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Resumen

La lengua mapuzungun o chedungun constituye, para el pueblo mapuche, una 
parte fundamental de su identidad que en la actualidad se ve afectada por una 
situación de desplazamiento lingüístico, debido a la minorización sociopolítica 
y al avance del castellano como lengua oficial. Este artículo reporta un estudio 
cualitativo de tipo exploratorio realizado con doce participantes, en edades en-
tre 18 y 27 años, de varias comunidades mapuche de las regiones de Araucanía y 
Biobío, en Chile. Se analizaron las principales actitudes lingüísticas de estos jó-
venes mapuches hacia el mapuzungun y el proceso de revitalización de la lengua 
liderado por el Estado con el programa de educación intercultural bilingüe. Los 
datos se obtuvieron mediante entrevistas semiestructuradas aplicadas por colabo-
radores bilingües pertenecientes a diferentes comunidades de las regiones de la 
Araucanía y Biobío, en Chile. Los resultados muestran un conflicto actitudinal 
en los jóvenes, pues evidencian a la par de actitudes muy positivas hacia su lengua, 
mucha inseguridad lingüística, motivada por una ideología purista, lo que podría 
influir en la decisión de no querer hablar mapuzungun. En cuanto a la revitaliza-
ción lingüística, identificaron diferentes agentes responsables del proceso, donde 
la escuela cumpliría un rol fundamental si se realizan transformaciones estructu-
rales. Al evidenciar y proyectar las motivaciones que subyacen al comportamiento 
sociolingüístico de las comunidades, este examen de los sistemas de creencias de 
hablantes de lenguas minorizadas provee aportes para el diseño e implementación 
de programas de enseñanza y revitalización lingüística. 

Palabras claves: actitudes lingüísticas, educación intercultural bilingüe, lengua 
mapuche, revitalización lingüística, sociolingüística
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Abstract

Mapuzungun or Chedungun language is a quintessential part of Mapuche people’s 
identity, but this language is nowadays threatened by linguistic displacement 
driven by their sociopolitical minoritization and the advance of Spanish lan-
guage as the national language. This article reports on a qualitative exploratory 
study carried out with twelve participants aged 18 and 27, from some Mapuche 
communities settled in the Araucanía and Biobío regions, in Chile. It aimed to 
analyze the main linguistic attitudes displayed by the Mapuche young partici-
pants towards Mapuzungun and the State-led process of language revival through 
the program of bilingual intercultural education. Data were gathered through 
semi-structured interviews conducted by bilingual collaborators from various 
communities in the abovementioned regions. Findings suggest an attitudinal 
conflict in these young people, which leads them to display very positive attitu-
des towards their native language along with high linguistic insecurity, grounded 
on a purist approach, which could influence their decision of avoiding speaking 
Mapuzungun. Concerning linguistic revitalization, participants identified diffe-
rent agents in charge of the process, with the school playing a fundamental role, 
provided it goes through structural changes. By making evident and projecting 
the motivations underlying community sociolinguistic behavior, examining mi-
noritized language speakers’ beliefs provides inputs to design and deploy language 
revival and teaching programs.

Keywords: linguistic attitudes, bilingual intercultural education, Mapuche lan-
guage, language revival, sociolinguistics

Résumé

La langue mapuzungun ou chedungun est un élément essentiel de l’identité du 
peuple mapuche, mais cette langue est aujourd’hui menacée de déplacement 
linguistique en raison de sa minorisation sociopolitique et de la progression de 
l’espagnol en tant que langue nationale. Cet article rend compte d’une étude ex-
ploratoire qualitative menée auprès de douze participants âgés de 18 à 27 ans, issus 
de communautés mapuches des régions de l’Araucanía et du Biobío, au Chili, dans 
le but d’analyser les principales attitudes linguistiques affichées par les jeunes par-
ticipants mapuches à l’égard du mapuzungun et du processus de renaissance de la 
langue mené par l’État avec le programme d’éducation bilingue interculturelle. 
Les données ont été recueillies au moyen d’entretiens semi-structurés menés par 
des collaborateurs bilingues issus de diverses communautés des régions susmen-
tionnées. Les résultats suggèrent un conflit attitudinal chez ces jeunes, montrant 
des attitudes très positives envers leur langue maternelle en même temps qu’une 
grande insécurité linguistique, fondée sur une idéologie puriste, qui pourrait in-
fluencer leur décision d’éviter de parler le mapuzungun. En ce qui concerne la 
revitalisation linguistique, les participants ont identifié différents agents res-
ponsables du processus, l’école jouant un rôle fondamental, à condition qu’elle 
procède à des changements structurels. En mettant en évidence et en projetant 
les motivations qui sous-tendent le comportement sociolinguistique de la com-
munauté, l’examen des croyances des locuteurs de langues minorisées permet de 
concevoir et de déployer des programmes de revitalisation et d’enseignement des 
langues.

Mots clés : attitudes linguistiques, éducation interculturelle bilingue, langue ma-
puche, revitalisation linguistique, sociolinguistique
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Resumo

A língua mapuzungun ou chedungun é uma parte essencial da identidade do povo 
mapuche, mas atualmente essa língua está ameaçada pelo deslocamento linguístico 
impulsionado por sua minorização sociopolítica e pelo avanço da língua espanho-
la como língua nacional. Este artigo relata um estudo exploratório qualitativo 
realizado com doze participantes com idades entre 18 e 27 anos, provenientes 
de algumas comunidades mapuches das regiões de Araucanía e Biobío, no Chile, 
com o objetivo de analisar as principais atitudes linguísticas demonstradas pe-
los jovens participantes mapuches em relação ao mapuzungun e ao processo de 
revitalização do idioma conduzido pelo Estado com o programa de educação 
intercultural bilingue. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semies-
truturadas conduzidas por colaboradores bilíngues de várias comunidades nas 
regiões mencionadas acima. Os resultados sugerem um conflito atitudinal nesses 
jovens, que demonstram atitudes muito positivas em relação à sua língua nativa 
e uma grande insegurança linguística, baseada em uma ideologia purista, o que 
poderia influenciar sua decisão de evitar falar mapuzungun. Com relação à revita-
lização linguística, os participantes identificaram diferentes agentes responsáveis 
pelo processo, sendo que a escola desempenha um papel fundamental, desde que 
passe por mudanças estruturais. Ao tornar evidentes e projetar as motivações sub-
jacentes ao comportamento sociolinguístico da comunidade, o exame das crenças 
dos falantes de línguas minoritárias fornece subsídios para projetar e implementar 
programas de revitalização e ensino de línguas.

Palavras chave: atitudes linguísticas, educação intercultural bilingüe, lengua ma-
puche, revitalização linguística, sociolinguística
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Introducción

En Chile, la situación de los pueblos indígenas es 
compleja, debido a la discriminación e invisibili-
zación a la que históricamente se han enfrentado, 
no solo por el Estado, sino también por la socie-
dad mayoritaria. La situación del pueblo mapuche 
no es la excepción; no obstante, en la actualidad 
es posible observar un proceso reivindicatorio por 
parte de los jóvenes de las comunidades, quienes, 
conscientes de su agencia y rol en los procesos de 
transmisión y mantenimiento de su cultura, están 
realizando acciones y reflexiones críticas para lle-
var adelante transformaciones sociales y reafirmar 
su identidad lingüístico-cultural.

