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RESUMEN 

La valoración positiva o negativa que las personas hacen sobre las lenguas o las 

variedades de estas influye en el aprendizaje de las lenguas. Por lo que esta investigación 

tuvo como objetivo determinar la relación existente entre las actitudes lingüísticas hacia 

las lenguas quechua y aimara y la conservación de estas lenguas en los estudiantes de 

cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. La 

metodología usada se enmarca en el enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de 

tipo correlacional. La muestra de estudio lo conformaron 152 estudiantes pertenecientes 

a cuarto grado de educación secundaria, lo cual fue obtenido mediante el muestreo no 

probabilístico de tipo intencional. Los instrumentos usados fueron la escala Likert y el 

cuestionario. Se concluye que existe una relación positiva muy débil entre las actitudes 

lingüísticas hacia las lenguas quechua y aimara y la conservación de estas lenguas en los 

estudiantes de la IES. Comercial 45, en otras palabras, las actitudes son positivas mientras 

la conservación de las lenguas quechua y aimara es muy baja, no obstante, las variables 

se dirigen en la misma dirección por lo que si una variable sube de nivel la otra también 

subirá de nivel. 

Palabras clave: Conservación de la Lengua, Desplazamiento de la lengua, Bilingüismo, 

Diglosia, Actitudes lingüísticas. 
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ABSTRACT 

The positive or negative evaluation that people make about languages or their varieties 

influences language learning. Therefore, this research aimed to determine the relationship 

between linguistic attitudes towards Quechua and Aymara languages and the 

conservation of these languages in fourth-grade students at the Commercial 45 Secondary 

School in Puno. The methodology used is framed within a quantitative approach, non-

experimental design, and correlational type. The study sample consisted of 152 fourth-

grade secondary education students, which was obtained through intentional non-

probabilistic sampling. The instruments used were the Likert scale and the questionnaire. 

It is concluded that there is a very weak positive relationship between linguistic attitudes 

towards Quechua and Aymara languages and the conservation of these languages in 

students at the IES. Comercial 45; in other words, the attitudes are positive while the 

conservation of Quechua and Aymara languages is very low, however, the variables are 

directed in the same direction so that if one variable increases, the other will also increase. 

Keywords: Language conservation, Language displacement, Bilingualism, Diglossia, 

Linguistic attitudes. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La conservación de la lengua significa mantener la lengua viva y activa, usando y 

transmitiendo a las futuras generaciones. Ello conlleva esfuerzos mancomunados de parte 

de los hablantes como del estado, puesto que “las lenguas originarias son un elemento 

clave para la identidad cultural de una nación” (Cabanillas 2022). Así también, para 

Nuwer (2014), las lenguas son el patrimonio de la humanidad, transmiten cultura y 

sabiduría. Por ello, es muy importante estimular el uso y transmisión generacional de las 

lenguas. 

La desaparición de las lenguas originarias, según Banco Mundial (2019), no 

siempre es a causa de la falta de transmisión entre generaciones, o el descuido en el 

registro de las tradiciones orales, sino tiene que ver con los niveles de pobreza, exclusión 

social, conflictos políticos, así como falta de reconocimiento de los derechos indígenas.  

A nivel mundial de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2022) se hablan 7000 idiomas, de ellas 6700 son 

lenguas indígenas, de las cuales el 40% está en riesgo de desaparición. 

A nivel nacional, así mismo, las lenguas originarias se van perdiendo por falta de 

transmisión generacional, discriminación lingüística, descuido en el registro de 

tradiciones orales, como también por la influencia de la escuela. Actualmente el Perú 

cuenta con 48 lenguas indígenas u originarias vigentes, de ellas 21 se encuentran en 

peligro de extinción: 4 se encuentran situación de peligro; 9, en situación de seriamente 

en peligro; y 8, en situación crítica (Ministerio de Cultura, 2023. pp.36-38). 
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En la IES. Comercial 45 se ha observado que los estudiantes tienen contacto con 

las lenguas quechua y aimara porque tienen ascendentes hablantes de estas lenguas, por 

lo que se propone como objetivo determinar la relación entre las actitudes lingüísticas y 

la conservación de las lenguas quechua y aimara. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre las actitudes lingüísticas 

hacia las lenguas quechua y aimara y la conservación de estas lenguas en los 

estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 

de Puno? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre el componente cognitivo y 

la conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado 

de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno? 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre el componente afectivo y la 

conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado 

de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno? 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre el componente conductual y 

la conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado 

de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno? 
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1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

Es positiva alta la relación entre las actitudes lingüísticas hacia las lenguas 

quechua y aimara y la conservación de estas lenguas en los estudiantes de cuarto 

grado de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

1.3.2. Hipótesis específica 

Existe una relación alta entre el componente cognitivo y la conservación 

de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado de la 

Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

Existe una relación alta entre el componente afectivo y la conservación de 

las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado de la Institución 

Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

Existe una relación moderada entre el componente conductual y la 

conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado 

de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En la actualidad, el uso y manejo de las lenguas originarias viene siendo 

visibilizadas, prueba de ello es que en los centros de idiomas de las universidades se 

enseñan estas lenguas, así mismo, se enseñan en algunas instituciones de educación básica 

regular, sin embargo, las instituciones superiores encargadas de formar docentes no están 

preparando para esta actividad, como consecuencia se tiene docentes con una serie de 

deficiencias metodológicas al momento de impartir clases en lenguas originarias. Estas 
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deficiencias radican en el desconocimiento de la realidad sociolingüística, falta de 

preparación y falta de materiales adecuados. Por ello es necesario conocer las actitudes 

lingüísticas y el nivel de conservación de la lengua, porque partir de ello se podrá plantear 

estrategias acordes a la realidad. 

Para la enseñanza aprendizaje de lenguas es necesario que las actitudes 

lingüísticas sean positivas, tanto de los estudiantes y de los profesores, porque influye en 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes, así mismo influye en el nivel de compromiso 

de los profesores, por lo que si se quiere enseñar las lenguas quechua y aimara se tiene 

que estimular las actitudes lingüísticas, y para ello como primer proceso se identifican las 

actitudes lingüísticas, lo  que en esta investigación se realiza. 

Por otra parte, conocer el uso de las lenguas quechua y aimara en la familia, 

colegio y comunidad es de mucha utilidad para proponer nuevas políticas que estén 

dirigidas a la conservación de la lengua. En ese sentido, esta investigación muestra la 

situación de estas lenguas en esta institución, cumpliendo de esta manera con generar 

nuevos conocimientos acerca del tema, además asentando antecedente para futuras 

investigaciones. 

1.5.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1.  Objetivo General 

Determinar el grado de relación que existe entre las actitudes lingüísticas 

hacia las lenguas quechua y aimara y la conservación de estas lenguas en los 

estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 

de Puno. 
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1.5.2.  Objetivo Específico 

Identificar el grado de relación que existe entre el componente cognitivo y 

la conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado 

de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

Identificar el grado de relación que existe entre el componente afectivo y 

la conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado 

de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

Identificar el grado de relación que existe entre el componente conductual 

y la conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto 

grado de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

  



19 
 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Medina (2011) realizó la investigación titulada “las actitudes lingüísticas 

en jóvenes entre 15 a 18 años cuya lengua materna es el aymara en núcleos 

educativos rurales de La Paz”, para lo cual se planteó como objetivo determinar 

las actitudes lingüísticas de los jóvenes que tenían como lengua materna el 

aymara. Para esta investigación usó el método cuantitativo de tipo descriptivo, 

diseño no experimental. La población de estudio lo conforman los jóvenes 

residentes en las áreas de Tolar, Achica Arriba y Ayo-Ayo, quienes se encuentran 

en entre los 15 a 18 años, además cuya lengua materna sea el aymara. La muestra 

estuvo conformada por 117 jóvenes. La conclusión a la que arribó es que los 

jóvenes mostraron actitudes positivas hacia la lengua aymara, y se orientan hacia 

la conservación de esta lengua. 

Zamora y López (2017) en el trabajo realizado para optar el título 

profesional en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, titularon su 

trabajo “actitudes Lingüísticas de los hablantes de la comunidad El Portillo del 

municipio de San Rafael del Sur del departamento de Managua frente al español 

de los demás países de habla hispana: un enfoque sociolingüístico”, para lo cual 

se propusieron como objetivo analizar las propiedades sociolingüísticas del 

español que se usa en Nicaragua sin dejar de lado las actitudes cognitivas y 

afectivas de los pobladores de El Portillo. La metodología usada corresponde al 
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enfoque mixto, la muestra estuvo conformado por 100 habitantes de la comunidad 

de El Portillo, quienes tienen como mínimo 20 años y son nativos de la 

comunidad. Las autoras concluyen que los pobladores tienes actitudes positivas 

porque preferían el español de Nicaragua ante cualquier español de otros países. 

Herrera (2014) realiza la investigación titulada “vitalidad y conservación 

de lenguas indígenas: el caso del cora en Santa Teresa, Nayarit". El objetivo de 

esta investigación fue determinar la vitalidad de la lengua cora y el español en la 

comunidad de Santa Teresa. La metodología utilizada se encuentra en el enfoque 

mixto, y la población de estudio son los pobladores de la comunidad de Santa 

Teresa. Los instrumentos para la recolección de datos son la entrevista y la 

encuesta. Como conclusión llega que la lengua cora es vital en los pobladores y 

no se encuentra en un estado de desplazamiento, sin embargo, categoriza en un 

grado de vitalidad vulnerable porque existen presiones las cuales podrían incidir 

en su desplazamiento y cambiar su condición en cualquier momento. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Zapana (2019) realizó la investigación titulada “uso oral de la lengua 

quechua de los niños y niñas en una IIEE y en una comunidad rural de puno”, se 

planteó como objetivo describir el uso oral de los niños y niñas de la lengua 

quechua, usó como metodología el enfoque cualitativo de tipo etnográfico, 

mientras las técnicas usadas fueron la observación participante y la entrevista. 

Como conclusión, los niños y niñas de quinto grado de la escuela primaria 

Bilingüe Yuraq Pampa, usan la lengua castellana para comunicarse con algunos 

docentes y compañeros, mientras el uso de quechua se da con personas con 

quienes brindan mayor confianza. 
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Cabello et al. (2019) intitularon su investigación como “el quechua en la 

expresión oral y escrita de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada 

n°32218 de Ayapiteg, Chavinillo, Yarowilca, Huánuco; 2018”. Se propusieron 

determinar la medida en que el idioma quechua es usada en la expresión oral y 

expresión escrita de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada N°32218 

de Ayapiteg, Chavinillo, Yarowilca y Huánuco en el año 2018. La investigación 

es de tipo descriptivo. Concluyeron que el uso del idioma quechua es trascendental 

en la expresión oral, mientras en la expresión escrita es negativa. 

