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Resumen
Este trabajo aborda una intervención educativa local para el mantenimiento y revitalización de la lengua 
maya, surgida a partir de la tensión entre los modelos educativos oficiales y el desplazamiento que están 
sufriendo las lenguas indígenas. Se plantea un análisis de los programas y estrategias para la enseñanza de 
estas lenguas indígenas y se define a los modelos aditivos de mantenimiento y revitalización lingüística (Fel-
tes, 2017) y las prácticas socioculturales del lenguaje (Santos-Cano, 2015) como aquellas que dieron base a 
la intervención. La metodología utilizada fue la investigación-acción (Latorre, 2005), desarrollada desde 
un enfoque cualitativo a partir de técnicas de: 1) observación participante y no participante, 2) entrevista 
semiestructurada, 3) análisis documental y 4) triangulación de técnicas e investigadores para la recopilación 
y análisis de los aprendizajes generados a través de la intervención. Los resultados señalan la disposición y 
cambio de actitudes lingüísticas para el aprendizaje de la lengua maya, así como el desarrollo de una habili-
dad comunicativa oral incipiente. De igual forma, se identificó la asociación de las prácticas comunicativas 
con contextos de la vida cotidiana de los alumnos y el valor de la socialización generacional de la lengua 
maya (Chi-Canul, 2017) en espacios protegidos (Feltes, 2017).

Palabras clave: educación indígena – lengua maya – revitalización lingüística – interculturalidad crítica – 
investigación-acción.

Abstract
This study addresses a local educational intervention for the maintenance and revitalization of the Mayan 
language. It emerged from the tension between official educational models and the displacement of the 
Mayan language. An analysis of programs and strategies for the teaching of indigenous languages is pro-
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posed, and additive models of language maintenance and revitalization (Feltes, 2017) and sociocultural lan-
guage practices (Santos-Cano, 2015) are defined as the foundation for the intervention. The methodology 
used was action research (Latorre, 2005), conducted through a qualitative approach using the following 
techniques: 1) participant and non-participant observation, 2) semi-structured interviews, 3) document 
analysis, and 4) triangulation of techniques and researchers for the collection and analysis of the learnings 
generated through the intervention. The results indicate a willingness and change in linguistic attitudes 
towards learning the Mayan language, as well as the development of incipient oral communicative skills. 
Likewise, the association of communicative practices with contexts of the students’ daily lives and the 
value of generational socialization of the Mayan language (Chi-Canul, 2017) in protected spaces (Feltes, 
2017) were identified.

Keywords: Indigenous education – Mayan language – language revitalization – critical interculturality – 
action research.

Introducción
Este trabajo se encuadra en los estudios empíricos respecto a prácticas educativas que entre-
lazan la relación de la enseñanza de las lenguas indígenas –en este caso la lengua maya penin-
sular– con las prácticas comunitarias, desde una perspectiva enraizada en el contexto cultural 
y territorial de la localidad de estudio. En el estudio aquí desarrollado se reportan los antece-
dentes, así como el sustento teórico-metodológico y resultados de un proyecto de interven-
ción educativa denominado Toksaj óol na’tsil yóok’ol kaab (“Salvando a la Madre Naturaleza” en 
lengua maya yucateca) llevado a cabo en la escuela preescolar indígena de una población rural 
maya, en el sur del estado de Yucatán (México). 

Este documento se organiza en los siguientes apartados: Introducción, en la que en primer 
término se describe la situación de la lengua maya en Yucatán; así como los planteamientos 
para su enseñanza en el Sistema Educativo Mexicano. Enseguida se presenta un análisis orienta-
do desde una perspectiva de la interculturalidad y el bilingüismo, respecto a las investigaciones 
en torno a la enseñanza de las lenguas indígenas y la lengua maya en educación básica, para 
derivar en las preguntas y objetivos de investigación. Posteriormente, en el marco metodoló-
gico, se plantea el enfoque y modalidad elegida para el desarrollo del proyecto y su análisis, así 
como las técnicas e instrumentos empleados para su desarrollo y documentación. En el apar-
tado de desarrollo, se plantea la descripción de la localidad de estudio, la caracterización de los 
participantes, y se describen las categorías que fueron utilizadas: 1) el aprendizaje en la práctica 
como estrategia para la enseñanza de la lengua maya; 2) las prácticas culturales situadas en el 
aprendizaje y uso de la lengua maya, derivadas del proceso de análisis de la intervención. Se 
concluye con las reflexiones sobre los aportes y limitaciones del proyecto respecto a las pro-
puestas de enseñanza de lenguas indígenas actuales.

