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SI!>IOPSIS 

Se llev6 a cabo una investigación para dctnrminar si variablt?3 

como_-~a 'tarea_ y la situaci6n de enseí1anza, influyen en el Uso e~ 

la transferencia lingt1f.stica como r.:strat.egia para el aprendizaje_ 

del franc~s como lengua extranjera. 

Este trabajo c.:onsta de seis capf.tulos: t?l primero prP!lCnt.:i. 

el. planteamiento del problema y la justificact6n del etudio. El 

segundo contiene el marco te6rico y algunas definiciones que pcr 

razones del estudio se han considerado necesarias. El capítulo 

tercero describe el planteamiento del problema, lil descripci6n de 

la población y el diseño de l.:i investigci.ci6n. l:l caprtulo cuarc.::: 

presenta los resultados de la investigación. En el caprtulo q~in

to se rcaliz.:i una discusión de los resultados, así corno l.:is co:-.

clusiones a las que se lleg6. Por Glcimo, en el c.:iprtulo sexto se 

plante.:i el seguimiento de ci;to trilbllJO y illgun.:is sugerencias di-

dacticils, 

Esto~ trabnjo pr.-?sontil do manera estad:Lstica la importancia 

del ien6meno de Ja trunsferencia en la poblaci6n estudiada, m~s 

significat1v¿ gue en otros estudios; asimismo se ha podido cons

tatar por medio de los re~ultados que las variables seiialadas: 

tarú.:lS ~· situ.::ici6n de adgu1sic16n nan determi:lado mayor uso de 

l.:i transferencia lingürst.ica como estrategia de aprendizaje de 

una lengua extranjera. Los resultados de esta investigación decen 

considt:!rarse l?n el rr:arco de la poblL.ci6n an.:1lizada. 
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INTRODUCCION 

¡;n la adquisici6n del franc6s cor::c lenr_ruil. extranjera Jos estu

rliantes se enfrentan, sobre tod0 en el nivel principinntes e in

tormcd.i.o, «1 f0r:6mcno de la t:.r.:111~fcrcncia negntiva o intt.:!rfcren-

cia. !·luches C?rrorcs son el resultado flagrante de este fc-n6meno. 

La reacción que se.> obsc.>rva en los estudiantes cuando cometen err2_ 

res por C.:!Us.:i dt; la transferencia, es la perplejidad, no saben 

qué ocurre; si por casualidad lleq3n a preguntar al profesor que 

sucede y ~ste les aclara que no deben decir as! (el cr_·.,r), sino 

la forma correcta {de acuerdo con la norma de la LM) , y si adem~s 

el profesor comenta que la Ll está interfiriendo con la LM. El 

estudiante tomará consciencia de un proceso crr6neo "malo" quizS, 

que le induce a una producción t<1nbién errónea. El estudiante no 

debe qued<irse con C5.:J. impresi6n negati•J.:i que le ha proporcionado 

su primera estrategía para CX?resarse en lu lengua meta {L.'•!} y 

mucho menos que la transferencia negativa e interfercnciil es un 

fenómeno que hay que evitar. 

Por otra parte, negGn la tcorta Psicoling~istica sabemos que 

este fl:n6meno ha sido cstudindo r analizado ?Or rnuchos autores 

{r .. SelinkC!r, J. c. Rir,h,..~-:1~. 'o:. ::.::1".ti~r, .1::1. 'l'aylor, etc.). Sabe

mos que est€ fenómeno está inmerso en u1:a problem:itf':',:i ;-r,.:i.~-or: la 

.;i.dquisición de una segunda lengua. Es por esto que aunque se ha-

ya estudiado no hay una definición Gnica de este fen6mcno. ~=aso-

tras pensumos que factorcfl lr.ternos y externos en la ad(!Uisici6n 

pueden determinar que este :'en6r-:eno apa:-02c.:i er. menor o rr.ayor qr~ 

do, s.in er.1bargc desconocemos las r.::izones, t:imbi6n desccnocel'.lOS 

cu.5.lcs fenómenos, cuántos •• de qu(; manera interactGan. 

viil 
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Por esta raz6n prop"ncmos una !nvestig.:ici6n que:? persiga in

dagar mSs sobre la transferencia. Con ta: :in nos hemos propues

to estudiar el comportamiento de los errores de un punto lingil1s

tjco: las oraciones temporales con idea de ¡-ontc:rioric.:idconstrui

Uas con el nexo quand en franc6s1 el hecho de tratar un s6lo pro

blema permitir~ observar mejor el comportamiento de este fen6meno 

de acuerdo a variables como la tarea que 1.:>s cstudieintcs realizan 

para proporcionar muestras para este estudio, y el nivel de cono

cimientos que los estudiantes tiene en el momento de la aplica

ci6n de los instrumentos de "clicitaci6r.". 

Los resultados obtenidos del an:ilisis que realicemos serán 

comparados con los resultados de otros estudios con el fin de es-

tablecer diferencias y preguntarnos por ~ué existen. l\Simismo 

discutiremcis qué factores han intervenido para encontrar resulta

dos diversos. 



Canuto, Descripci6n ••• 

CAPITULO 1 

PRESENTACION DEL PP.OBLEMJ\ DE INVESTIGACION 

l. Planteamiento dal problema. 

l._1.1- Planteamiento dal problema de la transferencia y su 

relnci6n con las oraciones temporales. 

l.1.2 Investigaciones sobre an:ilisis de errores como ante-

cedentes de nuestra invcntigaci6n. 

1.2 cuestionamiento sobre las causas prcibables del problema. 

1.3 Justificaci6n para realizar esta invcstigaci6n. 

1.4 Metodología que se propone llevar a cabo en esta investign

ci6n. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLE~IA 

La investigaci6n que nos proponemos presentar: la.descripción de 

las oraciones temporales con idea de µ;r:tcriori.r~~,J. (futuridad) cons-

truidas con el nexo guand en íranc~s, en relaci6n con el fcn6me

no de la transferencia, esta 1nvestigaci6n ndcmfis de ser un tema 

de interés personal, presenta un problema importante en el aprc~ 

dizaje de lenguas extranjeras: la transferencia negativa o in-

terferencia de la lengua materna hacia la lengua meta. Hemos es-

cogido este tema ya que la observación en la pr~ctica docente co-

tidiana parece contradecir los resultados encontrados por inves-

tigadores de la adquisici6n de segundas lenguas. 

Antes de seguir adelante vamos a plantear el problema que 

nos ocupa y posteriormente nos referiremos a los autores que han 

investigado la naturaleza de los errores y por ende al fen6meno 

de la transferencia. 

1.1. PLANTEA.MIENTO DEL PROBLEMA DE Lh 'rRANS!:-"'ERENCIA Y SU 
RELACION CON Ll\S ORACIONES TE.'~PORALES. 

¿c6mo podemos plantear este problema de la transferencia negativa 

o interferencia de la lengua :-interna {Ll) en el uso de las oraci2_ 

nes temporales en franc~s, la lengua meta (L.~)? Nos parece que 

rre es que tendremos una doble ventaja: por un lado una explica-

ci6n psicológica, y por el otro una lingfi1stica. 

As! pucz tenemos que psicol6gicamente hay varios factores 

que determinan la aparici6n de la transferencia negativa: facto-

res internos y factores externos. 

Los factores internos que probablemente est~n interactuando 
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son: los procesos cognoscitivos, subconscientes, que interacLrtan 

para llevar a cabo la adquisición de la L"t (cf. S. Krashen 1982, 

R. Por"quier, 1984) ; la madurez coqnosci.tiva, es decir el hecho de 

que el "aprendionte", en el momento de la adquisici6n de la LM, 

ya cuenta con un sistema ling61stico ad9uirido (su lengua mater

na) {cf. 9. Taylor 1974): y por líltimo la influencia de la Ll so

bre la LH (cf. P. Corder 19Bl, R. Porquier 1984, B. Taylor 1974, 

L. Sehinker 1972}. Aunque no podamos dar cuenta exacta de cómo 

se presentan estos factores y de qu~ manera espec!fica se llevan 

a cabo ~n la adquisici6n de una lengua, de una manera hipotética

deductiva podemos dar cuenta de ello. 

Los factores externos (los m&s importantes para nosotros} 

que probablemente tambi6n est~n interactuando pnra c;.ue el fen6me

no de la transferencia negativa. ocurra son los siguientes: la 

situaci6n de adquisici6n de la LM y el nivel de conocimientos de 

la IM. 

Sabemos por estudios realizados que la situaci6n en la que 

se adquiere una lengua ti~n gran importancia {cf. J. Carroll 1967 

y Krashen, 19B2), asimismo, empirica y te6ricamente, sabemos que 

~l nivel de conocimientos determina que cierto~ fen6mcnos aparez

can o desaparezcan (cf. C. Taylcr 1975}. i\s1 pues estos .factores 

psicol6gicos internos y externos nos pued~n U,.,.,; u,,.::;. ·c::;:li.::::.':'i~n 

dul f'Or gu~ estti. "cu~riendo el fen6meno que nos ocupa. 

Lingü1sticamcnte, por otra parte, FOdemos plan~ear el pro

blema de la transferencia negativa corno un problenia de sig:"li!:ic3.-

ci6n. Brevemente vamos a explicarlo. Las crac.iones temporales 

con idea de fC!:t.i.;_--ioric;';;id tienen, en las dos lenguas, la misma 
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funci6n: oraciones subordinadas temporales (cf. J. Alcina y J. 

Blecua, 1975; J. C. Chcvalicr et al. 1964), no hay diferencia que 

las.haga parecer distintas. Sin embargo en cuanto a la forma, y 

aquí nos referimos a los tiempos verbales con qu~ se construyen, 

hay una diferencia que cabe aclarar. 

Mientras en la Ll estas oraciones se cxprcsnn con el presen

te de subjuntivo (u otro tiempo del mismo modo), en la LM se con~ 

truycn con el futuro de indicativo: por ejemplo: 

"Cuando vaya 3 P;:ir1s, visitar& ~1 l·lUsco Jcl I.ou·.·rc". En fran-

c~s esta misma oraci6n se expresaría as1: "Qu.'.ln8 j '..!.!:!!1. a Par is, 

je visiterai le MusGe du Louvre'~. 

hhora bien, si tenemos dos formas distint;:is que expresan lo 

mismo, en d6nde reside el problema. El problema está en el valor 

scmSntico de cada una de las formas verbales. El presente de su~ 

juntivo, en español, tiene dos valores (cf. :::r. ~1orcr.o de Alba, 

1978; K. Togeby, 1953): uno tumporal y otro r:oc'!;:il; el futuro de 

indicativo en francés tiene fundamentalmente un valer temporal, 

aunque tambil-n ~uclc tener un valor mcdal (cf. p. Imbs, 1968). 

¿En qu~ estriba pues la diferencia? 

La diferencia estriba en el valor modal de cada una de las 

formas: el presente de subjuntivo expresa un valor modal de po-

sibiliUo<1<l {,,:,n ~¡; ~:!.;nific~ci6n '1.1'.' PVr>nt:ui'llidad, ::'!e:: irrealidad, de 

dud3 que los g::-amS.ticos han observado en el subjU!L':.iVc (cf. More

no ñe Alba, 1978; Togebv, 1953), micntr;:is que el futuro de inC!.i

cativo en francés expresa un \•alar de prob3.bilidad (en su signi

ficaci6n de realidad, de certeza qur. ocurrir5; los gramfiticos lo 

hün expresado as!, cf. !mbs, 1968: Che .. •alier et ül. 196<1). En 



Canuto, -oescripci6n •.• '. 
consecuencia hay una diferencia importante que puede cstoJ.r ocasi2, 

ndndo el fen6meno de la transferencia. 

En conclusi6n, cuando un "aprendicrlte" c:-:prcsc en francés: 

*Quand j'~ a Paris, je 'l.·isiterai le :·1t:i;:6e du !..ouvre. 

Lo que el sujc.>to tiene la intenci6n de c!ec!r, suponemos, es que 

ln acción tiene una idea de posihilidad de ocurrencia en el futu-

ro, y no de probabilidad; de w.qu! que su !nterpretaci6n 1ingUís-

tica corresponda a la forma de la L1 y ne de 1;:i L.:1. 

l.:. lNVESTlGl\CIONES SOBRE ,\~At.JSIS CE ~RRORF.S COMO ANTECr:OEN
•rES DE NUESTRA INVESTIG/\CION 

Nos vamos a referir partic'.llarn:ente a clos estudios sobro an5lis!s 

dc errorc-s, el de L. Nhite y de v. LoCoco que s. r:ras.hcn ci':a y 

comenta {1962:18C-1R9). J\ntC!s de referirnos a ellos vamos a ci-

t.,r la opinión de Krashcn sobre la nat·J.r,:i.leza de los errores. 

Al h.:i.::cr un ;:in5.lisis sobre los resultados c!c las investigaciones 

en este campo, Krashcn concluye que "la mayoría de errores que C2_ 

rr.eten los estudiantes de segundas lenguc.s s.on de desc:irrol)o y no 

intralingu.:ilcs" 11982:173), r:l mismr.i autor acl.::irc:i qur:- its 

most controversia! contribution hus bcen ~he discovcry that the 

majorit~· of the grc:imr..atical errors !-;CCond lilnguagú lcarncrs r.iilkc 

Co not reflect thc lcarncr' s mothcr ton')Ue but ar& vcry mucb likc 

thosc young child1·en make .:i.,; thc:¡ lcarn a !irs-::: langunqc (1982:118). 

Sin embargo en nuestro caso lil prS.ctica docente no;; p~rr.,i~c ob":.cr-

var que un altc1 !.ndicc d.c eo;t.udiantcs se refiere a l.:i. lengua ma-

terna para expresar las oracior.c~ temporales con idea de poste-

rioridad. 

Es ~.s.s 1 r:rashen muestra lo:; rcsult~-:lo-; de los. estudios de 
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White y LoCoco.como prueba de su aflrmaci6n¡ de esta manera tene

mos que de --acuerdo a White hay un 60. Jt. de'· errores de dcsarro110, 

un 20.·6\- de errores interlingualcs y un 19\ de errOrcs de otro 

tipo. De acuerdo a LoCoco hay un 68.7~ de errores de desarrollo y 

un 15.4\ de errores interlinguales. En el caso de nuestr;:is observa

ciones, el porcentaje rebasa en mucho las cifras citadas por Kra

shen et al. Un promedio del
0

SO\ de sujetos hacen uso de su len

gua materna para expresar las oraciones que nos ocupan (un estu

dio previo a esta investigaci6n ;.:o:::;t::-6 que alumnos de cuarto ni

vel usaron la transferencia en un porcentaje del 60~} 

En conclusi6n podemos pensar que si Krashcn et al. se refie

ren a un porcentaje menor al que nosotros ob~crvamos en el sal6n 

de clase, es porque hay factores que están determinando esta dif~ 

rencia. Conviene pues investigar cuáles :~on y por qui! causan es-

ta diferencia. 

La invcctig~ci6n que hemos rP-alizado y que a continuación va

mos a exponer ha tomado un corpus de muestras escritas para su 

análisis. Este corpus proviene de los estudiantes que integran 

la poblaci6n escogida para esta invcstigaci6n. 

Aunque el análisis que proponemos remite al estudio de una 

sola estructura: las oraciones temporales con idea de postcrio

ri<"l;irl ~cn!lt:rt1ldas con el nexo q~-ª~?- en franc~a. (en comparación 

con trabajos que han agrupado el estudio de mds fenómenos, como 

es el caso de los autores mencionados anteriormente), nos parece 

que, aunque modesta la investigación, puede llegar a presentar 

conclusiones interesantes sobre el punto específico que hemos ana· 

lizado. Cabe añadir que, hasta la fecha, no hay antecedentes de 
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estudio sobre este tr.mn ni en cspnñ l ni en francés, como segun

das lenguas. Los únicos antccedcnt~s que hay en francés como 

lengua extranjera son los que R. Po quier (1974) ha hecho sobre 

an5lisis de errores, ilsimismo c. ChJ.udron (1977). La mayoría de 

publicaciones que existen en relaci n a la adquisici6n del fran

Cés como lengua extranjera, son de trabajadores inmigrados1 en 

este terreno hay un gran nGmcro de rtículos. Citamos algunos 

cjcmplo5 5olamcntc: D. Falta (1979); J. Dculofcu (1979) 1 U. 

Fraucnfcldcr y R. Porquier (1979); Meisel (1977); c. Noyau 

(1976); D. Véroniquc (1979). 

El tema de esta invcGtigaci6n e origin6 en el sal6n de cla-

ses. En repetidas ocasiones, impa tiendo franc6s, $UCcedía lo 

siguiente: después de haber cnseñ do las oraciones temporales, 

muy pocos estudiantes producían en nciados conforme a la norma; 

la conclusi6n era siempre la misma "les he enseñado como se cons

truyen estas oraciones• cometen di crsos errores, continfiiln cm-

pleando tiempos que no corresponder nl uso de ln L2". Las ora-

clones temporales con idea de postcrioridud con::;truidi'\s con el 

nexo quand en francés, se construyen con indicativo, específicil

mcnte con el futuro de indicativo, p.c. " ... c¡uand mon pE!re s'en 

ira, ~n partira jouer dans le pare (que literalmente se tra-

(lucirían corio: cu<1ndo mi padre ne v:iya, ircr.'.O~ '3 jU<]ilr al par-

que). Sin cmbilrgo los estudiantes cu,1ndo pa:;abar. a la fase de 

cxprcsi6n libre, decían lo siguicnlc: 11 " ••• quand rnon pero s 1 en 

.:tille on par'.:.irn joucr dans le ¡:-are {cuClndo mi padre !:C vaya, 

iremos a jugar al parque). Ourant( las difcronl:C's fases de la 

c.:la.:.c, !os C:studi<lntcs cr.:i.n c.:::.¡-;.acc: de .:;cguir !.:i. c::pli=:.:i.ci6n, 
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hacían ejercicios para reafirmar el uso de esta clase de oracio

nes, pero como se dijo antes, en el momento de producir enuncia

~os libremente, cometían errores; algunos que habían podido apro· 

piarse de la regla de uso de la lengua extranjera la utilizaban, 

pero también utilizaban indiscriminadamente el error. Los estu

diantes que todo cuestionan, cuando se les explicaba que lo que 

ellos querían decir se expresilha con el futuro de indicativo, de

cían muchas veces: "no es lo que yo quiero decir: ..• yo quiero 

decir cuando salga ••• , {ponían énfasis en salga) usted entien-

de ••• ¿no? ..• " El profesor volvía a corr.cn:ar con la explicaci6n 

que había dado al comienzo de la clase o hacía varias clases y el 

alumno seguía con una cara de duda y de "no es lo que yo quiero 

decir ••• ": finalmente al profesor no le quedaba otra cosa que pr~ 

gunt.:irse para sí mismo, mientras daba la rP-petición de la explic.:i

ci6n, ¿por qué no usan la regl.:i?, ¿por qué utilizan el presente 

de subjuntivo en lugar del futuro de indicativo? 

En relaci6n a la Ultima pregunta, crcemoe conveniente h.:icer 

un cuestionamiento sobre lo que puede est.:ir ocurriendo entre los 

alumnos cuando producen este tipo de or.:iciones. 

1. 2. CUESTIONAMIENTO SOBRE LAS C/\USAS PROBABLES DEL PROBLEMA 

¿La tran~f~~c~Ciü ~e lo~ conocimientos de la Ll a la L2 se lleva 

a cabo porque los zujetos generaliza;¡ y piensan que las oraciones 

temporales con idea de posterioridad f.üncionan de la misma manera 

que t?n la Ll? 

¿Es posible qUC! el valor del subjuntivo en español no encue1.!. 

trc correspondencia con el valor del futuro en francé:::; :y por esta 
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raz6n los estudiantes construyan en su Interlenguaje·:una regla s~ 

mejante a la de la·Ll? 

La variabilidad del uso de dos reglas aparentemente comple-

-mcntarias -dan muestra de la estructuraci6n del sistema lingU!stico 

de la L2 en los sujetos estudiados? 

¿La variabilidad observada tiene relaci6n con el nivel de e~ 

nacimientos de los estudiantes? 

¿El fen6mcno de la transferencia est5 actuando como una es

trategia de comunicación o como una estrategia de aprendizaje? 

As! pues 1 cada una de estas preguntas nos lleva a afirmar 

que hay tantas razones cuanto preguntas hay para dedicarse a la 

investigaci6n y resolver los problemas que plantea. Ya que la 

Lingüística Aplicada se ha preocupado, desde sus inicios, por co

nocer detenidamente los problemas de lil enseñanza-uprcndiz<Jjc de 

las lenguas, y los resultados de estas preocupaciones han rcdund~ 

do en beneficio del "aprendiente", se ha juzg;::ido conveniente que 

la invcstigaci6n que ahora se propone, tenga los mismos fines. 

l.. 3 JUSTIFICl\CIOU PARA REl\LIZl\R ESTA INVESTIGACION 

El interés que perseguimos desde el inicio de esta investigaci6n 

fue de índole didáctico, es decir dcsc5b.:i.mos llevar a cabo un 

estudio que nos permitiera saber más sobre el fcn6meno de la trans

ferencia. Por la pr5ctica docente sabíamos que este fen6meno es

taba ocurriendo, sin err~argo dcsco~ocíamos por qué razón se daba. 

Habíamos observado que este fcn6rneno no siempre se presentaba con 

en qu6 situaci6n. Por último, la literatura sobre adquicici6n de 
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segundas lenguas· analizaba los factores internos y ·externos que 

intervienen en _la adquisici6n, en nuestro caso había que contex

tunlizarlos segfin la poblaci?n y la realidad en la que trabajamos. 

Por otra parte, el tema estudiado manifiesta una problem&ti-

ca qi.le en los filtimos diez años se ~iryue di~cutiP.ndo: r,a 1 i tern-

tura sobre an&lisis de errores muestra que los errores interlin-

guales son menos frecuentes que aquellos de desarrollo (White 

1977 y LoCoco 1975}: cmpírica~ente, la práctica d~ccnte, dcmuc~

tra lo contrario, observamos mSg errores de tran$fcrencia en nue~ 

tra situaci6n y en nuestra poblaci6n. Por lo tanto sentimos la 

necesidad de realizar una investigación donde se observar~ un PU!!_ 

to gramatical: las oraciones temporales con idea de posterior!-

dad o futuridad construidas con el nexo quand, para cincunscriblr 

mejor el fen6meno de la transferencia y obtener nuestras propias 

conclusiones. 

1.4. ~~TODOLOGIA QUE SE PROPON~ LLEVAR A CADO EN ESTA INVESTI
GACION. 

Con el fin de recabar los d.:itos conveniúntes para describir el 

uso de las oraciones temporales con el nexo quand en la población 

antes mencionada, se han diseñado cinco instrumentos de "clicita-

ci6n": dos en español y tres en francés. E, tos instrumentos se 

aplicar~n a una población de estudiantes univcrsit3rio~ ~cxic3noz 

de un mismo nivel de conocimientos que aprenden francés como len-

gua extranjera en el Centro de enseñanza de Lenguas Extranjeras 

de la Universidad Nacional Autónoma do México. Los datos obteni-

dos por medio de las pruebas se someterfin a un análisis general y 



cariuto, Descripci6n ••. 10. 

pos_teriormente a un an:llisis estadístico; se escogi6 un cstadi"..s-

Lico de ji2 (ji cuadrada) para confirmar o rechazar las hipóte-

sis planteadas. Los resultadas de e5tos anSlisis permitirán for

mular conclusiones sobre la descripci6n Ce estas oraciones tempo

rales con idea de posterioridad: sobre la transferencia como cau

sa probable del error, usimisma interpretar lo que probablemente 

c::::;tS sucediendo "'11 f>1 interlenguajc de los estudiantes sobre el 

proceso de aprendizaje, y, por otra parte, p1antcar hipótesis so

bre el uso de la tranofercncia como una ~strategia de aprendizaje 

y de comunicacl6n. Por último qué nuevas proposiciones did~cti-

cas podemos plantear gracias a esta investigaci6n. 
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2.2. 

2.3. 

2. 4. 

MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

Mod~lo de adquisici6n de una lengua. 

FaCtoi:Cs. que intervienen en la adquisici6n de u~a _lenci.ua·. 

2~-i~l. La madurez cognoscitiva. 

2-~2~2. La influencia de la lenqua materna. 

2.2.3. Los procesos coqnoscitivos. 

oefinici6n de otros t~rminos usados en-la tesis. 

2.3.1. Interlcnguaje. 

2.3.2. El error. 

El fen6meno de la transferencia ling~1stica {revisi6n 

bibliogr.:lfica) . 



Canuto, Descripci6n ••• 12. 

En este marco tc6rico de la preserite tesis, _aclararemos fÚndnmen

talmente los conceptos te6ricos a los que harelT'oS. r_efer~_c~a._ a.:10 

largo de este trabajo. 

2.1. MODELO DE ADQUISICION DE UNA ii::NGU-A.~. 

No vamos a proponer un modelo preciso de adqui.sici6n de lengua, 

sino más bien vamos a proponer algunos principios importantes que_ 

int~rvienen en la adquisici6n de ~sta, a la manera de B. Taylor 

{1974) .. 

Primeramente vamos a decir que creemos en dos teor1as psico-

16gicas importantes en las cuales se puede basar todo procedimie~ 

to de adquisici6n de una lengua. ?-los referimos al Constructivis-

mo de Piaget, que J. P. Bronckart ha definido de la siquiente 

manera: " .•• ll s' agit de mlicanismes gl!n<iraux que 1 'organisme 

applique dans ses ~changes avec le milieu, et qui contribucnt a 

la construction, stade aprCs stades, de l'intelligcnce humaine." 

(cf. 1984; 64). Asimismo al Socio-cognoscitivismo de Vigotsky: 

"l' apprcntissage est un ph~nomCne socio-cogn i tif, produit d 'une 

intéraction continuc entre l'organisme et ses capacit~s 

d'csp~ces d'une part, le milicu physiquc et historico-social 

d • autre part. ". El lenguaje rc.:;ult~, se31'.lr: osta cor~ient:e psico-

16gica, de la fusi6n de dos corrientes de desarrollo, por una par

te el aspecto psicolingtltntico de la lengua "esquemas representa

tivos" y por otra el medio social representado por ''esquemas com!:!_ 

n icativos", <'stn combinaci6n, ausente en el animal, es la c:irac-

tertstica esencial del Hombre {Dronckart 1984:64-65). 

A continuaci6n vamos a concretar el campo de acci6n en el 
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que nos situamos en relaci6n a la adquisici6n de la lengua. _va

mos a referirnos a la adquisición de una segunda len<)ua, esp-ec1-

ficrunente en el contexto de lengu3 extranjera. La definici6n de 

Krashen sobre la adquisición de una segunda lengua nos sitüa con

venientamcntc: " ••• second languaqe (L2) acquisition ns thc 

process of learnin~ another language after the basics of the 

first havo bcen acquired ••• " (1982: 10). 

Asimismo estamos de acuerdo con Krasht!n o:uc, cr. el p1·occso 

de adquisici6n de una lengua extranjera, existen tres rr.ecanismos 

que operan: un proceso consciente, y dos subconscientes. Para 

los fines de nuestro trabajo, vamos a definir qué entendemos por 

dos de ellos: el "organizador" y el "í.\Onitor". "El organizador 

trabaja de acuerdo a principios co~noscitivos subconscientes y se 

responsabiliza de la organizaci6n gradual del sistema de la nueva 

lengUn" (1992:54); aunque se ha difundido :/ se ha tra

tado de especificar como trabaja, el mismo Krashen aclara que no 

se ha podido especificar sus principios de opcraci6n: "Alls of 

the general observntions indicate that the orqanizer functions as 

a guide and rcgulatory rncchanism which permits the gradual and 

systcmatic growth that has been obscrved for L2 acquisition in 

natural and formal setting". Hi..::r,t:::-::.::: ':1'1<> t>1 "monitor" se dcfi-

ne como: "la parte del sistema interno del "aprendicnte" rcspon-

sable del proceso lir:.gü1sticc consciente": la manera como se lle

va a cabo este proceso es mencionado por Krashen: "Nhen a person 

tries to learn a rule by reading about it in n gratnmar boof. or by 

attending n class session wherc thc teachcr cx.plicitly dcscriabes 

the rule, the pcrson is engaging in conscious language learn.ing" 
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(1982:58-59). Es conveniente subrayar que este proceso conscien

te puede llevar al "aprendicntc" a usar su lengua materna para 

producir enunciados en la lengua meta, as1 lo ha definido Kra-

shcn: "Conscious processing rnay also undcrlie a lerner's use of 

his or her first language structure to formulatc sccond language 

scntcnces in particular situations" (1982:59). 

