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l fenómeno de la emigración 

ha hecho que en las escuelas 

haya muchos alumnos cuya 

lengua materna es diferente a la lengua 

principal de la sociedad en la que 

viven, lo que es un reto para 

estudiantes y para educadores. Este 

reto se magnifica cuando se trata de 

niños en edad preescolar (2-4 años), 

pues son prácticamente nulos los 

estudios sobre la adquisición de 

lenguas en estas edades. Con el 

presente artículo pretendemos aclarar 

algunos conceptos y planteamientos 

teóricos que el educador debe conocer 

para que su labor (tanto si se trata de la 

enseñanza de lenguas como si no) sea 

más fácil y efectiva. 

Palabras clave 

Segundas lenguas, educación, 

preescolar, inmigración, bilingüismo 

Due to the immigration phenomenon, 

the current schools have many students 

whose mother tongue is different than 

the main language of the society where 

they live. This is a challenge for the 

students and their teachers. However, 

this is a greater challenge when 

students are in the preschool age (2-4 

years old), because there is almost a 

total lack of researches about language 

acquisition by this age group. With the 

present article, we wish to clarify some 

concepts and theorizations that 

teachers (language teachers and not) 

should know in order their labor to be 

easier and more effective 
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1. Introducción
1

 

El hecho de que las últimas décadas 

España se haya convertido en un país 

receptor de inmigración ha hecho que se 

incorporen al sistema educativo un gran 

número de alumnos con diferentes 

lenguas maternas que no sólo deben 

aprender los contenidos escolares, sino 

también la lengua mayoritaria junto con 

la cultura que ésta representa.  

La UNESCO (en informe que data de 

1953, tal y como recoge Romaine (1995: 

20)) y la mayoría de los pedagogos
2
 

opinan muy acertadamente que la 

educación (especialmente en los 

primeros años) debería ser en la lengua 

materna de cada niño, pues ello es un 

respeto a su identidad y una herramienta 

pedagógica importantísima que podría 

evitar el fracaso escolar que sufren 

muchos niños pertenecientes a minorías. 

                                                 
1
 El presente artículo es fruto de las 

observaciones llevadas a cabo durante los cursos 

escolares 2012-2013 y 2013-2014 con niños de 

entre dos y cuatro años en la escuela de Hagia 

Triada en Estambul, perteneciente a la minoría 

griega de Turquía. En aquella ocasión se trataba 

de investigar el modo en que los niños griegos 

aprendían turco, la lengua mayoritaria, y el modo 

en que los niños turcos aprendía griego, la lengua 

minoritaria. 

Estas observaciones y las bases teóricas que las 

respaldan son perfectamente adecuadas para los 

niños que aprenden cualquier lengua, ya que no 

se centran en qué aprenden los niños en concreto 

en las diferencias particulares de cada idioma, 

sino en la capacidad humana de aprendizaje de 

lenguas.  

Por esa razón, aunque nuestras referencias  se 

centran en la escolarización llevada a cabo en 

español, lo dicho es perfectamente válido 

también para los casos en los que la 

escolarización se hace en alguna de las otras 

lenguas oficiales de España. 
2
 Véanse entre otros a Skutnabb-Kangas (1981: 

54), Damanakis (1987: 143-144), 

Haralampopoulos (1992: 52), Drakos (1998: 

306), Koiliari (2005: 71), Androusou (2005, 125, 

131); Cummins (2001) y Tsokalidou (2012). 

No obstante, es imposible ofrecer a todos 

los grupos lingüísticos una educación 

apropiada en su propia lengua, por lo que 

la educación se lleva a cabo 

necesariamente en la lengua mayoritaria. 

Esta situación fue comprendida hace 

tiempo, y desde entonces las 

instituciones, los centros educativos y los 

educadores han hecho importantes 

esfuerzos para que los niños aprendan 

español de la mejor manera posible. 