La lengua maya, en su variante peninsular, se ubica territorialmente en los estados mexi-
canos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como en zonas de Belice. Es considerada la 
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segunda lengua indígena en cuanto número de hablantes en México. En el estado de Yucatán, 
de acuerdo con el censo 2020, se reportó una población de 519,167 hablantes de lengua maya, 
que corresponden a 23.7% de la población total del estado (INEGI 2020). Sin embargo, la lengua 
maya, como la mayoría de las lenguas indígenas en México, presenta un proceso de desplaza-
miento lingüístico a partir de procesos de bilingüismo asimétrico con el español, que se ha acre-
centado en los últimos años (Chi-Pech 2023; Solís, Alcántara 2023). En términos estadísticos, la 
significatividad de este desplazamiento para la lengua maya es de 65.8% de pérdida intergene-
racional (Solís, Alcántara 2023); lo cual se ve reflejado en la disminución de población en edad 
de 5 a 9 años que habla la lengua maya, aunque de acuerdo con Briceño-Chel (2012) representa 
el 2%. Estudios como los realizados por Sánchez-Arroba (2015) y Couoh-Pool (2017) apuntan al 
desplazamiento y pérdida de la lengua maya en generaciones jóvenes a partir de procesos de 
socialización lingüística familiar en español y el gradual abandono a través de la trayectoria en 
el sistema educativo mexicano que favorece el uso del español como lengua hegemónica (Leo-
Peraza, Cortes Camarillo, 2017; Lizama, 2008; Mijangos-Noh, 2009). Esto a partir de proyectos 
educativos orientados por una identidad nacionalista de carácter lingüístico y culturalmente 
homogéneo, excluyente de las lenguas y culturas indígenas (Díaz, 2020), las cuales han debi-
litado su sostenibilidad, circulación y transmisión intergeneracional en el nivel comunitario y 
regional. Si bien a raíz de acontecimientos de las últimas décadas, como el levantamiento del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y la promulgación de normativas y convenciones in-
ternacionales como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2008) –la 
cual México ha suscrito–, se ha avanzado en el reconocimiento legislativo del derecho a la ense-
ñanza en lenguas indígenas; de acuerdo con Martínez-Buenabad y Diego-Gómez (2021), las po-
líticas con objetivos de corte aspiracionista y de carácter homogéneo han impedido el desarrollo 
de modelos educativos interculturales y bilingües que atiendan a las necesidades particulares de 
cada contexto y disminuyan el desplazamiento lingüístico de las lenguas indígenas, entre ellas, la 
lengua maya. Con este panorama, el aseguramiento del uso de la lengua indígena en el plano 
educativo y social, como lo señala la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos In-
dígenas (art. 11 y 13, fraccs. IV, V, VI, XIV), requiere de metodologías educativas pertinentes que 
concreticen el aprendizaje y uso de las lenguas indígenas por los alumnos en su contexto social 
y vida cotidiana, a partir de la acción concertada entre actores educativos y comunitarios (2023). 
En ese sentido, en el siguiente apartado se analizan los procesos de socialización lingüística de 
las lenguas indígenas en el plano comunitario y escolar, con la finalidad de identificar aquellas 
experiencias de recuperación y revitalización lingüística que representan alternativas para pro-
piciar el reposicionamiento de la lengua indígena en el contexto escolar, familiar y comunitario 
(Chi-Canul, 2023; Couoh-Pool, 2017; Feltes, 2017, Santos-Cano, 2015; Flores-Farfán, 2011).
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Socialización de la lengua maya en la edad infantil. Entre lo comunitario y lo 
escolar 
La socialización lingüística en la edad infantil, así como los procesos de fomento y revitaliza-
ción de las lenguas indígenas con infantes en contextos familiares, escolares y comunitarios, 
son considerados claves para revertir su pérdida y propiciar su mantenimiento y preservación 
(Fishmann 1991; Flores-Farfán, 2011; Chi-Canul, 2023). En el plano de las localidades rurales e 
indígenas, de acuerdo con Díaz-Couder (2020), se identifica que la lengua indígena no requiere 
enseñanza escolarizada ya que se aprende en la interacción cotidiana en la familia y la comuni-
dad. A su vez, en el contexto escolar su función se concibe como el medio comunicativo transi-
cional de instrucción entre docentes y alumnos indígenas en los que estos últimos adquieren el 
uso del español. Lo anterior evidencia lo que Catherine Walsh (2004) ha denominado el carácter 
unidireccional, en términos lingüísticos, de la lengua indígena hacia la lengua “nacional” en las 
políticas de educación intercultural de corte funcionalista, en las cuales se enmarca la relación 
de los alumnos indígenas con la sociedad dominante, sin establecer un mecanismo de reci-
procidad en el cual las lenguas indígenas permeen en las poblaciones que no las tienen como 
lengua materna. En el ámbito de lo familiar, esto ha permeado en ideologías lingüísticas sobre 
la enseñanza de las lenguas en la cual, de acuerdo con Chi-Canul (2023), padres bilingües (maya-
español) optan por la enseñanza únicamente del español al considerar que la lengua maya inter-
fiere su aprendizaje. Lo anterior, propicia una enajenación y gradual pérdida de la lengua propia. 
Este fenómeno se manifiesta a través de limitar que el uso de la lengua maya sea únicamente 
entre padres y abuelos, prohibiendo a niños y niñas la interacción en dicha lengua. La pérdida de 
reproducción de la lengua maya, a nivel familiar y hacia las generaciones jóvenes, tiene efectos 
en su vitalidad lingüística en el ámbito comunitario y regional ya que las poblaciones pierden 
la capacidad para sostener su uso en distintos contextos, lo cual lleva a su desplazamiento y 
eventual desaparición. 

En el contexto escolar, la socialización en lenguas indígenas se encuentra enmarcada en las 
políticas lingüísticas y educativas asumidas e interpretadas por el Sistema Educativo Nacional y 
sus diversos actores. En el caso mexicano, de acuerdo con Barriga (2018), ha existido una lógica 
pendular de acercamiento y distanciamiento de las lenguas indígenas y su enseñanza, así como 
de procesos de segregación o inclusión de las culturas y comunidades indígenas. Esta lógica se 
encuentra, en parte, reflejada en el análisis que Feltes (2017) realiza de los programas educa-
tivos destinados a estudiantes indígenas. En dicho estudio, la citada autora identifica que, de 
acuerdo a sus finalidades, los programas se agrupan en dos grandes categorías: los de carácter 
sustractivo y los de carácter aditivo. A su vez, cada categoría se subdivide en modalidades. Para 
el caso de los programas sustractivos se reconocen tres modalidades: la modalidad de progra-
mas de tipo sumersivo, en la cual los alumnos reciben una educación completamente en la len-
gua dominante, en este caso el español, sin oportunidad de contacto y experiencia en la lengua 
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indígena, en este caso la maya. Otra modalidad es la de programas de traducción, en la cual el 
docente, para el caso de alumnos cuya lengua materna es la lengua indígena, realiza traduccio-
nes orales de textos escritos en español a la lengua indígena para promover su comprensión; en 
el caso de alumnos cuya lengua materna es el español, realiza la traducción a lengua indígena 
de palabras clave para promover la adquisición de vocabulario. Por último, la modalidad de los 
programas de transición, los cuales consisten en la enseñanza de la lengua indígena orientada 
a la alfabetización en los primeros grados de escolaridad como una herramienta para favorecer 
la transición hacia la enseñanza exclusiva en la lengua dominante en grados posteriores. Como 
su nombre lo indica, estas modalidades sustraen la lengua indígena del proceso educativo de 
forma directa o gradual, con lo que se cancela la posibilidad del desarrollo de los aprendizajes 
comunicativos y culturales de dicha lengua. 