En estos procesos de adquisici6n de una segunda lengua, es 

necesario distingu:ir dos maneras dC? desarrollar la compctC?ncia 

de la lengua: una llamada "adquisici6n" y otra llamada "aprendi

zaje". Estas dos maneras tienen relaci6n directa con los proce

sos conscientes y subconscientes a los cuales nos referimos ante-

riorrncnte. La adquisici6n se refiere al proceso subconsciente y 

el aprendizaje al proceso consciente. Y~ que nosotros estamos en-

soñando el franc6s como lengua extranjera en donde el proceso que 

seguimos es el "consciente" a fin de llegar a una competencia de 

la lengua meta¡ nos estaremos refiriendo al aprendizaje del fran

c6s, sin que esto quiera decir que en nuestra nancra de aprcndi-

zaje no haya adquisici6n; corno el mismo Krashen afirma: "Dcspite 

thc di.ffcrenccs, both organizer and monitor are agcnts fer the 

acquisition of linguistic knowledgc. They interact, sometimos 

smoothly and in camplerncntary fashion, nt othcr times in 

conflict •.• " (1982 :60). 

Enscguid,1 vamos a nc!'lbrar alqunos factores que intervienen en 

el proceso de adquigici6n de una segunda lengua y que para noso

tros son fundamentales ya que asi se han revelado por las necesi

dades de fundamcntaci6n te6rica de nuestra investigación: 

lo. !.a variable de la madurez cognoscitiva. 
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2o. L{l influcncin de_ 

una segunda longu~. 

1a ~eng~a. rna:tc~·na-·en la· adquis1C:::f.6n de 

Jo. Los p_r~ce_so3 

dizajc. 

c_ognosc:itivos q{ie. int:.ei~i-en~n.-.~n el apren-. 

2. 2. p),CTORES nuF. INTERVTENEN EN LA AD0UISICION DE Ul.'7A LENGUA 

2.2.1. La variable de la madurez cognoscitiva 

Gracias a la teorfa cognoscitivista podemos pensar que la adquisi 

ci6n de lengua matcrn~ es un proceso de desarrollo lento que torna 

años r.ara llegar a su plena maduraci6n y que este proceso ocurre 

en los primeros años de vida de un individuo: por lo tanto un 

adulto es un individuo maduro en cuanto a que ya ha desarrollado 

este proceso cognoscitivo. 

Si por otro lado se postula que la adquisici6n de la L2 se 

lleva a cabo de diferente manera que la de la Ll, como lo consi-

dera Taylor (1974}, gu:l.en jllstifica su posici6n de .:icucrdo .;i dos 

razones: la primera, la aUquisici6n de la gram5tica no se maní-

fiesta de la misma manera en la lengua materna que en la segunda 

lengua; es decir que mientras el niño parece desarrollar simult5-

neamentc el lenguaje y los procesos cognoscitivos, uno afecta al 

otro, el adulto ya ha desarrollado una capacidad cognoscitiva so-

fisticada (Taylor afirma que como profesores de lengu~~ nns hPmn~ 

dado cuenta de ello). La segunda es la madurez cosgnoscitiva que 

es m5s grande en aquellos individuos que adquieren una segunda 

lengua. Como ejemplo de esta diferencia, el mismo autor nos pro-

pone los enunciados de una o dos palabras producidos por los ni-

ños, miSrnos aparecen en los adultos debido a su madurez 
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cognoscitiva m5s avanzada (Taylor 1974:31). 

As1 pues suponemos que esta madurez cognoscitiva permitirS 

una diferenciaci6n en la adquisici6n y/o aprendizaje de una L2, 

ya que los mecanismos cognoscitivos de aprendizaje; procesamicn-

to de la informaci6n, procesamiento de la comprensi6n etc •• pue-

den realizarse de diferente manera por causa de la madurez cog

noscitiva; muy probablemente los mecanismos antes señalados es

tarGn en constante comparaci6n con la lengua materna. Este pro-

ceso parece ser más compllcado o en todo caso diferente al que 

ocurre en el niño: Ausubel la llama sofisticado (o al menos as1 

lo cita Taylor) " .•. thc adult has already developed a sophlsti-

cated cognitive capacity.". (cf. Taylor 1974 :31). 

Es importante señalar que la madurez cognoscitiva permitirá 

una adquisici6n y/o aprendizaje m&s rSpido que en el caso de la 

lengua materna, aunque esto no ocurra cualitativamente (Taylor 

1974:32). 

Por lo tanto, consideramos que la variable de la madurez 

cognoscitiva es un factor fundamental que debemos tomar en cuenta 

en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. 

2.2.2. LA INFLUENCIA DE LA LENGUA MATERNA EN LA P..DOUISICION DE 
UNA SEGUNDA LENGUA 

La influencia de la lengua materna no se debe considerar como de-

terminante para la adquisici6n de una segunda lengua, sino m~s 

bien como un punto de referencia de un sistema lingfltstico ya es-

tablecido hacia la categorizaci6n de un nuevo sistema (la lengua 

meta), de la mima ~anera como Newmark y Reibcl lo consideran: 

" ••. it can be cousideret.1 as a i:cfcrencc point a lin'Julstíc system 
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which the student has no alternative but to use when he wishee 

to say something in the targct languaqe for which he is linguie

tical_ly unprepared and whcn he has no other rneaningful linguistic 

category in the target languaga on which to rely". Adem5.s porque 

la adquisici6n se ha revelado como un proceso activo, creativo, y 

reflexivo (cf. Taylor 1974:31). 

Corder califica de "heuristic t:oul" a lo. influencii1. que la Ll 

ejerce sobre la L2, asimismo nosotros la entendemos. I,a Ll debe 

considerarse como una herramienta que permite descubrir f5.cilmcn

te las semejanzas que hay _entre las dos lenguas (1983:95): aunsue 

esto, a veces, nos lleve a falsas similitudes. 

Ahora bien ¿c6mo se ha observada esta influencia?, ¿a travGs 

de que fenómenos?, o ti implemente ¿cómo podernos hablar de esta in

fluencia? Nosotros pensamos que la r.cjor r:'l:incr:l de hnblar de es

ta influencin es a trav~s del fcn6mcno de la transferencia: un f~ 

n6meno que se ha discutido mucho en la lingüistica aplicada. ¿C6-

mo entendemos nosotros este fen6mcna? Ya que nuestro tema de in

vestigaci6n gira en torno a la transferencia, más adelante nos v~ 

mos a ocupar de ella para hacerlo detenidamente. 

2.2.3. PROCESOS COGNOSCITIVOS 

Otro de los factores que interviene en la adquisici6n de una len

gua son los procesos cognoscitivos, entendidos como los mecanis

mos hipot~tico-dcductivos que ocurren en el aprendizaje de una 

lengua. 

Es ampliamente conocida la importancia de la psicologí~ cog

noscitivistn en relaci6n al desarrollo de las tcor1az lingtl!stic:as 
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sobre el aprendizaje: a este prop6s1to vamos a tomar la noción de 

r;rocesos cognoscitivos que presenta Porqul.er en· su G.t1tma..i.1te e..t 

V~dactlqUe de6 Ldngueh que nos parece ~encilla y práctica para 

efectos de este trabajo. Porquie~ afirma que los procesos cogno~ 

citivos se han definido como mecanismos de percepción, de preces~ 

miento de la información, de almacenamiento, de producción y de 

comprcnsi6n; estos procesos suelen ser una conducta que se lleva 

a cabo en todo aprendizaje; no es posible dar cuenta exacta y una 

diferenciación específica de esta conducta. Ante esta tarea poco 

concreta se ha tratado de prcsPntar un proccJimicnto hipotético

deductivo a partir de una teoría o de un nodelo de adquisición de 

la lengua, r:¡ue permita probar empíricamente la validez y l;::i ade

cuación en relaei6n a los fenómenos del habla observados. (1984: 

240). 

Con funcl.:imcnto en la concepci6n constructivista de Piagct, 

Porquicr c>:•-~ica un mecanismo de asimilaci6n y de acomoUdci6n guc 

permitu Car cuenta del proceso dialéctico de interacci6n entre los 

datos proporcionados por el r..cdio y los esquemas interiorizados en 

el interlenguaje del individuo. En estos cios mccani~anos se han 

fundido los conceptos de inter&ccionismo, de constructivismo '.:z' de 

equilibrio-desequilibrio que propone Piaget para explicar los es-

tadíos cognoscitivos ac ltJ dÜ4uii;i..:iG•• de ;..;;-,,:: !e~.:;·.:::: ~!"'. '.!n inri!-

vidttO. 

La noci6n de asimilacl6n responde, de acuerdo a las palabras 

de Porquier, a un mecanismo de tratar.liento 'i de integraci6n de nt.:~ 

vos datos que se sobreponen a los ya existentes. Por otro lado, 

la noci6n de acomodación se presenta como la modificación que 
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adapta los esquemas preexistentes en íunci6n de lo~- nuevos datos. 

Oc acuerdo il la interpretación de Porquier hay una no.ci6n mli.s, e_E.. 

ta es la de esquemas cognoscitivos: 

... construitn par ttbatraction et gén6ralisation 
(ils) renvoient ia non sculemcnt a des struc
tures de langageJ mais plus largement aux acti
vitcs cogniti\res de l'individu. Etant donne un 
materiau (ici le langagc) préscntant a la fois 
une granda variabilité et certainas régularites, 
l ".:tctivit5 mental& Ju tiujct gui y est con(rontt! 
consistc a en·~tectcr les régularités et les 
conditions de variabilité (1984:243). 

En conclusi6n, nos parece que estos procesos cognoscitivos ex 

plican, ya por medio de la noci6n de asimilaci6n o de- la noci6n de 

acomodación, una realidad observada en las investigac.ior.es psico-

16gicas de los procesos de adquisición de una lengua. A continua-

ci6n vamos a definir qué entendemos por intcrlenguaje y por error. 

2.3. DEFINICION DE OTROS TEIU·tI:NOS 

2. 3.1. Interlenguaje 

El interlenguaje es un sistema "interiorizttdo" quC! un estudiante 

desarrolla cuando aprende una segunda lengua, asimismo que le peE_ 

mite entender y expresar en la lengua extranjera enunciados. L. 

'" ... lingul.stic s:¡stcm based on 

the observable output which rcsults from a lcarncr's attempted 

production of a TL norm. This linguistic system wc will call 

'interlanguage''' (1972:35). Este sistema presenta características 

}'a qce los enunciados producidos por un sujeta que 

aprende una lengua extranjera no tendrán semejanza, en algunos ca

sos, con aquellos producidos por un nativo hablante de esa lengua, 

sin embargo intentar5n expresar el mismo significado. "This set 
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of utterances for most learncrs of a sccond language is not idcn-

tical to th~ hypothcsized corrcsponding set of uttcrances which 

would have been produced by a nativc speaker of thc TL had he 

attcrnpted to cxprcss thc same mcnnin<J as thc learner" (Selinkcr 

1972:34-35). 

Es conveniente hacer una aclaración sobre el hecho de que e~ 

te sistema presenta cu.,bios significativos. es Cccir que la mane

ra como se puede representar variará de un momento a otro. Explf 

citamcnte y a manera de ejemplo, diremos que la forma como un es-

tudi.rinte exprese l.::is oraciones temporales con idea de post.eriori-

dad, podrá variar dependiendo del momento y la situación de ~pre~ 

dizaje de éstc1 los estudiantes de niveles superiores presentan en 

menor frecuencia el uso de 1 a transferencia en cst<is oraciones. 

Por cst<i raz6n la dcfinici6n de W. Nemscr en relación al intcrle~ 

guaje nos parece mSs completa que la de Sclinker: 

3. An approximativc system is thc dcvi<int 
linguistic systcm actually cmp!oyed by the 
lcarncr attempting to utilizo thc target 
language. Such approximative systl!ms v.:.try 
in character in accordancc with proficicncy 
lcvel; vari.:ition is also introduced by lear
ning expcrience (including cxposurc to a 
targct languagc script system), comrnunication 
function, personal lcarning characteristics, 
etc. (1971:55). 

Así pues la variabilidad debe considerarse como una caractc-

rística del intcrlenguaje o "approximate sj•stcm''. H. Porquicr 

distingue dos tipos de variables en el intcrlcnguajc: variables 

aleatorias y variables dc~conocirlag. 

explican por qu~ hay coc;.:istc.ncia de dos formas que se prescnt.:in 

.o.ltcrnativamcntc sin critC!rios de selección idcnt.ificables. Las 
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variables desconocidas son .:H:¡ucllas reprcncnt.:i.cioncs que no exi§. 

t.en C?n ln lcnr;uu cxtrunjcr.:i. o al ;nenas diferentes a ésta, que ·se_ 

int~rpretan como el rc~ul~ado dela categorizaci6n que haya hecho 

el estudiante de ese determinado problema en particular. (19S4; 

222) • 

2. 3. 2. Concepci6n y dcfinici6n del error 

Durante muchos años, entre los años 1940 a 1960, el error fue un 

signo de fat<ilismo y un enQmigo que debía cvit:.:irse a tocia costa. 

Los métodos de enseñanza de inspiraci6n conductista ponían enfa

sis en evitar que hubiera la menor evidencia de fen6mcnos que ifr 

dujeran al error. Es mSs, en esos años la hip6tesis fuerte del 

análisis contrastivo desencadena, por parte de los investigadores, 

una gran bGsqucda de las estructuras que pueden ocasionar trans

ferencias negativas en la enseñanza de las lenguas extranjeras a 

fin de evitarlas y evitar a sí también las errores guo puedan 

ocasionar. No es de ex:trañ.::irnos guc esta idea prevalezca hoy en 

d.!a. 

Nosotras consideramos que el error deba entenderse como una 

representación léxica, semántica, sintáctic~, cte. de parte de 

un individua que estudia una lengua extranjera. Para nosotros 

el orror es sin6nimo de huella, entendida ~~~n ~n ~l =c~~!¿c d~ 

muestra real de lo que ocurre en un proceso; si nosotros asta

mos hablando de enseñanza-aprendizaje, en este casa la huella 

permitirfi dar muestra de qué ha aprendida el estudiante (en rc

laci6n a lo enseñado) y de qué m.:incra {aunque esta negunda sea 

difícil de explicar) ha logrado aprender. Consideramos que los 
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errores no tienen nadu de negativo ni de fatalismo, por el con

trario son c:ilgo positivo e importante. A1 respecto podemos hac~r 

una cornparaéi6n ~otrc: los errores de los niños y los 

errores de lo~ adultoG que aprenden una segunda lcnguQ; estamos 

de acuerdo con P. Cordcr cuando explica que los enunciados de un 

ni;i.os de doc año:; r:o ::on ll.:lt:1.:ldo;; errores, :iino :n5.s bien eviden-

cias del estado de desarrollo lingilístico que el niño tiene en 

ose momento (1981:8), creer..os que de esta :nanera deben entender-

se loo; urrorcs Je lo:a estudiantes; pri::-:c:::-c ::o:r.o t:.!' • .:l c·:idcncia Pi:!_ 

sitiva y segundo como una huella del proceso de adqui3ición de 

segundas lenguas. 

Como decíamos antes, el error nos muestra qué ha aprendido 

el individuo y c6mo lo ha hecho. El qué ha aprendido lo demues

tra en relaci6n a la posición que el alumno tiene en el proceso 

de aprendizaje. Gracias a los errores o las huellas escritas (o 

en todo caso orales) el pro!ccor puede sahcr d6ndc cst5 este c~

tudiantc en relaci6n al programa establecido para la enseñanza 

de una lcngu.:i. extranjera. Las palabras Ce Corder a este respec

to apoyan perfectamente nuestr.:i explicaci6n: "They are signifi

cant {learner's errorsl ... f'irst to the tcacher, in that they 

tell him, { ... ) how =ar towards the goal the learner has pro

']re~!'l~rl .-anrl, cnn~Pf!Ut>nt ly, what rema ins far thirn to learn. 

Lo más importante coma investigadores del proceso de apr~n

dizaje es que, por medio de r.o~tu huella, nosotros podemos intuir 

cómo se lleva a cubo el proceso antes mcr.cionac!o; aur.quc en oca

siones no podamos definirlo explícitamente, pues se trata de pr~ 

ceses cognosciti'Jos difíciles c.?e distinguir y de explicar, .c;in 



Canuto, Descripci6n ••• 23. 

embargo, si podernos considerarlo como indicios de lo qua probable-

mente sucede en el aprendizaje. De esta manera desde los años 60 

los psicolingilistas de afiliaci6n chornski~na han considerado al 

error como ", .• une source csscntiellC? d' inf"orrnation sur ce qui se 

passe "dans la tCte du sujet"." (H. Kilchcr et ,,1. 1984:134), cf. 

tarnbiún la opinión de corder ¿11 respecto (19Rl:l0l. Haciendo hi!!_ 

capié en que para nosotros (profesores e investigadores} es de 

suma importancia el proceso de aprendizaje que representa el 

error. Para comprenderlo deberianiol:i huccr '.\!': ci.ná.lisis met.:ilin-

qü1stico {Kilcher et al. 1984:136) a fin '1e interpretar qut? pro

cesos estan utilizando los estudiantes en el aprendizaje de la 

lengua meta. Este trabajo metalingU1stico ~uede explicarse como 

la determinaci6n de uno o varios procesos coqnoscitivos ~ue se 

llevan a cabo para el aprendizaje. La gcncralizaci6n se interpr~ 

ta como un mecanismo co~noscitivo aue actOa en la adquisición de 

las primeras o segundas lenguas, así lo dc~ine ~ilcher et al. en 

su articulo antes citado. 

Por otra parte, para los psicolingilistas los errores han sido 

considerados coMo inevitables Ccf. con los estudios realizados por 

P. Cordc:r (1976), L. Selinker (1972), H. Nemser (1971}, J. Ri

chards (1971), R. Porquier (1977). Esta posición nos parece 16-

gica y argumenr..abl~ ,.,..;. ¡=c:-.s.::c:::'.:'!: ':''" Pl ~istcrna interiori:Z:ado (in

terlc~~uaje) de los estudiantes cst5 en proceso de formaci6n {de 

la mioma manera que ocurre en el lenguaje infantil); este sistema 

a medida que va perfeccionándose mQstrará contradicciones, dichas 

contradicciones reflejar5n el desarrollo de la lengua ~et~. 

Yn. para terfflinar diremos oue los errores de los estudiantes 
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tienen un gran valor que podemos considerar desde tres puntos de 

vista: 

lo. Pedag6gico: 

<liante es un 

entender que gracias a estos errores el estu

sujeto-activo-inteligente que construye, a par-

tir de sus propias hip6tesis, la lengua_ meta (!lle desea apre!!. 

der. 

20. Lingti!stico: en los errores están impresas las representa

ciones lin~O!sticas que el estudiante hace para expresar sus 

significados. 

Jo. Psicol6gico~ el error es una huella de razonamiento hipot~

tico-deductivo de cOmo procesa el aprendizaje un individuo. 

2. 4 EL FENOMENO DE LA TRANSFER~NCIA LING0ÍSTTC1'\. 

Ya que el tema de nuestra investigaci6n gira en torno al fen6Meno 

de la transferencia, vamos a revisar algunos autores que se han 

referido a l'?l y de qu~ m."lnera lo han hecho. "Uno de los primeros 

estudios experimentales diseñados cspec!ficamente para el fcn6me

no de la transferencia lingll!stica fue et de St::iliker" (Gass v Sc

linkcr 1983:5). SelinY.er investiga las muestr.:is orales del in

ql~s de niiios i.sracl!cs de 13 y 15 años {hablantes nativos del he 

breo) comparadas con las ~ucstras orales del hebreo de los mismos 

:¡!f.o::;; c0Hi1'a. .. t:o.1.<.l .... b f.-;t.~b a su vez con el habla de los nativo ha-

blantes del inglés. En este estudio Selinker ~ncontr6 r..ucstra5 

de transferencias fonol6ryicas, sintácticas y semánticas~ escogi6 

el nivel sintáctico para dar sus conclusiones. Nos parece que lo 

m5s importante en este experimento es la dcfinici6n de transfere~ 

cia y las respuestas a las preguntas que Selinkcr se hace al 
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inicio de su trabajo: ¿en qué consiste la transferencia?, ¿q~I'! 

es transferible?, ¿cuándo ocurre la transferencia?, ¿qu~ tipos de 

transferencia hay? 

La definicí6n del fen6mcno de la transferencia es para Scli!!. 

ker la siguiente: 

Language transíer may be operationally defined 
as a process occurring from the nativa to thc 
foreign language if frcquency analysis shows 
thnt a statistically significant trend in the 
speaker's native languagc appears toward one of 
these two alternativos, which is then parallcled 
by a significant trend toward thc samc altcrna
tive in the speaker's inter.lano11•~<J~ b<>h<ivior, 
i.e., in his attempted production of thc foreign 
lanquagc sentences, phonctic features, phonctic 
sequen ces, etc. 

En esta dcfinici6n un poco confusa, creemos entender que el 

proceso al que Selinkcr se refiere es la idcntificaci6n de una 

forma o representaci6n (cstadtsticamentc representativa en un an~ 

lisis de frecuencias) que cst~ establecida en el interlcnguaje de 

los sujetos que se analiznn, la cual tiene una inclinaci6n signi-

ficativa a la forma cle la Ll. Esta ''significant trendh es el fa~ 

tor importante en este proceso ya ~u~ si ~sta no aparece, la tra!!!_ 

fercncia lingfil'..stica es identificada como no significativa y por 

lo tanto no hay fcn6mcno de transferencia (Sclinker 1983:501; el 

mismo Sclinker afirma: "l.:inguage transfcr is to be identi!"ied as 

parallel nonsígnificancc in an an.:ilysis of thc atcmptcd production 

of a foreign language norm'' (1983:50). De esta manera Selinker 

responde a la primera pregunta. 

Otra de las preguntas que selinker se hace es: ¿cu:índo ocu-

rrc la tren,;fcrencia? esta pre9unta que puede ser responJida con 

la misma "significant trend", pues si esta tendencia significativa 



Canuto, Descripci6n •.• 26. 

. no est5 presente, no hay transferencia. Por alti.mo Selinker señ~ 

la tres tipos de transferencias: a) "positivo languagc transfer", 

bl "negativC! languagc transfer" y e) "neutral language transfcr". 

Para efectos de nuestra invcstigaci6n la tron~fcrcncia negativa 

será el tipo de transfcrenci.:::i. que nos interesa definir y analizar. 

Selink~r define as! a este tipo de transferencia: 

"Negative l.:i.nguagc transfer is identified as a 
process which occurs whcnever thcrc is a 
statistically significant predominance in the 
native languagc of ene of two alternativo 
linguistic cntities, which is then paralleled 
by such predominancc in an analysis of the 
attemptcd production of a foreign languagc, the 
predominant cntity bcinry ~n error ~ínce it 
deviatcs from an cxperimentally established 
norm of that foreign l.:i.nguage" 

En esta definici6n la transferencia negativa ha sido calífi-

cada como un error o una forma desviada en rclaci6n a la norma de 

la U<!.. Para nosotros este calificativo de "error" nos conviene 

(no en el sentido negativo del término) por lns implicaciones di-

dácticas que este término tiene. 

H. C. oulay y H. K. I!urt t.::imbi~n han un¿¡lizado el fen6meno 

de la transferencia, estas autoras hacen un análisis de las mues-

tras recogidas por autores como R.:tvcm, ~'1illiams y sus propias 

muestras con el fin de llevar a cabo una catc~orizaci6n de erro-

res. Scgón otros autores que han investigado la adquisici6n de 

SúgUndas lenguas, ellas pro~onen una vcrsi6n alternati•.:a a este 

fen6meno. 

es la hip6tesis L2=Ll, es decir que la adquisici6n de l.:i. r~2 sigue 

un comportamiento semejante a la adquisici6n de la Ll: "The 

L2=Ll hypothcsis holds that childrcn actively organize the L2 
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specch they hear and make gcnerali2ations about its structure as 

children learning their fírst language do". (1983:55). 

Esta hip6tesis posee dos niveles: "el nivel del producto y 

el nivel del proceso. El nivel del producto describe la metida 

de pata (que nosotros llamaremos error). F.l nivel de proceso se 

lleva a cabo en la mente basado en una tcorta de la organizaci6n 

mental activa" (Dulay y Burt 1983:55}. ¿C6mo se entiende el fe-

n6meno de la transferencia en esta hisp6tcsis? o ¿qu~ es la 

transferencia para estas autoras? 

Antes de responder a la pregunta, es conveniente aclarar ~ri 

mero que las autoras no creen en la hip6tesis fuerte del an§lisis 

contrastivo" (el aprendizaje de la lengua es la formaci6n de un 

hSbito, y que donde la LM difiere de la Ll, el hSbito viejo impi

de la formaci6n del nuevo h5bito, es decir el .:i.prcndizajc de la 

LM) , ya que psic6logos del aprendizaje verbal han empezado a cues 

tionar la validez de la teoría de la transferencia; asimismo por 

el creciente intcr6s para investigar la adquisici6n de la L2. 

(comparaci6n del desarrollo de la sintaxis de la L2 con los resul 

tados en l.:is investigaciones de la Ll (Dulay y Burt, 1993: 55-59)". 

¿C6mo se entiende pues la transferencia en esta hip6tesis? 

Nosotros creemos que este fen6meno se entiende como "el uso de e~ 

trategias en el proceso activo y creativo de aprendizaje de la 

L!·l. Es decir que el rtprendizaje de la lengua avanza (se desarro

lla ) por medio del ejercicio de estrategias en proceso que el in

dividuo adapta a medida que va organizando m/Ss y más {el sistema 

de) la len".lua metn.'' (1983:60). F.sta idea s6lo puede sostenerse 

si se tiene como presuposici6n tc6ríca que el individuo posee una 
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organización ment_al innata, Dulay y Burt la definen como: "Thc 

lnnguage learner ·passcsses a spccific typc of innate mental org~ 

nization which causes him to use a 1imited class o proceszing 

strategies to produce uttcrances in a languagc.'' (1983:60). 

Asimisrro, cstn idea s6lo puede sostenerse si se piensa• como 

hip6tesis, que C!n la organización cic 1.a !..2 del nifio, no huy tran_l! 

fcrenca o comparaci6n de la lengua m.:i.t.erna, :;ino más bien se co~ 

fía en· el desarrollo de la sintaxis de la L2 como un sistema. 

Las autoras proponen cuatro categorías de errores, en donde 

varias estrategias se utilizan: la) "int.Grfercncc-likc gcofp," 

2a) "Ll developmcntal googs; 3a) "1~bigous googs"; 4a) "Unique 

goofs". (Conservamos l.a terminología en inglGs por comodidad} 

(Oulay y Durt, 1983:62). 

La pregunta que cabe hacerse es cuáles son las estrategias 

que comprenden el fen6meno de la transferencia en el proceso de 

adquisici6n de la L!-1. Las mismas autoras responden a esta pre-

gunta en los siguientes términos; "The: íormul;;i.tion of spccific 

typcs of production strategies in L2 acquisition hus b<J.rcly be<:;un; 

so we can only indicatc the dircctior: we hope to pursuú." (1991: 

65). 