Además de ello, se han llevado a cabo 

estudios sobre el modo en que los niños 

en edad escolar aprenden lenguas pero, 

por desgracia, no se ha hecho lo mismo 

con los niños en edad preescolar. Es de 

vital importancia que los maestros 

tengan ciertos conocimientos acerca del 

modo en que estos niños aprenden 

lenguas extranjeras, acerca de los 

estadios por los que pasan y acerca de lo 

que es esperable (desde un punto de vista 

lingüístico) de ellos. Pretendemos, por lo 

tanto, poner de manifiesto los factores 

sociales, cultuales y cognoscitivos que 

afectan al aprendizaje de una segunda 

lengua por parte de niños de entre dos y 

cuatro años. 

2. Conceptos generales 

Antes de referirnos al tema que nos 

ocupa hemos aclarar el significado de 

ciertos términos. 

 Lengua (o lenguaje). Es la capacidad 

humana de comunicación verbal
3
 y el 

órgano principal para las relaciones 

sociales, pues las personas que desean 

sentirse parte de una comunidad deben 

adoptar determinados roles sociales que 

                                                 
3
 Aunque no es objeto del presente estudio, 

debemos indicar que la lengua es también el 

sistema de representación cognitiva más 

importante que poseemos, pues las palabras 

representan conceptos que estructuran y 

categorizan nuestras experiencias (Hayes & 

Orrell, 1998). 
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se relacionan con una variedad de lengua 

y unos elementos lingüísticos 

determinados (Romaine, 1995: 44; 

Daltas, 1997: 19-36). 

 Primera lengua (L1) y lengua 

materna (LM). La primera lengua (L1) 

es la lengua que una persona llega a 

dominar en sus primeros años de vida 

gracias al contacto con su entorno 

inmediato y la que le permite 

identificarse con otros hablantes de la 

misma lengua. Es la lengua que mejor 

conoce, la que más emplea y en la que 

crea sus primeras relaciones 

comunicativas. Muy a menudo, la L1 de 

una persona es la lengua de sus padres, 

por lo que se denomina lengua materna 

(LM) (Triarhi-Herrmann, 2000: 53-54)
4
. 

Se considera que una persona tiene dos 

L1 cuando ha alcanzado en ambas el 

mismo nivel que los hablantes nativos de 

cada una de ellas. No obstante, es muy 

difícil que una persona conozca dos 

lenguas igual de bien en todas sus facetas 

(Skutnabb-Kangas, 1981: 18, 30), por lo 

que no es inusitado apreciar que los hijos 

de emigrantes suelen dominar mejor la 

lengua mayoritaria que la de sus padres 

(lengua materna). Ello es debido a que 

habitualmente la educación que reciben 

no tiene como objeto de estudio la 

lengua de sus padres, ni la emplea como 

vehicular. 

Los educadores deben ser conscientes de 

ello, y no dar por sentado que las 

carencias que los niños puedan presentar 

en español están cubiertas en su lengua 

materna. 

 Lengua extranjera (LE) y segunda 

lengua (L2). Mediante el término lengua 

extranjera (LE) hacemos referencia a la 

lengua que una persona aprende una vez 

                                                 
4
 Para otras definiciones de lengua materna véase 

Kostoula-Makraki (2001: 43). 

que ha empezado o terminado el 

aprendizaje de su L1, con el objeto de 

emplearla en las necesidades 

comunicativas que probablemente se le 

aparecerán en un futuro (Triarhi-

Herrmann, 2000: 55). 

Por el contrario, la segunda lengua (L2)
5
 

es una lengua que se comienza a 

aprender cronológicamente después de la 

primera pero con la que está en continuo 

contacto tanto en su contexto más 

inmediato, como en el más amplio; esta 

segunda lengua puede acabar 

empleándose tanto incluso más que la 

primera (Skutnabb-Kangas, 1981: 141-

142; Triarhi-Herrmann, 2000: 55; 

Hatzidaki, 2012). Este suele ser el caso 

de los hijos de inmigrantes, 

especialmente en edad preescolar. 