Los mapuches son el pueblo indígena más nume-
roso en Chile. Su población es de 1  745  147 
personas (Censo Nacional de Población del año 
2017). Se concentran en la región metropolitana, 
la Araucanía y el Biobío (Chile, Instituto Nacional 
de Estadísticas, 2021). Su lengua, el mapuzungun 
—como la nombran los jóvenes si provienen de la 
Araucanía— o chedungun —si residen en la región 
del Biobío— (otra denominación es huilliche), 
posee varios dialectos geográficos mutuamente 
inteligibles (salvo el dialecto huilliche del sur de 
Chile) y ha sido clasificada como miembro único 
de la subfamilia araucana, de la familia araucano-
chon, del grupo andino-ecuatorial (Salas, 1992, 
p.  67). Desde un punto de vista morfológico, ha 
sido caracterizada como aglutinante y polisintética 
(Salas, 1992, p. 68).

La lengua mapuzungun o chedungun constituye, 
para el pueblo mapuche, una parte fundamental de 
su identidad (Álvarez y Lagos, 2021; Henríquez y 
Dinamarca, 2018). En la actualidad, se encuentra 
en una situación de desplazamiento lingüístico, 
debido a la minorización sociopolítica y al avance 
del castellano, la lengua oficial. 

Son variados los factores sociolingüísticos que se 
relacionan con la situación actual de la lengua, 
entre los que destaca el sistema de creencias hacia 
las lenguas en contacto, tanto de los chilenos como 

de los propios mapuches (Gunderman, 2014; 
Henríquez y Dinamarca, 2018; Lagos, 2012; 
Olate y Henríquez, 2010; Rojas et al., 2016, entre 
otros). Según Crystal (2001), las lenguas decaen 
cuando se enfrentan a un entorno hostil y esto 
ocurre generalmente por motivos políticos, eco-
nómicos e históricos.

Es posible definir, a grandes rasgos, las actitudes 
lingüísticas (al) como “una manifestación de la 
actitud social de los individuos, distinguida por 
centrarse y referirse específicamente tanto a la len-
gua como al uso que de ella se hace en sociedad” 
(Moreno Fernández, 2009 p.179), es decir refle-
jan los sentimientos y valoraciones que, como 
hablantes, tenemos sobre el uso de nuestra lengua 
o sobre la lengua de otros. El examen de las valora-
ciones subjetivas hacia la lengua en una situación 
de contacto y de minorización lingüística consti-
tuye un factor social importante en el estudio de 
las lenguas en interacción. Para el caso mapuche, 
se ha documentado que las actitudes influyen en el 
comportamiento sociocomunicativo de los miem-
bros de la comunidad de habla, en función de su 
situación social y funcional (Henríquez et al., 
2021).

No obstante, es necesario agregar que, en contex-
tos de desplazamiento lingüístico, se ha observado 
una brecha entre las creencias lingüísticas de los 
hablantes y su comportamiento. Es decir, que una 
actitud positiva no siempre implica un comporta-
miento que favorezca la mantención de la lengua 
(Smagulova, 2014; Yu, 2010).

Las investigaciones sobre actitudes lingüísticas 
hacia el mapuzungun (Croese, 1983; Gunderman, 
2014; Henríquez y Dinamarca, 2018; Henríquez 
et al., 2021; Lagos, 2012; Olate y Henríquez, 
2010; Rojas et al., 2016, entre otros) demuestran 
un avance en el área. Estas reportan, en general, 
actitudes positivas hacia la lengua, que es utili-
zada mayoritariamente en espacios comunicativos 
intraétnicos. También describen cómo el caste-
llano se ha ido posicionando en diferentes ámbitos 
de uso que antiguamente estaban reservados al 
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mapuzungun (Henríquez, 2014), debido a que el 
castellano representa para los hablantes una opor-
tunidad de movilidad socioeconómica.

Sin embargo, es necesario seguir ahondando en las 
valoraciones que tienen los hablantes sobre su len-
gua, especialmente en el segmento de los jóvenes 
que viven en contacto permanente con la socie-
dad chileno-occidental. Este grupo nos parece 
relevante porque, según diversos estudios realiza-
dos en Chile, son quienes cuentan con un menor 
nivel de competencia comunicativa en mapu-
zungun, menores niveles de bilingüismo o están 
iniciando un proceso de aprendizaje de la len-
gua ancestral (Alonqueo et al., 2017; Henríquez, 
2014; Henríquez y Dinamarca, 2018; Wittig y 
Alonqueo, 2018).

Este estudio tiene como propósito caracterizar 
las principales actitudes lingüísticas de jóvenes 
mapuches frente al mapuzungun y al proceso de 
revitalización de la lengua. 

Marco teórico

En este apartado, se abordan los principales 
conceptos teóricos que servirán como marco 
referencial. Se define el concepto de actitudes 
lingüísticas y se presenta el estado general del 
mapuzungun en Chile junto a una aproximación 
al Programa de Educación Intercultural Bilingüe.

La actitud lingüística

No es fácil definir la actitud, ya que sus acepciones 
varían según la disciplina o las características que se 
investigan. En términos generales, es posible des-
cribir la actitud como una postura psicológica que 
genera una reacción emocional, que a la vez motiva 
una determinada conducta (Edwards, 2009).

Existe consenso en que las al son valoraciones 
positivas o negativas que los hablantes tienen hacia 
una lengua o variedad determinada. Se entien-
den como entidades psicológicas complejas, que 
suponen conocimiento, sentimiento y compor-
tamiento (Díaz Campos, 2014; Garrett, 2010; 

Hernández-Campoy, 2004) y constituyen un 
conjunto de creencias socialmente compartidas 
(Moreno Fernández, 2012).

En esta investigación, se asume la definición, 
ampliamente aceptada, de Moreno Fernández 
(2009), quien señala que una actitud lingüística 
es “una manifestación de la actitud social de los 
individuos, distinguida por centrarse y referirse 
específicamente tanto a la lengua como al uso que 
de ella se hace en sociedad”(p. 179), por lo que es 
posible tener actitudes positivas o negativas sobre 
alguna variedad, dialecto, estilo de habla o idioma.

En una situación de contacto y bilingüismo social, 
las actitudes propician que algunas lenguas se 
confinen a dominios menos formales y otras 
predominen en ámbitos de mayor prestigio y for-
malidad, lo que incluso puede llevar, si la actitud 
es negativa o desfavorable, al abandono de una 
lengua (Moreno Fernández, 2009).

Como puede deducirse del párrafo anterior, las 
actitudes lingüísticas son de carácter dicotómico: 
positivas o negativas; no se categorizan como neu-
tras ya que, cuando ocurre este fenómeno, se habla 
de “ausencia de actitud” (López Morales, 2004). 
Además, pueden describirse como individuales o 
colectivas, y dinámicas, puesto que varían cons-
tantemente por la influencia de factores externos, 
como el género, la edad o el contexto socioeconó-
mico en el que se desenvuelven los hablantes.

