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Language. The very word is like a bell…I put 

it on a mental pedestal and view it from different 

angles, to try to grasp its totality. All I see is a 

multiplicity of angles, models, options, 

possibilities…stories. I see it interacting with lives 

and with my own life, in a profusion of ways, some 

predictable some unervingly unpredictable. 

David Crystal 
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SINOPSIS 

En este trabajo de investigación, abordamos el elemento lingüístico de la entonación 

del inglés desde el punto de vista del aprendizaje autónomo. Elaboramos una 

plataforma en línea a partir de la cual los participantes del estudio en su totalidad 

alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo, trabajaron durante un 

periodo de dos meses. Se llevaron a cabo grabaciones dentro de la plataforma que 

sirvieron para el análisis de los contornos entonativos, al tiempo que se realizaron 

entrevistas para conocer de manera más cercana el proceso por el cual atravesaron 

los alumnos a lo largo de la duración del estudio. Se desarrollo un estudio con un 

enfoque mixto de la investigación. Dentro de los principales resultados podemos notar 

que no todos los alumnos del CCH Vallejo se encuentran preparados para realizar 

trabajo de manera autónoma y sin ningún tipo de acompañamiento, es decir, existe 

todavía la necesidad de una figura guía que dirija y haga un seguimiento de las 

actividades de los alumnos. En lo que respecta al fenómeno lingüístico, pudimos 

observar que los alumnos reconocían algún grado de mejoría en lo que se refiere al 

proceso de toma de conciencia, aunque al análisis de los audios en PRAAT, no pudo 

observar un avance significativo. Esta investigación se encuentra dividida en 5 

capítulos. En el primero de ellos hacemos un análisis del contexto macro  y del 

contexto micro de nuestra investigación. EN el capítulo 2 realizamos una breve 

investigación documental del fenómeno con el fin de fundamentar la puesta en 

marcha de nuestro estudio. EL capítulo 3 es nuestra propuesta metodológica donde 

abordamos el tipo de estudio, los participantes y describimos el proceso para la 

realización del estudio. En el capítulo 4 discutimos los resultados obtenidos en la 

investigación y las contrastamos con nuestro marco teórico. Finalmente en el capítulo 

5 tenemos las conclusiones del trabajo y algunas consideraciones finales para futuras 

investigaciones.  





Capitulo 1 Introducción. 

El aprendizaje de una lengua representa en nuestros días en una actividad cada vez más 

común. Al respecto, todos nosotros como aprendientes de una segunda lengua, (L2) 

encontramos habilidades que nos son más difíciles que otras. En este sentido, la posibilidad 

de desarrollar una buena pronunciación y facilidad en la habilidad oral es en muchas 

ocasiones aquello que significa “saber un idioma” siempre y cuando seamos capaces de 

utilizarla de manera adecuada y en los contextos necesarios. No obstante la importancia 

que tanto docentes como alumnos ven en la pronunciación y el desarrollo de la habilidad 

oral, en los salones de clase es reducido el tiempo dedicado a la práctica de la 

pronunciación. De esta manera nació nuestra inquietud por diseñar un sitio en ambiente 

digital que pudiera sentar las bases para poder desarrollar una mejor pronunciación de 

manera autónoma. En el siguiente apartado explicaremos las motivaciones y argumentos 

que nos llevaron a desarrollar nuestro estudio. Asimismo, revisaremos las preguntas de 

investigación que guiaron cada una de las partes que conforman el trabajo. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Frecuentemente, cuando aprendemos una L2 tenemos la oportunidad de conocer el mundo 

a través de una óptica distinta. Particularmente, en el caso de la pronunciación somos 

capaces de transmitir no sólo información, aunado a ello transmitimos actitudes y 

emociones que aunque no forman parte estructural del contenido de nuestro mensaje sí 

constituyen información contextual que develamos a nuestros interlocutores. De hecho, 

para autores como Halliday (1994), la entonación afecta la representación de la experiencia 

humana y crea relevancia para el contexto. Por otra parte, cabe mencionar que la 

entonación crea vínculos entre distintos niveles de la lengua: sintáctico, semántico e 

incluso pragmático; por lo tanto la cantidad de información que revelan los rasgos 

prosódicos, y particularmente la entonación, es tal que es posible lograr una mejora 

considerable en la inteligibilidad en la pronunciación y en la comprensión auditiva si se 
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pone atención a este aspecto ya sea durante las horas de clase o como hemos dicho durante 

un proceso de autonomía (Gilbert, 2008). Es así, que la importancia de focalizar este 

elemento lingüístico dentro una intervención pedagógica resulta necesaria para que los 

aprendientes tengan una visión más completa e integral de lo que significa la 

pronunciación concretamente. A pesar del peso específico que la entonación tiene en la 

fluidez de la producción oral y la inteligibilidad, frecuentemente está ausente de la 

enseñanza en los salones de clase por distintas razones, como por ejemplo la necesidad de 

cubrir distintos temas gramaticales y habilidades de la lengua dentro del programa de 

estudios. 

En este sentido, el aprendizaje autónomo surge como la posibilidad más viable para cubrir 

esta veta de desarrollo de habilidades y conocimientos en los aprendientes. Considerando 

que el profesor de lengua debe cubrir otros temas en la enseñanza de una L2 y por tanto 

queda este fenómeno lingüístico sin ser abordado, el aprendizaje autónomo permite 

desarrollar conocimientos y habilidades basado en la responsabilidad del propio 

aprendiente, y en las estrategias que debe desarrollar para la autorregulación de su 

proceso de aprendizaje. No obstante, como apunta Ladomery (2002), existe una dificultad 

en definir y establecer parámetros claros de lo que el término autonomía significa y la serie 

de implicaciones que se desencadenan a partir de dicha concepción. Para autores como 

Dickinson (1987) u Holec (1992) el término autonomía implica una serie de condiciones 

que deben cumplirse como la generación de espacio para la metacognición, el desarrollo de 

un sentido de responsabilidad y la toma de conciencia de cómo es que aprendemos. 

En este sentido, cabe destacar que este enfoque hacia el aprendizaje se encuentra inserto 

dentro de la propia filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de 

manera más particular en uno de sus dos subsistemas de bachillerato el Colegio de Ciencias 

y Humanidades (CCH) donde el fomento al desarrollo de aprendientes activos y críticos de 

su proceso de aprendizaje es uno de sus grandes objetivos, por ello la creación de nuevos 

espacios para el aprendizaje de lenguas como los laboratorios multimedia y mediatecas 

proporcionan el espacio y las herramientas que los aprendientes utilizan en el desarrollo 

de sus estrategias para el aprendizaje de lenguas en ambiente de aprendizaje autodirigido.  
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Los objetivos centrales de esta investigación son: 

1. Conocer si es posible abordar la entonación del idioma inglés en ambiente de

aprendizaje autodirigido. 

2. Identificar las estrategias empleadas por los aprendientes durante su proceso de

aprendizaje. 

3. Identificar si los aprendientes perciben que mejoran su entonación al realizar

actividades relacionadas con este fenómeno dentro de un ambiente de aprendizaje 

autodirigido. 

Aunque se han llevado a cabo otros estudios con respecto al fenómeno de la entonación 

(Santiago, 2011; Henriksen, 2010) y sus características y variables tales como edad, o 

conocimiento lingüístico o con referencia a la didáctica de su enseñanza, la contribución de 

este estudio radica en la posibilidad que significa la toma de conciencia y práctica de la 

entonación del idioma inglés bajo un enfoque de aprendizaje autónomo que se puso en 

práctica a través de un sitio en línea y en el tipo de instrumentos empleados para el análisis 

de los contornos entonativos y el proceso de análisis de la experiencia de aprendizaje de los 

aprendientes participantes en este estudio.  

A continuación, se describe el contexto dentro del cual se encuentra inserta nuestra 

investigación. En este apartado abordaremos aspectos fundamentales que dan pauta para 

la conformación de este estudio. 

1.2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En los últimos años, la necesidad de aprender un idioma extranjero se ha hecho patente 

particularmente en el caso del idioma inglés, de acuerdo con el documento publicado por el 

Programa Nacional de Inglés para Educación Básica (PNIEB), publicado por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) intitulado Fundamentos Curriculares, donde se señala la 

necesidad de preparar a los alumnos para los nuevos retos que una sociedad globalizada y 

de constantes transformaciones demanda. De manera muy específica, este documento 

publicado a nivel nacional reconoce como saberes fundamentales el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) y el conocimiento de una lengua distinta a la 
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materna. Para ello ha implementado la enseñanza de estos dos vastos campos de 

conocimiento desde el nivel primaria, con el objetivo de que los ciudadanos cuenten con las 

competencias necesarias para enfrentarse a los retos que se les presenten.  

Por otro lado, en el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM propuesto por el ex rector, 

el DR. José Narro Robles para el periodo 2011-2015  se promueve, de igual manera, el 

desarrollo de competencias en el uso de las TIC, además de establecer el aprendizaje del 

idioma inglés como un tema inaplazable y de manera obligatoria como parte del 

fortalecimiento al bachillerato. Es en este sentido que la creación de nuevas estructuras 

que apoyan la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en bachillerato como los 

laboratorios de idiomas, y las mediatecas crean un vínculo estrecho entre el uso de las 

nuevas tecnologías y el aprendizaje del inglés como parte fundamental del desarrollo de 

habilidades y saberes necesarios para enfrentar los retos del siglo XXI. En el caso del 

subsistema de bachillerato CCH, el Plan de Trabajo 2012-2013 intitulado Programas 

Prioritarios , enfatiza los apoyos extraordinarios que desde la Rectoría de la UNAM se han 

instrumentado para el beneficio de los estudiantes en el dominio del idioma inglés y 

francés. En el caso específico del idioma inglés, este documento plantea la necesidad de 

promover en un 100% la utilización de los espacios mediateca y laboratorios de idioma 

además de comprometer a los docentes en la elaboración de distintos materiales para 

fomentar la práctica del inglés. Finalmente, la Coordinación General de Lenguas, entidad 

que depende directamente de la Secretaría General de la Rectoría de la UNAM publica el 

documento El papel de las Mediatecas y Laboratorios Multimedia en el Colegio de Ciencias 

y Humanidades , donde enfatiza de manera particular que estas nuevas estructuras dentro 

del CCH forman parte del esfuerzo que la UNAM está haciendo en el ámbito de políticas 

lingüísticas y experiencias de enseñanza aprendizaje encaminados a mejorar los procesos 

de aprendizaje de lenguas, además pone de manifiesto que el fomento del aprendizaje 

autónomo en los aprendientes es el propósito fundamental de estos espacios. En el caso 

particular de la mediateca, el documento señala que todo el equipo y material empleado 

busca que el alumno practique o refuerce el aprendizaje de una lengua y además adquiera 

estrategias para aprender de manera autónoma. 

