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EDITORIAL

Este es el ejemplar número 55 de nuestra revista Superación Acadé-
mica del SUPAUAQ, que corresponde al período enero-abril de 2020 
y, en lo que va de la gestión del actual Comité Ejecutivo 2018-2020, 
por primera vez en la historia de nuestra publicación hemos logra-
do imprimir 4 ediciones consecutivas, cumpliendo formalmente con 
la periodicidad cuatrimestral establecida en sus registros nacionales 
e internacionales, lo cual significa un logro muy valioso que vale la 
pena destacar.

El primer artículo de esta edición es, justamente, para hacer otro im-
portante reconocimiento al actual Comité Ejecutivo. Se trata del texto 
denominado “El Comité Ejecutivo 2018-2020 del SUPAUAQ recu-
pera para la revista Superación Académica, la Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo, otorgada por el Instituto Nacional de Derechos 
de Autor”. En el texto aludido, la Secretaría de Prensa y Propaganda, 
hace una retrospectiva de las acciones que a lo largo de la historia de la 
revista se han hecho por garantizar los derechos de autor de la comuni-
dad académica que publica en nuestra revista  y de la importancia, que 
en ese sentido tiene, tanto recuperar como mantener dicha Reserva.

Le sigue la investigación intitulada: “Dinámica de fluidos computa-
cional y ventilación natural: una herramienta y un principio para el 
diseño de invernaderos”, realizada por el Dr. Enrique Rico-García, el 
M. en C. Adrián Esteban Ortega-Torres, el Dr. Genaro Martín Soto-
Zarazúa y el Dr. Juan Fernando García-Trejo de la Facultad de Inge-
niería de la UAQ, Campus Amazcala. Ésta versa sobre un estudio que 
se hizo en invernaderos que se ventilan naturalmente y, para el cual, 
los investigadores hacen diversas recomendaciones que incluyen el 
manejo de dispositivos de control de clima, como mallas sombra y 
pantallas térmicas que mejoran la eficacia y hacen más económico el 
manejo de los invernaderos.

A continuación, se publica el artículo, “El corredor público y el Nota-
rio frente a la limitante del mandato judicial. Narrativa de la experien-
cia legislativa en México”, del Mtro. Carlos Salvador Núñez Gudiño 
y el Dr. Raúl Ruiz Canizales de la Facultad de Derecho de la UAQ, 
quienes plantean como objetivo, describir los factores que inciden en 
los procesos parlamentarios en general y, en lo particular, la circuns-
tancia del conflicto de intereses durante la modificación que se llevó 
a cabo en México, a la ley que regula la figura del corredor público.

El Campus Amealco de la UAQ también tiene participación en este 
número, a través del texto que escriben el C. Abraham Nolasco Licea 
y el M. en D. Agustín Martínez Anaya y que lleva por título: “El Cam-
pus Amealco de la Universidad Autónoma de Querétaro, frente a la 
preservación de la cultura y la lengua Hñähño”, en el que se propone 
la creación de un Centro de Fortalecimiento de la Lengua y la Cultura 
Indígena, a fin de que la propia Universidad contribuya al desarrollo 
de la cultura Ñahño.

Enseguida, podemos dar lectura al artículo de la C. Mónica Citlali 
García García, la Dra. Monserrat Escamilla García, la Dra. Blanca E. 
García-Almendárez y el Dr. Carlos Regalado González de la Facul-

tad de Química de la UAQ: “Obtención de nanocristales de celulosa 
extraída del olote de maíz (Zea mays, SSP. mays), para su uso en el 
desarrollo de un material con posible utilidad en el empacado de 
alimentos”, en el que se investiga -tal y como lo indica el título- la 
posibilidad de utilizar un material más eficaz para asegurar la calidad 
y la seguridad de los alimentos, una vida de anaquel mayor, minimi-
zar las pérdidas y el desperdicio de los productos y que, a la vez, sea 
más amigable con el ambiente.

La Dra. Sulima García Falconi, de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UAQ, se aboca a investigar y escribir el artículo que lle-
va por nombre: “Género en las plataformas electorales en Querétaro: 
elecciones de 2018”, en el que propone que el análisis que se haga, 
desde la perspectiva de género, de las plataformas electorales, debe 
observar si las propuestas de los partidos políticos son congruentes con 
las necesidades manifestadas por los movimientos feministas de hace 
décadas, con relación al logro de la igualdad entre mujeres y hombres.

En el campo de la lingüística, vale la pena destacar la investigación, 
“Estudios sobre el desarrollo lingüístico-discursivo en español como 
lengua materna: de la escuela primaria a la universidad”, a cargo 
de la Dra. Luisa Josefina Alarcón Neve, de la Facultad de Lenguas 
y Letras de la UAQ, en la que se hace una reflexión en torno a los 
principales hallazgos que durante veinte años han investigado en su 
Facultad, sobre distintos aspectos de la competencia lingüística y dis-
cursiva de niñas, niños y jóvenes que han sido escolarizados durante 
nueve años de educación básica y tres de educación media superior.

Finalmente, se publica el artículo de investigación del Dr. Enrique L. 
Kato Vidal y de la C. Clara Colín Piña, de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la UAQ y que lleva por título: “Profesionistas de 
negocios: diferencias salariales, conocimientos y tareas”, y que tiene 
como objetivo reportar los conocimientos y tareas que un grupo de 
profesionistas de negocios declaran usar más en sus empleos y, com-
plementariamente, contrastar la capacidad de esas tareas laborales, 
para explicar el monto de sus salarios. 

La revista cierra magistralmente con la habitual sección literaria, esta 
vez a cargo del Dr. Tomás Vázquez Arellano, docente jubilado de 
nuestro sindicato, corrector de estilo de nuestra revista y constante 
colaborador de la misma, quien nos embelesa y nos pone a pensar 
con unos haikús de gran belleza, ingenio y de infaltable humor; se 
trata del texto: “Poematématicos. Haikús”, y con un cuento corto 
titulado “Narro en breve o cuento en corto”, los  cuales deseamos, 
sean todo un gozo intelectual y estético para quienes lo lean.