 Elección lingüística. La elección 

lingüística son todas las elecciones de 

lengua que el hablante adopta al hablar, 

y afecta a todos los niveles de la lengua 

(registro, fonética, morfología, 

gramática, vocabulario, sintaxis) 

(Babiniotis, 2010: 111-112). En el caso 

de los hablantes bilingües estas 

elecciones abarcan dos lenguas: si el 

hablante es adulto la elección de una u 

otra lengua depende del entorno, la 

situación, el objeto de conversación, etc.
6
 

                                                 
5
 Este término también se suele emplear para 

incluir el término lengua extranjera. 
6
 La elección lingüística pone de manifiesto 

determinados valores sociales y da muestras de la 

imagen que el hablante quiere ofrecer (Koiliari, 

2005: 31). Si el hablante desea expresar un 

sentimiento de unión, un alto grado de 

efectividad comunicativa o causar una impresión 

positiva, es posible que su elección se incline por 

la lengua de la mayoría. Si por el contrario desea 

ser diferenciado, o se siente amenazado, o desea 

proteger su identidad cultural es posible que su 

elección lingüística no sea la de la mayoría 

(Sella-Mazi, 2001: 79-80-82-83; Kostoula-

Makraki, 2001: 63). 

A ello se añade que, de manera general, los 

grupos de bajo prestigio socioeconómico tienden 
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(Sella-Mazi, 2001: 79); sin embargo, si 

el hablante es un niño en edad 

preescolar, la elección dependerá de lo 

que le resulte más fácil (véase más abajo 

en el apartado La capacidad lingüística 

de los niños de entre 2 y 4 años).  

3. El aprendizaje de una L2 en 

edad preescolar
7
 

Los pedagogos y psicólogos están de 

acuerdo en que la L2 debe introducirse 

en la educación antes de los cuatro años, 

pues el pequeño aprendiente presenta 

plena disposición para el aprendizaje del 

lenguaje (como veremos más abajo en 

relación con la Hipótesis del Periodo 

Crítico). 

Introducir, una L2 antes de los cuatro 

años no sólo permite que el niño aprenda 

perfectamente dicha lengua, sino que el 

éxito de la educación bilingüe temprana 

facilita en gran manera el posterior 

multilingüismo; es decir, facilita el 

                                                                    
a adoptar la legua de la mayoría (Damanakis, 

2000: 92; Kostoula-Makraki, 2001: 83). 
7
 Hay varias teorías que han hecho importantes 

aportaciones a la hora de encontrar los factores 

que influyen sobre el desarrollo de la lengua. El 

generativismo afirma en que los niños están 

programados para aprender el lenguaje humano y 

que tienen cualidades innatas para ello. El 

conductismo considera que la base del 

aprendizaje de lenguas es el entorno, los modelos 

lingüísticos y los estímulos. Otros consideran que 

el desarrollo de la lengua está influenciado tanto 

por contenidos cognitivos como sociales (Close, 

2002: 20-22). No vamos a analizar ninguna de 

estas teorías porque no es el objeto de nuestro 

estudio, no obstante debemos matizar (sin 

menoscabo de todo lo positivo que todas ellas 

presentan) que ninguna aproximación por sí sola 

puede dar soluciones satisfactorias a las 

necesidades que se presentan en el proceso de 

aprendizaje de una lengua (Hatzidaki, 2011-

2012), por lo que partimos de la base de que en 

este proceso están presentes tanto los elementos 

grabados en el código genético, como los 

elementos del entorno (Azez, 1999: 19-21). 

aprendizaje cualitativo de otras L2 

(Azez, 1999: 76). 

Adultos y niños presentan puntos en 

común a la hora de adquirir una L2  

(Baker, 2011). Por otro lado, los errores 

que adultos y niños cometen en sintaxis 

y en morfología se asemejan a los que 

comenten los niños que están 

aprendiendo su lengua materna 

(Varlokosta & Triantafyllidou, 2003: 

23). Ahora bien, ello no significa que los 

niños y los adultos pasan por los mismos 

estadios cuando aprenden una L2, pues 

el adulto que conoce el significado de 

una palabra en su lengua materna, no 

necesita pasar por la fase del 

procesamiento empírico (Skutnabb-

Kangas, 1981: 52). Por el contrario, los 

niños pequeños carecen del 

conocimiento lingüístico y pragmático 

de los adultos, por lo que necesitan 

aprender no sólo cómo se dice algo, sino 

qué relación tiene ese algo con otros 

elementos de la realidad y consigo 

mismo (con el propio niño). 