En este sentido, una investigación como la que planteo adquiere una gran importancia en el 

ámbito del fomento al aprendizaje y perfeccionamiento de una L2 particularmente el inglés 
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que es, sin duda, una lengua necesaria para enfrentar los retos que el mundo nos presenta, 

y por otro lado representa una posibilidad de poner en marcha una intervención 

pedagógica que vaya de la mano con el fomento del aprendizaje autónomo y el desarrollo 

de estrategias que permitan al alumno tomar responsabilidad dentro de su propio proceso. 

Para este estudio se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

I. ¿Es posible que el aprendiente en contexto de autonomía tome conciencia de la 

entonación? 

II. De ser así ¿cómo es el proceso por el que el aprendiente atraviesa?

III. ¿Qué estrategias utilizan los aprendientes durante el proceso de aprendizaje de la

entonación? 

IV. ¿El desarrollo de estrategias metacognitivas (autorregulación y autoevaluación)

coadyuvan a mejorar la entonación del aprendiente? 

V. De ser así, ¿En qué medida los propios aprendientes perciben una mejora en la 

entonación? 

Estar en posibilidades de dar respuesta a estas preguntas que nos hemos planteado nos 

servirá para profundizar en el conocimiento de los procesos que atraviesan los 

aprendientes cuando se enfrentan a un fenómeno lingüístico del que no están 

suficientemente conscientes. De igual manera, se profundiza en el tratamiento que los 

rasgos suprasegmentales tienen dentro de ambientes de aprendizaje autónomo, que es sin 

duda distinto a cómo podrían abordarse dentro de un salón de clases. Para llevar a cabo 

este estudio y dar cuenta del proceso de toma de conciencia y aprendizaje de la entonación 

hemos planteado un estudio de caso exploratorio con un enfoque mixto. La realización de 

nuestro estudio incluye el diseño de una serie de instrumentos entre los que destacan la 

creación de un sitio web donde se alojan una serie de actividades en línea cuyo tratamiento 

pedagógico permite que el alumno pueda tomar consciencia de la importancia de la 

entonación en la comunicación, además de otros instrumentos como cuestionarios, y 

entrevistas estructuradas cuyo fin más importante fue dar cuenta del proceso por el que 

atravesaron los participantes en nuestra investigación.  

En este capítulo hemos esbozado algunas consideraciones importantes para el desarrollo 

de este estudio, como son la importancia de la habilidad oral y de manera particular de la 

pronunciación del idioma inglés y su anclaje en la educación básica en México tal como se 
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puede vislumbrar en el PNIEB propuesto por la Secretaría de Educación Pública. En este 

mismo sentido la UNAM ha impulsado importantes proyectos para fortalecer la enseñanza 

de la lengua inglesa. Es en este contexto donde el fomento al aprendizaje autónomo 

adquiere una gran relevancia  al ser este modelo la esencia misma de la universidad. Como 

puede vislumbrarse desde este momento existen tres grandes áreas involucradas en la 

propuesta de nuestro estudio: aprendizaje autónomo, rasgos suprasegmentales y diseño y 

elaboración de materiales en ambientes de autonomía. Cada una de estas áreas aporta 

información de trascendencia para la elaboración de nuestra propuesta. En el siguiente 

capítulo abordaremos los preceptos fundamentales de las áreas que componen el marco 

teórico de nuestro estudio. 
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Capitulo 2 Marco teórico. 

Una parte fundamental de la investigación en lingüística aplicada es el constructo teórico 

que subyace a toda puesta en marcha de un estudio y en ese sentido, para la investigación 

acerca del aprendizaje de los rasgos suprasegmentales bajo ambiente de aprendizaje 

autónomo ha sido necesario poder establecer un vínculo entre el aprendizaje de la 

entonación, como parte importante de la pronunciación de la lengua inglesa, y el 

aprendizaje autónomo como elemento esencial para el desarrollo de esta propuesta 

metodológica. La investigación en diseño y elaboración de materiales nos ha permitido 

conformar una base para la presentación de nuestro estudio. De esta manera, el marco 

teórico que da sustento a este estudio se encuentra conformado en primer instancia por los 

estudios realizados en el área de fonología de la lengua inglesa, particularmente en el caso 

de la entonación al ser ésta el elemento lingüístico focalizado en el estudio. En segundo 

lugar, la investigación en el área de aprendizaje autónomo conceptualiza la filosofía que 

subyace al trabajo realizado primordialmente por los aprendientes a lo largo del estudio. 

Finalmente, son los estudios en diseño y elaboración de materiales en ambientes digitales, 

el andamiaje sobre el cual se construye la estructura del estudio.  

En este capítulo se abordan algunos conceptos y nociones relevantes dentro de estas tres 

áreas de investigación, poniendo especial énfasis en su relación con la  conformación de 

nuestro estudio. 

Comenzaremos por abordar el constructo lingüístico de la entonación. 
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2.1 ¿QUÉ CARACTERIZA A LA ESTRUCTURA PROSÓDICA? 

Antes de describir el proceso que ocurre en el desarrollo de la prosodia es importante 

definir el término y aclarar algunos conceptos que puedan causar cierta confusión, debido a 

que la literatura en el área los emplea como sinónimos en algunas ocasiones aunque 

existen matices distintos. Posterior a las definiciones pertinentes se hablará desde las 

posturas más prominentes acerca del proceso de adquisición de la prosodia en L1. La 

importancia de conocer acerca de este proceso radica en el hecho de que podemos conocer 

qué lo caracteriza, en contraste con el proceso que los participantes de nuestro estudio 

atraviesan, pues aunque nos referimos en realidad a aprendizaje autónomo, es posible que 

al ser expuestos a los rasgos suprasegmentales atraviesen por procesos en cierto modo 

parecidos a los procesos de adquisición. Con el fin de profundizar en esta área de la 

lingüística abordaremos a continuación algunos términos relacionados con la entonación 

para, en un segundo momento, relacionarlos con los procesos de adquisición y aprendizaje 

de los rasgos suprasegmentales. 

Desde el punto de vista lingüístico, existen tres términos que de manera recurrente son 

empleados de manera similar, ellos son prosodia, rasgos suprasegmentales y entonación. 

En un sentido amplio, los tres términos hacen referencia a elementos que se caracterizan 

por extenderse más allá de un segmento o grupo de segmentos que no afectan el valor 

individual de cada segmento, sino el significado en su conjunto (Roach, 1983; Chun, 2002; 

Celce-Murcia, 2000; Dalton & Seidlhofer, 1995).  

Sin embargo, lo que permite hacer la distinción entre dichos términos es en realidad los 

elementos que los componen. Para Spencer (1996) el término rasgo suprasegmental 
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incluye el stress (acento), length (duración), tono y entonación; mientras que el término 

prosodia lo integra el stress, ritmo y la entonación. Finalmente Spencer precisa que el 

término prosodia tiene otros sentidos técnicos. Para Chun (2002) los rasgos 

suprasegmentales son unidades fonológicas que contrastan con los rasgos segmentales o 

sonidos, donde el rasgo suprasegmental se extiende sobre más de un segmento en una 

oración. Los rasgos suprasegmentales se componen por tanto de pitch (tono), tempo y 

ritmo. Por otro lado, la prosodia es definida como un continuo de funciones que van del 

extremo no lingüístico al extremo lingüístico.  

Por su parte  Ladefoged (1993) define los rasgos suprasegmentales como características 

superimpuestas a las sílabas, y entre tales características incluye variaciones de énfasis –

stress- y de tono –pitch-. Sin embargo, lo que parece más relevante de la definición de 

Ladefoged es su precisión sobre el hecho de que los rasgos suprasegmentales se describen 

a partir de su relación con otros elementos dentro de la oración. Además, habla de un valor 

relativo de aspectos tales como el tono –pitch-, énfasis –stress-, y duración –length-. Como 

se puede observar en este breve esbozo, existe una amplia discusión sobre qué es lo que 

caracteriza a los rasgos suprasegmentales y cuáles son sus componentes, tal como afirma 

Hirst & Di Cristo (1998) esta discusión se centra en la perspectiva que se tiene de dichos 

rasgos. Es decir, si el fenómeno es visto desde un punto de vista amplio, el término 

prosodia incluiría elementos tales como el énfasis, tono y duración, que de manera 

individual afectan a los segmentos. Si el fenómeno es visto desde una perspectiva más 

detallada, existen dos niveles que pueden definir a los rasgos suprasegmentales  el nivel 

acústico y el nivel formal o fonológico, donde en el nivel acústico están la frecuencia 
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fundamental -Fₒ- , intensidad, duración; mientras que en el nivel fonológico están el tono, 

énfasis, cantidad –esto es a nivel léxico- y la propiedad entonativa a nivel supraléxico.  

Para el desarrollo del sitio en línea intonation4pronunciation diseñado para este estudio se 

ha contemplado la perspectiva amplia que proponen Hirst & Di Cristo (1998), pues de 

acuerdo con el modelo diseñado para abordar el aprendizaje de la entonación en 

autonomía los componentes de la entonación: tono, énfasis y duración, intensidad, y ritmo 

permiten al aprendiente tomar conciencia de su importancia para mejorar su 

pronunciación y naturalidad con que pronuncian el idioma inglés.  

Ahora bien, si la toma de conciencia y la práctica de la entonación y los componentes 

incluidos en el término, proveerán al alumno de la posibilidad de mejorar de forma 

sustantiva su pronunciación en el idioma inglés es necesario  definir cómo es el proceso 

que se sigue en la adquisición de L1, para a su vez realizar un análisis del proceso que se 

sigue en aprendizaje autónomo de una L2. 

