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Resumen

La investigación sobre los procesos de apropiación de la lectura y la escritura en las lenguas indígenas de 

niños y niñas desde una perspectiva psicolingüística en el medio escolarizado es escasa. Las razones de 

esta carencia se encuentran, en gran parte, por la lentitud con la que el trabajo con estas lenguas en las 

escuelas ha ido avanzando y con ello la producción de datos, además de que, aunque en los últimos 10 

años las experiencias han ido aumentando, el análisis y la sistematización sobre la forma en que los infantes 

hablantes de lenguas indígenas (HLI) desarrollan sus habilidades de lectura y escritura no han sido el foco de 

los trabajos de investigación, los cuales se dirigen fundamentalmente a documentar y analizar las prácticas 

docentes.  Pero aún y cuando la investigación no es abundante, se cuenta con una serie de trabajos que 

han abordado el tema desde finales de los años 70 y que plantean, además de hallazgos importantes, las 

dificultades metodológicas para estudiarlo.  Así, el propósito de esta colaboración es dar cuenta de los 

avances en la elaboración de un estado del conocimiento sobre lo que sabemos de cómo niños y niñas 

hablantes de lenguas indígenas (HLI) se apropian de la lectura y escritura en sus lenguas, a través de la 

revisión de los trabajos publicados sobre el tema con la finalidad de identificar líneas de investigación. Dicha 

revisión se enmarca en un proyecto de investigación sobre la alfabetización en contextos plurilingües en la 

Universidad Pedagógica Nacional.
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Introducción

La investigación sobre los procesos de apropiación de la lectura y la escritura en las lenguas indígenas 

de niños y niñas, desde una perspectiva socio y psicolingüística es escasa. Las razones de esta carencia se 

encuentran, en gran parte, por la lentitud con la que el trabajo escolar con estas lenguas ha ido avanzando y con 

ello la producción de datos, además de que, aunque en los últimos 10 años las experiencias han ido aumentando, 

el análisis y la sistematización sobre la forma en que los infantes hablantes de lenguas indígenas (HLI) desarrollan 

sus habilidades de lectura y escritura no han sido el foco de los trabajos de investigación, los cuales se dirigen 

fundamentalmente a documentar y analizar las prácticas docentes que, aunque influyen en los resultados, no 

son determinantes puesto que los sujetos responden de forma diferenciada a las mismas prácticas. 

Pero aún y cuando la investigación no es abundante, se cuenta con una serie de trabajos que han abordado 

el tema desde finales de los años 70 y que plantean, además de hallazgos importantes, las dificultades 

metodológicas para estudiarlo. En efecto, la investigación en este tema requiere de tomar en cuenta el hecho 

de que los infantes que adquieren estos aprendizajes son o se encuentran desarrollando el bilingüismo y es, 

entonces necesario, dar cuenta no sólo de las condiciones del contacto de lenguas en los sujetos sino también 

de las situaciones sociolingüísticas de las comunidades en las que se desenvuelven.

El propósito de esta colaboración es dar cuenta de los avances en el análisis de lo que sabemos sobre cómo 

niños y niñas hablantes de lenguas indígenas (HLI) se apropian de la lectura y escritura en sus lenguas, a través 

de la revisión de los trabajos publicados sobre el tema con la finalidad de identificar líneas de investigación. 

Dicha revisión se enmarca en un proyecto de investigación sobre la alfabetización en contextos plurilingües en 

la Universidad Pedagógica Nacional. 

Las preguntas que nos hicimos para el análisis de los trabajos fueron: ¿Qué aspectos de los procesos de 

lectura y escritura se han abordado?, ¿qué paradigmas teóricos y conceptuales son los más recurridos?, ¿qué 

tipo de instrumentos utilizan?, ¿cuáles han sido las lenguas investigadas?, ¿qué nos dicen sobre los procesos 

de apropiación los hallazgos reportados?, ¿qué nos dicen sobre los escenarios comunitarios, escolares y de 

prácticas didácticas?, pero sobretodo, ¿qué líneas de continuidad sugieren para la investigación?

