
Península
vol. XV, núm. 1

enero-junio de 2020
pp. 67-81

fecha de recepción: 30 de abril de 2018
fecha de aceptación: 4 de septiembre de 2019

EL MAYA YUCATECO EN LA FORMACIÓN 
DE ESTUDIANTES DE LINGÜÍSTICA 

DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

Israel Martínez Corripio1

Resumen

El objetivo de los cursos de lengua indígena que forman parte del mapa 
curricular de la licenciatura de Lingüística de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (enah) es poner en práctica los principios 
básicos de descripción y análisis lingüístico, que abarcan las materias 
formativas de su plan de estudios. Para cumplir con este objetivo, 
durante tres semestres, los alumnos trabajan en la recopilación y análi-
sis de datos de alguna lengua indígena mexicana que haya sido descrita 
y documentada ampliamente. En este trabajo expongo este proceso de 
recopilación y descripción lingüística en el maya yucateco.

Palabras clave: lengua maya, docencia, descripción lingüística.

THE YUCATEC MAYAN LANGUAGE IN THE 
LINGUISTIC FORMATION IN THE ESCUELA 

NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

Abstract

The goal of the courses of lengua indígena into the linguistics program 
in the Escuela Nacional de Antropología e Historia, is put into practice 
the basic principles of linguistic description, which are viewed as part 
of the elementary courses in this linguistics program. The students, 
during three semesters, work in the compilation and description of 
data about some indigenous Mexican language. This paper shows how 
the mentioned work of compilation and description has been done in 
Yucatec Maya. 

Keywords: Yucatec Maya, teaching, linguistic description.

1 Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah), israim@hotmail.com.
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Introducción

En los últimos años se ha hecho énfasis en la labor del lingüista, no solo en el 
marco del estudio científico del lenguaje, sino en la documentación del mayor 
número de lenguas posibles, con el fin de preservar la diversidad lingüística mun-
dial. En el caso de México, el numero de lenguas indígenas habladas permite llevar 
a cabo diversos estudios, los cuales enriquecen el quehacer de la lingüística como 
disciplina antropológica y además fomentan la documentación y la revitalización 
de lenguas minoritarias. En este sentido, los datos que constituyen la base del aná-
lisis lingüístico deberían de ser útiles no solo para lingüistas, estudiosos del lenguaje 
o antropólogos, sino para la propia comunidad de hablantes.

Considerando lo anterior, el objetivo de los cursos de lengua indígena que 
forman parte del mapa curricular de la licenciatura de Lingüística de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (enah) es poner en práctica los principios 
básicos de descripción y análisis lingüísticos, que se contemplan en las materias 
formativas del plan de estudios. Para cumplir con este objetivo se toma como base 
una lengua indígena mexicana que haya sido descrita y documentada amplia-
mente. En este trabajo expongo cómo los alumnos llevan a cabo la descripción 
y la documentación del maya yucateco, durante los tres semestres que cubre la 
asignatura de Lengua Indígena en la licenciatura de Lingüística de la enah.

La diversidad lingüística en México y el maya yucateco

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), en 
México se registran 68 agrupaciones lingüísticas o grupos de lenguas que histórica-
mente han sido identificadas con la misma denominación. Según este organismo 
gubernamental, existen 364 variantes lingüísticas, las cuales representan a once fami-
lias de lenguas. Considerando lo anterior, México es un país multilingüe, incluso si 
nos referimos sólo a lenguas indígenas, ya que dicha diversidad incluye otras habla-
das históricamente en México, como el chino, el árabe, el romaní, etcétera.

La diversidad lingüística en México impulsa la realización de estudios especia-
lizados que, además de enriquecer la lingüística como disciplina antropológica, 
favorecen la documentación y la revitalización de lenguas minoritarias. Por ejemplo, 
la grabación en audio y video del material recopilado para su análisis desde esta 
disciplina, conlleva la formación de una base de datos, la cual podría servir para la 
creación de proyectos de revitalización de las lenguas en cuestión. Así pues, los datos 
que constituyen la base de este análisis no solo serán útiles para lingüistas, estudiosos 
del lenguaje o antropólogos, sino para la propia comunidad de hablantes.