Como se señaló, las al están compuestas por 
los subsistemas cognitivo, afectivo y conductual 
(también llamado “conativo”) (Garrett, 2010; 
Hernández-Campoy, 2004). El componente cogni-
tivo involucra las creencias de los hablantes “sobre 
el mundo y las relaciones entre objetos de impor-
tancia social” (Garrett, 2010, p. 23) como lo es el 
lenguaje. El componente afectivo involucra “los sen-
timientos sobre el objeto de la actitud” (Garrett, 
2010, p.  23); en este caso, se consideran las rela-
ciones emocionales e interacciones dirigidas hacia 
la lengua. Por último, el componente conductual 
se refiere al comportamiento y la predisposición 
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de los hablantes a actuar de determinadas formas 
sobre el objeto actitudinal (Garrett, 2010).

En ciertas circunstancias pueden presentarse 
desajustes entre los subsistemas. Según Garrett 
(2010), es posible encontrar situaciones de con-
flicto entre los componentes, ya que en ocasiones 
existe una asimetría entre el subsistema conductual 
y el afectivo o cognitivo. Por ejemplo, es posi-
ble suponer que el cambio de actitud sobre un 
objeto actitudinal determinado modificará, a su 
vez, la conducta de una persona sobre el tema. 
Sin embargo, una comunidad de hablantes podría 
tener sentimientos afectivos positivos hacia su sis-
tema lingüístico, pero evitar hacer uso de este por 
diferentes factores, como los prejuicios, el prestigio 
lingüístico, las creencias, entre otros (Henríquez y 
Dinamarca, 2018). En investigaciones de actitu-
des de hablantes mapuches hacia su lengua, Croese 
(1983) documentó esta situación como “conflicto 
de interés”.

En definitiva, para la sociolingüística, el estudio de 
las actitudes es fundamental, pues permite predecir 
y determinar las decisiones de los hablantes sobre 
su lengua y el uso de esta en determinadas situa-
ciones sociales. Los especialistas coinciden en el 
papel decisivo que cumplen las al en el proceso de 
difusión de los cambios lingüísticos, en la defini-
ción de las comunidades de habla, en la explicación 
de la competencia comunicativa, en la influencia 
que tienen en el aprendizaje de segundas lenguas 
e incluso en el hecho de que pueden fomentar la 
discriminación lingüística (Blas Arroyo, 2008; 
Hernández-Campoy, 2004; López Morales, 2004; 
Moreno Fernández, 2009).

Educación intercultural bilingüe

La educación intercultural bilingüe (eib) surgió en 
Latinoamérica en la primera década del siglo xxi. 
Desde una perspectiva experimental, la propuesta 
buscaba acercar las lenguas indígenas al contexto 
educativo. En México, la inclusión de estas len-
guas permitió disminuir el analfabetismo en zonas 
rurales (López y Küper, 2002). En Ecuador, se creó 

en 2018 la Secretaría de Educación Intercultural 
Bilingüe, con el fin de incentivar el uso y aprendizaje 
de lenguas ancestrales en contextos instituciona-
les (Haboud, 2019). En Perú, docentes bilingües, 
guiados por sabios de los pueblos originarios, 
diseñan material didáctico para facilitar la imple-
mentación de la eib en las aulas (Unicef, 2024).

Paraguay, por nombrar uno de los ejemplos más 
exitosos, ha gestionado la eib de manera descen-
tralizada, por lo que las escuelas cuentan con 
autonomía para el desarrollo de planes y progra-
mas de estudio atingentes a las necesidades de 
cada comunidad, de tal forma que logran la par-
ticipación de la mayoría de los miembros de la 
comunidad en la organización de diferentes ins-
tancias educativas (Unicef, 2012).

En Chile, el Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe nació como respuesta a las necesidades y 
demandas históricas en materia educativa de los 
pueblos indígenas. Entró en vigor en 2009 y esta-
bleció cambios en las bases curriculares del país, 
buscando garantizar la enseñanza de las lenguas 
vernáculas en escuelas con el 20  % de matrícula 
de ascendencia indígena (Chile, Ministerio de 
Educación, 2009). De este modo, se buscó cam-
biar el paradigma educativo, caracterizado por su 
eurocentrismo y la consiguiente instrucción colo-
nizadora y dogmática (Arias et al., 2019).

Aunque históricamente la escuela sirvió como 
instrumento de masificación del castellano con 
el propósito de lograr la homogeneidad lingüís-
tica, en la actualidad, los especialistas reconocen la 
importancia de esta institución en la promoción 
de la diversidad y la revitalización de la lengua 
y la cultura indígenas (Arias et al., 2019; Arias 
y Quintriqueo, 2021; Arias y Riquelme, 2019; 
Cisternas, 2018; Ibáñez y Druker, 2019). Sin 
embargo, esta política educativa y lingüística no 
ha dado los resultados esperados, pues como se 
muestra en el siguiente apartado, los niveles de 
competencia en mapuzungun continúan des-
cendiendo, pese a la implementación de dicho 
programa (Loncón, 2017).
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El mapuzungun en Chile

En Chile, posterior a la ocupación de la Araucanía, 
entre 1851 y 1883, y su integración al Estado chi-
leno, se universalizó y estableció el castellano como 
lengua institucional y, por ende, de prestigio. Esto, 
debido a que es el grupo dominante quien impone 
sus políticas económicas, sociales, lingüísticas y cul-
turales. Así, las comunidades de habla indígena se 
vieron obligadas a aprender el nuevo idioma, no solo 
porque les servía para la comunicación intercultural, 
sino también porque era una herramienta socioeco-
nómica de supervivencia (Riquelme, 2014).

Como señalan Henríquez et al.:

El español, como lengua hegemónica, se posiciona como 
uno de los principales instrumentos del modelo socio-
político y económico de occidente en América Latina y 
como parte del proyecto de conquista y colonización ha 
construido un enorme muro que dificulta cualquier exis-
tencia cultural y lingüística alterna. (2021, p. 470)

La relación de dominancia sociolingüística entre 
el castellano y las lenguas indígenas se traduce en 
la minorización de estas últimas, que progresiva-
mente pierden espacios sociales y lingüísticos frente 
a la lengua española, que se posiciona como la lengua 

del poder oficial, es decir, un instrumento de admi-
nistración y de subordinación (Henríquez et al., 
2021).

Actualmente, referirse a la situación lingüística 
de las lenguas indígenas en Chile, como el mapu-
zungun, no es sencillo, ya que, a diferencia de lo 
realizado por otros países, aquí no existe un censo 
lingüístico que presente con certeza los niveles de 
vitalidad y distribución territorial de sus hablantes.

