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Resumen
El estudio tiene como objetivo proponer las bases de un marco con-

ceptual y metodológico a partir de las experiencias de un material di-
dáctico generado para la enseñanza y difusión de la lengua pa ipai 
en Santa Catarina, comunidad en el Estado de Baja California, México, 
dado un contexto en donde domina el español y las incomprensiones 
culturales. En el artículo se define el concepto de diversidad lingüís-
tica, se presenta el caso de estudio relacionado con la comunidad y 
lengua pa ipai y se describe el método de enseñanza, ejemplificado 
con la herramienta creada denominada “Lotería Pa ipai”. La estrategia 
educativa parte de explorar la implementación del material didáctico 
para reforzar la diversidad lingüística en contextos educativos hispa-
nos y bilingües, y entre futuros docentes, estudiantes de la Facultad 
de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC). Los resultados preliminares indican que las es-
trategias educativas innovadoras son cruciales para promover la diver-
sidad lingüística y la interculturalidad.

Palabras clave: diversidad lingüística, docencia de la lingüística, ma-
terial didáctico, pa ipai, política lingüística. 

Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo delinear el marco concep-

tual y metodológico, así como las experiencias que fundamentan la 
enseñanza de la diversidad lingüística. Se toma como parámetro el 
material implementado para la enseñanza y difusión de la lengua pa 
ipai de Santa Catarina (Estado de Baja California, México). El docu-
mento está organizado de la siguiente manera: primero, se define el 
concepto de diversidad lingüística, los marcos legales y los contrastes 
con otros conceptos y áreas relacionadas. En la segunda sección, se 
desarrolla el caso de estudio, se describe brevemente a la comunidad 
de habla pa ipai y se desarrolla el contexto que dio lugar al proyecto 
principal. Una vez realizado lo anterior, se procede a describir el méto-
do que guio la enseñanza y difusión de la diversidad lingüística a tra-
vés de la Lotería Pa ipai. El trabajo se cierra con una breve conclusión y 
futuras rutas de acción.

Marco conceptual y legal de la     
diversidad lingüística

La definición de “diversidad lingüística” se circunscribe a la varia-
ción que existe en un determinado territorio de distintas lenguas (Her-
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nández y Martín Butragueño, 2015). El problema con una definición de 
este tipo es que implica una definición transparente para diferenciar 
lengua, dialecto y variantes. En este trabajo, se parte de una definición 
de diversidad que permite distinguir la diversidad estructural y aque-
lla que distingue variaciones dialectales. Para ello, se toma el marco 
utilizado para la construcción del Catálogo de lenguas indígenas na-
cionales de México (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2009). El 
catálogo entiende variante lingüística como

 
[…] una forma de habla que: a) presenta diferencias estructurales y léxicas 
en comparación con otras variantes de la misma agrupación lingüística; y 
b) implica para sus usuarios una determinada identidad sociolingüística, 
que se diferencia de la identidad sociolingüística de los usuarios de otras 
variantes. (p. 37) 

La definición anterior posibilita contar variantes y establecer la di-
versidad que existe en un espacio determinado.

Marco legal internacional y mexicano
Hay dos líneas que delimitan el alcance del concepto de diversidad 

lingüística en una población en particular. Primero, que nada, está el 
hecho de que las lenguas son usadas por grupos de personas. A mayor 
cantidad, estas lenguas ganan preponderancia y visibilidad. A su vez, 
una determinada lengua, y una determinada variante, se instala como 
la rectora desde donde se establecen los usos políticos y oficiales (Du-
ranti, 2000). De acuerdo con Ethnologue: Languages of the World, exis-
ten alrededor de 7151 variantes lingüísticas, no obstante, solo 10 lenguas 
concentran el 88 % de hablantes en el mundo (Eberhard et al., 2022). 
Esto no es casualidad. Los pueblos, sus cosmovisiones y sus territorios 
son desplazados por otros. Esta distribución irregular de la diversidad 
lingüística es síntoma de una dinámica social, ecológica y de presio-
nes (Mufwene, 2001; Terborg & García Landa, 2011). Las autoridades a 
nivel internacional han adquirido consciencia de ello, por lo que des-
de 1948 se han establecido marcos legales internacionales que buscan 
dar cuenta de la relación lengua y comunidad de habla. Esta relación 
se plasma de manera tangencial en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas: Asamblea 
General, 2022), aunque poco después se plantea de manera explícita 
en el Convenio Internacional del Trabajo sobre poblaciones indígenas 
y tribales en 1989 (Oficina Internacional del Trabajo, 2022), seguido del 
Convenio sobre diversidad biológica y los derechos de los pueblos indí-
genas en 1992 (Organización de las Naciones Unidas, 1994). El concepto 
de la lengua como un bien inmaterial no se establecerá hasta el 2003, 
en la Convención Internacional sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial, 
y se reafirmará como un derecho en la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de los pueblos indígenas (Organización de las 
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Naciones Unidas: Asamblea General, 2007). En México, esto se cristali-
za en la Ley General de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas 
(Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2003).