Dentro de las 364 variantes que contempla el inali se ubica el maya yucateco; 
esta lengua pertenece a la familia lingüística maya, específicamente al tronco yuca-
tecano en el cual también se ubican el lacandón del sur, el lacandón del norte, el 
itzaj y el mopán (Hofling 2006, 2014 y 2017). El cuadro 1 muestra la clasificación 
de las lenguas mayas y el mapa 1 su distribución geográfica. El tronco yucate-
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cano de la familia lingüística maya comenzó a separarse aproximadamente hace 
mil años (Kaufman 1976; Hofling 2006, 2014 y 2017). El cuadro 2 muestra el 
diagrama que Hofling (2014) propone respecto a la diversificación de las lenguas 
yucatecanas, y el mapa 1 muestra la distribución geográfica de estas lenguas mayas. 

Cuadro 1. Clasificación de lenguas mayas

Familia
lingüística
maya

huastecano

yucatecano

cholano-tzeltalano

q’anjobalano mayor

k’iche’ano-mameano

1. huasteco
2. chicomucelteco †

3. yucateco
4. lacandón del sur
4. lacandón del norte
5. mopán
6. itzaj

7. chontal
8. chol
9. chortí
10. choltí †
11. tzotzil
12. tzeltal

13. tojolabal
14. chuj
15. q’anjobal
16. akateko
17. jakalteko
18. mochó

19. mam
20. teko
21. ixil
22. awakateko

23. q’eqchi’
24. uspanteko
25. poqomchi’
26. poqomam
27. sakapulteco
28. sipakapense
29. k’iche’
30. kaqchikel
31. tz’utujil

Tronco Subgrupo Lengua

cholano

tzeltalano

chuj-tojolabal

q’anjobalano

mameano

k’iche’ano

Fuente: elaboración hecha a partir de las propuestas de Campbell  
y Kaufman (1985), Campbell (2007) y Wichmann y Brown (2003).2

2 †Lenguas extintas.
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Cuadro 2. División de las lenguas yucatecanas

Protoyucatecano

950 D. C.

1250 D. C.

1500 D. C.

1700 D. C.

2000 D. C.
MOP ITZ LN LS YUC

Fuente: adaptación a la propuesta de Hofling (2014, 27).

Mapa 1. Distribución de las lenguas yucatecanas

Fuente: tomado de Bruce (1968, 10).
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El maya yucateco actualmente cuenta con 786 113 hablantes, tan solo en lo 
que se refiere al territorio mexicano (inegi 2019).3 Históricamente el yucateco se 
habla en la península de Yucatán, específicamente en los estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo; así como en algunos Distritos de Belice. Además, por 
cuestiones de migración, es posible ubicar a hablantes de yucateco en práctica-
mente todos los estados de la República mexicana, sobre todo en aquellos del 
su res te mexicano como Veracruz, Chiapas y Tabasco, o en aquellos en donde exis-
ten grandes centros urbanos como el Estado de México y la Ciudad de Mé xi co 
(inegi 2019). Asimismo, se sabe que hoy en día, existen muchos hablantes de 
yucateco en los Estados Unidos, por ejemplo, en la zona de la Bahía de San Fran-
cisco, en el estado de California (véase Quintal Avilés et al. 2012).

En cuanto a descripción, documentación y análisis lingüísticos, es posible 
identificar trabajos del yucateco prácticamente desde la época colonial (Barrera 
Vázquez et al. 1980; Smailus 1989; Acuña 1993; Arzápalo 1995) hasta el día de 
hoy. Los estudios, en la actualidad, van de lo fonológico (Frazier 2009, 2011 y 
2013) a lo semántico (Lucy 1994), pasando por temas muy particulares como la 
adquisición del lenguaje (Pfeiler 2002, 2006 y 2009), la concepción del espacio 
(Belloro, Bohnemeyer y Gentner 2007) o los ideófonos (Le Guen 2011).

