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¿Hablas mapudungun?  
Estudio sociolingüístico de bilingüismo, usos y actitudes hacia el 

mapudungun en el sector rural y urbano en Chile   

Noemi Nilsson 

Resumen 

La lengua mapudungun del pueblo mapuche ha sufrido en la historia, por distintas razones 

desplazamiento y vitalidad lingüística del castellano dentro del territorio chileno como lengua 

principal. La lengua vernácula está en peligro de extinción y muchos de los mapuche no hablan 

la lengua. La identidad étnica y la cultura están fuertemente vinculadas con la lengua del pueblo 

mapuche, lo cual implica que en un olvido de la lengua podría afectar la identidad mapuche. 

Los estudios nos revelan que existe la diglosia dentro del bilingüismo en Chile y hace que el 

mapudungun por ser lengua minoritaria sufra aún más. En los últimos años se ha discutido 

mucho en los telediarios y medios sociales, acerca de este problema sociolingüístico y muestra 

el gran deseo de muchos mapuche de poder salvar su lengua. La presente investigación se basa 

en un análisis cuantitativo sobre el bilingüismo, usos, actitudes lingüísticas hacia la lengua 

mapudungun, en los sectores urbanos y rurales en Chile. El estudio de campo se ha hecho 

directamente con 56 informantes con descendencias mapuche/chilenos y uno de los objetivos 

de esta investigación es también analizar si existe una actitud positiva para la mantención y 

difusión de la lengua mapuche.   
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Do you speak Mapudungun?  

A sociolinguistic study of bilingualism, usage and attitudes 

towards Mapudungun in the rural and urban sectors of Chile   

Noemi Nilsson 

Abstract  

 

The Mapudungun language of the Mapuche people has suffered in history, for different reasons, 

displacement, and linguistic vitality of Spanish within the Chilean territory as the main 

language. The vernacular language is in danger of extinction and many of the Mapuche do not 

speak the language. Ethnic identity and culture are strongly linked to the language of the 

Mapuche people, which implies that forgetting the language could affect the Mapuche identity. 

Studies reveal that there is diglossia within bilingualism in Chile and makes the Mapudungun 

suffer ever more because it is a minority language. In recent years there has been a lot of 

discussion on the news and social media about this sociolinguistic problem and it shows the 

great desire of many Mapuche to save their language. This research is based on a quantitative 

analysis of bilingualism, uses and linguistic attitudes towards the Mapudungun language in 

urban and rural sector in Chile. The field study has been done directly with 56 informants with 

Mapuche/Chilean descent and one of the objectives of this research is also to analyze whether 

there is a positive attitude towards the maintenance and dissemination of the Mapuche 

language.   
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Abreviatura

LM: Lengua materna  

 

L1: Primera lengua  

 

L2: Segunda lengua 

 

LEY N° 19.253: Ley Indígena – Año 1993  

 

CENSO: Instituto Nacional de Estadísticas, Censo de Características Demográficas, Sociales, 

Culturales y Económicas de la Población  

 

CEP: Centro de Estudios Públicos  

 

CONADI: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena  

 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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1.Introducción 

1.1 Antecedentes 

Según Golluscio (2009) la lengua mapuche fue durante muchos años la lengua principal y a 

veces única en las comunidades rurales. Además, la lengua no sólo se hablaba en Chile sino 

también en el territorio argentino, pero con el deber de aprender el castellano: Las migraciones 

a la ciudad, la lengua vernácula pierde fuerza, y la lengua sufriera un desgaste lingüístico.  

Así mismo, perjudica de igual forma la transmisión de la lengua desde padres a hijos, llegando 

a transmitir sentimientos negativos y de vergüenza entre la juventud indígena al punto de poner 

en duda su propia identidad étnica (Golluscio, 2009). 

La lengua mapudungun del pueblo mapuche en Chile, según estudios hechos por la UNESCO, 

es una de las lenguas mundiales que está en peligro de extinción (The United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2020)1. Según Bengoa (2003) 

antes de la llegada de los conquistadores habitaban cerca de 1 millón de mapuche, en el 

territorio chileno (Bengoa, 2003). La lengua mapudungun es una lengua minoritaria en Chile y 

es la identidad del pueblo mapuche (Catrileo, 2005). Al pasar los años, los jóvenes mapuche 

que vivían en la urbanidad y en la ruralidad se motivaron para recuperar el contacto con los 

mapuche en las comunidades a través de los mapuche más longevos, ya que eran ellos los que 

podían entregar la información de la lengua y de la cultura. Aunque los jóvenes tenían un 

desgaste lingüístico, se convirtió la lengua mapudungun en un tema muy importante para el 

pueblo mapuche (Golluscio, 2009). 

Finalmente, podemos agregar que ser bilingüe por naturaleza de una lengua vernácula es un 

privilegio para muchos hablantes. Desafortunadamente no todos los padres transmiten sus 

lenguas instintivamente a sus hijos, no contando que la lengua es un capital cultural de gran 

magnitud. El uso lingüístico, la identidad étnica y las actitudes hacia la lengua indígena 

materna, son unos de diversos elementos principales para lograr un bilingüismo y una 

mantención de la lengua. Este estudio tratará de investigar estos factores y el impacto lingüístico 

que ha tenido el mapudungun en el sector urbano y rural en Chile.   

 
1 Ver apéndice 2 
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1.2 Disposición del estudio 

 

El presente estudio está compuesto por siete capítulos. El primer capítulo empieza con la 

introducción al trabajo y la disposición del estudio. En el segundo capítulo se presenta el marco 

teórico con una introducción a la lengua mapudungun, el bilingüismo con sus dimensiones y 

variedades, cómo diglosia, bilingüismo social, lengua minoritaria, mayoritaria y monitorizada, 

en el uso lingüístico, también tenemos el contacto lingüístico, actitudes lingüísticas, 

motivación, transmisión intergeneracional de la lengua materna, identidad y etnia, la teoría 

sociolingüística y estudios anteriores. En el capítulo tres están los estudios empíricos, pregunta 

de investigación e hipótesis. 

En el capítulo cuatro el método, la metodología y fuentes, informantes, localización geográfica, 

instrumentos utilizados, análisis de datos y limitaciones de la investigación. 

En el capítulo cinco están los resultados y análisis, la introducción, informe socioculturales, 

identidad y etnia, uso lingüístico, transmisión generacional, bilingüismo y actitudes hacia el 

mapudungun. 

En el capítulo seis está la discusión y en el último capítulo número siete están las conclusiones, 

y reflexiones finales, más la lista bibliográfica y sus apéndice.
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción  

En el actual capítulo se presentarán las teorías que se usarán para este estudio. La primera teoría 

elegida para el análisis de esta investigación es en primer lugar la presentación de la lengua 

mapudungun, donde explicaremos entre otros, cómo la vitalidad de la lengua ha acontecido 

para tener una mejor comprensión de los problemas que enfrenta la lengua. A continuación, 

con el bilingüismo, sus diferentes dimensiones y variedades. Además, explicaremos las 

proseguimos con definiciones cómo, la diglosia, bilingüismo social, lengua minoritaria, 

mayoritaria y minorizada que nos mostrará el estatus del mapudungun en Chile. 

Seguiremos con las teorías del uso lingüístico, contacto lingüístico, actitudes lingüísticas, 

motivación, transmisión intergeneracional de la lengua mapuche, la identidad y etnia que son 

elementos fundamentales para esta investigación. Finalmente mencionamos incluso la teoría 

sociolingüística y estudios anteriores relevantes para nuestro análisis.        

 

2.2 El mapudungun  

 

Zúñiga (2006) explica que la lengua del pueblo mapuche, mapudungun (“mapu “tierra”, 

dungu(n) “lengua, habla”) tiene diferentes denominaciones dependiendo de la zona, por 

ejemplo, mapudungun, mapuzugun, chedungun, taiñ dungun, al referirse a la misma lengua 

(Zúñiga, 2006). Además, es importante destacar que la lengua materna (LM) mapudungun fue 

transmitida desde siglos de madres a hijos y de esta manera dejó implantada la enseñanza de la 

lengua para poder transmitir su cultura a través de generaciones (Loncon Antileo, 2002). 

 

En Chile existen varios pueblos indígenas, uno de ellos es el pueblo mapuche2. Cada pueblo 

indígena marca su distinción y clasificación de acuerdo con la región que pertenece. 

Al centro y al Sur continental de Chile tenemos Los Picunches, Araucanos y Huilliches, gente 

agricultora y ganadera. 

 
2 Ver apéndice 2 
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En la cordillera Central y al Sur Los Puelches, Chiquillanes, Moluche, Pehuenches, Puelches, 

Poyas, Tehuelches, Onas, Reche y Huilliches. Pueblos nómades que vivían de la caza y 

recolección de frutos. 

En la Zona de los Canales poblaron los Cuncos, Chonos, Alacalufes y Yaganes que sabían de 

navegación a vela. Si bien estos grupos mapuche mostraban diferencias tenían en común su 

lengua Mapudungun y compartían sus culturas para enriquecerse como pueblos. (Saavedra, 

2002). 

 

La lengua mapuche era una lengua verbal. No existían escritos de la misma lengua. La lengua 

expresada se extendía desde la zona del Bío-Bío hasta el occidente central de Argentina. 

Los indígenas lograron mantener su propia lengua durante las contiendas con los españoles, 

siendo así un pueblo monolinguístico. En cambio, con la llegada de los jesuitas y su misión de 

evangelizar, estudiaron la lengua Mapudungun para poder traducir sus libros en español al 

Mapudungun. Aquí aparece por primera vez una gramática escrita en 1606 por el jesuita Luis 

de Valdivia (Montrul, 2013) y (Tova Saul, 2005). 

 

Con la aparición de los conquistadores en Chile el Mapudungun sufre un decaimiento debido 

al dominio y sometimiento de los conquistadores sobre los territorios indígenas. (Lagos & 

Espinoza, 2013). 

 

A consecuencia de los problemas con los pueblos indígenas en Chile se instituyó en el año 

1996, el instituto estatal llamada La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con vinculo 

con la Ley indígena (1993), con el motivo y objetivo de “reconocer, respetar y proteger las 

culturas e idiomas indígenas” 3 (Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena [CONADI], 

2014) y (Nilsson, 2014). 

 

En la sociedad chilena, el mapudungun se considera como lengua reducida y ha perdido su 

estatus lingüístico como idioma materno por causa del español como lengua dominante. Las 

nuevas generaciones hacen uso del español en lugar del Mapudungun por cosa de identidad e 

integridad en el medio social chileno. 

Las familias mapuche más tradicionales viven la lengua dentro del marco familiar tanto en el 

sector urbano como rural (Loncon Antileo, 2002). 

 
3 Ver Apéndice 2 
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En el estudio de la lengua Mapuche hay que hacer referencia a la vitalidad y la variedad 

lingüísticas, estos elementos están intrínsecos en la lengua. 

Lagos (2006) citando a Mounin (1979) dice que: 

 

“La vitalidad lingüística es el uso real de la variedad por parte de una comunidad de hablantes 

nativos” (Mounin, 1979 p.89). 

 

La vitalidad de una lengua depende de los resultados que ocurren en el contacto lingüístico, 

selección, mantención y reemplazo. 

El hablante ejecuta la elección si la lengua tiene o no tiene vitalidad, lo que puede ocurrir que 

las nuevas generaciones abandonen la lengua y con esto la lengua se puede olvidar. 

Igualmente, sí solo se habla una variedad lingüística del mapudungun en los contextos 

institucionales o exclusivos donde es una lengua aceptada por la mayoría de la gente, lleva que 

el uso de otra variedad no sea adecuado (Lagos, 2006). 

 

La vitalidad lingüística que ha sufrido la lengua mapuche se podrá visualizar a través de los 

resultados de los informantes, para examinar cuantos de ellos en realidad saben entender, hablar 

y redacta la lengua.
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2.3 Bilingüismo y sus dimensiones 

El bilingüismo es uno de los temas principales del presente estudio. Atrevés de las definiciones 

se explicará el bilingüismo y su uso entre los entrevistados mapuche.  

El bilingüismo, según Sigurd y Håkansson (2007), es mundialmente visto como un fenómeno 

normal, dentro de los países donde existe más de una lengua. En naciones monolingües es 

discutido este fenómeno, esencialmente para ver sus ventajas y sus desventajas. En cambio, en 

las naciones bilingües los habitantes se ven obligado a hablar y entender más de una lengua 

para comunicarse con sus coterráneos (Sigurd & Håkansson, 2007).    

Fleta (2006) explica que; si la adquisición de una segunda lengua se da paralelamente en las 

mismas circunstancias que la primera lengua. Es complicado crear diferencias entre ambas 

lenguas, lo cual conduce al estudio del bilingüismo. Por ende, resulta significativo tener en 

cuenta que en esta situación no se pueden ver detalles, por ejemplo: cómo acontece la 

adquisición de la segunda lengua, aunque se puede observar que efectivamente existen 

diferencias en la adquisición entre ambas. Adquirir una primera lengua al mismo tiempo que 

una segunda lengua, es la entrada principal del niño a una sociedad bilingüe, lo que nos permite 

inferir que, si surgen problemas como por ejemplo: dentro de familias residentes en otros países, 

sus hijos adquieren su lengua materna en un ambiente completamente  natural, luego adquieren 

su segunda lengua en los establecimientos educacionales donde los padres no cuentan con un 

capital lingüístico real para poder ayudar o fortalecer la segunda lengua (Fleta, 2006). 

No obstante, según Siguan (2001) el bilingüe no domina las dos lenguas con precisión, por 

tanto, no se cumple el bilingüismo correcto. Sin embargo, el dominio bilingüe del sujeto implica 

que el hablante es competente y puede acudir al uso de las dos lenguas en cualquier 

circunstancia, cumpliendo al mismo tiempo funciones que se le presenten a esto se denomina 

bilingüismo o bilingüismo funcional. A pesar de aquellos hablantes que dominan las dos 

lenguas, se identifican con una lengua primordial, pero al mismo tiempo, existe la incapacidad 

en ellos, de determinar cuál es su lenguaje básico.  En este orden de ideas, Siguán expone que 

el lenguaje principal es el más utilizado, denominado lengua materna, la cual es utilizada para 

sustentar vínculos profundos (Siguan, 2001). 
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En países bilingües ocurre también, muchas veces que algunas lenguas obtienen un estatus más 

representativo que otras, lo cual hace que la mayoría de los habitantes la aprendan primero. 

Además, explica Sigurd y Håkansson (2007), al hacer uso de varias lenguas dentro del propio 

país, es natural para el hablante, cambiar lenguas en diferentes contextos, dependiendo de la 

situación en que se encuentre. Por ejemplo, en el hogar hace uso de una lengua familiar y en la 

universidad hace uso de la lengua adquirida (Sigurd & Håkansson, 2007).  

Según estudios, Baker y Wright (2017) ratifican que para ser bilingüe se deben cumplir ciertas 

dimensiones, resumidas en la tabla 1.  

Tabla 1. 

Algunas dimensiones del bilingüismo 

HABILIDAD La habilidad de hablar, escribir, comprender y leer en ambas lenguas 

activamente significa dominar el idioma. No obstante, el bilingüe 

emergente es aquel que adquiere una segunda lengua en temprana edad 

(O. García, 2019ª). En otro orden de ideas, el bilingüismo exige 

dimensión y capacidad (Vales 2003). Además, progreso variado y 

posesión entre hablantes.                  

USO El uso de una lengua se obtiene, desarrolla y utiliza en diferentes y 

variados contextos, tales como hogar, calle, escuela, medios de 

comunicación, entre otros.  

EQUILIBRIO El equilibrio está referido al uso y capacidad que el bilingüe o el 

multilingüe (hablante de más de tres idiomas) tiene hacia sus lenguas. En 

otro orden de ideas, no es común que los hablantes dominen dos o más 

lenguas por igual, ya que una de ellas, predominará con el tiempo sobre 

la otra.   

EDAD La edad influye en el aprendizaje de varios idiomas. Si el niño aprende 

desde su nacimiento se denomina bilingüismo infantil o bilingüismo 

simultaneo. Como también, adquisición bilingüe de la primera lengua (de 

Hower, 2009., Valés, 2015). Por el contrario, si el niño mayor de 3 años 

de edad adquiere una segunda lengua, se usan términos tales como 

bilingüismo consecutivo o secuencial.          

DESARROLLO El principiante de una segunda lengua tiene su primer idioma más 

desarrollado que el segundo. Esto significa que la segunda está en su 

primera etapa de desarrollo denominado bilingüismo ascendente. 

Asimismo, cuando no se usa una lengua durante un tiempo, se produce 

un desgaste temporal o permanente, llamado bilingüismo recesivo.    

CULTURA Dentro del bilingüismo, existen los biculturales o multiculturales. En este 

sentido, la competencia bicultural se relaciona con el lenguaje y su 

cultura. Es decir, actitudes, sentimientos, comportamientos y empatía 

hacia las dos culturas, le permite al hablante demostrar el biculturalismo. 

Verbigracia, cuando un hablante aprende una nueva lengua, ocurre un 

proceso de aculturación.    
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CONTEXTOS Existen sociedades bilingües y multilingües donde los hablantes se 

comunican en diferentes idiomas. Por otra parte, hay comunidades 

monolingües/culturales en donde la persona se comunica con otros 

bilingües a través de las redes sociales, teléfono y/o durante las 

vacaciones.  