Vitulas (2022) realizó la investigación intitulada “lengua materna aimara 

y rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso 

Torres Luna, Acora, Puno”. Se propuso como objetivo determinar la relación 

existente entre el uso de la lengua aimara y el rendimiento académico. Así mismo, 

la metodología se ha desarrollado bajo el enfoque cuantitativo, tipo de 

investigación básica, nivel correlacional y diseño no experimental. Tomó como 

población a 456, de ello consideró a 100 estudiantes como muestra. Concluyó que 

el uso de la lenga materna aimara mejora significativamente el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna de 

Acora, Puno. 

Cuba (2018) investigó acerca de la tradición linguocultural y su relación 

con las actitudes lingüísticas hacia las lenguas quechua y aimara. Se propuso como 

objetivo analizar la tradición linguocultural y las actitudes lingüísticas de los 

pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa. La investigación lo enmarcó 

en el método hipotético deductivo, tipo de investigación relacional, así también, 

consideró para la muestra a 384 informantes. Llegó a la siguiente conclusión: las 

actitudes lingüísticas hacia las lenguas andinas quechua y aimara es positiva en 
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sus tres componentes, estas cifras son en cuanto a cognitivo con 87,82%, afectivo 

con 89,92% y conductual con 60,09%. 

Vilela (2021) investigó acerca de las actitudes lingüísticas hacia la lengua 

quechua de los estudiantes de dos instituciones privadas de nivel secundario, para 

lo cual se propuso como objetivo analizar las actitudes lingüísticas hacia la lengua 

quechua que muestras los estudiantes de las dos instituciones privadas ubicadas 

en Lima. Así mismo, el enfoque en la que se encuadra esta investigación es de 

tipo mixta y los instrumentos consisten en la entrevista semidirigida y Matched-

Guise. La población de estudio lo conforman los alumnos del colegio adventista 

de Villa el Salvador, quienes cursaban cuarto y quinto de secundaria en 2020, y 

los estudiantes del colegio Nuestra Señora de Guía, quienes cursaban cuarto y 

quinto de secundaria en 2019. La muestra lo conforman 40 estudiantes por cada 

institución. La conclusión general a la que llegó la investigadora es que los 

estudiantes de ambas instituciones se muestran en actitud negativa hacia la lengua 

quechua, esto en cuanto al análisis cualitativo; mientras en el análisis cuantitativo 

los estudiantes de ambas instituciones presentan una actitud positiva hacia la 

lengua quechua. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Vizacarra (2018) en su investigación denominada “usos y actitudes 

lingüísticas en estudiantes de educación superior pedagógico público”, se planteó 

como objetivo determinar y explicar los usos y actitudes lingüísticas de los 

estudiantes hacia las lenguas quechua y aimara. La metodología utilizada 

corresponde al enfoque mixto, las técnicas de recolección de datos fueron la 

observación y la encuesta, mientras que los instrumentos fueron la guía de 
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observación y el cuestionario. La población y muestra de estudio lo conforman 37 

estudiantes de la I.E.S.P.P. Alianza Ichuña Bélgica, en la provincia General 

Sanches Cerro – Omate, región Moquegua. Llegó a las siguientes conclusiones: 

las actitudes lingüísticas de los estudiantes hacia las lenguas quechua y aimara son 

positivas, y los usos de las mencionadas lenguas se dan en los diferentes espacios 

comunicativos. 

En la Universidad Nacional del Altiplano, para optar el grado de magister 

en educación, Pacho (2019) realizó la investigación acerca de la identidad 

lingüística y su relación con las actitudes lingüísticas de los estudiantes de la 

facultad de ciencias sociales de esta universidad en el año 2018. El objetivo fue 

determinar la relación entre las dos variables. La investigación se encuentra en el 

tipo correlacional, y toma como muestra estratificada a 291 de un total de 2403 

estudiantes. La investigadora concluye que existe una correlación positiva entre 

la identidad lingüística y las actitudes lingüísticas de los estudiantes de la facultad 

de ciencias sociales de esta universidad. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Actitudes lingüísticas 

Las actitudes lingüísticas de acuerdo a Moreno (1998) son manifestaciones 

de los individuos respecto a la lengua y al uso de ella en la sociedad, así mismo a 

las variedades lingüísticas. Salazar (2022) llama a las actitudes lingüísticas como 

evaluación que realizan las personas de le lengua o del uso que da la comunidad, 

esto a partir de sus creencias, su vinculación social, cultural o emotiva. 

En ese sentido, las actitudes lingüísticas son las inclinaciones valorativas 

hacia las lenguas o a sus variedades, estas valoraciones se alimentan de una 
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variedad de situaciones que alienan las actitudes de manera favorable o 

desfavorable. 

Sima et al., (2014) agregan a lo que ya veníamos mencionando, que las 

actitudes lingüísticas, así mismo, se alimentan de la situación temporal de la 

lengua, puesto que las actitudes son cambiantes acordes a las circunstancias en las 

que se encuentra la lengua. Así mismo, Lastra (1992) menciona que las actitudes 

reciben la influencia por la situación por la que atraviesa la lengua.  Estos tocan 

un punto importante con respecto a la temporalidad de las actitudes lingüísticas, 

no obstante, cabe la duda de si hay más situaciones que pueden variar las actitudes. 

Cosar (2017), en una de las conclusiones de su investigación afirma que 

las actitudes lingüísticas son proporcionales a la edad, a nivel de escolaridad y 

dominio nativo de la lengua. Por nuestra parte entendemos que este autor se refiere 

al vínculo con la lengua, así las personas mayores que tienen como lengua materna 

a determinada lengua de cierta manera tienen mayor actitud, o las personas con 

mayor escolaridad tienen mayor actitud porque su formación reduce los 

prejuicios. 

Las actitudes lingüísticas no son estables, son variables de acuerdo a la 

situación temporal de la lengua y al vínculo de la lengua y las personas. Suárez 

(2000) agrega que la promoción de la lengua, transmisión de la lengua en la casa 

y en la escuela son condicionantes de las actitudes lingüísticas. 

Otro de las condicionantes de las actitudes lingüísticas, según Castillo 

(2004), para una valoración favorable o desfavorable son los intereses sociales y 

comunicativos de los usuarios, por los contextos de uso y el posicionamiento en 

prestigio que gozan las lenguas. En efecto el prestigio que gozan las lenguas son 
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motivo de actitudes, de acuerdo a Janés (2006) las personas encuentran 

motivaciones instrumentales en lenguas de mayor prestigio. Por otro lado, los 

intereses comunicativos en situaciones formales e informales así mismo generan 

actitudes. 

La importancia de las actitudes lingüísticas en el plano de enseñanza y 

aprendizaje de segundas lenguas consiste en que las personas encuentran en ella 

motivación para aprender lenguas. Al respecto, Lambert (1972, citado en Janés, 

2006) menciona que hay dos tipos de motivaciones para aprender segundas 

lenguas, la primera es instrumental y la segunda es integradora. Encontrar una 

motivación instrumental radica en aprender con fines utilitarios y prácticos como 

cumplir requisito de dominio de lenguas para obtener trabajo, obtener constancia 

y con ella cumplir algún requerimiento de una institución, es decir, se aprende la 

lengua para obtener ventajas económicas o reconocimiento social. Mientras la 

motivación integradora consiste en aprender para ser parte de una comunidad y 

conocer más a esta o porque hay un sentimiento de deuda con la comunidad. 

Relacionado al aprendizaje de segundas lenguas Chamorro (2021) declara 

que este proceso se ve afectado por ambientes de adquisición de actitudes 

lingüísticas las cuales son natural y formal/institucional. Según este autor la 

formal/institucional está determinado por el profesorado, currículo, 

administración y entre otras; mientras la natural está determinada por la familia 

en donde el hablante adquiere actitudes positivas y negativas. Entonces, si se habla 

de aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas se tiene que evaluar las actitudes 

lingüísticas, hacer que los aprendices muestren actitudes positivas y para ello 

considerar las fuentes de adquisición de actitudes. 
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2.2.2. Enfoques de la actitud lingüística 

Para el estudio de las actitudes lingüísticas se presentan dos enfoques, las 

cuales son conductista y mentalista. En la conductista, de acuerdo a Salazar 

(2022), las actitudes se encuentran en las respuestas a los estímulos realizada a las 

personas acerca de una lengua o situación determinada. Sima y Perales (2015) 

señalan que en este enfoque las actitudes son observables por el medio, por lo que 

para su estudio debe hacerse recojo de datos mediante entrevistas, observaciones 

y cuestionarios. 

Para el enfoque conductista las actitudes lingüísticas son aprendidas, son 

consecuencia de un condicionamiento social y cultural, por tanto, pueden ser 

modificadas por intervenciones externas como las recompensas. 

Por su parte la mentalista, así como Salazar (2022) expone, que este 

enfoque considera a la actitud como una predisposición hacia la lengua que se 

alimenta de un estado interno. Por su parte, Sima et al., (2014) indican que en este 

enfoque las actitudes se encuentran en la mente de los hablantes. 

Para este enfoque las actitudes lingüísticas reciben influencias por factores 

internas. Para su mejor estudio, los mentalistas plantes tres componentes: 

componente cognitivo, componente emotivo y componente conductual. 

2.2.3. Componentes de las actitudes lingüísticas 

2.2.3.1. Componente cognitivo 

Hernández (2004) indica que componente cognitivo engloba los 

conocimientos, pensamientos y creencias de los usuarios de la lengua. Por 
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su parte, Sima y Perales (2015) refieren que el componente cognitivo 

consiste en el conocimiento acerca de la lengua. 

2.2.3.2. Componente afectivo  

Cárdenas (2020) menciona que está relacionado con los factores 

emocionales, aquí genera sentimientos de agrado o desagrado hacia el 

objeto de la actitud. Por su parte, Hernández-Campoy (2004) indican que 

el componente emotivo engloba sentimientos de estima o rechazo hacia la 

lengua. 

2.2.3.3. Componente conductual 

Aquí se consideran la conductas o actuaciones en favor o en contra 

con respecto al uso de la lengua o sus variedades (Salazar, 2015). Para 

Sima y Perales (2015) es lo que el hablante hace y decide hacer el hablante 

con respecto al uso de la lengua. Entonces este componente se refiere a las 

acciones de las personas con respecto a la lengua, estas acciones pueden 

ser la elección de la lengua para el uso diario, tomar clases, buscar 

oportunidades de interacción con los hablantes o promoción de la lengua. 

2.2.4. Conservación de la lengua 

De acuerdo a Ospina (2016) conservar la lengua se refiere a la preservación 

y transmisión intergeneracional de la lengua en la familia y en la comunidad. El 

uso de la lengua se puede dar en diferentes contextos, tanto formales como 

informales. Así mismo, la conservación implica en enseñar la lengua a los niños. 