A continuación definiremos un poco más a detalle los elementos que conforman la 

entonación desde la perspectiva que nos hemos planteado para el estudio. 
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2.1.1 STRESS O ÉNFASIS 

Como profesores de lenguas nos vemos constantemente en la necesidad de atender algunos 

aspectos de la producción oral de los alumnos y particularmente de su pronunciación. Ya 

sea con el fin de corregir, focalizar algún segmento que resulte importante en un momento 

determinado, o para servir de modelo para la posterior repetición de algún patrón, como 

profesores conocemos la importancia que tiene la pronunciación en la comunicación.  En 

este sentido, como afirman Celce-Murcia (2000) y Chapman (2007) los profesores de 

pronunciación -aunque de manera intuitiva- saben que los rasgos suprasegmentales juegan 

un papel fundamental dentro de la producción oral, no sólo para poder comunicar un 

mensaje determinado, sino también para evitar confusiones en la transmisión del mensaje. 

Por su parte Gilbert, (2010) advierte de igual manera que los profesores de lengua al 

enfrentarse a la enseñanza de la pronunciación deben rebasar la barrera psicológica –que 

tanto a profesores como a alumnos- que produce el pensamiento de que al enseñar y al 

aprender pronunciación se debe lograr casi un acento nativo, cuando en realidad se debe 

enseñar al alumno a reconocer los elementos fundamentales del inglés hablado. Es así que, 

tal como precisa Gilbert se debe fomentar la toma de conciencia de los elementos 

fundamentales que permitan mejorar la producción oral. Por otra parte, a lo largo de mi 

carrera como profesor de inglés, he podido observar en distintos momentos que si bien es 

cierto que los profesores demandamos un esfuerzo por parte de nuestros alumnos, 

también he podido advertir que las metodologías empleadas para la enseñanza de la 

pronunciación no siempre han resultado exitosas. 
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De acuerdo con distintos autores (Chun, 2002; Hirst, D & Di Cristo, A. 1998; Dalton & 

Seidlhofer, 1995; Prieto, 2003; Santiago, 2009) el fenómeno de la entonación suele 

describirse como la melodía en el discurso o la melodía de los enunciados. Como se 

mencionó anteriormente, los rasgos suprasegmentales se describen a partir de su relación 

con otros elementos en el discurso. Dos de los elementos más importantes vinculados con 

la entonación son el ritmo y el stress. A continuación  precisaremos el término stress pues 

ello nos permitirá entender más claramente cómo funciona la entonación y por ende 

estaremos en posibilidades de proponer un acercamiento a este rasgo suprasegmental 

desde una perspectiva de aprendizaje autodirigido. 

El término stress generalmente se describe como la manera en que se enfatiza una sílaba en 

una palabra determinada (Dalton & Seidlhofer, 1995, Spencer, 1996) Para Hualde (2005) el 

stress es la prominencia relativa que una sílaba recibe en contraste con otras sílabas. 

Además de la definición anterior que va en concordancia con las definiciones propuestas 

por otros autores, para Hualde el español y el inglés son lenguas de stress lo que significa 

que en los elementos léxicos de ambos idiomas existe una sílaba que recibe un énfasis 

mayor en la pronunciación. Es importante señalar que, para este estudio estamos 

empleando el término énfasis como un equivalente para stress, pero si hacemos una 

búsqueda en algún diccionario bilingüe al respecto del significado de la palabra stress 

seguramente encontraremos que el término propuesto es acento. Cabe destacar que el 

término acento en español tiene una referencia muy directa con el acento ortográfico y de 

cierta manera con las definiciones que hacen referencia a una sílaba con mayor 

prominencia en contraste con otras sílabas en una palabra, a éste último se le conoce como 

acento prosódico. Como se puede observar en la literatura (Roach, 1983; Dalton & 
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Seidlhofer, 1995 y Chun, 2002) el término stress es un poco más amplio ya que puede verse 

desde dos perspectivas, la perspectiva de producción y la perspectiva de percepción. Desde 

el punto de vista productivo, hace referencia a la energía muscular necesaria para enfatizar 

una sílaba primaria dentro de una palabra (Roach, 1983; Celce-Murcia, 2000), y desde el 

punto de vista de la percepción, el término stress hace referencia a los componentes tales 

como fuerza, duración, y calidad. En este sentido, es que empleamos el término énfasis 

pues consideramos que cubre los aspectos más importantes de la prominencia de una 

sílaba desde el punto de vista de la producción y la percepción además es el término que en 

la literatura del área se emplea más frecuentemente por su capacidad inclusiva.  

2.1.2 RITMO O LA MUSICALIDAD DE UNA LENGUA. 

Uno de los aspectos prosódicos más internamente relacionados con el énfasis es 

indudablemente el ritmo. Considerando la idea que dentro de una palabra existen sílabas 

primarias y secundarias (Chun, 2002) debe recordarse que es la sílaba primaria la que 

recibe una mayor prominencia o énfasis. En este sentido, la prominencia dada a cada 

palabra es igualmente observada no sólo a nivel de palabra sino a nivel de frase (Celce-

Murcia, 2000; Chun, 2002) Es decir, a nivel de frase existen palabras que reciben dentro de 

la estructura del discurso un énfasis mayor. De esta manera autores como Roach, (1983); 

Dalton & Seidlhofer, (1995); Ladefoged, (1993), Celce-Murcia, (2000) y Chun, (2002) entre 

otros, hablan de palabras de contenido y palabras de función. Las palabras de contenido 

son aquellas que nos remiten a sustantivos, verbos principales, adjetivos entre otros. 

Mientras que las palabras de función son aquellas que nos remiten a artículos, verbos 
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auxiliares y preposiciones. En este sentido, aquellas palabras que reciben mayor énfasis 

dentro de la oración son las palabras de contenido, pues transmiten de manera general la 

información que el hablante desea expresar. De lo anteriormente expuesto podemos 

concluir que la noción de énfasis  es percibida y realizada tanto por el idioma español como 

por el idioma inglés, incluso como menciona Hirst (1998) y Spencer (1996) se puede hablar 

de una concepción universal del énfasis debido a que distintas lenguas la consideran como 

un elemento de significado ya sea que se trate de lenguas tonales o lenguas entonativas 

como sería el caso del español y el inglés.   

En este sentido, para el diseño de las actividades que componen el sitio 

intonation4pronunciation se consideró de suma importancia que es posible que los 

aprendientes estén familiarizados con el énfasis en las sílabas en un nivel inicial, sin 

embargo como hablantes nativos del español puedan dejar de lado esta significativa 

característica de nuestra lengua. No obstante la toma de conciencia de este hecho redunda 

en la capacidad no sólo de un reconocimiento como tal sino en el mismo desempeño en la 

habilidad oral particularmente en el mejoramiento de su pronunciación en inglés.  

Como hemos ya mencionado líneas arriba cuando se habla del ritmo se define de manera 

general como la regularidad percibida de unidades prominentes en el discurso (Chun, 

2002)  Dichas regularidades se pueden describir en torno a duración –length- o tono –

pitch- ya sea alto o bajo. Como afirma Setter, J (2006) el ritmo es un aspecto prosódico que 

describe y aborda componentes más grandes que sonidos individuales. En otras palabras, a 

partir de la combinación del énfasis en las distintas sílabas de las palabras y  la 

prominencia de algunas palabras sobre otras a nivel de oración se puede identificar el 

ritmo de una lengua. En términos generales, es aceptado que tanto el inglés como el 
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español son lenguas entonativas, sin embargo el ritmo de cada una de estas lenguas es 

distinto. En el caso del español como lo precisa Hualde (2005) se trata de una lengua 

entonativa con ritmo silábico, donde cada sílaba en la palabra tiene una fuerza y duración 

definidas. Para Chun (2002) en el inglés al ser una lengua de ritmo acentual -stressed-

timed-, los hablantes toman el mismo tiempo en producir una palabra y otra sin importar el 

número de sílabas no acentuadas que contenga. Setter (2006) precisa que en el ritmo 

acentual como es el caso del inglés, el inicio de cada sílaba acentuada es equidistante al 

inicio de la siguiente sílaba acentuada, mientras que en el ritmo silábico, donde el inicio de 

cada sílaba es equidistante de la siguiente sílaba sin importar si es acentuada o no. 

2.1.3 ENTONACIÓN 

Una vez que hemos abordado algunos de los componentes más importantes de la 

entonación, es importante definir específicamente este constructo acerca del cual  se ha 

realizado nuestro estudio. 

Como ha podido observarse, son diversos los componentes que confluyen en la musicalidad 

de una lengua. Sin embargo, aunque pudiera parecer que se trata sólo de una conjunción de 

elementos, en realidad se trata de un sistema perfectamente conformado. Una descripción 

acústica del fenómeno de la entonación como la que propone Hualde (2005) nos permite 

entender de qué manera se produce dicho fenómeno. Para este autor, la entonación es el 

resultado del tono que empleamos al producir una sílaba o secuencia de sílabas. Por su 

parte Santiago (2009) caracteriza a la entonación como el número de vibraciones de las 

cuerdas vocales en un lapso de tiempo. Como hemos analizado anteriormente existen tres 
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factores que son fundamentales en la percepción de los rasgos prosódicos. Particularmente 

Gussenhoven (2004); Ladefoged, (1993) hablan de tono, duración e intensidad, cada uno 

de los cuales le provee de ciertas características o significados a la unidad entonativa. Esta 

unidad entonativa o unidad tonal como la llaman Dalton & Seidlhofer (1995) describe en 

realidad lo que para algunos autores como Celce-Murcia (2000) es un grupo de 

pensamiento mejor conocido por su término en inglés thought group, en lo subsecuente 

emplearemos el término en español con el objetivo de homogeneizar a español los 

términos definidos en este apartado. Dichos grupos de pensamiento son unidades 

significativas que pueden ser caracterizadas por ser segmentos del discurso que contienen 

ideas completas que el escucha utiliza para comprender el mensaje del hablante. La 

diferencia más importante entre los términos grupo de pensamiento y unidad entonativa 

es que en la segunda no sólo se habla de una unidad lingüísticamente significativa sino que 

además, posee un contorno entonativo propio.  