Por el contrario, cuando no existe un segundo idioma en una sociedad, el 

contexto es llamado exógeno. En otro orden de ideas, contextos 

sustractivos como Japón, en donde la política del país beneficia a la 

lengua mayoritaria sobre el idioma del hogar, el idioma coreano, se 

sustituye por el japonés. Por otra parte, existen contextos aditivos cuando 

un individuo adquiere una segunda lengua, sin eliminar su primer idioma.        

ELECCIÓN 

 

Otra de las características de las dimensiones del bilingüismo se trata de 

la elección del aprendizaje de un idioma. Por ejemplo, aprender un 

idioma en el aula, se denomina bilingüismo electivo (Valdés, 2003). El 

volumen de personas de lenguas mayoritarias      

promueve este tipo de elección, sin la pérdida de su primer idioma.    

Una segunda característica, es la elección de bilingües circunstanciales, 

los cuales estudian otro idioma para el desempeño eficaz en la sociedad, 

por ejemplo, el inmigrante, ya que 

su lengua no es suficiente. Por ende, estos grupos están obligados de ser 

bilingües, para poder funcionar en la sociedad mayoritaria. De modo que 

su primera lengua estaría en peligro de ser desplazado por la nueva 

lengua.             

En resumen, es importante destacar la diferencia entre bilingüismo 

electivo y circunstancial ya que podemos notar estatus, prestigio, poder 

y política, entre los hablantes.    

(Baker & Wright, 2017, p.18) 

 

2.3.1 Variedades del bilingüismo 

Montrul (2013), Vargas & Cruz (2014) y Arnberg (1988), declaran que existen diferentes tipos 

de bilingüismo dependiendo de la edad en que fueron adquiridas las dos lenguas. Para estos 

autores, las primeras lenguas son aquellas cuando el niño adquiere dos lenguas entre el 

nacimiento y los 12 años, denominado bilingüismo temprano. 

Dentro de este contexto se distingue también entre bilingüismo secuencial y bilingüismo 

simultaneo. 

Bilingüismo simultaneo es adquirido si el niño tiene dos padres que hablan dos lenguas 

diferentes y dentro del entorno familiar donde se practican. Es imposible hablar de L1 (primera 

lengua) o L2 (segunda lengua), ya que las dos son adquiridas a la misma vez. Estas lenguas son 

nativas y primeras, adquiridas y escuchadas, simultáneamente, fenómeno que ocurre entre el 

nacimiento hasta los 3 años. 
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El bilingüismo secuencial, ocurre cuando el infante aprende una segunda lengua durante su 

infancia después de haber aprendido su primera lengua. El segundo aspecto llamado 

bilingüismo tardío, sucede cuando una de las lenguas es aprendida durante la adolescencia y 

después de los 12 años. Este último término es usado también, cuando se habla de la adquisición 

de una lengua extranjera o la L2 (ver figura 1) (Montrul, 2013) (Vargas & Cruz, 2014) 

(Arnberg, 1988). 

 

 

 

 

 

(Montrul, 2013, p. 9) 

 

En cuanto a nuestro estudio, usaremos las definiciones de Montrul, Vargas & Cruz y Arnberg 

para investigar que tipos de bilingüismo los informantes dominan.  
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2.3.2 Diglosia y bilingüismo social 

La diglosia es cuando existen dos variantes de una lengua o dos diferentes lenguas dentro de la 

misma sociedad (Mesthrie, 2009). Esta teoría jerárquica explica Blas Arroyo (2012) se observa 

dentro de contextos de bilingüismo social, donde los hablantes de una misma comunidad están 

consientes que las variedades o idiomas que disponen están subordinadas (Blas Arroyo, 2012).  

Una específica situación de diglosia expresa Håkansson y Norrby (2015) es cuando una lengua 

se habla en casa, en este caso una lengua minoritaria4 y otra en el contexto social, llamada 

lengua mayoritaria (Håkansson & Norrby, 2015).  

A veces ocurre dentro de una misma sociedad, un bilingüismo diglósico, que sucede cuando, 

por ejemplo, el español como segunda lengua es aprendida por hablantes que dominan una 

lengua nativa. Ya que, la lengua vernácula es mirada con prestigios y bajo estatus dentro del 

lenguaje mayoritario del país (Blas Arroyo, 2012). 

Sundgren (2013) inicia que la diglosia puede también ocurrir en diferentes contextos 

paralelamente y en otros usos (Sundgren, 2013).   

Rojo (1985) y Blas Arroyo (2012) explican que para Ferguson (1959) comprender y estudiar la 

diglosia hay que diferenciarla jerárquicamente y estructúrala diferente dentro de la misma 

sociedad y para diferenciar las variedades, predomina variedad (A) alta y (B) baja (ver tabla 3) 

(Rojo, 1985) y (Blas Arroyo, 2012). No, obstante Siguan (2001) dice que Fishman (1963) nota 

que aparte de haber lenguas altas y bajas dentro de las mismas sociedades también existen 

lenguas distintas. Una observación fue el caso de Ecuador, donde se habla el guaraní y el 

español. Estas dos lenguas distintas, habladas por diferentes pueblos, totalmente independientes 

de cada una, existe la diglosia. Por ambas razones Fishman opta por diferenciar el bilingüismo 

y la diglosia, en cuatro grupos.1) bilingüismo con diglosia, 2) bilingüismo sin diglosia, 3) 

diglosia con bilingüismo y 4) diglosia sin bilingüismo (ver figura 2) (Siguan, 2001). 

 

Para que se produzca una situación diglosia según Ferguson tiene que haber (ver tabla 2):
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Tabla 2. 

La función social La variedad alta se caracteriza por desempeñar funciones sociales 

elevadas (es vehículo de comunicación exclusivo en los dominios 

sociales de la administración publica, la educación, la justicia, etc.) 

El prestigio 

sociolingüístico  

Como consecuencia del desequilibrio funcional entre las variedades A 

y B, los hablantes otorgan a éstas un prestigio muy diferente: elevado 

para la variedad alta y escaso o nulo para la variedad baja.  

La herencia 

literaria  

La variedad alta suele contar con una larga tradición literaria, lo que 

no ocurre con la baja. 

El proceso de 

adquisición  

La variedad baja se adquiere a través de un proceso de aprendizaje 

natural, generalmente en la comunicación con los miembros de la 

familia y de las redes sociales mas próximas al individuo; por el 

contrario, la variedad alta no se adquiere espontáneamente, sino a 

través de un aprendizaje formal en el sistema educativo. 

El proceso de 

estandarización 

Éste sólo afecta a la variedad alta, pero no a la baja, que de este modo 

puede presentar una considerable variación idiolectal.   

Diferencias 

estructurales 

Tanto en la fonología como en la gramática y el léxico: por lo general, 

y como consecuencia de los factores descritos anteriormente, la 

variedad alta muestra un alto grado de nivelación lingüística, así como 

una mayor complejidad que la variedad baja.   

Blas Arroyo (2012, p. 397)  

 

 

Figura 2.  

(Siguan, 2001, p. 191)  

 

Por ende, es significativo para nuestro estudio, observar si hay una diglosia en Chile entre los 

hablantes del estudio. 

 

 

Bilingüismo 
con diglosia

Bilingüismo 
sin diglosia

Diglosia con 
bilingüismo

Diglosia sin 
bilingüismo 
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2.3.3 Lengua minoritaria, mayoritaria y minorizada   

Según Montrul (2013) la percepción sobre la lengua ha sido distinguida en lengua mayoritaria 

y lengua minoritaria, por lo tanto, esta distinción esta referida al estatus sociopolítico de la 

misma. En cuanto a lengua mayoritaria, es aquella lengua hablada por los hablantes de una 

nación. Esta lengua tiene carácter oficial y casi siempre abarca un país, tiene una práctica escrita 

y es obligatoria en el sistema educativo, medios de comunicación, audiovisual y toda actividad 

gubernamental. Por ejemplo, el sueco es la lengua mayoritaria oficial de Suecia y el castellano 

es la lengua mayoritaria de España y de gran parte de Latinoamérica. Las lenguas minoritarias, 

son aquellas que hablan grupos étnicos minoritarios (Montrul, 2013). 

Van Dijk (2009) explica que la inmigración en España con su cultura y sus lenguas minoritarias 

pierden su potencia, frente al aprendizaje de la lengua nacional que es la lengua dominante en 

el país, y por ende es la lengua mayoritaria (Van Dijk, 2009). 

No obstante, podemos distinguir que una lengua minoritaria podría tener más hablantes que la 

lengua mayoritaria, el caso quechua en Perú considerada minoritaria por razones sociales, 

políticas y/o culturales. Con respecto a las lenguas indígenas del continente americano, entre 

otras, azteca, maya, quechua, náhuatl, guaraní, mapudungun y lenguas habladas en norte 

América son lenguas minoritarias. Lenguas nacionales en España, verbigracia gallego, euskera, 

catalán. A pesar de tener estatus oficial, protegidas por el gobierno y por el sistema educativo, 

resultan ser lenguas minoritarias en España (Montrul, 2013). 

Wright (2004) dice que:  

 

Minority is a highly contested term in the social sciences. It is used here to 

designate groups that do not speak the majority/dominant language of a state as 

their sole/first/home language. This is the definition given in the OSCE Report 

Organization for Security and Co-operation in Europe- on the linguistic rights of 

persons belonging to national minorities in the OSCE área (Wright, 2004, p.181). 

 

Asimismo, dice Blas Arroyo (2012) que es importante destacar que la lengua minoritaria, se 

conserva en el hogar, en el espacio social donde se usa más la lengua, la vida cotidiana, 

específicamente dentro del ámbito rural. Por otro lado, en la ciudad utilizan los hablantes la 

lengua mayoritaria para desenvolverse en la sociedad (Blas Arroyo, 2012).  

Conforme a Aguilar-Amat y Santamaria (1999) explica que al referirnos al idioma utilizado por 

pequeños grupos donde se usa la lengua minoritaria, encontramos un nuevo concepto 
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sociolingüístico, denominado lengua minorizada. La lengua minorizada es la lengua reducida 

dentro de una sociedad donde la lengua mayoritaria es la dominante. Se le llama lengua 

minorizada debió a su prohibición, persecución, marginación durante la historia de la 

comunidad hablante (Aguilar-Amat & Santamaria, 1999).         

Esta monografía investigará cuál de las lenguas, mayoritaria o minoritaria usan los hablantes 

entrevistados en diferentes contextos.  

 

¿Al mismo tiempo, llegar a saber si la lengua mapudungun es una lengua minorizada?   
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2.4 Uso lingüístico  

 

El significado del uso lingüístico se define, el uso de la lengua, la redacción, la oración y la 

lectura del hablante. Sin embargo, existe diferentes niveles de conocimientos del idioma que 

son bastante extensos. Los niveles son: orales, escritos y lectura. La variante dentro de la lengua 

y sus niveles son que algunos hablantes leen, pero no escriben, otros hablan, pero no leen o 

viceversa (Montrul, 2013).              

 

Siguan (2001) dice que existen tres elementos primordiales en el entorno lingüísticos del 

infante. La primera, es la lengua que los padres le hablan a sus hijos, la segunda, dentro del 

entorno familiar y la tercera, la lengua que se habla dentro del ambiente social5 (Siguan, 2001).   

 

Además, explica Blas Arroyo (2012) que: 

 

La utilidad, o grado de necesidad de una lengua para la comunicación ordinaria. 

Por ejemplo, el catalán, muchos hablantes-incluidos numerosos inmigrantes-

identifican en la actualidad dicha lengua no sólo como un instrumento para el 

desarrollo material (encontrar buenos trabajos, ganar más dinero, etc.), sino 

también como un elemento de socialización e integración en la sociedad catalana 

actual (Blas Arroyo, 2012, p. 477). 

 

 

El instituto cervantes determina también que el uso lingüístico es la lengua usada en un contexto 

determinado, lo cual quiere decir que el uso lingüístico no es considerado dentro de la lengua 

como sistema sino por su uso. El uso lingüístico aparece como concepto en el análisis del 

lenguaje (L.Wittgenstein) que se refiere al objeto de estudio desde diferentes disciplinas. Sin 

dejar de mencionar que el estructuralismo y generativismo, estas dos disciplinas no consideran 

al uso lingüístico como objeto de estudio sino solo lo mencionan.  

 
5 Ver figura 3. 
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El estructuralismo estampó el termino “habla” para mencionar el actuar verbal individual a 

diferencia de la “lengua” que es un actuar del sistema lingüístico abstracto comunicado por 

todos los miembros de un conglomerado. Todo esto se convierte en material de estudio de la 

lingüística.  

En el caso de generativismo, se hace uso del termino “actuación” a diferencia de “competencia 

lingüística”. Refiriéndose al conocimiento que el hablante tiene de la lengua en su base 

gramatical (centro virtual cervantes, 2020).  

Fasold dice que: 

El cambio y la conservación de lengua, dos caras de una misma moneda son en 

realidad las consecuencias sociales, a largo plazo, de la elección de lengua. El 

cambio de lengua se refiere simplemente a que una comunidad abandona 

totalmente una lengua en beneficio de otra. Decir que ha habido un cambio de 

lengua es, pues, decir que los miembros de la comunidad han decidido 

colectivamente emplear una lengua nueva donde hasta entonces se empleaba otra 

(Fasold, 1996, p. 321). 

Finalmente, según Huguet (2007) denota que extinción de una lengua sucede por la ausencia 

de un espacio propio para su desarrollo (Huguet, 2007). 

Las actitudes, usos y factores que tienen los informantes hacia la lengua mapuche, es lo 

fundamental en este estudio para poder analizar el porque usan la lengua, cómo la usan, dónde 

la usan y la motivación para aprender y mantener su lengua.  
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Figura 3.  

 

(Siguan, 2001, p. 63). 

 

 

2.4.1 Contacto lingüístico 

El contacto lingüístico a través de fronteras entre países siempre ha existido desde la época del 

trueque en los tratados comerciales. De esta manera hemos conocido el contacto lingüístico 

desde allende (Håkansson & Norrby, 2015). 

Para Montrul (2013) el contacto lingüístico ocurre cuando dos o más idiomas simpatizan dentro 

de un mismo lugar. 

Este espacio es geográfico y la mayoría de los hablantes dominan ambas lenguas, no obstante, 

existen hablantes que sólo dominan una sola de ellas. Este fenómeno representa un bilingüismo 

social y “en una situación de lenguas en contacto, aunque parte de la población no es 

necesariamente bilingüe” (Montrul, 2013, p. 29).  

 

Además, ocurre este contacto lingüístico según Contreras (1953) entre culturas cuando el ser 

humano en una condición social trata de comunicarse con otros hablantes correspondiendo o 

no a su lengua, lo cual lleva a comunicarse e interactuar con otras comunidades. De este modo, 

la lengua es como una cosa cultural que enlaza este contacto lingüístico (Contreras, 1953).  

Entorno lingüístico 
del infante 

es la lengua que 
los padres le 

hablan a su hijo

es la lengua que se 
habla dentro del 
ambiente social 

es la lengua dentro 
del entorno 

familiar 
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Cuando ocurre este contacto lingüístico, explica Sala (1988) toman los hablantes palabras 

prestadas y de esa forma quedan después como palabras heredadas (Sala, 1988). Lo cual 

Moreno de Alba (1992) llama a este fenómeno préstamos léxicos y tiene un rol importante 

dentro del contacto lingüístico (Moreno de Alba, 1992).  

 

Fernández García y López Izquierdo (2021) expresan que:  

 

Fishman considera igualmente que las dos lenguas en contacto podrán mantenerse 

dentro de una comunidad solo si se mantiene un funcionamiento diglósico entre 

ellas, es decir, si a cada una se le reservan determinadas funciones sociales, que 

no están en competición con las de la otra. Cuando ambas lenguas comienzan a 

disputarse el mismo terreno funcional, comienza igualmente el desplazamiento de 

la una por la otra. Ha de notarse que esta sustitución no se concibe en Fishman 

como una situación de conflicto, sino simplemente de resolución natural de una 

redundancia: si los dos códigos sirven para las mismas cosas, es natural que uno 

de ellos acabe sustituyendo al otro. Y naturalmente, es la lengua o variedad que 

se asocia con el mayor prestigio la que terminará ocupando todo el espacio 

(Fernández García & López Izquierdo, 2021, p. 2). 

 

Asimismo, hay conflictos dentro del contacto lingüístico, explican Håkansson y Norrby (2015), 

entre la lengua minoritaria y la lengua mayoritaria dentro de la sociedad. 

Lo cual puede llevar por ejemplo que la lengua minoritaria: 

• Se disminuye territorialmente y no se habla en zonas vinculadas.  

• No se transmite a nuevas generaciones cosas con el tiempo lleva a la extinción de la 

lengua.  

• Hay actitudes negativas hacia la lengua minoritaria en la sociedad. 

• La lengua minoritaria presta palabras de la lengua mayoritaria. 

• La lengua minoritaria pierde su estructura (por ejemplo, la gramática)  

(Håkansson & Norrby, 2015, p. 246-247). 
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Según Merma Molina (2008) un criterio clave al estudiar el contacto lingüístico es tomar la 

consideración cultural y lingüística como algo positivo y no al contrario. Da que el 

intercambio de lenguas por ambas partes puede ser positivo, dependiendo cómo y en qué 

condiciones ocurren los hechos (Merma Molina, 2008).  

Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a Perú. El contacto que recibieron los peruanos 

no fue “bajos condiciones de igualdad, sino por el contrario bajo condiciones de opresión” 

(Merma Molina, 2008, p. 53).  

Expresa Merma Molina (2008) que: 

“La influencia cultural extrema se impuso a través de sutiles medios ideológicos, 

con frecuencia en contra de los intereses de los grupos lingüísticos minoritarios” 

(Merma Molina, 2008, p. 53). 

En el momento que dos o más leguas toman contacto, empiezan las transformaciones 

estructurales en todo nivel en ambas lenguas. Niveles como, por ejemplo: el léxico, el 

fonológico, el semántico, el sintáctico, el pragmático y el morfológico. Estos cambios 

conducen a resultados históricos dentro de la lengua y su evolución. Por ejemplo, en España 

cuando el griego fue introducido dentro del ciclo romano y el árabe en la ocupación 

musulmana, el español conservó numerosas palabras prestadas de ambas culturas 

mencionadas (Montrul, 2013). 

Sala (1988) expone que el contacto lingüístico se divide en dos grupos. Uno es el contacto 

indirecto y el otro es el contacto directo. El contacto indirecto ocurre dentro de dos lenguas 

y se adquiere sólo en los planos sintáctico y léxico. Por ejemplo, por medio de contacto 

político, cultural y económico. El contacto directo, por el contrario, interviene en lo 

fonético, morfológico y dentro de la creación de palabras como, por ejemplo, en el lenguaje 

literario y cuando comunidades de diferentes lugares viven en un mismo sector o se mezclan 

entre ellos (Sala, 1988).   

Finalmente queremos mencionar que al tener contacto con más de dos lenguas suceden 

varios fenómenos lingüísticos. No obstante, no usaremos para este estudio, lenguas criollas, 

lengua franca o interferencias lingüísticas, pero es importante explicarlas.  
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Explicación por Urquijo Ortiz [2020] 6  

“Contacto lingüístico'': Contacto directo: dos o más lenguas usadas en una misma 

comunidad. Contacto indirecto: cuando se tiene contacto con una lengua a través de la 

educación o medios de comunicación.” 

“Bilingüismo: Es la capacidad que tiene una persona de usar indistintamente dos 

lenguas diferentes” 

“Diglosia: Cuando hay dos lenguas en una misma región y una de ellas es más 

prestigiosa que la otra” 

“Interferencias lingüísticas'': Se presentan dos fenómenos” 

 a) “incorporación de un elemento lingüístico (morfológico-construcción de palabras, 

fonológico- sonido, sintáctico-orden de los elementos de la oración y semántico-

significado de una lengua en contacto con otra” 

b) “el proceso de préstamo de un elemento lingüístico entre las dos lenguas”.  

“Lengua franca: Es la lengua usada por un grupo de personas que no comparte la misma 

lengua materna, pero que por conveniencia adoptan un lenguaje para comunicarse.” 

“Lengua criolla: Cuando el contacto de dos lenguas o más crea un nuevo código de 

comunicación y este a su vez es usado como lengua materna por las nuevas 

generaciones.”  

 

 

Para nuestro estudio es relevante observar cómo y de qué forma los informantes han tenido 

contacto lingüístico con el español y con el mapudungun. 

 
6 Ver figura 4 
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Figura 4. 

                          

 

Fuente: Urquijo Ortiz [2020]
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2.5 Actitudes lingüísticas  

 

Las actitudes lingüísticas que trata en este estudio se definen y se explican para identificarla en 

la lengua mapudungun.   

Andersson (2011) explica que la actitud se origina de la psicología social y está estructurada en 

tres componentes, llamados cognitivo, evaluativo y conativo. En el componente cognitivo 

residen los conocimientos que un individuo sabe de un objeto; es decir, creencias descriptivas 

que están basadas en propias experiencias u observaciones. Además, pueden ser establecidas 

por autoridades lo cual se denominan entonces, como creencias informativas. Asimismo, el 

componente evaluativo encumbra las emociones y sus valores vinculadas con las creencias que 

el individuo tiene hacia el objeto, por lo tanto, pueden ser positivas o negativas.  Por último, el 

componente conativo, el cual forma del comportamiento determinado de un individuo y está 

definido por los dos primeros componentes, en este caso, la creencia descriptiva, los valores y 

las emociones. Igualmente, las actitudes tienen un rol muy importante dentro de la lingüística 

y la identidad étnica de una persona o de una comunidad (Andersson, 2011).   

 

Según Cueto et.al (2003) nadie nace teniendo una actitud positiva o negativa hacia un objeto o 

situación, sino que las actitudes se adquieren en formas variadas y de acciones positivas o 

negativas, dependiendo de series de elementos circunstanciales (Cueto et.al, 2003).  

Gómez (1998) explica que la actitud también es un componente importante extralingüístico que 

actúa dentro de las diferentes conductas sociales que viven los hablantes de una lengua. Esto es 

notorio cuando un hablante comienza a adquirir una segunda lengua y expresa su reacción y su 

interacción hacia una u otra lengua (Gómez, 1998).   

 

Gómez (1998) citando a Lambert (1964) afirma:   

 

“Las actitudes están compuestas por tres elementos: cognoscitivo-creencias- 

afectivo-valoración-y conductual, situados en el mismo nivel. El esquema de esta 

estructura sería” (Lambert, 1964, p. 49-69). 
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(Gómez 1998, p. 28) 

 

McKenzie (2010) ratifica que las actitudes hacia la lengua no vienen desde el nacimiento; es 

decir, las personas son enseñadas durante su niñez y juventud, no obstante, recientes 

investigaciones han demostrado que, en ciertos casos, también se pueden heredar algunas 

actitudes (McKenzie, 2010).   

 

Por su parte, Sundgren y Bijvoet (2013), dicen que las actitudes que un niño tiene hacia la 

lengua, es heredado de sus padres o dentro de su entorno familiar. En el periodo escolar, su 

socialización, son los que afectaran directo o indirecto en la lengua y son los más difícil de 

cambiar. En el segundo periodo de la socialización afectará la actitud, son las redes sociales, 

amigos y escuela (Sundgren & Bijvoet 2013).      

 

Siguan (2001) también explica, que cuando un niño crece en un ambiente donde hay muchas 

lenguas, son las actitudes, modalidades y la frecuencia que tienen los hablantes hacia el idioma, 

influyen cómo el niño aprende la lengua (Siguan, 2001).  

 

 

Sundgren y Bijvoet (2013) 

 

“An attitude is an evaluative orientation to a social object of some sort (…..) being 

a disposition; an attitude is at least potentially an evaluative stance that is 

sufficiently stable to allow it to be identified and in some sense measured” 

(Sundgren & Bijvoet,  2013, p. 124). 
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En resumen, la actitud del hablante es una combinación y resultado de sus creencias, sus 

emociones o aficiones además de su intuición, lo que finalmente, lleva al hablante a compartir 

de esa manera dentro del entorno interactivo (Moreno Fernández, 1998).  

 

No obstante, considera Moreno Fernández (1998), que los individuos tienen una opinión 

positiva o negativa hacia la actitud social del grupo; lo cual determina que, si la actitud es 

positiva, por ejemplo, hacia la variedad de la lengua, hay una actitud positiva hacia el grupo 

hablante. Pero si sucede lo contrario, en este caso se origina una actitud negativa hacia la 

variedad de la lengua y, por ende, una actitud negativa hacia el grupo dentro de la sociedad 

(Moreno Fernández, 1998).  

 

Con respecto a la mencionada situación, afirma De Houwer (1999), que uno de los factores 

absolutos e importantes para el progreso lingüístico de un individuo, está basado en actitudes, 

creencias e influencias que los padres transmiten a sus hijos en temprana edad (De Houwer, 

1999).   

 

Montrul (2013) explica también que existen actitudes gubernamentales hacia los idiomas y son 

controladas por decisiones políticas. En este contexto, se establece la enseñanza para el grupo 

minoritario de ese país. Así que tales decisiones, positivas o negativas afectan los derechos, 

actitudes lingüísticas y conducta de los ciudadanos. Como también, la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua en el sistema educativo (Montrul, 2013).      

 

En cuanto a las actitudes explica Luijpen (2012) en su estudio actitudes hacia los inmigrantes 

latinoamericanos en Madrid, que existen prejuicios hacia los dialectos sudamericanos, lo cual 

lleva a una actitud lingüística negativa (Luijpen, 2012).      

 

Appel y Muysken (1987) plantean que, si existen diversos grupos como, por ejemplo; étnicos 

y sociales dentro de una misma sociedad, se generan actitudes de un grupo en contra del otro, 

según la posición social a la que pertenezcan. Estas actitudes son posiciones sociales en torno 

al grupo social o étnico, su lengua y sus hablantes. Esto debido a un fuerte vínculo entre el 

idioma y la identidad (Appel & Muysken, 1987). 
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Figura 5. 

 

Por último, De Houwer (1999), destaca que los padres no creen en la necesidad de enseñar los 

dos idiomas al mismo tiempo, en este caso, el bilingüismo simultáneo, ya que lo consideran 

negativo para el desarrollo del niño, lo cual hace que esta actitud y creencias influyan, en un 

tipo de control en la elección lingüística, lo cual se puede observar, cuando los padres hablan 

la lengua en presencia de los niños (De Houwer, 1999). 

 

Para este estudio es importante observar que actitudes los informantes tienen hacia el 

mapudungun. ¿Es positiva o negativa? ¿desean de adquirirla y difundirla?
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2.6 Motivación 

Otro factor que es también significativo y que está detrás de la actitud hacia la adquisición o en 

el aprendizaje de una lengua es la motivación. Madrid (1999) dice que: 

 

La motivación es un estado interno del individuo influenciado por determinadas 

necesidades y/o creencias que le generan actitudes e intereses favorables hacia 

una meta, y un deseo que le mueve a conseguirla con dedicación y esfuerzo 

continuado, porque le gusta y se siente satisfecho cada vez que obtiene buenos 

resultados (Madrid, 1999, p.69).  

 

Tragant y Muñoz (2000), dicen que hay 4 tipos de motivación cuando se adquiere una lengua. 

La primera es llamada la motivación extrínseca, que es la que el hablante usa cuando quiere 

compensar a sus padres o aprobar una prueba. Y cuando el aprendiente quiere aprender la 

lengua para sentir placer es llamada motivación intrínseca. La motivación instrumental se usa 

cuando se quiere mejorar su estatus social o conseguir un trabajo mejor, como por ejemplo estar 

motivado para aprender hablar muy bien el inglés. Por último, esta la motivación integradora, 

que es cuando el aprendiente quiere aprender la lengua para integrase y vivir en la comunidad7 

(Tragant & Muñoz, 2000). 

 
7 Ver figura 6 
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Figura 6. 

 

 

(Tragant & Muñoz, 2000) 

 

Revela Montrul (2013) que la actitud y la motivación puede ser ambivalente de parte de los 

hablantes de la lengua minoritaria hacia la lengua mayoritaria, al aprenderla como L2. 

Necesitan de la lengua mayoritaria como puente de integración hacia la sociedad en que viven. 

Adquiriendo la lengua L2 pueden los hablantes hacer usos de sus derechos y obligaciones 

cívicas.  

Los hablantes de las lenguas minoritarias suelen sentirse discrimínados por la no consideración 

de su lengua y cultura frente a la sociedad. En cambio, la lengua mayoritaria ven la adquisición 

de la segunda lengua en los grupos minoritarios como un beneficio propio (Montrul, 2013, p. 

190).  

 

 

Para poder analizar el deseo o interés de los informantes por mantener y aprender la lengua, su 

base esta en las actitudes, motivaciones y factores.  
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2.7 Transmisión intergeneracional de la lengua 

materna 

 

La transmisión intergeneracional según Olate Vinet et al. (2013) es el fenómeno de 

comunicación que se observa en el ambiente familiar. Esto permite la mantención de la lengua 

(Olate Vinet et al., 2013).  

 

Fishman (1991) explica que al referirnos a la transmisión intergeneracional queremos decir es 

la enseñanza de la legua materna (LM) de los padres a los hijos durante su niñez y la 

perseverancia de ella (Fishman, 1991).   

 

Olate Vinet et al (2013) afirma que la motivación del uso de una lengua conlleva componentes 

relacionados con la lingüística, la pragmática, la lealtad, la fonética, los temas de 

conversaciones entre los hablantes y otros. 

Además, continúa el autor con la noción de transmisión intergeneracional del idioma que es 

una parte importante dentro del proceso cultural, ya que a través de una cultura de un pueblo se 

trasmite la lengua entre otros. El factor de la interacción y socialización diaria en la vida 

cotidiana; como entre amigos, en la escuela, dentro del barrio, todo permite al hablante construir 

una visón real de la lengua. Un ejemplo que sugiere Olate Vinet et al. se trata del proceso de 

interacción entre castellano y mapudungun, donde un adulto mayor envía un mensaje en 

mapudungun y el joven contesta en castellano. De la misma forma, puede ocurrir que una 

persona mayor mande el mensaje en mapudungun y castellano mezclado y reciba una réplica 

en mapudungun o en castellano, producto de la motivación hacia la lengua que el hablante usa 

(Olate Vinet et al., 2013). 

 

Asimismo, Strubell (2001) explica que los padres escogen cuál lengua fortalecer ya sea el 

mapudungun o el castellano para entregar al niño la herramienta más adecuada dentro de la 

sociedad para evitar así el ridículo o abuso hacia el hablante de lengua minoritaria. Pensando 

siempre en el desarrollo social, por ejemplo, en la búsqueda de trabajo (Strubell, 2001).  

 

Para De Houwer (1999), el tener padres bilingües, no implica una garantía que el niño logre ser 

bilingüe por naturaleza ya que depende de la actitud que los padres tienen hacia la lengua. Si 

uno de los padres tiene una actitud negativa o de desprestigio acerca de la lengua, podría tomar 

la decisión de no conversar con sus hijos y/o transmitir negatividad hacia la lengua, con el deseo 
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de que los hijos rechacen definitivamente la lengua. Además, el autor relata que la actitud 

referida al bilingüismo puede producir efectos negativos o positivos. Uno de los casos que 

menciona el autor, es cuando los padres o los apoderados, deciden hablar sólo una lengua con 

sus hijos, aunque dominen más de una lengua materna (De Houwer, 1999).  

 

Finalmente declara Bernal-Enríquez (2000) que:  

 

para que se transmita un idioma de una generación a otra, es esencial mantener el 

uso a un nivel suficientemente alto para llegar a la adquisición completa porque 

la adquisición parcial no asegura la transmisión a la siguiente generación. 

Además, donde una de las lenguas es más fuerte, es decir, de mayor uso, y valor 

en la sociedad, la tendencia es a usar menos la lengua más débil, y esto a su vez 

finalmente lleva a la perdida (Blas Arroyo, 2012, p. 452).  

 

Esta teoría es fundamental para entender si hubo una transmisión intergeneracional dentro de 

las familias de los entrevistado para mantener y trasmitir la lengua mapudungun o, al contrario 

para negarla. 

 

Figura 7. 

 

Figura: Hecha por la autora 
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2.8 Identidad y etnia  
 

Para Larraín (2001), identidad es una construcción social en donde predomina la auto 

identificación, es decir cuando el individuo se identifica con ciertas cualidades y categorías 

sociales. Al lograr esta identificación personal, empieza a compartir algunas de ellas con otros 

grupos leales de personas que se caracterizan dentro de la clase, etnia, religión, nacionalidad, 

sexualidad, género y/o profesión, lo cual determina al ser humano y su identidad. De esta forma, 

el autor presenta lo referido a cultura, lo que define para identificar la identidad propia del 

individuo (Larraín, 2001).  

 

Asimismo, afirma Álvarez et. al (2001) que:   

 

“La identidad está muy relacionada con el lenguaje, de manera que podemos 

llegar a confundir lo que sentimos hacia el otro con la valoración que hacemos de 

su manera de hablar” (Álvarez et. al 2001, p. 46).  

 

Explica Silva-Corvalán (2001) que dentro de la sociolingüística existen también estudios de 

etnolingüística y de etnografía de la comunicación, que son disciplinas importantes para 

explicar los “conocimientos que los individuos tienen de su propia cultura y de los presupuestos 

que determinan o moldean la forma en que estos individuos interpretan sus experiencias”. 

También expresa que “la lengua es quizás la manifestación cultural más importante de un grupo 

social” (Silva-Corvalán, 2001, p.8).  

 

Según Núñez Arancibia (2007) el significado etnia, es usado para identificar a sociedades o 

comunidades que son catalogados y vistos diferentemente por la sociedad autoritaria de la 

nación.  Lo mismo ocurre con el concepto etnicidad o identidad étnica, que se utiliza para 

determinar que grupo pertenecen la persona. Este fenómeno se pudo observar en el censo del 

1992, donde Chile clasificó el termino étnico cuando se refería al las “culturas indígenas”, para 

distinguirlas de los demás chilenos no indígenas (Núñez Arancibia, 2007).     