Marcos teóricos y conceptuales

Los marcos teóricos y conceptuales sobre la adquisición de la habilidad de la lectura y la escritura han 

ido cambiando a lo largo de estos últimos veinte años. Tres enfoques han sido dominantes en el campo. La 

perspectiva de la conciencia fonológica (CF), el enfoque psicogenético y el enfoque sociocultural que ha 

dado lugar, este último, a lo que ahora se denomina literacidad. Las dos primeras tratan de explicar cómo se 

desarrolla en los infantes la noción de que lo que se habla se puede escribir y cómo se promueve la conciencia 

fonológica, esto es, la habilidad de segmentar la lengua oral en unidades menores y de asociar esas unidades 
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con los grafemas convenidos para representarlos. Las principales diferencias entre estos dos enfoques son, 

para la perspectiva de la conciencia fonológica, que ésta se enseña y es predictora del logro de la alfabetización. 

La perspectiva psicogenética, por su parte, postula que es un proceso evolutivo mediante el cual el sujeto 

encuentra la lógica de representación del sistema de escritura y del cual la CF es la consecuencia, es decir que 

un infante que ha alcanzado la etapa alfabética, puede segmentar la cadena hablada en sus unidades mínimas 

(Bravo Valdivieso, 2004, Vernon y Ferreiro, 2013). Igualmente plantean la importancia de sentido y el significado 

en este proceso. Las teorías socioculturales e interaccionales, por su parte, introducen los factores ambientales 

al enfatizar el carácter cultural, y por lo tanto situado, de estas habilidades (Cook-Gumperz, 1988; Kalman, 1993, 

2003; Cassany, 1994), así los proceso seguidos por los sujetos se encuentran atravesados por una serie de 

variables ambientales,  como el uso de las lenguas y de la lectura y la escritura, su valor en el mercado lingüístico, 

las concepciones culturales, las prácticas pedagógicas, la variación dialectal, el contacto de lenguas, etc. 

Por su parte, los procesos de apropiación de la lectura y la escritura de dos o más lenguas, si bien comparten 

muchas de las características teorizadas por las corrientes citadas, hacen intervenir otras variables, algunas 

de ellas todavía poco conocidas. Los primeros acercamientos a la adquisición de la habilidad lecto-escritora en 

dos lenguas o más, la abordaban como si se tratara de dos procesos monolingües y planteaban la necesidad de 

desarrollarla en la primera lengua (L1) para continuar después con la segunda (L2) (García, Bartlett y Kleifgen, 

2007). Las investigaciones de Cummins, sin embargo, vinieron a mostrar que en la adquisición o aprendizaje de 

dos lenguas o más, estas no se desarrollan de forma separada sino que comparten una base común lo que da 

lugar a intercambios entre ellas y que las habilidades que se desarrollan en una lengua pueden ser transferidas 

a la otra lengua, pero que, el desarrollo de las habilidades en L2 dependen del nivel alcanzado en la L1 y, en lo 

que respecta al dominio de la lectura y la escritura, también del desarrollo oral alcanzado en esa L2  (Cummins, 

1983, 2001, 2002). Hinton, por su parte, en sus trabajos sobre la biliteracidad, propone que el desarrollo de 

ésta, como en la L1 en contexto de una sola lengua, depende de una serie de variables que denomina continuos 

contextuales –sociales, individuales- según los cuales la transferencia, propuesta por Cummins, puede ser 

promovida u obstaculizada y que dependen en gran medida de las relaciones de poder entre las lenguas (García, 

Bartlett y Kleifgen, 2007). De esta forma, revisar los procesos psicolingüísticos que siguen los sujetos en la 

apropiación de estas habilidades requiere también de dar cuenta de los factores sociales (psicosociales) para 

explicar los datos sobre el desarrollo de las habilidades. 

Así, en esta colaboración resaltamos algunos de los primeros hallazgos de esta revisión en el entendido de que, en 

general, las lenguas indígenas se encuentran en una relación de subordinación en relación a la lengua mayoritaria.

1. Los trabajos de investigación

Para esta revisión se seleccionaron 13 investigaciones publicadas en español entre 1993 y  2019 que abordan 

los procesos de lectura y escritura en lengua indígena o bien de forma bilingüe, es decir, que contemplan las dos 

lenguas en contacto y establecen relaciones entre ellas o cuyos datos permiten observar esta relación. De esta 
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forma descartamos todos aquellos que sólo analizan el desarrollo de estas habilidades en español. Otro criterio 

para esta selección fue que, además de incluir la lengua indígena, especificaran los instrumentos utilizados 

así como los datos obtenidos en la aplicación de dichos instrumentos, de manera tal que, en caso necesario, 

permitieran hace una reinterpretación de los mismos. Igualmente, se cuidó que especificaran el contexto 

del estudio y las características de los sujetos para analizar la forma en que se manejan la serie de variables 

complejas que inciden en los procesos plurilingües. 