Wittig y Hernández (2021) señalan que, a falta 
de un censo, diferentes estudios sociolingüís-
ticos y encuestas (la encuesta Caracterización 
Socioeconómica Nacional del Ministerio de 
Desarrollo Social, 2017 y el Centro de Estudios 
Públicos, 2016, citadas en Wittig y Hernández, 
2021 p. 156) concluyen que al menos el 80 % de la 
población indígena no habla ni entiende su lengua 
materna. A partir de estos datos, es posible esti-
mar que entre 218 000 y 436 000 personas serían 
hablantes de alguna lengua indígena en Chile. 
Para el caso mapuche, en particular, se estima una 
cifra aproximada de 250  000 hablantes (Lewis 
et al., 2016; Zúñiga y Olate, 2017), distribuidos 
principalmente en las regiones de La Araucanía y 
del Biobío, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1 Distribución de hablantes de mapuzungun en Chile y Argentina

*Mapuzugufe, hablante de mapuzungun. Fuente: Berríos (2024).
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En la actualidad, es posible sostener que la vitali-
dad del mapuzungun estaría seriamente amenazada 
debido a su desplazamiento funcional. Diversas 
investigaciones sociolingüísticas demuestran que este 
proceso se evidencia en la interrupción de la transmi-
sión intergeneracional, la pérdida de espacios de habla 
y la disminución de hablantes bilingües (Gunderman 
et al., 2008, 2009, 2010, 2011; Henríquez, 2014, 
2015; Lagos, 2006, 2012; Wittig y Alonqueo, 2018; 
Zúñiga, 2007; Zúñiga y Olate, 2017).

Ahora bien, este proceso de desplazamiento no solo 
es visible en las comunidades rurales, sino también 
en la urbe, como en Santiago (región metropoli-
tana), donde “una gran proporción de los mapuches 
urbanos desconocen su lengua o presentan un 
escaso dominio de ella” (Lagos, 2010, p. 135). La 
pérdida de vitalidad de la lengua parece transver-
sal en los diferentes territorios y en los distintos 
segmentos poblacionales.

En las regiones de Araucanía y Biobío, debido a 
la gran población mapuche y a la ruralidad de sus 
comunidades, el panorama de la lengua pareciera 
ser más alentador. En el caso de la zona cordille-
rana de Alto Biobío, por ejemplo, el 71,1  % de 
los hablantes posee una alta competencia lingüís-
tica en chedungun, lo que no ocurre en Arauco, 
donde solo el 17,2  % declara ser competente 
(Gunderman et al., 2008). En esta última, la cerca-
nía de la comunidad de Arauco con la zona urbana 
de la región, favorece el desplazamiento del che-
dungun o mapuzungun.

Henríquez (2014) observó importantes diferen-
cias entre dos comunidades cordilleranas de Alto 
Biobío. Así, por ejemplo, señala que, en la comuni-
dad Butalelbun, “la lengua indígena predomina de 
manera casi exclusiva en todos los contextos familia-
res e íntimos; se transmite intergeneracionalmente 
en el hogar y prácticamente no hay individuos adul-
tos que no la tengan como primera lengua” (p. 36). 
En cambio, en la comunidad cordillerana de Cañicu, 
el chedungun ha sido desplazado de los ámbitos 
familiares y tradicionales y se ha interrumpido su 
transmisión (Henríquez, 2014).

Lagos (2017) corrobora este panorama hetero-
géneo respecto al mantenimiento de la lengua. 
Constató, en comunidades cercanas a las ya anali-
zadas, que existe desplazamiento del mapuzungun. 
Agrega que se ha detenido su transmisión y el caste-
llano se ha instalado en los espacios que antes eran 
exclusivos del idioma originario.

En definitiva, las distintas investigaciones empíricas 
dan cuenta de que el panorama en las regiones del 
Biobío y de la Araucanía es diverso, pero evidencian 
el proceso de vulnerabilidad de la lengua mapuche. 
Esta situación demanda la realización de estudios 
cualitativos focalizados que caractericen, describan 
y comparen las realidades lingüísticas y culturales 
de las diferentes comunidades, y de este modo apor-
ten a la configuración de los usos, las valoraciones 
y las representaciones sociales que subyacen a esta 
realidad sociolingüística.

Método

Con el fin de caracterizar las principales actitudes 
lingüísticas de jóvenes mapuches hacia el mapu-
zungun y hacia el proceso de revitalización de la 
lengua se diseñó una investigación de enfoque 
cualitativo y de tipo descriptivo y exploratorio, bus-
cando . Para ese efecto, se llevó a cabo un trabajo 
de campo en comunidades asentadas en la región 
del Biobío y de la Araucanía, en Chile, donde se 
seleccionó una muestra intencionada y no proba-
bilística (Hernández et al., 2014) de 12 jóvenes, 
pertenecientes a varias comunidades mapuches de 
la Araucanía y pewenches de la región del Biobío, 
seis participantes por cada región (véase Tabla 1).

Los criterios de selección fueron: 1)  la auto-
definición como mapuche, declarada por los 
participantes; 2) pertenecer o formar parte de una 
comunidad mapuche-pewenche, y 3)  tener entre 
18 y 30 años. Todos los participantes poseen algún 
grado de conocimiento de la lengua, algunos más 
fluidos que otros, aunque el manejo de la lengua 
no fue un criterio de selección. Esta característica 
se observó durante el saludo protocolar mapu-
che o pentukün, que se realizó completamente en 
mapuzungun.
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Código* Región Comunidad Género Edad
MR1M-RL Bío-Bío Ralco Lepoy M 24
CM2M-TT Araucanía Truf Truf M 29
CS1F-TrTr Bío-Bío Trapa Trapa F 23
DT1F-MM Bío-Bío Maya Maya F 23
GV1M-P Bío-Bío Pitril M 28
NP1M-JH Araucanía Juan Huantelen M 18
NM1M-C Bío-Bío Cauñicu M 18
RM1M-TrTr Bío-Bío Trapa Trapa M 23
KJ2F-LM Araucanía Laumillan Manquenahuel F 26
LJ2M-LM Araucanía Laumillan Manquenahuel M 28
AV2M-TT Araucanía Truf Truf M 24
CH2MT-TT Araucanía Tuf Truf M 27

Tabla 1 Distribución de participantes según región, sexo, edad y localidad

Se aplicó una entrevista sociolingüística semies-
tructurada, que fue sometida a juicio de expertos 
y validada mediante un pilotaje con un hablante 
de la comunidad de Cauñicú, de Alto Biobío. 
Producto de este proceso de validación, se hicie-
ron modificaciones al guion de la entrevista, 
relacionadas principalmente con la estructura y la 
organización de los contenidos del instrumento.

Los temas que se abordaron en las entrevistas fueron:

• Uso y transmisión de la lengua.
• Valoraciones subjetivas hacia el mapuzungun.
• Creencias asociadas a la enseñanza y el aprendizaje 

de la lengua.
• Creencias sobre la revitalización del mapuzungun.

La entrevista se efectuó en castellano, pero también 
hubo momentos en que se conversó en mapuzun-
gun con los jóvenes, para poder profundizar y 
comprender algunas representaciones y concep-
tos propios de su cultura y cosmovisión de difícil 
traducción al castellano. Estas intervenciones estu-
vieron a cargo de uno de los coinvestigadores del 
proyecto, que es hablante de mapuzungun.