Lengua indígena dentro de la licenciatura de Lingüística de la enah

La lingüística es una rama de la antropología que se encarga principalmente de 
estudiar el lenguaje humano; en los últimos años se ha hecho énfasis en que 
la labor del lingüista debe centrarse también en la documentación del mayor 
número de lenguas posibles, a fin de preservar la diversidad lingüística mundial. 
Por ejemplo, cuando estamos analizando una lengua, es importante determinar su 
inventario fonológico, así como identificar sus rasgos morfológicos o sintácticos. 
En este sentido, es importante considerar que para elaborar el cuadro fonológico 
se requieren listas de palabras, o bien, para identificar los rasgos morfológicos es 
necesario contar con diferentes paradigmas; de igual forma, si queremos ubicar 
diferentes tipos de cláusulas, es necesario contar con datos de habla continua 
extensos (textos) de la lengua en cuestión.

En la enah existen siete licenciaturas que contemplan los diferentes campos 
de estudio antropológico y la historia. Específicamente, la licenciatura que nos 
ocupa tiene como objetivo la formación de profesionistas que sean capaces de 
responder a las distintas necesidades derivadas de la diversidad lingüística del 
país, para lo cual se proporciona a los alumnos las herramientas técnicas y teóri-
co-metodológicas que le permitan sintetizar y estructurar una lengua, reconocer y 
analizar el entorno lingüístico y sociocultural asociado al uso de una determinada 
lengua, conjugar los avances científicos provenientes de la lingüística con las 

3 Los datos intercensales de 2015 del inegi no especifican el número total de hablantes de maya 
yucateco. 
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demás disciplinas antropológicas e incorporar el quehacer lingüístico en la bús-
queda de alternativas para las soluciones de los problemas nacionales vinculados 
con el lenguaje.

Así, las materias formativas del plan de estudios de la licenciatura están distri-
buidas a lo largo de los ocho semestres de la carrera, con el fin de que los alumnos 
cuenten con los conocimientos elementales respecto al análisis y la descripción 
lingüística en diferentes áreas y niveles (véase tabla 1). En este sentido, las mate-
rias Lengua Indígena I, II y III tienen como objetivo la descripción, el análisis y 
la documentación de una lengua indígena mexicana durante el segundo, tercero 
y cuarto semestre de la carrera, respectivamente. 

Tabla 1. Plan de Estudios actual de la Licenciatura de Lingüística enah

I

Gramática  
del Español

Introducción  
a la  

Lingüística

Introducción  
a la  

Antropología
Inglés I Metodología

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

II

Fonética
Introducción  

a la  
Morfología

Antropología 
y Lenguaje Inglés II Lengua 

Indígena I
H

oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

III

Fonología  
Segmental Morfosintaxis

Historia 
Prehispánica 
y Colonial

Inglés III Lengua 
Indígena II

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

IV

Fonología  
no Lineal Sintaxis Lexicografía

Historia  
del México  

Independiente

Lengua 
Indígena III

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

4 8 4 8 4 8 4 8 4 8
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V

Semántica  
Léxica Sintaxis II Lingüística 

Histórica

Etnografía  
de la  

Comunicación
pif I

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

VI

Tipología  
y Gramatica

lización

Sociolin
güística

Psicolin
güística de la 

Escritura
Optativa I pif II

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

VII

Pragmática Narratología Optativa II Optativa III pif III

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

VIII

Política  
del Lenguaje

Filosofía  
del Lenguaje Optativa IV Optativa V pif IV

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

H
oras

C
réditos

4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

El profesor responsable de las materias Lengua Indígena I, II y III no necesaria-
mente tiene que ser hablante nativo de la lengua en cuestión, ya que lo más impor-
tante es que cuente con los conocimientos respecto a los diferentes niveles de análisis 
gramatical de la lengua —fonológico, morfológico y sintáctico—. Finalmente, lo 
ideal es que el profesor cuente con el apoyo de un hablante de la lengua indígena 
en cuestión, a fin de que los alumnos puedan poner en práctica los conocimientos 
adquiridos respecto a la recolección de diferentes datos lingüísticos.