Conservar la lengua es hacer esfuerzo para asegurar su continuidad y uso 

en la sociedad. Se asegura la continuidad usando la lengua en diferentes contextos, 
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sean estos formales como la institución educativa u otras instituciones del estado, 

así mismo en contextos informales como la casa, con los amigos, en el mercado, 

en la calle, etc. 

Zapana (2019) usa dos contextos de uso de la lengua quechua en su 

investigación: uso de la lengua en la escuela y uso de la lengua en la comunidad. 

En la primera pone receso, en el aula, en los alrededores de la escuela, y las 

actividades escolares. En la segunda menciona hogar, chacra, calle, tienda y radio. 

Por otro lado, Vizcarra (2018) clasifica los contextos de uso del acto 

comunicativo de la siguiente manera: 

- Ámbito personal: En el hogar con padres, abuelos, hermanos, primos, 

sobrinos, cónyuges, familia política, etc. 

- Ámbito público: En los espacios públicos, en la calle, plaza, parque, 

tiendas, mercado, campo deportivo, restaurantes, etc. 

- Ámbito profesional: En las oficinas, fábricas, talleres, almacenes, etc. 

- Ámbito educativo: dentro y fuera de la escuela (en los pasillos, dentro del 

salón, campos deportivos, patio, comedor, laboratorios, biblioteca y 

alrededores de la escuela) con los profesores, compañeros, personal 

administrativo, auxiliar, etc. 

Para esta investigación se tomará en cuenta los siguientes ámbitos: casa 

(padres, abuelos y hermanos), institución educativa (profesor y compañeros), 

comunidad (personas mayores y jóvenes, amigos, espacios públicos y actividades 

agrícola y/o ganaderas) y entornos virtuales (redes sociales). Esta última 

dimensión fue agregada por el ejecutante. 
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2.2.5. Quechua y aimara 

Las lenguas originarias son aquellas lenguas que son anteriores a la 

difusión del castellano, actualmente estas lenguas están reconocidas como 

oficiales al igual que el castellano (Constitución Política del Perú, Artículo 48). 

Al respecto Ministerio de Cultura (2023) precisa más detalles acerca de estas 

lenguas: 

La lengua quechua es una lengua originaria en estado vital con 3,805,531 

hablantes a nivel nacional. Se habla en 7 países de América de Sur. En Perú tiene 

predominancia en 1,113 distritos, 50 provincias, 22 departamentos y 1 provincia 

constitucional del Perú. Cuenta con alfabeto oficial establecido en la Resolución 

Ministerial N° 1218-85-ED. 

Por su parte el aimara, es una lengua vital con 450,010 hablantes a nivel 

nacional. Se habla en Argentina, Chile, Bolivia y Perú. El ámbito donde se habla 

con más frecuencia son las comunidades y localidades, principalmente en los 

departamentos de Moquegua, Puno y Tacna. Cuenta con alfabeto oficial 

establecido en la Resolución Ministerial N° 1218-85-ED. 

2.2.6. Bilingüismo 

Para Cendoya (2009) el bilingüismo es un hecho social que consiste en la 

capacidad de un hablante para manejar dos lenguas con soltura y fluidez. De 

acuerdo a este autor este fenómeno sucede cuando el hablante crece en un entorno 

donde hay contacto de lenguas, o cuando se aprende la segunda lengua.  De 

manera similar Cárdenas (2013), aunque más relacionado a la persona bilingüe, 

menciona que ser bilingüe significa tener dominio de dos lenguas con fluidez y 

competencia, lo cual es una habilidad del hablante. 
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El bilingüismo es hecho social en donde el individuo o la comunidad 

adquiere destrezas comunicativas en dos lenguas, el aprendizaje puede ser de 

forma natural, es decir, aprender en casa como es el caso de las lenguas maternas, 

o de forma artificial, aprendiendo la segunda lengua en la escuela o institutos de 

enseñanza de lenguas, en cualquier caso, el individuo maneja con fluidez dos 

lenguas. 

El bilingüismo no es lo mismo con lenguas en contacto, sin embargo, la 

primera puede ser causa del segundo. Para aclarar este aspecto, citamos a Avellana 

y Messineo (2021) quienes refieren que son las situaciones en donde las lenguas 

interactúan porque sus hablantes entran en contacto. Este contacto permite la 

aparición de variedades de contacto, que muchas combinan sistemas sintácticos, 

gramáticos o léxicos. Un caso es el de castellano y lenguas andinas, dando como 

resultado al castellano andino, la cual, según Pérez (2007), es completamente 

legítima y es una variedad lingüística valiosa en nuestra de nuestra cultura. 

Uno de los problemas del bilingüismo son las interferencias lingüísticas 

como el motoseo, las cuales sirven algunas veces para estigmatizar, discriminar y 

tildar de inferior a los hablantes y a la lengua.  En efecto, como afirma Coronado 

et al., (2021), se presenta interferencias lingüísticas en los niños bilingües, más 

que todo cuando hay bilingüismo en desarrollo, es decir, cuando todavía no se 

domina a la perfección cualquiera de las lenguas, sin embargo, no deberían ser 

objeto de estigmatización ya que es completamente normal en el proceso de 

aprendizaje de lenguas y más que todo en el aprendizaje paralelo de lenguas. 

Cárdenas (2013) acota que las interferencias son desafíos temporales las cuales 

serán superadas con el tiempo y con el apoyo adecuado. 
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Para Cárdenas (2013), lo que sí es contrario a las lenguas originarias es la 

diglosia. De acuerdo a este autor, la diglosia es relación asimétrica entre dos 

lenguas, en otras palabras, hay una coexistencia de lenguas sin embargo cada 

lengua tiene función diferente y jerárquico. De forma similar, Lamounier (2013) 

aclara que esta situación lingüística se da en una comunidad en donde se trata a 

las lenguas coexistentes de manera desigual. En otras palabras, en una sociedad la 

lengua de mayor prestigio se utiliza en situaciones formales como la escuela, 

instituciones públicas, mientras la lengua minoritaria se queda relegada a estatus 

inferior, lo que podría tener, por un lado, implicancias en la identidad y la 

autoestima del hablante, por otro lado, podría generar estigmatización a las 

lenguas minoritarias. 

No obstante, el bilingüismo tiene ventajas para el hablante y para la 

comunidad. Uno de ellos, según Cárdenas (2013), es la capacidad de entablar 

comunicación con diferentes hablantes de diferentes orígenes lingüísticos, por 

otro lado, en el ámbito profesional el bilingüismo tiene función instrumental. 

Cendoya (2009) destaca que el aprendizaje de lenguas en una edad temprana 

puede ser beneficiosa para los hablantes ya que su dominio se elevaría como al de 

un monolingüe, no obstante, lo más importante del bilingüismo radica en el 

impacto significativo en el cerebro, es decir, el bilingüismo puede mejorar la 

flexibilidad cognitiva y puede ayudar a mantener joven al cerebro. 

2.2.7. Extinción de las lenguas 

Una de las formas de extinción de lenguas es el desplazamiento lingüístico, 

lo cual consiste en el reemplazo de una lengua por otra. De acuerdo a Painequeo 

y Quintrileo (2015) el desplazamiento lingüístico consiste en la pérdida de 
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hablantes o territorio de una lengua en favor de otro. Para Gundermann et al., 

(2009) el desplazamiento es un proceso mediante el cual una lengua queda en 

desuso, y otra escala en su posición. 

Según Rocha (2009) las causas del desplazamiento son variadas, por 

ejemplo, la presión social, económica o política, educación y migración. Mientras 

Painequeo y Quintrileo (2015) enumera las causas que inciden en el 

debilitamiento de lengua materna mapuche en Chile, que muy bien sirven para 

este trabajo: 

− Discriminación y racismo hacia los usuarios de la lengua, a causa de ello 

pueden sentir vergüenza o miedo de hablar su primera lengua en público. 

− Falta de apoyo institucional y educativo para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de lengua materna, lo que implica pérdida de interés en los 

jóvenes. 

− La migración de los hablantes de lenguas maternas a zonas urbanas, lo que 

lleva a una desconexión con su primera lengua. 

− La falta de valoración y reconocimiento por parte de la población, lo que 

lleva a la pérdida de identidad y autoestima de parte de los hablantes. 

Las causas mencionadas se encuadran muy bien en la situación de las 

lenguas originarias en Perú, la discriminación, falta de apoyo institucional y 

migración no son ajenos a la situación peruana. Si tan solo hablamos de educación, 

actualmente las instituciones consideradas como EIB no cuentan con profesores 

preparados para desempeñarse de forma eficiente en estas instituciones, para dar 

credibilidad citamos textualmente a Zapana (2019), quien narra de la siguiente 

manera: 
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“En la escuela específicamente dentro del aula, el castellano es la lengua 

de mayor uso en el desarrollo de clases, mientras la lengua quechua es 

restringida, porque la docente de aula no se expresa en la lengua quechua 

ya que menciona no saber”. (p.45) 

Sánchez (2012) acusa que la castellanización trajo al desplazamiento de la 

lengua malecu en Costa Rica. Lo que este autor afirma es que la necesidad de 

aprender la lengua castellana para poder desenvolverse en el sistema educativo 

formal, obtuvo como consecuencia el desuso progresivo de la lengua malecu. Otro 

caso de desplazamiento de una lengua originaria es el de Argentina, que es 

relacionado al desinterés de parte del estado. Al respecto Avellana y Messineo 

(2021) menciona que Argentina ha negado e invisibilizado históricamente su 

matriz multilingüística, como consecuencia se redujo de 35 a 20 lenguas 

actualmente. Otro caso es el de Bolivia, al respecto Hentschel (2016) menciona 

que el desplazamiento de la lengua quechua en Bolivia se da por varias razones, 

una de ellas es la falta de transmisión intergeneracional. 

2.2.8. Revitalización de las lenguas 

Ospina (2016) plantea que revitalizar la lengua consiste en recuperar y 

fortalecerla en todos los aspectos de la vida de la comunidad. Por su parte, 

Córdova (2015) menciona que revitalizar la lengua consiste en dotarla de vitalidad 

y garantizar su supervivencia a largo plazo. Estos autores no descartan los 

esfuerzos que se deben hacer para revitalizar una lengua, y que además este 

proceso puede ser largo y complejo, que requiere la participación activa de los 

hablantes, así como el apoyo de la comunidad y el estado. 

 Córdova (2015) enumera las siguientes medidas para revitalizar la lengua: 
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− Estimular el empleo cotidiano del idioma, no solo en entornos formales 

como la escuela o el ámbito laboral, sino en los entornos informales 

también. 

− Crear recursos educativos y culturales en la lengua, como libros, 

canciones, películas y programas de radio y televisión. 

− Brindar formación a los hablantes del idioma en la enseñanza y promoción 

de este, permitiéndoles transmitirlo a las generaciones más jóvenes. 

− Implementar programas de inmersión lingüística que faciliten la 

interacción y el aprendizaje en la lengua materna. 