Ello podría llevar a pensar que los niños 

aprenden idiomas peor que los adultos, 

pero la simple observación evidencia que 

los niños suelen alcanzar niveles de 

suficiencia mucho más altos que los 

adultos, los cuales tienden a presentar 

deficiencias a la hora de asimilar alguno 

de los múltiples aspectos de las lenguas 

(gramática, sintaxis, fonología, 

morfología, semántica, etc.) (Baker, 

2011). 

El hecho de que los niños aprendan 

lenguas mejor que los adultos a pesar de 

sus carencias cognitivas se explica 

mediante la Hipótesis del Periodo 

Crítico, la cual indica que hay un 

periodo de la infancia en la que los niños 

están preparados biológicamente para 

aprender su lengua materna. De hecho, 

se considera que la adquisición del 
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sistema lingüístico (especialmente 

gramática y fonología) se ha completado 

antes del final de la educación 

preescolar
8
. Por esa razón los niños que 

presentan un desarrollo lingüístico 

normal y reciben los estímulos 

adecuados pueden alcanzar un dominio 

perfecto de una o varias L2 tanto a nivel 

personal como académico (Hakuta et al., 

2003: 31-38), y en el mismo espacio 

temporal que los niños monolingües 

necesitan para aprender una sola lengua.  

No obstante, hay que ser precavidos, 

porque mientras los niños monolingües 

están continuamente en contacto con su 

lengua materna y (salvo raras 

excepciones) reciben los estímulos 

adecuados a su debido tiempo, en el caso 

de los niños que aprenden una L2, se 

corre el riesgo de que los maestros (o 

incluso los padres) den por superados 

ciertos estadios de aprendizaje de la L1 

que en realidad no han sido asimilados 

debido a que, como hemos indicado, los 

niños no reciben una educación en su L1 

ni ésta es la lengua dominante fuera de 

su ámbito familiar.  Ello podría impedir 

en el futuro la adquisición correcta de la 

habilidad lingüística académica en L2 

(Cummins, 2001). Hay que asegurarse, 

por lo tanto, de que la exposición del 

niño a la L2 cree una base sobre la que 

puedan formarse las destrezas 

académicas. 

4. La capacidad lingüística de 

los niños de entre 2 y 4 años 

Cuando el niño empieza a decir las 

primeras palabras ya ha superado un 

largo y activo proceso de aprendizaje 

                                                 
8
 No obstante, algunos conocimientos (p.ej. 

ciertas normas gramaticales poco comunes o 

complicadas y una gran parte del vocabulario) se 

adquieren más tarde; de hecho, la adquisición de 

la capacidad comunicativa continúa a lo largo de 

toda la vida (Kati, 2001). 

lingüístico en el que ha pasado de recibir 

pasivamente (al menos en apariencia) 

sonidos, a reaccionar activamente ante 

ellos. El hecho de que los niños aprenden 

primeramente a escuchar y 

posteriormente a hablar, activa una 

temprana aceptación y receptividad ante 

la gran variedad de sonidos, lo cual es un 

elemento que debe ser explotado para el 

aprendizaje de una L2 (Azez, 1999: 22-

25). Es ello también lo que explica que 

los niños que aprenden una L2 pasan por 

un periodo de silencio más pronunciado 

que los niños monolingües durante el 

que escuchan la lengua que se emplea en 

su entorno y forman su capacidad 

lingüística (Bella, 2007: 165).  