Como ya hemos visto, el maya yucateco es una lengua indígena mexicana que ha 
sido descrita en prácticamente todos sus niveles gramaticales, además de haber sido 
documentada ampliamente desde la época colonial hasta nuestros días. Este hecho 
facilita el trabajo de descripción que emprenden los alumnos de la licenciatura, 
durante los tres semestres que abarca la asignatura de Lengua Indígena.
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Recopilación y descripción de datos lingüísticos  
del maya yucateco en la enah

La recopilación, descripción y análisis de datos lingüísticos del maya yucateco se 
lleva a cabo durante al menos tres semestres. Si bien cada uno de los semestres 
implica un objetivo particular, el objetivo general de los tres cursos es que los 
alumnos, al mismo tiempo que describan y analicen, obtengan sus propios datos 
del maya yucateco. Esto implica que recopilen en audio y video sus propias listas 
de palabras, sus propios paradigmas y sus propios textos. Así, al finalizar el tercer 
semestre, han creado una pequeña base de datos, la cual ya habrán analizado y 
descrito en su mayoría.

En cuanto a los temas que contempla el primer semestre de Lengua Indígena, 
estos incluyen reconocer la diversidad lingüística del territorio mexicano y la dis-
tribución geográfica de lenguas y familias lingüísticas a nivel nacional. Asimismo, 
los alumnos deben conocer el nombre de la lengua de estudio, tanto en español 
como su autodenominación. Posteriormente, se proporcionan algunos datos 
generales de la lengua, como su ubicación geográfica, el número de hablantes, 
la familia y subfamilia —si la hubiera— lingüísticas, y, en caso de haberlas, las 
variantes dialectales o regionales. Así, en el caso del maya yucateco, lo primero 
que reconocen los alumnos es que es hablado por aproximadamente 786 113 per-
sonas (inegi 2019) en los tres estados mexicanos que componen la península de 
Yucatán: Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, los alumnos reconocen 
que esta lengua pertenece a la familia lingüística maya, específicamente al tronco 
yucatecano, en donde también se encuentran el mopán, el itzaj, el lacandón del 
norte y el lacandón del sur. Finalmente, se les explica a los alumnos que dentro 
del maya yucateco no existen variantes dialectales diferenciadas, sino más bien 
variantes regionales.

Una vez completada esta introducción respecto a la diversidad lingüística en 
México y los datos generales de la lengua de estudio, los alumnos conocen los 
principios respecto a la metodología, técnicas y herramientas empleadas para la 
recopilación de datos lingüísticos.

A partir de la recolección de diferentes listas de palabras, los alumnos apren-
den a identificar los sonidos de la lengua de estudio y comprenden cómo se pro-
ducen dichos sonidos por medio de los órganos del habla. Asimismo, describen 
estos sonidos según su producción por los órganos del habla y los transcriben 
utilizando el alfabeto fonético internacional. Posteriormente, el profesor explica 
a los alumnos en qué consisten algunos de los procesos fonológicos de la lengua 
y cómo estos conllevan a una propuesta de cuadro fonológico.

El cuadro 3 muestra el fragmento del trabajo de un alumno, quien describe y 
ejemplifica los sonidos oclusivos del maya yucateco. En este caso, la descripción 
plantea cuatro de los sonidos oclusivos del maya yucateco, los cuales identifica en 
posición de inicio y final de palabra. De este modo, durante el primer semestre el 
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alumno ha iniciado con su propio registro del maya yucateco al grabar en audio 
y video diferentes listas de palabras. 

Cuadro 3. Fragmento del trabajo descripción  
de los sonidos del maya yucateco

Los sonidos consonánticos que identificamos en el maya yucateco: 
Oclusivos: Las consonantes oclusivas se caracterizan porque durante su reali-

zación, se produce un obstáculo total a la salida del aire. Su realización fonética 
se distingue por la ausencia o presencia de vibración en las cuerdas vocales, que 
da lugar a las oclusivas sordas y a las sonoras. respectivamente. Además, por el 
lugar o zona de articulación, las oclusivas (en el maya yucateco) se clasifican en 
bilabiales, alveolares, velares y glotales. 

[p] Oclusivo bilabial sordo: Los órganos articulatorios entran en contacto y for-
man un obstáculo total a la salida del aire. Es articulada con ambos labios y carece 
de vibración en las cuerdas vocales. 

