˆs

Entrevistadora: Cree que se cumple la pol•tica de ed ucaci‚n intercultural

en la universidad

Entrevistado: No tanto, eso depende del curr•culo no est†n obligados a

ense‰ar quechua. La facultad de Educaci‡n presta servicio del

quechua a otras facultades como intˆrpretes. Por ej emplo,

sistemas no ense‰an quechua.

Entrevistadora: ‰Cree que es importante la lengua or iginaria para reforzar

la identidad?

Entrevistado: Porque se da importancia al quechua, porque al egresar el

estudiante choca con las comunidades por eso la exigencia se

debe saber el idioma quechua.

Los alumnos de la regi‡n un 80 % saben, pero los que son de

la ciudad misma a veces no saben, porque los pap†s no les han

ense‰ado a hablarle en quechua, solo en castellano.

Entrevistadora: ‰Con quˆ lengua se identifican los e studiantes: inglˆs,

quechua y castellano?

Entrevistado: Con la lengua castellana. Inglˆs y quechua se utili zan de forma

circunstancial o cuando es necesario.

Entrevistadora: ‰En la facultad cuŠntos profesores e nse‹an quechua?

Entrevistado: Son cinco profesores que prestan servicio en las diferentes

escuelas.
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PROFESOR DEL CURSO DE QUECHUA INSTRUMENTAL EN LA FA CULTAD

DE EDUCACI…N: LUIS TELLO

Entrevistadora: ‰C‚mo es la ense‹anza del quechua en  los colegios y en

las universidades?

Entrevistadora : En las universidadesŒla lengua quechua es una lengua

originaria del PerŠ. Nuestro pa•s es un pa•s megadiverso, es

decir, hay mucha variedad ling€•stica y cultural. Entonces, esta

diversidad tiene que responder a las necesidades de los

estudiantes. Muchos de ellos son quechuahablantes

eminentemente en las regiones de Huancavelica, Ayacucho,

Apur•mac donde los estudiantes son hablantes de lengua

nativa. La universidad debe responder a esas caracter•sticas

ling€•sticas, es decir, que el profesor debe dominar el espa‰ol y

la lengua originaria de los estudiantes y manejar otras

estrategias metodol‡gicas para orientar el trabajo pedag‡gico.

Entrevistadora: ‰CuŠndo se utiliza la lengua quechua ?

Entrevistado: Cuando hay necesidad, mientras que el espa‰ol se utilizar† en

situaciones formales. Pero es mejor hablar dos idiomas en una

reuni‡n con los padres de familia para captar empat•a. Adem†s,

estamos en una zona inminentemente biling€e.

Entrevistadora: ‰Quˆ opina de la lengua quechua y de l castellano?

Entrevistado: La lengua castellana es una lengua oficial en nuestro pa•s;

mientras que el quechua es una lengua oriunda, nativa en

nuestra regi‡n que no ha desaparecido.

Entrevistadora: ‰Cree que hay una pol•tica ling€•sti ca definida en el Perƒ?

Entrevistado: S•, porque el Ministerio de Cultura est† incentivando esta

pol•tica que la lengua quechua se deber† ense‰ar en inicial,

primaria, secundaria y universidad. Adem†s, la ley universitaria,

la 30220 dice que todos los estudiantes deben dominar su

lengua originaria, ya que la lengua es un instrumento para

acercarnos con el poblador.



�1�7�2

DIRECTOR DEL INSTITUTO INDI-UNSCH: WALTER EFRA„N CA NCHARI

Entrevistadora: ‰CuŠntos docentes de quechua hay en la instituci‚n?

Entrevistado: Solo hay uno que viene de la facultad de Educaci‡n que

entiendo que all† hay cuatro a cinco docentes. Con respecto del

curso de inglˆs hay 12 y a mitad de a‰o posiblemente a 14

docentes.

Entrevistadora: De entre todas las lenguas, ‰cuŠl es  el que tiene mayor

prestigio?

Entrevistado: El idioma inglˆs. Ahora se est† haciendo un reacomo do para la

ense‰anza usando un mˆtodo mixto y difundiendo el inglˆs

brit†nico. Los profesores tienen la formaci‡n de educaci‡n

biling€e intercultural. Algunos de los profesores son de otra

variedad, pero que se acomoda a la realidad y est†

desempe‰ando su labor.