Hasta aquí, el contenido del número 55 de nuestra revista Superación 
Académica del SUPAUAQ y que esperamos sea de su completo agra-
do. Disfrute su lectura.

“Por una Auténtica Comunidad Universitaria”. 

Dr. Ricardo Chaparro Sánchez  
Secretario General del SUPAUAQ 

Comité Ejecutivo 2018-2020
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RESUMEN

En este artículo se expone el conjunto de trabajos de 
investigación sobre el desarrollo del lenguaje y discur-
so realizados en la Facultad de Lenguas y Letras a lo 
largo de 20 años de exploración, mediante la elabo-
ración de tesis de grado, de posgrado y la realización 
de proyectos de investigación. Se hace una reflexión 
acerca de los principales hallazgos sobre distintos as-
pectos de la competencia lingüística y discursiva de 
niñas, niños y jóvenes que han sido escolarizados du-
rante nueve años de educación básica y tres años de 
educación media. Dichos hallazgos, provienen del aná-
lisis lingüístico de muestras narrativas y argumentati-
vas, en las que se abordan diversos elementos léxicos 
y funcionales, así como distintas estructuras sintácticas 
y pragmáticas, a nivel de la complejidad gramatical 
y discursiva. Las muestras con las que se trabaja han 
sido obtenidas a través de tareas de producción, ba-
sadas en contar y recontar cuentos, anécdotas perso-
nales o de dar opinión sobre temas controversiales.

Si bien cada tesis o proyecto tiene sus objetivos ge-
nerales y específicos propios, todos parten del pro-
pósito de conocer mejor los recursos lingüísticos 
que se desarrollan en las etapas escolares, con el 
fin de detectar los principales problemas en el área 
del lenguaje en el desempeño académico de las y 
los mexicanos, y al mismo tiempo brindar susten-
to para saber lo que se debe incorporar, desarrollar, 
mejorar y perfeccionar en la escuela primaria, secun-
daria y preparatoria del sistema educativo nacional.
 
Palabras Clave

 
Desarrollo del lenguaje, narración, argumentación, 
escolarización.

 
ABSTRACT

This article presents the set of research works on lan-
guage and discourse development carried out at the 
Faculty of Languages and Literature along 20 years of 
exploration, by means of thesis of degree and post-
graduate degree, and research projects. A reflection is 
made on the main findings about different aspects of 
the linguistic and discursive competence of girls, boys 
and teenagers that have attended school during nine 
years of elementary school and three years of middle 
school. Said findings come from the linguistic analysis 
of narrative and argumentative samples, in which seve-
ral lexical and functional elements, as well as different 
syntactical and pragmatical structures, are addressed at 
the level of the grammatical and discursive complexity. 
The samples were obtained through production tasks 
based on telling and retelling stories, personal anec-
dotes or giving an opinion about controversial topics.

Even though each thesis or project has its own gene-
ral and specific objectives, all of them have the purpo-
se of better knowing the linguistic resources that are 
developed during school ages, with the aim of detec-
ting the main problems in the field of language within 
the academic performance of Mexicans and, simulta-
neously, providing support to learn what to include, 
develop, improve and perfect in elementary, junior-
high and high school national educational system.

Key Words 

Language development,narration, argumentation, 
schooling.

Estudios sobre el desarrollo lingüístico-
discursivo en español como lengua materna: 
de la escuela primaria a la universidad

Dra. Luisa Josefina Alarcón Neve

Facultad de Lenguas y Letras de la UAQ

«En el ámbito escolar y universitario, el dominio pleno de una o 
varias lenguas, en toda su potencialidad oral y escrita, posibilita 
el saber estudiar y saber aprender».



66 67Enero-Abril 2020/ Enero-Abril 2020/

Introducción

El propósito del presente artículo es compartir los principales resultados ob-
tenidos a lo largo de veinte años de investigación sobre el desarrollo del len-
guaje en las llamadas etapas tardías (Berman, 2004; Nippold, 2000, 2016), 
coincidentes con las etapas escolares (Barriga, 2002), en distintas áreas de la 
Facultad de Lenguas y Letras de la UAQ, a través de proyectos de investiga-
ción y desarrollo de tesis de grado y posgrado.

Si bien cada proyecto individual ha tenido sus propios objetivos y se ha plan-
teado preguntas específicas, de manera general todos han partido de una 
premisa inicial acerca de que el conocimiento de los recursos lingüísticos con 
los que cuentan niñas, niños y jóvenes escolarizados puede contribuir a expli-
car de mejor manera las carencias detectadas en las pruebas de desempeño 
académico en el área del lenguaje, que desde hace dos décadas se realizan 
en nuestro país. Asimismo, el conjunto de investigaciones se ha puesto como 
meta final que el conocimiento generado en los proyectos individuales puede 
aportar información valiosa para sustentar lo que realmente se necesita in-
corporar, desarrollar, mejorar y perfeccionar en los nueve años de educación 
básica y tres años de educación preparatoria para que las y los estudiantes 
mexicanos alcancen una competencia lingüístico-discursiva que les permita 
un desenvolvimiento pleno tanto en el ámbito académico como en el social.

La serie de estudios que aquí presentamos han tenido como objetivo princi-
pal, valorar la manera en que escolares de distintos niveles educativos usan 
diversos elementos gramaticales y pragmáticos en su producción narrativa 
y argumentativa, partiendo de la idea de que esa valoración puede eviden-
ciar indicadores confiables sobre lo que la escolarización les ha brindado, o 
no, para  convertirse en usuarios eficientes de su lengua materna (Berman, 
2004; Lomas y Tusón, 2009; Nippold, 2016). Para entender esa preocupa-
ción, mostraremos inicialmente un panorama general de la situación aca-
démica en México, enfocándonos a lo que respecta al área del lenguaje.