Este estudio utiliza criterios de rigor cualitativo de 
confirmabilidad, los que, como enfatiza Noreña et 

al. (2012), consisten en “garantizar la veracidad de 
las descripciones realizadas por los participantes” 
(p.  269), mediante procedimientos como trans-
cribir por escrito las entrevistas, contrastar los 
resultados con literatura existente, e identificar las 
limitaciones y los alcances por parte del investigador.

El equipo del proyecto efectuó la recolección de 
los datos de forma individual en comunidades 
del Biobío y Araucanía. Después de la recepción, 
se preparó el ambiente para lograr el máximo de 
comodidad en la realización de la entrevista. Esta 
se inició con la presentación personal de los inves-
tigadores y participantes, como indica el protocolo 
cultural mapuche (pentukün o saludo tradicional). 

Los investigadores tomaron las medidas necesa-
rias para resguardar la confidencialidad de los datos, 
desarrollar las entrevistas con estricto respeto a los 
protocolos tradicionales y asegurarse de que todos los 
colaboradores dieran su consentimiento informado, 
observando recomendaciones internacionales 
para la ética en la investigación (Declaración de 
Singapur, 2010)

Las entrevistas se grabaron y luego fueron transcri-
tas para su análisis. No existieron restricciones de 
tiempo, de tal forma que los hablantes se sintieran 

*Este código representa las iniciales de los informantes, su región, género y comunidad.
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en confianza y se explayaran libremente. Los 
archivos resultantes fueron codificados según la 
localidad de origen, región y sexo de los entrevis-
tados, para así identificar al hablante dentro del 
corpus y en las matrices de análisis.

Se sometieron los datos a un análisis de contenido 
a partir de la transcripción de las entrevistas reali-
zadas en el marco del proyecto direg 04/2020.

El análisis de los datos se basó en el modelo de Miles 
y Huberman (1994), ampliamente utilizado por 
estudios de actitudes hacia el mapuzungun (Lagos, 
2006, 2012,  2017; Ojeda y Álvarez, 2014), en tres 
procesos que se detallan a continuación:

1.  Se redujeron los datos al seleccionar fragmen-
tos relevantes del discurso, para obtener las 
narrativas necesarias para el análisis.

2.  Se categorizaron o sintetizaron los datos 
previamente seleccionados en categorías prees-
tablecidas (teóricas) o emergentes, surgidas del 
propio discurso de los jóvenes.

3.  Se verificaron las categorías y los resultados 
relacionándolos con los fundamentos teóricos 
correspondientes.

Resultados

En esta sección, se presentan los principales resultados 
del estudio organizados por las categorías de estudio.

Actitudes de jóvenes mapuches  
hacia el mapuzungun

En el discurso de los jóvenes se observa que las acti-
tudes lingüísticas hacia el mapuzungun son muy 
positivas. En menor grado, también es posible 
encontrar actitudes negativas o críticas, principal-
mente hacia el comportamiento sociolingüístico de 
algunos miembros de la comunidad de pertenencia. 
Entre las primeras destacan aquellas relacionadas 
con el orgullo, la fidelidad y el respeto hacia la len-
gua. Entre las segundas, se evidencian actitudes de 
inseguridad y autoestigmatización lingüística.

Orgullo, fidelidad y respeto  
hacia el mapuzungun

Una de las actitudes observadas en el discurso de 
los jóvenes es el orgullo, que lo entendemos como 
“el grado de identificación que los hablantes tienen 
con su lengua como un elemento fundamental para 
la identidad cultural” (Henríquez y Dinamarca, 
2018, p. 55). En efecto, en las narrativas se relaciona 
la lengua con la identidad mapuche, la cultura, el 
conocimiento y los valores tradicionales. Para los 
jóvenes no se trata solo de un vehículo de comuni-
cación, sino que también la piensan estrechamente 
vinculada con su identidad y con su comunidad.

En los discursos se exhibe la actitud de orgullo en 
opiniones que argumentan que la lengua mapuche 
es “parte de la nación”, “es parte de ser mapuche”, 
“es parte de la cultura”, “se lleva en la sangre”. Así, 
por ejemplo, un joven de la Araucanía expresa:

Es muy importante [el mapuzungun] para nosotros, 
como mapuches; porque sin el mapuzungun, noso-
tros no somos mapuche; porque nosotros somos un 
pueblo, una nación. Para que se compongan los com-
ponentes de una nación, son los territorios, la lengua, 
la población, la gente. (mr1m-rl)

El fragmento muestra el valor identitario que le 
otorga a la lengua este colaborador. Asimismo, 
para este joven no es posible la existencia de su 
pueblo como una nación sin su idioma. La lengua, 
los territorios y la gente conforman el pueblo y la 
nación mapuche.

La actitud lingüística de fidelidad, entendida como 
el deseo que tiene una comunidad por la preser-
vación de sus prácticas lingüísticas y la defensa de 
su lengua de intervenciones externas (Blas Arroyo, 
2008), también se evidencia en las representacio-
nes de los participantes. Se observa en la creencia 
de que al perderse el chedungun se perdería también 
el “ser mapuche”, el conocimiento o kimün mapuche. 
Por lo mismo, no debe ser influenciado o interve-
nido por el castellano. Como señala un entrevistado 
de Alto Biobío, “lo ideal sería hablarlo puro”, pues, de 
lo contrario, se disminuye su valor cultural. En esta 
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narrativa, queda en evidencia, además, la ideología 
del purismo lingüístico que busca conservar la len-
gua sin intervenciones o con las mínimas posibles, 
manteniendo así su estado valor cultural  (Guerrero 
y Torres, 2021).

Un joven de la Araucanía agrega la relevancia de 
seguir hablando la lengua para que la cultura y el 
conocimiento ancestral perduren:

Tenemos que hablarlo, el conocimiento del por qué 
se hace el muday,1 de por qué se hace el multrüng,2 
cómo se hace la harina tostada, por ejemplo. Quizás 
para un wingka3 eso es insignificante desde el conoci-
miento, pero para el mapuche es fundamental, porque 
esos son partes del kimün4 de agradecerle a la Mapu.5 
Entonces, en este caso es fundamental que los niños 
aprendan para poder seguir realizando todo lo que 
significa en este caso nuestra cultura, nuestra cosmo-
visión mapuche. (kj2f-lm)

Los entrevistados asocian el aprendizaje de su len-
gua con el conocimiento y la comprensión del 
mundo mapuche. La narrativa destaca la impor-
tancia de la transmisión intergeneracional, para 
preservar y fortalecer la identidad y la cosmovisión 
de la comunidad. El kimün se mantiene y se trans-
mite a través de la lengua.