La mayoría de los trabajos seleccionados son tesis, las lenguas abordadas también son diversas sin concentrarse 

en alguna de ellas y, aunque cronológicamente aumenta la investigación, no lo hace forma exponencial. En cuanto 

a las temáticas,  como lo veremos más adelante, si la casi totalidad tiene como marco teórico e interpretativo 

las teorías de la transferencia translingüística, el nivel de análisis de la mayoría de los estudios se centra en la 

transferencia de la habilidad de graficación del español (L2) a la lengua indígena (L1), tres de ellos trabajan sobre 

la estructura narrativa y tres sobre diversas habilidades. Se seleccionaron también dos trabajos que aunque 

no tienen como objetivo central analizar la apropiación de la lectura y la escritura, aportan datos, uno, sobre las 

habilidades de traducción y el desarrollo de la reflexión metalingüística que promueve en el alumnado (Cabrera 

García, 2019) y otro, sobre la estructura de relatos orales cuyos hallazgos pueden ser contrastados con los 

análisis de la estructura narrativa de los relatos escritos (Punaro Rueda, 2018). 

Aunque no se pudo obtener el dato de todos los investigadores, cinco de ellos son hablantes de las lenguas que 

investigan y otros han aprendido la lengua con la que trabajan, es el caso por lo menos de Francis (1977).

2. Situaciones y contextos

Distinguimos situaciones y contextos de acuerdo a Rispail (2013) para quien la situación es el marco en el 

que se desarrollan los eventos, mientras que el contexto se refiere a lo que los sujetos hacen con las lenguas 

en una situación dada. Llama la atención que, en la mayoría de los trabajos, la situación y el contexto son muy 

parecidos a pesar de la distancia temporal entre los estudios. La comparación de situaciones y contextos de 

este conjunto de investigaciones revela que las comunidades en las que se desarrollaron son en su mayoría 

bilingües con preponderancia de la lengua indígena, sólo dos dan cuenta de un importante desplazamiento de la 

lengua indígena (Arias Lozano, 2014; Cabrera García, 2019) y, en el estudio en contexto urbano, es predominante 

el uso del español (Barriga, 2019). El bilingüismo de las niñas y niños sujetos de la investigación se encuentra en 

estrecha relación con las prácticas de las comunidades. La mayoría de ellos sin instrucción en la lengua indígena, 

aunque en dos estudios se registra la impartición de la materia de lengua indígena (Arias Lozano, 2014; Cabrera 

García, 2019), paradójicamente en aquellas que reportan desplazamiento. 

3. Marcos teóricos y metodológicos

Los marcos teóricos utilizados son muy cercanos. La mayoría de los estudios se encuentran enmarcados en 

la perspectiva sociocultural, en sus diferentes reformulaciones a través de los años, entre ellos, la perspectiva 
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interaccional para la narratividad y la literacidad. La teoría psicogenética también se encuentra presente y, 

aunque sólo seis de ellos mencionan la teoría de la transferencia translingüística de Cummins, de alguna manera, 

todos dan cuenta de las relaciones entre las lenguas, como corresponde a contextos de bi/plurilingüismo.

En cuanto a la metodología y al diseño de la investigación, la mayoría se plantea como estudio descriptivo y 

exploratorio dado que, en general, representan la primera investigación que se hace, ya sea de la temática o 

de la lengua estudiada. Todos ellos establecen comparaciones entre lenguas y algunos incluso correlaciones 

entre las habilidades desarrolladas en ellas. Dados los marcos interpretativos se trata de análisis cualitativos 

independientemente de que recurran al diseño experimental y cuantitativo con la aplicación de pruebas, dictados 

o producción de relatos libres o guiados que serán sometidos a la cuantificación. Salvo la investigación de Punaro 

Rueda (2018) que trabaja con relatos orales y la de Cabrera García (2019) que utiliza el registro de clase, el resto 

trabaja sobre corpus escritos producidos por los infantes. Solo una investigación trabaja con un solo grado, el 

resto combina alumnado de diversos grados, en parte porque varias de ellas son escuelas multigrado. 

