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PATRIMONIOS, MEMORIAS E HISTORIAS POR COLOMBIA 

El Impacto de la Pérdida de Lenguas en la Diversidad Cultural y el 

Conocimiento en la región Amazónica.  

 
La Amazonia es una de las regiones con mayor diversidad cultural del mundo, 

donde confluyen múltiples grupos étnicos y lingüísticos dispersos a lo largo de diversas 
áreas geográficas. Este extenso territorio alberga una enorme riqueza de tradiciones, 
saberes y modos de vida, lo que lo convierte en un lugar clave tanto para su estudio como 
para la preservación de la diversidad cultural y natural. Dicha diversidad se manifiesta en 
la pluralidad de lenguas, en las distintas prácticas de manejo de la tierra y el agua, en las 
expresiones artísticas y musicales, en las formas de organización social, en las costumbres 
alimentarias, en las visiones del mundo y en una amplia gama de atributos propios de las 
sociedades humanas (García, 2007). 

La diversidad lingüística de la Amazonia colombiana tiene sus raíces en la 
compleja historia de la región. A lo largo de los siglos, desde tiempos prehispánicos hasta 
la actualidad, las lenguas han evolucionado y se han propagado a través de migraciones, 
alianzas, conflictos y diversas influencias culturales (Banco de la República, 2021). Como 
resultado, la conexión profunda de los pueblos indígenas con la naturaleza y la 
biodiversidad se ve codificada y expresada en aproximadamente 300 a 350 lenguas 
amazónicas, reflejando su estrecha relación con el entorno (Panel Científico por la 
Amazonía, 2021). 

Cada lengua representa un patrimonio cultural único e invaluable, que encierra 
conocimientos especializados, manifestaciones artísticas y perspectivas distintivas sobre 
el mundo. Estos elementos se conservan y se transmiten a través de las categorías y 
estructuras lingüísticas propias de cada idioma, permitiendo que las formas de vida, 
cosmovisiones y tradiciones de sus hablantes se mantengan vivas y en constante 
evolución (Panel Científico por la Amazonía, 2021). 

 Además, cada idioma ofrece una ventana a la historia y la identidad de sus 
comunidades, reflejando la riqueza y diversidad de sus experiencias culturales. 

En la Amazonia colombiana existen 36 lenguas indígenas pertenecientes a las 
estirpes lingüísticas arawak, tucano, bora, huitoto, quechua, karib y makú-
puinave, además de otras lenguas independientes como las andoque, kamentsá, 
kofán y ticuna. Algunas familias lingüísticas se encuentran extendidas por vastas 
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regiones y abarcan lenguas distintas: la tucano, que se divide en tucano occidental 
y tucano oriental, comprende, como mínimo, diecisiete lenguas. Otras lenguas, 
como la carijona de filiación karib, son las únicas representantes de su familia. 
(Banco de la república, 2021, párr.3) 

Las familias lingüísticas como la tucano, que se subdivide en tucano occidental y 
oriental y abarca al menos diecisiete lenguas, muestran cómo los pueblos indígenas han 
logrado mantener sus identidades y sus formas de comunicación a pesar de desafíos 
históricos, como el contacto con otras culturas o las presiones del desarrollo moderno. Al 
mismo tiempo, lenguas como la carijona, que es la única representante de la familia karib 
en la región, destaca la vulnerabilidad de muchas lenguas amazónicas, que se encuentran 
en peligro de desaparecer si no se toman medidas de preservación. 

Este mosaico lingüístico también tiene implicaciones importantes para la 
preservación del conocimiento ecológico y las prácticas tradicionales. Las lenguas 
indígenas no son solo medios de comunicación, sino vehículos para transmitir saberes 
ancestrales sobre el manejo de la biodiversidad y la relación con el entorno. La pérdida 
de una lengua conlleva la desaparición de una visión del mundo única y de un conjunto 
de conocimientos ecológicos valiosos para la sostenibilidad de la región. 

Según el panel científico por la amazonia (2021), la mayoría de las lenguas 
amazónicas enfrentan un grave riesgo de extinción. A pesar del crecimiento de la 
población, el número de personas que hablan estas lenguas está disminuyendo, ya que 
existe una tendencia de adoptar las lenguas nacionales y dejar de usar las lenguas 
indígenas. El cambio de idioma suele estar impulsado por la migración o por las ventajas 
económicas que se perciben en una sociedad monolingüe dominante (Panel Científico por 
la Amazonía, 2021). Estas dinámicas llevan a que los hablantes de lenguas indígenas 
opten por adoptar el idioma mayoritario, buscando integración y oportunidades en el 
entorno social y económico predominante. 

Numerosas lenguas indígenas amazónicas se encuentran en riesgo crítico debido 
a factores similares a los que ponen en peligro la biodiversidad. Del mismo modo que 
estas lenguas, culturas y cosmovisiones están amenazadas, también lo están los sistemas 
de conocimiento que dependen de ellas y que están estrechamente conectados con la 
preservación de la biodiversidad amazónica (Panel Científico por la Amazonía, 2021). 

La desaparición de estas lenguas no es solo una pérdida cultural, sino también una 
pérdida de conocimiento ecológico. Las lenguas indígenas no solo expresan 
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cosmovisiones, sino que también son vehículos para transmitir saberes ancestrales sobre 
la gestión sostenible de la biodiversidad amazónica. Por ejemplo, a través del idioma, las 
comunidades transmiten prácticas de manejo de la tierra, sistemas agrícolas adaptados al 
entorno y un conocimiento profundo sobre la flora y fauna local, esenciales para la 
conservación del equilibrio ecológico. 

Cuando una lengua desaparece, también se pierde esta conexión única con el 
entorno natural; los sistemas de conocimiento, que han sido claves para la preservación 
de la biodiversidad durante siglos, corren el riesgo de desvanecerse. Por tanto, la defensa 
y revitalización de las lenguas indígenas son inseparables de los esfuerzos por proteger la 
biodiversidad de la Amazonia. La preservación cultural y ecológica debe ser vista como 
dos dimensiones entrelazadas de un mismo reto, y solo mediante la protección de ambos 
se puede asegurar un futuro sostenible para la región. 

 

Referencias 
Banco de la República. (28 de 06 de 2021). Banrepcultural. Obtenido de 

https://www.banrepcultural.org/exposiciones/museo-etnografico/diversidad-
cultural-en-la-amazonia 

García, P., Castro, C. H., Cano, A., Ruiz, S. L., & De la Hoz, N. (2007). Diversidad 
cultural del sur de la Amazonia Colombiana. Colombia: Instituto de 
investigaciones en recursos biológicos, 257-306. 

Panel Científico por la Amazonía. (2021). Interconexiones críticas entre la diversidad 
cultural y biológica de los pueblos y ecosistemas. 
https://www.laamazoniaquequeremos.org/spa_publication/informe-de-
evaluacion-de-amazonia-2021/ 

 

Lina Camila Achury Vega 

Estudiante de pregrado en Arqueología 

Ancesttros 

lina.achury@est.uexternado.edu.co 

Publicado: 25 de septiembre de 2024 

mailto:lina.achury@est.uexternado.edu.co

	Referencias