A su vez, la categoría de carácter aditivo considera tres modalidades. La modalidad de los 
programas de mantenimiento y desarrollo, los cuales se encuentran orientados a grupos donde 
todos o la mayoría de los estudiantes tienen la lengua indígena como lengua materna, siendo 
esta la única en el grupo. Su metodología consiste en la enseñanza de contenidos académicos 
en la lengua materna que propicie el desarrollo lingüístico de los estudiantes en la lengua indí-
gena a lo largo de las etapas cruciales de desarrollo de aprendizajes y competencias comunica-
tivas. Otra modalidad corresponde a los programas de doble inmersión, dirigida a escuelas con 
población mixta de estudiantes monolingües en lengua indígena y estudiantes con habilidades 
de comunicación en ambas lenguas. Esta modalidad consiste en establecer espacios, horarios 
y metodologías diferenciadas y específicas para la enseñanza de cada lengua. Su implementa-
ción puede iniciar con un mayor tiempo destinado para la enseñanza en lengua indígena, para 
gradualmente equilibrar la enseñanza de ambas lenguas. 

Por último, encontramos la modalidad de programas de recuperación y revitalización, la 
cual se encuentra orientada a grupos donde la lengua indígena no es necesariamente la lengua 
de los estudiantes, pero sí de sus familiares y contexto cultural. En esta modalidad se prioriza el 
uso de la lengua indígena sobre el español ya que su objetivo es recuperarla y revitalizarla; para 
ello se propicia el conocimiento de tradiciones orales, la lectura y escritura en la lengua indí-
gena a partir de temáticas y materiales que aborden prácticas y conocimientos de la cultura 
comunitaria, tales como mapas, calendarios, actividades y compartición de saberes con apoyo 
de los abuelos y miembros de la comunidad. En el caso de los modelos aditivos, su objetivo es 
el mantenimiento y desarrollo de ambas lenguas en el proceso educativo, así como el recono-
cimiento y valoración de las culturas que la sustentan por parte de los aprendices a partir de su 
participación en ambas.

Los procesos de aprendizaje-enseñanza de las lenguas indígenas, tanto comunitarios como 
escolares, tienen lugar en contextos territorialmente delimitados que condicionan su desarrollo 
y alcances. De acuerdo con Gómez (2020), los procesos de enseñanza y revitalización lingüística 
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deben considerar el “principio de territorialidad lingüística”, a través de la delimitación del espa-
cio territorial en el que se preservará y promoverá la lengua o lenguas elegidas. Lo anterior con-
lleva la construcción de una comprensión del territorio como el espacio físico y cultural donde 
se desarrollan las lenguas, no solo como medios de comunicación sino también como formas 
de articular y comprender el territorio, al ser las lenguas un componente esencial del contexto 
sociocultural del estudiante (Castillo et al., 2020). En ese sentido, Baeza-Piña y Flores-Mendoza 
(2024) resaltan la importancia de un enfoque institucional en las políticas educativas como la Nue-
va Escuela Mexicana, que se alinee con las realidades territoriales de las comunidades para evitar 
la desconexión entre el entorno escolar y la comunidad. A su vez, Córdova-Hernández (2022) 
enfatiza la importancia de la adaptación de las acciones escolares de enseñanza de lenguas 
indígenas a las necesidades específicas de cada comunidad y a una verdadera participación 
comunitaria para lograr, no solamente un reforzamiento de la lengua y la cultura indígenas, 
sino también de promover una mayor cohesión social y resistencia cultural frente a presiones 
externas (Baronnet, 2013; Mendoza-Zuany, 2020). 

En el plano pedagógico, la enseñanza situada ha sido identificada como aquella que aporta 
pertinencia lingüística y aprendizaje significativo en los procesos de enseñanza y revitalización 
de la lengua maya (Mendoza-Zuany, 2020; Baeza-Piña, Flores-Mendoza, 2024). Desde el enfoque 
situado, el conocimiento se considera “…parte y producto de la actividad, del contexto y de la 
cultura en que se desarrolla y utiliza” (Díaz-Barriga, 2003: 2). La adquisición y dominio del conoci-
miento, en este caso la lengua maya, de acuerdo con este enfoque se propicia en mayor grado a 
través de actividades in situ que destacan la relevancia cultural a través de ejemplos, demostra-
ciones y prácticas propias del uso del conocimiento en la cultura en que tiene lugar; de la activi-
dad social; y mediante una participación tutoreada en un contexto social y colaborativo, como 
dimensiones que propician un aprendizaje significativo en contextos reales (Díaz-Barriga, 2003). 
En el caso de la enseñanza de las lenguas indígenas se ha identificado el trabajo de proyectos en 
espacios comunitarios situados como la milpa y el huerto, como alternativas privilegiadas para el 
aprendizaje y uso de la lengua maya como forma de comprender y vehicular conocimientos y sa-
beres ancestrales de dichos contextos (García-Uriza, 2016; Mendoza-Zuany, 2020). Sin embargo, 
el hogar y otros espacios comunitarios, aún poco documentados, son susceptibles de propiciar 
aprendizajes socialmente contextualizados de la lengua maya (Chi-Canul, 2023). 