− Fomentar el aprecio y el respeto por la diversidad lingüística y cultural, de 

manera que las lenguas minoritarias se vean como un valioso patrimonio 

y no como un obstáculo para la integración social. 

− Establecer políticas públicas que reconozcan y salvaguarden los derechos 

lingüísticos de las comunidades indígenas, promoviendo la inclusión y 

participación de los hablantes de la lengua en la vida social, política y 

económica del país. 

Entonces, revitalizar un alengua no es esperar a que la lengua por sí sola 

de revitalice, sino es un esfuerzo en conjunto con los hablantes, comunidad y 

autoridad de instituciones gubernamentales. Además, la revitalización requiere de 

compromiso de parte de los hablantes, para que transmitan a sus hijos, pero eso 

no basta, requiere así mismo del compromiso de las instituciones gubernamentales 

para generar políticas lingüísticas, incluir la enseñanza de lenguas originarias en 

la educación básica, entre otras acciones. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Actitudes 

Para Hirsch (2005) son las concepciones del hombre quien en su condición 

de ser racional hace juicios, evaluaciones y toma de decisiones favorables o 

desfavorables frente a un objeto. Los objetos presentados son variados, por lo que 

este término se verá en diferentes conjugaciones, por ejemplo, actitudes 

ambientales, actitudes psicológicas, actitudes hacia la matemática, actitudes hacia 

la evaluación, etc. Para esta investigación fueron las actitudes lingüísticas como 

objeto sobre la que se determinó las actitudes de las lenguas quechua y aimara. 

2.3.2. Prejuicios lingüísticos 

De acuerdo a Pino (2015) son juicios irracionales que encuentran base en 

la ignorancia o malevolencia frente a aquello que es diferente o desconocido, las 

cuales pueden ser personas, costumbres, lenguas, etc. Por su parte, Pumacahua y 

Zeballos (2022) mencionan que los prejuicios lingüísticos consistes en darle un 

determinado valor a las lenguas o a sus variantes sin un argumento racional, y para 

justificar se usan supuestas propiedades intrínsecas de las lenguas. Los prejuicios 

influyen en las actitudes lingüísticas, por lo que es importante no dejar lado. 

2.3.3. Identidad lingüística 

Es la relación entre el hablante de una comunidad y la variedad de lengua 

que se usa en esa comunidad, es el enlace entre el aspecto lingüístico y social, lo 

cual encuentra como su fuente a los intercambios lingüísticos (Mahecha, 2021). 

A ello complementa Pacho (Pacho, 2022), quien indica que la identidad lingüística 
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es constructo social y cultual, (Falcón, 2018) y se reflejan en las actitudes de los 

individuos, sea de manera negativo o positiva. 

2.3.4. Diglosia 

Son los tratamientos diferenciados de las comunidades hablantes a las 

lenguas en uso, por supuesto en un contexto de coexistencia de lenguas, es decir, 

(Antón, 2023) se clasifican las lenguas en dominada y dominante, esta se ubica en 

ámbitos prestigiosos y formales, y la dominada se limita a usos informales y 

coloquiales, que como consecuencia repercuten negativamente en la conservación 

de las lenguas. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

Esta investigación se realizó en la Institución Educativa Secundaria “Comercial 

45” de la ciudad de Puno. Esta institución se ubica en el Jr. Huancané N° 154 de la ciudad 

de Puno, distrito de Puno, provincia de Puno y departamento de Puno. Así mismo, esta 

institución administrativamente pertenece a la UGEL Puno. 

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio se realizó durante el año 2023. Inició con la elaboración y presentación 

del proyecto de tesis al sistema PILAR de la UNA Puno. La recolección de datos se 

realizó durante el tercer trimestre del año 2023.  

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

Para el recojo de datos se usaron técnicas e instrumentos para cada variable. 

Arispe et al., (2020) definen a las técnicas e instrumentos como conjunto de actividades 

realizadas por el investigador con la finalidad de recolectar información necesaria que 

permita llegar a los objetivos. Entonces, con aval a lo que mencionaron estos autores, en 

esta sección describimos las técnicas e instrumentos que se usaron para cada variable. 

3.3.1. Técnica 

La técnica que se utilizó para variable fue la encuesta. Arias (2021) afirma 

que la encuesta es una herramienta elaborado para proporcionar información sobre 

opiniones, comportamiento o percepciones. Por lo que, como esta variable trata 

sobre actitudes lingüísticas, se vio por conveniente utilizar esta técnica. 
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3.3.2. Instrumentos 

Para la variable actitudes lingüísticas hacia las lenguas quechua y aimara 

se usó la escala de Likert elaborado por Cuba Raime Claret Aurelia, quien para 

obtener el grado de doctor en ciencias sociales realizó una investigación acerca de 

la tradición linguocultural y las actitudes lingüísticas hacia las lenguas andinas en 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; para tal propósito elaboró 

el instrumento para recojo de datos sobre actitudes lingüísticas. Este instrumento 

consta de 18 ítems en total, separados de la siguiente manera: 6 ítems para el 

componente cognitivo; 6, para el componente afectivo; y 6, para el componente 

conductual.  Así mismo, cada ítem cuenta con 5 categorías, las cuales son: 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo. 

En cuanto a la variable conservación de las lengua, el instrumento fue 

elaborado por el ejecutante. Consta de 13 preguntas, las cuales están en 

concordancia con las dimensiones. Las 4 primeras preguntas para la dimensión 

uso de la lengua en la casa o familia; 3 siguientes, para la dimensión en la 

institución educativa; 5 siguientes, para la dimensión en la comunidad; y la última, 

para la dimensión redes sociales. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1. Población 

Hernández y Mendoza (2018) definen que la población es el conjunto de 

todos los elementos que serán objeto de estudio. Según Hueso y Cascant (2012), 

la población es el conjunto de todos los sujetos sobre los que se quiere recabar 

cierta información relacionada con el tema de estudio. Considerando lo afirmado 
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por los autores, la población para esta investigación lo conforman todos los 

estudiantes de la IES. Comercial 45, que son en total alrededor de 900 estudiantes, 

distribuidos en 5 grados, y cada grado con 5 o 6 secciones. 

3.4.2. Muestra 

Hernández y Mendoza (2018) mencionan que la muestra es un subgrupo 

de la población o universo de estudio y que son representativos. Para Arispe et al., 

(2020) la muestra es el subgrupo de casos de una población, el cual permite ahorrar 

tiempo y reducir costos en caso la población sea grande. 

El tipo de muestreo de esta investigación es no probabilístico, este muestro 

según Arias (2021), sigue los criterios del investigador. Entonces, con aval del 

autor, para esta investigación se ha tomado como muestra 152 estudiantes del 

cuarto de grado de educación secundaria de la IES. Comercial 45. Cabe precisar 

que los 152 estudiantes son los que asistieron a clases cuando se aplicó la encuesta. 

La muestra está divida de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Número de participantes en la muestra 

Grupos Número de estudiantes 

4TO grado A 30 

4TO grado B 31 

4TO grado C 29 

4TO grado D 31 

4TO grado E 31 

Total  152 

Nota: Nómina de Matrícula 



40 
 

3.5. DISEÑO ESTADÍSTICO 

3.5.1. Enfoque de investigación 

La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo. De acuerdo 

a Charaja (2018), este enfoque maneja datos cuantificables, por tanto, datos 

numéricos las cuales puedes ser frecuencias, cantidades, volúmenes y distancias 

que existen en la realidad. 

3.5.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básica. Para Arispe et al. (2020) este tipo de 

investigación se enfoca en generar nuevos conocimientos. Efectivamente en esta 

investigación no se presenta tecnologías, metodologías ni protocolos que ayuden 

a solucionar problemas de la sociedad, por el contrario, en un trabajo netamente 

teórico.  

3.5.3. Diseño de investigación 

La investigación corresponde a un diseño no experimental. Este diseño 

según Carrasco (2005) es aquella que cuyas variables no se manipulan 

intencionalmente, aquí se analizan y estudian fenómenos u hechos después de su 

ocurrencia. Así también menciona que las investigaciones correlacionales 

permiten analizar la relación de las variables, con el propósito de hallar el nivel 

de relación o ausencia de relación entre variables estudiadas. 

3.5.4. Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación es correlacional, este tipo de 

investigación, según Hernández y Mendoza (2018), mide la relación o grado de 
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asociación de variables, categorías o conceptos. En caso de la investigación se 

medió la relación entre la conservación de las lenguas quechua y aimara con las 

actitudes lingüísticas.  

Según Charaja (2018) la investigación correlacional tiene el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

Donde:  

M = muestra 

V1 = variable 1  

V2 = variable 2  

r = correlación entre las variables 

3.6. PROCEDIMIENTO 

Para el recojo de datos y el procesamiento de estos se ha realizado siguiendo estos 

procedimientos: 

- Coordinación con las IES: Se comentó las intenciones del investigador con el 

director de la institución, luego con la autorización del director se presentó una 

solicitud pidiendo una autorización para aplicar los instrumentos en los 

estudiantes de esta institución. 

− Coordinación con el coordinador académico: Ya con la autorización del señor 

director, se coordinó con el coordinador académico quien facilitó los horarios y 

M 

V1 

V2 

r 
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nombre de los docentes. Cabe precisar que se dio autorización aplicar los 

instrumentos solo en los horarios de área de tutoría. 

− Coordinación los docentes: Seguidamente, se coordinó con los docentes de 

tutoría. 

− Aplicación de los instrumentos: De acuerdo al tiempo previamente acordado con 

los docentes de tutoría, se aplicó los instrumentos de investigación. interpretación. 

− Una vez hecho el recojo de datos, se procedió con el tratamiento de los datos de 

la siguiente manera: 

− Tabulación: Los datos recogidos se ingresaron al programa IBM SPSS. 

− Elaboración de tablas y figuras: Luego de haber ingresado los datos, de acuerdo a 

los objetivos de la investigación se formuló las tablas y las figuras con el programa 

IBM SPSS. 

3.7. VARIABLES 

Según Arias (2020), la variable es una cualidad, característica, magnitud o 

cantidad que puede ser analizado, medido, manipulado o controlado en una investigación, 

por ende, puede sufrir cambios. Según este autor, la variable responde a la pregunta ¿qué 

queremos estudiar? 
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Tabla 2 

Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Actitudes 

lingüísticas hacia 

las lenguas 

quechua y aimara 

Cognoscitivo • Conocimiento acerca de la lengua 

quechua/aimara 

Afectivo • Pertenece a la comunidad 

quechua/aimara 

Conductual  • Interactúa con lealtad hacia la lengua 

quechua/aimara 

Conservación de 

las lenguas 

quechua y aimara 

En la casa o familia • Abuelos 

• Padres 

• Hermanos 

En la institución 

educativa 

• Profesor 

• Compañeros 

En la comunidad • Personas mayores 

• Personas jóvenes y/o amigos  

• Espacios públicos 

• En las actividades agrícolas y/o 

ganaderas 

En entornos 

virtuales 

• Redes sociales 

Conductual  • Interactúa con lealtad hacia la lengua 

quechua/aimara 

Nota. Las dimensiones e indicadores para la variable conservación de la lengua fueron tomados de Vizcarra 

(2018). 