Las definiciones de la transferencia de los autores antes 

mencionados son diferentes y se oponen teóricamente. I'or un la-

do .selinkcr nos da una vi.!;i~r • .::c;-,::!'\.!<:~i~ ... ,., 1ir>l problema, y por el 

otro Oulay y Burt nos presentan una c:!cfinici6n cognoscitivista. 

Mientras que para selinker el proceso de la transferencia es un 

proceso comparativo entre la Ll y la L2. L,1 trans!.'crcnci.:i res

ponde al. cst~mulo del aprendiz.:i.je proponiendo la forma de la 
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Ll -pattern- .transfer view-. Para ·Dulay. y But:"t ··el proceso es un 

desarrollo-de la hip6tcsis en el que intervenicnen estrategias 

para dar respUesta al ~ecanismo activo e inteligente del apren

dizaje. 

Aparte de los puntos de vista de los autores antes mencio

nados tenemos otras concepciones de este fen6mcno que conven

dr1a presentar. J. Schachtcr propone la prescntaci6n de un -mod!?, 

lo de aprendi~aje de adultos. En este modelo Schachter adapta 

la hip6tesis de Lcvin en los siquicntcs t~rminos: "F.l aprcndie!)_ 

te infiere del conocimiento previo (un terreno del universo de 

conocimientos} qué soluci6n debe tomar en relaci6n a un problema 

lingt11stico de la LM. Luego el nprendicnte propone hip6tcsis 

que provienen de este te:rrenoº (1983:103). La transferencia es 

considerada en este modelo como ''un número de restricciones que 

un conocimiento previo impone en el terreno en el cual se selec

cionan las hip6tesis acerca de la nueva informaci6n que uno qui~ 

re alcan.:ar", seg13n el mismo 5chachter {1983:104}. 

Ri- la tran~fcrcncia es vista como restricciones de un cier

to dominio y co~o hip6tesis aue se establecen a partir de estas 

restricciones; la posici6n de Schachter busca encontrar qu~ es 

lo que determina el fcn6meno de la transferencia, mfis auc una d~ 

finici6n del fen6rneno. El terreno o dominio se define comr, el 

5rea ling61stica en donde los ao~inios se ~ultiplican r.e acuerdo 

a tos aspectos lingt!1sticos existentes (t.ipo de or::ciones, catc

gor1as lf!xicas, etc,); las restricciones, prcs•~ponernos, son las 

caractcristicns propias de la Ll en estós ''dominios"; por Ciltimo 

las hip6tesis son et resultado de infc~encia deductiva e 
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inductiva incluidas en los procesos de aprendizaje de una iengua •. 

Esta visiOn del fenómeno es importante pues aclara aspectos del 

comportamiento de la transferencia. 

E. Kellerman es otro autor que ha estudiado el fen6meno de 

la transferencia. Kellerman no s610 ha hecho estudios sobre este 

fcn6rleno, sino tarnbi~n ha dirigido estudios sobre 61. Varios de 

sus estudios sirven de marco para hablar de la transferencia, El 

prop6sito gue Kellerman tiene en el estudio al que nosotros nos 

vamos n referir (1983), úS busc~r 10s factores que funcionan como 

propiciadores del fcn6mcno de la transferencia. 

Kellcrman se remite a la "transfcr.:ibilit~·" CgrLJ.do de trnnsfe

rencia) como "una noci6n te6rica que se desprende de la perccp

ci6n propia de la naturaleza de la Ll"; es decir "si un ras']O es 

percibido como poco frecuente, irregular, sem5nticamcnte o cstrus 

turalmente opaco o por otro lado excepcionalmente {lo que se lla

ma "marcado psicolingU1sticarru~nte") entonces su "transfcrability" 

scr5 proporcionalmente inversa a su grado de señalamiento" (1983: 

117). 

La "transfcrability" no es por s1 sola un indicador de pro

ducciOn de la transferencia, hay dos =actores que est5n involucr~ 

dos en este ~en6mcno: la percepci6n de la L2 y el ~rada de noto

riedad '11;·.urk.;;dn.c::;::;" ~"' la estructura de la L. }:esotros entende

mos la pcrcepci6n de la distancia entre la Ll y la L2 como la ma

nera como el sujeto ve la L2 en rclaci6n a su complejidad y faci

lidad; esta distancia puede cambiar en la medida que haya mLJ.yor 

adquisici6n de ~sta. El se:i.alamienl:.o o "t'lci.rkedness" de las es-

tructuras depcnder5 de las caracter1sticns sem5nticas y/o 
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morfosint::i.cticas de las estructuras en ln L2. 

Ya para terminar, la conclnsi6n de este autor .sobre el gra

do de la transferencia o la ''transferabilit~,-·· es: "In thc latter 

case, whethcr an Ll forrn will enjoy ncw lifc as an IL forJTJ will 

·depend on two intcracting ·factors, nanely, the lcarners• percep

tion of the naturc of (are.as o=) thc L2, thc1r "psychotypology," 

and of the dcgrec of "markcdness 1 of a given Ll structure _(1983: 

128). 

Gracias a esta noci6n te6rica de la "transfcrability" Kc

llcrman est5 dando más informaci6n sobre el fcn6meno de la tran~ 

fercncia.. La informaci6n c1.c este autor nos parece relevante va 

que, si bien es importante explicar cl proceso por el cual se da 

la transferencia: tanbi6n es de suma importancia ~aber qu~ fac-

tares intervienen en la ap<1rici6n del nismo. Para nuestro cstu-

dio es significativa esta noci6n ya ~uc nuestro prop6sito es co~ 

prender por qu~ razones se da este fenómeno en la poblaci6n que 

hemos estudiado. 

Vamos a rC?fcrirnos ta':lbién a R. 1·1. Andcrscn ya 'lue sus es

tudios acerca de la transferencia lingtl1stica ayudan a comprender 

mejor este fenómeno. Para Andcrsen la transferencia debe verse 

como un filtro que qobicrna la percepci6n de la L2 y la reten-

acuerdo a estas ideas hay una rclaci6n con lo que propone Keller 

en su noci6n de "transferability" que explicamos previamente . 

. l\ndersen propone un "the tr<insfer to somcwhcre principle" 

{principio de trans!erencin hacia otra parte) que se basa en dos 

condiciones: la. los principios de la adquisici6n natural son 



Canuto, Descripci6n ••• 32. 

congruentes con la estructura Ce la Ll o 2a. existe ya, en el 

imput de la L2 1 un potencial necesario para gencr<.llizar y produ

cir la misma forma o estructura" (1983:182). Estas condiciones 

vienen a completar la larqa lista de l3s restricciones que otros 

autores analizan como causas probables en la presencia del fenó

meno de la transferencia {cf. Zobl 1980, Trougott 1973, Slobin 

1977). 

El principio dc transfcrencia es 1.·t::r ificad.c cr. v::irio::; c::;tu

dios de adquisici6n de L2. Andersen se refiere al experimento 

de cancino {1976) (un estudio longitudinal de la adquisición del 

ingl~s como L2 en dos niñas); Andersen explica sus principios de 

la transferencia de acuerdo a la presencia temprana y presen-

cia tardia de las estructuras que se estudian. Si existe preso~ 

cia ternprana {uso de las estructuras estudiadas de acuerdo a la 

LM.) en la adquisición del sujeto analiz.:i.c'!.c, le:.; rrincipfos pro

puestos por Andcrscn se llevan a cabo sin ningan problema {seg6n 

el estudio de Cancino, Mnrtha, una de las dos niñas estudiadas, 

utiliza sin ning6n problema el articulo en ingl6s, la copula, el 

~lural, etc •••• ), Si existe presencia tardia en la ndouisici6n 

del sujeto estudiado, es que uno de los principios no se cst<'i 

cumpl.iendo (~egún el ~stt::"!:!.= 112: Céln~1no, Ml\rtha. nrescnto una ad

quisici6n tardia en el uso de la preposición in/on y del posesi

vo en inglés) , la adquisici6n tard1a se debe a las característi

cas propias del comportamiento de estas estructuras en la lengua 

meta. 

Cabe aclarar que en estos principios hay ~actores que pro

pician su realizaci6n como la frecuencia en el uso de las 



Cnnuto, DeScripción •.• 33. 

estructuras que se estudian "frequC!ncy sccms to be major promo-

ting transfer in all these cases" (1983:186). 

Por Oltimo, nos vanos a referfr a J. K. Gundel y E. E. Ta

ronc para comentar su visi6n en rclaci6n a la tr~nsferencin. E~ 

tas dos autoras estudian la adquisici6n de la an~fora pronominal 

en "aprendicntes" de L2. En este estudio las autoras consideran 

que la adquis1ci6n de la L2 es un proceso creativo en donde el 

aprendiente construye y verifica por medio de hip6tcsis la L'1. 

Asimismo creen que las lcn~uas tienen propiedades compartidas 

-universales- que permiten facilitur el aprendizaje. 

Las autoras formulan una hip6tcsis "Ll-L2 =-acilitation 

hypothesis" para explicar el fen6mcno de la transferencia en los 

siguientes términos: 

"a) Mhen all natural languages are alike with respect to somc 

linguistic propP..ry, Ll-L2. facilitation is quarantced. such 

propcrtics do not have to be (re)learned. 

b) i·'hen Ll and L2 are .:llike with rcspcct to S0'"1C linquistic 

propcrty, but not all l.:inguaqes are alike ·.·:ith rcga.rd to 

that property, Ll-L2 fa.cilitation is not guaranteed in 

.. ~ - - - - " 
1 J. ~O.J: ¿i;¡¿ J • 

'!arnas a referirnos a lu segunda parte de la hip6tesis !">ara 

entender mejor el uspecto ncqativu de la transferencia, v s6lo 

vamos a tomar una parte del estudio. Gundel y Taronc cxpl ican 

los errores cometidos por los sujetos analizados, en cuanto al 

uso de la anáfor~ cero en posici6n de objeto como una consecuen-

cia de la inexistencia de propiedades facilitadoras entre las 

len<Juas: " .•. cnvironment objcct context is not universal, Ll-L2 
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facilitation is not 9uaranteed here." (1983 :291}. Las razones 

que argumentan para comprender la explicaci6n son dos; nos vamos 

:i ?"eferir a una en donde la influenc:iil de la Ll sobre la L2 es 

evidente: "tomando como punto de partida que la a<lquisici6n de 

la L2 es un proceso de comprobaci6n de hi:6tesis que está in

fluenciado por la Ll '' la transferencia puede explicarse como: 

"primeramente los aprendientes formulan una hipótesis que la L2 

~ú c~roportarft co~o la Ll {en la L2 hubr~ ~rononbrc en la misma 

posici6n que en la Ll); luel"JO se construye una st:!gunda hipótesis 

-nc•1aci6n- (olvido o cuestionamiento) del problcm<i (no iiay pro

nombre en la posici6n del objeto, cero anS~ora en esta posici6n). 

Por Oltimo hay una tercera hip6tcsis que se acerca al uso de la 

lengua meta (si hay un pronombre objeto Fero en luqar diferente 

al de la Lll" (1983:291). 

Observamos que la explicaci6n de Gundel y Tarone en este e~ 

so, nos permite entender el fen6meno de la transferencia como la 

comprobaci6n de hip6tesis sobre el uso de la lengua, por un par

tci y por la otra que la transferencia es una estrategia dentro 

de la sucesi6n de cstrateqias que los in¿ividuos sugien para la 

adquisici6n de una estructura gramatical en ln lengua meta: "~-le 

have propasad that the range of interlan:~age phenomena that can 

be explained as rcsulting from the influc~ce of Ll on L2 can be 

broadened if we view sccond language acquisition as a process of 

hypothesis testing, as suggested by f;chachter and others. (1983: 

292). 

Ya para concluir esta revisi6n bibliogr5.fica, cu.S.l será 

nuestra posici6n en rclaci6n a la transferencia, ¿qui!; posici6n 
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te6rica vamos a seguir en relación al cognoscitivismo o al con-

ductismo como teorías del aprendizaje de una len9ua? Para los 

fines que perscquL~os en esta invcstiqaci6n, nosotros creemos 

que las dos posiciones pueden ser compatibles en el marco de e~ 

te trabajo, de esta ~ancra hncemos nuestra la opini6n de Gass y 

Scli~ker quienes sostienen: 

..• it is indeed possiblc and not incompatible 
to view sccond lanquage acquisition as both ll) 
a proccss of hypothcsis testing in which lcar
ncrs crcatc bodics of knowlcdqc from thc sccond 
lilnguagc data thcy ha•Jc ,·l.'n"!.ilüble to them, whilc 
at the sarna time vicwinq it as l2) a 9roce~s or 
utilizing first language knowlcJ.ge as wcll as 
knowlcdge of other languagcs known to learners 
in the creation of a learncr language ll983:7). 

La pregunta que surge es ¿cl5mo pueden estos dos puntos de 

vista ser compatibles para nuestros prop6sitos? Nosotros esta-

mos conscientes que el aprendizaje es un mecanismo activo e in-

tcligente, en este mecanismo la transferencia opera como una es-

tratcgia o hipótesis del funcionamiento de la lengua ~eta; esta 

estrategia al igual que otras ~e desarrollan a lo largo del nprC!l 

dizaje (posici6n de Dulay y Burt). La transferencia como la con 

sidcra Selinkcr debe entenderse como el punto de referencia de 

donde se establece la estrategia, adcm5s U.e considerarla como el 

resultado mismo de esta estrategia: "pattern-transfer". 

Va que hemos tomado una posici6n con sil iadora entre las dos 

teorías, ahora nos parece ~crtinentc que en relaci6n a los demás 

autores que han analizaJ.o el ~cn6meno de la ~ransfcrencia, c=co-

mos que lo conveniente es tomar sus puntos de vista como facto-

res que nos permiten comprender :-!'.cjor lci "!lle sianifica este fc

n6meno. !.'ademas ampliar nuestra visi6n del fcnl5mi?no desde dos 



Canuto, Descripci6n ••• 36. 

puntos de vista: los psicol6gicos y los linqll1sticos. 

Los psicol6gicos como las restricciones de- f;chachte:C: la 

distancia entre la pcrcepci6n de la L2 de Kcl1crman: los princi

pios de adquisición de Andcrscn y las hip6tcsis de uso en el or-

den de adqui~ici6n de Gundcl y Tarone. Luego, por otra parte el 

dominio al que se refiere <;chachtcr, la noci6n de "r.larkedncss" 

de Kellerman; el principio del imput propicio de Andersen y la 

relnci6n de las tenauas en cuanto a los -universales-, nos per

miten comprender el lado lingü1stico del fen6mcno que nos ocupa. 

Los dos aspectos psicol6gicos y ling61sticos nos hacen compren

der mejor la transferencia como fen6meno psicolingü1stico que 

ocurre en el aprendizaje de una lengua. 

En este trabajo vamos a utilizar el concepto de transferen

cia con dos significados: 

lo. transferencia negativa: vamos a llamar asi al error o mue§_ 

tra gramatical {en relaci6n a la lengua meta) de los cnun

cindos hechos por los estud iantcs cuando us.:i.n la lengua me

ta; damos dos ejemplos para ilustrar lo que acabanos de 

afirmar: la presencia de la prcposici6n ~ para marcar el 

objeto directo cncspañol; en franc<!s no hay prcposici6n pa

ra el mismo uso, sin embargo un hispanoh3blantc dir5 en 

francés * je te prt!sente ~ man prof..,ti::>..,ur Ü<:: fJ:u1-• .:;:.:;i::. Ct.r::; 

eje:-.iplo es la pronunciac'!.6n do la ¿1:_7 velar en español he

cha por un francohablantc, un hablante nativo la pronuncia 

alveolar vibrante simple. 

2o. estrategia de transferencia: llama.remos as1 al fen6mano 

consciente e inconsciente que utiliza un individuo como 
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hip6.tcsis de funcionamiento en la utilizaci6n de la lengua 

meta. .Esta estrategia es inconsciente cuando el "aprcndieB., 

te la usa en una situac16n de comunicaci6n en donde la re

flcxi6n sobre el uso de la len~ua no aparece manifiestamen

te; sobre este particular creemos que hay una semejanza con 

cl uso del monitor C!UC Krashcn cX~".11 ica de la siguiente ma

nera: "In normal convers11tion, both in speaking and in 

listening, pcrformc:::-z do nct 1Jen0r'llly havo time to think. 

about and apply conscious gra.'Tlmatical rules, and, as we 

shall see littlc or no effect on thc l·!oiiitor i.n these situ~ 

tions." {1981:3). Será consciente cuundo el aprcndicnte, 

en situaci6n de reflcxi6n, (cuando este contesta un ejerci

cio de completa.miento, o redacta una carta) pone en uso cvi 

dentemente consciente este fen6mcno. Vamos a proponer un 

ejemplo para h~ccr m5s clara esta definici6n. Cuando el e~ 

tudiante enuncia * Je te pr~sente ~man professcur, la es

trategia es inconsciente, no hay reflexión del u::>o de la 

lengua, lo importante es co~unicar el significado al inter

locutor en el momento mismo que surge la intcrncci6n. Si 

la situaci6n cambia y la co~unicaci6n se establece por es

crito la disponibilidad de reflcxi6n sobre el uso de la 

lengua es más grande y por esta raz6n el individuo podrfi 

realizar procedimientos cognoscitivos conscientes para re

solver dudas y responder a su tarea de la mejor manera po-

sible. En este segundo caso la estrategia será consciente. 



CAPITULO 3 

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE IUVESTIGACION 

3.1 Planteamiento del problema como antecedente del proyecto 
de investigación. 

3.2 Descripci6n de la población: 

3.3. 

3.4. 

3. s. 
3.6. 

3.2.1. 
3. 2. 2. 
3.2. 3. 
3.2.4. 
3. 2. s. 

3.2.6. 

Edad. 
Características socio-gcogrSficas. 
Estudios sobre la lengua extranjera. 
Motivaci6n 
Tareas de "clicitaci6n" y tareas en al sa16n de 
clüsú. 
Variables no consideradas. 

Descripción de los instrumentos de "clicitaci6n". 

3. 3.1. 
3. 3. 2. 

3. 3.2 .1. 

3. 3. 2. 2. 

Dcfinici6n de "clicitaci6n". 
Descripción de los instrumentos de "clicitD.ción" 
en español y en francés. 
Instrumentos de "clicitación" en español: 
3.3.2.1.1. Instrumento No. l 
3.3.2.1.2. Instrumento !Jo. 2 
Instrumentos de "elicit<Jción" en francés: 
J.3.2.2.1. Instrumento No. l 
3.3.2.2.2. Instrumento No. 2 
J. J.:!. 2. J. :rnstrumcnto t:o. 

Descripción de la parte estadística: 

J. 4 .1. 
3. 4. 2. 
3. ·i. J. 

necesidades del proyecto de investigación. 
Tabla de contingencia par<J el vaciudo de datos. 
Hipótesis de trabajo. 

Aplicación de los instrurnentos de "clicitaci6n". 

Instrucciones y comentarios sobre la aplicaci6n de los 
instrumentos de "clicit.:lci6n". 

3. 6.1. Instrumento No. 1 en español. 
3. 6. 2. Instrumento No. 2 en csp<iño1. 
J. 6. 3. Instrumento t;o. 1 en francé~. 
3.6 . .i.. Instrumento No. 2 en francés. 
J. 6. 5. Instrumento No. 3 en francés. 



3 .1 PLJ\NTEJ\.'1.IF.NTO DSL FP.0!3LEHJ\ co:10 J\NTI:Cno~NTE DEL PROYECTO DE 
INVESTIGA.CION, 

Tal como habtamos dicho en la prcscntacl6n de esta invcstigaci6n, 

hay factores internos y externos que probalJlcmcntc cst6n interne-

tuando para que la transferencia tcn~a lu~ar. Prir.eramcnte vamos 

a comentar aquello::: f.:i.ctores internos. 

?~esotros pensamos que hay tres factores internos: a) _los 

procesos cognoscitivos subconscientes, b) la madure~ cognoSciti-

va, e) la 1nfluuncia de lil l·l sobre la !.M. 

Si consideramos que para que h.;iya adquisici6n y/o aprendiza-

je de un punto lingt11stico o del sistema de la ~1. es necesario 

que dos mecaniSMos se lleven a cabo; por un lado el de asir.iila

ci6n y por el otro el de acomodaci6n (mecanismos en los cuales 

Porquier ha integrado los conceptos de interaccicnis!"\o, de cons-

tructivismo y de equilibrio-desequilibrio de Piaqet: cf. porquicr 

1964:240). Y si pensamos c;:ue en la transferencia negativa se 

muestra un aprendizaje deficiente, no completo: entonces, esto 

quiere decir qun uno de los procesos anteriormente mencionados no 

se ha cumplido. ¿Cu51 de estos dos lJroccsos no se h<l llevado a 

cabo? Si entendemos como lo explica Porquicr que la asimilaci6n 

es un mecanismo de tratamiento y de intcgrnci6n de nuevos datos 

demos a al acomodaci6n co~o lu ~adificnci6n que ada~ta los esque

mas preexistentes en función de los nuc•Jos datos. 1::1 mecanismo 

de acomodaci6n no se realiza cuando ocurre el fenómeno de la 

transferencia negativa o interferencia; por cnns1quiente hay algo 

que impide ~ue los dos procesos se realicen. 

En cuanto a los dos factores rc::;t.°'nl-_(>g {la madurez 
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cognoscitiva y la influencia de ln Ll sobre la L21, creemos que 

c:stfin intcractu.:indo para dar 1uqar a lLl transferencia. Si parti-

moz del hecho de que nos estamos dirigiendo n una poblaci6n de 

.:tdultos que apr•3'ndcn el francé,s como lengua extranjera, entonces 

pensarnos que t>stos ya han desarrollado y poseen un sistann lingtl!~ 

tico propio -su lengua matcrnLL-; por esta ~isma raz6n ~xistc una 

CüpLicidad cognoscitiva ya desarrollada "sofisticada" coMo lLL lla

ma ;,usubel (cit., in '!'aylor 1974 :31). Asi pues, si la lengua ma

terna estli presente en los individuos como un sistema -modelo

quc funciona para sus prop6sitos de coMunicaci6n, hay raz6n para 

pensar que, disponiendo de este modelo, el "<Jprendicnto" se refie 

ra a su lengua materna para aprender la u•. El resultado puede 

dar como consecuencia una transferencia negativa o positiva. Si 

el uso de la transferencia le acarrea buenos resultados, la impl~ 

mentar.:í como si ésta fuera una estrategia que le funcionü bien p~ 

ra el aprendizaje de la LM (como nuestro "aprendientc" se encuen

tra en una situaci6n formal de aprendizaje, es muy probable que 

la transferencia le Girva 111.:ís como estrateqi<:l de aprendizaje que 

corno estrategia de cor:iunicaci6n: el estudiante no tiene la posib.!_ 

lidLid de emplearla en la comur:icL1ci6n). ~u. que el "aprendientc" 

adulto posee una capacidad co9noscitiva sofisticada, ~sta le ser-

vir.:í para tomar a la Ll. como •.Jnc.1 ··¡a.:...i.LL.,Li ... ::.e.e..!", :!.:-.::t=-..:~c-~'::':' 

que le pen:iitirfi adquirir r.i.5.s fácilmente, o en todo caso, ~5s rS

pidamcnte la LM {CordP.r, 1983;95}. 

A continuaci6n vamos a comentar los factores externos que 

pensamos propici.:i.n la transferencia. Nos referiremos fundamenta!_ 

mente a dos factores que est.'.in mas relacionados con el tema de 
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nueztra investigaci6n: la situacien de ndquisici6n de la LM y el 

nivel de conocimientos de la Llf que los sujetos tienen en el r.io

mento de la invcstiqaci6n. 

Nosotros crecr.ios quc el hecho de que nuestros "aprendientes" 

se encuentren estudiando el franc6s en una situación formnl (Kra

shen 1982 :17-20), el estudiante, probablemente, vinC::Ule el _siste

ma de su Ll al aprendizaje de la U1. En la situación formal el 

"aprcndientc" está inmerso en su Ll y la fuerza del contexto so

cial y cultural muy probablemente ayuden tarnbit;n a contribuir a 

esta influencia. 

Por otra parte nos parece importante señalar gue el nivel de 

conocimientos tiene una relación directa con el uso de la transf~ 

rencia; si consideramos los resultados de Taylor como fuente de 

inforrnaci6n: Taylor encontr6 que los estudiantes r:irincipiantes 

confiaban m§s en su Ll, mientras que los avanzados confiaban m5s 

en los conocimientos adquíridos de la LM. El mismo Taylor afirma 

que: "el uso ele la estrategia de transferencia o <le generaliza-

ci6n depender§ del nivel de dominio de la L'1" (1975:87), Hay 

entonces una relación entre nivel de conocimientos de la L.'-1 y el 

uso de la transfC!rencia como estrategia. Ya para terminar con la 

importancia de estos dos factores externos sobre la transferencia, 

la calificaci6n obtenida en pruebas y el tiempo que los sujetos 

estudiados hab1an pasado en el lugar donde se l":.ablah;l la lcn9ua 

meta; ~l nos dice textualmente: "los cst.udiantc~¡ que pasaron un 

año en el pais óe habla de la Ut obtuvieron mejores resultados, 

luego vienen aguellos ouc habian pasado un verano, etc., cte. 
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(cit. in Krashcn 1982:15). 

42. 

Una vez planteado el problcm~ psicol6gicamcntc, vamos a en-

cararlo lingt1tsticamcntc. ·-ta habíamos señalado en la introduc-

ci6n que tcnCMos un prob~~ma de significación. Las oraciones te~ 

porales con idea dP- posterinridarl (o !uturidad} en C!lpaf'iol y en 

franc~s tienen la misma funci6n: oraciones te~poralcs subordina-

das (cf. Alcino. y Blecua 1975:1105-1111 y J. C. Chevalier et al. 

1964:130-132), Sin cmba!:''JO l.:i fo::-rna de cst.:i.s or.:i.cioncs no es la. 

misma en las dos lcnguasi con el t~rmino forma nosotros queremos 

decir ~J manera como cst~n construidas estas oraciones, cspectfi

ca~~ntc el tiempo verbal que comanmente usan para expresarlas. 

En es~añol se usa el presente de subjuntivo (u otro tiempo verbal 

del mismo modo), mientras que el ':rancl!s usa el '7uturo de indica

tivo. 

F:l uso en es~aiiol hn escogido el ~ubjunti\'O p.:ira cxprc5.:ir C.:!_ 

tas oraciones, G. Gaya y R. Curvo están de acuerdo en considerar 

que cualquier violaci6n a este uso será considerada como inco::re~ 

ta o dialectal (en el caso de Gil.ya) v como cxtranjcriznntc en el 

caso de cuervo <e=. Gaya, 1961:314 y Cuervo 1954:631). DeMos un 

ejemplo para coMprobar este uso: 

"~-~.!!~-º y~~~·E: a Parin, visitaré el ~~usao dP.l Louvrc". 

En franc~s se usará el futuro para expresar este nismo tir-o de 

oracicincs: 

"C'uanrt j'irai ;\ Püris, je visiterai le ~luséc du Louvrc•:. 

En estos dos ejemplos observano~ las dos !'orMas vc-rbales ouú ca-

Mentarros ante=ion:iente. TcneF.os dos !'armas diferentes c<uc cxprc-

san apz.rcntemcnte el Mismo significado: la postcriortc!ad o 
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futuridad de la acci6n. La µrf.•qunta q.u: cabe hacerse es l.fJ.Ul! ex-

prcsan cstaz dos fornas !>:ira C!Ue ha::i•a diferf!ncia? 