    

En cuanto a las identidades, la cultura étnica y las actitudes afirma Blas Arroyo (2012) que hay 

una fuerte relación entre ellas. Aclara que, dentro de la identidad etnolingüística, el lenguaje es 

muy importante, ya que está relacionado con las emociones de poder pertenecer a un grupo 

nacional o étnico (Blas Arroyo, 2012).  
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Unos de los problemas relacionados con la cuestión étnica afirma Stavenhagen (1992) lo 

siguiente: 

“Cuanto mayor sea el vínculo con un territorio, más fuerte será la identidad étnica 

de un grupo” 

(Stavenhagen, 1992, p. 59).    

 

Pero cuando migran los indígenas de las zonas rurales hacia la ciudad, se da un proceso de 

integración y adaptación en el nuevo ámbito. En especial los indígenas sufren una pérdida de 

identidad étnica al abandonar su zona de origen y convertirse en un ciudadano de la ciudad. 

Esta manifestación afecta a los indígenas en su forma de reflexionar y pensar. Indígena era 

solamente aquel que vivía dentro de la comunidad rural y los otros los que migran hacia las 

ciudades, no son considerados como pertenecientes al grupo étnico. Pierden su identidad 

étnica.  

Por ejemplo, un mapuche que se muda a Santiago sufre la discriminación y rechazo de su grupo 

de origen, lo cual puede desatar en estados depresivos y alienación. Sin olvidar que ellos migran 

solos y por razones económicas. (Aravena, 2002). 

 

Esto puede producir según Aravena, 2002: 

 

la negación de los marcadores de identidad mapuche, como la lengua, cuya 

negación se atribuiría al hecho de no querer ser identificado como mapuche en la 

ciudad, acarrearía el rechazo de la propia identidad y el deseo nostálgico de volver 

a la comunidad donde ya no se puede regresar. Cabe destacar que para Salas la 

lengua, el mapudungun, constituye el principal vector en la constitución de la 

identidad mapuche (Aravena, 2002, p. 171). 

 

Finalmente se entiende que la identidad y el lenguaje son asociados como relata Everette 

(2012): 

 

“una lengua es un repositorio de la riqueza de las experiencias culturales 

altamente especializadas. Cuando una lengua se pierde todos nosotros perdemos 

el conocimiento y contenido en las palabras y la gramática de ese idioma...este 
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conocimiento es vital en el suministro de nosotros con diferentes formas de pensar 

acerca de la vida.” (Everette, 2012, p. 303).  

 

Por eso es relevante usar estos conceptos; identidad, etnia y etnicidad y preguntarnos, si los 

entrevistados tienen una identidad mapuche clara, ¿y, si fuese así, se sienten orgullosos de ella?  

 

 

 Figura 8. 

 

 

(Blas Arroyo, 2012, p. 373)  
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2.9 La teoría sociolingüística  

 

La teoría sociolingüística se refiere en principio a la relación lengua - sociedad8. Tomando como 

referencia según el texto Blas Arroyo (2012) el carácter “hispánico”, ya que esto es relevante 

para mi estudio. 

El autor hace mención de dos principios fundamentales. La primera la sociolingüística como 

disciplina científica y académica que considera la lengua en sí misma dentro del carácter social, 

siendo este objeto de estudio básico y autónomo. Como segunda mención concebir la 

sociolingüística desde un aspecto más amplio y utilizarla como guía para las investigaciones a 

un nivel académico hispánico. Desde el punto de vista de amplitud de la disciplina, algunos 

consideran como base fundamental la orientación variacioncita, sin desmerecer los estudios 

cuantitativos del habla que han otorgado grandes y buenos resultados. Así como la orientación 

variacioncita nos a entregado información en aspecto del lenguaje como; sonidos, formas 

léxicas y construcciones gramaticales entre otros, que son el centro de la lingüística teórica 

(Blas Arroyo, 2012). 

 

El lenguaje no es simplemente una comunicación de información, sino que se convierte en algo 

más importante, un modo de establecer y mantener una relación con la otra persona (Trudgill, 

2000). 

 

El planteamiento de Labov (1972) ya en los inicios de los años setenta, cuestionaba la 

lingüística, como un fenómeno intransferible de la sociedad, adyacente a lo social (Labov, 

1972).   

 

Según Silva-Corvalán (2001), se describe la lengua dentro de la sociolingüística, como factor 

social. Sus investigaciones se basan en algunas preguntas puntuales: 

 

- ¿Que diferencia hay entre lengua y dialecto?  

- ¿Hay un formato perfecto para hablar una lengua? 

 

 
8 Ver figura 9 



 36 

Sus preguntas están siempre dirigidas al estudio de la lengua como fenómeno social. En donde 

se consideran sistema “de organización político, económico, social y geográfico de una 

sociedad” a nivel colectivo y a nivel individual, “como edad, sexo y estudios”. Sin dejar de 

soslayo el momento “histórico y étnicoculturales”. Todos estos antecedentes ayudan a 

investigar la interacción (Silva-Corvalán, 2001, p. 1-2).  

 

Para Fasold (1996) lo básico son dos situaciones que tiene indulgencia en el lenguaje, pero esto 

son ignorado por la lingüística. Primero que la lengua siempre sufre cambios tanto en su 

fonética y en la escritura considerando además al hablante bilingüe o plurilingües. En segundo 

la comunicación para que los hablantes traspasen información y forma de pensar a los otros.  

Los factores inherentes del lenguaje son dar información y definir la situación social lo que se 

puede generar en un mismo tiempo debido a la variación de la lengua. El hablante puede escoger 

y lograr entregar información en forma provechosa logrando una interacción lingüística. La 

sociolingüística esta basada en esta manifestación de interacción de los factores mencionados. 

La sociolingüística estudia también la diglosia, las actitudes lingüísticas, el empleo de la lengua, 

la conversación y otros (Fasold, 1996). 

 

Preston (1989) estudia la lengua desde dos perspectivas: el lingüístico y el sociolingüístico. 

Desde el punto de vista sociolingüístico se menciona a la lengua como “competencia 

comunicativa o pragmática”, lo cual es la función principal en la interacción social y el uso de 

ella, que siempre está adjunto a un contexto. El estudio del hablante basándose en sus 

inclinaciones donde el resultado es interpretado como una función sociopragmática. Todo este 

fenómeno se gesta en la actividad comunicativa (Preston, 1989).    

 

Este apartado de la teoría sociolingüística es fundamental en la encuesta y se usarán partes de 

ella en el informe sociocultural.  
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Figura 9. 

 

Figura: Hecha por la autora  
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2.10 Estudios anteriores  

En los últimos años ha aumentado el interés sobre la situación del pueblo mapuche y también 

los estudios sociolingüísticos de la lengua.   

Según estudios hechos por la CONADI en Chile y el Censo Nacional del año 2012, existen 

entre cien mil a doscientas mil hablantes de la lengua mapudungun.  

La gran mayoría de los hablantes mapuche son mayores de 50 años y habitan en los sectores 

rurales entre el Bio-Bio y Valdivia en el sur del país. Aunque, estos resultados no se han 

publicado, explica la CONADI en una encuesta del CEP (Centro de Estudios Públicos), 

iniciados en el año 2002, señala lo contrario, que únicamente el 16% de los mapuche hablan la 

lengua, 18% entienden la lengua y 66% no la entiende ni la hablan. Lo cual da un resultado de 

sólo 100.000 hablantes y la misma cantidad de hablantes pasivos del mapudungun en Chile 

(Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena [CONADI], 2014). 

 

Con respecto a nuestra propia investigación es interesante mencionar un estudio hecho por el 

lingüista Wittig González Fernando (2011) llamado “Adquisición y transmisión del 

mapudungun en hablantes urbanos” publicado en la revista Literatura y Lingüística. Donde 

revela que la mayor concentración (60%) del pueblo mapuche vive en las ciudades urbanas, por 

causa de la migración y está allí donde la lengua vernácula, minorizada es más reforzada. 

 A pesar de los factores principales que pueden hacer que el desplazamiento del mapudungun 

ocurra, la gran migración y mayoría de los hablantes del mapudungun son de edad avanzada. 

“Las generaciones predecesoras hacen uso de la lengua con orgullo y seguridad”. Los hablantes 

menores adquieren la lengua materna como L2 y el uso lingüístico es muy restringido, 

especialmente en ámbitos familiares. 

A pesar de todos los obstáculos hay hablantes en el estudio de Wittig que muestran una actitud 

positiva y afición en aprender la lengua vernácula. (Wittig, 2011).   

 

Otro estudio relevante publicado por Lagos Fernández (2012) que trata sobre la vitalidad del 

mapudungun en Santiago de Chile. Revela que, hablar la lengua mapudungun es lo fundamental 

para “ser un verdadero mapuche” según la opinión de los mapuche que viven en la urbanidad. 

No obstante, para los mapuche que viven en los sectores rurales lo más importante es la 

conexión con la madre tierra “Ñuke Mapu9”, lo cual es también lo principal dentro de la 

 
9 Traducción mía  
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cosmovisión mapuche. En conclusión, explica Lagos que cuando el mapuche migra a la ciudad 

está sin la conexión con la tierra lo cual hace que la lengua cumple un importante rol cultural y 

en la identidad étnica (Lagos, 2012).  

 

Según una investigación hecha por Castro (2001), llamada “El proceso migratorio de la 

población mapuche en Chile y su adaptación e integración a la vida urbana”, la mayoría de los 

mapuche, migran para mejorar su situación socioeconómica y muchos de los migrantes 

mapuche al llegar a la ciudad, viven con parientes, amigos o en barrios donde la comunidad 

mapuche está más concentrada. Dentro de estos barrios creados por los propios mapuche, tienen 

actividades comunitarias tradicionales y contacto con sus comunidades rurales. Una de las 

tradiciones que tratan de mantener es la lengua, especialmente en el ámbito religioso y en fiestas 

tradicionales, pero según el estudio hecho por Castro (2001), sólo el 6,9 % de los familiares y 

parientes hablan el mapudungun. Sin embargo, la mujer mapuche, que se ha integrado al 

mercado laboral y a las tradiciones urbanas, sigue usando la lengua mapudungun y traspasando 

la cultura dentro del ámbito familiar (Castro, 2001). 

 

Por el contrario, un articulo crítico hecho por Teillier (2013), que trata de las investigaciones 

sobre la vitalidad lingüística del mapudungun en Chile, demuestra que la mayoría de los 

estudios cuantitativos hechos por muchos lingüistas, llegan al resultado que la vitalidad 

lingüística del mapudungun presenta una “pérdida y retroceso” de la lengua, entre los hablantes 

mapuche. Teillier (2013) argumenta, que estos datos de los resultados se deben tratar con mucha 

delicadeza, ya que se basa sólo en un número limitado de hablantes (Teillier, 2013). 

 

El articulo “El escenario actual de la lengua mapuche en un territorio”, escrito por Antimil 

Caniupán y Olate Vinet (2020), revela que históricamente la colonización y la sociopolítica 

introducida en el territorio mapuche son los elementos principales de la mantención de la lengua 

mapuche y su vitalidad. Se explica que, en el mismo momento de la colonización el pueblo 

mapuche mantiene su lengua, pero el castellano se acelera y es incorporado. Asimismo, son los 

elementos socio estructurales que apresuran el cambio lingüístico y desplazan la lengua 

(Antimil Caniupán & Olate Vinet, 2020). 

 

Por ultimo, un estudio llamado “Actitudes lingüísticas hacia el mapudungun y el castellano: 

estudio exploratorio en dos comunidades Pewenche del Alto BioBio”, hecho por Henríquez y 

Dinamarca (2018), expone que existe un orgullo en saber el mapudungun y que esta actitud 

positiva esta vinculada con la lengua y la identidad étnica. Esto a pesar de que, en una de las 
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comunidades, el uso del mapudungun es muy limitado. Además, la visión de usar el castellano 

dentro de los hablantes es positiva, lo cual podría conllevar a una vitalidad de la lengua 

(Henríquez & Dinamarca, 2018). 

  
Los estudios de Conadi (2014), Wittig (2011), Lagos (2012) y (Castro, 2001) serán interesantes 

para nuestro análisis de estudio y para observar si nuestros informes tienen cosas en común con 

estos otros 

estudios.
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3. Estudios empíricos 

El objetivo de la presente monografía es investigar el uso lingüístico y la actitud de los 

informantes mapuche/chilenos hacia la lengua mapudungun dentro del territorio urbano y rural 

en Chile, al igual observaremos la transmisión generacional de la lengua.  

Para este estudio se ha contado con la colaboración de 56 hombres y mujeres vinculadas con el 

pueblo mapuche. Los propósitos de mi trabajo son, descubrir si acontece un bilingüismo, si hay 

una identidad étnica en los hablantes y si hay diferencia en el uso de la lengua al hablar en el 

sector urbano o en el rural. Igualmente, se investigará si existe un interés o motivación en los 

hablantes en difundir la lengua y en qué contextos emplean la lengua mapuche. 

 

Preguntas de investigación  

 

La presente investigación académica, nos impone las siguientes preguntas: 

 

P1. ¿Existen diferencias en el uso de la lengua mapudungun en el sector rural y el urbano? 

P2. ¿Hay una actitud positiva en la mantención de la lengua mapudungun entre los hablantes y 

no hablantes?  

P3. ¿En que contextos usan los hablantes, la lengua castellana, mapudungun o ambas en la 

sociedad? 

 

1.3 Hipótesis 

 

La lengua minoritaria mapudungun está más centrada en el sector urbano. Este fenómeno, según 

investigaciones y prensa local, hace que aumente en este sector (Wittig, 2011). 
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4. Método  

En el presente capítulo presentamos la metodología que hemos utilizado para esta investigación. 

Presentaremos los participantes que denominamos como informantes o hablantes en nuestro 

estudio, además los instrumentos que hemos usado en la recogida de datos para responder a las 

preguntas, Los gráficos con la información de los informantes como:  edad, sexo, números de 

hijos, religión, estado civil, lugar de domicilio, lugar de nacimiento, nacionalidad de los padres, 

educación, profesión, ocupación y clase, estará en el apartado de Resultados y Análisis.  

Esta información es importante dentro de los estudios sociolingüísticos y se caracteriza bajo el 

concepto Informe Sociocultural. 

4.1.1 Metodología y fuentes 

  

La presente investigación sociolingüística está basada en fuentes primarias en un modelo 

cuantitativo en forma de encuestas (Bjereld et al., 2009) y de fuentes secundarias en forma de 

estudios anteriores (Booth et al., 2004).  

La encuesta sociolingüística usada en nuestro estudio es recogida con los instrumentos creados 

por el Centro Interdepartamental de Estudios sobre América Indígena de la Universidad de 

Siena (Italia), preguntas y respuestas con diferentes alternativas están adaptadas y reformadas 

para nuestro estudio. Las preguntas están hechas para que los informantes se autoevalúan sobre 

el uso del mapudungun, la trasmisión de la lengua, actitudes y adquisición entre otras.  Son 

preguntas cerradas, abiertas y con una o varias opciones. 

Las fuentes secundarias fueron estudios anteriores de la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena (CONADI 2014), de los lingüistas Wittig González Fernando (2011), Lagos 

Fernández (2012) y Castro (2001). Además, se usaron libros relacionados con la 

sociolingüística entre otros, lo cual se encuentra en la bibliografía. Las encuestas fueron 

realizadas a 100 participantes y se seleccionaron 56 de ellos, la participación no se seleccionó 

por género sino por las edades comprendidas de 20-50 años.  

 

En total, se realizaron 56 encuestas. Los grupos estudiados fueron constituidos por mujeres y 

hombres, seleccionados de acuerdo con algunos vínculos con el pueblo mapuche. Los vínculos 

son variados; entre encuestados con apellido mapuche, tercera generación mapuche y relaciones 
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con familiares mapuche. También se ha considerado la edad entre 20 a 50 años (rural y urbano), 

en el sector rural haciendo referencia a las comunidades alrededor de Victoria que pertenece a 

la región de la Araucanía. Además, en los sectores urbanos como Santiago (centro), Temuco 

(centro) y Victoria (centro). Las encuestas se realizaron directamente con el informante, debido 

a que la autora viajó desde Suecia a Chile para realizar el estudio. 

El contacto directo con los informantes se logró gracias a la ayuda de una historiadora, una 

amistad de la autora. Se visitó comunidades alrededor de Victoria para realizar las encuestas 

con los informantes rurales y se viajó también a las ciudades Temuco, Victoria y Santiago. 

También se visitó una Ruca en Santiago donde algunos de los cuestionados estaban, se 

compartió en contextos familiares y ceremonias religiosas para hacerse una idea si era posible 

realizar este estudio. Es importante destacar que sin el contacto que se obtuvo gracias a la 

historiadora, hubiese sido casi imposible realizar por cuenta propia, ya que el pueblo mapuche 

no siempre está disponible para estudios o encuestas, debido a malas experiencias tras su 

historia como pueblo originario. 

El estudio de campo se realizó en Chile situado al extremo sur de América Latina, durante el 

periodo comprendido entre marzo - junio del año 2019.  

4.1.2 Informantes 

 

El total de informantes de la encuesta es de 56 personas. Son residentes en Chile y hablan 

castellano. La mayoría de los informantes tienen estudios universitarios y como hemos 

mencionado anteriormente en la metodología tienen algún vínculo con el pueblo mapuche. 

Veinticinco de los encuestados son 10 hombres y 15 mujeres y tienen entre 20-29 años. El otro 

grupo está compuesto de 12 hombres y 19 mujeres de las edades 30-50 años.         
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4.1.3 Localización geográfica  

 

Mapa de Chile y de los lugares visitados, donde se hicieron las encuestas (Google Earth 2019).   