Uno de los aspectos más importantes que hay que entender en el nivel fonológico de la 

entonación es que, a diferencia de las lenguas tonales donde el tono nos puede marcar una 

diferencia léxica, en las lenguas entonativas como es el caso del inglés y el español la 

entonación es utilizada con propósitos discursivos y pragmáticos como veremos más 

adelante. En otras palabras, un individuo es capaz de expresar distintos mensajes 

empleando las mismas palabras con la ayuda de la entonación. Como afirma Ramirez 

(2005) es justamente en esta área del discurso y la pragmática donde residen muchos de 

los problemas de los hablantes de español al hablar en inglés, pues a pesar de que pueden 

estar utilizando los segmentos o el léxico adecuado, si la entonación no es la precisa para el 
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mensaje que desean transmitir, la comunicación puede ser deficiente y puede llevar a una 

incompatibilidad pragmática.  

Una parte muy importante de este estudio es justamente proponer la toma de conciencia 

de la entonación y de las distintas funciones que a través de ella son expresadas como la 

actitudinal, gramatical o pragmática. La contribución más importante de nuestro estudio 

radica particularmente en las caraterísticas que subyacen a la filosofía de aprendizaje 

autónomo y la manera en que podemos insertar la toma de conciencia y el mejoramiento 

de la entonación por aprendientes de CCH. Con el fin de analizar la pertinencia de 

establecer una relación entre los procesos de aprendizaje en autonomía y los procesos de 

adquisición en primera lengua, revisaremos algunas de las más prominentes teorías de 

adquisición y su contribución al conocimiento de los rasgos suprasegmentales. 

2.2 ADQUISICIÓN DE LA ENTONCAICÓN EN LENGUA 1 (L1) BAJO LA ÓPTICA DE DISTINTAS
TEORÍAS LINGÜÍSTICAS. 

Este apartado no pretende ser una revisión exhaustiva de la literatura sobre la adquisición 

de L1 o de las teorías lingüísticas existentes, por el contrario, el objetivo es obtener 

únicamente una perspectiva somera de los procesos de adquisición de la entonación en L1 

para establecer una relación con los procesos que los aprendientes llevan a cabo bajo 

aprendizaje autodirigido. Es así que a continuación se esbozan algunas de las teorías 

lingüísticas y el modo en que los rasgos suprasegmentales se entienden en ellas. 

El punto de partida de este apartado es el hecho de que la prosodia juega un papel 

fundamental en la adquisición de la L1, es un fenómeno que representa la puerta de 
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entrada a la lengua. Desde la perspectiva del niño, la prosodia es el elemento que le permite 

descifrar el código lingüístico, de ahí que su desarrollo vaya de la mano con el crecimiento 

del niño. A través de la prosodia el niño segmenta el continuo del sonido que es producido 

e identifica unidades lingüísticas de la lengua pues en muchas ocasiones las variaciones 

acústicas coinciden con unidades sintácticas. Aunado a esto, es a través de la prosodia que 

el niño emplea funciones comunicativas y pragmáticas en el discurso (Halliday, 2004). Es 

precisamente este papel relevante de la prosodia y más específicamente de la entonación 

de la lengua lo que nos permite darnos cuenta de la importancia que tiene en el aprendizaje 

de una L2, y en el desarrollo de subhabilidades tan importantes como la pronunciación. De 

ahí que, sea fundamental que en principio el aprendiente pueda tomar conciencia del 

fenómeno de la entonación y los elementos que la integran así como de las funciones que 

tiene en la comunicación. 

2.2.1 CONDUCTISMO Y RASGOS SUPRASEGMENTALES 

Existen distintas posturas al respecto del grado en que la estructura prosódica es 

adquirida. En principio, para el conductismo las características del ambiente determinan la 

adquisición de la lengua. Recordemos que para el conductismo, la lengua se adquiere en el 

mismo modo que cualquier otra conducta adquirida, en este sentido, en el nivel fonológico 

el niño realiza vocalizaciones, distingue sonidos similares de sonidos diferentes, pero sobre 

todo desarrolla la capacidad de repetir los sonidos que escucha. La importancia del 

estímulo se vuelve determinante para el proceso de aprendizaje, para Bloomfield (1933) 

cuando la madre usa la palabra doll el niño es capaz de producir un sonido que asemeja en 
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cierto modo a esa palabra da y en cada momento que la madre muestre una muñeca el 

infante produce, gracias al estímulo, un sonido determinado por el ambiente. En este 

sentido, la prosodia juega el papel de determinar cuando un estímulo –lo cual hace que el 

niño produzca un sonido- se encuentra por ejemplo ausente o presente. Es evidente, que en 

esta perspectiva, la percepción –y comprensión- precede a la producción, pero lo que es 

más relevante y que caracteriza de manera particular la visión de esta teoría de aprendizaje 

es, sobre todo, que la producción no es una invención del niño, sino una imitación del 

lenguaje adulto, en otras palabras los niños tendrían que producir sólo aquello que ya han 

escuchado antes. 

No obstante los argumentos proporcionados por esta teoría lingüística, como ya lo afirma 

Crystal (1979) aunque el desarrollo de la prosodia requiere de cierta cantidad de 

exposición para que podamos hablar propiamente del desarrollo de la prosodia, no 

siempre es claro que tanta información es necesaria para el desarrollo de la prosodia. 

2.2.2 INNATISMO Y ENTONACIÓN. 

Sin duda, un elemento constante en el comportamiento humano es la actividad a que hacen 

referencia los términos en inglés motherese o babytalk o discurso dirigido al niño (child 

direct speech). Se trata de un tipo de habla especial empleada para comunicarnos con los 

infantes el cual se caracteriza desde un punto de vista prosódico por el uso de tonos altos, 

por contornos entonativos exagerados, pausas largas, incremento en la duración de las 

sílabas y susurros. Existe, en este sentido, una preferencia de los niños por los tonos altos, 

pues desde el punto de vista extralingüístico a través de la prosodia se muestran ciertas 
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expresiones de afecto; incluso para autores como Mehler (1988) el discurso dirigido al niño 

(DRN) y por supuesto a la adquisición de la prosodia facilitan en los niños el 

reconocimiento de su lengua materna. De hecho en diferentes estudios llevados a cabo con 

neonatos, se describe una habilidad perceptual innata en los niños (Ferguson, 2004; 

Ingram, 1989; Crystal, 1979; Nazzi, 2003; Mazuka, 2007; Cruttenden, 1981). Para algunos 

autores, los niños son capaces de discriminar a tan sólo unos días de nacidos diferencias en 

los tonos y exhiben una preferencia por los tonos agudos, de ahí que se habla de esta 

correlación que ya mencionamos anteriormente. A medida que los niños crecen, sus 

habilidades perceptivas mejoran y en este sentido Crystal (1979) retoma un estudio hecho 

por Kaplan donde los niños de alrededor de 3 meses son capaces de discriminar entre 

tonos descendentes de tonos ascendentes. Lenneberg (2004) por su parte establece que los 

patrones entonativos comienzan a ser distintos alrededor de los 8 meses, además de que el 

uso de la prosodia es empleada por los niños para señalar un énfasis y para una función 

actitudinal. De hecho, es tal la importancia que se le ha conferido a esta correlación que se 

habla de una prosodic bootstrapping hypothesis; hipótesis que básicamente afirma que hay 

elementos dentro de la prosodia, como el ritmo de la lengua materna, duración de los 

segmentos terminales, caída de la frecuencia fundamental, entre otros,  que le permiten al 

niño segmentar el continuo del discurso en unidades lingüísticas, al grado de incluso de 

tener la capacidad de diferenciar entre lenguas con ritmo silábico y ritmo acentualmente 

acompasado (Nazzi, 2003). 

En otras palabras, si bien por una parte resulta un factor importante en el desarrollo de la 

prosodia el uso del DRN ya que sus características permiten al niño codificar la lengua 

materna, es fundamental reconocer su sensibilidad innata hacia los sonidos, 
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particularmente a los tonos agudos como ya ha sido mencionado. Es entonces esta 

correlación lo que permite el desarrollo de la estructura prosódica.  

2.2.3 TEORÍA COGNITIVA Y LA ESTRUCTURA PROSÓDICA. 

Desde la perspectiva de la teoría cognitiva la Información Lingüística Primaria (o PLD por 

sus siglas en inglés Primary Linguistic Data) corresponde a una combinación de sonido con 

experiencia extra-lingüística (Lust, 2006) a partir de la cual el niño debe realizar un mapeo 

del conocimiento de su lengua específica. En este sentido, resalta la importancia de la 

exposición del niño a la lengua y por otra parte de su sensibilidad hacia la prosodia, pues es 

justamente este fenómeno lo que permite en un momento dado descubrir las unidades que 

conforman su lengua materna y sus funciones. Sin embargo, enfatiza que la entonación no 

sólo revela información puramente lingüística sino también actitudinal y además 

pragmática, pues un mismo mensaje puede adquirir diversas interpretaciones si 

únicamente hacemos variaciones en los contornos entonativos. A este respecto, aunque 

desde distintos ángulos de análisis de los contornos entonativos, diversos autores 

coinciden en que la interpretación y la comprensión del significado pragmático en el 

discurso dependen en gran medida de los contornos entonativos y además del contexto que 

éste permite crear. (Crystal, 1979; Gusenhoven, 2002; Halliday, 2004; Ramirez, 2005).  