Entrevistadora: ‰CuŠl es la preferencia de los estud iantes sobre las

lenguas?

Entrevistado: Algunos estudiantes estudian el inglˆs con entusias mo porque

desean erradicar, pero tambiˆn hay otros estudiante s que

estudian el inglˆs como requisito o curso; por ello, lo olvidan

despuˆs. El quechua ha cambiado y un poco vulgar por que ha

fusionado con vocabulario del espa‰ol, eso se debe al deterioro

de la lengua. Un quechua bien hablado es sumamente muy

expresivo y elegante, pero lamentablemente est† en extinci‡n.

Lo que se ense‰a en el centro de idiomas es un quechua

instrumental, b†sico y nada elaborado o literario.

Entrevistadora: ‰Quˆ lengua presenta estructura comple ja?

Entrevistado: El inglˆs es muy sencillo y f†cil de aprender y que  casi todo el

mundo lo est† hablando. Es inevitable nos guste o no tenemos

que hablarlo. Sobre del castellano, es curioso est† teniendo

fuerza en muchas partes del pa•s. En cambio, el quechua est†

por extinguirse. Yo lo veo limitado.
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VICERRECTOR ACAD†MICO DE LA UNSCH: LUDWIG ZAMBRANO O CHOA

Entrevistadora: ‰Quˆ lengua tiene mayor acogida en e l centro de idioma?

Entrevistado: El inglˆs por su elegancia y porque se dice que es el idioma

universal.

Entrevistadora: ‰Quˆ opina sobre las lenguas andinas  en la ense‹anza del

centro de idiomas?

Entrevistado: No hay una metodolog•aŒellos elaboran su propio material

como gu•as de estudio. Los profesores est†n preparados en

educaci‡n biling€e intercultural.

Entrevistadora: ‰Quˆ lenguas son complejas?

Entrevistado: Para m• el inglˆs y el mandar•n son complejas. Yo soy

quechuahablante, pero no tengo facilidad en la escritura.

Para el siguiente a‰o estamos colocando el quechua en el

curr•culo.

Entrevistadora: ‰Quˆ dificultad observa en los estud iantes?

Entrevistado: En la escritura y lectura

Entrevistadora: ‰Aprender inglˆs es una ventaja?

Entrevistado: Claro, porque es un idioma universal

Entrevistadora: ‰Quˆ necesitan implementar en el cen tro de idiomas?

Entrevistado: Nos falta material, pero los profesores hacen malabares con la

ense‰anza.
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DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD: UVER VALENZUELA

Entrevistadora: ‰C‚mo es la poblaci‚n estudiantil en  la universidad san

Crist‚bal de Huamanga?

Entrevistado: Son estudiantes de la localidad de la provincia de huamanga y

otras provincias de alrededor. Aunque tambiˆn hay de  Ica y

Lima en poco porcentaje.  Quiz†s m†s por familiaridad o tal vez

otras condiciones que han decidido estudiar en esta

universidad. Se observa en ciertas Facultades mayor cantidad

que proceden de la costa por la misma naturaleza de las

carreras por ejemplo medicina humana, ingenier•as y derecho,

pero en otras facultades como agronom•a, ciencias sociales,

enfermer•a, obstetricia, educaci‡n que como ciencias sociales

y agronom•a son procedentes del mismo departamento de

Huancavelica que en su gran mayor•a son hispanohablantes y

quechuahablantes.

En gran porcentaje son alumnos que se comunican en ambas

lenguas. Tal vez hay algunos citadinos casi no utilizan el

quechua, sin embargo, entienden el quechua como lengua

instrumental.

Entrevistadora: ‰O sea la lengua quechua funciona co mo instrumental y

simb‚lica?

Entrevistado: Claro, como una manera de mantener las costumbres Por

ejemplo en las bromas e insultos dentro de un contexto amical,

familiar o de fiesta. Uno emplea para matizar el contexto

comunicativo.

Entrevistadora : ‰Ha notado alguna discriminaci‚n hacia la lengua?

Entrevistado: En la universidad, nosotros exigimos a nuestros alumnos un

lˆxico acadˆmico en forma est†ndar con cierta corre cci‡n y

descartar las formas regionales, que en los pueblos y en las

calles existen, es decir, la subest†ndar. Esto surge por la

existencia de dos sistemas una especie de interferencias.
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Entrevistadora : ‰Hay un estŠndar quechua, as• como el castellano?