Contextualización de la  
problemática en la enseñanza de 
español como lengua materna en  
la escuela mexicana

El lenguaje, además de ser una habili-
dad indispensable para la vida social, 
es una herramienta del pensamiento 
muy poderosa. En el ámbito escolar 
y universitario, el dominio pleno de 
una o varias lenguas, en toda su po-
tencialidad oral y escrita, posibilita el 
saber estudiar y saber aprender. Sin 
embargo, organismos internaciona-
les (OCDE, 2000; UNESCO, 2008, en-
tre otros) han documentado la brecha 
que existe entre distintas sociedades 
respecto de ese dominio lingüístico-
comunicativo y han demostrado que 
en muchos países latinoamericanos 
existen serias carencias en educación 
básica y en la formación de compe-
tencias indispensables para la vida 
social y laboral (Bravo-Salinas, 2007).

En el marco de este desfavorable pa-
norama, desde hace varios años en 
nuestro país se ha venido enfrentan-
do una gran preocupación por eva-
luar el dominio de la lengua materna 
de niñas, niños y jóvenes escolariza-
dos y por comparar sus niveles con 
los de los escolares de otros países, 
mediante la aplicación de un vasto 
conjunto de exámenes nacionales e 
internacionales enfocados en revisar 
los logros en la Educación Básica (seis 
años de Escuela Primaria y tres años 
de Escuela Secundaria) y en la Edu-
cación Media Superior (Bachilleratos, 
Escuelas Preparatorias, Vocacionales 
y Colegios Técnicos). Así, desde fi-
nales del siglo pasado y hasta el año 
2017, se han llevado a cabo evalua-
ciones masivas, en centros escolares 
públicos y privados, urbanos y rura-
les, de distintos sistemas educativos, 
a través de Exámenes Nacionales del 
Logro Académico en Centros Escola-
res (ENLACE), Exámenes de la Cali-
dad y el Logro Educativo (EXCALE), y 
en 2017 la evaluación del Plan Nacio-
nal para la Evaluación de los Aprendi-
zajes (PLANEA EMS).Además, desde 
el 2000, nuestro país ha participado 
en el Programme for International 
Student Assessment (PISA), que es 

un estudio comparativo de evalua-
ción de los resultados de los siste-
mas educativos, coordinado por la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y el 
responsable de su aplicación en Mé-
xico había sido hasta el año antepa-
sado (2018) el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE).

A la par de estas evaluaciones na-
cionales e internacional, coordina-
das desde la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), la aplicación de 
otras pruebas ha arrojado también 
información sobre los logros y las 
carencias escolares de jóvenes que 
han concluido doce años de escola-
rización y preparación para su futuro 
universitario: Examen de Habilidades 
y Conocimientos Básicos (EXHCO-
BA), Examen Nacional de Ingreso 
a la Educación Superior (EXANI-II), 
Examen de Habilidades Lingüísticas 
(EXHALING). Desafortunadamente, 
de manera sistemática y generaliza-
da, se han obtenido bajos resultados 
en esos distintos tipos de exámenes.

Por ejemplo, en la aplicación de 
la prueba ENLACE en 20131 , para el 
área de Español  en las Escuelas del 
Estado de México,  únicamente el 
37.5% de la población evaluada de 
6° grado obtuvo puntuaciones altas, 
y a nivel Secundaria sólo el 16.4% ; 
o sea, a nivel Primaria, más de la mi-
tad  de los alumnos necesitaba re-
forzar y adquirir las herramientas lin-
güísticas y comunicativas necesarias 
para aprobar de manera satisfactoria 
una prueba de este tipo; y más de 
dos terceras partes de los alumnos 
evaluados a nivel Secundaria reque-
rían de este reforzamiento lingüístico.

La situación no mejora después de 
haber concluido la Educación Media, 
como muestran los resultados obte-
nidos en la aplicación de pruebas de 
ingreso a la universidad. Backhoff y 
col., 2011, observaron las habilida-
des verbales y el conocimiento de 
la lengua escrita que presentaban 
aspirantes a ingresar a cinco uni-

versidades estatales de México, en 2006 y 2007. Analizaron las puntuaciones 
obtenidas en el examen EXHCOBA, relacionadas con 30 habilidades verba-
les y 15 de lenguaje escrito. Su muestra consistió en el 30% de quienes se 
sometieron a ese examen nacional (28,925 estudiantes). Los resultados evi-
denciaron que, de manera similar, las y los evaluados no dominaban una gran 
cantidad de habilidades que supuestamente debían haber aprendido en su 
trayecto escolar de educación básica. En promedio, en la aplicación del exa-
men en las cinco instituciones, el rango de las puntuaciones en la sección de 
30 reactivos sobre habilidades verbales se ubica entre 60-70% de aciertos, 
y sobre el conocimiento del español, la lengua materna de las y los partici-
pantes, las puntuaciones promedio de los 15 reactivos varían entre 53-65%.

Con sus resultados, Backhoff y col., 2011, pudieron dar a conocer el siguiente 
perfil lingüístico inicial de quienes egresan del bachillerato en México: capa-
cidad para la extensión de un concepto, 29.2%; comprensión de enunciados 
incompletos, 37.4%; interpretación del significado textual, 40.2%; estableci-
miento de relaciones lógicas, 43.2%, e identificación de palabras incorrectas, 
48%. Muy probablemente el perfil sigue siendo el mismo en la actualidad.

Este panorama también es reportado a través del análisis de resultados de la 
prueba EXHALING, en la que participaron 4,351 estudiantes pertenecientes 
al primer semestre universitario de once instituciones públicas y privadas de 
la Ciudad de México y área metropolitana, a finales del año 2011 (ANUIES, 
2014). En dicha prueba se evalúa el dominio de cuatro habilidades del es-
pañol: comprensión auditiva, comprensión de lectura, conciencia lingüísti-
ca y expresión escrita. Los resultados arrojaron que solamente el 15.2% de 
las y los participantes se colocó en el nivel alto de desempeño y el 33.9% 
en el nivel medio, es decir, incluso en su ingreso a la educación superior, 
más de la mitad de los alumnos que lograron su acceso a universidades pú-
blicas y privadas sigue teniendo problemas en el uso eficiente de su lengua. 
En producción escrita, el 43% de esas y esos universitarios de recién ingre-
so mostró un conocimiento insuficiente para el manejo tanto de signos de 
puntuación como de los elementos de cohesión discursiva. Solamente el 4% 
obtuvo un desempeño alto en puntuación y en el uso de elementos de enlace 
y de recursos de referencia interna para mantener la cohesión de los párrafos.