3.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados del recojo de datos fueron procesados en Microsoft Excel 2021, 

posteriormente fueron exportados al software SPSS 26 en donde se hizo el análisis de 

datos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Resultados del objetivo general 

OG: Determinar el grado de relación que existe entre las actitudes lingüísticas 

hacia las lenguas quechua y aimara y la conservación de estas lenguas en los 

estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 

de Puno. 

Tabla 3 

Actitudes lingüísticas hacia las lenguas quechua y aimara 

Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS. 

* Ítem en blanco: Un estudiante dejó en blanco un ítem de la encuesta por lo que la suma no es 

100%. 

De acuerdo a la Tabla 3, con respecto al componente cognitivo, los 

estudiantes de cuarto grado de IES. Comercial 45 demuestran una actitud positiva 

hacia las lenguas quechua y aimara, en porcentajes, el 63.2% de los estudiantes 

tiene actitud positiva. Así mismo, el 28.3% demuestra una actitud muy positiva. 

Mientras el 7.2% de los estudiantes demuestra una actitud negativa. En resumen, 

 

Dimensiones 

Muy 

negativo 

Negativo Positivo Muy 

positivo 

TOTAL 

N % N % N % N % N % 

Componte 

cognitivo  

1 0.7 11 7.2 96 63.2 43 28.3 151 99.3* 

Componente 

afectivo 

2 1.3 17 11.2 74 48.7 59 38.8 152 100 

Componente 

conductual 

3 2.0 15 9.9 80 52.6 54 35.5 152 100 
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la mayoría de los estudiantes tiene una actitud positiva hacia las lenguas quechua 

y aimara en la dimensión cognitiva. 

Con respecto al componente afectivo, el 48.7% de los estudiantes 

demuestran una actitud positiva hacia las lenguas quechua y aimara, así también 

el 38.8% demuestra una actitud muy positiva. Por otro lado, el 11.2% demuestra 

una actitud negativa, y el 1.3% una actitud muy negativa. En resumen, los 

estudiantes en su gran mayoría tienen una actitud favorable (positivo y muy 

positivo) hacia las lenguas quechua y aimara en su dimensión afectica. 

Respecto al componente conductual, el 52.6% de los estudiantes 

demuestran una actitud positiva, y el 35.5%, demuestra una actitud muy positiva. 

Mientras el 9.9% y 2% de los estudiantes demuestran una actitud negativa y muy 

negativa, respectivamente. Por lo que se puede afirmar que la gran mayoría de los 

estudiantes demuestra una actitud favorable (positivo y muy positivo) hacia las 

lenguas quechua y aimara en su dimensión conductual. 
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Tabla 4 

Conservación de las lenguas quechua y aimara 

Conservación de la lengua Quechua Aimara Castellan

o 

Entre 

castellano 

y quechua 

/ aimara 

TOTAL 

Dimensiones Indicadores N % N % N % N % N % 

U
so

 
d
e 

la
 

le
n
g
u
a 

en
 

la
 f

am
il

ia
 Con los abuelos  17 11.2 15 9.9 57 35.5 62 40.8 151 99.

3* 

Con los padres 3 2.0 2 1.3 124 81.6 23 15.2 152 100 

Con los hermanos 1 0.7 0 0 141 92.8 7 4.6 149 98.

1** 

U
so

 d
e 

la
 l

en
g
u

a 
en

 l
a 

IE
S

 

Con los docentes 

durante las clases 

o receso 

1 0.7 0 0 149 98.0 2 1.3 152 100 

Con los 

compañeros 

durante las clases 

1 0.7 1 0.7 149 98.0 1 0.7 152 100 

Con los 

compañeros 

durante el receso 

0 0 1 0.7 148 97.4 3 2.0 152 100 

U
so

 d
e 

la
 l
en

g
u

a 
en

 l
a 

co
m

u
n
id

ad
 

Con las personas 

adultas 

8 5.3 8 5.3 114 75.0 22 14.5 152 100 

Con los jóvenes 4 2.6 3 2.0 136 89.5 9 5.9 152 100 

En espacios 

públicos 

1 0.7 1 0.7 137 90.1 13 8.6 152 100 

En actividades 

agrícolas o 

ganaderas 

10 6.6 12 7.9 95 62.5 31 20.4 148 100

*** 

U
so

 d
e 

la
 l

en
g
u
a 

en
 

en
to

rn
o
s 

v
ir

tu
al

es
  

En las redes 

sociales  

0 0 0 0 147 96.7 5 3.3 152 100 

Nota: Datos elaborados a partir del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

* Ítem en blanco: 1 informante dejó en blanco el ítem 

** Ítem en blanco: 3 informantes dejaron en blanco el ítem 

*** Ítem en blanco: 4 informantes dejaron en blanco el ítem 

 De acuerdo a la Tabla 4, los abuelos siguen siendo vía de transmisión de 

las lenguas quechua y aimara, ya que el 61% de los estudiantes usan estas lenguas 

con ellos. En cambio, con los padres el 81.6% de los estudiantes usan la lengua 

castellana para comunicarse, por lo que se puede inferir que esta generación es la 
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que está dejando de transmitir las lenguas quechua y aimara. Así mismo, los 

estudiaste en su gran mayoría usan la lengua castellana para comunicarse con sus 

hermanos. Por lo que, a partir de los datos podemos decir que el uso de la lengua 

en la familia es nulo, excepto con los abuelos. 

En cuanto al uso de la lenguas quechua y aimara en la IES, el 98% de los 

estudiantes afirma que usa la lengua castellana para comunicarse con sus docentes 

ya sea durante las clases, receso o tutoría. De la misma manera, el 98% y 97.4% 

de los estudiantes afirma usar el castellano para comunicarse con sus compañeros 

durante las clases y durante el receso, respectivamente. 

En cuanto al uso de las lenguas quechua y aimara en la comunidad, el 75% 

de los estudiantes utiliza la lengua castellana; el 5.3%, el quechua; así mismo 

5.3%, usa el aimara para comunicarse con las personas mayores de su comunidad. 

Mientras el 14.5% de los estudiantes usa la lengua castellana y quechua/aimara de 

manera combinada para comunicarse con las personas mayores de su comunidad. 

Por lo que, a partir de los datos se puede afirmar que las personas mayores siguen 

siendo agentes con quienes se puede hacer conversación en la lengua originaria, 

así mismo la actividad agrícola o ganadera todavía es un espacio donde se puede 

hablar en quechua o aimara. 

En los entornos virtuales el uso de las lenguas quechua y aimara en 

combinación con castellano es reducido, aunque favorable para las lenguas 

originarias, se ubica en la cifra 3.3%. Sin embargo, el uso del castellano en las 

redes sociales se ubica en 96.7%. Entonces se concluye que los estudiantes de 

cuarto grado de la IES. Comercial 45 usan el castellano para publicar o comentar 

en las redes sociales. 
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Tabla 5 

Relación entre las actitudes lingüísticas y conservación de las lenguas quechua y 

aimara 

Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS. 

De acuerdo a la Tabla 5, el coeficiente de correlación es igual a 0.076, es 

decir, en palabras de Hernández y Mendoza (2018), existe una relación positiva 

muy débil entre las actitudes lingüísticas y la conservación de las lenguas quechua 

y aimara en los estudiantes de cuarto grado de la IES. Comercial 45. En otras 

palabras, las actitudes lingüísticas y la conservación de las lenguas quechua y 

aimara van en la misma dirección, sin embargo, la relación es muy débil. Si bien 

los estudiantes tienen actitudes positivas y muy positivas en su mayoría (ver Tabla 

3), la débil relación se nota en que los estudiantes se ubican en el nivel de 

conservación baja (ver Tabla 4), por ello se deduce que si el estudiante usa o no 

usa la lengua quechua o aimara no es necesariamente porque tenga actitudes 

positivas o negativas hacia estas lenguas, ni viceversa. El uso o desuso de estas 

lenguas se da por otras razones como la diglosia, y falta de espacios de 

comunicación en estas lenguas. 

- Prueba de hipótesis general 

 

 Actitudes 

lingüísticas 

Conservación 

de la lengua 

Rho de 

Spearman 

Actitudes 

lingüísticas 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .06 

Sig. (bilateral) . .362 

N 151 144 

Conservación 

de la lengua 

Coeficiente de 

correlación 

.076 1.00 

Sig. (bilateral) .362 . 

N 144 144 
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Hipótesis nula (H0) 

H0: No hay una relación positiva alta entre las actitudes lingüísticas hacia las 

lenguas quechua y aimara y la conservación de estas lenguas en los estudiantes 

de cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

Hipótesis alternativa (H1) 

H1: Hay una relación positiva alta entre las actitudes lingüísticas hacia las lenguas 

quechua y aimara y la conservación de estas lenguas en los estudiantes de cuarto 

grado de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

De acuerdo a la Tabla 5, se tiene que el p-valor es mayor al nivel de 

significancia (.362>0.05) por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis de investigación. Entonces, no hay una relación positiva alta entre las 

actitudes lingüísticas hacia las lenguas quechua y aimara con la conservación de 

estas lenguas en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 

Secundaria Comercial 45 de Puno, no obstante, hay una relación positiva muy 

débil entre las variables de investigación. 

4.1.2. Resultados del objetivo específico 1 

OE1: Identificar el grado de relación que existe entre el componente cognitivo y 

la conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado 

de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 
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Tabla 6 

Componente cognitivo 

Nota: Datos elaborados a partir de la escala de Likert aplicado a los estudiantes. 

En el componente cognitivo los estudiantes tienen actitudes favorables 

hacia las lenguas quechua y aimara, ya que el 63.2% tiene actitudes positivas y 

28.3% actitudes muy positivas. Por otra parte, el 7.9% tiene actitudes 

desfavorables. En resumen, el 91.5% de los estudiantes tienen actitudes favorables 

hacia las lenguas quechua y aimara en este componente. 

Tabla 7 

Relación entre el componente cognitivo y la conservación de la lengua 

 Conservación 

de la lengua 

Dimensión 

cognitiva 

Rho 

de 

Spea

rma

n 

Conserva

ción de la 

lengua 

Coeficiente 

de correlación 

1.000 -.040 

Sig. (bilateral) . .66 

N 144 144 

Dimensió

n 

cognitiva 

Coeficiente 

de correlación 

-.040 1.00 

Sig. (bilateral) .636 . 

N 144 151 

Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS. 