1. [paːl] “niño”
[p’] Oclusivo bilabial glotalizado: Tiene las características del sonido anterior 

pero al final el aire es impulsado por un movimiento hacia atrás de la glotis, en 
vez de por los pulmones o el diafragma. 

2. [teːp’] “cobija” 
[b] Oclusivo bilabial sonoro: Los órganos articulatorios entran en contacto 

y forman un obstáculo total a la salida del aire. Es articulada con ambos labios, 
hay presencia de vibración en las cuerdas vocales. 

3. [baːk] “hueso”

En cuanto a los temas principales que se contemplan en el segundo semestre 
de Lengua Indígena, están el identificar y describir rasgos morfológicos relacio-
nados con los nominales y los verbos de la lengua de estudio. En el caso del 
maya yucateco estos rasgos incluyen los pronombres conocidos dentro de las 
lenguas mayas como pronombres del Juego A (ergativos) y Juego B (absolutivos), 
los numerales y clasificadores numerales, las marcas de aspecto-modo, así como 
el sistema de alineamiento de la lengua. Para hacer la descripción y el análisis 
de cada uno de estos temas, los alumnos deben recopilar diferentes paradigmas, 
transcribirlos, segmentarlos y glosarlos. Dicho de otro modo: primero elaboran 
un paradigma en español, posteriormente lo elicitan y lo registran en audio y 
video. Después, los alumnos transcriben sus datos y proponen una segmentación 
morfológica a partir de la cual asignan una función a cada morfema encontrado 
y glosan cada uno de los ejemplos del paradigma. La tabla 2 muestra la propuesta 
de segmentación morfológica que un alumno hizo de su propio paradigma. 



76

israel martínez corripio

Tabla 2. Propuesta de segmentación morfológica

Glosa marcación de persona segunda parte:  
I ergativos (juego A) + habitual K

1. k-inw-il-ik-ø 
hab-erg1-ver-trs-abs3s 
“lo veo”

2. k-aw-il-ik-ø 
hab-erg2-ver-trs-abs3s 
“lo ves”

3. k-uy-il-ik-ø 
hab-erg3-ver-trs-abs3s 
“lo ve”

4. k-aw-il-ik-ø-e’ex 
hab-erg2-ver-trs-abs3s-pl 
“lo ven ustedes”

5. k-uy-il-ik-ø-o’ob 
hab-erg2-ver-trs-abs3s-pl 
“lo ven ellas / ellos”

6. k-in-ch’ak-ik-ø 
hab-erg1-cortar-trs-abs3s 
“lo corto”

7. k-a-ch’ak-ik-ø 
hab-erg2-cortar-trs-abs3s 
“lo cortas”

8. k-u-ch’ak-ik-ø 
hab-erg3-cortar-trs-abs3s 
“lo corta”

9. k-a-ch’ak-ik-ø-e’ex 
hab-erg2-cortar-trs-abs3s-pl 
“lo cortan ustedes”

10. k-u-ch’ak-ik-ø-o’ob 
hab-erg3-cortar-trs-abs3s-pl 
“lo cortan ellas / ellos”

11. k-in-wenel 
hab-erg1-dormir 
“duermo”

12. k-a-wenel 
hab-erg2-dormir 
“duermes”

13. k-u-wenel 
hab-erg3-dormir 
“duerme”

14. k-a-wenel-e’ex 
hab-erg2-dormir-pl 
“duermen ustedes”

15. k-u-wenel-o’ob 
hab-erg3-dormir-pl 
“duermen ellas / ellos”

16. k-in-kíimil 
hab-erg1-morir 
“muero”

17. k-a-kíimil 
hab-erg2-morir 
“mueres”

18. k-u-kíimil 
hab-erg3-morir 
“muere”

19. k-a-kíimil-e’ex 
hab-erg2-morir-pl 
“mueren ustedes”

20. k-u-kíimil-o’ob 
hab-erg3-morir-pl 
“mueren ellas / ellos”

21. k-in-bon-ik-ø 
hab-erg1-pintar-trs-abs3s 
“lo pinto”