 El lenguaje, además de ser una habilidad indispensable para la vida social, 
es una herramienta del pensamiento muy poderosa

1  http://www.enlace.sep.gob.mx/content/gr/docs/2013/historico/00_EB_2013.pdf

 Los jóvenes de bachillerato suelen tener carencias significativas en el manejo de la lengua
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Sobre estos diagnósticos del estado 
académico de nuestras y nuestros es-
tudiantes mexicanos, es importante 
aclarar que quienes nos dedicamos 
a estudiar la adquisición y el desa-
rrollo del lenguaje no creemos que 
resolver adecuadamente este tipo 
de pruebas demuestre el real conoci-
miento y buen manejo de la lengua; 
mucho se puede criticar sobre este 
tipo de evaluaciones. Sin embargo, 
es innegable el hecho de que las 
grandes dificultades que presentan 
las y los estudiantes en su desenvol-
vimiento académico y social están 
fuertemente vinculadas al bajo nivel 
en el dominio de su lengua materna. 

Uno de los problemas que observa-
mos en estas evaluaciones es la me-
dición fragmentada de los elementos 
lingüísticos, a través de reactivos que 
nada reflejan el uso real de la lengua. 
El formato de estas pruebas impide 
la valoración de las verdaderas posi-
bilidades de uso y manejo del domi-
nio lingüístico, ya que la propia natu-
raleza de la evaluación obliga a medir 
habilidades y conocimientos puntua-

les, aislados entre sí, generalmente 
fuera de contextos comunicativos. 
Este panorama es todavía peor en la 
evaluación de la producción. Algunas 
investigaciones se han llevado a cabo 
para analizar los problemas más evi-
dentes en ella, como es el asunto de 
la mala ortografía (INEE, 2008), pero 
siguen siendo escasas las investiga-
ciones que analizan otros elementos 
lingüísticos, pragmáticos y estilísti-
cos que den información panorámi-
ca de la naturaleza del lenguaje que 
los escolares mexicanos han logra-
do construir a lo largo de los nueve 
años de Educación Básica (Barriga, 
2002;  Hess, 2010; Zamudio, 2016).

Además, ante las discusiones sobre 
el rezago educativo de nuestro país y 
las controversiales maneras en que se 
pretende solucionarlo, los investiga-
dores de la adquisición y el desarrollo 
del lenguaje coincidimos en que mu-
cho se debe trabajar desde la peda-
gogía y didáctica que repercuta en la 
formación de mejores docentes, que 
a su vez formen mejores escolares. No 
obstante, creemos que es necesario 

indagar más sobre los conocimien-
tos y dominios lingüísticos y discur-
sivos que tienen cabida en las etapas 
escolares entre los 6 y los 18 años.

En la línea de investigación que se 
lleva a cabo dentro de la Facultad de 
Lenguas y Letras, nos hemos centra-
do en dos tipos de discurso: el na-
rrativo y el argumentativo. El primero 
ha sido ampliamente estudiado en 
una gran diversidad de lenguas occi-
dentales y de otros orígenes (Barriga, 
2014; Berman y Slobin, 1994; Strömq-
vist y Verhoeven, 2004), pues este 
tipo de discurso está presente desde 
muy temprano en la vida familiar y 
escolar de las y los niños, y su uso en 
la interacción social es muy frecuen-
te. El segundo, el argumentativo, 
es un tipo de discurso que requiere 
más tiempo para su consolidación y 
es fundamental para el desempe-
ño académico (Piéraut-Le Bonniec y 
Valette, 1991; Snow y Uccelli, 2014).

Por ello, los trabajos que en el pre-
sente artículo exponemos, se enmar-
can en la indagación de los elemen-
tos lingüísticos para la producción 
narrativa y la argumentativa. Con 
los resultados de estas investigacio-
nes, nos proponemos contribuir a la 
generación del conocimiento indis-
pensable sobre recursos lingüísticos 
con los que cuentan niñas, niños y 
jóvenes escolarizados, que brinde 
sustento científico en la reconsidera-
ción de las evaluaciones y en el mejo-
ramiento, de programas educativos, 
de materiales didácticos e incluso 
del trabajo pedagógico en el aula 
(García y Alarcón, 2018; Ruiz, 2016).

Los resultados provienen del análisis, 
cuantitativo y cualitativo, de muestras 
narrativas y argumentativas en las 
que se abordan diversos elementos 
léxicos y funcionales, así como distin-
tas estructuras sintácticas y pragmáti-
cas, a nivel de la complejidad grama-
tical y discursiva. Para obtener dichas 
muestras hemos recurrido a medios 
de suscitación semi-controlados y li-
bres, en tareas de contar y recontar 
cuentos previamente escuchados o 
vistos a través de ilustraciones, de 

contar anécdotas personales o de 
dar opinión sobre temas sociales 
controversiales o temas escolares. 

Aunque cada tesis o proyecto ha con-
tado con sus propios objetivos gene-
rales y específicos, todos pretenden 
conocer mejor los recursos lingüísti-
cos que se desarrollan en las etapas 
escolares para detectar los principa-
les problemas, los elementos que 
cuestan más trabajo, aquéllos que se 
manejan mucho más pronto, las dis-
tintas estructuras complejas que van 
apareciendo progresivamente con el 
avance en los niveles escolares. Toda 
esta información se convierte en indi-
cadores claves potenciales para saber 
lo que se debe incorporar, desarro-
llar, mejorar y perfeccionar en el área 
del lenguaje, desde la escuela prima-
ria, pasando por la escuela secunda-
ria y hasta la escuela preparatoria.