Es entonces a partir de la llamada Información Lingüística Primaria que el niño organiza un 

marco rítmico en sus vocalizaciones. Cabe la aclaración de que, para la teoría cognitiva el 

desarrollo de la prosodia en los niños demuestra que existe un mapeo y computo 

lingüístico de la lengua materna (Lust, 2006) básicamente debido al hecho de que el 
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desarrollo de la prosodia es paralelo al desarrollo de la producción de los segmentos, hecho 

que se relaciona con el Proceso Distribuido en Paralelo (PDP por sus siglas en inglés 

Parallel DIstributed Processing), perspectiva que afirma que el cerebro emplea varios 

procesos separados pero simultáneos y paralelos para procesar la información que 

recibimos ya sea por medio escrito o hablado. En este sentido, como ya lo ha mencionado 

Levitt (1993) en su estudio de adquisición de la prosodia por infantes en inglés y francés, el 

proceso de adquisición puede seguir primero un proceso de imitación de los rasgos 

prosódicos de su lengua materna, antes de perfeccionar la producción de los segmentos, de 

acuerdo con su estudio, las propiedades más globales de la prosodia como la frecuencia 

fundamental o la duración de la sílaba se adquieren antes de los patrones de amplitud. En 

las actividades que desrrollamos para la puesta en marcha de nuestro sitio en línea 

intonation4pronuciation, hemos intentado seguir el proceso descrito por Levitt; para ello, 

las primeras actividades que fueron presentadas a los aprendientes promueven en primer 

instancia una etapa de sensibilización y posterior a esta, la etapa de imitación de sonidos, a 

través de estas dos etapas buscamos en todo momento promover por una parte la toma de 

conciencia del fenómeno y por otra facilitar este proceso de aprendizaje de los elementos 

propios de la entonación. 

2.2.4 HACIA UNA SISTEMATICIDAD DE LA ENTONACIÓN: LO QUE APRENDEMOS DE L1 Y
APLICAMOS A LE. 

Como ha venido mencionándose en los dos apartados anteriores, aunque estamos 

enfatizando que la prosodia juega un papel fundamental para la adquisición de la lengua 

debido a las cracterísticas que la constituyen y por supuesto a la misma sensibilidad de los 
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niños hacia este fenómeno desde sus primeros años de vida, es fundamental para los 

propósitos de este estudio reconocer que la prosodia no sólo ofrece elementos que nos 

remiten a unidades sintácticas de la lengua, por el contrario su importancia radica en el 

abanico de posibilidades de comunicación que permite a nivel actitudinal y pragmático. 

Una de las aportaciones más relevantes al respecto del proceso por etapas que involucra la 

adquisición de la entonación en L1 es propuesta por Halliday (1994). Él identifica una 

relación importante entre los tonos ascendentes y tonos descendentes. A través de la 

investigación realizada con su hijo Nigel, Halliday identifica que a los 19 meses -etapa que 

se corresponde con lo que Stoel-Gammon (2006) identifica como transición al discurso 

significativo- el niño es capaz de codificar de manera sistemática la realidad en una 

estructura prosódica, donde los actos pragmáticos en los cuales el niño requiere una 

respuesta se realizan con un tono ascendente, mientras que los actos matéticos donde la 

naturaleza de la oración es narrativa o no requiere respuesta se realizan con un tono 

descendente. Para Halliday, esto expresa la posibilidad de los niños en esta etapa de hacer 

una distinción entre el significado como acción y el significado como reflexión. Aunque esta 

distinción es importante en el proceso de adquisición de la prosodia pues le permite 

establecer una relación de significado muy importante con la L1, el proceso no termina 

aquí, ya que como apunta Halliday existen actos de significado que pueden ser en igual 

medida pragmáticos y matéticos. 

Finalmente es relevante mencionar que la estructura prosódica sigue jugando un papel 

fundamental en el desarrollo del lenguaje adulto, pues como ya lo afirma Crystal (1979) es 

muy probable que el desarrollo de la prosodia continúe hasta la pubertad, por ejemplo en 

el habla dramática en la vida adulta. 
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Como hemos podido observar a lo largo de este breve esbozo los niños aprenden mucho de 

la lengua a través del uso de la prosodia, no sólo a nivel lingüístico en el reconocimiento de 

unidades lingüísticas o sintácticas, sino a nivel extralingüístico como la toma de turnos en 

el diálogo, la expresión de emociones o de necesidades. Es asi, que la estructura prosódica y 

particularmente la entonación constituyen un puente entre el significado lingüístico, el 

significado extralingüístico y la realidad de los individuos. 

Cada una de estas teorías aporta fundamentos importantes presentes en la concepción del 

tratamiento pedagógico que proponemos respecto a la toma de conciencia de la 

entonación; dichas nociones subyacen al diseño y elaboración del instrumento empleado 

en nuestro estudio, así cómo al análisis y discusión que se hacen de los resultados. Dentro 

de las actividades desarrolladas para el tratamiento pedagógico retomamos de la teoría 

conductista la noción de que la percepción precede a la producción, en otras palabras 

valorar la importancia del aprendizaje por repetición; de esta manera el alumno se 

enfrentó a elementos de audio donde tenía la oportunidad de poner el audio tantas veces 

como considerara necesario previo a que tuviera que producir un elemento similar. Por 

otra parte, también resultó fundamental como parte del proceso en autonomía que el 

individuo reflexionara sobre las implicaciones comunicactivas y pragmáticas que tiene la 

entonación en un determinado elemento del discurso, tal como plantea Halliday (2004) que 

ocurre con el proceso de sistematicidad de los significados pragmáticos y matéticos. 

Por su parte, la teoría cognitiva explica de forma más integral el proceso que nuestros 

aprendientes de inglés como LE atraviesan. Es decir, es claro que existe un proceso inicial 

de imitación en la adquisición de la prosodia, pero es la sensibilidad del ser humano para 

identificar la estructura prosódica lo que le permite a un aprendiente tener la posibilidad 
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de que pueda en ambiente de autonomía tomar conciencia de los componentes de la 

entonación de una LE, y emplear esa información para mejorar tanto su pronunciación 

como su desempeño en actividades comunicativas. 

 En esta investigación es importante considerar que el individuo que aprende una LE posee 

ya una gran variedad de contornos entonativos ya sistematizados en su L1; no obstante el 

manejo que tienen de su lengua, los alumnos no son conscientes de que podrían emplear 

ese conocimiento sobre la entonación de la LE. En otras palabras, el aprendiente no es 

totalmente capaz de hacer un uso amplio de la entonación en la LE. Como se ha analizado 

en la revisión anterior, la prosodia aparece desde los primeros momentos de contacto con 

la legua materna, no obstante no ocurre de la misma manera en la LE, donde la entonación 

aparece hasta mucho tiempo después en el proceso de aprendizaje. Para Gilbert (2010), la 

aparición tardía de la estructura prosódica en los libros de texto tiene un efecto negativo 

para los aprendientes en el desarrollo de las distintas funciones tanto comunicativas como 

pragmáticas que tiene la entonación. Al presentar la entonación como un elemento 

posterior a los segmentos fonémicos estaríamos incluso contradiciendo los estudios 

realizados en los procesos de adquisición (Levitt, 2006) en donde, como hemos 

mencionado lineas arriba, la adquisición de la estructura prosódica antecede al 

perfeccionamiento de los fonemas. 

Consideramos entonces que el estudio de la estructura prosódica de una L2 para el 

aprendizaje en ambientes de autonomia radica precisamente en dos importantes y no 

desvinculadas vertientes: la comprensión auditiva y la producción oral. Desde el punto de 

vista de la comprensión auditiva, reconocer la estructura prosódica de la L2 y la 

musicalidad derivada de sus propiedades específicas como tipo de ritmo, acentuación de 
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palabras compuestas, duración de sílabas, frecuencia fundamental, permitirá al individuo 

reconocer de manera más clara las unidades de contenido en una oración, pues será capaz 

de segmentar de manera adecuada la información contenida en el continuo del discurso. Y 

desde el punto de vista de la producción oral, estos mismos elementos otorgan a la 

pronunciación fluidez y naturalidad además de ayudar a transmitir un mensaje 

adecuadamente. En el siguiente apartado veremos las implicaciones que tiene la estructura 

entonativa en el nivel pragmático de la lengua.  

2.3 LA ESTRUCTURA ENTONATIVA Y EL NIVEL PRAGMÁTICO 

La importancia de la entonación y de los rasgos que la componen dentro del análisis del 

discurso radica en las distintas interpretaciones que pueden existir a partir de un mismo 

mensaje únicamente variando algunos de los elementos que la componen. Por medio de la 

entonación es posible transmitir una actitud, un elemento afectivo, o incluso información 

adicional que no está explícita en el mensaje, pero que se encuentra allí y que descubrimos 

gracias a la entonación que empleamos y que nuestro interlocutor descodifica. 

Con el objetivo de generar una visión integral del fenómeno de la entonación en la 

comunicación y su relevancia en la pronunciación, es menester abordar uno de los aspectos 

más interesantes de que se compone la entonación de una lengua. Por su complejidad, el 

nivel pragmático de la entonación requiere un análisis muy detallado. No obstante el 

interés particular de este apartado es abordar las características más importantes que la 

entonación tiene a nivel pragmático para el proceso de comunicación. A través de esta 

revisión se definen aquellos elementos que fueron tomados en cuenta en el instrumento 
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desarrollado para este estudio, debido a la relevancia que proveen a la toma de conciencia 

de la entonación.  

2.3.1 INTERPRETACIÓN PRAGMÁTICA Y ENTONACIÓN 

De acuerdo con Escandell-Vidal (2011) se debe establecer una barrera entre los patrones 

prosódicos naturales y los patrones convencionales simbólicos, siendo los primeros de 

origen paralingüístico y los últimos con un contenido de origen lingüístico. EL término 

paralingüístico puede ser sin duda un poco difuso, porque de manera literal implicaría 

comunicación no verbal, no obstante para este estudio utilizaremos el término bajo una 

óptica distinta; Noth (1990) describe el término paralingüístico como un conglomerado de 

elementos que incluyen la comunicación verbal como la no verbal, los elementos 

segmentales y los elementos suprasegmentales. De este modo cuando nos referimos a un 

origen paralingüístico, hacemos referencia a un término que puede ligarse a una 

comunicación afectiva; el elemento paralingüístico es un componente importante para los 

rasgos suprasegmentales, pero no debe entenderse como un elemento único, ya que la 

paralengua puede ser transmitida como apunta Noth a través de segmentos. 