Una vez superado este periodo y tras 

haber estado expuestos uno o dos años a 

la L2, los niños comienzan a producir 

oraciones y se produce un importante 

avance cualitativo en el desarrollo de la 

lengua, lo que les permite alcanzar una 

gran destreza conversacional a nivel de 

confianza interpersonal, con palabras de 

uso muy frecuente y estructuras 

gramaticales simples. A menudo el 

significado de palabras, frases y 

oraciones es completado mediante gestos 

de la cara y de las manos, movimientos 

del cuerpo, entonaciones, etc. En 

concreto, es de esperar que los niños 

escolarizados en un ambiente en el que la 

L2 es la lengua predominante presenten 

las siguientes capacidades lingüísticas de 

acuerdo con su edad (Skutnabb-Kangas, 

1981: 41-46; Anisfeld, 1984: 91; Cohen 

& Stern, 1991: 208, 212-215): 

 Niños de 2 a 3 años: 1) 

Entienden las órdenes y el sentido de los 

contrarios. 2) Reconocen sonidos (p.ej. 

teléfono, timbre, etc.). 3) Piden 

respuestas e intentan responder. 4) 

Hacen preguntas y comentarios. 
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 Niños de 3 a 4 años. A partir de 

los tres años, los niños intentan crear 

relaciones y se enfrentan al reto de 

expresar sus necesidades verbalmente. 

En concreto se observa que los niños 

entre los tres y los cuatro años: 1) 

Entienden preguntas en las que se 

emplean pronombres y adverbios 

interrogativos (quién, qué, dónde, etc.). 

2) Disfrutan escuchando cuentos e 

historias. 3) Responden a preguntas 

simples relativas a su persona. 4) 

Escuchan y entienden prácticamente 

todo lo que se les dice a ellos 

directamente. 5) Emplean cuatro o más 

palabras en cada oración. 6) Hacen 

referencias a hechos que han sucedido 

lejos de su casa. 8) Emplean actos 

expresivos verbales (transmiten saludos 

y agradecimientos, piden perdón, 

expresan miedo, etc.). 

Cuando los niños aprenden el significado 

simbólico de las palabras, dejan de 

emplear los sustantivos que en su mente 

habían estado ligados a acciones (p. ej. 

puerta en lugar de abro la puerta) 

(Anisfeld, 1984: 91). El contacto con el 

entorno les permite comparar objetos que 

tienen los mismos sentidos referenciales 

y desarrollar significados diferenciados. 

Más tarde consiguen analizar las 

palabras mediante la asociación de 

conocimientos. Y, finalmente, una vez 

que los niños descubren el 

funcionamiento de la lengua para obtener 

conocimientos, la emplean como 

herramienta de comunicación (Skutnabb-

Kangas, 1981: 41-46). 

A medida que van comprendiendo 

palabras y situaciones los niños aprenden 

a distinguir la entonación en diferentes 

lenguas, a decodificar los mensajes no 

verbales y a interpretar las expresiones 

de la cara. Todos los elementos 

empleados en la comunicación verbal y 

no verbal deben estar en perfecta 

armonía entre sí, de lo contrario, los 

mensajes que enviaríamos serían 

contradictorios y crearían dificultades en 

la comunicación del mensaje (Skutnabb-

Kangas, 1981: 47). 

5. Importancia de prever los 

errores de los niños 

Los psicólogos cognitivos opinan que el 

aprendizaje se basa en la adición de 

nuevos datos a las estructuras cognitivas 

ya existentes, de manera que el 

aprendizaje de una L2 activa los 

conocimientos registrados en la mente 

del aprendiente (Cummins, 2001). Lo 

dicho es válido también para los niños 

que aprenden varias lenguas, pero en 

estos casos las estructuras cognitivas no 

están limitadas a una u otra lengua, sino 

que se ven ampliadas a la capacidad 

humana general del lenguaje, pues la 

aproximación del niño a la lengua está 

regida por sus propias percepciones 

subjetivas (no está sometida a normas 

funcionales ni a convenciones sociales). 

Ello unido al hecho de que los niños 

entienden más palabras de las que 

producen pero tienden a escoger las que 

les resultan más fáciles (como hemos 

indicado anteriormente), hace que los 

niños bilingües elijan la versión más 

fácil que de la misma palabra o 

expresión le ofrecen las dos lenguas que 

conoce. Existe, pues, el riesgo de 

transferir estructuras de la L1 a la L2 que 

son erróneas en esta última lengua 

(Anisfeld, 1984: 81-83, 86-87; Bella, 

2007: 73). 