Desarrollo lingüístico-discursivo en 
etapas tardías

Antes de la década de los ochenta, la 
atención estaba centrada en lo que 
se adquiría y desarrollaba durante las 
reconocidas como etapas tempranas 
(balbuceo, holofrases, combinación 
de dos palabras); es decir, la apa-
rición de una gramática incipiente 
que anuncia el dominio de la com-
petencia lingüística. Incluso, se llegó 
a afirmar que a los cinco años ya se 
habían adquirido propiedades funda-
mentales del lenguaje. Sin embargo, 
al observar científicamente el grado 
de finura y sofisticación de la lengua 
que se da en el paso de los niños por 
la escuela (Barriga, 2002; Nippold, 
1993, 2000, 2016; Ordóñez y col., 
2001), se comenzó a hablar de las 
etapas tardías del lenguaje, las cua-
les implican la complejidad estructu-
ral que se desarrolla de los seis a los 
15 años, lo que coincide con el inicio 
y la conclusión de la Educación Bási-
ca. En las últimas décadas, incluso, se 
ha considerado el desarrollo que se 
lleva a cabo de los 15 a los 18 años, 
durante la Educación Media Superior 
(bachillerato), que para algunos jóve-
nes representa la preparación para su 
ingreso al nivel universitario (Berman, 

2004; Nippold, 1993; Nippold y Sun, 
2010; Snow y Uccelli, 2014).

Se ha encontrado que ciertos ele-
mentos lingüísticos y sus funciones 
en el discurso se consolidan en eda-
des avanzadas, como es el caso de 
los elementos básicos para la  co-
hesión y coherencia de los textos 
(López-Orós y Teberosky, 1998; Hic-
kmann, 2004) o el empaquetamiento 
lingüístico de la información (Strömq-
vist y col., 2004).

En México, a pesar de los avances en 
la investigación acerca del desarrollo 
lingüístico y discursivo en las etapas 
tardías (Aguilar, 2003; Alarcón, 2013, 
2014; Barriga, 2002; García y Alarcón, 
2015; Hess, 2010; Hess y Godínez, 
2011; Hess y González, 2013; entre 
otros), no se conoce suficientemente 
sobre la diversidad de aspectos del 
lenguaje que se despliegan en estas 
etapas.

Quienes se encuentran en estas eda-
des, se ven obligados a manipular su 
conocimiento lingüístico dentro de 
diversas tareas discursivas en el am-
biente familiar y escolar. Entre estas 

tareas se encuentra la narración. La 
producción narrativa de niñas, niños 
y jóvenes es una fuente rica en infor-
mación acerca del desarrollo y ma-
nejo de su lenguaje, pues la com-
plejidad narrativa les obliga a acudir 
a gran parte de su competencia 
lingüística para secuenciar eventos, 
describir las situaciones y perfilar 
personajes (Bamberg, 1997; Ber-
man y Slobin, 1994; Barriga, 2002; 
Berman, 2004; Borzone y col., 2011; 
Hickman, 2004; Nippold, 2016, en-
tre otros).

Otra tarea discursiva que se con-
vierte en reto dentro del ámbito 
escolar es la argumentación, por-
que a diferencia de lo que pasa con 
la narración, en donde el hablante 
“informa” de eventos, en la argu-
mentación se tiene que razonar so-
bre hechos para convencer a otra 
u otras personas. El estudio de la 
argumentación se ha situado en la 
intersección entre lo lingüístico y 
las operaciones mentales que lleva 
a cabo el argumentador, por ello se 
ha estudiado la habilidad argumen-
tativa en escolares mayores (Piéraut-
Le Bonniec y Valette, 1991; Nip-

El desarrollo de habilidades del lenguaje puede evaluarse desde edades tempranas

Las habilidades del lenguaje en el ser humano pueden desarrollarse  
en diversas etapas de la vida 
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pold 2016; Hess y Godínez, 2011).

Precisamente, sobre el desarrollo 
de estos dos tipos de discurso, el 
narrativo y el argumentativo, dentro 
de la línea de investigación ADQUI-
SICION/ENSEÑANZA DE PRIMERA 
Y SEGUNDA LENGUA del Cuerpo 
Académico Consolidado (CAC) de 
Lingüística de la Facultad de Len-
guas y Letras de la UAQ, diversos 
trabajos de investigación han versa-
do en el abordaje de aspectos de la 
producción narrativa de niñas, niños 
y jóvenes de distintos grados esco-
lares dentro de la escuela primaria, 
secundaria y preparatoria. De igual 
manera, varios trabajos se enfocan a 
diferentes aspectos de la producción 
argumentativa de jóvenes de escuela 
secundaria, preparatoria y nivel uni-
versitario. En los siguientes apartados 
damos cuenta de dichos estudios y de 
los principales hallazgos obtenidos

Investigación sobre el desarrollo 
de elementos lingüísticos para el 
discurso narrativo

En el estudio del desarrollo del len-
guaje en etapas tardías es muy re-
currente el uso de muestras narrati-
vas para observar distintos niveles 
de dominio lingüístico. Por un lado, 
se trata de un tipo de discurso con 
el que niñas, niños y jóvenes están 
bastante familiarizados no solo por la 
escolarización, sino desde el ámbito 
familiar; por otro lado, la compleji-
dad lingüístico-discursiva de la na-
rración obliga a construir dos planos, 
dentro de lo que Bruner (2004) expli-
ca como el paisaje dual. El primero 
de estos planos es el paisaje de la 
acción, sustentado por la secuencia 
narrativa de las acciones que llevan 
a cabo los personajes de la historia, 
las cuales están ubicadas en un espa-
cio temporal y locativo. El segundo 
plano es el paisaje de la conciencia 
(Bocaz, 1996), en donde se descri-
be a los personajes en cuanto a sus 
actitudes, sentimientos, emociones, 
pensamientos, deseos e intenciones.