Aunque existen distintas maneras en que la estructura prosódica se comporta, el modelo 

prototípico que ejemplifica la interpretación pragmática a partir de la prosodia es la 

referente a la entonación ascendente y descendente, las cuales generalmente se atribuyen a 

oraciones interrogativas y oraciones declarativas; no obstante, como hemos analizado en el 

apartado anterior, para Halliday (1994) la distinción de ascendente y descendente 

adquiere una visión distinta. 
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Esto significa que la prosodia contribuye de manera sistemática a la construcción 

semántica de una oración sin que ello tenga que suponer necesariamente diferencias en su 

estructura de constituyentes, de tal manera que a través de la prosodia se pueden 

considerar oraciones como: 

(1) a. ¿Quién ha venido? (entonación descendente del tipo: deseo saber quién) 

b. ¿Quién ha venido? (entonación ascendente del tipo: sé quien vino)

En (1a) se trata de una oración interrogativa neutra, es decir, una pregunta cualquiera, 

mientras que (1b) presenta una oración interrogativa orientada del tipo oración 

interrogativa de adivinanza (Escandell-Vidal, 2011. 199). En este sentido, cabe entonces la 

afirmación de que, aún el cambio más sutil en la entonación aunque pueda parecer 

insignificante a la percepción, implica cambios en la semántica y la pragmática del mensaje. 

Justamente esta sutileza en los cambios de significado es aquello en lo que el aprendiente 

de una L2 debe ser consciente, pues una adecuada entonación en un contexto redunda de 

forma clara en la comprensión de los interlocutores en un proceso de comunicación. 

Sin embargo, los tonos ascendentes y descendentes poseen otra cualidad. Cómo hablantes, 

dentro de un discurso somos capaces de recurrir a elementos informativos que son, para 

nuestros interlocutores, información que escuchan por primera ocasión. Estos elementos 

nuevos son, por lo general, acentuados dentro de la estructura prosódica, mientras que 

aquellos elementos conocidos son elementos no acentuados. Uno de los principales 

problemas con la noción anterior, dentro del ámbito de la pragmática y el análisis del 

discurso, es que un interlocutor puede tratar –utilizando una estructura prosódica 

determinada- un elemento informativo como información conocida asumiendo que el 

interlocutor así lo perciba. Es decir, la información puede ser conocida o no para el 
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interlocutor, pero si el hablante expresa dicho elemento informativo como si esto fuera 

conocido, puede repercutir de manera importante en cómo se interpreta el mensaje. A 

través de un análisis discursivo, Brown (1980) explica que las expresiones que pueden 

considerarse, dentro del continuo del discurso, como información conocida son 

generalmente no acentuadas, y aquella información que el hablante requiere que su 

interlocutor infiera, es acentuada. 

Por tanto, la entonación es un factor decisivo en la comunicación, ya que no sólo es –como 

ya hemos observado- un principio que influye en la expresión actitudinal o emotiva, sino en 

las metafunciones interpersonales de la lengua, pues como plantea Halliday (1994), la 

entonación posee la capacidad para crear relevancia al contexto. En la medida en que un 

aprendiente de LE sea capaz de identificar y ser consciente de los elementos pragmáticos 

que subyacen a la entonación estará en condiciones de emplear una gran variedad de 

contornos entonativos en las situaciones que se le presenten. La relevancia de esto estriba 

en que muchos efectos pragmáticos no deseados ocurren dentro de la comunicación por 

que cuando el individuo se enfrenta a la LE quiere aplicar los mismos patrones entonativos 

de su lengua materna en la lengua meta.  

Cuando nos adentramos en el estudio de la entonación, debemos comprender que, ser 

conscientes de la importancia de la entonación no es sólo para hacernos entender, o en su 

caso para tener una buena pronunciación –aunque en ciertos ámbitos pueda ser un 

elemento deseable- en realidad se trata de todo ello en su conjunto, es decir, tener una 

perspectiva sistemática e integral de la entonación es entender que podemos expresar y 

comprender distintos significados o distintas actitudes emotivas, además de tener una 

buena pronunciación. 
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A través del instrumento diseñado para abordar de manera sistemática la entonación en 

aprendizaje autónomo intentamos proponer algunos de estos aspectos pragmáticos de la 

entonación con el objetivo de que los alumnos estén en posibilidades de tomar conciencia 

de ello. Es verdad que lograr una comprensión a profundidad de este fenómeno requiere de 

una gran cantidad de tiempo invertido en la actividad, sin embargo se han logrado 

presentar fundamentos básicos para comenzar con este proceso. 

A continuación se abordan otros de los preceptos teóricos en los cuales se fundamenta 

nuestro estudio. Primeramente se aborda el aprendizaje autónomo y posteriormente la 

investigación en diseño de materiales que en su conjunto conforman el andamiaje del 

instrumento utilizado para este estudio. 

2.4 APRENDIZAJE DE LE EN AUTONOMÍA 

Como se ha mencionado en el capítulo 1, cuando hacemos referencia al contexto al que se 

circunscribe este estudio, para la Universidad Nacional Autónoma de México  y 

particularmente para el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) una de las premisas 

fundamentales es precisamente la de aprender a aprender, aprender a ser y aprender a 

hacer. Dicha concepción del proceso de aprendizaje nos remite de forma inequívoca a la 

noción de aprendizaje autónomo. De este modo, emprender un estudio que evoca a una de 

las nociones inherentes a nuestra Universidad Nacional, resulta muy importante pues nos 

permite estar en posibilidades de observar el modo en que la filosofía de la Universidad va 

moldeando la actitud que los aprendientes tienen hacia el conocimiento, particularmente 

como es el caso en este estudio del aprendizaje de la entonación en inglés.  
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El aprendizaje autónomo esta basado en lo que ya apuntan distintos autores en el área 

(Dickinson, 1987; Holec, 1991; Gremo, 1995) que resaltan la importancia de este enfoque 

al proceso de aprendizaje en virtud del creciente número de aprendientes de lenguas con 

necesidades distintas entre sí, y que devienen en características muy diversas de 

aprendientes. Para estos autores, el término autonomía significa en todo momento tomar 

decisiones sobre los objetivos de aprendizaje, los recursos y materiales a emplearse y sobre 

el tiempo dedicado al estudio. Uno de los aspectos que más se enfatizan en el proceso de 

aprendizaje es la oportunidad que tiene el aprendiente para regular y evaluar su propio 

proceso, ya que, en este proceso, el aprendiente logra involucrarse de forma relevante 

consigo mismo.  

Dado que uno de los objetivos centrales de este estudio es describir el proceso que los 

aprendientes atraviesan cuando son expuestos a la entonación de la lengua inglesa en 

ambiente de autonomía, es importante adentrarse en este paradigma de aprendizaje para 

poder ofrecer un panorama, que aunque breve, pueda mostrar los conceptos teóricos que 

se relacionan con este proceso. 

2.4.1 APRENDIZAJE AUTÓNOMO O APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO DE UNA LE. 

Hablar del origen del aprendizaje autodirigido en el área de lenguas extranjeras es sin duda 

un tema difícil de abordar como ya lo apunta Contijoch (2006), pues para ello es necesario 

mencionar que no sólo dentro del área del aprendizaje de lenguas ha sido abordado, sino 

también dentro de la filosofía y la psicología. 
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Desde distintas ópticas, el proceso de aprendizaje es un proceso individual que requiere de 

la responsabilidad del aprendiente como aspecto inherente. Es, sin embargo, interesante 

notar que hay ciertas diferencias en las definiciones que algunos autores han dado a las 

nociones de aprendizaje autónomo y aprendizaje autodirigido. De las definiciones más 

relevantes que han surgido dentro de esta área del conocimiento están la provista por 

Holec (1981) quien nos habla de la habilidad del individuo por hacerse cargo de su propio 

aprendizaje, tomando como componentes necesarios: responsabilidad en el aprendizaje, 

las estructuras que deben facilitar este proceso, la práctica como necesaria para el 

desarrollo de la autonomía y un principio de control total por parte del aprendiente como 

se ilustra en la Figura 2.1.: 

Figura 2.1. Componentes del aprendizaje autónomo de acuerdo con Holec (1981) 
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En la Figura 2.1 puede verse el énfasis que hace Holec no sólo en la habilidad y la práctica 

en la autonomía, sino en las estructuras que deben ser provistas para facilitar el desarrollo 

de ésta. Sin embargo, para algunos autores el aprendizaje en sí mismo es ya de por sí un 

proceso individual, en donde a pesar de las condiciones que el entorno proponga, la 

voluntad de aprender sigue siendo del individuo ya que, como apunta Wenger (1999) el 

aprendizaje ocurre con diseño o sin él. No obstante la visión distinta que se tiene al 

respecto de la influencia del entorno, diversos autores  enfatizan la importancia del 

carácter social del aprendizaje (Benson, 1997; Wenger, 1999; Little, 2002) y en este sentido 

el papel que juegan los materiales de estudio en la interacción con los aprendientes, donde 

estos últimos tienen un papel central. 

Por ello, para los propósitos de este estudio y el desarrollo de los instrumentos empleados 

tomaremos la definición de aprendizaje autónomo propuesta por Little (2002) que nos 

habla de la capacidad que el individuo posee para la reflexión crítica, toma de decisiones y 

acción independiente. Para Little, el aprendizaje autónomo tiene su fundamento en la 

facultad metacognitiva del aprendiente que, dentro de los límites de su capacidad 

desarrollada es capaz de aceptar responsabilidad de su proceso. Esto es, para Little no 

existe como tal un estado finito en el aprendizaje, por el contrario existen niveles de 

autonomía que el aprendiente está en posibilidad de desarrollar.  

 Dado que la autonomía es por tanto un continuo, se vuelve relevante identificar y 

caracterizar dichos niveles de autonomía por los que los aprendientes transitan. A 

continuación abordaremos brevemente dichos niveles de autonomía y los tres principios 

que deben guiar el desarrollo en los aprendientes. 
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2.4.2. DESCRIBIENDO EL PROCESO DE AUTONOMÍA. 