Como complemento a lo ya señalado, se identifica a las prácticas del lenguaje en contextos 
comunitarios y familiares como alternativas para situar la enseñanza de las lenguas indígenas, 
en este caso la lengua maya, en prácticas auténticas de uso. Esta modalidad de enseñanza im-
plica considerar la cultura y el territorio como trasfondo que da forma y sentido a las prácticas 
socioculturales en las cuales se establecen los intercambios lingüísticos propios de la vida co-
tidiana. Santos Cano (2015) menciona que esta estrategia propone el uso de actividades en el 
hogar, el campo, el trabajo y las festividades, como marco para la adquisición de los procesos 
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de producción e interpretación de comunicaciones orales y escritas, así como de las pautas que 
marcan el uso de la lengua, de acuerdo con la regulaciones sociales y comunicativas propias 
de la historia y situación cultural a la que están ligadas. La anterior propuesta implica la vincu-
lación directa entre escuela y comunidad, al ser este último el espacio de circulación de las len-
guas indígenas y prácticas comunitarias. A su vez, la participación de personas, generalmente 
adultas, adultas mayores y de otros grupos de edad (Couoh-Pool, 2017; Chi-Canul, 2023), po-
seedoras de la lengua indígena y del conocimiento de las prácticas comunitarias a ser demos-
tradas, es necesaria al ser los mediadores culturales y lingüísticos del sentido comunicativo y 
social de las prácticas que se comparten como base para el aprendizaje y desarrollo lingüístico 
en la lengua indígena. Dicho contacto propicia la interacción entre los hablantes de lengua indí-
gena y aquellos que no lo son, de tal forma que da lugar a una socialización intergeneracional 
(Chi-Canul, 2023). A la par de generar espacios diferentes a la escuela, en los cuales es posible 
establecer una relación social que propicie otras lógicas de enseñanza-aprendizaje que abor-
den la diversidad cultural y lingüística propia de las comunidades (Romero, 2020).

Los planteamientos anteriores identifican la problemática existente entre la garantía de 
facto de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y la incapacidad de los programas 
educativos oficiales, principalmente orientados a la transición lingüística, para evitar el despla-
zamiento de la lengua maya y el surgimiento de modalidades alternativas surgidas desde las 
comunidades y otros actores para revertir estos procesos. En este sentido, la pregunta de inves-
tigación que orientó el estudio plantea: ¿Qué aprendizajes genera una propuesta para la ense-
ñanza de la lengua maya, con infantes de preescolar, a partir de prácticas sociales de lenguaje 
basadas en actividades comunitarias culturalmente situadas? Con el propósito de describir y 
analizar los aprendizajes adquiridos por los alumnos mediante las prácticas situadas desarrolla-
das durante el proceso de investigación acción llevado a cabo en una intervención educativa 
con infantes de un preescolar indígena en el sur de Yucatán. 

Metodología
La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, con la finalidad de documentar y ana-
lizar los aprendizajes obtenidos a lo largo del proceso de intervención educativa, entendida 
como: “el proceso para la atención de problemáticas socioeducativas y psicopedagógicas” (UPN, 
2018: 20). Tomó como base el método de investigación-acción en tanto que permitió la realiza-
ción del proceso de “indagación de la práctica y mejora de esta a través de ciclos de investigación 
acción” (Latorre, 2005: 24). La intervención se realizó a través de un ciclo constituido en el desa-
rrollo de un diagnóstico general y focalizado, y el diseño e implementación de la intervención y 
la evaluación desde una perspectiva de interculturalidad crítica (Walsh, 2010).

El trabajo de campo se llevó a cabo de marzo de 2022 a junio de 2023. Fue realizado por 
dos investigadoras maya-hablantes y residentes de la localidad donde se desarrolló el estudio, 
como parte de su proyecto de titulación de Licenciatura en Intervención Educativa (LIE). En 
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este contexto, su rol implicó dos funciones principales: 1) indagar necesidades educativas en 
el espacio escolar relacionadas con los ámbitos interculturales de la LIE, entre ellas el uso de la 
lengua maya, mediante un diagnóstico educativo en el cual se utilizaron las técnicas (que se 
detallan más adelante) para identificar la presencia y uso de la lengua maya en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje; y 2) llevar a cabo procesos de mediación lingüística y cultural en el con-
texto de su proyecto de intervención educativa, mediante el diseño e implementación, desde 
los saberes propios y colectivos de acciones de recuperación de saberes de los participantes 
(alumnos y facilitadores), enseñanza, comunicación, retroalimentación y fomento del uso y la 
valoración de la lengua y cultura maya a través de actividades situadas. Estas actividades, de-
sarrolladas en conjunto con sus redes de apoyo familiar y comunitario, abordaron de manera 
experiencial los conocimientos, saberes y uso de palabras mayas relacionadas con los utensilios 
del hogar y la cocina, las plantas medicinales, los animales y el maíz, como elementos funda-
mentales de la vida local. Esta posición de las investigadoras respecto a la comunidad permitió 
una perspectiva nativa y culturalmente enraizada de las actividades cotidianas en que tiene 
lugar el uso de la lengua maya, con los sentidos y significados que le acompañan.

El contexto comunitario en el que se llevó el proceso de indagación e intervención es una 
localidad maya del sur de Yucatán. Esta se caracterizó por tener una población de 461 habitan-
tes, de los cuales todos se consideran mayas y 75% hablan su lengua (INEGI, 2020). Sin embargo, 
se presenta un desplazamiento lingüístico en las generaciones en edad escolar. Esto puede en-
contrarse asociado a que la localidad cuenta con tres centros educativos: un preescolar indíge-
na, en el cual se realizó la intervención, una primaria general y una telesecundaria, y en estas 
dos últimas no se plantea la enseñanza en lengua maya como parte del curriculum escolar. 
En el plano sociocomunitario, se identifica que el uso de la lengua maya se da predominante-
mente en el ámbito familiar y comunitario, mayoritariamente en interacciones entre personas 
adultas y adultas mayores y en contextos como la milpa y las asambleas. La lengua maya no 
es utilizada en los centros de salud y escolares, donde el contacto lingüístico es con población 
monolingüe en español. 