Los informantes del presente estudio viven en los sectores urbanos de Santiago (centro), 

Temuco (centro) y Victoria (centro). Las comunidades rurales están alrededor de la zona de 

Victoria.  
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4.2 instrumentos utilizados 

 

El cuestionario sociolingüístico está basado en el Centro Interdepartamental de Estudios sobre 

América Indígena de la Universidad de Siena (Italia). Está conformado en 26 preguntas 

relacionadas con la sociolingüística del mapudungun. Las respuestas son abiertas, cerradas o 

con alternativas, además algunas de las respuestas tienen un espacio aparte en donde los 

informantes deben escribir su opinión.  

Además, las encuestas se autoevalúan, y los informantes responden solos sin ayuda. Las 

encuestas se realizaron en un ordenador por el programa Word y fueron imprimidas para 

repartirlas directamente a los informantes.  

 

4.3 Análisis de datos  

 

El método cuantitativo usado en el análisis de esta investigación hace posible hacer 

comparaciones numéricas en el resultado. El objetivo principal del método es encontrar este 

vínculo entre las distintas categorías presentes, para obtener mejores resultados y con 

transparencias, presentados con gráficos y tablas (Bjereld et al., 2009). Para nuestros gráficos 

hemos usado el programa Excel. 

 

4.4 Limitaciones de la investigación 

 

La limitaciones como distancia y tiempo, han condicionado nuestra investigación sólo a algunas 

categorías vinculadas con el bilingüismo.  Los temas de prestigio, orgullo o pertenencia hacia 

la lengua y la adquisición han quedado fuera de mi estudio. Aunque no dejan de ser interesantes 

para un estudio a futuro. También nos limitamos a 56 informantes para restringir el trabajo sino 

este sería demasiado amplio. Tampoco trataremos los problemas vinculados con el estado 

chileno hacia el pueblo mapuche ya que no está inserto en mi investigación. 

 



 46 

5. Resultados y Análisis  

5.1 Introducción 

Este capítulo presentará los resultados y el análisis del estudio realizado en forma de encuestas. 

Los resultados se presentan en formas de tablas y gráficos, asimismo se hace un análisis 

directamente después de los gráficos, para facilitar la comprensión al lector. El capítulo está 

dividido en seis secciones. La primera sección 5.2 Informe sociocultural tratará de los 

antecedentes sociales de los informantes. A continuación, encontramos las secciones 5.3 

Identidad y etnia, 5.4 Uso lingüístico, 5.5 Transmisión intergeneracional, 5.6 Bilingüismo y 

finalmente el apartado 5.7 Actitudes hacia el mapudungun.  

5.2 Informe socioculturales 

 

En estos gráficos de barras se observan los informes socioculturales de los informantes, que 

son necesarios en un estudio sociolingüístico. Menciona Silva-Corvalán (2001) que, para lograr 

hacer un estudio sociolingüístico, es necesario observar la lengua como un factor social para 

obtener mejor resultados. Expone que las preguntas siempre tienen que ser dirigidas a este 

fenómeno social observando el nivel de organización político, nivel social etc. Al observar el 

nivel individual se mira, por ejemplo; la edad, el sexo y la educación. (Silva-Corvalán, 2001). 

Esto también lo confirma Blas Arroyo (2012) entre otros, cuando explica sobre las disciplinas 

fundamentales para el estudio sociolingüístico. Aparte de la disciplina nombrada por Silva-

Corvalán, es importante observar la sociolingüística de un exterior más ancho para usarla en un 

estudio académico hispánico, donde por ejemplo se estudia la variación del lenguaje (Blas 

Arroyo, 2012). Finalmente manifiesta Fasold (1996) que la sociolingüística investiga las 

actitudes lingüísticas, el dialogo, el uso lingüístico, diglosia y demás (Fasold, 1996).   
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El gráfico 1 y 2 muestran los lugares de nacimiento y domicilio actual de los informantes. Estas 

preguntas están relacionadas con la migración que ha vivido el pueblo mapuche. Se observa 

que la mayoría de los hablantes de las encuestas, 55%, nacieron en las comunas Temuco, 

Victoria y Angol, pertenecientes a la región de la Araucanía, donde habitan la mayoría de las 

comunidades mapuche. 

Por el contrario 45% de los hablantes nacieron en la capital, Santiago y en la comuna de la 

quinta región Quilpué. En el segundo gráfico se observa, además que el 54% de los informantes 

viven en la urbanidad y el 46% de los hablantes viven en las comunidades rurales mapuche. 

Estos antecedentes confirman los estudios anteriores de Wittig (2011), Lagos (2012), la 

CONADI (2014) y de Castro (2001). Donde afirma Wittig (2011) que el 60% de los mapuche 

viven en la urbanización por la migración vivida y por la gran cantidad de hablantes mayores 

que dominan la lengua mapudungun. Además, que los jóvenes que serían los de la segunda o 

tercera generación adquieren la lengua vernácula como segunda lengua. Lagos Fernández 

(2012) destaca en su estudio que la migración hacia la ciudad hace que el mapuche urbano 

pierde la conexión con su tierra y obstan por aprender el mapudungun, para mantener su 

identidad mapuche. En cambio, para los mapuche rurales, la tierra y el entorno mapuche es más 

importante que la lengua (Castro, 2001). 
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Igualmente, CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 2014) ha podido 

confirmar que el grupo dominante de los hablantes son mayores de 50 años y que habitan en 

los sectores rurales en el sur del país. No obstante, no se sabe con certeza cuántos exactamente 

hablan la lengua. Ya que en la encuesta de CEP (Centro de Estudios Públicos) del año 2002 

muestran que hablantes del mapudungun sólo son cien mil activos y otros cien mil son hablantes 

pasivos, comparado con el Censo del 2012 que muestra que la totalidad de los hablantes son 

entre 100-200 mil personas.
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El gráfico 3 y 4 muestran las edades y el sexo de los informantes de las encuestas. Es un total 

de 56 informantes.  Las edades de los informantes fluctúan entre los 20 y 50 años y están 

vinculados de alguna manera con el pueblo mapuche.  Hablan además el castellano, que ayuda 

a tener una mayor o menor comprensión de la lengua mapudungun. 

Los entrevistados son 25 hablantes entre las edades 20-29 años, 10 hombres y 15 mujeres. El 

otro grupo de interrogados son un total de 31 personas entre 30-50 años, 12 hombres y 19 

mujeres. Al tener estos grupos diversos podremos llegar a hacer una comparación entre el uso 

lingüístico, la actitud y la motivación hacia el mapudungun, la transmisión intergeneracional y 

el bilingüismo entre las lenguas. 
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Los gráficos 5 y 6 muestran la educación y las profesiones u ocupaciones de los informantes. 

Se puede observar que la edad y la educación son correspondientes ya que 48% de los 

informantes tienen educación superior, 20% de los informantes mayores tienen sólo enseñanza 

básica y el 32% de los informantes restantes tienen un nivel de educación de enseñanza media. 

Gran parte de las profesiones u ocupaciones están relacionadas con la educación y vemos en el 

gráfico un grupo grande de los informantes estudian en la universidad.  Otro grupo que resalta 

en el gráfico son los profesores. Además, se observa que en las ocupaciones existe una gama 

amplia y variada entre el pueblo mapuche.  

 

 

 

 

 



 51 

 

       

El gráfico 7 y 8 revelan la clase social y el estado civil de los informantes. Lo cual indica que 

la clase social baja es un poco más alta que la media. Comentarios que algunos informantes 

adjuntan en las encuestas, fue que ellos no creen en las clases sociales y que no siempre se 

sienten identificados con la sociedad/clase chilena. 

El estado civil demuestra que la mayoría de los informantes son solteros, lo cual se puede 

relacionar que la gran cantidad de informantes son jóvenes y la gran mayoría de ellos son 

estudiantes.    
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En conclusión, dentro de los informes socioculturales encontramos los gráficos 9 y 10 que 

revelan la religión y el número de hijos de los informantes. La religión que efectúan con un 

42% la mayoría de los encuestados es cosmovisión mapuche. El siguiente grupo con un 23% 

son católicos y un 21% son evangélicos. Por último, un 14% de ateos.  

La religión que muchos de los informantes tienen es la cosmovisión mapuche como se 

menciona en el gráfico n° 1 y 2, los mapuche que viven en la comunidad rural sienten y se 

conectan con la tierra y con la cosmovisión mapuche. 

La cantidad de descendientes que tienen los informantes (sólo 29 de los informantes son padres) 

se observa que un 52% sólo tiene un hijo. El resto de los informantes con un 51% tienen dos o 

más. 

Los hijos cumplen un rol importante dentro del pueblo mapuche dependiendo de la actitud de 

los padres en transmitir y traspasar la lengua vernácula y mantener la identidad del pueblo 

mapuche con su lengua presente. 
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5.3 Identidad y etnia  
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En este fragmento observamos cinco preguntas relacionadas con la identidad y la etnia. Para 

esto hemos elegido conectar la información de los informes con sus niveles socioculturales ya 

que cuatro de las preguntas son relevantes y relacionadas con una de las preguntas hechas en la 

encuesta. En el gráfico 11 preguntamos ¿usted se siente parte del pueblo mapuche? En el gráfico 

12 preguntamos por la nacionalidad de la madre, en el gráfico 13 por la nacionalidad del padre, 

asimismo, preguntamos en el gráfico 14 por la etnia de la madre y finalmente en el gráfico 14 

preguntamos por la etnia del padre. 

 

El gráfico 11 muestra que un 80% de los informantes respondieron Sí, un 18% respondieron En 

cierta medida y un 2% respondió No.   

 

El gráfico 12 nos muestra que un 55% de los informantes respondieron que la madre es de 

nacionalidad chilena y un 45% de los hablantes respondieron que la madre es de nacionalidad 

mapuche.  

 

El gráfico 13 nos presenta que un 55% de los encuestados respondieron que su padre es de 

nacionalidad chilena y un 45% de los informantes contestaron que su padre es de nacionalidad 

mapuche. 
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En el gráfico número 14 nos enseña, que un 23% de los informantes contestaron que su madre 

es de etnia chilena y una mayoría con un 77% que su madre es de etnia mapuche. 

 

El último gráfico número 15 nos evidencia que un 34% de los informantes expresan que su 

padre es de etnia chilena y una mayoría con un 66% de los encuestados respondieron que su 

padre es de etnia mapuche.   

 

Cuando analizamos los gráficos podemos ver que en el gráfico 11, la gran mayoría con un 80% 

de los encuestados se sienten parte del pueblo mapuche. Al examinar los gráficos 12-15 

podemos observar que ambos se contradicen. 

Cuando se le preguntó por la nacionalidad de ambos padres se puede ver que un 55% de las 

madres tiene nacionalidad chilena al igual que los padres chilenos con un 55%. Lo mismo 

sucede con la nacionalidad mapuche. Pero al observar las etnias de ambos padres no coincide 

el porcentaje. Al preguntar por la etnia de la madre un 77% respondieron mapuche y por el 

contrario un 23% etnia chilena. Cuando vemos la etnia del padre asimismo muestra que un 66% 

son mapuche y sólo un 34% son de etnia chilena.  Según Larraín (2001) la identidad es una 

construcción social, donde la persona se identifica con ciertas categorías sociales y cualidades 

y cuando logra esta identificación personal comienza el individuo compartir esta identificación 

con grupos que se caracterizan por igual, como por ejemplo etnia, cultura, sexualidad profesión 

o clase. Además, certifica Álvarez et al. (2001) que el lenguaje está completamente relacionado 

con la identidad, al igual Silva-Corvalán (2001) nos dice que en los estudios sociolingüísticos 

existen estudios de etnolingüística que explica la conexión que tienen las personas con su propia 

cultura y es allí donde se puede ver que la cultura y la lengua están conectadas.  Esto afirma 

Blas Arroyo (2012) cuando explica que las identidades, actitudes, cultura y etnia tienen una 

fuerte relación, además que la lengua dentro de la etnolingüística es primordial, por que es allí 

donde se experimenta las emociones, cuando uno quiere pertenecer a un grupo étnico o 

nacional. Núñez Arancibia (2007) explica que el término etnia o étnico es usado en Chile para 

catalogar y distinguir a los indígenas de los chilenos cuando hacen estudios como, por ejemplo: 

el Censo. Asimismo, dice Stavenhagen (1992) que el vínculo a un territorio es mayor a la 

identidad étnica de la comunidad más fuerte.  
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Finalmente, como dice Aravena (2002) 

 

la negación de los marcadores de identidad mapuche, como la lengua, cuya 

negación se atribuiría al hecho de no querer ser identificado como mapuche en la 

ciudad, acarrearía el rechazo de la propia identidad y el deseo nostálgico de volver 

a la comunidad donde ya no se puede regresar. Cabe destacar que para Salas la 

lengua, el mapudungun, constituye el principal vector en la constitución de la 

identidad mapuche (Aravena, 2002, p. 171). 
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5.4 Uso lingüístico     
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En este capítulo analizaremos seis preguntas relacionadas con el uso lingüísticos del castellano 

y del mapudungun. Enfocándonos principalmente en este apartado en el mapudungun, 

descubrimos a través de preguntas, cómo se puede observar en el gráfico 16 y 17 si entienden 

y hablan la lengua. En el gráfico 18 si saben redactar la lengua, en el gráfico 19, cuál es el 

idioma en que se comunican padres e hijos. Gráfico 20; ¿con quién usan el mapudungun para 

comunicarse y finalmente de que se habla en mapudungun gráfico 21. 

 

En el gráfico 16 se les preguntó si entendían el idioma mapuche cuando los escuchan. Las 

respuestas de los informantes muestran que un 34% de los hablantes entiende el mapudungun 

y un 66% de los informantes entiende más o menos la lengua.  

 

En el gráfico 17 responden los hablantes a la pregunta ¿puedes expresarte oralmente en 

mapudungun?, lo cual los informantes respondieron con un 55% un poco pero no mucho, otros 

respondieron con un 29% que podían más o menos expresarse oralmente y sólo un 16% 

respondieron que podían expresarse bien.  

 

En el gráfico 18 tuvieron que contestar los hablantes a la pregunta: ¿podrías redactar en 

mapudungun? Donde además había 4 alternativas de respuestas. Los informantes contestaron 

de la siguiente manera; un 32% dicen que pueden redactar un poco pero no mucho. Otros un 

29% dicen que pueden más o menos y otros hablantes un 25% dicen que no pueden y por último 

los hablantes restante un 14% pueden redactar bien. 

  

En el gráfico 19, los informantes responden a la pregunta: ¿en qué idioma se comunican con 

sus padres? Presentándose varias opciones, por ejemplo: solo en castellano, sobre todo en 

mapudungun etc. La respuesta más preponderante fue con un 55% solo en castellano y en 

segundo lugar la respuesta en ambas lenguas en igual medida, lo que quiere decir que los 

hablantes les hablan a sus padres en 50% castellano y en 50% mapudungun. Solamente un 7% 

de los informantes contestaron sobre todo en mapudungun. Un 5 % contestaron sobre todo en 

castellano y finalmente un 4% de los hablantes marcaron solo en mapudungun. 

 

En el gráfico 20 la pregunta es ¿con quién se comunica en mapudungun?; Respondieron un 

50% de los hablantes con los amigos, 52% respondieron con la familia, un 16% respondieron 

con los vecinos, nadie respondió en el colegio, un 9% respondieron en el trabajo y una mayoría 

con un 61% respondieron en la comunidad.  
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El gráfico 21 la pregunta aplicada es: ¿de qué cosas hablan en mapudungun? Presentándose 

varias opciones muestra que un 19% respondieron de labores domésticas, 15% respondieron 

de asuntos sociales y políticos, 11% respondieron sobre el trabajo, 46% respondieron de 

situaciones de la vida y 9% respondieron sobre la educación.  

 

 

Al analizar estos gráficos podemos observar que los gráficos 16 - 19 se contradicen, ya que sólo 

un grupo de 34% de los hablantes entienden la lengua, pero únicamente un 16% de ellos la 

hablan, al igual cuando observamos la redacción, que muestra que sólo un 14% puede redactar. 

Esto confirma lo que menciona Montrul (2013) que los conocimientos de una lengua son 

variados y tienen diferentes niveles, lo cual hace que unos hablantes saben hablar, pero no 

siempre saben leer o escribir la lengua. El gráfico 19 muestra que sólo una totalidad de 11% de 

los hablantes hablan con sus padres en mapudungun. Según Siguan (2001) relacionado con el 

gráfico 19 hay elementos principales en el uso lingüístico del niño. El primer elemento es el 

idioma que los padres le conversan a sus hijos, el segundo componente es la lengua que se habla 

dentro del entorno familiar y el tercero es la lengua que se habla dentro del entorno social. 

Además, expresa Håkansson y Norrby (2015) que cuando un lengua minoritaria solamente se 

habla en casa y la otra lengua mayoritaria se habla en otros contextos sociales ocurre una 

diglosia.  

Esto lo confirma Sundgren (2013) cuando dice que la diglosia del mismo modo ocurre 

paralelamente y en distintos contextos. Feguson (1959) explica que para que haya una diglosia 

tiene que haber una función social, el prestigio sociolingüístico, la herencia literaria, el proceso 

de adquisición, el proceso de estandarización y diferencias estructurales entre las lenguas. 