Esta actitud de fidelidad también está presente en 
los discursos de la región del Biobío. Aquí un cola-
borador señaló:

La lengua es fundamental, porque es una forma de comu-
nicarnos entre nosotros y […] en este caso de que el hablar 
mapuche no se puede traducir al español, porque no 
se entiende, o porque se transculturiza, se puede decir, 
pasa que en este caso el mensaje que se quiere entre-
gar no es, como que se ve alterado, a eso me refiero. 
(nm1m-c)

El hablante explica la importancia de la lengua para 
la comunidad. Esta no puede ser reemplazada por el 
castellano, ya que se altera el mensaje y no se logra 

1 Bebida que se realiza mediante la fermentación de granos.
2 Comida típica que se hace con  base en granos de trigo.
3 Wingka se puede entender como chileno o extranjero.
4 Saber, conocimiento.
5 Tierra.

transmitir el significado original. El mapuzungun es 
la lengua para hablar de temas y realidades mapuches, 
algo para lo que el castellano se considera vetado.

Aunque la mayoría de los entrevistados (7 de 12) 
concuerda con la importancia de no “intervenir” el 
mapuzungun, hay quienes valoran positivamente la 
variación y la adaptación de la lengua a nuevos contex-
tos y realidades. Reconocen que esto podría ayudar a 
su preservación. Como reflexiona una joven de Alto 
Biobío: “en vez de dejarlo de hablar, lo seguimos 
hablando, pero de una manera diferente” (dt1f-mm

Esta hablante al parecer comprende las conse-
cuencias negativas del purismo lingüístico y, pese 
a las evaluaciones desfavorables que recibe de sus 
mayores, valora su propia forma de hablar el che-
dungun. Otro joven de la misma zona igualmente 
manifiesta actitudes positivas al cambio y a la 
variación de la lengua: “puede que llegue a los con-
textos urbanos, y en esa terquedad de no morir va 
a irse adaptando”. En esta misma línea argumen-
tativa, un participante de la Araucanía agrega que 
la lengua “Tiene mucho potencial, pero es nece-
sario redescubrir el mapuzungun desde el mundo 
wingka […] invitándolo a que sea parte de nues-
tras vidas” (lj2m-lm).

Para este joven es necesario incluir al “mundo win-
gka” en la lengua. Es decir, que también sea capaz de 
expresar e interpretar los conocimientos y saberes 
occidentales, y que no se restrinja como expresión 
exclusiva de la vida y cultura mapuche. En estas 
racionalizaciones, se encierra el deseo de que el 
mapuzungun se expanda y modernice, para que 
tenga más oportunidades de pervivir en la actuali-
dad. Los tres últimos discursos expresan la fidelidad 
de los jóvenes a la lengua, pero aceptando y propi-
ciando la variación lingüística.

Esta dualidad o contraposición en las creencias 
puede ser explicada por medio del cambio ideoló-
gico que enfrentan los jóvenes a través de procesos de 
socialización que tienen implicaciones en la forma-
ción de identidades y prácticas lingüísticas (Lemke, 
2000). De este modo, es posible enfrentarse a un 
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panorama de representaciones heterogéneo, con 
similitudes, diferencias y dinamismo actitudinal.

Con relación a la actitud de respeto, es posible 
definirla como el valor intrínseco que los hablan-
tes otorgan a su lengua (Lee, 2009) se identifica 
en los discursos de los jóvenes cuando se refieren a 
sus mayores y al traspaso intergeneracional de los 
conocimientos y la lengua. Así, los hablantes vin-
culan su cultura y su lengua con una herencia, con 
sus mayores y con sus antepasados:

Reconocerse mapuche significa que el mundo no 
empieza ni termina contigo, hay una experiencia 
detrás de la gente mayor; por eso, para nosotros, la 
gente mayor es muy importante, hay que cuidarla. La 
gente mayor acumula conocimiento y ese conocimiento 
tiene que traspasarse a través de la lengua. (lj2m-lm)

La validación y el respeto por la experiencia de los 
ancianos en la cultura mapuche forma parte de la 
filosofía de vida de los mapuches y, por cierto, de 
los jóvenes entrevistados y de todos los integran-
tes de la comunidad (Marileo, 2008; Paillacoi y 
Marilaf, 2023; Quilaqueo y Quintriqueo, 2010). 
Evidencia el valor que para ellos tienen la lengua y 
su preservación, porque transmitirla significa man-
tener los saberes y conocimientos ancestrales. Sin 
embargo, esta actitud de respeto por los mayores y 
su lengua podría provocar un sentimiento de inse-
guridad o vergüenza en algunos jóvenes y dificultar 
la práctica lingüística del mapuzungun “mezclado”, 
propiciando con ello el desplazamiento lingüístico, 
como veremos a continuación.

Inseguridad lingüística y autoestigmatización

A pesar de que las actitudes negativas, como la 
inseguridad y la autoestigmatización lingüística, 
aparecen en menor medida en las entrevistas, es 
posible observarlas en relación con la autoeva-
luación sobre el desempeño comunicativo que 
realizan algunos colaboradores.

En situaciones de vulnerabilidad lingüística, uno 
de los rasgos que emerge en los hablantes es el sen-
timiento de inseguridad lingüística, que puede 

influir en las interacciones de manera inesperada 
y que se relaciona con el complejo proceso de la 
autoevaluación comunicativa (Grinevald y Bert, 
2011, p. 48). Se manifiesta como un sentimiento 
ambivalente asociado con el hecho de creer que no 
se habla de forma “adecuada” la lengua (Caruth, 
1995) o no se cuenta con la aprobación total de los 
mayores al hablar un mapuzungun más castellani-
zado (Henríquez y Dinamarca, 2018). 

En los discursos, la actitud de inseguridad se 
expresa de dos modos: 

1. Unos jóvenes mantienen actitudes favorables 
y un fuerte deseo por conservar en mapu-
zungun/chedungun, pero no lo hablan por 
inseguridad o temor a no ser bien evaluados 
por los mayores.

2. Algunos entrevistados muestran la incomodi-
dad o vergüenza de no poder hablar la lengua 
en espacios comunicativos públicos impor-
tantes, por la misma inseguridad.

Así lo explica una colaboradora de la Araucanía, 
quien manifiesta que hablar en mapuzungun

[…] es como la necesidad de comunicarse con otras 
personas que saben hablar el idioma y, por ejemplo, 
cuando se asiste al ngillatun,6 la gente sabe hablar, ahí 
es donde más se habla. Entonces de ir, uno de ser par-
tícipe siempre de eso y de no hablarlo, por lo menos yo 
me siento muy incómoda […]. (dt1f-mm)

Esta narrativa muestra que uno de los espacios 
comunicativos donde más se habla mapuzungun 
es durante el ngillatun; sin embargo, aquellos jóve-
nes que piensan que no cuentan con habilidades 
comunicativas suficientes se sienten muy insegu-
ros. Esta actitud de inseguridad está motivada por 
la ideología purista (Guerrero y Torres, 2021). 