Entrevistado: Claro, especialmente en los institutos se exige que se emplee

el lˆxico quechua para el uso a nivel de universida d. Tambiˆn

la poblaci‡n misma ha dejado de usar las mismas palabras

surgiendo as• el calco o prˆstamos ling€•sticos.

Los docentes preparan sus propios materiales a nivel de la

universidad.

Entrevistadora : ‰CuŠl es el tˆrmino mŠs despectivo cholo o serrano?

Entrevistado: Serrano no hay ninguna ofensa porque vive en la sierra; cholo

es un tˆrmino general. En la costa se sienten celos os cuando

llega un provinciano y quiere progresar; por eso hay cierto

rechazo al for†neo. Tambiˆn ac† si llega uno de la costa

tambiˆn es s•mbolo de rechazo decimos estos coste‰itos. Yo

creo que es rec•proco.

Entrevistadora : ‰Hay ciertas carreras que guardan prestigio y los j ‚venes

lo perciben as•?

Entrevistado: Claro, hay ciertas carreras que tienen prestigio bueno por las

condiciones de trabajo o lugar de donde proceden y

l‡gicamente tienen apoyo y requieren de un gasto mayor. Por

ejemplo, en derecho requieren de bibliograf•a y libros

especializados y congresos nacionales.

Entrevistadora : ‰A veces los j‚venes recriminan a sus padres porque  no

les ense‹aron el quechua y ahora en la universidad les

hace dif•cil el curso?

Entrevistado: Eso ocurre generalmente, el mismo quechuahablante en estos

tiempos por la masificaci‡n de los medios de comunicaci‡n y

trabajo proh•ben a sus hijos que hablen quechua para no ser

discriminados y su aprendizaje ser† diferente. Pero cuando

est†n en la universidad, los alumnos sienten la necesidad por la

misma carrera en el campo. Por ello, reciˆn comienz a los
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pesares y empiezan a estudiar por su cuenta para desempe‰ar

su labor en zonas rurales y provincias.

Entrevistadora : ‰CuŠl es el perfil del estudiante de Educaci‚n?

Entrevistado: Dependiendo de las escuelas. Por ejemplo, en educaci‡n

primaria tienen que ejercer su labor en la zona rural con los

ni‰os que hablan lengua quechua. Igual el profesor de

secundaria es necesario que sea biling€e. Educaci‡n f•sica son

quechuahablantes y ellos llevan quechua en los cuatro niveles

porque es requisito para la graduaci‡n. Es obligaci‡n.
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FOTOGRAF„AS DEL TRABAJO DE CAMPO

Figura 9. Fotograf•a de la Facultad de Derecho y Ciencias Pol•ticas de la UNSCH
Registrada por Jacqueline Garc•a Vargas durante el semestre acadˆmico 2017.

Figura 10. Fotograf•a de la Facultad de Ingenier•a Agr•cola de la UNSCH
Registrada por Jacqueline Garc•a Vargas durante el semestre acadˆmico 2017.



�1�7�8

Figura 11. Fotograf•a de la Facultad de Ingenier•a de Sistemas de la UNSCH
Registrada por Jacqueline Garc•a Vargas durante el semestre acadˆmico 2017.

Figura 12. Fotograf•a de la Facultad de Educaci‡n de la UNSCH
Registrada por Jacqueline Garc•a Vargas durante el semestre acadˆmico 2017.
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Figura 13. Fotograf•a de la entrevista con el Vicerrector Acadˆmico de la UNSCH
Registrada por Jacqueline Garc•a Vargas en abril de 2017.

Figura 14. Fotograf•a de la experiencia vivencial del curso de Quechua instrumental
de la UNSCH
Registrada por Jacqueline Garc•a Vargas en mayo de 2017.
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Figura 15. Fotograf•a de j‡venes de los primeros ciclos la Facultad de Educaci‡n de
la UNSCH
Registrada por Jacqueline Garc•a Vargas en mayo de 2017.

Figura 16. Fotograf•a de la aplicaci‡n del matched-guise a estudiantes de Ingenier•a
Agr•cola de la UNSCH
Registrada por Jacqueline Garc•a Vargas en mayo del 2017.
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