Plantea Fishman (1963) que cuando hay dos lenguas una alta (mayoritaria) y una baja 

(minoritaria) y que además se hablan en pueblos distintos pero que son totalmente 

independientes, también hay diglosia. Los cuales son: bilingüismo con diglosia, bilingüismo 

sin diglosia, diglosia con bilingüismo y diglosia sin bilingüismo.    

Al analizar los gráficos 20 y 21 podemos observar que un 61% de los hablantes eligen a su 

comunidad, refiriéndose a la familia y su entorno cuando eligen con quién se comunican en 

mapudungun. Blas Arroyo (2012) explica que el grado de necesidad del uso de una lengua no 

sólo es un instrumento para la vida laboral, sino es un elemento importante de integración y 

socialización en la sociedad.  
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Esto afirma el Instituto Cervantes (2020) cuando dice que el uso lingüístico se usa dentro de un 

“contexto determinado”, que implica que el uso es considerado por su uso lingüístico y no 

dentro de la lengua.   

Finalmente podemos adherir al análisis del contacto lingüístico que aparece en el gráfico 20 y 

21 cuando los hablantes eligen el espacio físico donde se habla la lengua y el tema de 

conversación. Como menciona Montrul (2013) que el contacto lingüístico sucede cuando más 

de dos lenguas coinciden dentro de un mismo territorio.  

 

Conforme a lo que dice Contreras (1953) también ocurre este proceso lingüístico dentro de 

culturas donde un hablante por condición social quiere conversar con otros hablantes.   

En conclusión, como explica Lagos (2006) que es el hablante quien elige si la lengua 

mapudungun tenga una vitalidad o no, lo cual puede llevar que futuras generaciones dejen de 

hablar la lengua. Lo mismo sucede si únicamente un tipo de variedad de la lengua es permitida 

en los contextos institucionales, lo cual hace que no todas las variedades del mapudungun sean 

aceptadas y se pueden perder (Lagos, 2006). Huguet (2007) afirma que cuando una lengua no 

tiene espacio para desarrollarse se muere (Huguet, 2007). 
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5.5 Transmisión intergeneracional 
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En este apartado estudiaremos seis preguntas relacionadas con la transmisión intergeneracional 

de ambas lenguas mapudungun y castellano. Observamos los gráficos para ver cuál fue la 

primera lengua que adquirieron los hablantes mirar el gráfico 22, con quien aprendieron hablar 

mapudungun gráfico 23, quienes de sus más cercanos saben expresarse en mapudungun gráfico 

24, cuál es la segunda lengua que aprendieron gráfico 25 y dónde adquirieron la lengua gráfico 

26 y finalmente en qué momento la aprendieron gráfico 27. 

 

El gráfico 22 muestra que un 84% de los hablantes, respondieron que el castellano fue su primer 

idioma aprendido, en cambio sólo 16% de los encuestados respondieron que fue el 

mapudungun.   

 

En el gráfico 23 preguntamos ¿con quién aprendió a hablar mapudungun? Los hablantes 

contestaron con un 38% que aprendieron la lengua con el padre, 50% de los informantes 

respondieron la madre siendo este el grupo más grande, un 34% de los encuestados 

respondieron el abuelo, 30% respondieron la abuela, 21% respondieron los tíos/tías y 36% 

respondieron otros. 

 

En el gráfico 24 les presentamos varias alternativas, por ejemplo; el padre, la madre, los 

hermanos, los abuelos y otros. Las respuestas dadas muestran que un 41% de los informantes 

respondieron el padre, 50% respondieron la madre, 20% respondieron los hermanos, 39% 

respondieron los abuelos y 46% respondieron otros. Si marcaban la última alternativa tenían 

que explicar quiénes eran. La respuesta que los informantes dieron fue: 

la comunidad, mi suegra, mi esposo, mis tíos, mis amigos, mis primos, mi pareja, mi prima. 

 

El gráfico 25 se preguntó: ¿cuál fue su segunda lengua aprendida?  y la respuesta dada es, un 

25% de los hablantes respondieron castellano, un 75% respondieron mapudungun. 

 

El gráfico 26 está relacionado con el gráfico 25 y muestra que un 16% respondieron en la 

comunidad, un 23% respondieron en el colegio, un 16% respondieron con los amigos y un 45% 

respondieron con la familia.  

 

El último gráfico número 27 también está unida con el gráfico 25 y muestra que, un 71% 

respondieron en la infancia, un 22% respondieron en la juventud y un 7% respondieron en la 

edad adulta.  
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Podemos ver en el análisis que los gráficos 22 y 25 son opuestos ya que el castellano fue 

escogido como L1 y el mapudungun como L2. Lo cual testifica la explicación de Montrul 

(2013) que cuando una lengua es hablada por la mayoría de los ciudadanos de un país, es 

obligatoria dentro de la educación nacional. Los medios de comunicación son activos y así 

mismo a nivel gubernamental. Por lo tanto, se le clasifica como lengua mayoritaria en este 

caso el castellano. Al contrario del mapudungun que sería en este caso una lengua minoritaria 

(Montrul, 2013).   

 

Asimismo, explica Mesthrie (2009) que cuando hay dos lenguas o variantes dentro del mismo 

territorio ocurre una diglosia. Esta teoría jerárquica lingüística lo explica Blas Arroyo (2012) 

que una de las lenguas, frecuentemente la lengua vernácula es mirada con prestigio, pero tiene 

un bajo estatus dentro de la lengua mayoritaria en el país. 

Esto es un fallo desde la mirada de la transmisión intergeneracional, ya que afirma Olate Vinet 

et al. (2013) que, para mantener una lengua, lo más importante es la comunicación dentro del 

ámbito familiar.  

 

En el gráfico 23 y 24 muestra un 50% que son las madres son las que enseñan y las que se 

expresan más con la lengua mapudungun. Como destaca Loncon Antileo (2002) que la lengua 

materna mapudungun fue transmitida por las madres y así mismo la cultura. Además, dice 

Fishman (1991) que la perseverancia de la lengua materna que los padres transmiten a sus hijos 

durante la infancia es la enseñanza de ella.  

 

En el gráfico 26 y 27 se puede ver que los hablantes han aprendido el mapudungun como L2 

dentro del ámbito familiar y ha ocurrido durante la infancia. Olate Vinet et al. (2013) explica 

que el elemento de la transmisión intergeneracional dentro de la lengua tiene una parte 

importante dentro de la cultura ya que la lengua y la cultura van unidas, asimismo, para que 

ocurra la transmisión intergeneracional de la lengua hacia los hijos es importante tener la 

motivación y la actitud positiva de los padres. Finalmente dice Strubell (2001) que los padres 

por desarrollo social muchas veces eligen qué lengua los hijos deberían desarrollar más. 

Consideran la importancia de que sus hijos se integren a la sociedad para la elección de la 

lengua, de esta manera fortaleciendo la lengua de mayor uso social. 
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5.6 Bilingüismo 
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En este fragmento nos enfocaremos en el bilingüismo entre las dos lenguas castellano y 

mapudungun de los hablantes, basándonos en cuatro preguntas hacia los encuestados.  

 

Observamos los gráficos para ver en qué idioma se comunican con sus hermanos gráfico 28, 

cuál es el idioma oficial más utilizado gráfico 29, en qué idioma piensan principalmente los 

hablantes gráfico 30 y finalmente cuando se dirigen a sus hijos o sobrinos en mapudungun, en 

que idioma responden gráfico 31. 

 

En el gráfico 28 hemos propuesto varias alternativas con respecto a qué idioma predomina 

cuando se comunican con sus hermanos. Los informantes con un 61% respondieron solo en 

castellano, un 7% respondieron sobre todo en castellano, un 3% respondieron sobre todo en 

mapudungun, un 2% respondieron solo en mapudungun y un 27% respondieron ambas lenguas 

en igual medida.  

 

El gráfico 29 trata de la lengua más usada de los informantes nos muestra que un 14% 

respondieron mapudungun y un 86% respondieron castellano. En el siguiente gráfico número 

30 muestra que un 63% respondieron castellano, un 21% respondieron mapudungun y un 16% 

respondieron que no hay diferencia. 

 

Finalmente, en el gráfico 31 muestra que un 64% de los hablantes respondieron castellano, un 

11% respondieron mapudungun y un 25% respondieron qué varía.  

 

Al analizar los gráficos 28 y 31 podemos ver que la lengua castellana es la más hablada, al 

mirar el porcentaje de un 61% y sólo un 27% en ambas lenguas. Lo mismo vemos en lo que 

responden los hijos o sobrinos de los informantes que su mayor uso de comunicación es en 

castellano con un 64% y sólo un 25% responden en bilingüe.  

 

Explica Sigurd y Håkansson (2007) que en países bilingües los habitantes están obligados a 

aprender las dos lenguas para poder integrarse a la sociedad. También afirma Fleta (2006) que 

cuando ocurre el aprendizaje de una segunda lengua al mismo tiempo que la lengua materna es 

difícil de hacer diferencias entre ellas. Pero se puede observar estos detalles dentro de la 

adquisición. Además, adquirir dos lenguas en el mismo momento es la entrada primordial para 

ser bilingüe.   
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Según Siguan (2001) no siempre el hablante bilingüe puede dominar las dos lenguas con la 

misma precisión y de esa forma no se puede verificar el bilingüismo perfecto. Pero esto no 

significa que el hablante es un insuficiente bilingüe, sino que puede acudir a los dos idiomas en 

cualquier momento. Montrul (2013), Vargas & Cruz (2014) y Arnberg (1988), exponen que 

dependiendo a qué edad el hablante adquiera ambas lenguas, hay distintos bilingüismos unos 

más fortalecidos que otros.  Existe el bilingüismo temprano que comienza del nacimiento hasta 

los doce años, también tenemos el bilingüismo simultáneo que es adquirido cuando los dos 

padres hablan diferentes idiomas con sus hijos. Del mismo modo, explica Baker y Wright 

(2017) que para ser bilingüe hay que cumplir con unos criterios como (Habilidad) de poder 

hablar, escribir, comprender, leer en ambas lenguas, (Edad), a más temprana edad se prende 

mejor una lengua, (Desarrollo) es importante practicar la lengua y hablarla para que no se 

pierda, (Cultura) las actitudes hacia la lengua, (Contexto) el hogar, (Elección) donde aprender 

la lengua: en el aula o en la casa. 

 

Como en los gráficos 28-31 muestran que el castellano domina. Los gráficos 29 y 30 nos 

muestran lo que existe en común, que la lengua oficial de los informantes es el castellano con 

una mayoría y también se da cuando piensan. Afirma Siguan (2001) que los bilingües, aunque 

saben dos lenguas siempre va a existir una lengua principal la que es más utilizada y la mayoría 

la llama lengua materna. Pero también dice Blas Arroyo (2012) que dentro del bilingüismo 

existe el bilingüismo social, que es cuando los hablantes de un mismo territorio deciden usar 

ambas lenguas, a pesar de que estas lenguas tienen diferentes estatus lingüístico dentro de la 

misma sociedad (Blas Arroyo, 2012). 
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5.7 Actitudes hacia el mapudungun  
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A continuación, examinaremos nueve gráficos que tratan de la actitud que los informantes 

tienen hacia el mapudungun. Como hemos ya mencionado sobre las teorías de actitudes, lo 

importante es destacar que las actitudes lingüísticas están relacionadas con la motivación del 

hablante. El pensamiento negativo o positivo de la lengua determinará la motivación y el 

pensamiento sobre la cuál.   

 

Los encuestados han contestado a las preguntas  que  son ¿ha sido ventajoso saber el 

mapudungun en su vida? gráfico 32, ¿vas a alguna clase para aprender mapudungun? gráfico 

33,  ¿en qué lugares piensa usted que se debe enseñar el mapudungun? gráfico 34, ¿desearía 

que se incluyera obras literarias en las escuelas en idioma mapudungun? gráfico 35, ¿desearía 

que hubiese un canal de televisión en mapudungun  gráfico 36, ¿desearía que sus hijos o 

sobrinos pudieran hablar mapudungun? gráfico 37, ¿les interesaría aprender el idioma 

mapudungun? gráfico 38, ¿te gustaría que se difunda la lengua mapudungun? gráfico 39 y 

finalmente ¿si tuvieras la oportunidad de continuar estudiando en la lengua mapudungun, 

desearías seguir aprendiendo? gráfico 40.  

 

El gráfico 32 muestra que un 59% de los informantes respondieron Sí, absolutamente, un 36% 

respondieron Sí, en cierta medida y un 5% respondieron No mucho.  

 

A continuación, muestra el gráfico 33 que un 29% de los hablantes respondieron Sí y un 71% 

respondieron No.  

 

El gráfico 34 muestra que un 25% respondieron; En la comunidad, un 18% respondieron; en 

La familia, un 53% respondieron En el colegio, un 4% respondieron En otros medios. 

 

El gráfico 35 presenta un 96% que respondieron Sí, un 4% respondieron No.  

 

En el gráfico 36   podían los entrevistados, marcar varias alternativas y nos revela que un 29% 

de los informantes contestaron; Un canal de televisión en mapudungun, un 28% respondieron 

Literatura en mapudungun, un 22% contestaron Un periódico en mapudungun y un 21% 

respondieron Una señal radial en mapudungun.  

 

En el gráfico 37 muestra que un 95% respondieron Sí y un 5% respondieron No sé/No tengo 

opinión. Se adjunto que tenían que explicar ¿por qué?  independiente de cual opción marcaran 
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por respuesta. Las respuestas que dieron fueron: Para que no se pierda nuestra cultura.  Para 

preservar el origen. Porque a mi me gustaría y no quiero que se pierda la comunicación en 

mapuche. Lo encuentro necesario. Por mi propia identidad. Para no perder la lengua mapuche. 

Para que seamos bilingües. 

 

Además, en la siguiente pregunta les dimos la opción de explicar también el por qué.   

La respuesta del gráfico 38 muestra que un 96% de los encuestados respondieron Sí, un 2% 

respondió No y un 2% respondió No sé/No tengo opinión ¿por que?: Para no perder la lengua 

mapuche. Por mi propia identidad mapuche. Para aumentar el vocabulario mapuche.  Así tener 

más alta la competencia lingüística. Lo encuentro necesario. Para saber mejor la lengua. Para 

poder comunicarme. Para sentirme completa mapuche. Sobre todo, para comunicarse con sus 

ancestros. Porque llevo apellido mapuche.  

 

El gráfico 39 muestra que un 89% de los informantes respondieron Mucho, un 7% respondió 

Un poco y un 4% respondieron No sé/No tengo opinión.  

 

Finalmente, en la última pregunta de la encuesta, donde de la misma manera que las preguntas 

anteriores, tienen que explicar el cuál. El gráfico 40 muestra que un 34% de los hablantes 

respondieron, En el colegio, un 34% respondieron En la universidad, un 30% respondieron En 

otro lugar ¿cuál? y un 2% respondió No sé/No tengo opinión. Las respuestas que dieron al final 

de las preguntas son: En la comunidad. Talleres autónomos didácticos hechos por gente 

mapuche. Donde sea posible, pero continuar aprendiendo. En talleres de diferentes niveles de 

enseñanza básico-medio y avanzado. En talleres de poesía, de cosmovisión mapuche. Escuchar 

mapuche en las escuelas, jardines infantiles, poder contar los números, explicar ceremonias, 

tradiciones y enseñar el vínculo de la cultura mapuche con la tierra y el medio ambiente.  

Dentro de la comunidad. Donde esté a la distancia. En la comunidad y dentro de la familia. 

Lugar que representa el pueblo. En las comunidades. Talleres abiertos en todas las 

comunidades. Cursos en cualquier comunidad. En la población y en la comunidad. En 

comunidades, organizaciones y en espacios públicos. En cualquier lugar, para aprender la 

lengua. El espacio lo hace uno mismo. En las comunidades mapuche de todos los lugares desde 

el sur al norte donde hay hermanos mapuche.  
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En el análisis del gráfico 32 podemos observar que, sumando los porcentajes que contestaron 

sí y en cierta medida, nos da una total de un 95% de una actitud positiva en saber la lengua 

mapudungun. Comparando esta respuesta con el gráfico 37 donde también la mayoría de los 

hablantes contestó que un 95% desearía que sus hijos o sobrinos pudieran hablar la lengua 

vernácula. De esta manera denotan los hablantes el deseo de ellos que hijos y sobrinos hablen 

el mapudungun para ser así los voceros de la lengua, Asimismo, agregaron los hablantes lo 

siguiente:  Para que no se pierda nuestra cultura. Para representar su origen. Porque a mi me 

gustaría y no quiero que se pierda el habla en mapuche. Lo encuentro necesario. Por mi propia 

identidad. Para no perder la lengua mapuche. Para que seamos bilingües. 

 

Según Moreno Fernández (1998) explica que si hay una actitud positiva hacia la lengua también 

hay un actitud positiva hacia el grupo emisor. Conjuntamente, confirma McKenzie (2010) que 

las actitudes hacia un idioma no nacen con uno mismo, sino que el ser humano es educado 

desde su infancia y adolescencia. La motivación como dice Madrid (1999) que está fuertemente 

vinculado con la actitud cuando se estudia el aprendizaje de una lengua es un factor muy 

importante. Este estado de motivación interno está influenciado por creencias o por necesidades 

que hacen que el individuo se sienta bien y logre su propósito en este caso el aprendizaje de la 

lengua.  