En relación con la actitud de autoestigmatiza-
ción lingüística, entendida como el proceso por el 
cual un sujeto ejerce sobre otros un acto de vio-
lencia simbólica cuyo resultado inmediato es la 

6  Ceremonia religiosa tradicional del pueblo mapuche.
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descalificación de las formas lingüísticas y, a tra-
vés de ellas, de su contenido simbólico (Castro, 
2011), los jóvenes reflexionan sobre la evalua-
ción constante a la que se ven expuestos por otros 
miembros de la comunidad. Estas evaluaciones, 
que portan descalificaciones y a veces estigmatiza-
ción, se centran en su desempeño o competencia 
lingüística y cultural, y se evidencian en conceptos 
como mapuchómetro, champurreado7 y mestizo.

Un entrevistado de Biobío señala que:

En el mundo mapuche todavía existe esa discrimina-
ción, se podría decir, o poco menos, lo llaman ahora, 
como mapuchómetro, que igual es como entre la 
misma gente mapuche, igual existe esa discriminación 
hacia lo champurreado, a los mestizos, como le llaman. 
Hasta a veces a uno mismo le llaman wingka. Es bien 
fuerte. (nm1m-c)

Este colaborador reflexiona sobre la existencia de 
esta actitud negativa de algunos miembros de la 
comunidad. Son los jóvenes quienes señalan ser 
receptores de este tipo de juicios evaluativos. 

No cumplir con las expectativas de la comuni-
dad puede interpretarse como un desapego o 
falta de fidelidad sociolingüística que impide o 
dificulta que ellos desplieguen sus recursos comu-
nicativos, aunque estos sean escasos, incipientes 
o “champurreados”. Este colaborador explica que 
lo champurreado se refiere a que, al utilizar un 
mapuzungun mezclado con transferencias del cas-
tellano, se distancia de la “norma” que imponen 
los más competentes, que por lo general son los 
más ancianos. La ideología del purismo lingüís-
tico subyace a este tipo de actitudes, pues existe 
la creencia de hay una lengua o variedad “más 
pura” o más normativa, que dominan los ancianos 
y mayores. El habla de los jóvenes, en cambio, al 
presentar rasgos creativos e innovadores, no entra 
en este ideal de lengua; por ello,  no es “bien eva-
luada” por los hablantes más experimentados, lo 
que trae consigo un sentimiento de inseguridad 

7  Que es mestizo o también que habla una lengua “cham-
purreada” o mezclada, producto del contacto.

lingüística. Según los especialistas, esto podría 
tener un impacto negativo en el aprendizaje de la 
lengua o restricciones en el uso (Guerrero y Torres, 
2021).

La aparición de estas narrativas con actitudes 
negativas se relaciona con un conflicto en los sub-
sistemas actitudinales, en los que, por un lado, el 
subsistema cognitivo es muy positivo, mientras 
que, por otro, el subsistema conductual no evi-
dencia esta positividad, siendo influenciado por 
la discriminación e inseguridad que provoca el no 
hablar mapuzungun de la forma esperada por los 
demás. Este conflicto se manifiesta en la tensión a 
la que se enfrentan los jóvenes entrevistados en su 
comunidad por no hablar el “mapuzungun de los 
mayores”, pero también está presente en la presión 
que ejerce la sociedad hegemónica que los obliga a 
ser competentes en castellano.

Creencias sobre el rol de la escuela  
en el proceso de revitalización  
del mapuzungun

Si bien los entrevistados reconocen el rol de dife-
rentes actores en el proceso de recuperación y 
mantenimiento de la lengua, como es el caso de la 
familia y la comunidad, en sus discursos surge de 
manera relevante una reflexión sobre el papel que 
podría desempeñar la escuela como agente de revi-
talización lingüística.

En primer lugar, es importante señalar que, para 
los participantes de este estudio, la escuela se repre-
senta como escenario de conflicto y tensión, pues 
de acuerdo con sus vivencias, se la asocia con formas 
inapropiadas y poco exitosas de enseñar mapuzun-
gun. Jóvenes de este estudio recuerdan, por ejemplo, 
la falta de un compromiso pedagógico genuino 
para enseñar la lengua como un medio de comuni-
cación funcional a los niños y las niñas: 

Cuando estuve en la asignatura de mapuzungun, no 
era para revitalizarla, sino para entender un par de 
conceptos sueltos. No era para entender lo que sig-
nifica el rol comunicativo que juega, sino que era 
visto como algo lejano, algo que no íbamos a ocupar 
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mucho, algo que en cierta medida no ibas a necesitar. 
(np1m-jh)

En consonancia con la crítica anterior, en otras 
entrevistas, también se reflexiona sobre la falta de 
contextualización de la enseñanza. Esta creencia 
se hace evidente cuando señalan que en la escuela 
no hay espacio para la cultura mapuche, pues “se 
enseña otro aprendizaje”, no el “nuestro”. Esta repre-
sentación es generalizada entre los colaboradores.

Pese a las críticas, algunos informantes recono-
cen la importancia de la escuela y el rol que podría 
cumplir en el proceso de revitalización del idioma 
mapuche en las diferentes comunidades. El Estado 
y la escuela tienen una responsabilidad en la ense-
ñanza de la lengua y la cultura y, por lo mismo, los 
jóvenes plantean que “deberíamos exigir que haya 
una buena educación bilingüe en los colegios”. No 
obstante, para que la escuela ponga en práctica 
una enseñanza de calidad y con resultados positi-
vos, proponen varias acciones o transformaciones. 
Para un joven del Biobío es necesario:

Implementar algún programa que sea realmente efec-
tivo en los colegios […]. Después podría ser, adaptar 
ciertas cosas, por ejemplo, no sé, que se haga como 
un colegio totalmente intercultural, cosas que acá en 
Chile por lo menos no hay, que sea 100  % intercul-
tural. Porque, por ejemplo, hay colegios que te dan 
una buena educación y aparte te enseñan un idioma. 
Entonces, considero que empezando de ahí, podría 
como que los jóvenes hablen más. (dt1f-mm)

Estos jóvenes anhelan una escuela que sea un espa-
cio eficaz para el fortalecimiento de su lengua, 
como ocurre en los colegios privados bilingües 
del país, donde ellos ven que la enseñanza de 
un segundo idioma es posible y efectivo. Por lo 
mismo, para que la escuela de la comunidad logre 
avanzar en su propósito de establecer una educa-
ción bilingüe intercultural, proponen variadas 
estrategias, como un cambio de metodologías, 
perfeccionamiento docente y la inclusión de las 
familias: “en el plano escolar, se deben perfeccio-
nar también los profesores que están enseñando, 
ocupar buenas metodologías, con hartos juegos 
incluyendo a las familias” (cm2m-tt).

Este mismo joven señala, además, la importancia 
de incluir y empoderar a las familias, de hacerlas 
parte del proceso de enseñanza y recuperación de 
la lengua, pues sin su participación se hace muy 
difícil el logro de los objetivos: 

Entregar herramientas pedagógicas y didácticas que 
se puedan desarrollar dentro de las familias. Se puede 
trabajar en conjunto con personas que hablen en 
mapunzugun, conversar con ellos, que logren com-
prender que ellos son piezas súper importantes para 
que esto se lleve a cabo. (cm2m-tt)

En términos generales, los entrevistados enume-
ran diferentes estrategias que la escuela debería 
asumir para aportar a la revitalización lingüística: 
1) entregar material didáctico a las familias, para 
potenciar el traspaso intergeneracional; 2)  tra-
bajar con hablantes de chedungun, con el fin de 
potenciar su rol articulador entre  la escuela y la 
comunidad; 3)  perfeccionar a los docentes para 
que cuenten con las herramientas pertinentes 
para la enseñanza del mapuzungun; 4) involucrar 
a los padres y a las familias, valorando la diversi-
dad cultural que pueden aportar; y 5) trabajar con 
diferentes generaciones en las comunidades, para 
así perfeccionar el sistema educativo.