Para la construcción efectiva del pri-
mer paisaje, el de la acción, quien 

narra debe dominar, por ejemplo, 
el tiempo y aspecto verbales en la 
elaboración de una secuencia narra-
tiva. Asimismo, se necesita mane-
jar una variedad de adverbios tem-
porales y locativos, de conectores 
sintácticos-lógico-semánticos para 
diversos tipos de subordinación. En 
(1) y (2)  brindamos ejemplos toma-
do de las producciones de dos na-
rradoras de 3º grado de Secundaria:

También se requiere conocer y ma-
nejar los distintos elementos de co-
hesión, como los pronombres ana-
fóricos, que son los que sirven para 
mantener la referencia a un persona-
je mientras continúa la narración. En 
(3) se brinda otro ejemplo tomado de 
la narración de la estudiante de Es-
cuela Secundaria de quien tomamos 
el ejemplo (1), subrayando los ele-
mentos pronominales y léxicos que 
ayudan a mantener las referencias:

Se ha podido constatar un aumento 
progresivo en cantidad y variedad de 
construcciones narrativas, descripti-
vas y evaluativas conforme se avan-
za en los niveles escolares (Barriga, 
2014; Auza y Hess, 2013). 

Sobre esto, varias tesis del Posgrado 
en Lingüística de la UAQ y algunas 
de Licenciatura han abordado distin-
tos elementos que usan niñas y niños 
escolarizados para construir el paisa-
je de la acción dentro de sus narra-
ciones, generadas a partir de diversas 
tareas como el recuento, el cuento 
semi-dirigido y la anécdota personal. 

En la Tabla 1 se presentan las tesis 
que han versado sobre el manejo 
de pronombres, frases nominales y 
marcaciones en el verbo de la pre-
dicación para mantener presentes 
a los personajes-actores que reali-
zan las acciones que progresan en 
las secuencias narrativas, lo que 
se denomina referencia anafórica.

De los resultados más relevantes en 
estas investigaciones sabemos que, 
incluso, quienes se encuentran fina-
lizando la Educación Básica presen-
tan todavía problemas con el man-
tenimiento de la referencia anafórica 
de sus personajes, evidenciando un 
sobreuso de frases nominales para 
nombrarlos y un escaso o poco con-
vencional uso de los pronombres 
que podrían servirles para referirse a 
esos personajes, lo que obstaculiza 
la cohesión de sus discursos narra-
tivos. Por ejemplo, en (4) comparti-
mos de Alarcón y col. (2011, p. 161) 
el caso de la narración de una estu-
diante de 2º grado de Secundaria.

A pesar de la ausencia de informa-
ción explícita en los programas de 
Educación Básica de la escuela mexi-
cana acerca de los componentes lin-
güístico-discursivos de la narración, a 
través de la investigación desarrolla-
da se ha podido comprobar que los 
escolares aprenden a utilizarlos, gra-
cias al contacto con modelos narrati-
vos que se los presentan. 

En contraste con los resultados anteriores, se ha podido comprobar que desde 
los años básicos de Escuela Primaria, alrededor de los 8 años, las y los esco-
lares han incorporado en sus discursos narrativos las estrategias pragmáticas 
previstas por el modelo de la Estructura de la Argumentación Preferida (EAP) 
(Castillo y col.,2017), lo que implica que construyen sus oraciones con los ele-
mentos básicos, necesarios y suficientes, que cada verbo requiere para lograr 
una predicación completa, tal y como lo hacen hablantes adultos en español. 
Así, se ha visto que las y los niños coinciden en el uso de su lengua con las 
tendencias en el discurso más típico en español, en el que son más frecuentes 
las estructuras del tipo de (5.a), en las que aparece como máximo un argumen-
to léxico “la rana”, si no es que ambos elementos son pronombres “Él”, “la”; 
en cambio son poco frecuentes las del tipo de (5.b), donde los dos argumen-
tos del verbo transitivo “encontrar” son formas léxicas “El niño”, “la rana”. 

Asimismo, son más frecuentes las estructuras del tipo de (6.a), donde aparece 
como máximo un argumento nuevo “una rana”, que las del tipo de (6.b), don-
de los dos argumentos son nuevos, “Un niño”, “una rana”.

 
En cuanto al manejo de conectores sintáctico-lógico-semánticos para la com-
plejidad sintáctica dentro de la narración, contamos con los trabajos de tesis 
de la Tabla 2.

La escolaridad ayuda a la construcción
 de estructuras narrativas De estas investigaciones hemos ob-

tenido valiosa información respecto 
de qué tipo de conectores dominan 
niñas y niños desde el inicio de la 
Educación Básica –principalmente 
los que permiten la subordinación 
adverbial temporal- y cuáles son 
poco manejados aún por escolares 
mayores –los conectores que sirven 
para la subordinación nominal y ad-
jetival. Sobre esto se puede ver en el 
ejemplo dado en (1) una subordinada 
temporal: “[em] cuando tocó el turno 
de Crisantemo, las demás niñas se 
empezaron a reír”; o en el ejemplo 
dado en (3), una subordinada cau-
sal: “se lo cambiaría absolutamente 
porque era horrendo”. Si bien las 
muestras con las que se ha trabajado 
provienen de tareas narrativas espe-
cíficas –recuentos, cuentos semi-di-
rigidos y anécdotas personales-, los 
resultados coinciden con lo que otras 
investigaciones, en español y otras 
lenguas, han mostrado con relación 
al dominio lingüístico de los niños 
y jóvenes en etapas tardías del de-
sarrollo (Berman, 2004; López-Orós 
y Teberosky, 1998; Nippold, 2016).

Tabla 1. 
Tesis sobre elementos de cohesión en la narración de escolares

NivelTesista Título de su trabajo

Lecona Orozco, 
W. (2002)  

Ortega Alcántara 
J. (2007)

Guzmán Molina, 
M. C. G. (2010)

Ruiz Sepúlveda, 
C. (2011)

Castillo Hernández, C. 
(2012).
 