Las características comunitarias señaladas dieron un panorama de base al proceso de diag-
nóstico general y focalizado, realizado con los alumnos, una docente y madres de familia del 
preescolar indígena de la localidad. El diagnóstico y sus distintas técnicas tomaron como ejes de 
indagación y recopilación de información los ámbitos interculturales de: género y sexualidad, 
derechos humanos y de la naturaleza, convivencia, cultura para la paz, pueblos indígenas y 
afrodescendientes (UPN, 2018). En dicho diagnóstico se utilizaron las técnicas de observación 
participante y no participante (Campos, Martínez, 2012) con el propósito de identificar las prác-
ticas de los alumnos y de la docente en el contexto escolar, respecto a los ámbitos intercultura-
les. De igual forma, se utilizó la entrevista semiestructurada (Schensul, LeCompte, 2013) con la 
intencionalidad de indagar, con padres de familia y docentes, los aspectos psicopedagógicos y 
socioeducativos asociados a los procesos de enseñanza-aprendizaje vinculados a los ámbitos 
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interculturales antes mencionados. El análisis documental (Quintana, 2006) se realizó con el 
propósito de analizar y contrastar las finalidades y directrices pedagógicas de los planes de 
estudio de la Nueva Escuela Mexicana, vinculadas a los ámbitos interculturales señalados, y la 
realidad observada en el contexto escolar. 

El proceso de obtención de las necesidades a intervenir se desarrolló a partir de la recopila-
ción, contraste y análisis de la información mediante estrategias de triangulación hermenéutica 
(Cisterna-Cabrera, 2005) de técnicas e investigadores (Corral, 2016). Para ello, se elaboró una 
matriz, en la cual se agrupó, con base en el criterio de pertinencia respecto al ámbito intercul-
tural correspondiente, la información obtenida por cada una de las investigadoras a partir de las 
diferentes técnicas aplicadas con los distintos actores. Posteriormente, los datos registrados se 
analizaron de acuerdo al criterio de recurrencia en las distintas técnicas utilizadas y actores par-
ticipantes para, a través de un análisis inferencial de tendencias, establecer las subcategorías de 
cada ámbito intercultural. Por último, se realizó un contraste entre las subcategorías constitui-
das, las finalidades del plan de estudios y los intereses de los participantes, lo cual derivó en que 
se identificaran el uso de la lengua maya y el cuidado de la naturaleza como las principales ne-
cesidades a intervenir. La articulación de ambas necesidades derivó en los siguientes elementos 
clave a abordar en la intervención: 1) revitalizar el uso de la lengua maya desde una perspectiva 
de cultura ambiental comunitaria; 2) valorización de la lengua maya a través de procesos de 
aprendizaje que vinculen lo escolar y lo comunitario; y 3) fortalecer el uso de la lengua maya 
para el cuidado de la naturaleza.  

Desarrollo 
Como se ha señalado, cada modalidad o tipo de intervención para la enseñanza con alumnos 
de poblaciones indígenas, corresponde a las características grupales y objetivos lingüísticos es-
pecíficos que se desean lograr. En el caso de la intervención educativa que aquí se reporta, se 
optó por una intervención que considerara las características de un programa de recuperación 
y revitalización lingüística basado en prácticas comunitarias situadas de lenguaje (Díaz-Barriga, 
2003; Feltes, 2017; Santos-Cano, 2015). 

Esta opción de trabajo se fundamenta en distintos aspectos de orden contextual y meto-
dológico. Primero, a partir del perfil lingüístico de la localidad en la cual se realizó la interven-
ción, que es mayoritariamente maya-hablante (INEGI, 2020); no obstante, en las observaciones 
realizadas en el preescolar en que se llevó a cabo la intervención, se observó que los alumnos 
comprenden la lengua maya pero no la hablan. De igual forma, a partir de su vínculo familiar 
con las interventoras, la disponibilidad de participación de miembros de la comunidad para 
guiar las actividades favoreció la elección de esta modalidad como vía para promover prácticas 
sociales de lenguaje culturalmente significativas (Díaz-Barriga, 2003). 

A su vez, desde una perspectiva de la interculturalidad crítica (Walsh, 2010), la modalidad 
elegida permitió el desarrollo de una intervención basada en experiencias situadas en espa-
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cios comunitarios, con el objetivo de reposicionar la comprensión y uso de la lengua indígena, 
independientemente del perfil lingüístico de los niños y niñas a través de “otros” modos de en-
señanza, es decir, a través de experiencias comunitarias como la preparación de alimentos o la 
visita a hogares y espacios comunitarios, para que los niños se den cuenta de las desigualdades 
de la lengua a partir de la práctica de la oralidad en contextos cotidianos. De igual manera, la 
modalidad elegida favoreció el contacto con la cultura comunitaria como medio de apropiación 
de los signos, en este caso lingüísticos, al ser internalizados como aprendizajes para ser usados 
en interacciones sociales significativas y auténticas (Chaves, 2001). 

La intervención desarrollada se fundamentó en las necesidades detectadas a través del 
diagnóstico general y focalizado. Esto derivó en el diseño de un taller para 17 alumnos de 2º y 3º 
de preescolar indígena, estructurado en tres módulos temáticos de la siguiente forma: 1. Na’tsil 
yóok’ol kaab (“Madre naturaleza en mi comunidad”); 2. Toj óol kuxtal ti’ tuláakal (“Vida saludable 
para todos”); 3. K’ajóol le ba’alche’ob (“Reconociendo a los animales”); y 4. U biilal le ixi’im (“Impor-
tancia del maíz”), cuyo propósito fue el de fomentar la lengua y cultura maya para el cuidado 
de la naturaleza, a través de actividades prácticas situadas y colaborativas desarrolladas en las 
sesiones que se plantean en la tabla 1.

Tabla 1. Sesiones y propósitos del proyecto de intervención educativa Toksaj óol na’tsil yóok’ol kaab 
orientados a la lengua maya

Sesiones bloque 2 Propósitos de sesión
Exposición de utensilios de mi 
comunidad  

Conocer la importancia de los 
utensilios (objetos) cultivados de 
la propia comunidad mediante su 
exposición en lo comunitario para 
comprender el uso que se les da a 
estos objetos.

Plantas medicinales de mi co-
munidad 

Identificar, a través de la lengua 
maya, la importancia de cuidar 
los árboles y plantas mediante su 
cuidado para tener plantas o hier-
bas medicinales.

Sesiones bloque 3 Propósitos de sesión
Poesía sobre el cuidado de los 
animales 

Identificar la importancia del cui-
dado de los animales por medio 
de la poesía.