En definitiva, los jóvenes mapuches y pewenches 
están convencidos de que la escuela debe cumplir 
un rol preponderante en el proceso de enseñanza y 
revitalización del mapuzungun, pero para que esto 
sea posible es necesario concretar transformacio-
nes importantes en esta institución.

Discusión y reflexiones finales

En primer lugar, es posible identificar 
actitudes lingüísticas muy positivas sobre el mapu- 
zungun que contrastan con la aparición de algu-
nas actitudes críticas que evidencian una tensión 
actitudinal. Diferentes autores (Catrileo, 2005; 
Dolowy-Rybinska y Hornsby, 2021; Henríquez y 
Dinamarca, 2018) señalan la importancia que tiene 
la manifestación de actitudes positivas en hablantes 
de lenguas minorizadas para desarrollar un debido 
proceso de revitalización lingüística. De no ser así, 
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para generar un mayor interés e intercambio lin-
güístico. La lengua mapuche puede nutrirse del 
castellano y del conocimiento occidental.

Por último, tanto la actitud de inseguridad como la 
actitud de autoestigmatización lingüística se con-
vierten en un obstáculo para hablar mapuzungun 
en determinados escenarios y con interlocutores 
específicos. Esto es considerado por Henríquez y 
Dinamarca (2018) como una tensión en las rela-
ciones internas de la comunidad, lo que nuestro 
análisis respalda. 

Respecto a la escuela, los jóvenes manifiestan 
sentimientos encontrados. Por una parte, esta 
institución se representa como un espacio de des-
plazamiento e invisibilización de la lengua y la 
cultura. Por otra, sin embargo, también es conce-
bida como un agente esperanzador en el proceso 
de revitalización del mapuzungun, ya que, para los 
entrevistados, puede cumplir un rol preponderante 
si se realizan cambios y transformaciones. 

Los jóvenes son conscientes de que en la escuela no 
se enseñan los valores y saberes de su cultura, pues 
el currículo es monocultural (Arias y Riquelme, 
2019). Como señalan estos autores, producto de 
aquello, “se ha negado a los estudiantes indígenas la 
posibilidad de incorporar al sistema escolar los sabe-
res y conocimientos educativos propios, los cuales 
permiten comprender y dar significado a la reali-
dad desde su propio marco social y cultural” (Arias 
y Riquelme, 2019, p.  180). Efectivamente, en las 
narrativas analizadas es posible observar la crítica de 
los jóvenes hacia la escuela, pues cuando se enseña 
mapuzungun, se hace de manera descontextualizada, 
mediante actividades superficiales o estigmatizantes. 

Sobre el proceso de revitalización del mapuzungun, 
los jóvenes creen que la escuela debe replantear sus 
objetivos y metodologías. Es necesario reestructurar 
los planes y programas, incluir los saberes tradiciona-
les, contar con la participación de las comunidades y 
dotar a los docentes de las herramientas necesarias 
para la enseñanza de la lengua. Lo que plantean 
los jóvenes va en línea con lo documentado por 

como explicita Catrileo (2005), habría que intro-
ducir programas de intervención para cambiar las 
actitudes y reforzar la utilización de la lengua.

Los hallazgos respecto a la actitud de orgullo en 
esta investigación son significativos, puesto que 
estas valoraciones son importantes en la toma de 
decisiones en los procesos de enseñanza y mante-
nimiento de lenguas indígenas (Brezinger, 1997; 
Dołowy-Rybińska y Hornsby, 2021; Henríquez y 
Dinamarca, 2018). Los jóvenes que forman parte de 
esta muestra, efectivamente, manifiestan su deseo 
por conservar el mapuzungun y piensan la lengua 
como parte fundamental de su cultura e identidad.

Los resultados analizados respecto al orgullo y la 
fidelidad evidencian la intención de los jóvenes de 
ser agentes activos en el rol de la revitalización lin-
güística. Estas actitudes son concordantes con lo 
expresado por Lee (2009), quien, para el caso de 
los jóvenes navajo, documenta que estos expresan 
su deseo de intervenir en nombre de la lengua, lo 
que repercute en su intención de conservarla.

Por otra parte, en las narrativas también fue posi-
ble constatar la creencia de que es necesario hablar 
la lengua de forma “correcta”, “apropiada” o “como 
la hablan los mayores”. Estas representaciones, 
como se señaló, son concordantes con el purismo 
lingüístico y concretamente con el purismo anti-
guo (Cisternas y Olate, 2020; Guerrero y Torres, 
2021; Henríquez y Dinamarca, 2018). No obs-
tante, esta ideología purista coexiste con la 
aceptación de la variación y el sincretismo, pues 
algunos colaboradores fueron críticos de este 
canon o mapuchómetro. Ellos se representan a sí 
mismos como “mezclados” y “champurreados”.

En este mismo sentido, se observa una actitud 
positiva emergente en relación con los procesos de 
variación lingüística y los nuevos espacios comuni-
cativos. A diferencia de lo que se ha documentado 
en la literatura (Henríquez, 2015; Henríquez et 
al., 2021; Henríquez y Dinamarca, 2018), algu-
nos participantes piensan que es necesario ampliar 
estos usos y contextos y abrirlos al castellano, 
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diferentes investigadores que han puesto de mani-
fiesto las falencias de la escuela y del Programa de 
Educación Intercultural Bilingüe. Ello demuestra 
el poco avance y los escasos resultados en materia 
de interculturalidad y vitalización del mapuzungun 
(Arias y Riquelme, 2019; Ibaceta, 2018; Quintrileo 
y Quintrileo, 2018; Williamson, 2018).

Presentar un corpus pequeño es una limitación 
del estudio que impide realizar generalizaciones 
y evidenciar con mayor claridad el conflicto en 
los componentes lingüísticos. Se espera continuar 
con esta investigación ampliando el número de 
entrevistados y las localidades.

Como reflexión final, es importante recalcar que 
resulta fundamental el estudio de las actitudes 
sociolingüísticas en jóvenes, ya que nos ayuda a 
comprender mejor la sociedad en la que viven y 
vivimos. Indagar en el sistema de creencias es un 
paso preponderante para ahondar en el fenómeno 
del desplazamiento lingüístico del mapuzungun 
y aportar al diseño de programas de enseñanza y 
revitalización lingüística. Nos permite desarro-
llar políticas más contextualizadas y efectivas para 
la comunidad de hablantes, fomentar el cambio 
positivo y promover la participación juvenil en los 
procesos de planificación lingüística.
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