Según esto, que el educador tenga 

conocimientos básicos de la lengua del 

aprendiente es una herramienta de gran 

importancia tanto para potenciar las 

estructuras comunes en ambas lenguas 

como para rehuir errores. Ahora bien, es 

imposible que los educadores conozcan 

las lenguas maternas de todos sus 
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alumnos, ni siquiera las de aquellos que 

componen grupos lingüísticos 

numerosos. Sin embrago, en estos 

momentos hay una gran abundancia de 

publicaciones que se centran en la 

comparación entre las similitudes y 

diferencias entre el español y otras 

lenguas, prestando especial atención a 

los errores que se pueden derivar de ello, 

lo que puede ser una herramienta de gran 

utilidad para los educadores que tienen 

en sus clases grupos numerosos de 

hablantes de una lengua diferente al 

español. 

Corder (recogido por Bella, 2007) indica 

que habitualmente los errores que 

comente la persona que está aprendiendo 

una L2 no son arbitrarios, sino que 

reflejan las suposiciones que hace sobre 

esta lengua. El aprendiente intenta 

organizar los estímulos lingüísticos que 

recibe creando las normas de una 

gramática personal que conforma un 

sistema completo denominado 

interlengua (Bella, 2007: 67-69). Ahora 

bien, estas normas no son permanentes, 

pues cuando la práctica demuestra que 

son erróneas son modificadas o 

abandonadas (Hatzidaki, 2011-2012)
9
.  

 

 

                                                 
9
 En cualquier caso, los errores son la muestra del 

estadio de desarrollo lingüístico en el que se 

encuentra el aprendiente y confirman la 

existencia de un sistema, de manera que los 

propios errores pueden ser categorizados 

sistemáticamente (cuando los errores son 

casuales, hablamos de descuidos ο errores de 

realización, y no son sistemáticos (Bella, 2007: 

68)). Cuando el aprendiente ha alcanzado un 

estadio en el que se comunica con cierta fluidez 

corre el riego de fosilizar determinados errores y 

no corregirlos, pues no impiden la comunicación 

(Han, 2004: 220; Bella, 2007: 73). No obstante, 

se trata de un fenómeno que se da entre adultos 

pero no entre niños de tan corta edad. 

6. Conclusiones 

A la hora de que un niño aprenda la 

lengua de la sociedad mayoritaria y se 

sienta parte de ella, el papel de la escuela 

es fundamental, pues su función es tanto 

la de continuar con el proceso educativo 

que comienza en el seno de la familia, 

como la de actuar como embajador del 

sistema social (Mylonakou-Keke, 2006: 

28). En este sentido, el éxito o el fracaso 

de la escuela está íntimamente 

relacionado con la formación de los 

educadores, quienes deben conducir al 

niño a adquirir conocimientos, 

sensibilidades y estrategias de mediación 

que le sirvan de puente entre las 

diferencias culturales de los diversos 

grupos humanos que componen la 

sociedad (Gass & Schachter, 1989: 48-

49; Giagkounidis, 2003: 70; Gaidartzi & 

Tsokalidou, 2007:147-148; Palaiologou 

& Evaggelou, 2003: 92-96). 

Es responsabilidad de la escuela velar 

tanto por la diversidad como por la 

unidad en la sociedad, favorecer el 

contacto entre docentes y padres y dotar 

a los padres de estrategias que puedan 

emplear en casa para tener un mayor 

académico
10

 (Coelho, 1998). 

La enseñanza de la lengua materna es 

una parte de la cultura legal y es 

deseable que esta enseñanza continúe por 

razones económicas, políticas, sociales y 

culturales. Por otro lado, todos los 

estudiantes deberían tener una elevada 

capacidad comunicativa en la lengua de 

la mayoría porque es un medio necesario 

por el que se transmite la cultura común 

(Prokou, 2003:240). 

                                                 
10

 Nos referimos a técnicas que se pueden 

emplear para potenciar para lo que no es 

necesario que los padres tengan formación 

alguna ni en su lengua materna ni en la L2 

(Coelho, 1998). 
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