Como se ha mencionado líneas arriba, el concepto de autonomía es quizá uno de los más 

ambiguos que existen dentro del paradigma de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, existe 

cierto consenso en lo que respecta a los componentes que la constituyen particularmente 

en el caso del trabajo de forma individual o independiente. En el caso de las etapas que 

constituyen el desarrollo de este proceso ocurre un fenómeno en cierta manera similar. De 

acuerdo con Dang (2012) existen seis distintos modelos que describen el proceso de 

autonomía que pueden ser clasificados en dos tipos: aquellos que describen etapas o 

niveles en el proceso de autonomía y el segundo que hace referencia al desempeño de la 

autonomía del aprendiente en los distintos contextos de aprendizaje. A continuación 

profundizaremos en algunos de los más aspectos de estos dos tipos de modelos que 

describen el proceso de autonomía.  

2.4.2.1. EL PROCESO DE AUTONOMÍA POR NIVELES. 

Uno de los modelos más connotados que describen el proceso de autonomía en el 

aprendizaje por niveles es el propuesto por Nunan y Lamb (en Contijoch, 2006). Este 

modelo establece una relación importante entre el tipo de material empleado por el 

aprendiente y el nivel que en que se encuentra. Para Nunan y Lamb, el aprendiente 

atraviesa cinco niveles de autonomía, en donde en primera instancia el aprendiente debe 

hacer un proceso de toma de conciencia de sus metas y estrategias de aprendizaje para 

después ser capaz de adoptar metas y estrategias adecuadas para las distintas tareas que 

debe realizar. Posteriormente, el aprendiente puede estar en posibilidades de crear metas 
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de aprendizaje y  diseñar sus propias tareas. Como menciona Contijoch (2006) y Dang 

(2012), el orden en estos niveles no implican necesariamente que un aprendiente pase por 

todos y cada uno de los niveles es decir, los aprendientes pueden ir de un nivel a otro, o 

incluso no atravesar por alguno de estos niveles  dependiendo de los contextos en que se 

desarrollen  (Tabla 2.1): 

Nivel Acción tomada por el 

aprendiente 

Contenido Proceso 

1 Toma de conciencia Los aprendientes son conscientes de 
las metas y materiales que están 
utilizando. 

Los aprendientes 
identifican implicaciones 
estratégicas de las tareas y 
sus estrategias/ estilos de 
aprendizaje preferidos. 

2 Involucramiento Los aprendientes se involucran en la 
selección de sus metas dentro de una 
serie de opciones. 

Los aprendientes eligen 
dentro de un rango de 
opciones. 

3 Intervención Los aprendientes se involucran en la 
modificación y adaptación de sus 
metas y el contenido del programa 
de estudios. 

Los aprendientes 
modifican/adaptan las 
tareas de aprendizaje. 

4 Creación Los aprendientes crean sus propias 
metas y objetivos. 

Los aprendientes crean sus 
propias tareas de 
aprendizaje. 

5 Trascendencia Los aprendientes van más allá del 
salón de clases y crean vínculos con 
el contenido del aprendizaje en el 
salón de clases y el mundo. 

Los aprendientes se 
convierten en profesores e 
investigadores. 

Tabla 2.1. Modelo de cinco niveles en la autonomía del aprendiente (Dang, 2012) 

Como puede observarse en la Tabla anterior, el proceso descrito por Nunan y Lamb aborda 

tanto el tipo de actividades que lleva a cabo el aprendiente como el comportamiento que 

debe esperarse de él.  
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Un segundo modelo del proceso de autonomía es el propuesto por Littlewood (1999). Para 

este modelo, la definición de aprendizaje autónomo se equipara con la de autoregulación. 

De acuerdo con este modelo existe una autonomía reactiva la cual regula la actividad de 

aprendizaje una vez que se cuentan con instrucciones claras. por otro lado, esta la 

autonomía proactiva que regula tanto la actividad como las instrucciones necesarias para 

llevarla a cabo. De acuerdo con este modelo, la autonomía reactiva es preliminar o 

independiente de la autonomía proactiva. (Figura 2.2) 

Figura 2.2. Modelo de proceso de autonomía (Littlewood, 1999) 

Como se observa en la Figura anterior, la autonomía reactiva es anterior a la autonomía 

proactiva, no obstante como apunta Littlewood, es la autonomía reactiva aquella que es 

más fomentada por los contextos educativos. 

Finalmente dentro de esta categoría de modelos, debe mencionarse el propuesto por 

Scharle y Szabo (2000) el cual guarda cierta similitud con el ya propuesto por Nunan. De 

acuerdo con este modelo, el aprendiente pasa primero por un proceso de toma de 

conciencia. A través de este paso cognitivo inicial el aprendiente reconoce los objetivos de 

aprendizaje. Posteriormente, ocurre la etapa de cambio de actitudes, en donde los 

aprendientes intentan remplazar los comportamientos de aprendizaje anteriores con 

nuevas formas de aprendizaje. Finalmente, para la etapa de transferencia de papeles, la 

cual hace referencia a la etapa más elevada dentro del proceso de autonomía, el 
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aprendiente es capaz de tomar el control del proceso de aprendizaje haciendo uso de pocas 

instrucciones y/o apoyo. 

A través de estos tres modelos se puede percibir una progresión en las etapas de desarrollo 

de la autonomía en el aprendizaje; sin embargo, uno de los aspectos que resultan 

interesantes es que a pesar del proceso descrito es evidente que el proceso no es linear. Es 

así, que surgen los modelos que hablan del proceso de autonomía desde el punto de vista 

del desempeño de los aprendientes. A continuación, se ofrece un panorama breve de estos 

modelos. 

2.4.2.2. EL PROCESO DE AUTONOMÍA POR ÁREAS DE CONTROL. 

Uno de los modelos que hace referencia al proceso que atraviesan los aprendientes en 

autonomía dentro de esta clasificación es el que hace referencia a tres situaciones de 

aplicación como lo muestra la Figura 2.3: 

Figura 2.3. Modelo de tres etapas propuesto por Littlewood (1996). 

3. Autonomía
como 

persona 

2. Autonomía
como 

aprendiente 

1. Autonomía
como 

comunicador 
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De acuerdo con la Figura anterior, cada uno de los tres papeles asumidos por el 

aprendiente hacen referencia a situaciones contextualmente distintas, pero perfectamente 

interrelacionadas. En el caso de las esferas que se encuentran en la parte inferior, hacen 

referencia al tipo de estrategias que un individuo emplea para la consecución de objetivos 

de aprendizaje ya sea dentro o fuera del salón de clase. Por otra parte en el caso de la esfera 

superior, implica la utilización de las estrategias en contextos mucho más amplios que 

podrían incluir contextos de aprendizaje. De acuerdo con este modelo, las primeras dos 

etapas deben contribuir a las características del estadio final. 

Macaro (2008) propone un modelo que, igualmente basado en el tipo de actividades 

desarrolladas por el aprendiente muestra las siguientes etapas: 

• Autonomía de competencia de lengua

• Autonomía de competencia en el aprendizaje de lengua

• Autonomía de elección y acción.

En la primera etapa, el individuo obtiene la competencia para comunicarse en una lengua, 

mientras que en la segunda etapa está en posibilidades de transferir las estrategias 

adquiridas en una situación a otra situación similar. En la última de las etapas descritas por 

Macaro, el individuo adquiere la habilidad para identificar metas personales de aprendizaje 

y las estrategias que son necesarias. Un elemento que se describe como esencial de esta 

última etapa del proceso es la capacidad crítica del aprendiente, elemento que no había 

sido mencionado en modelos anteriores. 

Finalmente, Benson (2010) propone un modelo de transición de la autonomía basado en 

los siguientes tres aspectos relevantes: 

• Manejo del aprendizaje.
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• Proceso cognitivos.

• Contenido de aprendizaje.

En el modelo propuesto por Benson, estos aspectos se relacionan con estilos de 

aprendizaje, contextos de aprendizaje y la psicología del aprendizaje (Dang, 2012). Uno de 

los aspectos más importantes que deben ser mencionados de este modelo es la capacidad 

de interdependencia que cada uno de estos aspectos tienen. En otras palabras, para este 

modelo el proceso de transición en la autonomía no es lineal sino que el aprendiente se va 

beneficiando de cada uno de estos aspectos en diferente medida, y no necesariamente debe 

completar una etapa para ascender a otra pues éstas se encuentran asociadas.  

2.4.3. HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA. 

Las transformaciones que han tenido lugar dentro del campo del aprendizaje autónomo a 

lo largo de los años obedecen a los distintos contextos que se crean y a las distintas 

concepciones que se tienen acerca de cómo es el proceso de autonomía para los 

aprendientes. Si bien es cierto que muchos de los modelos al respecto de los niveles de 

autonomía consideran aspectos que pudieran ser similares en cada uno de ellos, también es 

cierto que las diferencias radican en lo que se espera que los aprendientes logren al cabo de 

cierto tiempo invertido. Igualmente, la diferencia estriba en el papel que juegan distintos 

factores dentro del ambiente de autonomía tales como los recursos materiales con que se 

cuenten, las capacidades mismas del aprendiente, y las estrategias metacognitivas que sean 

fomentadas. Dentro de los aspectos más relevantes que surgen a partir de un análisis de 

estos modelos es el hecho de que no existe un proceso lineal, como ya apunta Contijoch 
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(2006), al respecto de este proceso. Muy al contrario, la mayoría de los autores reconocen 

un proceso que es tanto en un sentido como en otro, es decir, un aprendiente siempre va a 

estar en la posibilidad de acceder a una etapa distinta de su autonomía ya sea en menor o 

mayor grado. 

En este sentido, resulta importante mencionar que el aprendizaje autónomo deviene en un 

cambio de paradigma que transforma la percepción misma del proceso. En este nuevo 

entender de la realidad del aprendizaje, es el aprendiente quien debe tomar conciencia de 

la importancia de involucrarse en el proceso, pues no hay un profesor que establezca 

objetivos o momentos de evaluación, sino que es el mismo aprendiente quien se hace con la 

responsabilidad en este proceso. Sin duda, representa un gran reto por parte de los 

aprendientes, pero también un gran reto en lo que respecto al diseño de materiales, ya que 

si consideramos que el aprendiente deberá trabajar de forma independiente de la ayuda de 

un profesor, el material para el desarrollo de aprendizaje autónomo debe ser 

suficientemente sistemático para que el alumno pueda encontrar el material coherente y 

acorde con sus objetivos de aprendizaje, pero al mismo tiempo suficientemente flexible 

para que puedan promover involucramiento de forma completa en el proceso. 