 

Los gráficos 33, 34 y 40 señalan que una gran parte, un 71% no estudian mapudungun pero que 

sí hay un gran interés con un 53% que se enseñe en el colegio. Lo mismo se insinúa en el gráfico 

40 analizando las cuatros alternativas que se dieron a elegir, los contextos que sobresalen son 

el colegio, la universidad y en otros lugares como; En la comunidad. Talleres autónomos 

didácticos hechos por gente mapuche a mapuche. Donde sea, pero continuaré aprendiendo. En 

talleres de diferentes niveles de enseñanza básico-medio y avanzado. En talleres de poesía, de 

cosmovisión mapuche. Escuchar mapuche en las escuelas, jardines infantiles, contar los 

números, ceremonias, tradiciones y el vínculo de la cultura mapuche con la tierra y el medio 

ambiente. Dentro de la comunidad. Donde esté a la distancia. En la comunidad y dentro de la 

familia. Lugar que representa el pueblo. En las comunidades. Talleres en todas las 

comunidades. Cursos en cualquier comunidad. En la población y en la comunidad. En 

comunidades, organizaciones y en espacios públicos. En cualquier lugar, para aprender la 

lengua. El espacio lo hace uno mismo. En las comunidades mapuche de todos los lugares desde 

el sur al norte donde hay hermanos mapuche.  
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Lo confirma Andersson (2011) cuando relata que las actitudes lingüísticas desempeñan un 

papel importante centralmente en la identidad étnica de una sociedad o de un individuo. Al 

analizar todos los contextos nombrados por los informantes se puede relacionar con Tragant y 

Muñoz (2000) que explican, que dentro de la motivación existe 4 características cuando se 

estudia una lengua, la primera de ellas es la motivación extrínseca que el hablante opta, por 

ejemplo; “cuando quiere compensar a sus padres”. La segunda es la motivación intrínseca que 

usa el hablante para sentir encanto cuando aprende una lengua. La tercera es la motivación 

instrumental que el hablante usa para subir su estatus social y posteriormente la motivación 

integradora que tiene que ver cuando el hablante adquiere una lengua para integrarse a una 

comunidad. 

 

Al analizar los gráficos 38 y 39 podemos comprobar que hay un interés y una actitud positiva 

en común entre ambos gráficos, cuando verifican que un 96% de los encuestados están 

interesados en aprender la lengua mapudungun y un 89% de ellos también quieren que la lengua 

se difunda. Esto lo podemos enlazar con Gómez (1998) que dice que la actitud es un elemento 

muy significativo al aprender una segunda lengua, lo cual se puede ver en la interacción y 

reacción que tiene el hablante hacia otra lengua. 

 

Además, es importante esclarecer que las actitudes son creadas por tres elementos: el 

cognoscitivo que son las creencias que cada individuo tiene, el afectivo que es la valoración y 

el conductual. De Houwer (1999) agrega además que las creencias, influencias y las actitudes 

de los padres que traspasan a sus hijos en su niñez, son primordiales en el progreso del 

aprendizaje lingüístico. A veces según Montrul (2013) puede que la motivación y la actitud 

sean un poco ambivalentes cuando existe una lengua mayoritaria y minoritaria dentro del 

mismo país y los hablantes de la lengua minoritaria adquieren la lengua mayoritaria como 

segunda lengua. Los nuevos hablantes de la lengua mayoritaria usan la lengua para la 

integración social y son discriminados por su propia lengua vernácula. Lo cual lleva a que la 

lengua mayoritaria en este caso el castellano, obtenga mayor estatus que el mapudungun lo cual 

lleva a una diglosia en su territorio. Esto también ocurre cuando una lengua minoritaria según 

Aguilar-Amat y Santamaria (1999) es recudida y prohibida dentro de la misma sociedad, donde 

domina una lengua mayoritaria. Esta lengua reducida se considera como lengua minorizada 

(Aguilar-Amat & Santamaria, 1999).    
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Es importante destacar que según Appel y Muysken (1987) cuando hay diferentes grupos 

étnicos y sociales dentro del mismo territorio, se puede formar actitudes negativas de un grupo 

a otro dependiendo de su estatus social y el vínculo entre la identidad y la lengua. Las actitudes 

que se experimenta son visiones sociales y están vinculadas hacia el grupo étnico o social, la 

lengua y los hablantes de ella.  

 

Finalmente, en el gráfico 35 y 36 que trata del interés de difundir, mantener y esparcir la lengua 

mapudungun. Ambos gráficos muestran una actitud y motivación positiva hacia la lengua con 

una mayoría de un 96% desearía que se incluyera obras literarias en las escuelas en idioma 

mapudungun. Lo mismo ocurre con los porcentajes, con respecto si desean un canal de 

televisión, literatura, periódicos y una señal radial en mapudungun, lo cual muestra que en todas 

las opciones hay un resultado de más o menos entre el 29 a un 21%, lo cual determina que hay 

un interés bastante alto. Al observar el interés alto de difusión del mapudungun es fundamental 

denotar como dice Montrul (2013) que las actitudes gubernamentales hacia las lenguas del país 

son vigiladas políticamente. Lo cual determina lo que se incluye como lengua en el sistema 

educativo, su enseñanza, y su difusión. 

 

Debido a esto las actitudes positivas o negativas que llegan por diversas decisiones, perjudican 

finalmente a la lengua y los derechos lingüísticos de los habitantes. También explica Siguán 

(2001) cuando las personas se desarrollan en un contexto con muchas lenguas, las actitudes, la 

continuidad y la forma que los hablantes tienen hacia la lengua determina el aprendizaje del 

que aprende la lengua. Por otra parte, dice Sundgren & Bijvoet (2013) que las actitudes 

heredadas de los padres influyen en el ámbito familiar, en el ámbito escolar son los compañeros 

y los profesores que afectan directa o indirectamente en el aprendizaje lingüístico, de manera 

que si se cometen errores con la lengua será más difícil de reparar. 

 

Por último, también la socialización con los amigos y las redes sociales afecta la actitud hacia 

la lengua.  En conclusión, podemos también elevar que las actitudes lingüísticas pueden llegar 

a ser negativas como explica Luijpen (2012) cuando existen prejuicios hacia las lenguas 

vernáculas y/o de dialectos sudamericanos, por ejemplo; un inmigrante.     
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6. Discusión 

El propósito de este estudio ha sido investigar el bilingüismo, usos y actitudes hacia el 

mapudungun en el sector rural y urbano en Chile. Y para investigar lo mencionado, se ha 

enfocado el análisis en los informes socioculturales de los cuestionados, identidad y etnia, uso 

lingüístico, transmisión intergeneracional, bilingüismo y las actitudes hacia el mapudungun. 

Los resultados son interesantes en el análisis basados en ciertos fundamentos, como los lugares 

donde nacieron los informantes, su domicilio actual y su identidad.  

Podemos observar que la mayoría de los hablantes, un 55%, nacieron en un ambiente rural pero 

actualmente viven un 54% en un ámbito de la urbanidad. Esto nos lleva a considerar qué debido 

a las migraciones mapuche a la ciudad, desfavorece la identidad y la etnia.  

Al ver los resultados del apartado identidad y etnia, vemos que los resultados se contradicen, 

ya que la mayoría de las madres un 77% dentro del concepto etnia son mapuche, al igual que 

el padre con un 66%. Pero al observar la nacionalidad hay grandes diferencias, donde la mayoría 

de ambos padres son chilenos un 55 %. Lo cual testifica aún más que las migraciones de 

generaciones que han ocurrido dentro del pueblo mapuche han perjudicado la identidad y la 

etnia (Castro, 2001).  

 

En segundo lugar, hemos estimado interesante los siguientes resultados de los apartados; el uso 

lingüístico, transmisión intergeneracional y bilingüismo. Los gráficos 16 -19 mostraron ser 

contradictorios al ver que sólo un 34% entienden el mapudungun y un 16% lo hablan. 

Cuando comparamos estos resultados con el gráfico 19 que trata, con quién hablan la lengua, 

podemos ver que sólo un 11% de los hablantes hablan mapudungun con los padres. 

Esto da para preguntarse, si existe un grupo de hablantes que pueden hablar la lengua, por qué 

razón no lo hacen. Podríamos pensar que los padres se comunicaron en español en vez de 

mapudungun desde su hogar de origen. Este mismo fenómeno lo vemos, en la transmisión de 

la lengua intergeneracional. Nos reveló que los hablantes aprendieron como primera lengua el 

castellano y no el mapudungun. Lo cual significa que no han tenido una trasmisión 

intergeneracional alta y que probablemente las causas sean; migración, las actitudes de los 

padres y problemas externos a nivel sociocultural y gubernamental, los ancestros tampoco les 

hablaron la lengua vernácula a sus hijos. Por el contrario, hoy podemos observar en los gráficos 

23-27 que un 50% de los hablantes han aprendido el mapudungun como L2 con sus madres, lo 
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cual testifica que la mayoría de las madres son las que transmiten la lengua dentro del ámbito 

familiar. 

 

En el capítulo de bilingüismo se muestra en los gráficos 28-31 que la lengua dominante y más 

hablada es el castellano con un 61% y sólo un 27% de los hablantes usan su bilingüismo gráfico 

28 y 31. Este mismo resultado lo podemos ver en los hijos o sobrinos de los hablantes cuando 

eligen contestar en castellano con un mayor porcentaje. La respuesta, de que sea así pudiera 

ser; los hablantes, sus hermanos, hijos o sobrinos han probablemente aprendido la lengua 

mapudungun después de adquirir el castellano, lo que se denomina bilingüismo simultáneo o 

más tarde en la adolescencia, se le nombra un bilingüismo tardío. 

Algo muy notable en la observación fue que la lengua principal de los hablantes es la misma 

lengua en que piensan, que sería el castellano.  

 

En tercer lugar, los resultados de los gráficos 32-40, que trata de las actitudes hacia el 

mapudungun. Lo más interesante de los resultados es que un 95% de los encuestados tienen 

una actitud positiva en aprender la lengua. Lo mismo se pudo ver cuando contestaron igual con 

un 95% que desearían que sus sobrinos o hijos supieran hablar la lengua, por diferentes razones, 

principalmente para que no se olvide la cultura y por ende la lengua. Toda lengua en sí es una 

carta de presentación de nuestro origen y cultura. Además, que, al adquirir otra lengua, 

adquieres el estatuto bilingüe. 

Esto muestra que la generalidad de los encuestados tiene una motivación y actitud positiva hacia 

la lengua. Además, manteniendo una actitud positiva, le traspasan este positivismo a sus hijos 

y sobrinos, lo cual puede conllevar que ellos en un futuro transmitirán a sus hijos. 

  

Al mirar los gráficos 33-40 observamos que los detalles sobresaliente es que hay un interés en 

que se enseñe la lengua mapudungun en el colegio y además que hay un actitud positiva en 

seguir aprendiendo la lengua vernácula en lugares vinculados con el pueblo mapuche y su 

cultura. Aparte de haber una actitud positiva y motivación en aprender la lengua, hay un gran 

interés de difusión de ella en diferentes contextos como en la televisión, literatura, y otros.  

 

Si comparamos los resultados de nuestra investigación, con estudios anteriores podemos prestar 

atención que podría ser como CONADI (2014), Wittig (2011), Lagos (2012) y Castro (2001) 

escriben en su estudio. Que no son muchos los que saben hablar la lengua mapudungun y 
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además que estos hablantes son mayores de edad, lo cual confirma también nuestros resultados. 

Wittig (2011) dice que un 60% de los mapuche viven en la urbanidad lo que reafirma mi estudio. 

CONADI escribe que la mayoría de los hablantes viven en los sectores rurales, algo que no está 

confirmado con los demás estudios, pero que podría ser verdadero al observar los resultados en 

mi estudio. Cómo antecedente, al preguntar a los informantes ¿con quién se comunica en 

mapudungun?   La respuesta que entregaron con un 61% fue en la comunidad.   

Lagos (2012), Wittig (2011) y Castro (2001) mencionan que la migración desde la ruralidad a 

la urbanidad ha hecho que la lengua se debilite y sea desplazada por el castellano. Lagos (2012) 

dice también que la lengua cumple un rol importante para los mapuche en las ciudades ya que 

está vinculada con la identidad mapuche. Vemos también resultados similares en nuestro 

estudio. 

Wittig (2011) además menciona que hay un orgullo, una actitud positiva del saber y aprender 

la lengua mapudungun entre los adultos, pero también en los nuevos hablantes de la L2, algo 

que también podemos corroborar con nuestro trabajo.  

Pero también tenemos algo que no coincide con nuestro estudio, es lo que escribe Wittig (2011) 

que la lengua es restringida en ámbitos familiares.  

 

Los informantes contestaron que la lengua mapudungun como L2, es enseñada dentro del 

ámbito familiar donde la madre tiene un rol importante de transferir. Cuando Lagos (2012) y 

Castro (2001) mencionan la identidad mapuche, que está vinculada con la tierra, la lengua y la 

cosmovisión (religión mapuche).  Podemos ver resultados similares cuando nuestros 

informantes contestaron con un alto porcentaje “que se sienten parte del pueblo mapuche”, 

igualmente al mencionar a menudo la “comunidad” en sus respuestas.  La comunidad se refiere 

a todo su ámbito natural mapuche incluyendo las “actitudes positivas hacia el mapudungun” y 

su religión “la cosmovisión mapuche” que lo testimonian con un 42% en sus respuestas.  
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7. Conclusiones 

7.1 Introducción 

En este apartado presentan las conclusiones y reflexiones finales del estudio en relación con las 

encuestas y se tratará responder a las preguntas de investigación presentadas en el capítulo tres. 

 

Preguntas de investigación  
 

 

La presente investigación académica, nos impone las siguientes preguntas: 

 

P1. ¿Existen diferencias en el uso de la lengua mapudungun en el sector rural y el urbano? 

P2. ¿Hay una actitud positiva en la mantención de la lengua mapudungun entre los hablantes y 

no hablantes?  

P3. ¿En que contextos usan los hablantes, la lengua castellana, mapudungun o ambas en la 

sociedad? 

 

 

 

 

7.2 Conclusiones y reflexiones finales 

 

La primera pregunta de investigación ¿Existen diferencias en el uso de la lengua mapudungun 

en el sector rural y el urbano? 

Como podemos observar en el apéndice 4, que sí existen diferencias entre los grupos que viven 

en la urbanidad y los que viven en el ámbito rural.  

 

El estudio evidencia que para llegar a una respuesta no pudimos dividir el grupo en hablantes 

y no hablantes, ya que muchos de los informantes en mayoría entienden en cierta medida. 
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Textualmente “más o menos entienden, hablan y redactan”, el mapudungun. Por esta razón se 

dividió en tres grupos nombrados como: “sí entienden”, “no entienden” y el tercer grupo como 

hemos mencionado “más o menos entienden”. El grupo que entiende más y usa la lengua en 

mayor frecuencia es el grupo rural en comparación con el grupo urbano, Asimismo, se puede 

ver en grupo rural la diferencia entre mujeres y hombres, donde la fémina domina más el 

idioma. De este modo, se observó que en la urbanidad dominan más los hombres en saber la 

lengua que las mujeres, lo cual es muy interesante.  

El grupo que usa más la lengua mapudungun dentro de la categoría “más o menos”, es el grupo 

urbano y aquí también se denotan las mujeres. Lo cual también se puede ver en el grupo rural 

que llamamos “más o menos”. 

A continuación, con la segunda pregunta de la investigación ¿Hay una actitud positiva en la 

mantención de la lengua mapudungun entre los hablantes y no hablantes? Acá como en la 

pregunta anterior también dividimos el grupo en: “hablantes”, “no hablantes” y “más o menos 

entienden, hablan y redactan”, para no confundir al lector y para obtener una respuesta certera. 

Por cierto, seleccionamos los grupos en una categoría de actitud positiva y negativa para llegar 

a la respuesta de la pregunta. La respuesta dio que la gran mayoría de ambos grupos tienen una 

actitud positiva en la mantención de la lengua mapudungun. Los que se mostraron negativos o 

no querían comentar son los encuestados que no dominan la lengua bien o no la saben, estos 

mismos encuestados son los que dieron por respuesta si se sienten parte del pueblo mapuche, a 

lo que contestaron más o menos, lo cual podría interpretarse, no se sienten identificados como 

mapuche. 

La respuesta a nuestra tercera pregunta de investigación ¿En qué contextos usan los hablantes, 

la lengua castellana, mapudungun o ambas en la sociedad? Podemos observar que 52 de los 

encuestados hablan la lengua mapudungun sólo en el contexto familiar en la comunidad, y el 

castellano en todos los contextos dentro de la sociedad. Esto también está presente en el análisis 

y discusión.  

Por otro lado, los resultados de la hipótesis se contradicen divido a que el mapudungun está 

más centralizado en el sector rural que en el sector urbano (Wittig, 2011).   

 

El punto principal para analizar y explicar esta investigación ha sido las actitudes y las 

motivaciones que llevan al hablante a lograr y adquirir una lengua al igual que su mantención 

y el deseo de querer difundirla. Estas actitudes y motivaciones se originan de los padres a sus 

hijos para el uso de la lengua y lograr así el bilingüismo.  
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Estas actitudes y motivaciones que los padres tienen hacia sus hijos están enlazadas con la 

identidad, etnia y no abandonar su cultura.  