22. k-a-bon-ik-ø 
hab-erg2-pintar-trs-abs3s 
“lo pintas”

23. k-u-bon-ik-ø 
hab-erg3-pintar-trs-abs3s 
“lo pinta”

Las glosas utilizadas por el alumno corresponden a abs3s, absolutivo tercera 
persona; erg1, ergativo primera persona; erg2, ergativo segunda persona; 
erg3, ergativo tercera persona; hab, habitual; pl, plural; trs, transitivo.
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Dentro de las actividades del segundo semestre, los alumnos también deben 
identificar en diversos textos algunos ejemplos para ilustrar los temas vistos 
durante el curso. Como ya se ha mencionado, existen muchos textos de habla 
continua del maya yucateco (Andrade et al. 1991; Monforte et al. 2010), lo cual 
facilita a los alumnos llevar a cabo esta actividad. Finalmente, además de la elici-
tación de paradigmas y la selección y análisis de ejemplos de textos, los alumnos 
prosiguen con la recopilación de habla continua en audio y video. Los alum-
nos grabaron este video dentro del salón de clases y si bien, en principio no 
entendieron la narración que hizo el colaborador, la idea era que ellos mismos 
pudieran hacer la transcripción, la traducción y el análisis de dicha narración, en 
el transcurso del siguiente semestre.

El tercer semestre de la materia busca que los alumnos sean capaces de 
identificar y describir rasgos morfosintácticos relacionados con el aumento y la 
disminución de valencia verbal. En este caso, los alumnos continúan elicitando 
paradigmas y seleccionando ejemplos de textos que ilustren el tema correspon-
diente. En el cuadro 4 aparece el fragmento del cuento “El yerno mentiroso” 
(Andrade et al. 1991), que un alumno seleccionó para ejemplificar el comporta-
miento de los verbos posicionales.

Cuadro 4. Fragmento del cuento “El yerno mentiroso”

táan  u-páat-ik-ø-o’ob    u-mot’-tal
dur  erg3-esperar-incompltrs-abs3 erg3-agachar-incomplint

le   x-ch’úupal  u-wiix-o’,  ba’ale
det  fem-muchacha  erg3-orinar-di  pero

ma’  mot’-laj-ø-i’,    u-wa’a-tal
neg  agachar-complint-abs3-neg erg3-pararse-incomplint

wix  t-u-béet-aj-ø    xan
orina  pfvtrs-erg3-hacer-compltrs-abs3  también

“ellos están esperando a que se agache la muchacha y orine, pero no se agachó, se 
para y también hace chis” (Yerno mentiroso 200).

Para ejemplificar verbos posicionales véase Andrade et al. (1991).4

4 En este ejercicio el alumno utilizó las siguientes glosas: abs3, absolutivo de tercera persona; 
complint, completivo intransitivo; compltrs, completivo transitivo; det, determinante; di, deíc-
tico; dur, durativo; erg3, ergativo de tercera persona; fem, femenino; incomplint, incompletivo 
intransitivo; incompltrs, incompletivo transitivo; neg, negación; pfvtrs, perfectivo transitivo.
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La tercera parte del curso finaliza con una introducción a la sintaxis básica de 
la lengua de estudio. Para el caso del maya yucateco se incluye el tema de orden 
de constituyentes en la oración principal y complejidad sintáctica en cuanto a 
los diferentes tipos de verbos en cláusulas principales y diferentes tipos de cláu-
sulas subordinadas. En estos temas es necesario que los alumnos recurran a datos 
de textos ya publicados, así como a sus propios datos transcritos y traducidos. 
El cuadro 5 muestra un fragmento de la propuesta de transcripción, segmenta-
ción, análisis y traducción que un alumno hizo a partir del material recopilado 
respecto a la narración del alux, la cual habían recopilado en el salón de clases 
durante el primer semestre.