El hecho de que estas oraciones se expresen con el subjuntivo 

(en cspa:'iol) y con el indicativo (en franc6s), nos lleva a oponer 

dos modos que los <Jram.!i..ticos han opuesto por critC?ri.os formales, 

semti.nticos y psicol6qicos (cf •. l\lcina y Dlecua, 1975:75:>-7~6}: 

Imbs 1968:195-200; Moreno de Alba 1978:117-120} No vamos a en

trar en detalle de esta oposici6n sino n.!i..s bien vamos a conside

rarla en lo que respecta a las oracionc~ que nos ocupan. 

Co:-:o dec1amos antes la diferencia que? hay entr~ el presente 

de subjuntivo y el futuro de indicativo es de tipo sem5ntico. Va 

mos a partir de los dos cjcnplos ryuc dimos ,1ntcs para ctnipreb:."trlo: 

"~vaya a Par1s, visitar6 el Musco del Louvre". 

"Quand j' irai a_ Par is, Je visiterai le ~luscl: du Louvre". 

El presente de subjuntivo en español nos est5 MORtrando: la intc~ 

ci6n del hablante ?rimcraMentc en la posibilidad de 'JX! la a.cci6n se 

lleve ~cabo en el futuro: dcspu(:s una succsi6n de hechos: pri-

mero estar en Par1s y luego \•isitar el rnuseo; y por t:lltimo una n2 

ci6n de hi!)6tesis ya C[UC esta orilc16n !111Cdc conmutarse ~Jor si sin 

alterar su siqnificado {si voy .:1 ?ar1s, visitar(: el ~lusco del 

Louvrc). El valor scmSntico al nuc nos rcfcrinos es una hip6tc-

~!_~ _r.~s~_b_!_~-~~-~~~· VaMos c.1. dar otro ejemplo ~ara consta

tarlo: 

"~ ter:Tiinc mi c.:irrcra, regresaré a provincia para trabajar". 

El ejcnplo en francés: "0Uand j' ir.:ti .) !"ar is, je visitcrai 

le !-'!uséc du LoU\•rc'' ros :nuestra, primeramente 1-a intenci6n del ha

blante en la riosibilidad de que la acci6n se lleve a cabo en el 
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futuro; enseguida la niSMa sucesi6n de hechos primero lle~ar a 

Par1s y luego vigitar el museo; por filtimo el valor de hip6tesis 

si se conmuta por si: si je vais a Paris, je visiterai le Musée 

du Lcuvre. El valor scmfintico al que nos referimos es: una hi

pótesis probable en el futuro. 

Ya para concluir tenenos que si en español este tipo de ora

ciones tienen adcm~s del valor de hip6tesis posiblo de realizaci6n 

en el futuro, y en francés el valer de h1p6tesis probable de rea

lización en el !:uturo; encontramos que la diferencia entre la::; 

dos lenguas estS en la posibilidad y en la orobabilidad de reali

zac16n de la acción de una y otra lengua. 

En conclusi6n debemos hacernos una pregunta ¿La diferencia 

ser.\Sntica interfiere o no para qui::- los estudiantes usen la tran~

fercncia como estrategia de su lengua materna hacia la lengua me

ta que desean aprender? ~sto es lo q~c dcscanos comprobar en es

ta investigación. 

3. 2 :JCSCRIPCIÓN DE LA !>OBLACIÓN. 

El namero de alunnos que conformaren la población al inicio de e~ 

ta investigación fue de 120 alumnou, cuatro grupos de tercer ni

vel de franc~s. Ya que la investigaci6n se llev6 a cabo en dos 

tl.empos, .-il.,,j.1üu ¡_¡r;o del ct:c :-~=- ~'1~ <"1" •1n ir!PR: el número de es-

tudiantes fue disminuyendo paulatinamente, de tal suerte que al 

final de todas las pruebas habta 70 estudiantes. Este namero se 

dividió en dos grupos: 

a) 43 estudiante5 que com!)lctax:on todas las pruebas diseñadas 

para el proyecto 
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b) 27 estudiantes que no com~lctaron todas-las pruebas diseña-

das para el proyecto 

Los restantes 50 estudiantes quedaron eliminados de la poblaci6n 

ya que por su deserci6n s6lo pudieron hacer una parte de las 

prucb_as. 

L-a poblaci6n en la que se basa esta invcstiqaci6n es de 43 

estudiantes. Creemos que estil pobla.ci611 es rcpresentativct tle los 

estudiantes universitarios que asisten a los cursos de lenguas e~ 

tranjeras en el Centro de Enser.anza de Lenguas Extranjeras de la 

UNAM (estudios de bachillerato, una misma edad promedio, caractc

rtsticas socio-qeográficas id~nticas, etc.). 

3.2.1. Oescripci6n de la población: edad. 

Los illurnnos universit.:i.rios con los que :::e llcv6 .J. c:1bo la invcGt;f, 

gaci6n ten!an una edad promedio entre los diecinueve y veinticin-

co años. En uno de los grupos habta dos personas que rebasaban 

esta edad, pero corno no constituy6 un porcentaje !~portante: no 

se consider6 relevante tomarlo en cuenta. 

3.2.2 0e!';crinr:i<'5n ilP ln pnhlnrf6n: r.nr.,r.tPr'l"!'ttir..'l!'; cinrin-':'.nn'1r~ 
ficas. · 

Vari;:¡.:; C;;l.r.;:ictc~!sticas pueden ser el denorr:inador co:r:Gn de la po-

blaci6n que se describe: todos los estudiantes eran mexicanos, 

no había estudiantes extranjeros: todos los cstudiilntcs hab!an 

completado sus estudios de bachillerato: no hab!a estudiantes que 

hablaran una lenqua extranjera, ta~poco bilinqües oor hablar una 

l~ngua nexicana; todas los estudiantes estaban fa~iliarizados con 

los medios masivos de comunicaci6n tar.to en español ccr.o en francl?s. 
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3.2.J. Caracter1sticas de la poblaci6n: estudios de la lengua 
extranjera. 

En cuanto a los estudios de la lengua extranjera, todos los cstu-

diantes eran alumnos del tercer semestre del curso qen~ral de 

FrancéS en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, esto 

quiere decir una exposici6n a la lengua extranjera por espacio de 

350 horas aproximadamente (esta cifra corresponde a dos horas di~ 

rias de clase, ocho a la semana durante diecisiete sc~anas que d~ 

ra el se1:1estre, se está considerando un promedio de dos BC.'l'lestres 

y medio). El enfoque que se si~ui6 para la enseñanza del franc~s 

fue conunicativo con material diseñado por el centro antco rnencio 

nado. Los estudiantes estaban acostumbrados, como ya dijimos an-

tes a consultar publicaciones en :ranc~s, as1 como documentos or~ 

les de radio y televisi6n en la ~isma lengua. 

Para ~roporcionar una idea clara del nivel de conocimientos 

de la población guc Jnalizamos, v.J.mos a se1i.alar, t::n rclaci6n a 

las oraciones ternporalcs, gu~ elementos conocían los estudiantes. 

En cuanto a los tiempos verbales, los estudiantes eran capaces de 

comprender y usar el presente de indicativo, los tiemnos del pre-

t6rito (pass(! co:':'lposé, irnpar:!:ait, plus-que-parfaitl, futuro y pr~ 

sente de subjuntivo. En cuanto a la sintaxis, conacian y usaban 

estructuras n5s complejas co~o las oraciones coordinadas, oracio-

ncs subordinadas sustantivas y era la primera vez que estudiaban 

l.:is oraciones adverbiales con nexos como quand, dcpui~;, si, 

lorque. Las oraciones tc~poralcs se enseñaron a los estudiantes 

durante la semana siete y ocho del tercer semestre (para ubicar 

las pruebas con la enseñanza de estas or¡:¡cioncs va!:los a mencionar 
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que las pruebas del español se aplicaron en la tercera y cuarta 

semana; las pruebas del francl!s se aplicaron en la ser.ian.J. once, d~ 

ce y trece), despu~s de haber enseñado otros tipos de oraciones 

subordinadas como las sustantivas, adverbiales (condicionales, 

causales) etc... Se discñ5 una pequeña unidad con el fin de que 

este tipo de oracior.cs quedaran perfectamente explicadas y explo-

tadas: la unidad fue aplicada en los cuatro grupos, los profeso-

res tuvieron la libertad de apl~carla con tres o cuatro dfas de 

diferencia segCin su programa establecido. !'lo hubo problemas ni 

contratiempos en la aplicación del ~aterial. 

3 .2 .4. Características de la poblaci6n: motivación. 

Sobre este particular hay que hacer referencia y quizá enfatizar 

sobre la actitud positiva que existe entre los estudiantes que 

aprenden el francés en este Centro. Por una parte, los estudian

tes estSn interesados en conocer la cultura francesa por todas 

sus manifestaciones que han recibida de parte de sus profesores o 

de sus lecturas; por otra parte, el gusto por emprender el estu-

dio de una lengua que no han cursada anterior~ente (los estudian-

tes llegan sin conocimientos previos de la lengua francesa). 

3. 2. 5. Caractcr1sticns de la poblaci6n: tareas de "elicitacién" 
y tareas en el salón de clase. 

Lo que interesa relacionar aqu1 san las tareas que el estudiante 

estaba acostumbrado a realizar dentro del sal6n ¿~ clase y lao 

tareas que 6stc hizo para resolver cada una de las pruebas del 

estudio. El estudiante estaba. sufici~nt~:~~ntc ra.i:iiliuriz.:..<lo .::en 

el tipo de tareas que debfa realizar para responder a las pruebas 
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de "clicitaci6n" diseñadas para ln investigaci6n: eran pues una 

rutina dentro del salón de clase los ejercicios de opci6n mGlti

plc. aquellos de completamiento en textos y las redacciones sobre 

temas relacionados con los tópicos estudiadofl. 

3. 2. 6. Caractcr1sticas de la población: variables no consideradas. 

Las _variables que no fueron consideradas en este trabajo fueron 

de orden biológico: sociales (precisamente actiVidades profesión~ 

les de los padres, las actividades ?rofcsionales de los propios 

estudiantes, grupos sociales a los que pertenec1an) 1 psicol6gicas 

_en relacidn al aprendizaje en qenera1. 

3 .3 DESCRIPCIOtl o;: LOS INSTRUMENTOS DE "ELICITACIÓN". 

3. 3 .1. Oefinici6n de elicitación. 

La elicitación es un procediniento por r:icdio del cual un "apren

diente" hace un juicio sobrc l.a aceptabilidad gramatical de una 

forma, o lo inducc si:nplcnente a dar una respuesta l ingtlf.stica 

(Corder, 1981:61). Corder define dos tipos de procedimientos r>a

ra la elicitaci6n. Por Medio del primero un investigador se 

procurarS datos que le pcrl'litan tener una idea vaga del fenómeno 

al cual se? enfrenta y poder establecer algunas hip6tcsisi el se

gundo es un procedimiento ~ss controlado, en donde el investiga

dor ya posee hip6tesis preliminares sobre el s1stel"la de la lengua 

que guicre c-stcdiar y desea proh,1r. 

La manera como realizare~os el procedimiento ae clicitaci6n 

es por medio cb pruebas. Las pruebas que se dise?i.aron son de dos 

tipos: unas donde el "aprendiente" se pone en situaci6n de cleqir 
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como cstS rcprcisentado el fen6rneno que se desea analizar, como 

dice Corder: " •.• ordinar~· tests, by limitinq thc ran')e of 

possiblc cho ices ••. "¡ otra en donde el "nprandiente .. está en si

tuación libre de expresar la manera como representa este tipo de 

oraciones en su IL, pero condicionado a emplearlas; en este segu~ 

do tipo coincidimos con lo que Cordcr afirma: "in ordinary tests, 

by restricting contextuallv thc ranqe of possible !'ree choices as 

in open-ended production te~t" (1961:61}. 

Algo que es nuy importante aclarar es que el diseño de estas 

pruebas ha tomado en cuenta el ~roblc~a que el aprcndiente mani

fiesta en su IL, es decir que hemos considerado la manera c6no el 

estudiante est~ produciendo sus enunciados crr6ncos para construir 

las pruebas; los reactivos de las pruebas ~ani~icstan caracter1s

ticas del IL. Cordcr antepone esta caracter1stica como primordial 

pora diferenciar este tipo de ~ruebas de elicitaci6n con el resto 

de pruebas " •.• this is onc of thc principal dif.fercnces betwcen 

test and elicitation proccdurcs, .•. thc contcxts is based not 

upon a descrir:ition of the targct language, but u9on ... :hat is known 

(howevcr l.imited) of the lcarncr's interlangua(_Jc" {1991:61). 

J.J.2. Descripci6n de los instrumentos de "elicitaci6n". 

Se elaboraron cinco instr~~entos para llevar a cabo este exper1-

mento. !Jos para rccilbar dut:.os sobrP i.:!l c:;:'.Ja:;o1 {sabú?"" ccn !'reci

si6n si los estudiantes CO'TI?rend!an y eran capaces de utilizar 

sin probleF.ia l:i.s O!."acioncs tcmporali:s en su propia lengua) y tres 

en fran~~s ?ara recabar informaci6n sobre el uso que los estudia~ 

tes daban a las or.:icioncs t('""lf'Or;i.les con idea de posterioridad en 
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francés . 

. 3.3.2.1·. ,-Descripci_6rl d.e ~Os :instrumcrltos_ de elicitaci6n en 
·español,. 

so. 

Dos i_Ost-rume·ntos· :·para _"_-_iCCa~ar: ·1a· iriform.:ici6n p.oircc!an ::;:u

fiC'i'eiiteS_-_--;.,:~"a_·-~, -,·-~~fi- -'di:!_ 0-c.1o·grar ·-!Os- - objetivos que se perse

guían::::·' :·~~-~~·r~b~r·-,- ·qllo los éstudiantes mexicanos reconocían 

y Sabían- el-- uso- de ·1a estructura de las oraciones tem-

'p0l:aiBS - ·conStr·t.iidas con el nexo ~- Asimismo tener 

datoP precisOs sobre el uso de estas oraciones para 

fundamentar el fen6meno de la transferencia en la presen-

te investigaci6n. 

3. 3. 2.1. Ooscripci6n de los instrumentos en español: 
prueba, 

primera 

El primer instrumentos del cs?añol se denomin6 Prueba de "elici-

taci6n" del Espü.ñol 1 (PEEl). 

Los objetivos que se plantearon para elaborar esta prueba son 

los siguientes: por una parte, obtener muestras auténtica~, produ-

cid<is por la poblaci6n que analizarnos !';Obre? el uso do lllS orücionos 



canuto, Descripción ••• 51. 

temporales con idea de posterioridad con el nexo-~ en su 

lengua materna y, por la otra, nvcr19uar por medio de un instru

mento de elicitaci6n si los estudiantes o la población analizada 

reconocen en su propia lengua el uso y la funci6n de estas mismas 

oraciones. 

Los objetivos se llevaron a la práctica en el instrumento 

PEEl (véase anexo l). Se dispuso de un texto de 30 11ncas, apro-

ximad;:n;;cntc 300 palabras para formular este examen, la t€cnica 

que se sigui6 fue de "espacios libres". Se elaboraron 23 reacti-

vos. El texto está en español y presenta una coherencia en la 

narraci6n "Los recuerdos de un marinero" (véase anexo 1). Este 

texto no fue extra1do de la literatura porque rcsult6 demasiado 

complicado hallar uno que presentara una serie larqa y co~plcta 

de oraciones temporales con un solo nexo: además cr3 !~posible 

que un texto aut~ntico contemplara, en pocas lineas, el uso de e~ 

tas oraciones tanto en indicativo cano en subjuntivo. Se decidió 

hacer la traducci6n del texto q'.le serviría para una de las prue-

bas del franc€s, de esta mnnera tuvimos la misma prueba dos veces. 

Antes de llegar a la versi6n definitiva se hicieron tres modifica 

cienes, cada una de ellas fue sujeta a una cvaluaci6n para dcter-

~innr su idoneidad. 

3. 3. 2 .1. 2. Dcscripci6n de los instrumt:ntos del csp.:i.3.c l: ~cr;unda 

prueba. 

Para obtener muestras en Un<l situaci6n menos limitativa, como en 

el caso de la prueoa anterior {de completamiento} , se decidi6 

aplicar un instrumento en situac16n libre con el fin de que el es 

tudiante no se viera obligado a utilizar un tiempo verbal o a 
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escog~r_ una forma vcrba1 finica. A este examen se 1e"' llamó ins

trumento de clicitaci6n del español ·2 (PEE2. posteriormente s61o 

nos referiremos a estas siglas para denominar a cada uno de los 

instrumentos utilizados en cate estudio). 

La 1ntcnci6n que perscgu!amos con este examen era obtener, 

por ~edio de un instrumento de elicitaci6n en una situaci6n li-

bre, ~uestras aut~nticas del uso de las oraciones temporales con 

el nexo ~ en la poblaci6n de estudiantes que escoginos para 

este estudio; asimismo averiguar el uso de estas misr.ias oraciones 

en la lengua !'latcrna de estos individuos. 

El segundo medio de clicitaci6n (PEF.2) fue pues una rcdac-

ci6n en lengua materna; el tema y los t~rminos bajo los cuales d~ 

bía hacerse fueron los siguientes (para tener una mejor idea va-

mas a copiar textualmente las instrucciones de aplicaci6n de este 

exilmcn): 

"Cuenta cu§.lcs serli.n tuo planes en el futuro cuando hayas 

terminado tu carrera; to~a en cuenta los planes que ten!as antes 

de c.~pezarla y los que tienes ahora". Para este ?rop6sito puedes 

escribir una o dos cuartillas, tres si lo deseas. Es necesario 

que utilices diez veces corno m!nino la estructura: ~+S+ 

esta descri?Ci6n. 

J .3 . .2 .2. Descripci6n de los instru~cntos de elicitaci6n en 
.!:ranc6s. 

Se elaboraron tres instrumentos de clicitaci6n para recabar la i~ 

formación nPccsaria en esta inv~sti~ac16n. El p:op6sito que te-

oíamos era el de averiguar si el estudiante era capaz de 
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identificar y usar ·1a estruc_tura ~-ue-_;·no~---~~~p~':,-:~n':-la ;lengua 'meta;. 

Asimismo tener muestras representativas ·de c6mo · ei-.e;tudi-élrite ·es--

taba procesando el aprendizaje_ en -relaci6n a las oraciones que 

nos ocupan. 

3.3.2.2.1. ·Descripci6n de J.os instrumentos de clicitaci6n en 
fr.:anc6st primera prueba. 

Instrumento de elicitaci6n en francés ndrnero uno (PEFl), la inte~ 

ci6n que persegui.:amos al elaborar este instrumento de opci6n mCilt_! 

ple era colocar a la población escogida para este análisis en una 

situaci6n de elección, es decir, que los estudiantes escogieran 

de entre una gama de opciones la forma verbal que mejor represen-

taba la constr1:,cci6n de estas oraciones en su interlenguaje. Es

to nos permi tia corregir sin temor de var iabil id ad por una parte, 

y por la otra identificar la forma establecida en el interlengua

je de los de los estudiantes. 

El instrumento P~F2 (véase anexo No. 2) consta de diez reac-

tivos con cuatro distractorcs c;:ida uno. La t~cnica escogida fue 

la de opción maltiple ya que 6sta permitfa una res9uesta rSpida 

que mostrar& el reconoci1'liento de J.a regla y/o reglas utilizadas 

para representar las oraciones temporales con quand. 

Es la prueba mSs corta de las cinco, sin er!lbargo fue la que 

llevó ~ás tiempo para su elaboración. La dificultad consistió en 

determinar qu6 distractores deb1an aparecer en cada uno de los 

reactivos y cu5.ntos reactivos deb1a tener. Primeramente se dise-

56 un examen que tenía: dos distractorcs nor cada reactivo, la 

resrouesta correcta y un <>R~ricin <>n hlnnc0 (loR tiiRtractore!! eran 

el presente de indicativo y el presente de subjuntivo). En el 
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espacio en blanco loD estudiantes proporcionaron dos tier.ipos ver

bales que no se hab1an tomado en cuenta: estos eran el 

conditionnel Erésent e irnpar:ait {posprct6rito y coprctérita res

pectivamente en español). Con esta informaci6n se diseñ6 un se

gundo examen de veinte reactivos y de cuatro distractorcs en cada 

uno de los reactivos, (los distractores eran: presente de indic~ 

tivo, presente de subjuntivo, pospret6rito y copretérito). El s~ 

gundo examen se modific6 90rque era Muy largo y consideraba aspe~ 

tos que no correspond1an al análisis que nos ocupa. As1 pues se 

decidió hacer una tercera vcr~i6n del "lismo cx<11nen. Las caracte

r1sticas de 6ste son las siguientes; 

a) examen de opci6n m\Íltiple 

b) diez reactivos solaMente 

e) cuatro distractores por cada uno de los reactivos y un espa

cio en blanco. 

La tercera versión de este exanen {v6ase anexo No. 2) fue la 

Ciltir.la versi6n y 1.:i. definitiva. ~olanente se conservaron diez re 

activos (de los veinte señalados anteriorraente)_ porque diez pre

sentaban el problema que querianos e.licitar; los restantes se re

fertan a acciones temporales que ir.dicaban una acci6n en el pasa

do a una acci6n en el presente (es decir oraciones como: "···~ 

nous sommes all6s a Acapuleo rnes amis et moi, nous sommes allés 

voir ••. ", o:-:i.c"f..,riPo;;; de construcción idfntica en español), oracio

nes que no se cansiderarian en el an51isis de esta investigaci6n. 

3. J. 2. 2. 2. Descripción de 1.as rruebas en francl'!s: segunda prueba. 

Instrumento de elicitaciOn en francés nGrncro dos tP~F2); el 
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propósito que persegu1a~os en cstQ segundo instrUfT\ento de elícit~ 

ci6n era recabar información -muestras- de parte de la p6blaci6n 

que analizamos, (c6mo estaban estructurando las oraciones tempor~ 

les con idea de posterioridad construidas con el nexo quand en el 

intcrlcnguaje de los sujetos estudiados}; adcmSs reconocer el uso 

y la función que estos catudiantes estaban dando a esta estructu

ra en la lengua neta. 

El instrunento PLF2 {v6ase anexo No. 3) tiene las ·caractcr1~ 

ticas siguientes: es un texto de 24 lineas, aproximadamente 280 

palabras en francl!s; el tcl!la es "Mes souvenirs d'enfancc'' (Mis r~ 

cuerdos de la infancia). Se optó por la t6cnica de espacios li

bres. se formularon 23 reactivos cono en el caso de la prueba 

PEEl. El texto era coherente de acuerdo a la narración que pre

scnt..:i.. El texto fue escrito por Menique Landais, nativo hablante 

del franc~s. profesora de esta lengua en el CELE. Este texto ti~ 

ne un gran valor como documento did5ctico y aut~ntico, pues si 

b1.en fue diseñado para presentar un problema l ingtlfstico, este 

problema cst5 bien tratado Gin exagerar el uso de las oraciones 

temporales, ni buscar complicaciones que indujeran a la confusión. 

En este caso como en el examen Pf.El se suprimieron los verbos que 

compontan las oraciones temporales. De las nueve oraciones que 

h"4y .:;:n (;:} t.cxlv ::.e ::.upi: .í.1aicru11 23 verbos, r.11.snos que tormaron los 

reactivos de este examen; se su;:iriraieron siete verbos ~n imnarfait 

{copret~rito), once en ~ (futuro), un verbo en conditionnel 

oresent (pospret6rito) , dos verbos en indicatif présent (presente 

del indicativo), por fil timo dos verbos en pas~ ~ (anteprcscnte). 

Se hicieren algunas nodificaciones al texto en cuanto a su 
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presentaci6nf se pcns6 que el texto como estaba, presentaba una 

dificultad para su comprensión e inducirta al error ya que los 

estudiantes en la primera aplicaci6n no se daban cuenta si era 

el r:'lismo narrador u otra personn ln que hablab.:i: as1 pues se mo

dificaron los p~rra!os, se a~•ulinron siqnos de nuntuaci6n para 

~cparar mejor los recuerdos del narrador y enfatizar mejor el 

uso de los tiempos verbales {véase anexo No. 3). 

Antes de llegar a la versi6n final, tal como aparece en el 

anexo 3, tuvo varias aplicaciones de validaci6n, primero entre 

alumnos de grupos y niveles iguales de tercero, luego entre 

alumnos de nivel superior, por llltimo entre profesores de francés. 

3.3.2.2.3. Descripci6n de los instru~entos en franc6s: 
prueba. 

tercera 

Instrumento de elicitaci6n en francés namero 3. Situaci6n libre 

{PEF3). Por ~edio de un ensayo escrito deseábamos averiguar c6-

rno los estudiantes, que forman nuestra poblaci6n, construyen las 

oracionco tcmpor3lcs con idea de oostcrioridad con el nexo quand: 

asimismo este ensayo pernit1a a los estudiantes expresarse libr~ 

mente sin tener que sujetarse a un examen restrictivo. 

La prueba PEF3 fue una redacci6n en francés en los siquien-

tes términos: "R.acontc en 30 lignes ou ~lus, si tu vcux, qucls 

sont tes plans pour l 'avenir quand tu auras termin6 tes 6tudes. 

'!"..l r~uY. cnni:;iñ6rer les plans que tu avais auparavant et ccux que 

tu as maintcnant pour ;::.voir une dcscription plus 6tcndue": utilisc 

l~ structure quand + S +V + O + phrasc 9rincipale, un minirnum de 

dix fois. TU disposcras de 30 minutes pour faire cette 

description,.. 
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El hecho de poner a los estudiantes en situaci6n libre de 

producci6n escrita pen-1it1a que aparecieran producciones dife

rentes a las que ya se conoc1an por medio de las otras pruebas. 

Por otra parte, se pens6 que la rcdacci6n dar1a oportunidad a 

todos los estudiantes de nostrar sus conoci~icntos de la lengua 

meta tal corno los habfa estructurado en su intcrlcnquajc. 

3. 4. DESCRIPCIÓN DE LA PARTE CSTl\DÍSTICA. 

3.4.1. Ncccsidaden del proyecto de invcstigaci6n. 

De acuerdo con las necesidJdcs que ~e han detectado en la 

planeaci6n de esta investigaci6n: 

a) representar por medio de números las frecuencias obtenidas 

de las catogor1as que se han decidido observar en cada una 

de las pruebas de esta invcstiqaci6n. 

b) co~paraci6n de las frecuencias registradas cono resultado 

de cada una de lüs pruebas. 

e) comparüci6n de las catcgorius que se ha decidido establecer 

entre las dos lenquas, la lcncyua materna y la lengua extra!!_ 

jera. 

d) cornparaci6n de clifcrcntcs c.-itc~¡orias por ncdio de tablas de 

contingencia. 

se ?repone la aDlicaci6n de un cst.-id1stico llamado de ji2 
que 

ha sido definido por Dix.on •,; :·!asscy co:;".o "un estadístico de enu-

meracilin, en donde interesa dar cuenta del narncro de frecuencias 

que se han hallado en cada una de las categorías establecidas 

en c.n c:<pcrirncnto dado" (1965:217). En nuestro'.! investigación 

las categorías que hemos dedicido observar .<::on las siguientes: 
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a) reconocimiento o ~se de la norma; b) fcn6mcno de la transfe

rencia; e) otro(s) fen6meno(s) que ocurra(n); asimismo las re

presentaciones lingUtsticas que corresponden a cada una de estas 

categorías. 

3.4.2. Tabla de con~ingcncia para vaciar los datos. 

Para llevar a cabo la parte del vaciado de datos se propone una 

tabla-_-de contingengia que contenga las categorías que se obser

van en la investigaci6n. Tenemos dos grandes tipos de catego

rí.:i.s: el primero que llamaremos de los "mecanismos" en donde 

queremos agrupar los fen6menos que ocurrren para la producci6n 

de la regla de la LM} ; el segundo grupo de las ".ceprcsentncioncs ", 

con esto queremos decir c6mo se representan lingU!sticamentc ca

da uno de los fen6menos que ocurren en la producci6n de las ora

ciones que nos ocupan, concretamente los tiempos verbales que se 

utilizan (el futuro de indicativo, el presente de subjuntivo, y 

otros mtis). 