Entretejido de la enseñanza de la    
diversidad lingüística

En cuanto a la enseñanza de la diversidad lingüística, esta debe dis-
tinguirse de otras dos competencias generales con las que se com-
parten características. La primera competencia versa alrededor del 
aprendizaje de primeras y segundas lenguas; mientras que la segunda 
busca formar docentes para atender contextos de diversidad lingüís-
tica y cultural. Sin lugar a duda, una revisión más detallada y un aná-
lisis de los alcances de estas competencias está en orden. Para lo que 
compete esta exposición, lo anterior resulta revelador en contraste con 
la competencia que se sugiere para la enseñanza de la diversidad lin-
güística. Se sugiere que una competencia de esta naturaleza se enun-
cie de la siguiente manera:

(1) Valorar la diversidad lingüística dentro y fuera del aula a partir 
de la lengua y sus diversas manifestaciones, a través de la identi-
ficación de las características de las variantes lingüísticas subre-
presentadas, para crear intervenciones educativas pertinentes, 
localizadas y sensibles con la interculturalidad, con actitud crítica, 
proactiva y respetuosa.

Nótese que se enfatiza el valorar la diversidad, por lo que esto im-
plica competencias de niveles inferiores en la escala de Bloom (An-
derson et al., 2001), como el reconocer, comprender y analizar. Esta 
competencia debe enmarcarse en atención a la diversidad e inclusión. 
En esta clase de esquemas usualmente se interpreta que la educación 
puede favorecer la inclusión, en contraste con otros estadios de gru-
pos sociales que implican la integración, la segregación, la exclusión, 
etc. Esto compete no sólo a los docentes de lengua española, sino a la 
formación integral de un ciudadano que habita en una sociedad plu-
ricultural y global.

La enseñanza y difusión de la lengua 
pa ipai

La exposición anterior permite vislumbrar la complejidad del con-
cepto de enseñanza de la diversidad lingüística y la atención que se le 
debe de dar. Lo anterior funcionó como marco para fundamentar las 
actividades que se llevaron a cabo como estrategias para articular esta 
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competencia a través del juego de la Lotería. A continuación, se con-
textualiza la situación lingüística de la región en donde se llevó a cabo 
la estrategia, y también de la lengua que funcionó como referente de 
esta diversidad.

Los pa ipai
El pa ipai es una lengua de la familia etnolingüística yumana. En la 

actualidad, se han documentado alrededor de 30 hablantes, los cuales 
se concentran en la comunidad de Santa Catarina en el municipio de 
Ensenada, Baja California, en México. Lo anterior ha catalogado al pa 
ipai como una lengua en grave peligro de desaparecer (Embriz Oso-
rio y Zamora Alarcón, 2012; Moseley, 2010). En esta comunidad habitan 
alrededor 133 personas y se tiene registros de que han habitado la re-
gión desde hace más de tres milenios (Carbajal, 2002; Garduño, 1994).

Figura 1. Polígono de la comunidad de Santa Catarina.
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En la región prepondera el español como lengua materna y convi-
ven lenguas indígenas del centro de la república mexicana, entre las 
que se destacan, se encuentran el mixteco, zapoteco, triqui y nahuatl. 
De hecho, las lenguas yumanas representan el 1,8 % de las lenguas 
habladas en la región (INEGI, 2020). Esto permite denotar una gran 
diversidad lingüística, pero con pocas estrategias para enseñar sobre 
su valor. 

El pa ipai no cuenta con los textos básicos que se esperarían en la 
descripción de una lengua indígena. De acuerdo con Sánchez-Fernán-
dez (2022), existen apenas 40 trabajos descriptivos del pa ipai, en don-
de ninguno de ellos corresponde a un texto de gramática de referen-
cia o a un diccionario de esta lengua. Además de esto, no existe una 
ortografía normalizada, por lo que es difícil encontrar regularidad en 
los textos que se han logrado construir para la documentación.