4. Algunos hallazgos

En este apartado presentamos de manera general algunos de los hallazgos más relevantes de las 

investigaciones. La única investigación que aborda la alfabetización temprana es la de Rocío Vargas (1996), 

con infantes tsotsiles de una comunidad chiapaneca quien analiza los criterios - cualitativos y cuantitativos- 

utilizados por las y los niños para distinguir lo que consideran un escrito en ambas lenguas. La conclusión general 

precisa que estos infantes identifican el escrito con los mismos criterios que los de otras investigaciones que 

evolucionan en ambientes letrados y acceden a la alfabetización en su primera lengua, con lo cual sugieren que 

la capacidad de análisis del sistema de representación alfabética es universal siempre y cuando se fomente al 

acercamiento a ella, independientemente de que se desenvuelvan en una ambiente poco letrado como lo son 

algunas comunidades indígenas. 

Las investigaciones que abordan la transferencia del recurso grafemático del español (L2) a la lengua indígena 

(L1) muestran que los y las alumnas HLI que han alcanzado el nivel alfabético en español L2, como lo predice la 

teoría de la interdependencia lingüística, logran transferir la noción de escritura y reconocen, en gran medida, 

las diferencias entre las lenguas que hablan aún si los recursos faltan para ortografiar la lengua indígena. 

Sin embargo, también dan cuenta de variables individuales que necesitan ser abordadas con instrumentos 

más detallados como la entrevista clínica para explicar, por ejemplo, por qué algunos infantes manejan las 

convenciones de escritura sin haber recibido instrucción en la lengua investigada. Otro límite metodológico se 

presenta en los trabajos que indagan los niveles de conceptualización de la escritura ya que frecuentemente se 

hace sólo en una lengua o bien los criterios para considerar que se ha alcanzado un cierto nivel en una lengua 

indígena no son explicitados (Torres Hernández, 2015; López Hernández 2002). 
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Sólo dos trabajos abordan varias habilidades y establecen correlaciones entre ellas. Es el caso de las 

investigaciones de Francis (1997, 2014) y de Montero (2013). El primero correlaciona expresión oral, 

comprensión lectora y expresión escrita y encuentra que los resultados, en general, indicaron un mayor 

desarrollo de habilidades en español dado que es la lengua más trabajada en la escuela, sin embargo, también 

“indican que los factores sociolingüísticos desfavorables no anulan el acceso a los recursos psicolingüísticos 

universalmente disponibles” (Francis, 2014, p. 540) en referencia a la interdependencia entre lenguas. Pero 

también nos importa destacar que no se encontró una correlación entre las habilidades conversacionales en 

náhuatl con la lectura fluida,  la comprensión lectora y la expresión escrita. Los mejores lectores en náhuatl 

fueron aquellos que poseían estas habilidades avanzadas en español, incluso en las y los niños que no tenían 

habilidades productivas en náhuatl. En la expresión escrita en la que, en general, se obtuvieron mejores 

calificaciones, los y las alumnas, incluso quienes no tenían habilidades productivas en náhuatl, se desempeñaron 

mejor. Este hallazgo es interesante ya que confirma, por un lado, el umbral necesario de proeficiencia para que 

la transferencia tenga lugar y, por otro lado, el hecho de que las habilidades evaluadas son el producto de la 

educación escolarizada y no del desempeño conversacional cotidiano. Por su parte, Montero Gutenberg (2013) 

quien en su trabajo dirigido a analizar la enseñanza del ombeayiüts (huave) en un aula de 2º grado, le dedica 

un capítulo al diagnóstico del desarrollo en ambas lenguas, da cuenta de un alto desarrollo oral en la lengua 

indígena e intermedio en español y un nivel alfabético medio en las dos lenguas con el manejo de las estructuras 

silábicas CVC que, por otro lado, es la sílaba dominante en la L1, así como la capacidad de desarrollar textos 

descriptivos cortos en español y en la lengua indígena, aún y cuando no manejen la ortografía convencional en 

la lengua indígena por falta de instrucción en ella. En este trabajo llama la atención el desarrollo casi igual de la 

alfabetización en ambas lenguas aún sin instrucción en la L1, contrariamente a lo que se reporta en la mayoría 

de las investigaciones.