Cuadro 5. Fragmento de la propuesta de transcripción, segmentación, análisis  
y traducción que los alumnos hicieron de la narración “Cuando vi a un alux”.5

ten=e’  t-inw-il-aj-ø,    ten=e’   paal-en 
enf1=clit pfvtrs-erg1-ver-compltrs-abs3 enf1=clit niño-abs1

ka  t-inw-il-aj-ø    jun-tuul   áalux
cuando pfvtrs-erg1-ver-compltrs-abs3 num-clsf duende
“Yo lo vi, era yo un niño cuando vi a un alux”

tu’ux
dónde
“¿dónde?”

tu-k’aax-il  tu’ux  biin-en  si’-ø=e’.
erg3-monte-pos donde  ir-abs1  leña-abs3=clit
“En el monte a donde iba a cortar leña”.

Al finalizar el tercer semestre, se lleva a cabo una práctica de campo a alguna 
comunidad de la península de Yucatán. Este trabajo de campo abarca, aproxi-
madamente 20 días. Durante este periodo, los alumnos recopilan información 
respecto a algún tema lingüístico de su interés con el fin de comenzar a elaborar 
un proyecto tentativo de tesis. Sin embargo, aunque los alumnos no desarro-

5 En este ejercicio se utilizaron las siguientes glosas: abs1, absolutivo de primera persona; abs3, 
absolutivo de tercera persona; clsf, clasificador; compltrs, completivo transitivo; dur, durativo; 
enf1, enfático de primera persona; erg1, ergativo de primera persona; erg3, ergativo de tercera 
persona; ext, existencial; hab, habitual; incomplint, incompletivo intransitivo; incompltrs, 
incompletivo transitivo; loc, locativo; num, numeral; pfvtrs, perfectivo transitivo; pos, posesivo; 
top, topicalizador.
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llen un proyecto de investigación más amplio, el trabajo de campo dentro de las 
comunidades mayas les permite culminar con el proceso de recopilación y análisis 
lingüístico que han llevado a acabo durante tres semestres. 

Conclusiones

Las materias de Lengua Indígena I, II y III de la licenciatura de Lingüística en 
la enah tienen como objetivo la descripción, el análisis y la documentación de 
una lengua indígena mexicana. La lengua indígena que se toma como base debe 
ser una que ya haya sido descrita y documentada previamente, con el fin de que 
los alumnos cuenten con material de apoyo teórico e ilustrativo (textos publica-
dos), respecto a los temas lingüísticos que abarcan los tres cursos. Por otro lado, 
el profesor responsable de la materia debe contar con el apoyo de un hablante 
nativo de la lengua indígena en cuestión, a fin de que ayude a los alumnos con la 
recopilación de datos y sus respectivas traducciones.

En el caso del maya yucateco como lengua base para los cursos de Lengua 
Indígena I, II y III, hemos visto que los alumnos, al mismo tiempo que ponen 
en práctica sus primeros conocimientos respecto a diferentes temas lingüísticos, 
inician una experiencia de documentación lingüística al recopilar en audio y 
video listas de palabras, paradigmas y narraciones. Al finalizar los tres cursos, 
los alumnos suelen dar a la persona que fungió como colaborador una copia de 
todo el material que recopilaron a lo largo de año y medio de trabajo. Este mate-
rial incluye todas sus grabaciones en audio y video, así como las transcripciones, 
traducciones y análisis de listas de palabras, elicitaciones y narraciones. De esta 
manera, la base de datos generada se conserva y la idea es que si ya cumplió con 
un primer objetivo, que fue el ayudar a los alumnos a hacer su análisis lingüístico, 
posteriormente pueda servir a otras personas: hablantes de maya yucateco, alum-
nos, profesores, investigadores, etc. 

Finalmente, cabe destacar que los hablantes de maya yucateco que ayudan a los 
alumnos a recopilar datos, muestran un interés particular por su lengua materna. 
En general, dicho interés tiene que ver con la escritura del maya yucateco, ya que 
la mayoría de estos hablantes no tienen conocimientos sobre la lengua escrita. 
En algunos casos, los propios alumnos han ayudado a los hablantes a utilizar 
un alfabeto práctico para escribir su lengua. Esta retroalimentación motiva a los 
estudiantes a pensar en proyectos sobre revitalización no solo en maya yucateco, 
sino también en otras lenguas indígenas mexicanas.
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