Las categorías que quedaron incluirlas en el primer grupo 

son: 

a) Primera categoría: reconocimiento o uso de la norma para 

la producción de las oraciones temporales con idea de post~ 

riorid¡:¡d. 

e) tercera categoría: otro fen6mcno; con este nombre queremos 

llamar a cualquier otro fenómeno que los estudiantes reali

cen mentalmente para reconocer o producir las oraciones te~ 

perales. 
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d) cUárta categ-Oria: ninguno; aqu:[ desearnos colocar a todos 

16s estudiantes que no realizaron ninguno de los,fen6menos 

anteriores. 

Segundo grupo de categorías "representaciones" VC?rbalcs de 

las oraciones temporales: 

e} quinta categort.-:1: futuro de indicativo, corre~pondc a _la 

interpretación gramatical de la regla de la lengua meta, es 

decir el tic::-:po varbn.l con que se construye cste tipc. de 

oraciones en francés. 

fl sexta categoría: 6sta corresponde a la interpretación gra

matical del error o la transferencia -negativa, es decir el 

tiempo verbal con que se construye este tipo de oraciones 

en es?añol: el presente de subjuntivo (u otro tiempo del 

mismo modo). 

g) séptima categoría: aqu1 deseamos colocar a los estudiantes 

que no contestaron o que no utilizaron las formas verbales 

nntcrJ.ores. 

De acuerdo a las cateqorfas anteriores o::>nfiCJ1.IranoS estu ta-

bla de contingencia: 

[Ull.i..l.u 

subj. 

otra 
forma 
<'.l'Cilmilt. 

trans.1.orenc1a O--
necrativa fon'Xrcro ningun:::> 



cunuto, Descripción .•. 60. 

En el eje horizontal quedaron los fcn6mcnos que ocurren pa

ra la producción de las oraciones temporales con idea de postc

rioreidad y la regla de la L~; en ~l eje vertical la reprcscnta

ci6n verbal de las oraciones que nos ocupan. 

De acuerdo con nuostras observaciones y con el estudio que 

realizamos previamente a ~sta inv~stigaci6n, nosotros pensamos 

que los sujetas en la presente investigaci6n podr!an quedar cla

sificados en las categortas ya cstablncidas como sigue: 

lo. sujetos que podr1an reconocer la no~ma lOi aproxiro~damcnte. 

20. sujetos que podrían reconocer la transferencia soi aproxi

madamente. 

Jo. sujetos que podrían reconocer otros fen6~enos 30% aproxima

damente. 

4o. sujetos qu~ no responderían 10% aproximadamente. 

J.4.3. Hipótesis para la realizac16n de este trabajo. 

P.:1ra efectos de la aplicación del análisis 0stad!stica de esta 

investigación se han previsto dos hio6tcsis: 

Hl.: Los estudiantes mexicanos que <l.c.?rc'.'rlcn francés como lcngl.l.'.l 

extranjPra, presentarán en sus producciones escritas un bajo in

dice de transferencia (de 15% al 201.) en el aprendizaje óc esta 

l~ngua; el i.;utiu cc:;.:::=c~:: tl~ !:?~ nr;,rinnt>~ t-~IT1por<llcs con idea de 

posterioridad construidas con el nexo ~ en fr"ncts''. 

112. t Los estudiantes mcxic.nnos que apre>ndcn francés como 

lengua extranjera presentarán, en sus producciones escritas, una 

diferencia en el uso de la transfcrcnci<l como estrategia seqGn 

la tarea que desempeñen; el caso concreto de las oraciones 
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temporales con idt_•n de posterioridad construidas con el nexo 

J. 5 A.PLIC/,CION DE LOS ItJSTRU?!ENTOS OE ELICITACION EN ESPMOL 'l 
EN FRJ\NCES. 

I.os instrumentos de elicitaci6n se aplicaron A los sujetos que 

compusieron nuestra pobl;icidn en dos tiempos; prir.1eramente los 

dos inst:.rurncntos del español y dcspul'.'!s los instrumentos del fraD_. 

c:t;F;. Entro unos ? otros mediaron cuatro semana~ aproKimadamente. 

Las pruebas PEEl y la PEF.2 se aplicaron durante la tercera y 

cuarta senana del semestre acad6mico (casi al ir.icio de ~sto); 

primero se aplic6 la PEEl y lucqo la PEE2, seis dfas mediaron e~ 

tre una y Qtra prueba; el responsable de la invcstig<ici6n aplicó 

personalmente las dos prucb<is en cada grupo. 

Las pruebas PEFl, PEF2 y ?EF3 se aplicaron a nuestra pobla-

ci6n durante .las scr:ianas once, doce y trece del semestre acadl'.'!-

mico (cusi <il final de l'.'!stc) i el oracn de aplicaci6n fue: pri-

mera la PEPl, lucryo la PEF2 y finalmente la PEF3. Este orden de 

aplicación se dcberfa llevar a cabo en tt·cs qrupos solamente, ya 

que en el cuarto grupo el orden se invcrtirfu (prime=-o la PEFJ, 

lue\'.JO la PEF2 y por 1'.iltimo la PEI-'l} con el fin de observar si C.§. 

te orden presentaba una variable m~s. ~:o se pudo llúvar a cnbo 

por de~ razones: prim~rar:icnt~ porque el profesor falt6 y se re-

trazó en el programa general del curso, y segunda porque s~ equ.f_ 

voc6 ._,. aplic6 las pruebas en el orden que los dem.!is grupos habían 

seguido. Entre cada una de las p~ucbas dt>l fr.1nc~s hubo un pro-

medio d~ seis a siete d!as de intervalo. Se aplicó una prueba 
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por semana aproxirnadamc>nte -

3. íi. INSTRUCCIO!IES Y COttE!ITARIOS SOBRE LA. ~\PJ.iCACinN DE LOS 
r::sTRU:-:E~;¡'OS Ut; EVALU~\c l ON E!I ESPAflO L y EN PR,\!:CES. 

!nstrunH:nr.oo en <::!s;:iafiol: pru~J::;a t'EEl 

Las indicaciones que ne dieron para la .1p1 icaci6n de esta prueba 

fu•~ror. las· siguientes: (v6asc .:u~exo l) : 

2o. pedir a los estudiantes que leyeran _tod~ el .tc.xto .:intcs de 

responder. 

!n. l!<::r:::i:- !e:: c:::;ro;::i.cio:::; con el tl~mpo v~rbcil. que corrcspond!a 

en cada caso, de acuerdo con el sentido de la oración y de 

todo el texto. 

4o·. si el tiCm{Jo lo permit!a el estudiante podía releer y corr!!, 

gir. 

So. el tiempo para resolver este examen fue de 20 minutoa. 

·~rara la rcalizaci6n de este examen no h\lbO contratiempos ni 

probl~mas. 

3. 6.2. rnstruméntos en español: PEE2 

Las instrucciones que se dieron para aplicar este -prueba 

fueron las siguientes: 

1o. escribir en el pizarrón el tema sobro el cual versar!a la 

composici6n. 

2o. explicar la estructura cuando + S -+- v- [ •.• } + O + oración -

princip~l si los estudiantes no la conprendían; se podía 

dar un ejcnplo en el caso que lo solicitaran. 

Jo. duración de la prueba 30 ~inutos. 
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El comentario que debe hacerse es que el tiempo fue insufi

ciente, la_ mayoría de estudiantes tardó aproximadamente una hora 

y mucho_s más tiempo, Hubo tolerancia de tiemp~. El número de 

cuartillas que cada estudiante entreg6 vari6 mucho: una cuartilla 

fue el trabajo más corto, algunos estudiantes entregaron hasta 

tres cuartillas. 

la estructura. 

LOS estudiantes no pidieron explicación sobre 

J.6.2. Instrumentos en francés: prueba PEFl 

Las instrucciones dadas fueron las siguientes, (consdltese el 

anexo 2 para comparar con la prueba): 

lo. antes de dar ol ejercicio a los estudiantes, pida que saquen 

una hoja blanca y la doblen en dos, esta hoja les servirá 

para tapar las oraciones que han sido contestadas. Profe

sor sea estricto por favor, vigile que todos los estudiantes 

sigan sus instrucciones (P.sto es importante ya que el estu

diante puede variar sus respuestas dependiendo óel grado de 

dominio de la estructura estudiucln). 

2o. dG al estudiante el ejercicio de opci6n múltiple junto con 

la hoja de respuestas. 

3o. los estudiantes deber<1n escoger una opción se':!'ún el sentido 

de la oración y escribirla en la hoja de respuestas. 

4o. los cstudi~ntes tendr<1n 10 minutos para responder (un máxi

mo de 151. 

So. si el cstudinntc pide una explicación sobre este ejercicio, 

diga suc la clase siguiente la tendrá. 

60. el profesor no podr~ propcrcionar ninguna 
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cxplicaci6n gramatical al estudiante. Puede usted traducir 

las palabras que el estudiante no entienda. 

sobre la aplicaci6n de este instrumento no hay comentarios. 

3. 6.4. Instrumentos en francés: pruebn PEF2. 

Las instrucciones para la aplicaci6n de este examen fueron las 

siguientes (v~ase el anexo 2 para consultar el examen!: 

lo. dá al estUdiante el ejercicio y la hoja de respuestas. No 

escribir en el ejercicio. 

2o. informar a los estudiantes que dob~n leer &l texto completo 

antes de responder. 

Jo. el estudiante deberá conjugar el verbo entre paréntesis de 

acuerdo al contexto; la forma conjugada se escribirá en la 

hoja de respuestas. 

4o. los estudiantes tendrán 20 minutos para responder. 

Los comentarios que tuvimos fueron los siguientes: los es

tudiantes pidi~ron la trnducci6n y/o cxplic~ci6n de algunas pala 

bras quf'.' no entendian, los profesores tradujeron p<lra mayor rapl 

dez¡ el tiempo fue insuficiente, se di6 el tiempo ncces<lrio para 

terminar la tnrca; lns profesoras informaron que los Pstudiantes 

leyeron varias veces el texto y en algunas ocasiones ¿aban la i~ 

presi6n de buscar información para contestar el tiem~o verbal 

que llenaba correctaocnte ~1 é~~~=i~ nn blanco. 

3.6.3. Instrumentos en francás: prueba PEF3 

Las instrucciones para la aplicaci6n de esta prueba fueron las 

siguientes, jvéase anexo 4 para consultar la prueba): 
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lo. escribir en e1 pizarrón el tema de la prueba. 

20. explicar, si es necesario, la estructura que van a utilizar 

sin mencionar cu<l.l es el tiem;;:io verbal que se usa. 

3o. tiempo de aplicación 20 minutos. 

Los comentarios de los profesores fueron los siguientes: 

el tiempo hab!a sido insuficiente, ~u~~os estudiantes pern\aneci~ 

ron más de una hora y media haciendo la rcdacci6n; 10s. estudiiin-· 

tes se quejaron de la tarea, les t;>arec!Ll demasiado pedir. un·a :ta-_ 

rea semejante. Los resultados fueron ?OCO alentadores en el sea 

tido de que se esperaba una rcdacci6r. cohercn::c sobrc A~~ pl~--

nes, sin embargo resultó muy interesante toda la información que 

produjeron. 



C/'l.PITULO 4 

Rl':SULTAOOS DE L1\ I NVESTIGACION 

4. 1-. Resultados de los instrumento·s de "c:-licitaci6n" en español. 

~.1.1. Resultados del instrumento PEEl. 

4.1.2. Resultados del instrumento PEE2. 

4.2. Resultados de los instrumcnt:.os de "elicitaci6n" en fl::anc~s. 

4.2.1. Resultados del instrumento PEFl. 

4. 2. 2. Resultados del instrwr.ento PEF2. 

4. 2. 3. Resultados del instrurr,ento PEFJ. 

4.3. Comparaci6n de los resultados de los instumentoe del francés. 

4.4. Los resultados hallados en les instrumentos de "elicitaci6n" 

'J las _hip6tesis planteadas para este trabajo. 

4.5. La variabilidad en la representaci6n de las oraciones tempo

rales con idea de posterioridad. 
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4 ~l.' RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE .,ELICITACION" EN ESPAROL. 

4. 1.1. Ú.esÜlt-á.dOs de 1 ·instrumento PEEl. 

Los estudiantes cometieron errores m!nimos debido a ·la fa:itn ae 
atcnci6n. En cuanto al uso del subjuntivo notamos que dos es~u

diantcs· cometieron dos faltas; uno us6 el participio por e1 pre

sente de su_bjuntivo, p.c.: 

"Oespul?s, cuando regresado, . • • har:í una percgrinaci6n a 
Lourdes ••• "(en lugar de :Despu6s, cuando regrese ••• har5 
una ••• ) ----

No hay sentido en esta falta, probablemente se debió a la 

fatiga o a que el estudiante no tenia interés en responder. Otro 

alumnc us6 el futuro de indicativo por el presente de subjuntivo, 

p.e.: 

"~ Ernesto rcgresar:i, rcpararc'.i. el techo •.. " (en lugar 
de: Cuando Ernesto regrese, repararc'.i. el techo .•• ) 

Parece extraño que un hablante nativo del español pueda co-

meter esta falta, probablemente se dcbi6 a la poca atenci6n que 

el estudiante pueo al responder; o quiz~ haya trasferencia de la 

lengua CY.tranjera hacia la lengua materna. Como estas faltas no 

se cometieron en mayor nGmero, las consideramos irrelevantes. 

4.1.2. Resultados del instrumento PEE2. 

En r~laci6n con esta prueba todos los usos de las oraciones tem-

porales con idea de posterioridad fueron agrupados a manera de 

corpus, posteriormente clasificados. Los resultados son los si-
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gul~ntes: 

68. 

a) Grupo de oraciones en indicativo: grupo que comprende oracio-

nes construidas en presente y en pretélita de indicat.ivo. El 

total de muestras fue de 315, corresponde al 42.3i del total 

de las muestras de.l corpus. Hubo una clasificación somera de 

103 muestras en presente y 212 en prctGrito (diferentes tiem

pos verbales). No entraremos en detalle de la cl~sificaci6n 

de estas oraciones porque no eos necesario para nuestro estudio. 

b) Grupo de oraciones en subjuntivo: grupo que comprende todas 

las oraciones construidas con este modo. Hubo 428 muestras; 

esta cifra corresponde al 57.6% del total de muestras del cor

pus en general. El porcentaje mencionado es a título de ejem

plo ya que no se persigue comparaci6n alguna. Dado el tema de 

la prueba, era de esperarse que hubiera m~s muestras construi

das con subjuntivo que con indicativo. 

Antes de presentar los resultados de esta prueba conviene a

clarar dos consideraciones generales importantes sobrú el ·USO de 

esta clase de oraciones. La primera considcraci6n es la obliga

toriedad del uso del subjuntivo en este tipo de oraciones. Los 

gram§ticos explican esta obligatoriedad como una originalidad 

del español "Una de las grandes originalidades de la sintaxis es

pañola es en efecto que el futuro (el futuro y el condicional) y 

el imperativo rijan subjuntivo en las oraciones temporales", así 

lo afirma K. Togeby 11953:58) 1 J.G. Moreno de hlba enfatiza so

bre. esta ra.:ó:-, 5in explicürla: "Es por tanto muy irnport.ant.e des

tacar, dentro de la subordinación ad'l:erbial, el car§cter obliga

torio del subjuntivo en las or~ciones temporales en que se ex-
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presa posterioridad (1978:139). Nosotr.os entendemos que el 

uso ha hecho que la norma determine la utilizaci6n del subjunti-

vo, ':la que como afirman otros gramáticos: " ••• por Gsto están con-

sideradas como incorrectas o dialectales oraciones como 'cu.:indo 

llegar5 el tren, los saludaremos'" (G.Gaya, 1967:3141; es mfis R. 

Cu1?rvo descubre un carácter extranjcrizante a otro uso que no sea 

el del subjuntivo (1954:ó31). Así pues pensamos que la razón de 

la presencia del subjuntivo ún esta clase de oraciones es el uso. 

Por otra parte, aunque Moreno de A.lb;, diga que debido a es-

te carácter obligatorio del subjuntivo ~n estas oraciones, ~stc 

no implica modalidad alguna (1978:140); nos parece que la oración 

subordinada temporal, además del carácter temporal, indica un va-

lar modal. Vamos a presentar un ejemplo: 

"Cuando traba1e en el laboratorio, haré un viaje ••. " 
"Cü"añCí'O haya terminado el doctorado, buscaré la oportunidad 
d-e---.. 

En estas dos oraciones el valor temporal es obvio: las dos 

oraciones estlín expresando accionl!s que se llevarán a cabo en el 

futuro "haré un viaje, cuando trabaje ••• " y "buscaré ••• , cuando 

haya terminado •.• ", ademSs hay un valor de hip6tesis; n6tese que 

si conmutamos el cuando por el si da: si trabajo en el laborato

rio, haré un viaje ••• ; y este valor de hip6tesis se ve afin más 

claro en el segundo caso, por el aspecto perfectivo del antepre-

sente de sUbJUntivo {si termino el doct~rado, entonces buscaré 

la oportunidad de •.. ) • Es pues evidente el valor modal de esta5 

oraciones, primeramente por la conmutaci6n del~ por el!!.!,; 

enseguida por el deseo del hablar.te por que una acción se reali-

ca antes que la otra y finalmente por el aspecto perfectivo del 
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pretérito do subjuntivo. A este respecto, cuando Moreno de Alba 

comenta la noci6n de modo de LSzaro Carreter ( ••. (el modo) expre

sa la actitud del sujeto ante la acci6n verbal 1 ••• ). Este valor 

('-X?resivc del modo se ha ido perdiendo .•• ), afirma lo siguiente: 

"Como se ve, el modo puede ser considC!rado como manifestaci6n de 

'una actitud del sujeto' ••• " (1978:117-118). La cxplicaci6n da 

Moreno de Alba es reveladora, pues p~rd nosotros la actitud del 

sujeto consiste en expresar la posibilidad de realizar una acción 

que depende de la cjecuci6n de otra, dicho en otras palabras: el 

sujeto manifiesta el deseo (hip6tesl.SJ de lievar u callo un.:J. ac

ci6n en el futuro que est~ condicionada a la cjccuci6n de una ac

ci6n previai si el sujeto realiza la primera acci6n padr5, conse

cuentemente, realizar la segunda: "trabajar en C!l laboratorio pa

ra luego hacer un viaje ••. " y "terminar el doctorado para luego 

buscar la oportunidad de ••• ". De esta manera creemos que el valor 

modal del subjuntivo estároprcsentado en la actitud del sujeto 

que enuncia esta clase de oraciones. 

El mismo autor, al definir el modo subjuntivo aclara lo si-

guiente: pues en C!Stas formas verbales (las dC!l subjuntivo) 

el valor predominante es el modal , na el temporal, y es 

precisamente este carácter de irrealidad, deseo, duda, etc., el 

que impide la prccisi6n temporal de que por lo menos relativamen

te gozan las termas ci~l i11<lii...:uti·;c, ••• " ( !972: ! 2'J) . N-:> ,.TPr>tnOR que 

las oraciones temporales se~n una excepci6n dentro del uso del 

modo subjuntivo. Nosotros preferimos pensar que se trata agur de 

dos valores igualmente importantes, por un lado el temporal y por 

el at~o el valor modal que se pude probar con los ejemplos si-
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guientes: 

••• cuando termine mi carrera, me podró dedicar_a la inge
riiertaCoñiPutacional ••• " 
" ••• ~uando tenga mi t!tulo, y me guStarS:a ir a estudiar 
a .•• 

Es evidente que hay un valor temporal en estas oraciones. 

Sin embargo creemos que hay tn.mbién un valor modal de hip6tesis, 

es 'decir que: "ll termino mi carrera ••• podrl! dedicarme ••• " y 

".!!. obtengo mi t!tulo ••• entonces me gustar!a En ambos ca-

sos es posible conmutar por el nc;{o ti_. En e6t.J.S dos oraciones la 

acci6n de la principal no se llevar~ a cabo a menos de que se hn

ya realizado la acci6n subordinada, es una condici6n para reali

zar la segunda acción. Todo parece indicar que hay un valor de 

hip6tesis en estas oraciones. 

Nos parece que si ejemplificamos con otro grupo de oraciones 

temporate~ esta modalidad quedara mas clara. 

", •. cuando logre hacer un descubrimiento importante, tal 
vez gane el Premio Nobel .•. " 
".,. cuan?,o quiera viajar a provincia, lo har~ los fines de 
semana ..• 

En estos dos ejemplos el valor de hip6tcsis se aprecia mfis 

claramente: primeramente hay que lograr un descubrimiento y luego 

obtener el premio Nobel o dicho en otras palabras: si logro hacer 

un descubrimiento, obtendrG el premio Nobel. El ejemplo siguiente 

tambi6n puede ser conmutado por si: §.!. quiero viajoi: .... ¡;...::c·::!.n::::i~ 

••• "f n6tese que el orden de ocurrencia de las acciones es impar-

tanta, pero la idea de hip6tesis corresponde al sentido que tie

nen est:.os onur.ciados. El uso de las formas perifrásticas de los 

dos ejemplos refuerza el carácter de hip6tesis en su probabilidad 

de realizaciún f~tu~a. 
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'la para terminar, citaremos dos ejemplos m.'.ls: 

·cuando me haya recibido, podré hacer todos mis planes" 
" .•• cuando haya obtenido un resultado satisfactorio rcgre
sarli a la Cd. de MGxico". 

En estos dos casos el antepresente de subjuntivo, como dijimos an-

tes, da mayor únfasis a la idea de hip6tesis por su aspecto pcr-

fectivo, es decir que hipotéticamente se debe realizar la primera 

acci6n para luego llevar a cabo la otra. En conclusi6n podemos_ a-

firmar que las muestras del corpus, nos han permitido determinar 

que las oraciones temporales con idea de posterioridad construi

das con subjuntivo, además del valor temporal, tienen también un 

valor modal que es el de hip6tesis posible. 

4.2. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE "ELICITl\CION" EN FRANCES. 

4.2.1. Resultados del instrumento de "elicitaci6n" PEFl. 

Antes de presentar los resultado hallados en cada una de las prue 

bas, vamos a explicar la iñformaci6n contenida en los cuadros que 

a ccntinuaci6n presentamos. En el eje horizontal de estos cuadros 

hemos nombarado los mecanismos ocurridos: tenemos el reccnocimien-

to de la norma (segunda columna), el fen6meno de la transferencia 

(tercera colwnnnl, otro fi:nómt:no ctl ~1ut: l1t:u.u., 11.::..;;,.::..J.;; "uno" (cu.:;¡r-

ta columna}, otro fer.6meno que hemos llü.madc "dos" (quinta colum-

na), por último sin respuesta o mejor dicho ningún otro fcn6menc 

(sexta columna). En el eje vertical hemos relacionado el mecani3-

mo que est5n realizando los estudiantes con la fo~ma verbal que 

utilizan para expresarlo; así tenemos el futuro (primer segmento) 
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que se usa par<i reconocer la norma; el subjuntivo (segundo seg-

mento) que se usa para representar al fenómeno de la transfcren-

ciaJ el presente (tercer segmento) que se usa para representar a1 

fenómeno_- "uno" (fenómeno desconocido); el condicional (cuarto seg-

mento) forma verbal escogida para rep:-csentar al fen5meno "dos" 

(fenómeno desconocido); sin respuesta (sexto segmento). Fuera de1 

cuadro aparccerli el número total de nuestra población: 43 alumros. 

En la primera prueba encontramos los siguientes resultadOs: 