Mendoza Estrada, G.E. 
y  
Zárate Gómez, M. V.
(2016)

Licenciatura

Maestría

Maestría

Maestría

Licenciatura

Licenciatura

El uso del pronombre clítico de objeto directo en el 
discurso narrativo de los niños de 5º grado de                
primaria.

Desarrollo de la referencia anafórica a través de los 
clíticos de objeto en el discurso narrativo de niños 
en edad escolar.

Diferencias en el establecimiento de las relaciones 
anafóricas en el discurso narrativo de                             
preadolescentes y adolescentes en las etapas finales 
de la educación básica.

Cohesión en el discurso narrativo escrito de                   
escolares sordos.
Observaciones sobre la estructura  argumental 
preferida en un corpus de discursos narrativos                
infantiles.

Usos convencionales y  no convencionales de los    
clíticos dativos y acusativos en el discurso narrativo 
de niños, preadolescentes y adolescentes escolares.

4. y él decidió
buscar más lugares
y de repente, así encontró un hueco en un árbol
y así sin darse cuenta
en el momento en que lo tomaron {más} más desprevenido
salió un búho de él

y el perro seguía luchando por las abejas.
pero él, así, se asustó mucho 

lo = ¿el niño?
él = el árbol, ya no el niño

él = ¿el perro? ¿el niño?

él = el niño

5.

6.

a. Él la encontró / Él encontró la rana.

b. El niño encontró la rana

a. Él la encontró / Él encontró una rana.
b. Un niño encontró una rana
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Para la construcción del segundo paisaje, el de la conciencia, las y los es-
colares requieren conocer y manejar de manera efectiva las diversas cons-
trucciones para expresar los estados y atributos mentales de personajes de 
sus historias narradas. Además, para lograr perfilar este último paisaje, es 
necesario que quien narra sea capaz de ponerse en el lugar de otra perso-
na para atribuir a sus personajes los estados mentales que experimentaría 
por su propia cuenta ante determinadas situaciones de la secuencia narra-
tiva (Bocaz, 1996). Precisamente, entre los 8 y los 10 años de edad, cuando 
se encuentran a la mitad de la Escuela Primaria mexicana, ocurre una ma-
yor transición de los usos del lenguaje: vocabulario avanzado, significados 
metafóricos y sintaxis compleja (Nippold, 2000). Esto les permite ofrecer de-
talles sobre pensamientos internos, motivaciones, luchas, reacciones e infe-
rencias de los personajes de una historia. Sobre estos aspectos, contamos 
con los resultados del proyecto sobre las estrategias lingüísticas para eva-
luar estados y acciones dentro de narraciones de escolares mexicanos2, an-
tecedido por la revisión de las construcciones adjetivales y adverbiales den-
tro de ese mismo tipo de narraciones3, y los trabajos de tesis de la Tabla 3.

 
De estos trabajos sabemos que niñas, niños y jóvenes en estas etapas tardías 
de desarrollo pueden hablar de las emociones y sentimientos de sus persona-
jes en sus narraciones con una variedad de construcciones adjetivales, adver-
biales y con una diversidad de verbos de emoción, pero les es más complejo 
hablar de los pensamientos y de los deseos e intenciones, no sólo porque 
cognitivamente es más difícil comprender estos estados en una tercera per-
sona, sino porque lingüísticamente se necesitan construcciones de subordina-
ción más complejas que las usadas para expresar sentimientos y emociones. 

Así, aunque las construcciones expresando sentimientos y emociones apare-
cen con mucho más frecuencia en la amplia cantidad de muestras narrativas 

analizadas que las que expresan pen-
samientos y cognición, el porcentaje 
de construcciones más complejas y 
que conllevan subordinación eviden-
cia una sintaxis mucho más elabo-
rada en las expresiones para hablar 
de los pensamientos y la cognición 
de los personajes, que de sus senti-
mientos y emociones. Por ello, ade-
más de que es difícil para los narra-
dores de edades correspondientes 
a grados escolares inferiores el dar 
cuenta de pensamientos, creencias y 
cognición, por no tener un correlato 
explícito en la conducta de los per-
sonajes, la complejidad sintáctica de 
las expresiones para hablar de esto 
también es mayor (Bamberg, 1997).

Por ejemplo, ante la imagen que 
se muestra en la Figura 1, hemos 
encontrado expresiones como las 
que compartimos a continuación: 
En (7), las inferencias de estados 

2  Proyecto financiado por CONACYT, Ciencia Básica CB2012/183493. Reg. UAQ FLL-2012-09.
3 Proyecto con financiamiento interno de la Universidad Autónoma de Querétaro, Reg. UAQ FLL-2009-06.

mentales de tristeza o desconsuelo, a partir de la imagen del niño llorando, 
son más fácil de realizar que las otras inferencias, en (8), donde los narradores 
sugieren que los personajes pensaron o tomaron una decisión.

A pesar de que los resultados pueden llegar a estar condicionados por el tipo 
de tarea que hemos usado para la obtención de las muestras narrativas, coin-
ciden con lo reportada en otros estudios sobre el tema (Alarcón, 2018; Bocaz, 
1996; Bamberg, 1997; Montes, 2014).

Investigación sobre el desarrollo de elementos lingüísticos  
para el discurso argumentativo 
 
Recientemente hemos incursionado también en la investigación sobre el de-
sarrollo del discurso argumentativo. Su complejidad radica en los mecanis-
mos lingüísticos y cognoscitivos que debe tomar en cuenta la persona para 
argumentar (Hess y col., 2011). A diferencia de narrar o describir, en don-
de el hablante “dice” algo a los otros, en la argumentación, el productor de 
este discurso razona cosas para ser más convincente (Piéraut-Le Bonniec y 
Valette, 1991). Además, el discurso argumentativo es de los más relevantes 
para el desempeño académico durante la adolescencia y la edad adulta.