Antecedentes del proyecto
El proyecto que dio lugar a la Lotería fue la tesis de maestría titula-

da: Deixis espacial y demostrativos en la lengua pa ipai (2016). Se llegó 
al acuerdo con las colaboradoras hablantes de esta lengua para crear 
material con el fin de permitir la enseñanza de su lengua. Gracias a 
esta colaboración, y al esfuerzo institucional de diferentes organismos, 
se creó el documento Números y cielo pai pai (2016) y Tñur 1: lecciones 
pai pái (2018). En ambos casos colaboró la profesora pa ipai Armandina 
González Castro. El tercero proyecto paralelo fue la Lotería pa ipai, este 
producto tenía como principal objetivo la enseñanza de vocabulario 
pa ipai en la comunidad. Como parte de un proyecto de difusión, se 
creó una serie de actividades para hablar de la lengua fuera de la co-
munidad que se narra a continuación.

Estrategia didáctica: lotería pa ipai
La estrategia para enseñar la diversidad lingüística a través de la 

lengua pa ipai estuvo conformada por tres fases. La primera fase con-
sistió en capacitar a un equipo de estudiantes de la Licenciatura en 
Docencia de la Lengua y Literatura de la Facultad de Pedagogía e In-
novación Educativa a quienes se les dieron 4 talleres de 2 horas cada 
uno, en donde se trataron los siguientes temas:

• Características lingüísticas de la lengua pa ipai.

• Características históricas y culturales de los pa ipai de Santa Ca-
tarina y los humanos.

• Dinámicas teatrales y expresión en voz alta.

• Estrategias para la pronunciación de la lengua pa ipai.
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Como segunda fase, se realizaron varias intervenciones didácticas 
con la Lotería pa ipai. La primera en la XXIII Feria Internacional del Li-
bro llevada a cabo en la ciudad de Mexicali, Baja California, del 31 de 
marzo al 5 de abril del 2022. En esta dinámica participaron niños y 
jóvenes de la ciudad. Entre los comentarios al momento de jugar la 
lotería se cuestionó sobre la existencia de la comunidad, y se mostró 
curiosidad por pronunciar las palabras.

Parte de la actividad de jugar la lotería incluía el comentar algunas 
tarjetas que estaban pensadas para rescatar aspectos de la región. Se 
mencionaba cómo algunas plantas u objetos eran usados por los pa 
ipai. También se llamaba la atención a sonidos que solo esta lengua 
tiene en contraste con el español, con lo que se hacía alusión a que 
otras lenguas, como el hindi o el alemán, también tenían característi-
cas similares al pa ipai. Esta dinámica se reprodujo de manera similar 
en el evento Pabellón de la ciencia, llevado a cabo en el Festival Ae-
roespacial Mexicali en las Alturas llevado a cabo el 31 de abril de 2022.

La última y tercera actividad sucedió en la Feria de las Lenguas Indí-
genas Nacionales organizada por el INALI entre el 20 y 23 de mayo del 
2022. Este evento tuvo lugar en la ciudad de Tijuana, Baja California, en 
donde se reunieron miembros de la comunidad pa ipai de Santa Ca-
tarina. Gracias a esto, se pudo jugar la lotería directamente con niños 
y jóvenes de la comunidad, y fue la profesora Eloísa González Castro 
quien cantó la lotería.

Finalmente, la tercera fase consiste en el momento de concentra-
do y reflexión de los resultados obtenidos, así como de la divulgación 
de estos hasta el punto en que se encuentra la investigación y que se 
han presentado. Faltan aún pasos para concretar el ciclo completo de 
una intervención educativa, pero se tiene en cuenta articular en lo que 
sigue del proyecto, los esfuerzos de pedagogos de lengua y literatura 
con especialistas del área, así como con agentes comunitarios. 

Conclusiones
Es necesario delimitar los alcances de la enseñanza de la diversi-

dad lingüística y las competencias, que se ven favorecidas al perse-
guir aquella que le es exclusiva a esta área del conocimiento. Aún falta 
implementar la actividad en la misma comunidad, e incluso, pensar 
en que jóvenes pa ipai quieran ser promotores de su propia cultura a 
través de este material didáctico. Dos aspectos surgen de estas diná-
micas que es importante rescatar: el primero es el hablar de la diversi-
dad lingüística reconociendo que quienes lo hacen no son indígenas 
y no son hablantes de una lengua. Este reconocimiento no debería 
ser un impedimento para fomentar la valoración de las distintas len-
guas y culturas regionales. A la par de esta consciencia interseccional, 
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el segundo aspecto es el trabajo antecedente del rescate cultural, así como 
la estrategia didáctica de la lotería, puesto que son producto de la labor de 
ciencia básica originado desde la lingüística. Esto redimensiona la función 
de las humanidades en Baja California, espacio en donde no existe aún un 
programa que enseñe esta disciplina. Esto puede ayudar a reconocer la ne-
cesidad de contar con especialistas que pasen de la lingüística teórica-des-
criptiva a la lingüística aplicada.
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