En conclusión, se ha podido responder a las preguntas de investigación y observar la 

complejidad de la situación bilingüe en Chile, principalmente en el querer mantener el 

mapudungun, para que no se olvide. No sólo como lengua sino como hemos reiterado más 

arriba, identidad y cultura mapuche.   

 

En resumen, podemos testificar que cincuenta y dos de nuestros informantes se sienten parte 

del pueblo mapuche por la etnia de sus padres y por su lengua, lo cual verifica que los hablantes 

tienen una identidad mapuche clara. Sin dejar de nombrar los cuatro encuestados que se han 

opuesto al grupo entregando otra respuesta. 

Para futuras investigaciones es importante observar estadísticas actuales que tratan las lenguas 

minoritarias, ya que no siempre se encuentra una información más amplia o estadísticas más 

recientes para lograr de esta manera profundizar aún más en las lenguas minoritarias, como por 

ejemplo: el mapudungun. 

Existen encuestas de diferentes motivos muy concentrado en el pueblo mapuche pero no lo 

suficiente sobre su lengua. Una alternativa para estudios ulteriores es tomar cómo referencia mi 

estudio, pero utilizarlo a nivel de todo Chile. Además, sería interesante para ver en grandes 

rasgos como en realidad está la situación lingüística del mapudungun fuera de la zona mapuche 

y verificar todos los puntos de mi monografía donde emigran dentro de territorio chileno.   

 

Finalmente terminamos con una poesía en mapudungun del poeta Chihuailaf (2005): 

 

“Tvfachi Kallfv wenu mew vlkantukey ta ko pu rakizwam 

Zoy fvtra ka mapu tañi mvlen ta tromv tripalu ko mew 

pewmakeiñ mu tayiñ pu Fvchakecheyem 

Apon Kvyen fey fey tañi pvllv-pigekey 

Ñi negvmkvlechi piwke fewla Nvkvfvy” 
 
 

(Traducción al castellano) 

En este suelo habitan las estrellas 

En este cielo canta el agua de la imaginación 

Más allá de las nubes que surgen de estas aguas y estos suelos  

nos sueñan los antepasados 

Su espíritu -dice-es la Luna Llena. 

El silencio: su corazón que late.   
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Siguan, M. (2001). Bilingüísmo y lenguas en contacto. Madrid: Alianza. 

Silva-Corvalán, C. (2001). Sociolingüística y pragmática del español. Washington, D.C.: 

Georgetown University Press. 

http://www.leychile.cl/N?i=30620&f=2014-03-25&p=


 92 

Stavenhagen, R. (1992). La cuestión étnica: algunos problemas teóricos-metodológicos. 

Estudios Sociológicos De El Colegio De México, 10 (28), 53-76.  

Sigurd, B., & Håkansson, G. (2007). Språk, språkinlärning och språkforskning. Lund: 

Studentlitteratur.  

Strubell, M. (2001). Catalan a decade later. En: Fishman, J. (red.). Can threatened languages 

be saved? Reversing language shift, revisited: a 21st century perspective. Clevedon: 

Multilingual Matters.  

Sundgren, E. (Red)., & Lainio, J. (2013). Tvåspråkighet och språkkontakter i Sverige, 

Sociolingvistik. Polen: Liber. 

Sundgren, E. (Red)., & Bijvoet, E. (2013). Språkattityder, Sociolingvistik. Polen: Liber.  

 

Teillier, F. (2013). Vitalidad lingüística de mapudungun en Chile y epistemología del 

hablante, Revista de lingüística teórica y aplicada 51, (1), 53-70. 

 

Van Dijk, T. (2009). Society and Discourse, How Social Contexts Influence Text and Talk. 

Cambridge University Press.   

Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina. América Latina. B 

Tova Saul, E. (2005). Language in Danger? The case of Mapudungun in Temuco, Chile. B.A. 

in Language and Applied Linguistics, Griffith University.  

Tragant, E., & Muñoz, C. (2000). La motivación y su relación con la edad en un contexto 

escolar de aprendizaje de una lengua extranjera In C. Muñoz (ed.), Segundas Lenguas: 

Adquisición en el Aula, 81-105. Barcelona: Ariel.  

Trudgill, P. (2000). Sociolinguistic an introduction to language and society Fourth edition. 

England: Penguin Books/Clays Ltd, St Ives plc. 

 

UNESCO Moseley, Ch. (ed.) (2010). Atlas of the World’s Languages in Danger, 3rd edn. 

Paris:UNESCO Publishing. 

http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas 

 

Urquijo Ortiz, A. Lenguas en contacto: Lenguas de Colombia.  

:https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/contenido/Lenguas-

indigenas/Articulo/contenido/171& 

 

Vargas, N., & Cruz, H., et al. (2014). Reflexiones sobre lengua, etnia y educación. El 

bilingüismo: Tipos, contextos y consecuencias. Estudios Culturales. Bogotá: Siglo del 

Hombre Editores.  

 

 

http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas
https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/contenido/Lenguas-indigenas/Articulo/contenido/171&
https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/contenido/Lenguas-indigenas/Articulo/contenido/171&
https://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Estudios+Culturales%22&source=gbs_metadata_r&cad=6


 93 

Zúñiga, F. (2006). Mapudungun: El habla mapuche. Santiago de Chile: Centro de Estudios 

Públicos.  

Olate Vinet, A., Alonqueo Boudon, P., & Caniguan Caniguan, J. (2013). Interactividad 

lingüística castellano/mapudungun de una comunidad rural bilingüe. Revista Alpha (Osorno), 

37, 265-284. 

 

Wittig González, F. (2011), Adquisición y transmisión del mapudungun en hablantes urbanos, 

en: Literatura y Lingüística, Santiago de Chile 23,193-211. 

 

Wright, S. (2004). Language Policy and Language Planning: From Nationalism to 

Globalisation. Hampshire: Palgrave Macmillan.  

 1952). Poema Publicado en 2005 en libro Las Lenguas de América, Recital de Poesía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

Apéndice 1 

La UNESCO escribe en su pagina web: Atlas interactivo de los idiomas del mundo en peligro.  

Que la lengua mapuche (mapudungun) definitivamente está en peligro de extinción (marcador 

amarillo).  

(Consultado:30 noviembre 2020) 
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Apéndice 2 

LA LEY INDIGENA: 19.253 

ARTICULO 28-33 

DE LA CULTURA Y EDUCACIÓN INDIGENA (ARTS.28-31) 

Parrafo 1° 

Del Reconocimiento, Respeto y Protección de las Culturas Indígenas 

 

El reconocimiento, respeto, y protección de las culturas e idiomas indígenas 

contempla: 

a) 

El uso y conservación de los idiomas indígenas, junto al español en las áreas de alta densidad 

indígena.  

b) 

El establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad programática que posibilite 

a los educandos acceder a un conocimiento adecuado de las culturas e idiomas indígenas y que 

los capacite para valorarlas positivamente.  

c) 

El fomento a la difusión en las radioemisoras y canales de televisión de las regiones de alta 

presencia indígena de programas en idioma indígena   y   apoyo   a   la   creación   de   

radioemisoras   y   medios   de   comunicación indígenas.  

d) 

La promoción y establecimiento de cátedras de historia, cultura, e idiomas indígenas en la 

enseñanza superior.  

e) 

La obligatoriedad del Registro Civil de anotar los nombres y apellidos de personas indígenas 

en la forma como lo expresen sus padres y con las normas de transcripción fonética que ellos 

indiquen. Párrafo 2º (ARTS. 32-33)  

De la Educación Indígena. La Corporación, en las áreas de alta densidad indígena y en 

coordinación con los servicios u organismos del Estado que correspondan, desarrollará un 

sistema de educación intercultural bilingüe a fin de preparar a los educandos indígenas para 

desenvolverse en forma adecuada tanto en su sociedad de origen como en la sociedad global.  

Al efecto podrá financiar o convenir, con los Gobiernos Regionales, Municipalidades u   

organismos   privados, programas   permanentes o experimentales. 
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Apéndice 3 

Localización geográfica: Dónde se hablaba mapudungun (Golluscio, 2009 p. 1038). 
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Apéndice 4 

Resultados de las preguntas de la investigación  

  1 y 2  

 

Pregunta 1 de investigación 

 

¿Existen diferencias en el uso de la lengua mapudungun en el sector rural y el urbano? 

Cuadro 1 

(sí entienden, hablan y redactan) 

Urbanos        Rurales. 

8 personas 13 personas 

1 mujer 7 mujeres 

7 hombres 6 hombres 

 

Cuadro 2 

(No, entienden, hablan y redactan) 

Urbanos        Rurales 

5 personas 1 personas 

2 mujeres 0 mujeres 

3 hombres 1 hombres 
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Cuadro 3 

(Más o menos entienden, hablan y redactan) 

Urbanos        Rurales. 

17 personas 12 personas 

15 mujeres 9 mujeres 

2 hombres 3 hombres 

 

Pregunta 2 de investigación 

 

¿Hay una actitud positiva en la mantención de la lengua mapudungun entre los hablantes y no 

hablantes? 

Cuadro 1 

(Actitud positiva) 

Hablantes 

 

21 personas 

No 

Hablantes 

 

5 personas 

Más menos 

entienden, 

hablan y 

redactan 

  

26 personas 
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Cuadro 2 

(Actitud negativa) 

Hablantes 

 

0 personas 

No 

Hablantes 

 

1 persona 

Más menos 

entienden, 

hablan y 

redactan 

 

3 personas 

 



 

Apéndice 5 

    

Cuestionario para un estudio sociolingüístico del bilingüismo mapudungun y castellano en 

los sectores rurales y urbanos en Chile. 

 

Instrucciones 

 

Por favor, señala y rellena tus datos personales y contesta a las preguntas en los espacios 

correspondientes con una cruz (x). 

Esta encuesta es anónima y tiene fines académicos para la universidad de Estocolmo Suecia. 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

Edad:  ________    

 

Sexo:  

 

 Masculino   

 Femenino 

    

Hijos  

 

 Si     ¿cuántos? ______ 

 No 

 

Religión:    

 Católica 

 Evangélica 

 Soy ateo/-a  

 Tengo otra religión  ¿cuál?________ 

 

Estado Civil 

 Casado /-a 

 Soltero/-a 

 Separado /-a, divorciado/-a 

 Conviviente  
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 Viudo/-a 

Lugar de domicilio 

  Urbano (Ciudad:__________________________) 

  Rural (Comunidad:________________________) 

 

Lugar de 

nacimiento:_____________________________________________________________ 

 

Nacionalidad 

madre:_____________________________________________________________ 

 

Nacionalidad 

padre:______________________________________________________________ 

 

Etnia de la 

madre:_______________________________________________________________ 

 

Etnia del 

padre:_________________________________________________________________ 

 

Educación (indique el nivel más alto): 

 Enseñanza Básica 

 Enseñanza Media 

 Educación Superior (Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales o 

Universidades) 

 Otra _______________________________________________________________ 

  

Profesión/Ocupación:________________________________  

 

Clase Social:  

 Alta 

 Media  

 Baja       

 Comentario: 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Formación_Técnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Universidades_de_Chile
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Encuesta 

 

1) ¿Usted se siente parte del pueblo mapuche? 

 Sí     

 En cierta medida 

 No 

 No sé/No tengo opinión 

 

2) ¿Usted entiende el idioma mapuche (mapudungun) cuándo lo escucha? 

 Sí 

 Más o menos 

 No 

 

3) ¿Puede expresarte oralmente en mapudungun?  

 Bien 

 Más o menos bien 

 Un poco pero no mucho  

 No, no puedo 

 

4) ¿Podría redactar en mapudungun? 

 Bien 

 Más o menos 

 Un poco pero no mucho  

 No, no podría 

 

5) ¿Cuál fue el primer idioma que aprendió?  

 Castellano 

 Mapudungun 

 Ambas  

 Otro ¿cuál? _____ 
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6) ¿Con quien aprendió a hablar mapudungun? (se pueden marcar varias alternativas) 

 El padre 

 La madre 

 El abuelo 

 La abuela 

 Los tíos/tías 

 Otros 

 

7) ¿Quién de sus más cercanos se expresan en mapudungun? (se pueden marcar varias 

alternativas)  

 El padre 

 La madre 

 Los hermanos 

 Los abuelos 

 Otros ¿quiénes? ______ 

 

8) ¿En qué idioma se comunica con sus padres?  

 Solo en castellano 

 Sobre todo en castellano 

 Sobre todo en mapudungun 

 Solo en mapudungun 

 En ambos en igual medida 

 

9) ¿Con quién se comunica en mapudungun? (se pueden marcar varias alternativas) 

 Con los amigos 

 Con la familia 

 Con los vecinos 

 En el colegio 

 En el trabajo 

 En la comunidad 

 

10) ¿De qué cosas hablan en mapudungun? (se pueden marcar varias alternativas)  

 De labores domésticas 

 De asuntos sociales y políticos 
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 Sobre el trabajo 

 De situaciones de la vida 

 Sobre la educación 

 

11) ¿En que idioma se comunica con sus hermanos?  

 Solo en castellano 

 Sobre todo en castellano 

 Sobre todo en mapudungun 

 Solo en mapudungun 

 En ambos en igual medida 

 

12) ¿Cuál es su idioma oficial (que más utilizas)?  

 Mapudungun 

 Castellano 

 Otra 

 

13) ¿Cuál es la segunda lengua que aprendió? 

 Castellano 

 Mapudungun 

 Otra¿cuál? _______________________________________________________________ 

 

14) Si su segunda lengua es el castellano o el mapudungun, ¿Dónde la aprendió?  

 En la comunidad 

 En el colegio 

 Con los amigos 

 En la familia 

 

15) ¿En que momento se la enseñaron? 

 En la infancia 

 En la juventud 

 En la adultez 

 

 

16) ¿En que idioma piensas principalmente? 
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 Castellano 

 Mapudungun 

 No hay diferencia 

 

17) ¿Cuándo se dirige a sus hijos o sobrinos en mapudungun, en que idioma le responden? 

 En castellano 

 En mapudungun 

 Varía 

 

18) ¿Ha sido ventajoso saber el mapudungun en su vida? 

 Sí, absolutamente 

 Sí, en cierta medida 

 No mucho 

 Para nada 

 

19) ¿Vas a alguna clase para aprender mapudungun?  

 Sí 

 No 

 

20) ¿En que lugares piensa usted que se debe enseñar el mapudungun? 

 En la comunidad 

 En la familia 

 En el colegio 

 En otros medios 

 No sé/No tengo opinión 

 

21) ¿Desearía que se incluyera obras literarias en las escuelas en idioma mapudungun?  

 Sí 

 No 

 No sé/No tengo opinión 

 

22) ¿Desearía que se contara con: (se pueden marcar varias alternativas) 

 Un canal de televisión en mapudungun  

 Literatura en mapudungun 
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 Un periódico en mapudungun 

 Una señal radial en mapudungun 

 

23) ¿Desearía que sus hijos pudieran hablar mapudungun?  

  Sí 

 No 

 No sé /No tengo opinión 

¿Por qué? ___________________________________ 

 

24) ¿Le interesaría aprender el idioma mapudungun?  

 Sí 

 No 

 No sé /No tengo opinión 

¿Por qué? ___________________________________ 

 

25) ¿Te gusta que se difunda la lengua mapudungun?  

 Mucho 

 Un poco 

 No tanto 

 Nada 

 No sé/No tengo opinión 

 

26) ¿Si tuvieras la oportunidad de continuar estudiando en la lengua mapudungun, desearías 

seguir aprendiendo?  

 En el colegio 

 En la universidad 

 En otro lugar   ¿cuál? _________ 

 No sé/No tengo opinión 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 


	Abreviatura
	1.Introducción
	1.1 Antecedentes
	1.2 Disposición del estudio

	2. MARCO TEÓRICO
	2.1 Introducción
	2.2 El mapudungun
	2.3 Bilingüismo y sus dimensiones
	2.3.1 Variedades del bilingüismo
	2.3.2 Diglosia y bilingüismo social
	2.3.3 Lengua minoritaria, mayoritaria y minorizada

	2.4 Uso lingüístico
	2.4.1 Contacto lingüístico

	2.5 Actitudes lingüísticas
	2.6 Motivación

	2.7 Transmisión intergeneracional de la lengua materna
	2.8 Identidad y etnia
	2.9 La teoría sociolingüística
	2.10 Estudios anteriores

	3. Estudios empíricos
	Preguntas de investigación
	1.3 Hipótesis

	4. Método
	4.1.1 Metodología y fuentes
	4.1.2 Informantes
	4.1.3 Localización geográfica
	4.2 instrumentos utilizados
	4.3 Análisis de datos
	4.4 Limitaciones de la investigación

	5. Resultados y Análisis
	5.1 Introducción
	5.2 Informe socioculturales
	5.3 Identidad y etnia
	5.4 Uso lingüístico
	5.5 Transmisión intergeneracional
	5.6 Bilingüismo

	6. Discusión
	7. Conclusiones
	7.1 Introducción
	7.2 Conclusiones y reflexiones finales

	Bibliográfia
	Apéndice 1
	Apéndice 2
	Apéndice 3
	Apéndice 4
	Apéndice 5