CUADRO 1 

~~~~~~~~~--~~ 

~ 
Culuro 

subjun
l.ivo 

prasenle 

condi
c.iona.l 

ni.ngun..a 

1 t.olal 

reconoc.irnienlo 
de la norma 

N•7 16 .. 2" 
Ss16,27,2B 34, 
38,39,42 

o 

o 

lransf". 
nogat.iva 

o 

58. 1" 
S: 1, 2 0 3, 4, 5, 6, 

otro 
f'onom. 

1 

o 

7 0 0,9,10,11,12, O 
13, 14, 15, 17, 10, 
19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 4:;1 

---------------1---------
o 

N•B 13. 9" 
Ss 20, 35, 
36, 37, "'º· 
41 

otro 
Conom.. 

2 

o 

o 

o 

si O 
res
pues la 

o 

o 

o 

1 

N•S 11.6" 
o o o Ss 20, 30, 1 O 

------~-------¡-------~-------¡---~-----¡=~~~=~==- ---~--¡ 
------;-------¡------;;------- ---~----- ---;-----!---~-- 43 

N número de sujetos 
S suj~tos (los nGmeros corresponden a cada uno de los alumnos que 

realizaron esta prueba) • 
43c nGmcro total de la poblnci6n analizada. 
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En esta primera prueba, la de opción múltiple, los resulta

dos nos permiten observar la formaci6n de cuatro grupos: a)· aque

llos que escogieron la norma de la lengua meta1 b) aquellos que 

escogieron el fen6meno de la transferencia negativa corno repre

sentaci6n de las oraciones temporales con guand; c)aquellos estu

diantes que seleccionaron otro fcn6rneno que llamaremos del prc

S•~nte; di aquellós estudiantes que seleccionaron un segundo fe

n6meno diferente a los anteriores que llamaremos del condicion.:il. 

De acuerdo al porcentaje que obtuvo cada grupo debemos Ü.Jclr 

que el primer grupo (el que escogi6 la norma) tuvo un porcentnJl! 

del 16.2\, este grupo es el segundo en importancia. Enseguida te

nemos el grupo que se sirvi6 de la tran:;fcrcncia con un porcenta

je del 58.1%, este grupo es el primero en importancia. Posterior

mente tenemos el tercer grupo (al que llamamos del "presente") 

con un porecntaje reducido del 13.91, en arden de importancia o

cupa el tercer lugar. Por último tenemos al cuarto grupu (al qOJe 

llamamos del "condicional") con un porcentaje menor que el ante

rior 11.6%, y por ende el menor en importancia. 

La prueba resultó reveladora por los resultalos que menciona

mos y que posterirmcntc comentatn;nos cuando aceptemos o rechace

mos las hip6tesis formuladas para esta investigaci6n. 

4.2.2. Re~ultados Ccl instrumento PEF2. 

Antes de mostrar los resultados obtenidos en este segunCo instru

mento, es necesario decir que tuvimos que añadir una columna mfis 

{fcn6meno tres} ya que habia estudiantes que utilizaron un meca-
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nismo diferente para representa1: las oraciones temporales con i

dea de posterioridad. Asimismo en el eje vertical .tambiún se aña

di6 un segmento más para mencionar la forma vnrbal. Llamaremos_ 

fcn6meno del "imperfecto" ya que 6sta fue ld forma verbal escog.1:-

da para rcpresentdr este tipo de oraciones. 

rec·::.n0-;:tu11ert-":> 
d.;a la l"'IC•l'""ffi<t 

CUADRO 2 

1 .:.tro 
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En esta segunda prueba, la de completamicnto, observamos que 

L1.parcce un nuevo grupo, ahora tonemos cinco grupos. La aparición 

de este grupo probL1.blemente se debe a que en esta prueba hay es

pacios que requiere11 del imperfecto (la prueba consiste en una 

narraci6n de hechos pasados y deseos futuros en donde el copre

téri to es indispensable), los estudiantes usaron el imperfecto 

por el futuro. Tenemos pues: a) el grupo que usó la norma; b)el 

grupo que se sirvió de la transferencia negativa; el el grupo que 

llotmamos del "presenten; d} l"'l grupo que llnmarncis dt:!l "condicio

nal" e) un nuevo grupo de estudiantes que rcprescntil l.:is oracio

nes temporales con la forma del imparfait en francés y que por 

ésto llamaremos del "imperfecto"; f) el grupo de estudiantes que 

no usó las formas anteriores y que llLlmarcmos "sin respuesta" 

(estos estudiLl.ntcs dejaron el espL1.cio en blanco) . 

Los porcentajes muestran que el primer grupo (el de la normal 

se convierte en el mfis importante con un porc~ntnje d~l 4A.AQ. En

seguida tenemos el segundo grupo tdc lil transferencia nugatival 

con un 27.9%. En orden de importanciLI. sigue el cuarto grupo (del 

"i~perfecto") que tiene et tercer lugar con un llt. Despue!s tenc.

mos que el tercer grupo y el quinto grupo tienen un porcentaje 

semejante del 4.6~ cada uno. Por Gltimo el sexto grupo "sin res

puesta" tiene un porcenta)c menor, el 2t. 

Como podemos observar en esta prueba, los porc~ntiljes difie

ren, en gran manera, de los porcentiljes observados en la prueba 

anterior IPEFl). El grupo de la transferencia negativa descendi6 

su porcentaje en casi la mit~d de lo que obtuvo en la primera 

prueba, de 58.1% bajó a 27.9%. Con sorpresa podemos constatar que 
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el grupo de la norma aumentó su porcentaje en casi el doble, de 

16.2% que obtuvo en la primera prueba, subió a 4B.ai. En cuanto 

a los tres grupos restantes, aquel que dostaca as el cuarto gru

po (del imperfecto) tiene un llt; luego le siguen el grupo del. 

"prcse11te 11
, con un 4.61.; enseguida estti ll'l grupo del 't=ondicio

nal" con un porcentaje de 4.6%; como se puede observar estos dos 

grupos tienen un porcentaje mrnima. Por último tenemo~ el grupo 

de estudiantes que no respondi6, el porcentaje es rtlducido s6lo 

el 4.6%. Más tarde explicaremos con detalle la causa de estas di

ferencias. 

Nos sorprenden los resultados no esperados de los dos gru

pos principal.es (el de la norma y de la transferencia negativa) 

ya_ que los porcentajes difieren de una prueba a otra; posterior

mente comentaremos mfis ampliamente las causas. 
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_4. 2. 3. Res.ultados 'del· instumento- ·PEFJ, 

CU/'DRO 3 

G,:"~~ 1 ~~~::º1 n~~:~~~a4~~~~. \ f~~~~- ~:~~m ,.:!~ 
..... ··.e __ P_.,_,_º_.. ______ _______ _, __ f ..::--"'"'f--º--1-"~"-e_._,_ª_ 1 

B 41.3/. 

I
S; 1.2.3,6,7,B. 

f1.1t'-'t"C• 10.12. l.J. 16.19 (l 1 0 0 0 1.l--

~~·:.~•27,8.).301 1 

ti"..... O 16,21.2Z,23. O -0-- o o 

~:.~:~~~- ~""~--------- ~:¡~:::1!~~~1-------- -------
:r2.35.:<9,40. -
41,43 - -

24,~S.29,30, t 

1 :::::~~: :::::::::::::: :::::~::::::.¡~~i:~:i~ :::~::: ----~---- :::~:: 
~=~:~- ______ Q_~ ______ -----º---~-- ___ Q ____ ~~2!-~~ fl l (l 

~!:~:~~~ ------:------- -----:------1---~---- ---~--- ~:~:~r~::~_: O ¡N~.~ -3% 

¡~;4.~. 

~:_:_~_:_-_,_-_-_-_,_i_-_-_-_-_-_;0_-_-_-_-_-_-_-_._1,\_-_-_-_-_-_1c_:_-_-_-_-_-_-_._-_-_-_~_-_-_-_-_._-_-_-_-_-_-_-_._-_-_~_-_-_l;._'_"'_'_~_:_1_-~~ 
N.= nGmcro de sujetos 
S.c sujetos (los números corresponden a cada uno de los sujetes 

que realizaron esta prueba). 
43= número total ae id ~uLlaciCn ~~~li2~dA. 

En l~ tercera prueba, la de redacci6n, observamos que los mismos 

grupos aparecen, a cxccpci6n del grupo del condicional: a) el gru-



Canuto, Descripci6n •.• 79. 

En el cuadro anterior hemos contenido la misma información que se 

ha manejado antos, solamente hemos aüadido, '-'º el eje vertical, 

cada una de las pruebas aplicadas a la poblaci6n (PEFl, PEF2 y 

PEF3). 

Gracias a este cuadro podemos cbsct·\·ar t.:lnto el número de es-

tudiantes corno el porcentaje que representan. N6tesc como el pri

mer grupo (el que utlliz6 la norma para ox:prcsar las or¡1eioncs 

temporales) estabiliza ~1 porcentaje: del 16.2~ ten la PEFl) pa

sa a 48.8% te:n la PEF2) y llega a un tl?rmino de 41.8% (en la PEF3), 

comprobamos un ascenso en la segunda prueba y luego una estabili

zación en la tercera. En el caso del segundo grupo (los estudian-

tes que se sirven de la trasferencia negativa), comprobamos que 

de un porcentaje elevado del 58.li ten la PEFl), pasa a un deseen-

so considerable de casi la mitad del porcentaje anterior: 27.91., 

para luego establecerse en un promedio de ~l.Bt ten la PEF3). En 

lo que concierne al tercer grupo {llamado del "presente") podemos 

observar un descenso claro: del 13.9-i que tl.cnc en la PEfl, baja 

a 4.6\ en las dos últimas pruebas. Por lo que toca al cuarto yru-

po (llamado C.el "imperfecto") tcncm::is que en las dos primeras 

pruebas hay un porcentaje semejante del ll.S'f. (PEFl y PEF2), sin 

embargo en la última prueba (PSF3), baja considerablemente el por

centaje: 2.3i. En el caso del quinto grupo (que llamarnos del 'ton

dicional") no hay comparaciones que hacer pues solnmentc estli. pre

sente en una sola prueba (PEF2) Y su porc~nt.<>j"' e.;.; ¡¡¡t;:,· ~cq'..!cf!c: 

4.5i. Por último el sexto grupo presenta un incremento considera-

ble de la prueba PEF2 a la prueba PEF3, ya que del 2.3\ pasa a 9.3\. 

EST~ 
SAUll 

TI.SIS 
DE LA 

trn BEBE 
bigli~ll:GA 
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po que reconoci6 la norma; bl el grupo que reconoci6 la transfe

rencia negativa; el el grupo que se sirvi6 de otro fcn6mena (pre

sonte); d) el grupo que tie sirvió de otro fenómeno (imperfecto); 

el el grupo que no respondió. 

Si observamos los porc.-..:ntajes de cad..1 uno de los grupos arri

ba mencionados con!ítatamos que el primer grupo y el segundo(el de 

la norma y el de la trnnsfcrencia negativa) tienen un porcentaje 

scmajante 41.B'!; no hay ninguna dif.:rencia entre C?llos. Los gru

pos pequeños, el del "presente", manifiesta el 4.6%; un porcent;:i

)c muy bajo. Fotit.wi:io.::rr..:?ntc tc:-;~mos ~,l r:rnpo del "imperfecto" con 

un porcentaje del 2.3%, este porcentaje es el más bajo de toda la 

prueba. En cuanto al grupo de alumnos que no contestaron tenemos 

que su porcentaje es de 9.3%. 

En esta Ultima prueba nos sorprenden los resultados obteni

dos. No csperabarnos tener un porcentaje idéntico para los dos gru

pos que habían dorainado desde la primera prueba. Espcrabamos tener 

un grupo mtis 'jrnndu que el otro. l\5iniismo nos i;,orprende que los 

tres grupos minoritarios de las dos pruebas anteriores casi desa

parezcan en esta tercera prueba, y que el grupo de estudiantes 

que no responde se haya acrecentado de tal manera que sea mSs gran

de que los otros grupos (los llamados minoritarios}. Sin embargo 

comenLaremosmSs tarde las causas que, según nosotros, cst5n oca-

,"\ntcs de pasür ;:i confirmar o rechazar lüs hipi5tesis plantea

das, nos gustaríü comparar por medio de un cuadro los resultados 

obtenidos en las tres pruebas. 
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CUADRO 4-

,.ec:<jnO.:: im1.:::nt.c· 1 
de I-.- r1orma, 

F .. f~!:!_ r:-i::_? 
u 
T PEF:2 N==21 
u 
R PEF3 

º---- ---
s PEF1 
u 
B PEF2 
J 
U PEF3 

~-------
p PFFL 
n 
E 

1'11=18 

48.BY. 

41.e:-. 

o 

o 

o 

o 

o S PF.:F2 
E -------·· 
N PEF3 o 

tr-ans. 
n11.;_i:ativa 

o 

o 

o 

Ns:25 58. lX ---- --
N==1::.:. -:!.7.·;i:.; 

N=18 41.SX 

o 

o 
---·-------

o 

otr0-1 .. º. ~ro ¡<:>tro s: 1 n 
~eno1n. fenom. f.-::nom res-

1 ~ "J puesta --,---
• -- -~--- ' •. _q ___ l ·º o 

o 

o - ... 
-- --- . . 

o 

N•6 
---~~!.~~ 

N•2 4~6r. 
.. ,.. --

N•2 4.6?. 

o o 

" 

1- o 

ú 

o o o _______ ¡ ____ _ 

o o 

o o -------
o o 

o 

o 

o ! ______ _ 
------------ -~------ -----~-

I PEFl 
M 
p 
E PEF2 
R 
F 
E PEF'J 
--------
·= 

PEF1 
o 
N PEF2 

I~ Pf::F'i 

--------
s 

R 
E 

I~ 

PEFt 

PEF~ 

PEF:J 

o o 

o o 

-----.---.:.-~ .. :.,. 
o -------------- ____ ,;. ______ _ 
o o 

o o 

n o··' 
---- - - ------- · \ o-c-c,-c.~-:~~-

o --~!· .-~~~c_;._'.:c' 
o (1: -- ·---

-·-· -'- -.- _.-... -- -
o 

N nG.mero de alumnos 

.o 
-.:..· .. . - :.-.:.-· 

.O 

.;._·_:. -----
o .. --------

_:..;_-___ , __ 
o 

o 

N•S o 
1 1 .tiX 

jN.¡.5 " 1 1 • 6% ---- -. -
N'."1 2. 3% o -------

o o .. . -. . -
o Nm2 

o ú 

o o 

N•l 

o 

,, 
o 

o 

o 

o 

2.:,)% 
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Ast pues constatamos que los resultados de cada una de las 

pruebas na son semejantes. Asimismo que hay dos grt1pos, el de la 

norma y el de la transferencia negativa que son los grupos mfis 

importantes. Mfi.s adelante comentaremos ra.'.is ampliamente la diferen

cia de los resultados. 

4.2.5. LOS RESULTADOS HALLADOS EN LOS INSTRUMENTOS DE ELICITACION 

~ LAS HIPOTESIS PLANTEADAS PARA ESTE TRABAJO. 

Para confirmar o rechazar la primera hip6tesis que r.os planteamos 

"los estudiantes mexicanos que aprenden francés como lengua ex

tranjera, presentar5n en sus producciones escritas un bajo indice 

de transferencia (del 15 al 20\I en el aprendizaje de esta len

gua; el caso concreto de las oraciones temporales con idea de pos

terioridad construidas con el nexo guand en franc6s", vamos a pro

ceder a rechazar o confirmar es~a hip6tcsis por medio de los por

centajes obtenidos en cada una de las pruebas. 

Nos parece que esta primera hip6tczis debe rechazarse por lo 

siguiente; los resultados muestran que el indice porcentual no ~s 

tan bajo como se especific6 en la hipótesis; si tomamos el resul

tado de la prueba PEFJ como mejor exponente de lo que sucede en 

nuestra poblaci6n (pues como ya dijimos antes es un porcentaje 

intermedio, no es ni el más alto ni mSs bajo), tcnc~os que este 

indice: 41.8% es m&s alto que el resultado que LoCoco manifiesta 

haber 8'ncontrndo para los errores interlingua!c!:l, es Ü-=:..;iI ;::..!. 

23~ (su poi:ccnta)c más alto, cit. in Kr.:ishen, 1982:183). Nuestro 

indice es dos veces más alto que el mencionado por Krashen et al. 
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del 20.6% (basados en los result~dos de White 1902:186}. Por esta 

razón cruemos que esta hipótesis debe rechazarse. 

En cuanto a la segunda hipótesis que planteamos: "los estu

diantes mexicanos que aprenden fr.:i.nc6s como lengua extranjera pre-

sentarün, en sus producciones escritas, una diferencia en el uso 

de la trnnsferencia como estrategia según la tarea que desempeñen; 

el caso concreto de las oraciones temporales con idea de posterio-

ridad construidas con el nexo guand en francés". Con el prop6sito 

de conocer si cada una d1~ las pt:ueb.:i.s d;i.$cñadas para c!lte f:l:n pre

sentan diferencias significativas, decidimos aplicar un estad:l:sti

co de- ji2 para probar dichas dif.:=rcncias. Decidimos tambi~n agru-

par los fen6menos llamados del "presente", del "imperLccto", del 

"condicional" y "sin respuesta" para tener un indice de prob,'lbili-

dad esperada como lo requiere dicho cstad:l:stico (cf. S.Sicgel 1976: 

8.2), -As:!: pues tenemos los resultados siguientes: 

PEFl 

PEF? 

CtJADRO 5 

trc.nsf. 
r~e.gat 1 va 

(15.33>* 1 <13.33)* 

7 1 25 ------------ ------------
(15.33)'° (113.33)* 

21 12 

<'.ltros 
f.anomenos 

C9.33l* 

total 

11 43 

c·Of-33l • 
1 o 1 4:1 

<tS.33>• Ct3.33)* ---;;~;;;;--1·-----

-~-~-T--A---~--------~---_-_-_-_;_~-----~---_-J_-_-_-_-_;_;~---_-_-_-_-_¡._--~---_-_;_~------~---.l1--_-_~_;_;_-_ 
PEF3 

* = frecuencia esperada 
PEFl, PEF2, PEF3 ~cada uno de los instrumentos de "cli
citnci6n" 
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El resultado obtenido en el estadístico ?e ji2 = 18.52 es 

significativo más all11 del nivel 0.001 (scgCin el valor de tablash 

por lo tanto podemos confirmar nuestra segunda hip6tesis de tra

bajo qutJ muestra que hay una diferencia- en el usó de la ·trans-fe

rencia como estrategia scgCin la tarea que se llev~ a cabo en. e1 
instrumento de elicitaci6n. 

4.3. VARIABILIDAD EN LA REPRESENTACION DELAS ORACIONES TEMPORALES 

CON IDEA DE POSTERIORIDAD. 

Nos parece muy importante señalar que si bien cada estudiante u

tilizo prioritariamente un mecanismo y una forma verbal para re

presentar el uso de las oraciones temporales con idea de posterio

ridad¡ en repetidas ocasiones estos mismos estudiantes hacían uso 

de dos diferentes mecanismos y, a veces, hasta tres en una misma 

prueba. Para demostrar esta variabilidad nos serviremos de los 

mismos cuadras. Señalaremos con nGmcros mGs negro.s aquellos cstu

tudiantes que utilizaron priorit<iriamentc un mecani!lmo y una for

ma verbal dada; con nGmeros menos negros aquellos estudiantes que 

usaron como segunda o tercera opci6n diferente mecanismo y forma 

verbal {estos estudiantes aparccerlin entre purúntesis). Propor

cionaremos el porcentaje y el núr.,cro de lo.s c:::;tudiantc.s sólo en 

el caso del mecanismo que los estudiantes utilizaron prioritaria

mente {de esta manera no se scñ<iL:1r5 dos 'J tres •teces lo m!smo). 

Obsérvemos el cuadro 6 de la pagina siguiente. 
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meca. rec:onoc:im. 
~de la nc:irmó 

r~pc1on. . 

fut.1.u·o 

~ubju1"1-

tlvo 

N:7 16.2Y. 
5:16.27.28, 
:34.39.39,42 

;·.:-:·1 • .:; •.•. 5. 
. ::. Y. l (•. 1 l. 1 ~ 
13, 14. 17. 18. 
:: 1 • .:·::..: ·' :..· ... 
:··;. ' . .1 :<} 

CUADRO 6 

transf. 
ne9atív~ 

N"'2S 58.9>: 
Stl,2,3,4.5 1$;~.4,1. 
6,7,8,9,t•J, •1.·:.. lo.1::. 
11,12,13,14 17.1~31.t'?. 
15.17,19.19 21.~~-=~ 
21, 22.23,24 -;-A zc· ··,:.. 
25.26,43 ·!_<1 

presen
te 

N=6 13.S-Y. 
'5:.<!0~)':'•,;:<0:-. \···:.:1J, .;.i:..;_:i;· S:20,35, 
J7,4ú.·l I J 4(J. 41 ¡ J6,37.40, 

41 

~~;.:;.~~···13 . 
l4~!7-l8~ 

l 9. 2.;:. ~:--4,. 
~5 • .1·11 

! :±>: )~. ,::i:r;.. •. 
.:.;: . 40) 

imper
fecto 

(¿.;,.:;·;.. 3•.< '.:J •. '-: ;.11. 
N=S.11.;6,,; 

•$: ~·;,. ~~I. S: 29,30', 

otra for 
ma· verb. 

.J2.·:·)J :~.JI 

o o 

'J.:'' .31. J2 • .33. 

o o 

as. 

sí~ 

·o 

o o 

\_~-~-~-~-~-•n_._·_·_,_~~~-:~~~.¡_~~2-:~~~-'-~~:~~-1~~~:~~-+~~-:_·~~>-~:~-143 
N·= nGmero de sujetos 
s G sujetos (los números corresponden a ca¿a 

realizaron esta prueba). 
43 = nGrnero total de la poblaci6n analizada. 

uno de loa alumnos que 
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A continuación vamos a comentar la variabilidad que obsecvamos en 

cada uno de los grupos del instrumento PEFl: 

lo. En el primer grupo, los estudiantes que reconocieron la nocma 

de la lengua meta fueron los números: 16,27,28,34,38,39,42. 

Sin 'embargo los finicos que usaron la norma sin variabi:lidad 

fueron los numeras 16,27,28.34. Los nGmeroa 38 y 39 tambi~n 

usaron la transferencia negativa y el número 42 otro fen6me

no. -

2o. En el segundo grupo, los estudiantes que uaaron el subjuntivo 

para representar la idea de posterioridad en las oraciones tem

porales fueron: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19, 

21,22,23,24,25,26,43. Hay que señalar que los únicos estudian

tes que usaron exclusivamente el subjuntivo fueron los núme

ros ~ ya que los dcmlis usaron complementariamente la nor

ma y otros fenómenos m§s. Veamos: los estudiantes {1,2,4,5, 

8,9,10,11,12,13,14,17,18,21,22,23,24,25,43) reconocen, ade

m.!i.s del subjuntivo, la normai los estudiantes {3,4,7,8,9,10, 

13,17,18,19,21,22,23,24,25,26,43) reconocen tambi~n otro fe

n6m~no que se identifica con la forma del presente de indica

tivo; posteriormente tenernos que los números (2,9,13,14,17, 

18,19,22,24,25,43) reconocieron, además del subjuntivo, otro 

fen6meno diferente al anterior que llamamos del condicional 

y~ que c~t~ ~~ 1~ forma verbal que lo representa. 

3o. El tercer grupo, los estudiantes que usaran el "presente" 

para conotruir las oraciones temporales con idea de posterio

ridad, íueror.: 20,35,3G,4.0,41. t:ic estos estudiantes nadie re

conoci6 que era la única manc:i.·ú de !-1'1.ccrlo, yu que los s~is 
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tambi6n usan l~ nor~a (20,35,3C,37,4C,4l); cinco Ce ellos u-

s.on la trnnsferencia ncqativa (20,36,37,40,41) y, por Oltimo, 

cuatro de ellos tawbién usaron otro fenómeno el "condicional" 

(35,36,37,40). 

4o. Cl cuarto grupo, los estudiantes que usaron el "condicional" 

parn construir las oraciones temporales con idea de posterio

ridad -fueron los siguientes n1mcrosi 29,JO,Jl,32 1 33. Como se 

se puede constatar en P.l cuadro, ninguno de ellos lo us6 pre

ferentemente; por una parte vc~os que los mismos cinco cstu

dia~tes usaron la norma; por otra parte, tres de ellos usaron 

la trnnsferencia negativa (J0,32,33) y, por último, tres de 

cll.os usaron otro fen6meno el "presente" (29,31,33). 

I:n resumen, la variabilidac! en lDs pruebns rErl se constata 

s6lo en el grupo que us6 la transferencia negativa, en donde los 

estudiantes utilizan alternativamente la transfcrcnciD, el reco

nocir.1iento de la norr..o. y otros fcn6menos {el "presente" y el "con

clicional"); la •;uriilLiliclad como poc!cmo;; car.stütar es l.rnportan-

te ya que la mayoría de estudiar.tes l:.i rc.::i.liza (tres cuartas par

tes de los estudiantes que cscogi'.:!=-on este :nccanisrnal. ;,zimisno 

los dos grupos minoritarios "presente" y "condicional" usar. al

ternativamente los otros fcn6mcnos. La mayoría de estos estudian

tes incurren en la variaCilidad. 

Hemos comcntw.do ya lil variabilidild er. la prueba PEFl. Para 

tener t;;) p<)norw.¡¡-,:\ .:::cnpleto, clcbc::-.os ?-•:.iccrlo cr. cada una d<:? las 

dcmtis ¡:rucbas; u continu.::iciln vamos a presentar los rC!sultados de 

la variabiliC.atl en L::i. frucba PEF2 (vé.:-sc el cuadro siguiente). 
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CUADP.0 7 

l~c>on. I º:·~~"~-::.:~ \ _-::::~~::J _,::!:~ _ _¡_f~~~~_:_l--f-~-~--~-~----'--1-~-:_!_-_.-l 
N"'2:1 48. 8%. 

f<.1t .. 1ro S:l.2.3,4,5. \~·:--~::i1 ;: - • \.S:L').::;o. ·::-.~ ·..-_ n 
6,7.8.10,11 1:.1.1! .• ~. l4 .. .;t~.· 
12.1.~. 14, 16, •·· .... -.:1""¡ 

subJ..,1n
t; tVC.. 

Pr~sen

<e 

1mpe.r:
fe-=:to · 

' !<::Ol'•d1· 

1.-:~or_:-~1 

¡n1n9unil 

IT¿•TA~ 

27.28,JJ,36. 
37.:1$,42 

\ ,, : ·~·. l >'.!. ~ '·' -
<-l, 

o 

;; 1 

.~ nOmero tie s-..ijctos 

1 
- 1 

N=l2 27.9/~ 

9:1'5.17,19. 
21.23,24.2:6 
30.3.2.39.40 
43 ' 

·S:4¡ 

;·.1. ~ti; 

··.·· ··-· 
N:i.2 4.6;.; 
S:4.41 

•.~:-•~i \S:-:<.~'..· 

. ' :•:_ 7•. 

o o 

12 o 

·~; J9.·J.::. 
4ÍIJ 

" 
N::;, 11.6Y. 
5:"9. 18,21'.J 
34_. 35 

:-.--·----:-

" 

' 

,, 

1 

._, 

,, 

1 o 

1 

--1N~2- 4.·:~;.-
_1~:_'25~.';I"~-· 1) 

_,_\ _: _ _,_:_~~t-»" l 43 

" 

¡-. 5 

S sujetos {los r.úmeros corrcspor.den a cada uno de los alumnos que 
rcali~aron esta Frueba) 

43 ""' uú1.1erc te~.:.! :!-: !!! robl<1ci 6n nnalizaC.a. 
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Los resultados de este cuadro se pueden cla'sificar de 1a si

guiente manera: 

lo. El grupo de estudiantes que usó la norma del francés para ex

presar la idea de posterioridad de las oraciones temporales 

lo conforman _los estudiantes: l,2,3,S,6,7,B,10,ll,12,13,14, 

16,27,28 1 29,33,36 1 37,30,42. De estos alumnos aquellos que uti

li.znron-18 normn--exclusivamente fueron nueve: l,5,6,l¡,16,27, 

28,33,37 los rcstantes:doce estudiantes ademlis de la norma 

utilizaron otros_ fen6mcnos para expresar las oracione~ t"=m

porales; un alumno se sirvi6 de .la transferencia negativa (33); 

-ocho estudiantes utilizaron el fen6meno que het.1os llamado del 

"presente" (3,7,B,10,11,14,29,36) alternativamente; asimismo 

tenemos que cuatro estudiantes usaron el fen6mcno del "ir.i.per

fccto" (10,13,14,38) conjuntD.mente con lü norma: y por último 

tres alumnos se sirvieron del fen6meno llamado "condicional" 

(2,3,42) para expresar, junto con la nor1aa la idea Ue poste

rioridad de las oraciones que nos ocupan. 

2o, El segundo grupo lo forman doce estudiantes que usaron la 

transferencia par~ expresar la ideD. de posterioridad. Los nú

meros de los estudiantes son: 15,17,19,21,23,24,26,30,32,39, 

40,43. S6lo dos estudiantes usaron este fen6w.eno exclusiva-

bilidades. Dentro de lüs posibilidades tenemos el uso de la 

norma con un estudiante (39): el uso del fen6meno del "pre

sente" cuatro estudiantes (15,23,24,30): el uso del fcn6meno 

del "imperfecto" con tres alumnos (19, 32, 40); el uso del fc

n6meno del "condicional" con tres nlumncs (17,19,26). 
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Jo. El tercer grupo muy poco numeroso, s6lo dos estudiantes, us6 

el fenómeno del ''presento": 4 y 41. Los dos -estudiantes usa

-ron altcrnD.tivamente la norma y la transfei:'encia negativa, 

(véase los nGmeros 4 y 41 respectivamente. 

4o. el cuarto grupo llamado del "imperfr.:cto" result6 poco numero

so, _cinco estudiantes lo conformaron: 9, 18, 20, 34, 35. Aqu1 co

rno en el caso-anterior, nadie us6 esto fcn6rncno exclusivamen

te. Los estudiantes se sirvieron alternativamente de la norma 

(v~ase los nG.mcros 9,18,20,34): luego de la transferencia ne

gativa (en el caso del número 35) ; por último del fcn6meno 

del •presento" (dos estudiantes lo usaron alternativamente: 9 y 

35)-. 

So. El quinto grupo se compuso de dos estudiantes solamente: 25 y 

31. En este caso tD.mbién hay una alternancia en el uso. Un es

tudiante (31) us6 la transferencia negativa y el otro utiliz6 

el fen6meno del "presente" (25). 

Go. En esta prueba hubo un seY.to grupo, los estudiantes que no 

1:"espondiero11 al ejercicio. Un solo estudiilntc no contcst6 {22). 

Según la dcscripci6n de este cuadro podemos observilr que los 

estudiantes representan las oraciones temporales con una forma 

prioritariilmente, sin embargo hay una vuriabilidad pequeña en re

lación a otros fen6r,cnos, esta V.'.'llriabiliclad parece no muy impor

tante pues en el mejor de los ca~o~ no llega a la mitad de la po

blaci6n. Les grupos minoritarios si representan unu fuerte varia

bilidad, en todos los casos es de la mitad; los alumnos se sirven 

de una variabilidad complementaria. 