Collage de los animales de mi 
comunidad 

Reconocimiento de los animales 
que habitan en la comunidad de 
Papacal mediante actividades lú-
dicas para aprender a cuidarlos.

Los pájaros de mi comunidad Conocer los pájaros que habi-
tan en la comunidad mediante 
la interacción y observación para 
reconocer la importancia de cui-
darlos.
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Carteles en lengua maya so-
bre el cuidado de los animales 
de la comunidad

Conocer la forma de cuidado de 
los animales más comunes de la 
comunidad por medio de carteles 
informativos.

Sesiones bloque 4 Propósitos de sesión
 El maíz en mi comunidad Reconocer la planta del maíz y re-

flexionar sobre ella.
 Ko’onex beetik péenkuch Reconocer la necesidad de cuidar 

y conservar el maíz mediante la 
actividad en la cocina.

Importancia del maíz Reflexionar sobre el valor que tie-
ne el maíz en la vida cotidiana.

Chokosakan Conscientizar la importancia del 
maíz mediante la preparación de 
una bebida maya.

Miniferia. Cierre del taller. Compartir las experiencias vividas 
durante el proyecto y dar cierre al 
taller.

Fuente: elaboración propia.

La evaluación de la intervención fue valorada desde una perspectiva comprensiva de la 
realidad, en la cual se consideraron los aprendizajes y su proceso como construcciones sociales 
a ser compartidas y aclaradas por los distintos partícipes en el proceso (Vargas, 2001). Para ello 
se utilizaron técnicas cualitativas, como la observación participante, los diálogos informales y el 
portafolio de evidencias. La observación participante (Campos, Martínez, 2012) se utilizó como 
técnica de evaluación permanente, con la finalidad de visualizar el comportamiento, las destre-
zas, modos de trabajar y actitudes de los involucrados al usar la lengua maya; de igual modo, 
para identificar el impacto de las actividades en la escuela y la comunidad. A su vez, el uso de 
los diálogos informales (Zapata, Mesa, 2009) permitió recuperar la actitud, los logros, la forma 
de pensar y de hacer de cada participante en las situaciones comunitarias de práctica y diálogo. 
El portafolios de evidencias (Capistrán, 2018) se implementó con un enfoque autoevaluativo 
para propiciar en los alumnos reflexión sobre las habilidades, destrezas y emociones desarro-
lladas en torno a la lengua maya a través de la intervención. De estas técnicas se obtuvieron 
las fuentes primarias de análisis: el diario de campo y los productos de aprendizaje elaborados 
por los alumnos. La categorización de los datos se desarrolló desde una perspectiva apriorís-
tica (Cisterna, 2005), en tanto se fundamentó en los conceptos y principios pedagógicos de la 
intervención, los referentes a entablar y establecer diálogos mediante la diversidad lingüística y 
utilizar los conocimientos comunitarios para el aprendizaje, como base de la sistematización de 
los patrones de relación identificados en el análisis de los datos. 
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Resultados
A partir del proceso de sistematización y categorización realizado se obtuvieron dos categorías, 
correspondientes a la relación entre las prácticas educativas desarrolladas y el uso de la lengua 
maya generada por los alumnos: 1. El aprendizaje en la práctica como estrategia para la enseñan-
za de la lengua maya; y 2. Prácticas culturales situadas en el aprendizaje y uso de la lengua maya. 

La categoría de aprendizaje en la práctica como estrategia para la enseñanza de la lengua 
maya se estructuró en las subcategorías: 1) Promover la diversidad lingüística para el aprendi-
zaje; 2) Entablar y establecer diálogos mediante la diversidad lingüística para el aprendizaje; y 
3) Utilizar conocimientos comunitarios para el aprendizaje, en tanto cada una de estas subca-
tegorías representó diversas formas de práctica para promover la enseñanza y uso de la lengua 
maya. Para el caso de la primera subcategoría se identificó que al inicio del proyecto de inter-
vención los alumnos mostraron poco interés en pronunciar y decir palabras y frases en lengua 
maya, debido a que no estaban acostumbrados y presentaban dificultad para ello. Las estrate-
gias para incrementar vocabulario, consistentes en la ejemplificación mediante movimientos 
o demostraciones por medio de señas y el uso de materiales, así como su registro diario en la 
pizarra (en maya y español) generó un ambiente cotidiano que propició un avance en el interés 
y disposición para expresarse en lengua maya por parte de los alumnos, tal como se ejemplifica 
en el siguiente registro: “maestra, maestra, a lo que dijo, yo sí se un poco, es ¿cómo estás, Meli? 
¿Bix a beel Meli?”1 Este aspecto es consistente con lo señalado por Sima (2023) respecto a la ma-
yor disposición en colectivos infantiles para el uso de la lengua maya a partir de la adquisición 
de habilidades lingüísticas en dicha lengua. 

La segunda subcategoría se encontró orientada al desarrollo de conversaciones en dis-
tintos espacios (escolares o no escolares), así como al momento de dar las indicaciones de las 
actividades y las explicaciones de los temas y en las preguntas de reflexión, propiciando en 
cada una de ellas el uso de la lengua maya por parte de las interventoras como de los alumnos. 
A través del desarrollo de estas actividades se propició una revaloración de la lengua maya en 
los espacios en donde, como sujetos de cultura, se establecían las relaciones significativas para 
su uso y desarrollo. En ese sentido, es relevante el siguiente registro, que denota la conciencia 
adquirida por parte de una alumna sobre los usos de la lengua maya, en cuanto a pautas y situa-
ciones en las cuales se puede implementar su uso en la vida cotidiana (Santos-Cano, 2015), y de 
las personas que podrían fungir como modelos lingüísticos (Feltes, 2017) y brindar andamiaje a 
su proceso de aprendizaje: 

Yo ya aprendí que para saludar en las mañanas hay que decir ma’alob saastal k’iin que es buenos días y 

para hacer las actividades hay que decir ko’one’ex meyaj que se dice en español vamos a trabajar, le voy 

a decir a mi abuela que me ayude también a practicarlo cuando esté en mi casita.2 