De acuerdo a la Tabla 7, el coeficiente de correlación es -.040, lo cual 

indica que, según Hernández y Mendoza (2018), existe una relación negativa débil 

entre el componente cognitivo de las actitudes lingüísticas y la conservación de 

las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado de la IES. 

Comercial 45. Quiere decir, el componente cognitivo y la conservación de las 

Actitudes lingüísticas N % 

Muy negativo 1 0.7% 

Negativo 11 7.2% 

Positivo 96 63.2% 

Muy positivo 43 28.3% 

Perdidos Sistema 1 0.7% 

TOTAL  152 100% 
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lenguas van en direcciones diferentes. Por ello se deduce que el conocimiento 

sobre las lenguas quechua y aimara no infiere en las actitudes lingüísticas, ni el 

uso de las lenguas influye en las actitudes. 

- Prueba de la hipótesis específica 1 

Hipótesis nula (H0) 

H0: No existe una relación alta entre el componente cognitivo y la conservación 

de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado de la 

Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

Hipótesis alternativa (H1) 

H1: Existe una relación alta entre el componente cognitivo y la conservación de 

las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado de la Institución 

Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

De acuerdo a la Tabla 7, como el p-valor es mayor al nivel de significancia 

(.636 > 0.05), se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la 

investigación. Entonces, no existe una relación alta entre el componente cognitivo 

y la conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto 

grado de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno, sino una 

relación negativa débil. 

4.1.3. Resultados del objetivo específico 2 

OE2: Identificar el grado de relación que existe entre el componente afectivo y la 

conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado 

de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 
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Tabla 8 

Componente afectivo 

Actitudes N % 

Muy negativo 2 1.3% 

Negativo 17 11.2% 

Positivo 74 48.7% 

Muy positivo 59 38.8% 

TOTAL  152 100% 
Nota: Datos elaborados a partir de la escala de Likert aplicado a los estudiantes. 

En el componente afectivo el 48.7% y 38.8% de los informantes tienen 

actitudes positivas y muy positivas, respectivamente. Ello es muestra, por ser la 

mayoría, de que los estudiantes tienen actitudes favorables hacia las lenguas 

quechua y aimara. No obstante, las cifras desfavorables son 11.2% y 1.3% con 

denominaciones negativo y muy negativo, respectivamente. 

Tabla 9 

Relación entre el componente afectivo y la conservación de la lengua 

 Conservación 

de la lengua 

Dimensión 

afectiva 

Rho de 

Spearm

an 

Conservación 

de la lengua 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .117 

Sig. (bilateral) . .162 

N 144 144 

Dimensión 

afectiva 

Coeficiente de 

correlación 

.117 1.00 

Sig. (bilateral) .162 . 

N 144 152 

Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS. 

De acuerdo a la Tabla 9, el coeficiente de correlación es 0.117, lo cual 

indica, según Hernández y Mendoza (2018), que hay relación positiva muy débil 

entre el componente afectivo de las actitudes lingüísticas y la conservación de las 

lenguas quechua y aimara de los estudiantes de cuarto grado de la IES. Comercial 

45. Si bien el componente afectivo y la conservación de las lenguas quechua y 
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aimara van en la misma dirección, sin embargo, la relación es muy débil. Es decir, 

las actitudes favorables con respecto al componente afectivo no inciden 

significativamente en la conservación de la lengua, ni estas últimas inciden 

significativamente en las actitudes. 

- Prueba de la hipótesis específica 2 

Hipótesis nula (H0) 

H0: No existe una relación alta entre el componente afectivo y la conservación de 

las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado de la Institución 

Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

Hipótesis alternativa (H1) 

H1: Existe una relación alta entre el componente afectivo y la conservación de las 

lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado de la Institución 

Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

De acuerdo a la Tabla 9, el p-valor es mayor al nivel de significancia (.162 

> 0.05) por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la 

investigación. Entonces, no existe una relación alta entre el componente afectivo 

y la conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto 

grado de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno, sino una 

relación positiva muy débil. 

4.1.4. Resultados del objetivo específico 3 
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OE3: Identificar el grado de relación que existe entre el componente conductual 

y la conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto 

grado de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

Tabla 10 

Componente conductual 

Actitudes N % 

Muy negativo 3 2.0% 

Negativo 15 9.9% 

Positivo 80 52.6% 

Muy positivo 54 35.5% 

TOTAL 152 100% 
Nota: Datos elaborados a partir de la escala de Likert aplicado a los estudiantes. 

Respecto al componente conductual, el 52.6% de los estudiantes tienen 

actitudes positivas, sumado a ello, el 35.5% tienen actitudes muy positivas. Estos 

datos demuestran que los estudiantes en su mayoría tienen actitudes favorables 

hacia las lenguas quechua y aimara. Por otra parte, el 9.9% de los informantes 

tiene actitudes negativas, así también el 2.0%, tiene actitudes muy negativas. 

Tabla 11 

Relación entre el componente conductual y la conservación de la lengua 

 Conservación 

de la lengua 

Dimensión 

conductual 

Rho 

de 

Spear

man 

Conserv

ación de 

la lengua 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .100 

Sig. (bilateral) . .233 

N 144 144 

Dimens

ión 

conduct

ual 

Coeficiente de 

correlación 

.100 1.000 

Sig. (bilateral) .233 . 

N 144 152 
Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS. 

De acuerdo a la Tabla 11, el coeficiente de correlación es 0.100, lo cual 

según Hernández y Mendoza (2018) pertenece a la escala positiva muy débil, en 
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otras palabras, existe relación positiva muy débil entre las actitudes lingüísticas 

en su componente conductual y la conservación de las lenguas quechua y aimara. 

Así mismo, las actitudes conductuales y la conservación de las lenguas se dirigen 

en la misma dirección, a partir de ello se deduce que crece la conservación de la 

lengua, por su parte crece las actitudes lingüísticas de tipo conductual. 

- Prueba de la hipótesis específica 3 

Hipótesis nula (H0) 

H0: No existe una relación moderada entre el componente conductual y la 

conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado 

de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

Hipótesis alternativa (H1) 

H1: Existe una relación moderada entre el componente conductual y la 

conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes de cuarto grado 

de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno. 

Según la Tabla 11, el p-valor es mayor al nivel de significancia (.233 > 

0.05), por ello se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la 

investigación, por ende, no existe una relación moderada entre el componente 

conductual y la conservación de las lenguas quechua y aimara en los estudiantes 

de cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria Comercial 45 de Puno, 

sino una relación positiva muy débil entre estas variables. 
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4.2. DISCUSIÓN 

Esta investigación ha determinado que hay una relación positiva muy débil entre 

las actitudes lingüísticas hacia las lenguas quechua y aimara con la conservación de estas 

lenguas en los estudiantes de cuarto grado de la IES. Comercial 45 de la ciudad de Puno, 

esto según al coeficiente de correlación de Sperman, la cual resultó 0.076. Los estudiantes 

tienen actitudes positivas hacia las lenguas quechua y aimara, sin embargo, el uso que 

hacen de ellas es muy poco. Por lo que, afirmamos que las actitudes lingüísticas no 

determinan el uso de la lengua, ni estas en las actitudes. 

Para sostener lo afirmado asistimos a Vilela (2021) quien investigó sobre actitudes 

lingüísticas hacia el quechua de los estudiantes de dos instituciones privadas de nivel 

secundario de la ciudad de Lima. Él encontró actitudes positivas hacia el quechua en los 

estudiantes de ambas instituciones, no obstante, muy pocos de quienes conformaban la 

muestra hablan la lengua quechua. Como se ha visto, los informantes demuestran tener 

actitudes lingüísticas positivas hacia el quechua, pero las conversaciones cotidianas lo 

realizas en castellano, a pesar que los padres en su mayoría tienen como lengua materna 

al quechua. Entonces, en ambos casos el problema no son las actitudes, son la falta de uso 

de las lenguas originarias. 

Otro investigador que encontró datos similares a la nuestra es Garcia (2019) quien 

encontró una actitud positiva hacia la lengua quechua en los estudiantes bilingües de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, así mismo identificó que el 58.80% 

de la muestra tenían como lengua materna la lengua castellana y 33%, el quechua. 

Entonces, a pesar de que la población estudiada tenía mayor uso del castellano, las 

actitudes lingüísticas hacia el quechua eran positivas. Este último dato se relaciona con 

nuestra investigación ya que, de manera similar, los informantes tienen mayor uso del 
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castellano, no obstante, las actitudes hacia el quechua son positivas. Aunque en esta 

investigación debemos considerar que hay un porcentaje considerable que afirma tener 

como lengua materna la lengua quechua y las edades de los informantes no es la misma, 

sin embargo, sigue siendo sostén de nuestra afirmación. 

En contraposición a lo que determinamos en esta investigación, se presenta Cuba 

(2018) quien menciona que la tradición linguocultural tiene relación con las actitudes 

lingüísticas hacia el quechua y aimara de los pobladores del Cono Norte de la ciudad de 

Arequipa. Por lo que, para entender el resultado a la que arribó, tenemos que fijarnos en 

la muestra, la cual estuvo conformado por los pobladores de entre 18 y 83 años de edad, 

además, cabe destacar que la muestra, más que todo las personas adultas, tienen como 

lengua materna al quechua o aimara. Para nosotros esa es la razón por el cual hay relación 

entre el uso de las lenguas quechua y aimara con las actitudes lingüísticas hacia estas 

lenguas. En cambio, en nuestra investigación la muestra tiene la edad de entre 15 y 16 

años, y la gran mayoría tiene como lengua materna la lengua castellana, razón por el cual 

el uso de las lenguas quechua y aimara tiene relación positiva muy débil con las actitudes 

lingüísticas hacia estas lenguas.  A ello se suma Cosar (2017), quien menciona que las 

personas de mayor edad son los que hacen mayor uso de la lengua originaria, así mismo 

tienen mayor valoración hacia esta que al castellano. 

En cuanto a las actitudes lingüísticas hacia las lenguas quechua y aimara de los 

estudiantes de la IES. Comercial 45, hemos determinado que son favorables hacia estas 

lenguas, ya que el 59.2% y 35.5% de la población informante tiene una actitud positiva y 

muy positiva, respectivamente. Zeballos (2018) llegó a una conclusión similar cuando 

investigó sobre las actitudes lingüísticas hacia el quechua y el aimara de los estudiantes 

monolingües del primer semestre del área de ingenierías de la Universidad Nacional del 

Altiplano, quienes demostraron una actitud positiva con respecto al componente 
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cognitivo, afectivo, conductual. De la misma manera, usando estos mismos componentes, 

Cruz (2019) encontró actitudes positivas hacia el quechua a través del discurso Karnawal 

Taki en los danzantes de Wifalas de San Javier de Muñani. 