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A continuaci6n vamos n pro.sentar ln. variDbiiidad oh-Servada 

en la 6ltima prueba (PEF3). 

CUADRO 8 

-t--~~ca. 

1 ----l l"ePcion;-

f1.1t:•.1rc 

SllbJun
ti vo 

1rnper
fecto 

1 - - - -

condic. 

reconoc1m. 
de la norma 

N=lB 41.SY. 

tr.a.nsf. 
negativa 

S:l.~.3.6,7, <~t12. l~.?D 

G,.10, 1:!, 13, ..::'""· .•61 
16,19,20,26, 
27,33, 36. 37, 
38 

'-_;.; ·:1. 1 1 . :·2-. 
·:--. :•5. 411 

o 

o 

N=lS 41.13?. 
5:9, 11, 14. 
17,.1\3,2:1,22 
23,24,2'5,29 
30.32,35,39 
40.41,43 

<S: 1~1 

o 

o 

16 

N número de sujetos 

otro 
fenom.-

1 

o 

----·----;_-_ 

o 

f\1"'2 4.6Y. 
S: 15, 42 

--<:1tro 
renom·. 

2 

o 

o 

o 
N=l 2.3Y. 

o 5:31 

o o 

o o 

2 

-·otl"'.O, 
fenom. 

- . 3-

o 

o 

o 

ú 

o 

o 

o 

\sin 
res-
Pta.;, 

,, 

o 

e• 

u 

o 

N:=-4 
9,3;.:: 

5:4,5 
28,34 

4 

S sujetes (los nGmcros corresponden a cadn uno de los sujetos que 
realizaron esta prueba) . 

43 ~ número total de la poblaci6n analizada. 

ll3 
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Los resultados de la variabilidad son los si9uientes: 

lo. El primer grupo, el que reconoci6 la norma estti -integrado por 

los siguientes estudiantes: 1,2,3,6,7;8;10,12,13,16,19,20,26; 

27,33,36,37,38. De estos estudiantes los únicos que usaron la 

norma sin recurrir a otro fen6meno. fueron: l,2,3,6;1,a,10.13, 

19,27,33,37,38; ya que cinco alumnos tambi~n usaron la trans

ferencia negativa (12,16,20,26,36). 

2o. El segundo grupo, el que us6 la transferencia negativa cstA 

integrado por los estudiantes: 9,ll,l~,17,18,21,22,23,24,25, 

29,30,32 1 35,39,40,41,43. De estos estudiantes los únicos que 

usaron la transferencia negativa fueron: 14,17,18,21,22,24, 

25,30,32,39,40,43; ya que seis de ellos tarnbi~n usaron la nor

ma (9,11,23,29,35,41). 

Jo. El tercer grupo, el que us6 el fcn6meno que hemos llamado del 

"presente" est5 form<ldo ¡:;or dos alumnos: 15 y 42. De estos 

alumnos s6lo el ~2 es fiel al uso del presente ya que el otro 

us6 t<lmbién l<l transferencia negativa. 

4o. El cuarto grupo, el que us6 el fcn6rncno que hemos ll<lmado del 

"imperfecto" cstll foi.mado por un alumno: 31. Este alumno tam

bién us6 la transferencia. 

So. Cl quinto grupo se suprimi6, no hubo estudiante que incurrie

ra en él. 

60. Cl sexto grupo, e: ll~~~eo de los que no respondieron, lo in

tegran cuatro estudiantes: 4,S,28,34. Estos estudiantes no 

tuvieron otra selccci6n. 

Como podemos observar la variabilidad en esta prueba es pe-
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queña, un tercio de la población utiliz6 la transferencia negati

va y la _regl.;, de manera combinndn. Tambi~n un tercio utilizó ln 

transferencia y la norma. Por lo tanto, pensamos que es intere

sante comentarlo, sin embargo, este tercio no constituye un por

centaje alto para hablar de una variabilidad complementaria en 

los dos grupos. 

Por otra parte, corno hemos observndo hay dos grupos mayo

ritarios de los cuales convendría ocupnrsc prioritariamente: el 

de ln no¡;¡na y Ce la trnnsfcrencia nc?ativa; resulta conveniente

mente ver de quli manera estos dos gL:Upos reflejan la variabilidad 

en las tres pruebas. Partimos del supuC?sto que la PI::F3 es la prue

ba que demostr6 ser la m6s significativa por su porcentaje (el 

porcentaje que representa es intermedio entre la PEFl y la PEF2) 

así pues lo tomaremos corno punto de com~araci6n ante las demSs. 

El cuadro siguiente muestra los dos grupos muyoriturios y los ins

trumentos de elicitnción. 
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CUADRO 9 

-r~eba-~------------------------------------------------------------

norma 

tr'ansf. 

PEFl 

5:16.27,28.34,38, 
.:;¡9,42. 

--PEF2 

S:l.~.3,5,6,7,9,10, 
11, 12, 13.14, 16.27 . 
28,29,33,36,37.38. 
42 

PEF3 

5:1,2,3,6,7,S.10.12, 
13.16,1~.20.26,27. 
33.36,37,38 

!~·. 

S:l.Z.:• ~ <.;,,.;,,7,8. 'i:>:!':-·.i·1.1~.:~1.:·J_.:4 •-;::-:+.tt,14.Jl,l('.,.::1. 
'!', 11J. 11. t.:. l). 14. 1::; ;.:i;.. ~·'-·· •• :_-. ,)9. ·l!J •• ; ·~ :.:.::. 2:.J. ::.¡. ::·:: .. .::.9. :·•i. J..: 

C5:1,2,4,S.S,9,10, 
11,12,13,14,17,18, 
21,22.23.~4.25.43) 

(5: 39> CS:9,ll.2J,29,~5.41) 

N número de sujetos 
S e sujetos (los nfuncros corresponden n ~ada uno de los alumnos que 

realizaron las Ciferentcs pruebas) 
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Gracias_ a este cuadro podemos observar que entre prueba y 

prueba hay diferencias. En la PEFl los estudiantes mostraron una 

vnriabilidad importante en el grupo de la transferencia, la mitad 

del grupo us6 dos fcn6meno~ complementariamente para representar 

las oraciones temporales con idea tic Fostcrioridad, mientras que 

en el grupo de la norma hay s6lo dos estudiantes que se sirven de 

dos fcn6mcnos. En la PEF2 el ineicc de variabilidad es pequeño, 

casi no se debcr1a hablar de varlabllid~d, ~obre todo comparado 

con la prueba anterior. En la PEF3 comFrobamos que existe una va

riabilidad regular, algunos estudiantes (12,16,20,26,36,41,9,11, 

14,23,29,35,41) usan combinadamentc los dos fcn6mcnos: la norma 

y la transfercncin.. 

Parn. concluir, diremos que la vn.riabilidatl observada en ca

da una de las pruebas y la var i.:i.bilidad observada en los dos gru

pos rnayoritarios (véase cua<!ro 9) es c.:i.~i idéntica. llny un ídice 

pequeño de vnriabiliclad complementaria, es decir que muy pocos es

tudiantes que usan los dos fen6mcnos complementariamente (en las 

pruebas PEF2 y PEF)). Mientras que en la prueba PEFl el .índice de 

variabilidad complementaria aumenta considerablemente en el grupo 

que us6 la transferencia. Observamos .:i.quí nuevamente que la dife

rcnciu J.G l:!.l.'.i.,.::,.:.;.::.~:::::: e:-. l~ r~n1 i zn.ci6n del fen6meno de la v<:_rin

bilidatl tien~ estrecha rclnci6n con el tipo de prueba que la po

bl,,ci6n realiz.:i.. 



CAPITULO .5 

INTERPRETACION Y COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS 

s.1. Corneiltaiios sobre los resultados dol español en relaci6n con. 

los resultados del francés. 

5.2. Interpretación. comentarios y conclusiones de los·resu1tad~s· 

en franc~s. 

5.3. -Interpretaci6n y comentarios sobre· 108 -ProCesb1:-,~09ri.6s~-Í.t.iVOs 
y su relación con el fenómeno de la tr_a~sfer~ñcia· ·.1fn9Utst_ica 

en esta investigación. 

5.4. La transferencia lingU!sti~a como ~st~at~gia. 
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S. INTERPRETACI.ON, COME~ITARIOS Y CONCLUSI_O~ES DE; LOS _RESULTADOS 

5.1. Comentarios sobre los resultadcis del :_cspañOl- _en relaci6n ·con 

los resultados- del franc~s.; 

Coi:iio _Y~- hab!_amo_s _se_ñalado. antes· "<v~_as_e -·_el cap1tul0 _ariteii0r), ias 

oraciones temporales - con idea -de posterioridad construidas Con· el 

nexo ~ en español, aparecen descritas en esta población con 

dos valores: uno- temporal y otro modal, a continuaci6n vamos a 

proponer u~ esquema que simplifica esta descripción: 

Oraciones temporales con idea de posterioridad 

L 1 (Español) 
función; ·· [orac, temporal] 
forma: i 

modo verbal: (subjuntivo} i 
tiempo verbal: {presente 

u otro del mismo modo] 
valores: lo. noción temporal 

2o. noción modal i 
[hipótesis) posible 

LM (Franc~s) 
función: (crac. temporal] 
forma: 

[indicativo] 
[futuro) 

noción temporal 
noci6n modal 
hip6tesis probable 

El hecho de no encontrar una correspondencia id~ntica en las 

dos lenguas, crea confusi6n entre los estudiantes y esto probabl~ 

mente propicia el empleo de la transferencia en el uso de la len-

gua meta. Es tambi~n muy probable que la diíl.'.'rcncia antes pl;;i.n

teada impida que los individuos realicen, en relaci6n a los pro

cesos cognoscitivos de la adquisici6n: la acomodación. 

Antes de concluir, desearnos hacer una aclaraci6n. P. Imbs en 

rclaci6n con vctlor del futuro en franci'.!s dice lo siguiente 
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c'est un fait des longtcmps rcconnu que le .. conditionnel" a tun

tOt une valeur temporclle, tantOt une valeur modalc: noue trouv!t 

rons la mCmc ambiguitl! dans le futur" (1969:41). En cuanto al 

úso antes mencionado da el siguiente ejemplo: " •.• pourquoi done 

a-t-on sonn~ la cloche des morts? Ahl man Oieu ce sera pour Mad~ 

me Rousscau. IProust) "; declara que el valor del futuro en este 

caso es el de una hip6tesis probable; aqut como dice el mismo a~ 

ter "••• la modalit6 indicativo garde cependant taus ses droits: 

le probable cst la cat~gorie qui implique dans sa definition que 

les chances de r6alisation ou d'actualisation l'importe sur les 

risques de non ri::ialisation, •• " (1968:64). 

Ahora bien, si en algunas de las oraciones temporales que 

aparecen en la PEFl hay un valor modal como el que cxplicabamos 

presente en el subjuntivo¡ es necesario hacer la diferencia entre 

el valor probable que tiene el futuro en francés y el valor posi 

ble que el subjuntivo tiene en español en comparaci6n con la mo-

dalidad equivalente del futuro en español. O bien reconocer que 

estas oraciones en la PEFl, deb!an ser hip6tesis en condicional 

y no oraciones temporales con el nexo guand. Esto lo menciona-

mas ya que Imbs no comenta que haya este valor en oraciones tem

porales. 

Ya para terminar, creemos quti ~1 v.:.lc.r :;.cd.:i:!. de:!. !0'.1bj•1ntivo 

en español coincide con el valor modal del condicional "expresa 

una probabilidad atenuada, es decir que no es probable que ocu

rra" como lo señala Imbs (1968:71), mientras que el futuro tiene 

toda la probabilidad de ocurrencia. Esta misma diferencia la me~ 

ciona J.C. Chevalier et al. " ..• ce temps lle futur) appartient 



Canuto, Descripción •.• 
99, 

au mode lndicatif lle moda de la r6a3:it~) et ·11 _exprimc_ra_ tou

jours quo les chancee de .réali::3ation· sont plus_:grandcs __ que l.a 

part d'hypott1se. Si l.a- pa~t.-d'hypot·h~~~-:est· _tr~~--'~ra~·d 'la 1an

gue cmploira _la forme _dite ·_;•co~~i.onne"l--.-~:res~n·t~' · (i96-4:349). 

s. 2. ~-ntarpri:!taCi6rii ~ome·n~~:r¡-~s-. y--c~n~-lusion~s de los -resultados 

en_ fraric~~. 

De acuerdo a los resultados, en conclusi6n podemos afirmar que 

básicamente hay dos reglas de uso para la descripci6n de las or~ 

cienes temporales con idea de posterioridad construidas con 

guand en francl!s en la poblaci6n que acabamos de estudiar, (vl!a-

se los resultados de los cuadros 1,2,3 y 4 de las pruebas PEF2 y 

PEF3): 

lo. la regla de uso de la lengua meta, ~s decir: O sub.=Adv. 

[quand] + S +V. [futuro de indicativo] +O ..• + Crac. 

principal. 

2o. la regla que representa el error, es decir: O. sub. = 

Adv. [quand) + S +v. [presente de subjuntivo] +O ••• 

+ Orac. principal. 

estas oraciones: 

Jo. regla del presente, es decir: o.sub.=1\dv. [quand] + S + 

V {presente de indicativol TO ... + Orac. principal. 

4o. regla del imperfecto, es dúcir: O. sub.~ Adv. (quand] + 

S + V (coprctérito de indicativo] + O , .• + Orac. prin-
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cipal. 

100. 

So. regla del condicional, es decir: O. sub.=Adv. [quand] + 

S +V [posprct6rito] + O ••• + Orac, principal. 

no quiere decir que se consideren como reglas en el interlengua

jc de los estudiantes ya que no fueron sistcm~ticas en la Gltima 

prueba (v~asc cuadro 4), por un~ parte; y por la otra que las 

'muestras_ que tuvimos son tan pocas que no vale la pena señalar

las corno posibles representaciones de las mismas oraciones (v~a

se cuadro 4). La cxplicaci6n de ~u 3p3r~ci6n ~e debe al contex

to en el que se situaron estas representaciones. Así pues crc2 

mos que la regla que provisionalmente llamamos del presente, no 

puede considerarse como tal; la raz6n que damos para creerlo es 

que los estudiantes confundieron las terminaciones verbales del 

presente de indicativo por aquellas del presente de subjuntivo 

o quiza los estudiantes generalizaron y pensaron que podían expr~ 

sar una idea de posterioridad o futurid~d con este modo, de la 

misma manera como se construyen las oraciones temporales en pre-

sente o en pret~rito de indicativo. La regla que llamamos del 

imperfecto, menos numerosa que las otras, se debi5 basicamente a 

que los estudiantes generalizaron al pensar que los espacios de

b!an ser llenados con la forma mtis frecuente dentro de la narra-

ci6n 'Jllf" .-.ra el imperfecto lvt5ase anexo No. 3). Por último la 

regla del condicional s6lo presenta un caso en la prueb~ PEF3 y 

dos casos en la prueba PEF2 (vt5asc cuadro 4), por lo tanto no d~ 

be considerarse como error. 

En lo quc concierne a la transferencia negativa y la norma, 

los dos grupos que en todas las pruebas tuvieron un indice rcpr~ 
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sent.ativo de uso, debemos considerarlas como las dos únicas re

glas que representan a l.:is oraciones tcmpor.:ilc::. con idea de pos..: 

terioridad en la poblaci6n que ac.,b.:imos de analizar. 

Ahora bien, por que hay diferencias tan grandes entre nues-

tras resultados y los coi:icnt:.ados por Krashen et al. Nosotros 

creemos que se deben a la situaci6n en la que se encuentran nue~ 

tros estudiantes, diferente a la de la poblaci6n analizada por el 

autor antes mencionado. Nuestros estudiantes se encuentran en 

una situaci6n de adquisici6n de lengua extranjera, mientras que 

una de las poblaciones comentada por Krashen et al. (la de White), 

estS en situaci6n de adquisici6n de segunda lengua, diferencia 

muy importante que queremos comentar. 

Para nosotros el hecho que un individuo se encuentre inmerso 

en la lengua y en la cultura de la lengua extranjera durante un 

tiempo, como es el caso de la poblaci6n de White, nos parece ra

z6n suficiente para creer que debe haber diferencia; la nuestra 

es una población que comprende a estudi.:intes mexicanos que están 

expuestos a la lengua extranjera durante dos horas diarias, s6lo 

los dias laborables y de acuerdo a un calendario escolar, en un 

entorno no propicio ya que la lengua y la cultura que est~n pre-

sentes son la de su lengua materna. En la primera situaci6n el 

individuo está constantemente expuesto a la lengua, mientras que 

en la segunda s6la le cst~ por tiempo limitado y en un contexto 

tarnbien limitado. En rcl.:ici6n a esta diferencia que observamos, 

ya J. Carroll había notado que existía un.:i relaci6n entre resul

tados obtenidos en ex~menes y el tiempo de estancia en el pa!s 

de la lengua extranjera: "those who reportad a year's study 
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abroad performcd bcst; thosc who rcported a summer abroad or a 

tour pcrformc<l n~ t bcst; and both of thcsc groups outperformed 

those who had studicd only in a forcign languagc env!romcnt" (cit. 

in Krashen 1982:15). 

Otra de las diferencias que observamos en rclaci6n a las dos 

poblaciones estudiadas son las lenguas y su parcntczco. Por un 

lado tenemos el ingl~s y español; por otro lado el español y el 

francés, len el caso de nuestra población). Mientras que el es-

pañol y el fr~nr.~s tienen una relación directa por su parcntczco, 

las dos lenguas son romancen; esta misma relaci6n no existe entre 

el español y el ingl6s, el origen es diferente. Esto quiere de-

cir que probablemente haya en la adquisición mayor indice de tran~ 

fercncia en lenguas del mismo origen, que aquellas que no lo son. 

Para explicar esta idea vamos a tomar los resultados de LoCoco, 

presentado por Krashen en su cuadro 7-19, en relaci6n a los err2 

res interlinguales {19B2:1BBJ. Observemos lo siguiente: 

Interlingual 

' ' s anish Gorman 
Sample 1 (carliest) 11.5 23.0 
Sample 2 14.7 12,4 
Sample 3 11.7 18.6 
sam le 4 (la test) 14.9 16.4 

Como hemos podido observar tenemos dos poblaciones: una del espa

ñol (sujetos estadunidenscs que estudian esa lengua); la segunda 

del alcm~n (sujetos estadunidcnsr.s que estudian esa lengua). Los 

indices percentualcs de la población del español son m:is bnjos 

que los de la poblaci6n que estudio el alemSn. N6tcsc que micn-

tras el español alcanza un 11.5\ de errores intcrlingualcs,el al~ 

man dobla este porcentaje en la muestra 123.0%1. Posteriormente 
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disminuye esta diferencia, sin embargo es· siempre mayor 'en-. 01-

grupo del aleinfin; esto nos permite confirmar n~estra -{de:a PUf!s __ 

en el grupo donde hay mayor interferencia- tambi(;n existe. paren

tezco entre las dos lenguas lalem~n e ingl~s). As! pues creemos 

que aqu1 puede haber una explicaci6n de la diferenCia entre los 

resultados mostrados por Krashcn y los nuestros. 

Otra de las razones que existe para que haya diferencia en 

cuanto a los resultados encontrados en las dos poblaciones, es 

el nivel de conocimientos¡ nuestros estudiantes tienen un nivel 

intermedio dcspu~s de 350 horas de estudio del franc6s. Una de 

las poblaciones a las que se refiere Krashcn ten1a un nivel in

termedio y avanzado cuando comenz6 el experimento, eran estudian 

tes que aprend1an ingl6s en situaci6n natural¡ adcml'is estos mis

mos estudiantes pasaron ocho meses en Canada. Las muestras para 

el anti.lisis que hizo \·/hite fueron tomadas dur.J.nte la estancia en 

Canada. Esto nos muestra que entre m~s alto es el nivel de con2 

cimientos, menor es el uso de la transferencia en la LE. Muy pr2 

bablernente est5 ocurriendo lo que Taylor observaba en sus estu

diantes: mayor dependencia de la lengua materna en principiantes; 

mientras que en un nivel avanzado se refleja un mayor grado de 

confianza en los conocimientos de la segunda lengua (B. Taylor, 

1975:88). Encontramos que hay ra~Cn ~~r~ q~~ hnya una diferen-

cia entre los resultados comentados por Krashen et al. y los nue~ 

tras. 

Por otra parte, creernos que las diferencias encontradas en

tre las dos poblaciones no solamente obedecen a la situaci6n en 

la que se hallan los estudiantes, sino tambi6n a las tareas que 
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los estudiantes desempeñaron en cada uno de eStos instrumentos 

de elicitnci6n. Comentemos pues lo que observamos. 

En la PEFl, los resultados en cuanto al uso de la trasferen

cia son m~s grandt:!s {58.1%) que los señalados por White (20.6%} 

ya que la tarea realizada por los estudiantes fue de rcconoci-

miento. Los sujetos se enfrentaron a :!.a tarea de reconocer la 

forma correcta en medio de distractores que !nduc!an al error. 

el contexto era reducido y no permi tiG 9ue las :.::.dividuos usaran 

el monitor, a la manera de Krashen. Pensamos que ésta fue la 

causa por la que el porcentaje rcsult6 tan alto; si a esto auna

mos que los alumnos hnn tenido una exposici6n a la lengua meta 

muy limitada, 350 horas aproximadamente y que el tiempo para re_!! 

pender fue muy corto, es probable que esto les indujera a con

fiar más en la transferencia como estrategia que su conocimiento 

en la lengua extranjera. 

En cuanto a los resultados de la PEF2, en donde podemos apr.=. 

ciar que el porcentaje es un poco m~s alto (27.9%) del señalado 

por White, solamente 7 puntos m:is alto, es probable que en esta 

prueba haya algo que permita una cercanía con los datos de ese 

autor. La tarea que realizaron los estudiantes fue de completar 

espacios; esto supone entender el significado del texto, anali

zar, establecer analogías, pura luego conceptualizar y proponer 

una respuesta que convenga al sentido del texto. Aquí los estu

diantes tuvieron oportunidad no solamente de encontrarse en una 

situaci6n real de comunicación, sino tambiL;n de realizar una ta

rea que estaban acostumbrados a hacer en el sal6n de clase. Es 

muy probable que c~t.'.l t.::i=c.::i. lcr. hayd motiv<:ido la "habilidad in-



Canuto, Descr-lpcil5n ••• 105. 

duc_tiva" a: i.8. .que hace mencion Krashen et al. como habilidad "p~ 

ra cxamin;;ir materiales lingilisticos" (1902:68); ia cual acnrrel5 

como consecUencia un indice m5s alto en el uso de la regla de la 

lengua-meta~ Asi pues, nos parece que esta tarea diferente a la 

anterior dctermin5 la obtcnci6n de un porcentaje menor en esta 

prueba. 

Por ültimo en lo que se refiere a la PEF3, en donde los po~ 

centajes muestran ser el doble 141.B \) de los hallados por Whi

te (20,6 \); esta diferencia quizlí se debe a la tarea que aqu1 

se rcaliz6: expresar sus ideas por escrito; esto quiere decir que 

los estudiantes tuvieron oportunidad de reflexionar sobre el uso 

de la lengua meta: sin embargo como la tarea señalaba que debtan 

hacer referencia a sus planes presentes y pasados, probablemente 

estos estudiantes generalizaron el uso de la Ll hacia la L2 que 

les llev6 pues a la transferencia negativa. Adcm~s, como en es-

ta prueba no había elementos que permitieran al estudiante anall 

zar y hacer analogías para conccptualizar la regla de la lengua 

meta; aquellos que confiaban m§s en la transferencia como estra

tegia, la usaron {41.B %) y aquellos que confiaron mSs en sus c2 

nacimientos de la lengua meta, usaron la regla del franc~s 

{41. a~) • 

En conclusi6n, si hemos observado que hay diferencias feha

cientes en los r~sultados, no sola~ente entre nuestros propios 

instrumentos de elicitaci6n, sino también en rclaci6n a otros e~ 

tudios; nosotros pensamos que esta diferencia se dcb~ basicamen

te a la tarea que los estudiantes realizan en cada prueba. No 

queremos decir con esto que la situaci6n de aprendizaje en la que 
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se encuentra nuestra poblaci6n no sea tambiGn una causa de dis

crepancia. En resumen creemos que 1<1 tarea tiene relaci6n dires;:. 

ta con la habilidadquC! Krashcn ha llamado "inductive ability", 

t~rmino inspirado en ~a dcfinici6n de Caroll (the ability to) 

examine language material •• and from this to notice and identify 

patterns of correspondance and rclationships involving either 

meaning or grammatical forrn " que Krashen termina de definir co

mo un enfoque "problcm-solving approach" para descubrir de una 

manera expl{cita corno funcionan las rclgas abstractas en la len-

gu~ (1902:60-69). Esto puede interpretarse as1'. : las tareas que 

estimulan esta habilidad permitan entender meJor el uso de la 

lengua meta; mientras que otras tareas que no estimulan "la hab_!. 

lidad inductiva" podrtan propiciar otros fen6menos que interfie

ran con el uso normal de la lengua meta. La tarea de la PEF2 e~ 

tarta considerada como aquellas que estimulan cota habilidad y 

por ende el monitor tambi6n; mientras que la tarea de la PEFJ e~ 

tarta considerada como aquellas que no estimulan esta habilidad 

y tampoco el monitor. La PEFl debe considerarse como diferente 

a las dos anteriores, una prueba de reconocimiento de formas lin 

gUtsticas; de esta manera hallamos confirmaci6n del alto indice 

de transferencia que en ella encontramos. Finalmente nuestros 

comentarios estan en relaci6n con las observaciones de Oller, en 

cuanto a que la dificultad de l.:is pruebas depende de la tarea que 

6stas est~n evaluando {J.W. Oller, 1979:69); observaciones que 

swain, et al. tambi6n hab!an encontrado: el indice de dificultad 

de cada carea esta en relaci6n con la carga de trabajo que ~sta 

impone al cerebro (in Oller, 1979:60). 
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Ya para terminar con estos comentarios nos gustar1a plan

tear la siguiente pregunta: ¿hay una rclaci6n entre la variabi1i 

dad del uso de las dos reglas con la tarea que realizan los est~ 

diantes en cada una de las pruebas o es simplemente una caracte

rística del interlenguaje de los estudiantes? 

Si bien nosotros consideramos que la variabi1idad es una C,!! 

racter1stica del IL. como ya ha sido definido por Ncmser, corder 

y otros autores mSs. Esta variabilidad es una prueba de la res-

tructuraci6n que sigue el IL de los estudiantes, es decir un in

dicio de estructuraciones y restructuracioncs :iUCcsivas- de una 

regla en el IL del individuo, dependiendo de la complejidad o di 

ficultad de la estructura; tal como lo ha definido U. Frauenfel

dcr et al.: " •.• ccttc instabilit~ (de l' interlanquc) n•est pas 

al6atoire 1 mais l'indice de structurations succcssivcs selon une 

complexit~ croissantc .•• " (1980:48). 

En nuestro caso, estamos de acuerdo con Fraucnfc1dcr et al. 

pues creemos que las dos reglas reflejan un intento de cstructu

raci6n por parte de los estudiantes. Si tomamos las palabras de 

Ncmser: " An appro:x:imativc systcm is thc deviant linguistic sys

tem actually cmploycd by thc lcarner attempting to utilizo the 

target lanquage. Such approximativc systcms vary in character 

in accordance with proficiency leveli confirmamos plenamcn_ 

te que la variabilidad reilt:ja (:r:.t..:: :;!.=:t.".'~"- "" evoluci6n. Es 

también probable que el fen6mcno de la variabilidad en el inter

lenguaje de los estudiantes tal menos en nuestra poblaci6n) se 

deba a la dificultad que representan las tareas e~ cada una de 

las pruebas; es asr como en la PEFl hay una gran variabilidad 
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(véase cuadro 61 , mientras que en la PEF2 disminuye (v~ase cua

dro 71 y por Gltimo en la PEFJ aparece de nuevo este fen6meno 

(aunque en menor escala) en el grupo que uso la transferencia n!:!, 

gativa (v6asc cuadro B). 