1 Observación dentro del aula de clase, sesión 2 del módulo 4, 30 de mayo de 2023. 
2 Observación dentro del aula, sesión 2 del módulo 4, 30 de mayo de 2023.
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Otro aspecto identificado al inicio del taller, fue la no utilización de la lengua maya por par-
te de los alumnos en sus diálogos cotidianos. Durante la intervención, la utilización de comuni-
caciones en maya, como los saludos, el nombre de los materiales utilizados en las sesiones y la 
repetición de los diálogos en las visitas a los hogares, llevó a un mayor entendimiento y pronun-
ciación de palabras en maya. Posterior a este avance, se identificó que los alumnos ya usaban la 
lengua maya en sus diálogos cotidianos con mayor frecuencia, al pronunciar palabras o frases 
como: ma’alob saastal k’iin (“buenos días”) y ko’one’ex b’aaxal (“vamos a jugar”).3 En este sentido, 
si bien la intervención tuvo apertura a la diversidad lingüística, apuntó al impulso constante del 
uso de la lengua maya a través de espacios y actividades que priorizaran su uso (Feltes, 2017), 
con el fin de lograr las competencias comunicativas que permitieran la inteligibilidad entre los 
participantes respecto a frases y expresiones en lengua maya, así como la resignificación de su 
uso social.

La tercera subcategoría favoreció la relación entre los aprendices y las personas maya-ha-
blantes de la comunidad, a través de visitas domiciliarias para conocer utensilios y actividades 
de la vida cotidiana, tales como objetos tradicionales que provienen de los árboles y la im-
portancia de su uso. Estas actividades generaron la escucha atenta de los alumnos a lo que se 
explicaba, así como la respuesta a algunas de las preguntas que se les formulaban, como en el 
siguiente registro: “esto en maya se llama lúuch y en español es jícara; este palito se llama kútin y 
sirve para preparar chile tamulado”.4 Las anteriores afirmaciones plantean la identificación, por 
parte de los alumnos, de tecnologías y usos basados en los saberes comunitarios como objetos 
de aprendizaje legítimos, en un proceso de inclusión epistémica, a través de las demostraciones 
y diálogos propiciados en las actividades realizadas (SEP, 2022). 

La categoría de prácticas culturales situadas en el aprendizaje y uso de la lengua maya, 
estuvo compuesta por las subcategorías: 1) uso de saberes comunitarios, y 2) diálogos en con-
textos comunitarios. La primera subcategoría tuvo como objetivo promover el conocimiento 
de la lengua maya a través de la experimentación y vivencia de la cultura comunitaria mediante 
actividades situadas. Esta subcategoría recopiló información de las visitas domiciliarias donde 
los alumnos conocieron conceptos de lengua maya en torno a utensilios de uso cotidiano, plan-
tas medicinales y el uso e importancia del maíz para el sostenimiento alimentario y simbólico 
de la comunidad. Estas prácticas culturales situadas promovieron un aprendizaje de frases e 
identificación de usos de los utensilios por parte de los alumnos, identificando su presencia en 
sus contextos cotidianos, como lo señala el siguiente registro: “el lúuch (jícara) hay en mi casa 
y mi mamá utiliza el leek (calabazo) para poner la tortilla”.5 Otro aspecto relevante en estas ex-
periencias fue el aprendizaje de los alumnos sobre el origen natural de los utensilios a partir de 

3 Observación dentro del aula, sesión 4 del módulo 4, 25 de abril de 2023. 

4 Observación en la casa de la familia maya, sesión 1 del módulo 2, 14 de marzo de 2023.

5 Observación en la casa de la familia maya, sesión 1 del módulo 2, 25 de abril de 2023. 
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la identificación de las plantas de los que estos provenían, constituyendo una correspondencia 
entre la interrelación cultura/naturaleza. En este sentido, en las actividades de los alumnos se 
apeló al desarrollo de un pensamiento vinculado a la naturaleza como aquella que sustenta los 
conocimientos, significados y tecnologías que dan sustento a la vida comunitaria (Martínez-
Luna, 2009). 

En la subcategoría de diálogos en contextos comunitarios, se abordó lo referente a las si-
tuaciones comunicativas generadas entre la jefa de familia (maya-hablante) del hogar visitado 
con los alumnos (lengua materna: español). En dichos encuentros se generaron diálogos in-
terlingüísticos, con énfasis en la lengua maya, a partir de prácticas culturales enraizadas, como 
la preparación de alimentos mayas provenientes del maíz, tales como el péenkuch (tortilla de 
maíz con semilla de calabaza) y el chokosakan (atole caliente de maíz). Antes de estos encuen-
tros, se realizaba una recuperación de los conocimientos que los alumnos tenían sobre la im-
portancia del maíz, su proceso de cultivo, cosecha, nixtamalización y elaboración de diversos 
platillos. Esto derivó en una experiencia significativa en la que los alumnos identificaron con-
ceptos como: ixím, juch’, k’uum, péenkuch, sa’waj, naal, ch’och’ waj y pin waj, los cuales asociaron 
a sus experiencias cotidianas previas en contextos familiares, como los que a continuación se 
describen: “mi mamá prepara chokosakan para mi t’uut (loro)”6 y “yo tomo sa’ (atole) con sal en 
la noche”.7 En dicho sentido, los alumnos identifican las prácticas culturales situadas como co-
nocimientos cuya presencia y utilidad se encuentra en su vida cotidiana. Lo anterior plantea la 
valoración equitativa de la enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en los espacios comunitarios 
y aquellos adquiridos en el aula bajo la premisa de la existencia de diversas matrices epistémi-
cas que permiten aprender conocimientos y saberes diversos para la coexistencia conjunta con 
la naturaleza y los demás miembros de la comunidad (SEP, 2022). 