La estructura narrativa en la expresión escrita en lengua indígena es abordada por dos investigaciones. Arias 

Lozano (2014) analiza las narraciones escritas de niños y niñas bilingües español- hñähñü y concluye que 

aunque los resultados dejan ver el proceso de transferencias de habilidades de escritura español-hñahñu, pues 

a mayor desarrollo de la competencia narrativa escrita en español en los grados avanzados, mayor competencia 

en hñahñu, el análisis puntual de la capacidad de producción (número de líneas y enunciados) y de marcadores 

discursivos sobre todo evaluativos, muestra que éstos tienen un mayor desarrollo en español con las 

consecuencias que implican para el desplazamiento de la lengua y la instalación de un bilingüismo sustractivo. 

Por su parte, Flores Martínez (2014) quien analiza textos escritos en español por niños y niñas bilingües español-

totonaco y los compara con los producidos por niños y niñas de una escuela urbana hablantes de español, 

encuentra que el grupo bilingüe, además de evidenciar mayor variedad de temáticas y de producir un número 

mayor de palabras “[…] presentan una saturación de elementos tal, que parece que tratan de mantener el clímax 

todo el tiempo, de tal forma que incluso llegan a perderse de vista las acciones del personaje principal, para pasar 

a las acciones de otro personaje, con tal de que el clímax se prolongue lo más posible” (Flores Martínez, 2014, 
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p. 644), a diferencia de los hispanohablantes quienes presentan la estructura canónica del relato occidental. 

Estos resultados coinciden con los de Punaro Rueda (2018), quien analiza los estilos de narración oral de niños 

y niñas zapotecos y encuentra que, de 173 narraciones, 68% respondieron al estilo patrón hasta el clímax, sin 

resolución, es decir que la narración queda en suspenso. Estos datos son muy sugerentes ya que dan índices de 

que no solo se trata del paso de lo oral a los escrito, sino también de las diferencias estructurales de estilos de 

narrar entre las lenguas. 

Por último, el trabajo de Cabrera García (2019), que en uno de sus capítulos registra estrategias y formas 

producidas por el alumnado en su apropiación del escrito, deja ver, en los fragmentos de prácticas registradas, 

muchos de los resultados constatados por algunas de las investigaciones anteriores (Francis, 1997, Pellicer, 1983), 

como son la forma en que transfieren del español formas de escritura, tanto grafématicas como morfológicas 

y sintácticas pero, a diferencia de esas investigaciones, en este trabajo se trata de alumnado que ha tenido la 

oportunidad de trabajar con la lengua en diferentes grados escolares y, si muchas de sus transferencias se 

generan en las formas de enseñanza, otras provienen de sus propias interpretaciones. En efecto, y dado que 

el náhuatl es una lengua no normada oficialmente, la investigación da cuenta de cómo los docentes trabajan 

con tres propuestas diferentes y cómo los alumnos buscan información sobre la lengua en diversos textos, lo 

que da lugar a que elaboren sus propias formas de escribir a partir de esas diversas fuentes. Esta investigación 

también da cuenta de las habilidades metalingüísticas desarrolladas por el alumnado sobre las diferencias 

entre las lenguas a nivel pragmático en el trabajo de traducción promovido por los libros cartoneros. Ahora 

bien, como lo hace notar la investigadora, basar la mayor parte del trabajo con la LI en la traducción si bien 

representa un avance, hace necesario reflexionar sobre la proyección que se hace de los géneros del español 

frente a estructuras diferentes como las reportadas por Flores Martínez (2014) y Punaro Rueda (2018) y que 

representan uno de los límites de la teoría de las interdependencia de lenguas (Moore, 1995).

Conclusiones

Esta breve revisión de la investigación producida sobre la apropiación de la lectura y la escritura de niños y 

niñas hablantes de lenguas indígenas da cuenta, en general, de la capacidad de éstos para transferir recursos de 

una L2 a la L1. Sin embargo, por cuestiones de espacio no  ha sido posible presentar las diferencias que imprimen 

a este proceso las diferentes variables situacionales, contextuales e individuales, además de las diferencias 

estructurales y comunicativas de las lenguas, como las normas genéricas citadas, las cuales tienen su lugar en 

el procesamiento cognitivo de la información recibida (Teberosky, Martínez Olive, Portilla y Rivero, 2002) y que 

constituyen líneas de investigación importantes. 
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