Dentro de la producción de un texto argumentativo se pueden revisar diver-
sos elementos que cohesionan y dan fuerza argumentativa, como los tipos de 
conectores, la densidad y variedad del léxico que se utiliza, la complejidad 
sintáctica, etcétera (García y Alarcón, 2015; Hessy Godínez, 2011). En la ela-
boración de textos argumentativos, son fundamentales los mecanismos de 
cohesión y coherencia, los cuales tejen las relaciones lógico-semánticas de las 
partes del texto para constituir una unidad sólida, lo que se expresa a través 
de las relaciones discursivas de carácter global (Teberosky, 2007). Dentro de 
este ámbito de investigación se cuenta con las tesis enlistadas en la Tabla 4.

Lo más importante de destacar de 
los resultados que hemos obtenido 
en nuestras investigaciones tiene que 
ver con el tejido del discurso argu-
mentativo. Hemos podido constatar 
que las y los jóvenes escolarizados 
que se ubican en el nivel medio y 
superior evidencian un buen mane-
jo de los conectores lógicos para las 
relaciones sintáctico-semánticas, que 
son más locales y enlazan una cláusu-
la con otra para constituir oraciones 
complejas. Por ejemplo, pueden usar 
muy bien los conectores causales por-
que, dado que, incluso debido a que; 
también hacen subordinación condi-
cional con si, o de finalidad para que, 
a fin de que. Sin embargo, tienen un 
escasísimo uso de conectores a ni-
vel pragmático que funcionen como 
operadores discursivos u organizado-
res textuales, lo que impide una cohe-
sión global de su texto, afectándose 
la coherencia, pues no pueden com-
partir sus ideas y argumentos de for-
ma jerárquica, ni pueden precisar en 
qué punto inician sus conclusiones.

Figura 1. Imagen de uno de los cuentos en 
ilustraciones usado para suscitar narraciones 

(Meyer y Meyer, 1975)

7.

8.

Tabla 2. 
Tesis sobre conectores y subordinación en narración de escolares

NivelTesista Título de su trabajo

Licenciatura

Maestría

Licenciatura

Becerra 
Zamora, Y. 
(2014)

Maya Ruiz, S. 
(2014)

Pérez Romero, 
B. (2015)

Coordinación y subordinación en la narración de 
niños y jóvenes del primer y último año de la                
Educación Básica Mexicana.

Conectores en la complejidad sintáctica de                      
producciones narrativas de niños en etapa escolar.

Cláusulas subordinadas en diferentes muestras          
narrativas de niños en etapa escolar.

Tabla 3.

 

Tesis sobre expresiones de estados mentales en la narración de escolares
NivelTesista Título de su trabajo

Martínez Soto, 
A. L. (2013)

Alvarado 
Velázquez, E. 
Q. (2017)

Maestría

Licenciatura

Estrategias lingüísticas para describir y evaluar             
estados mentales e intenciones de personajes              
en narraciones de niños y jóvenes en edad escolar.
Expresiones de estados mentales y

 

complejidad           
sintáctica en narraciones de recuento y cuento de 
niños finalizando la escuela primaria.

NivelTesista Título de su trabajo

Tabla 4. 
Tesis sobre conectores y léxico en la argumentación de escolares

Licenciatura

Maestría

Maestría

Maestría

López Trejo A. 
R. (2013).

García Mejía, 
K. P.  (2015)

Sepúlveda 
Noyola, P. M. 
(2017)

Aquino 
Alvarado G. 
(2019)

Complejidad sintáctica observada en el discurso 
argumentativo de pre-adolescentes, adolescentes y 
adultos jóvenes de Querétaro.
Conectores discursivos en textos argumentativos y 
narrativos producidos por adolescentes                             
escolarizados.
Diferencias léxicas en textos argumentativos               
planeados y no planeados de un grupo de jóvenes                     
finalizando la Educación Básica.

Uso de conectores discursivos en la argumentación 
escrita de estudiantes universitarios.
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Consideraciones finales

Mucho queda aún por investigar sobre el desarrollo 
del lenguaje y el discurso a lo largo de los doce años 
de Educación Básica y Educación Media de niñas, ni-
ños y jóvenes mexicanos que tienen la fortuna de 
asistir a la escuela. También hace falta conocer a de-
talle el dominio lingüístico-discursivo con el que cuen-
tan las y los jóvenes que ingresan a la universidad. 

Los estudios de los que aquí hemos dado cuenta son una 
aportación dentro de ese campo urgente de estudio en 
nuestro país. Nos falta diversificar los tipos de tareas dis-
cursivas, tanto en la narración como en la argumentación, 
para contar con un catálogo de muestras lingüísticas va-
riado y enriquecido en el que podamos seguir indagan-
do sobre los dominios lingüísticos de las y los escolares.  
 
No obstante, ahora contamos con suficiente infor-
mación para dar los siguientes pasos en cuanto a la 
generación de programas de intervención que apun-
talen, por ejemplo, del dominio de la complejidad 

sintáctica (subordinación, coordinación, diversidad de 
conectores, elementos de cohesión) y la complejidad 
discursiva, desde el mantenimiento del tema y las refe-
rencias anafóricas, hasta la organización textual a través 
de diversos operadores discursivos, construcción de los 
paisajes narrativos, o el dominio de la argumentación. 

Al respecto, hemos concluido dos tesis del Doctora-
do en Lingüística. Una de ellas consistió en un proyec-
to para el desarrollo de estrategias argumentativas en 
el nivel medio superior a través de un programa de in-
tervención , que partió de conocer los problemas de co-
hesión y coherencia en la argumentación de estudiantes 
de preparatoria; la otra tesis se deriva de un proyecto 
que se propuso dar cuenta de las características del lé-
xico en el registro académico en ensayos producidos 
por estudiantes también de bachillerato, a fin de gene-
rar una serie de indicadores para evaluar de manera efi-
ciente la calidad académica de los textos. Nuestro nue-
vo propósito es crecer en este camino de aplicación.
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