Otros autores investigaron las actitudes lingüísticas hacia una lengua originaria 

frente al castellano, por ejemplo, Benitez (2019), quien encontró que los bilingües de 

Huanta demuestran una actitud positiva hacia el quechua como al castellano. En esta 

investigación las actitudes de los informantes ponen en el mismo nivel el castellano y la 

lengua originaria (quechua). En cambio, Cosar (2017) determinó que las actitudes 

lingüísticas de los pobladores del anexo comunal de Loma Linda son muy positivas para 

el castellano y positivas hacia la lengua originaria (yanesha). Esta última investigación 

contradice a lo que hemos encontrado en nuestra investigación, ya que afirma que los 

informantes, más que todo los jóvenes, tienen mayor uso del castellano y tienen mayor 

valoración hacia esta lengua, en cambio, nosotros encontramos que los informantes tienen 

mayor uso del castellano, no obstante, tienen actitudes positivas hacia las lenguas quechua 

y aimara. En todo caso, en este aspecto, se tiene que analizar la lejanía o la cercanía de 

los informantes con las lenguas originarias. 

En cuanto a la conservación de las quechua y aimara, hay pocas situaciones 

favorables para el uso de estas lenguas. Esta investigación encontró que los estudiantes 

de cuarto grado de la IES. Comercial 45 el 74.3% tienen como lengua materna el 

castellano, en cambio, los padres solo en un 20.4% tienen como lengua materna al 

castellano. Entonces, lo que se entiende de estos datos es que hay falta de trasmisión 

intergeneracional de estas lenguas, esta falta no solo pasa con los informantes de esta 

investigación, sino con otros informantes como en el caso de Vilela (2021), Garcia 

(2019), Cuba (2018) y Benitez (2019). Entonces lo que estas investigaciones alertan es el 
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desplazamiento de las lenguas originarias en Perú, y la falta de espacios donde puedan 

usar estas lenguas. 

En palabras de Benitez (2019) se ha generado un bilingüismo diglósico porque se 

hace uso del castellano no por rechazo a la lengua originaria, sino por el hecho de vivir 

en una ciudad que lo exige. A esta idea se suma Garcia (2019) con respecto al bilingüismo 

y diglosia, ya que menciona que hay un marcado prestigio del castellano tanto en 

contextos formales e informales. Efectivamente hay mayor uso del castellano en 

contextos formales e informales, y eso se evidencia en las encuestas que hemos realizado 

para esta investigación, donde muestra que no se hace uso de las lenguas quechua y 

aimara en la institución educativa con los profesores ni con los compañeros, tampoco se 

hace uso de estas lenguas en los espacios públicos. Solo se hace uso de estas lenguas, 

aunque en porcentajes muy reducidos, con los abuelos, con los padres, con las personas 

mayores de la comunidad y cuando se va a la chacra o cuando se va a pastar ganado (ver 

Tabla 4). 

Debemos aclarar que lo que dijimos anteriormente se da en la ciudad, 

específicamente en la ciudad de Puno, ahora nos toca preguntarnos qué sucede en las 

zonas rurales. Zapana (2019) realizó una investigación en una escuela rural de Puno, 

específicamente en la escuela Yuraq Pampa con el propósito de analizar el uso oral del 

quechua tanto fuera y dentro de la escuela. Esta investigadora encontró que los niños y 

niñas de esta institución usan el castellano predominantemente dentro de la escuela, 

suelen hablar en quechua solo cuando tienen mayor confianza, el motivo por el que no se 

habla en quechua es porque los decentes dan mayor prioridad al castellano porque no 

están capacitados para enseñar en quechua y así mismo algunos docentes no saben hablar 

la lengua; sin embargo, fuera de la institución los estudiantes hacen uso oral del quechua 

y castellano en la familia, en la chacra, en la calle y en las actividades cotidianas. Como 
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se puede apreciar, el desplazamiento de las lenguas originarias no solo se da en las 

ciudades, sino también en las zonas rurales, uno de las causas es la falta de preparación 

de los docentes porque los centros de formación docente no preparan para esta situación 

ni los planes curriculares lo exigen. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La relación de las actitudes lingüísticas hacia las lenguas quechua y aimara 

con la conservación de estas lenguas se encuentran en un nivel positiva 

muy débil (Rho de Spearman = 0.076), ello indica que las variables se 

dirigen en la misma dirección, sin embargo, la relaciona es muy bajo. Los 

datos indican que hay muy poco uso de las lenguas quechua y aimara en 

situaciones formales e informales, en cambio, las actitudes lingüísticas de 

los estudiantes hacia las lenguas quechua y aimara son positivas. 

SEGUNDA: La relación entre el componente cognitivo y la conservación de las lenguas 

quechua y aimara es negativa débil, hay una relación hacia lo negativo, lo 

que indica que, si una variable sube de nivel, la otra baja. Si bien los 

estudiantes tienen una actitud positiva hacia estas lenguas, el hecho que 

conozcan las mismas no se relaciona con que conserven estas lenguas 

TERCERA: La relación entre el componente afectivo y la conservación de las lenguas 

quechua y aimara es positiva muy débil, si una variable sube de nivel la 

otra también subirá, pero no de manera uniforme. Si bien los estudiantes 

tienen actitudes positivas en su componente afectivo, pero esto se relaciona 

muy poco con la conservación de las lenguas quechua y aimara. 

CUARTA: La relación entre el componente conductual y la conservación de las lenguas 

quechua y aimara es positiva muy débil, esto indica que, si una variable 

sube de nivel, la otra también subirá, sin embargo, ambas variables no 

subirán de manera uniforme. Lo que los estudiantes hacen con respecto a 

las lenguas quechua y aimara es positivo, pero esto se relaciona muy poco 

con el uso que les dan a estas lenguas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Para los profesores que enseñan lenguas originarias, así como lenguas 

extranjeras en las instituciones educativas de educación básica regular, 

como primera medida deben considerar las actitudes lingüísticas de los 

estudiantes, esto ayudará en el proceso de aprendizaje, además podría 

influir en el rendimiento académico en el área de lenguas extranjeras u 

originarias. 

SEGUNDA: El desplazamiento de las lenguas quechua y aimara en la casa con los 

familiares es inminente, si bien los padres dominan estas lenguas, sin 

embargo, la transmisión intergeneracional es casi nula, debido a ello se 

tiene generaciones que solo entienden, pero no hablan. Se recomienda a 

las instituciones del estado generar políticas enfocados en la conservación 

de las lenguas originarias. Así mismo se recomienda a los padres para que 

puedan trasmitir las lenguas originarias, porque en ellas se encuentra la 

carga cultural de los pueblos originarios. 

TERCERA: Se recomienda a las instituciones educativas consideradas como EIB, 

generar espacios de comunicación tanto fuera como dentro del salón para 

que de tal manera los estudiantes puedan usar estas lenguas. Muchos de 

los estudiantes hablan, algunos solo entienden, porque tienen o tuvieron 

contacto con estas lenguas, entonces lo que falta son espacios para usar 

estas lenguas. 

CUARTA: Actualmente las instituciones IEB enseñan las lenguas originarias, sin 

embargo, los docentes que enseñan esta área no fueron formados para esta 

actividad, en consecuencia, la formación del docente no concuerda con la 
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demanda laboral. Por tal motivo, se recomienda a las instituciones de 

educación superior encargados de formar docentes considerar la enseñanza 

de lenguas originarias como parte de la formación docente. 
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ANEXO 1: Instrumentos de investigación. 

Hola. Estamos realizando una investigación sobre actitudes linguísticas y la conservación 

de las lenguas quechua y aimara. Te pedimos responder estos instrumentos con toda 

sinceridad. Estamos agradecidos por su valioso tiempo. 

I. DATOS PERSONALES 

Edad:............................. 

Sexo: (M) (F) 

Lengua materna: ........................... 

Lengua materna de mis padres: ......................................... 

Dominio oral de quechua/aimara. 

a. Hablo fluidamente. 

b. Hablo con algunas dificultades. 

c. Entiendo pero no hablo. 

d. No entiendo ni hablo. 

II. ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 

 

N
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 Componente cognoscitivo       

1 Creo que el quechua lo hablan en Cusco, Puno 

y Arequipa 

     

2 Considero que el aimara solo lo hablan en 

Puno y Bolivia 

     

3 El quechua y el aimara son lenguas oficiales 

del Perú al igual que el castellano 

     

4 El quechua y el aimara se usan en la Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) 

     

5 Pienso que el quechua y el aimara son 

importantes al igual que el castellano 

     

6 Conozco que el quechua y el aimara tienen      
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escritura 

 Componente afectivo       

7 Le alegra que el quechua y el aimara son 

lenguas oficiales 

     

8 El quechua y el aimara le inspiran sentimiento 

de identidad nacional 

     

9 Le entusiasma que consideren que el quechua y 

el aimara sean lenguas originarias del Perú 

     

10 Se siente mal cuando dicen que el quechua y el 

aimara son lenguas de los indios, cholos, 

marginales, etc. 

     

11 Le molesta escuchar cuando dicen que el 

quechua y el aimara son lenguas de retraso 

     

12 Le disgusta cuando dicen que el castellano es 

más valioso que el quechua 

     

 Componente conductual       

13 Acepta que el quechua y el aimara son lenguas 

que no valen 

     

14 Acepta que el castellano es superior al quechua 

y al aimara 

     

15 Intenta hacer entender que el quechua y el 

aimara son lenguas tan importantes como el 

castellano 

     

16 Gusta escuchar o ver algún programa radial o 

televisivo en quechua o aimara 

     

17 Si hablara o hablo quechua o aimara lo haría 

sin vergüenza en cualquier lugar 

     

18 Identifica el origen de los apellidos andinos, 

hispánicos y extranjeros 

     

III. CONSERVACIÓN DE LA LENGUA 

1. ¿En qué lengua te comunicas con tus abuelos? 

a. Quechua 
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b. Aimara 

c. Castellano 

d. Yo les hablo en castellano, ellos me responden en quechua/aimara 

2. ¿En qué lengua te comunicas con tus padres? 

a. Quechua 

b. Aimara 

c. Castellano 

d. Yo les hablo en castellano, ellos me responden en quechua/aimara 

3. ¿En qué lengua te comunicas con tus hermanos(as)? 

a. Quechua 

b. Aimara 

c. Castellano 

d. Castellano y quechua/aimara 

4. ¿En qué lengua conversa tu familia en tu casa? 

a. Quechua 

b. Aimara 

c. Castellano 

d. En quechua/aimara y castellano 

5. ¿En qué lengua te comunicas con tus docentes, sea durante las sesiones, tutoria o 

receso? 

a. Quechua 

b. Aimara 

c. Castellano 

d. Castellano y quechua/aimara 

6. ¿En qué lengua te comunicas con tus compañeros durante las clases? 

e. Quechua 

f. Aimara 

g. Castellano 

h. Castellano y quechua/aimara 

7. ¿En qué lengua te comunicas con tus compañeros durante el receso? 

a. Quechua 

b. Aimara 

c. Castellano 

d. Castellano y quechua/aimara 

8. ¿En qué lengua conversas con tus amigos fuera de la institución? 
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a. Quechua 

b. Aimara 

c. Castellano 

d. Castellano y quechua/aimara 

9. ¿En qué lengua te comunicas con las personas mayores en tu comunidad? 

a. Quechua 

b. Aimara 

c. Castellano 

d. Castellano y quechua/aimara 

10. ¿En qué lengua te comunicas con las personas jóvenes en tu comunidad? 

a. Quechua 

b. Aimara 

c. Castellano 

d. Castellano y quechua/aimara 

11. ¿En qué lengua te comunicas con otras personas en la calle, mercado, plaza u 

otros espacios públicos? 

a. Quechua 

b. Aimara 

c. Castellano 

d. Castellano y quechua/aimara 

12. ¿En qué lengua conversas cuando vas a la chacra o a pastar ganado? 

a. Quechua 

b. Aimara 

c. Castellano 

d. Castellano y quechua/aimara 

13. ¿En qué lengua escribes, publicas o comentas en las diferentes redes sociales? 

a. Quechua 

b. Aimara 

c. Castellano 

d. Castellano y quechua/aimara 
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ANEXO 2: Constancia de ejecución de la investigación. 
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ANEXO 3: Fichas de validación de los instrumentos. 
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Anexo C: Constancia de ejecución de ejecución de la investigación 
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ANEXO 4: Base de datos de las variables de investigación. 