Los resultados presentados encuentran correspondencias y diferencias con aspectos plan-
teados en la literatura. Primero, la relevancia de una perspectiva comunitaria para el desarrollo 
de los procesos de enseñanza de las lenguas indígenas a través de la revitalización. Esta perspec-
tiva permite a los alumnos el acceso a personas que funjan como “modelos lingüísticos”, hablan-
tes nativos, lo cual les brinda un repertorio significativo de conocimientos y prácticas comunica-
tivas en la lengua indígena (Feltes, 2017). Esto a partir de un proceso que Chi-Canul (2017) en su 
estudio denomina “socialización generacional de la lengua”, con la variante de que en este caso 
se da entre tres generaciones involucradas: infantes (alumnos), jóvenes (interventoras) y adultos 
(guías de actividades comunitarias). De igual forma, replantea el valor pedagógico y social de 
los adultos mayores como portadores y promotores de la lengua y cultura indígena, proclives 
a realizar una transmisión intergeneracional significativa de estas en contextos de interacción 
comunitarios auténticos (Couoh-Pool, 2017). Un aspecto central del proyecto realizado, y el cual 

6 Observación en la casa de la familia maya, sesión 2 del módulo 4, 30 de mayo de 2023.
7 Observación en la casa de la familia maya, sesión 2 del módulo 4, 30 de mayo de 2023.
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varía con la perspectiva de copresencia de ambas lenguas (español y lengua indígena) en los 
procesos de enseñanza de lenguas indígenas vigente en las orientaciones actuales, es la cons-
titución de lo que Feltes (2017) denomina “espacios protegidos”, en tanto que son momentos 
específicos en los cuales se promueve y favorece el uso de la lengua indígena como vía de 
comunicación, evitando traducciones, apoyada con gestos, estrategias visuales, cantos y jue-
gos que propicien la inmersión en la lengua indígena, desarrollando el sentido de capacidad 
para comunicarse en esa lengua de forma progresiva. De acuerdo con lo vivenciado, el retorno 
al contexto de origen del aprendizaje de las lenguas indígenas, el hogar, la comunidad y sus 
miembros, a través de metodologías que favorezcan su participación pedagógica, puede ser 
una alternativa para revertir el borramiento lingüístico que determinadas políticas y procesos 
escolares hasta ahora han realizado de las lenguas indígenas y sus hablantes como portadores 
y fuentes de aprendizaje.  

Conclusiones
La lengua maya es considerada la segunda lengua indígena con mayor número de hablantes en 
la república mexicana (INEGI, 2020). Sin embargo, los procesos educativos de castellanización y 
homogeneización lingüística (Leo-Peraza, Cortes Camarillo, 2017; Lizama, 2008; Mijangos-Noh, 
2009) han propiciado su desplazamiento y la disminución de su transmisión intergeneracional a 
nivel familiar y social (Chi-Pech 2023; Solís, Alcántara, 2023). El análisis de los programas e inicia-
tivas de enseñanza de lenguas indígenas identifica a las que propician una enseñanza situada 
desde los ámbitos comunitarios como aquellas que favorecen aprendizajes significativos de 
la lengua y los conocimientos que esta porta. En este sentido, la experiencia aquí presentada, 
en consonancia con otras a las que se hace eco (Baronnet, 2013; García-Uriza, 2016; Mendoza-
Zuany, 2020; Chi-Canul, 2023), aboga por una enseñanza de las lenguas indígenas desde las 
comunidades, mediante la resignificación de los espacios y agentes comunitarios como pro-
motores de un aprendizaje significativo y culturalmente pertinente (Díaz-Barriga, 2003; Feltes, 
2017; Santos-Cano, 2015).

La intervención desarrollada reafirma la importancia de las prácticas comunitarias situadas 
como vía para favorecer la valoración y disposición hacia la lengua maya y los saberes locales 
que esta transmite (Martínez-Luna, 2009; Mendoza-Zuany, 2020; Sima, 2023). De igual forma, 
releva el valor de la participación de redes de múltiples actores comunitarios como facilitadores 
y participantes, ya que trasciende los modelos bigeneracionales (infantes y adultos mayores) 
de socialización lingüística, como lo señala Chi-Canul (2023), para ampliar dicho proceso a dis-
tintos grupos de edad (infantes, adultos jóvenes y adultos mayores); lo cual propicia la circula-
ción y valoración de la lengua maya entre los grupos generacionales que participan, y su iden-
tificación como portadores y agentes de transmisión lingüística y cultural de conocimientos 
ancestrales comunitarios (García-Uriza, 2016; Couoh, 2017). Una limitante de la investigación, 
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debido a su corta duración, fue el alcance en la identificación de habilidades lingüísticas en el 
uso de la lengua maya, por lo que se sugieren futuros estudios para identificar la relación entre 
las habilidades lingüísticas desarrolladas y la agencia en el uso y transmisión de conocimientos 
lingüísticos y culturales (Chi-Canul, 2023). 

Otro aspecto relevante fue el considerar un enfoque de prácticas de lenguaje situadas en 
espacios comunitarios para la enseñanza de la lengua maya, lo cual resultó ser un elemento 
clave que favoreció el desarrollo de aprendizajes desde una perspectiva holística. Este enfoque 
permitió integrar en las actividades de manera coherente el abordaje de diversos saberes en 
relación con la lengua maya, el cuidado de la naturaleza y la identidad cultural comunitaria 
a través de la práctica. Lo anterior, representa un referente de práctica en la enseñanza de las 
lenguas indígenas para el modelo educativo actual, el cual pretende articular, a través de pro-
yectos comunitarios y de otras modalidades, elementos de conocimiento que tradicionalmente 
se plantean de forma separada en los campos formativos que estructuran el currículo escolar 
básico (SEP, 2023).

La apertura de la escuela a la comunidad y contexto del que forma parte representa una 
demanda y oportunidad históricamente presente, particularmente, en la enseñanza de las len-
guas y prácticas culturales comunitarias. En ese sentido, los proyectos e iniciativas para la ense-
ñanza de las lenguas y saberes indígenas desde las comunidades representan una oportunidad 
tangible para los colectivos escolares de establecer alianzas y generar caminos hacia una edu-
cación lingüística y culturalmente pertinente.
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