AsI pu6s, hemos comentado las razones que creemos expliCan 

las diferencias entre los resultados observadó'~ erit~~_,ia:s::;:~ó·~l~
ciones estudiadas por White y LoCoco . (comentad_as -por· K~-iishen)~ ·y 

la nuestra. 

Conclusiones: 

la. Tenemos dos reglas que describen el uso de las oracio-

nes temporales con idea de posterioridad construidas 

con el nexo guand: al la regla de la lengua meta y b) 

la regla de la lengua materna usada por medio de la 

transferencia negativa -estrategia en uso-. 

2a. El uso de una u otra regla varia de acuerdo con la ta-

rea impuesta en los instrumentos de elicitaci6n: 

al cuando la tarea es de reconocimiento, hay mfis uso de 

la segunda regla, la transferencia. 

b) cuando se trata de analizar o procesar informaci6n, 

la primera regla, la regla de la lengua meta, es la mSs 

usada. 

c) cuando se t.rata de usar la lengua meta sin contexto 

para analizar, el uso de las dos reglas puede ser id~n-

tico. 

3a. La segunda regla -la transferencia negativa- no funcio-
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nn como regla combinatoria en tareas como la descrita 

en los incisos a) y c); mientras que en tareas descritas 

en el inciso a) se podrta usar combinadamente. 

4a. Si la tarea impuesta a los individuos propicia un análi

sis que permita conccptualizar el uso de la regla de la 

lengua meta, la mayorta de estudiantes realizara la ta

rea con l!:xito. 

sa. ·si la tarea impuesta a los individuos no propicia el an~ 

lisis de ln lengua, como explicitamente han hecho sus 

profesores o la práctica en el sal6n de clase, entonces 

los resultados en cuanto al uso de la transferencia (u 

otro fen6meno) interceptar~ el uso de la regla de la 

_lengua meta. 

6a. La tarea se ha revelado como factor importante en rcla

ci6n a la variabilidad: la tarea de la PEFl propicia 

mfis variabilidad que las tareas de las PEF2 y PEF3. La 

tarea de la PEF2 se revel6 como la tarea de menor indi

ce de variabilidad. 

S. 3, Interpretaci6n y comentarios sobre los procesos cognosciti

vos y su relaci6n con el !P.n6~eno de la transferencia lin

gU1stica en esta investigaci6n. 

4.J.l. Los procesos cognoscitivos. 

Si tomamos la explicaci6n de Porquicr sobre este tema y formula

mos que hay un proceso de asimilaci6n en cuanto a la forma y la 
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funci6n de las oraciones en el intcrlcnguajc, es decir que los 

datos nuevos sobre el uso y la funci6n de estas oraciones se in

tegran a los ya existentes sobre esta clase do oraciones, el es

tudiante esta haciendo un proceso de asimilaci6n: sin embargo p~ 

ra que el proceso de aprendizaje tenga iugar es necesario un pr2 

ceso m~s: la acornodaci6n. Pero este paso no puede realizarse 

porque no hay los elementos necesarios para darse, es decir que 

mientras en franc6s hay basicamcnte un valor (el temporal) en 

las oraciones tt:mpoi:alcs en e~p:i.ñol hay dos valores {el temporal 

y el modal): por lo tanto el estudiante, pensamos, no puede aco

modar (representar en un esquema o regla el uso de la L2) sus 

significados con la regla de la LZ. Así pues ·regresa al proceso 

de acomodaci6n para generalizar y decidir por medio de la trans

ferencia que debe haber dos reglas una semejante a la Ll y otra 

a la L2. Nuestras pruebas pueden comprobar que así est~ suce

diendo porque los ectudiantcs van de una regla a la otra (vl!ase 

el cundro No. 4). Esta explicaci6n no estfi alejada de la intcr

pretaci6n que Krashen hace sobre el organizador como proceso su~ 

consciente de la adquisici6n de una LE o una LZ. " .•• Its func

tionjng is subconscious and is based on what psychologist call 

"coqnitive'' principles: .•• " (1982:54). 

I'rc!;=:.blcl!!"?nt:<> t1n estudio longitudinal nos hubiera podido 

comprobar con cifras y cstadisticas quu los procesos estan ac-

tuando de esa manera. Lamentablemente no pudimos realizarlo por 

las limitaciones impuestas por la poblaci6n: falta de tiempo pa

ra realizar entrevistas personales fuera de ln clase. 

Es muy probable que de este proceso pase a la fosilizaci6n 
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si no hay m:i.s exposici6n a la lengua meta. Se establecerá un e~ 

quema final o definitivo {una sola represcntaci6n de la regla de 

estas oraciones) si hay mSs informaci6n de la lengua meta o m.!S.s 

experiencia en el uso de esta lengua (Porquier 1984:243). 

~3.2. La transferencia como estrategia 

Hay otro aspecto, dentro del terreno psicolingll!stico, que debe

mos interpretar, este es el papel de la transferencia como estr~ 

tegia. Si consideramos que el estudiante est! en una situaci6n 

de comunicaci6n cuando escribe sus planes futuros (v~ase prueba 

PEF4, anexo 4) y cuando est~ realizando tareas como llenar espa

cios en blanco en una prueba. (En donde debe haber una corrcspon 

dencia entre las formas lingil1sticas y el contexto, como Ollcr 

sugiere de acuerdo a su visi6n de la gram~tica como reglas prag

m!ticas, 1973: 47) y en eso~ momentos hay muestras de trilnsferenc;:ia,pod~ 

mas pensar en consecuencia que la transferencia cstS usada como 

estrategia de comunicaci6n. 

Intuimos que este fcn6meno estfi funcionando como estrategia 

por dos razones. La primera es porque 6sta funciona como una 

hip6tcsis del uso C.e la lengua meta en el IL de los estudiantes 

es decir, por medio de la transferencia el estudiante esta tra

tando de probar si el significado que ha enunciado, a seme)anza 

de su lcngu.:i materna, corresponde al uso de la lenqua meta. COE. 

der al respecto afirma lo siguiente: "lt will be evident that 

thc position takcn hcrc is that thc lcarncr's possession of his 

nativc languagc is facilitative and that crrors are not to be 
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rcgarded as signs of inhibitions, but simply us evidcnce of his 

strategies of lcarning" (1981: 12). La segunda raz6n es que los 

estudiantes la utilizan cuando cst~n respondiendo a tareas espe

cificas como llenar los espacios en blanco en un examen, como ya 

señalabamos antes; en este caso el estudiante esta preocupado 

por expresar un significado con las formas que el pos~e o que el 

cree_ que corresponden a la lengua meta. Corder afirma: "lle can 

( ;· •• ) tailor his message to thc rcsources he has evailable, that 

is adjust-his ends to his means" (1981:104). 

Por otra parte, creemos que la transferencia es una estrate

gia de aprendizaje porque los resultados de las pruebas P~Fl y 

PEF3 muestran que está establecida en el interlcnguaje de los e~ 

tudiantes (v~ase los cuadros 1,2 y 3). Corder explica la estra-

tegia de aprendizaje como una t~cnica do predicción y como un 

préstamo incorporado al IL:. 

They may be regular charactcristics of his language at the 

time of study, in which cus thcy could be i;upposcd to result 

from the interlanguago grammar which he húS created far him

self, and are therofore thc product. of a strategy of lear

ning which utilizcs the mother tangue systom as a heuristic 

techniquc. This is thc feature often called 'interfe~ence' 

and the strategy of learning which produces it is the stra

tegy o:t 'transt.er' ll~!;ll:lu4J. 

¿C6mo podemos explicar que la transferencia es una estrate

gia de aprendizaje? Si tomamos como punto de partida los proce

sos cognoscitivos de asimilación y acomodaci6n y hacemos un pla~ 

teamiento hipotútico-deductivo, en el que los estudiantes no pu~ 
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den llegar a la acomodaci6n porque los elementos de comparaci6n 

que proporciona la lengua meta, no son suíicientus para estable

cer un esquema definitivo que permita al Qstudiantc representar 

su significado con la forma de la lengua meta; entonces creemos 

que la transferencia esta establecida en el IL de los estudiantes 

y permanecerá all! por tiempo indefinido. Una ra26n m~s para con 

siderar que la transferencia es una estrategia de aprendizaje es 

la fosilizaci6n, es decir que este fenómeno quedará fosilizado 

si no hay mayor inform.aciún tl.:! la lengu.:i. rr.ct.:i. que h;:ig.:i. cambiar la 

hip6tesis establecida o suficiente prjctica para que el individuo 

se dd cuenta por sí mismo de esta hip6tcsis crronea y la deseche. 

Si a esto aunamos la conclusi6n que E. Bialystok ha encontr~ 

do en rclaci6n al uso de estrategias: las estrategias mSs efecti

vas en la comunicaci6n resu.ltaron ser aquellas utilizadas por CE_ 

tudiantes con muyor competencia en la lengua meta; y menos efec

tiva las que Usdron los estudiantes con menor grado de competen

cia {1983:116-117). En nuestro caso la transferencia rcsult6 ser 

menos efectiva, de alguna manera, ya que si bien no interrumpe 

la continuidad en la comunicaci6n, hay un dcsfasamicnto pues la 

forma esperada por el nativo hablante no se enuncia y en su lugar 

hay una forma que evoca un significado diferente y un uso deseo-

~~c!Cc. L~ t~~n~fnrnn~i~, n~r ~ue~ es m~s una estrategia de 

aprendizaje que una estrategia de comunicaci6n, pues basada en 

la Ll, ser~ mas efectiva como intento de aprendizaje que como e~ 

trategia de comunicaci6n. 

Luego entonces, nos parece que la conclusi6n psicolingU!sti 

ca de este trabajo debe ser un cuestionarnicnto hipot6tico que lo 
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continue: si los estudiantes se sierven de la transferencia como 

estrategia de aprendizaje m~s que de estrategia de comunicaci6n1 

¿c6mo reaccionarán con un mayor conocimiento de la lengua meta?1 

¿habr~ abandono de esta estrategia y utilizaci6n de otras en su 

lugar?. O bien, esta estrategia se seguir~ usando y concluiremos 

que la transferencia es una estrategia de uso coman en todos los 

individuos sin importar su nivel de dominio de la lengua meta. 
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6• RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 

6.1. Continuaci6n de la i~Ve·s-t:igaci6n. -

El hecho de haber concluido que hay dos reglas de uso de las or~ 

cienes temporales con idea de posterioridad en el interlenguajc 

de los sujetos analizados, una de las cuales se ha identificado 

al fenómeno de la _transferencia, y esta regla -estrategia- man

tiene un !ndice importante de uso en las tareas impuestas a los 

sujetos lal menos las que se llevaron a cabo en esta invcstiga

ci6n). Esto nos hace pensar que esta invcstigaci6n ha conclu!do 

su primera etapa: la descripción, la definici6n y las caractcr!~ 

ticas de las oraciones temporales con idea de posterioridad y 

con ello la interpretación psicolingU!stica de lo que sucede en 

la población que analizamos. En este momento, con base en la 

etapa anterior podemos replantear nuestra invcstigaci6n, establ~ 

cer nuevas hip6tcsis sobre la transferencia como estrategia de 

aprendizaje. Ahora podemos contemplar un proyecto mfis ambicio

so, quizfi teorica y psicolingU!sticamcntc mfis complicado, que 

nos permita dar respuesta sobre el comportamiento de la transfe

rencia como estrategia. 

Si tomamos como punto ~c. partida el estudio de Bialystok s2 

cor:"T''"'riication. at)>at.igico, y mencionamos que hay dos tipos de estra

t~gias aquellas qua provienen de la Ll y aquellas que provienen 

de la L2, asimismo mencionamos que hay un mejor rendimiento en 

la comunicaci6n, por parte de aquellas estrategias que provenían 

llG. 
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de la L2 (por coñsiguientc un menor rendimiento de .aquellas· es

trategias que provienen de la Ll; y si a esto se añade.-que resul

taron mejores usuarios de estrategias de comunicaci6n aquellos i~ 

dividuos que ten1an m~s nivel de conocimientos de la LM, lo cual 

quiere decir que hay una relaci6n entre nivel de conocimiento y 

estrategias m6s adecuadas para la comunicaci6n. Creemos que hay 

raz6n para preguntarnos si la transferencia cst~ solamente en la 

estrategia de la Ll o tambi6n entre las estrategias de L2 ten qué 

porcentaje de uso en cada uno de los grupos) i asimismo averiguar 

si e.l rendimiento de la transferencia como estrategia es menor y 

por consiguiente serta abandonada posteriormente cuando los suje

tos tienen m6s nivel de conocimientos de la LM. 

La hip6tcsis que demos plantearnos en relaci6n a los supue~ 

tos anteriores son las siguientes: 

la. Si hay una rclaci6n entre la competencia comunicativa y el 

uso de estrat6glas de la L2, en consecuencia la transferencia 

negativa estfi ausente de este grupo de estrategias o quiz~ 

solamente menos importante tcl indice porcentual de uso scrS 

bajo en comparaci6n con el indice porcentual de otras estra

Lagi.:i.:;}. 

2a. Si los individuos que tienen una menor competencia comunicat_!. 

va usan estrategias de la Ll, suponemos que entre ellas está 

la transferencia negativa, estos sujetos rnostrar~n una depe!! 

dencia mayor (un porcentaJe mayor de uso) de la transferen

cia como estrategia. 

Ja. Si hay estrategias de buen i:u11<limi0nto p:ir-:?. l<'l comunic!! 

ci6n y otras de rendimiento mSs bajo, la transferencia 
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negativa estarS necesariamente en el grupo de bajo rendimien

to ya que podr1a causar problema on la comunicaci6n. 

4a.si la transferencia positiva permite buenos resultados y la 

negativa resultados menos afortunados, el estudiante de mayor 

competen_cia comunicativa desconfiará de ella como estrategia 

de comunicaci6n. 

Sa~Si la estrategia de transferencia negativa proporciona resul

tados menos afortunados en la cornunicaci6n pero quiza buenos 

para el aprendizaje (porque pe=mite una reílcxion ~ctalingür1!. 

tica), entonces los estudiantes de cualquier nivel la preferi 

rán corno estrategia de aprendizaje. 

Éstas son algunas de las hip6tcsis que podemos plantear al 

respecto. Éstas nos pcrmitirfin abundar m5s sobre este problema 

de la transferencia y lo que es más importante, nos permitiran 

entender mejor este fcn6meno no s6lo en el aprendizaje de los e~ 

tudiantes, sino tnmbién on la comunicaci6n verbal. 

La mnnera como procedcr!amos para reunir la informaci6n de 

base para continuar nuestra investigaci6n es de acuerdo n tres 

diferentes pruebns: 

1. Pruebas de " cloze" para medir el grado de dominio de len

gua meta. 

2. Pruebas de exprt:tilCn lit;rc ~ob!:'e t:flpicos que permitan al 

individuo utilizar las estrategias que se quieren estu

diar. 

3. Interrogatorios orales a cada uno de los informantes para 

averiguar como comprende mctalingilisticamentc habldndo 
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el -té06merio que· est5 produciendo. 

G; 2. Reflexiones. :~-obre ~a- metodología a-p1ic~da_---~-n- -~_st_~- inv~sti9a

ci6n. 

El hec_ho_ de haber .seguido una metodología de trabajo ecl~ctica, 

nos pe'rm:it~i"lf solucionar dificultadC!s que encontramos a lo largo 

de _la investigacion. Es muy probable que si hubiera seguido al 

pie de la letra la teoria de Selinker sobre el interlenguaje, 

nos habr!amO$ cncontr.:ida con problemas de clefiniciones muy res-

tringidas que debíamos ampliar (que de hecho hicimos), o de pro-

cedimiento no explícitos que debíamos suponer. Desde este punto 

de vista la metodología que empleamos, nos parece que fue Gtil y 

recomendable para este g~nero de investigaciones. 

Parece pertinente afirmar qué hubiera pasado lo mismo si 

aplicaramos otra teoría para el mismo estudio y con esto no que-

remos afirmar (_JUC todas l.:is tcori.:i.s tienen errores o conducen a 

dificultades en su aplicaci6n pr~ctica, sino que pensarnos que el 

problema de adquisición de una L2 es tan complejo que no hay una 

soluci6n precisa para ~stc. 

La pregunta que cabe hacerse es: en el caso de proseguir 

con la invcstigaci6n que proponemos, ¿utilizaríamos la misma me-

todología para trabaiar o aplicarramns ..... rr11? "Iris r'1r~':'o:- q-.::::! Ce 

principio tomaríamos al analisis de errores para fundamentar al-

gunos supuestos te6ricos, pero quiz~ luego la abandonaríamos pa

ra encaminarnos hacia una mctortología mas sociolingilística. 

Una recomcndaci6n que debe hacerse explícitamente y que nos 
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parece muy nP.r.r.saria, es que la clicitaci6n oral por parte de 

120. 

los estudiantes 'intuitional data' corno la llama Corder, es in

dispensable para todo tipo de invcstigaci6n de esta tndolc, Aun 

que muy a destiempo, damos una justificación del porque no la 

hicimos, En nuestra investigaci6n no se llevó a cabo porque el 

tiempo y las circunstancias de aplicación no lo permitieron. No 

se podta_ proceder a un interrogatorio con cada estudiante por-

- que estos vienen al centro unicamont.e a su clase, no estan largo 

tiempo en 61. Sin embargo reconocemos que la elicitación oral de 

parte de los estudiantes hubicr.a sido una prueba contundente pa

ra confirmar los resultados hallados en la presente invcstiga

ci6n. 

6.3. Sugerencias did5cticas 

Tal como mencionabamos en la prcscntaci6n de esta investigación, 

uno de los fines que pcrscguiamos para la realizaci6n de esta era 

el did§ctico, Oc acuerdo a la descripción hecha y a la interpre

taci6n que he~os propuesto, ahora es conveniente señalar como v~ 

mos a aprovechar esta experiencia. Nos parece que did5cticamen

te tenemos dos proposiciones pcdag6gicas para aprovechar este 

problema: 

lo. Servi.i:11<.:..;; de :!.~ t-rP<nRferencia negativa p.:i.ra mostrar a los e-ª. 

tudiantes que ol procedimiento que siguieron es bueno, aun-

que les h.:i.ya inducido a un error. Explotaríamos la expcricn 

cia negativa de los estudiantes de la siguiente manera: ex

plicar por medio de un pequeño corpus en español como se en-
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tienden las oraciones temporales ·en la Ll, luego por madio de 

otro corpus mostrar como se'entiendcn estas oraciones en L2. 

Establecidas las diferencias1 entonces aclarar a los estu

diantes que se cstfin sirviendo de la transferencia porque qu! 

zfi no han encontrado una equivalencia entre la L2 y la L2, y 

debido_:a que ellos no tienen gran competencia en la lengua m~ 

ta no pueden entender c6rno es que dos formas diferentes equi-

'Jalen a una en lo. lengua extr'lnjera. P~ra aclarar con m5s d~ 

talle c6mo el fcn6meno de la transferencia cstfi actuando ne

gativamente, se puede dar a los estudiantes una interprcto.

ci6n hipotético-deductiva (la misma que proporcionamos en 

nuestra investigaci6n) que les permita tener mejor idea de lo 

que pasa en su aprendizaje. llabrti que hacer hincapit! a los 

estudiantes que aunque este fen6meno actu6 negativamente en 

sus predicciones de la lengua meta en este caso, es un ins

trumento revelador para saber c6mo est5n procesando el apre~ 

dizaje. 

2o. La segunda proposici6n es para los profesores de lenguas. !lay 

que otorgar a la transferencia un papel formativo y orienta-

dor en el proceso de aprendizaje. Comprobar y demostrar que 

gracias a este fcn6meno hemos podido reconstruir un camino 

hipotótico-dcductivo de lo que sucede en el aprendizaje de 

los alumnos (si lo hallado en nuestra poblaci6n es aplicable 

a otras poblaciones). Creemos que los profesores debemos f2 

mentar en los alumnos es tipo de reflexiones con el fin de 

que ellos se enteren conscientemente de su propio proceso de 

aprendizaJe. Para resolver est.c J:.Jroblcrna. loi:> f>i:oíczorcs dcbg_ 
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· r i'an dar mlis imput. 

Por último, gracias al fcn~meno de la transferencia y a la 

interpretaci6n que hicimos, nos hemos dado cuenta como se ha 11~ 

vado a cabo el proceso de aprendizaje en la poblaci6n que hemos 

analizado; en consecuencia creemos que esta investigaci6n a lo

grado· los objetivos que se propuso alcanzar al principio y ha 

contribuido modestamente a comprender como se ha efectuado la aS, 

quisici6n de estas oraciones. 
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e u a n d o P e d ro -~~.;..,,-...-'-"-'--
,. r 

peque.i'I~,. le. 2 sentar-
rgustar ) 

se sobre ~~ mon{fc.ul:~._--p~~-;-egi;so< éérca :_del faro· del pueblo. So-

naba-. Íillr~_nd.~-Co.mo_ Volibiln ;-~~::/~-'av_i_~~~~'-·,._:·mirando- .e.1-mar. que 

-un_ dfa¡··_cuo.ndo___ ··,:_:-:3~· · ,· .. :~·.:-~r_~ .. ~·d.~:=,'c~-~~~--~st4·;· 4 a 
. (,ser-), ·~1-'-r10-r-)~--

~<·/.-.'- .· '._-,' _._ ' 
con<tutsta·r.· _. ___ .- :--· 

· ~~· __ p·á~ !"e~·· mar~-;~~.<·~;~---:;~~~ ~-:~·-~-d.·~· ._-¡ne_:~-~·:~-~ t~ ~ se a~ s_e_n_t_a_ba _ .. l a_rg_os 

guel~~ •. P.~d:~~- ~eco.rdaba 11;Uy bfer\ ·ese· pequcn~ .. barco que venfa•dl 

recto de·-tas Antillas.~. A los dieciocho anos, pensaba él, una 

,vez terndnados~_s_us_estUdfos de bachillerato, podrfa al fin par-

ti r. 
Todos esos recuerdos se·hacfan aún m!s vfvtdos, sobre todo 

e u a n do ---r-,.ce'c..,,,.---,-b es ar ) 
a su madre, antes de subtr a la pasarela 

del barco, la garganta se le---~"'----~ 
( hacer 

pensaba - jamás terminar! de sufrir! 

nudo. 1 Pobre mujer -

cuando el vicio los-...-~-.'""'•'---~-,.-
( corroer 

como ella de!cfa, pe!!. 

sando en el proverbio, nadie 
( poder 

10 detenerlos.,, 

Ella sabfa que un dfa. su esposo, acilbado, yil cansado de ca-

rrer el mundo regresarfa para no abandonarla jamás. 

llajo la mirada triste de Pedro, ellu se Imaginaba: "Cuando 

12 
-( reparar/ 

el techo. 1 a C!!_ 

sa: de esta manera cuando ustedes 14 , tu y.tu fu111\\\a, 
( j j e!Jil r ) 

15 suficiente espacio para quedarse. Después, cuando 
{ ha 1 Ju r } 

1 6 • 1 7 
\-aburr1 rs~ ~ 1·~1-.0~,~.-r-~-

una pere9rlnac16n a Lourdes o-~~'""-
{ 1 r 

a conocer los Alpes ( .•• Cuando 19 pequeña 
rser:¡- 1 

~randes ~leos blancos 

ten1a sus sueños ), 

apilcltlcs, sienpre serenos ... 

20 'º' soñar ) 
La nadre tambll!n 

Oe repente, cuando la ·s1rena del trasatl~ntlco 21 Pedro 

.124. 

22 que la v1da 23 
(!;enttr) ( ~er 

-( sonar ) 
corta y que era necesario darse prt sa. 



1. Quand e11e 

ArlEXO 
a) parte 
b) partirajt , je lui donncrai un· cadeau.-
c) part 
d) partira 
e) 

a) rentrions 
2. Quand mon mari et rnoi-nous b) rentrerioris 

e). rentrerons 
d) rentrons 
el 

conférencc!s s~r -:La:-vi~- en· Chine~ 
a·f -voyicz 

12So 

3 ~·::- Ou·and-:, ~.riti~~ ·! ~'=-~=~~~: z. 
·d) ·_voyez 

.. e)· ___ _ 

- -_ ·.rca-n-:LoUis_ a ·:~ciri_~·~: Vó'#SS_iGir:ap-~'rena~ez- que -

,e•'~~~"' OC'•·~,-:-;~;,~::<, 
1e bat1~·ent' a été dlltruit. 

s. Quand 11 

6. Quand j' 

al 
b) 
e) 
d) 
e) 

a) 
b) 
e) 
dl 
el 
al 
bl 
el 
dl 
el 

7. Quand ''ous 

aillc 
ira is 
vais 
irai 

-a Paria, je viS1te~ra1 -ie- Mü~~~~ d~- Lo~v~e-. 
' 

sera ... 
soit 
serait 

reiu au concours ,- il organisera une grande féte 

aurais 
aie 
ai 
aurai 

un plan, je me mettrai -a 6crire. 

al 
bl 
el 
dl 
el 

arriviez 
arrivez 
arri verie z 
arriverez. 

tOt, nous dincrons ensemble, j'aurai beau-

coup de choses a vous raconter. 

a. Quand tu 
ol 
bl 
el 
d) 
e) 

9. Quand nou::; 

v.:.'"'" J ''<lti 

vil e ns tlCheter 
v ennes 
viendrais 

les rnontres, tu auras une petite comission 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

1 i rons 
li rion::i 
lisons 
Iisions 

le reman d'Agatha Cristie, tu pourras nous _qucs-

lo meulra. 

font 
10. Quand les enfantn 

a) 
bl 
el 
•l 
el 

feront leur devoir. nous lirons paisiblement. .fasscnt 
fcraicnt 
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Mes souvcnirs d'-cnfa~ce 

.Quand ricrro 1 petit, il. 2 s 1 ooncoir cur le rochar 
látrer;- \illr.icr) 

prhs du phure de son ·vi11Ltge. r1· rGv'oit en ·rcc;:1irdant voler- l.cs· goé-

londs, .fnce a cctte mor qu•un jour, "qu.:i.nd 

j' ~--- el. la. conquGtc de la mer •.• elle 
(allei<} 

je J grand ~videnunent.. 
Cétre~ 

5 mi en ne 
C t'!tre) 

Son pCre, morin sur un paque_bot, s'absentoit de lon~s mois 

et ne possait que quelques scmaines-par an ·avcc so ·.ramillo. Quand il 

, L_:i __ la .rete. Il. ropportoit toujoura de beaux jouets. 
(.irriver) (Ctre) 
Pierre se souvcnait tres bien do ce putit bntcnu qui nrrlv.ait tout 

droit dcD Antill.es ••• A dix-huit ans, pensait-il, man boccal.aurént 

en peche, je 8 en.fin partir. 
(pouvoir) 

Taus cea souvcnirs dcvcnaicnt encare plus viís quand il ~-

q SD cere OVant de 
Ccmbrasscrl 

so gorse ae noucr. 

doce joruais de souíírirl 

monter sur lo passorello 

Pauvro ícmme, pansait-il 

du beteau¡ 1'.l. _1JL__ 
{sentir} 

elle ne finiro 

quond le vice les 11 . , comme elle disoit. en pensont 
( teilfr'I 

ou proverbc, ricn no__J_.1__les retcnir ••• 
{pouvoir) 

Elle savait qu 1 un jour, son mori rompu 1 ratigué de courir 

le monde, reviendrait pour ne plus jomais la quitt.er. 

Sous le regord triste de Pierre, elle songcoit: "Quond Et'-

nost 
(rc•:c¡;.:;-) 

yo 1 quand ·.¡ous 
( '.!l:l"''?n".lir-5 

noun, toi et ta romillc, on 17 ossez 
(venir) (avoirJ 

, on 14 le toit, on 15 la mninon; coro:ne 
·c,i::p;?!"'<:!!"') 
tú cboz 

de p:i.acc pour vous logcr. Quand il en 1s 0 Gtiez 1 on ~un pélex·i-
Cavoir) (fairc) 

noge h Le.urdes ou on-2...Q._ voir l..,n Alpes ( ••• quond j 1 --2:i._ petitc, 
(allcr) (Ct:rc) 

je 22 des ¡::;ronda picn blanca poisiblen 1 toujours nereins.,. Elle• 
rrrverr 

oussi 1 el.le 'C'a~) 
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