Edad de estudianteSexo de estudianteLengua materna del estudiantesLengua materna de los padres del estudianteDominio oral del quechua/aimara del estudianteA1 A2 A3 A4 A5 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 AT CT

1 15 2 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 39

2 15 2 3 1 2 2 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 83 40

3 16 2 3 1 3 4 2 4 4 1 1 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 38

4 15 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 72 43

5 15 2 3 2 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 75 38

6 16 2 1 1 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 1 3 3 1 3 3 3 3 1 4 4 1 4 84 34

7 15 2 3 1 3 5 2 5 5 4 4 5 4 5 2 2 2 5 4 4 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 67 45

8 17 1 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 70 44

9 16 2 3 4 4 4 3 3 3 5 3 4 5 5 4 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 41

10 16 1 3 4 3 3 2 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 40

11 15 2 3 2 3 3 2 4 5 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 5 3 5 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 42

12 16 2 3 1 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 37

13 16 2 3 4 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 40

14 16 2 3 3 3 4 2 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 39

15 16 2 3 3 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 39

16 16 1 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 5 5 1 1 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 39

17 15 2 3 2 4 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 39

18 15 1 3 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 41

19 16 1 1 1 1 2 3 4 3 5 4 5 3 4 5 5 5 3 3 3 2 5 4 1 4 3 1 3 3 3 3 1 4 3 4 3 68 36

20 16 2 2 2 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 82 40

21 15 1 3 3 4 5 3 4 5 5 2 4 4 5 5 1 2 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 39

22 15 2 2 2 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 89 39

23 15 2 3 2 3 1 1 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 41

24 16 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 81 42

25 16 1 2 2 2 4 4 3 5 4 5 4 5 5 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 71 37

26 15 2 3 1 2 4 4 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 39

27 15 2 3 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 39

28 15 2 3 1 4 3 2 5 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 1 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 71 42

29 16 2 3 2 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 41

30 15 1 3 3 4 2 2 3 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 39

31 16 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 39

32 16 1 3 2 4 3 3 5 3 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 3 2 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 39

33 16 2 1 1 1 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 1 3 75 35

34 15 1 1 1 1 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 2 5 3 5 5 5 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 77 38

35 15 2 3 2 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 4 3 5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 62 40

36 16 2 2 3 3 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 39

37 16 2 3 1 3 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 39

38 16 2 3 1 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 39

39 15 2 3 4 2 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 39

40 16 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 41

41 16 1 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 42

42 15 1 3 2 3 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 3 5 4 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 76

43 15 2 3 1 3 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 78 37

44 15 1 3 2 4 3 3 5 2 3 1 4 4 4 4 4 3 5 3 3 2 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 42

45 16 2 1 4 2 1 1 4 4 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 3 3 5 5 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 71 41

46 15 1 3 1 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 42

47 15 2 2 2 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 86 42

48 15 1 1 4 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 41

49 16 2 3 4 3 1 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 3 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 73 42

50 15 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 56 40

DATOS GENERALES VARIABLE ACTITUDES LINGÜÍSTICAS VARIABLE CONSERVACIÓN DE LA LENGUA
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Edad de estudianteSexo de estudianteLengua materna del estudiantesLengua materna de los padres del estudianteDominio oral del quechua/aimara del estudianteA1 A2 A3 A4 A5 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 AT CT

51 16 2 3 3 1 4 3 5 2 5 5 4 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 65 35

52 15 2 3 3 1 5 3 5 2 5 5 4 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 66 40

53 16 2 3 1 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 74 37

54 15 1 3 3 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 1 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 41

55 15 1 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 2 4 3 4 3 4 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 4 3 64 23

56 15 2 3 3 2 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 80 40

57 15 2 3 2 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 1 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 41

58 15 1 2 2 2 3 2 3 4 2 3 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 2 5 2 2 3 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 68 40

59 15 2 1 1 2 1 2 5 2 5 4 4 4 4 2 1 2 4 4 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 64 31

60 16 1 2 2 2 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 74 39

61 15 1 3 4 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 36

62 15 2 2 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 5 3 4 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 57 38

63 16 1 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 39

64 15 1 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 39

65 15 1 3 3 4 4 2 4 4 4 5 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 39

66 16 1 1 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 1 3 66 38

67 15 2 3 1 3 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 39

68 16 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 42

69 15 1 3 2 2 4 4 5 3 4 4 4 4 4 1 1 1 5 5 5 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 66 37

70 15 1 3 4 4 1 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 39

71 15 2 3 1 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 39

72 16 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 4 5 5 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 36

73 16 1 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 39

74 15 2 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 39

75 16 2 3 3 4 2 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 39

76 16 1 3 3 4 5 2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 41

77 16 2 2 2 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 39

78 15 1 3 1 4 2 1 3 4 5 2 3 3 3 1 1 1 3 2 3 2 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 39

79 16 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 41

80 16 1 3 2 3 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5 3 5 4 3 3 5 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 73 38

81 15 2 3 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 5 5 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 39

82 15 2 3 2 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 41

83 15 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 38

84 16 1 2 2 2 5 4 4 2 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 72 35

85 16 2 2 2 2 4 1 5 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 61 46

86 15 2 2 2 1 3 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 5 5 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 78 41

87 16 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 39

88 15 2 3 1 2 4 4 5 4 4 5 5 5 5 2 5 5 4 4 5 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 37

89 16 1 2 4 2 2 2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 76 41

90 16 1 1 1 2 3 3 4 5 4 3 5 4 5 5 3 3 5 4 5 4 4 2 1 4 3 4 3 3 3 3 1 3 4 1 3 71 36

91 16 2 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 41

92 16 2 3 4 3 2 2 5 3 4 4 4 4 4 1 1 3 5 5 4 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 40

93 16 2 3 1 4 2 2 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 37

94 15 2 3 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 4 5 4 4 5 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 78 40

95 15 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 39

96 16 2 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 72 43

97 16 2 2 4 2 5 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 4 4 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 40

98 15 2 2 2 3 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 2 5 3 5 2 5 3 5 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 70 40

99 15 2 3 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 39

100 16 2 1 1 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 1 1 1 3 3 3 69 35

DATOS GENERALES VARIABLE ACTITUDES LINGÜÍSTICAS VARIABLE CONSERVACIÓN DE LA LENGUA
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Edad de estudianteSexo de estudianteLengua materna del estudiantesLengua materna de los padres del estudianteDominio oral del quechua/aimara del estudianteA1 A2 A3 A4 A5 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 AT CT

101 16 2 3 3 3 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 78 37

102 16 1 2 4 2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 41

103 15 1 1 1 2 4 2 5 3 5 5 5 4 5 2 3 2 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 72 45

104 15 2 3 3 3 4 1 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 39

105 16 2 3 4 3 3 1 3 2 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 41

106 16 2 3 2 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 43

107 16 2 3 1 4 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 82 43

108 15 2 3 2 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 2 3 2 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 42

109 16 2 3 2 3 4 2 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 70 43

110 15 2 2 2 2 3 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 42

111 15 1 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 39

112 16 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 39

113 15 1 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 63 43

114 16 1 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 41

115 16 2 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 68 37

116 16 2 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 39

117 15 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 41

118 14 2 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 39

119 15 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 3 4 2 2 2 4 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 43

120 16 1 3 1 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 3 5 3 5 3 2 2 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 62 38

121 15 2 3 2 3 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 5 3 5 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 76 40

122 15 2 3 2 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 4 5 4 3 2 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 74 46

123 16 2 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 39

124 15 1 3 2 3 4 3 2 4 3 4 5 4 3 3 4 2 4 4 2 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 61 43

125 15 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 40

126 15 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 4 5 5 2 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 76 51

127 15 2 3 2 3 3 2 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 41

128 16 2 3 2 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 40

129 15 2 3 1 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 1 2 2 5 4 5 4 5 5 1 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 75 33

130 16 2 3 2 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 41

131 16 2 1 1 1 3 2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 1 5 3 1 3 1 4 3 4 1 3 1 3 75 33

132 15 2 3 4 3 2 4 3 3 5 4 3 2 3 5 4 4 4 4 4 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 62 42

133 15 1 3 2 2 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 63 37

134 15 1 3 2 2 3 3 3 3 5 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 38

135 16 2 3 3 4 3 3 5 5 5 2 4 4 5 4 4 4 5 2 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 39

136 16 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 39

137 15 2 3 1 3 5 1 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 2 5 3 3 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 1 3 74 42

138 15 2 3 3 4 3 3 4 5 1 2 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 36

139 15 2 3 1 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 42

140 16 2 3 4 4 2 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 40

141 16 2 3 2 3 2 2 2 3 4 5 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 1 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 43

142 15 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 41

143 15 2 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 39

144 16 2 3 1 2 4 2 4 3 5 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 42

145 15 1 3 2 3 5 3 4 3 5 5 4 4 4 3 3 3 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 41

146 15 2 3 2 3 4 1 4 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 39

147 16 1 3 1 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 1 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 84 42

148 15 1 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 39

149 16 2 1 1 2 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 82 43

150 16 2 3 4 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 42

151 15 1 2 2 1 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 5 3 2 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 65 37

152 16 1 1 1 1 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 77 42

DATOS GENERALES VARIABLE ACTITUDES LINGÜÍSTICAS VARIABLE CONSERVACIÓN DE LA LENGUA
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ANEXO 5: Declaración jurada de autenticidad de tesis. 
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ANEXO 6: Autorización para el depósito de la tesis en el repositorio institucional. 