2.5 INVESTIGACIÓN EN DISEÑO DE MATERIALES EN APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO 

Dado que la investigación que nos hemos propuesto realizar involucra el diseño de 

materiales para el aprendizaje de la entonación en ambiente de aprendizaje autodirigido, 

resulta relevante considerar como un tercer eje teórico el diseño de materiales como una 

fuente de investigación. A este respecto existen tres importantes aspectos que hemos 
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retomado para el diseño de nuestra propuesta. Sin embargo, antes de propiamente detallar 

las subáreas teóricas relacionadas en el diseño de materiales, es menester definir 

propiamente la propuesta. El material que proponemos tiene como meta fundamental 

atender la necesidad que hemos observado por promover la toma de conciencia y 

aprendizaje de la entonación, sus características y las funciones comunicativas y 

pragmáticas que conlleva. Estamos conscientes de la amplitud que significa abordar la 

entonación de un idioma sin embargo, el presente material intentó sentar las bases 

necesarias para el desarrollo de este importante aspecto lingüístico. Otro aspecto 

fundamental dentro de nuestra propuesta de material es la filosofía del aprendizaje 

autónomo que sustentará el desarrollo de cada una de las habilidades en los módulos que 

se proponen realizar. Cada una de las actividades y secciones que integra el material buscó 

que el aprendiente pueda llevar un seguimiento de su propio proceso de aprendizaje de la 

entonación y con esto desarrollar al máximo su responsabilidad en el aprendizaje. Para ello 

retomamos algunos aspectos importantes planteados por McGrath (2002). Para el autor 

algunos de los elementos fundamentales del diseño de materiales entre los que deben ser 

tomados en cuenta es la relevancia al aprendiente, es decir, que el aprendiente encuentre el 

contenido importante, significativo y que pueda encontrarle un beneficio relevante a sus 

necesidades; por otra parte el diseño de materiales debe considerar también aspectos tales 

como el desarrollo de confianza e involucramiento, en otras palabras, el material debe 

provocar una sensación de logro, y por supuesto de flexibilidad con el objetivo de que el 

aprendiente se comprometa de manera integral en el proceso de aprendizaje. En este 

mismo sentido, es el eje planteado por Schweizer (1999) quien habla de la necesidad de 
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que el diseño y planeación de materiales deba mostrar un balance entre sistematicidad y 

flexibilidad, que de cierta manera integra los elementos propuestos por McGrath.  

2.6 DISEÑO DE MATERIALES EN LÍNEA: ALGUNAS CONSIDERACIONES TEÓRICAS. 

Aunque el proceso de aprendizaje en autonomía no ocurre necesariamente fuera del salón 

de clase o fuera de la escuela, el aprendizaje en línea sí constituye definitivamente una de 

sus más grandes posibilidades. En el caso específico de esta investigación, el trabajo en 

línea formó parte esencial de la propuesta pues los estudiantes realizaron las actividades 

planteadas fuera del salón de clase y como explicaremos más adelante en el capítulo de 

metodología, aunque en un inicio contemplamos que los alumnos trabajarían dentro de las 

instalaciones de la mediateca del CCH, los participantes nos plantearon la posibilidad de 

poder realizar dicho trabajo en su casa. 

El trabajo en autonomía en un medio en línea, el llamado e-learning, implica el 

cumplimiento de requerimientos que coadyuvan al logro de los objetivos planteados. El 

cambio de contexto educativo de uno tradicional a un contexto académico en línea puede 

resultar intimidante o parecer poco exitoso para algunas personas sobre todo si no se está 

familiarizado con estas nuevas aristas en la educación; sin embargo, como afirma Shakar y 

Neumann en Brown (2005) el aprendizaje en línea puede ofrecer resultados de aprendizaje 

novedosos. Por su parte, Garrison (2011), afirma que el aprendizaje en línea es 

precisamente el punto donde convergen los avances en tecnología y los avances en la 

enseñanza. Por ello, es importante mencionar que el uso de la tecnología en sí mismo no es 

el  elemento que hace que se puedan lograr resultados importantes en el aprendizaje, por el 
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contrario , se trata de un elemento elemento esencial como lo es el desarrollo de la 

secuencia didáctico-pedagógica. El logro de un diseño efectivo se fundamenta en el proceso 

del diseño instruccional, el cual es un medio de compensar la falta de instrucción persona a 

persona (Brown, 2005). Es muy importante considerar que en el aprendizaje en línea los 

alumnos no aprenden de las computadoras, sino aprenden de experiencias de aprendizaje 

bien estructuradas y diseñadas por medio del uso de la computadora. En la medida en que 

somos capaces de establecer un vínculo entre el uso de la tecnología y sus grandes 

posibilidades de potenciar el conocimiento con una sólida estructura pedagógica, pueden 

alcanzarse los objetivos que se establezcan. El diseño de actividades en línea requiere del 

conocimiento no sólo del tema lingüístico per se, sino el conocimiento del planteamiento 

pedagógico que se pretende lograr, y por supuesto del uso de tecnología y multimedia. 

Aunque en el desarrollo de software educativo especializado se encuentra frecuentemente 

conformado por un equipo experto en cada área, para el desarrollo de este proyecto no se 

contó con la colaboración de un diseñador instruccional experto, sino únicamente con un 

diseñador gráfico que subió a una plataforma en línea las actividades que diseñamos. Para 

el diseño del trabajo que realizarían los participantes en este estudio retomamos las 6 

áreas que plantea Brown (2005) como aspectos fundamentales del trabajo en línea. Los 

elementos que a continuación describimos constituyen la esencia del sitio en línea: 

• Actividad. Considerando la naturaleza del aprendizaje autónomo y en línea, aquello

que caracteriza a una actividad es que involucra de manera activa a los aprendientes

en la toma de decisiones sobre el aprendizaje, más allá de simplemente hacer que

sigan rutas de trabajo.
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• Escenario. La situación de aprendizaje debe estar enmarcada en un esquema que

promueva el aprendizaje significativo, por ello es que el aprendiente debe encontrar

en la actividad una razón y/o motivación para llevar a cabo determinada tarea. Sin

embargo, para evitar que el aprendiente pueda distraerse demasiado con el

escenario, éste debe estar anclado propiamente al objetivo de aprendizaje.

• Retroalimentación. El uso efectivo de estrategias de retroalimentación permiten

que las actividades diseñadas y el proceso de aprendizaje del individuo interactúen.

Para Brown, el uso de la retroalimentación es importante porque incrementa el

nivel de compromiso del aprendiente al trabajo en autonomía, además de potenciar

los aprendizajes de los alumnos.

• Entrega. Este elemento hace referencia a las características del medio en línea por

las cuales la plataforma en línea será entregado a los alumnos. Se trata, en otras

palabras, de los requerimientos tecnológicos que permiten la puesta en marcha de

los otros elementos fundamentales para el diseño de una plataforma educativa en

línea.

• Contexto. Este aspecto esta relacionado con las características propias de la

población que empleará el sitio ha desarrollar. De acuerdo con Silverman y Casazza

(2000) el contexto donde se pone en marcha y se desarrolla el aprendizaje en línea

influye en el diseño de todos los elementos propios de la estructura pedagógica de

los materiales en línea.

• Influencia. Este último aspecto es el referente al modo en que se verán beneficiados

los sectores de la comunidad con el uso del material en línea y su puesta en marcha.

En este sentido, cómo los alumnos se ven beneficiados empleando este material en
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línea y como el uso del material en línea beneficia en el más largo plazo al desarrollo 

de materiales. 

En el diseño de materiales, como hemos visto existen una gran cantidad de elementos que 

deben ser considerados en el diseño y planeación de la estructura de las actividades y las 

estrategias que se emplearán. Este tipo de aprendizaje va mucho más allá del uso de la 

tecnología en actividades didácticas para alumnos. Las actividades deben cumplir con un 

diseño y requerimientos necesarios para que los objetivos de aprendizaje se logren aún a 

pesar de la ausencia de la interacción que ocurre en la enseñanza tradicional. 

2.7 LA RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN ENTONACIÓN. 

Focalizar la entonación como un elemento lingüístico a ser adquirido por aprendientes, 

implica profundizar en el conocimiento del fenómeno y de sus implicaciones tanto 

cognitivas como didácticas. A continuación realizaremos una revisión de las más recientes 

investigaciones hechas en el área de la entonación y la adquisición de segunda lengua. 

Los estudios realizados en entonación han seguido distintas vertientes, desde la 

adquisición en L1, la adquisición en L2 considerando variables tales como el nivel de 

exposición a la entonación de la L2, la edad de llegada al país de la lengua meta (age of 

arrival por sus siglas en inglés AoA) entre otros. Además desde el punto de vista de la 

didáctica se han propuesto distintos plantamientos didácticos que buscan focalizar algunos 

rasgos de la entonación. A continuación hacemos una breve revisión de los estudios más 

recientes en el área. 
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De acuerdo con el estudio realizado por Nazzi y Ramus (2004) respecto a la adquisición del 

ritmo lingüístico en infantes, mientras que para los adultos la segmentación del discurso 

involucra procedimientos fonológicos como: información alofónica y fonotáctica; para los 

niños el procedimiento de segmentación es diferente debido a que sin léxico o 

conocimiento fonológico específico, en lugar de reconocer, debe descubrir las palabras del 

input y aprender el procedimiento de segmentación adecuado a su lengua. De manera 

sucinta, este artículo aporta información relevante respecto a que la emergencia de 

procedimientos métricos de segmentación se debe a la sensibilidad del niño al ritmo en un 

nivel suprasegmental lo que permite a los infantes especificar el tipo de ritmo de su L1 y 

desarrollar el procedimiento apropiado para su segmentación. Aunque en cierta manera los 

mecanismos neuronales son distintos en una L2, existen determinados procesos que 

muestran evidencia de un beneficio en el aprendizaje temprano de los rasgos de la 

entonación. El estudio realizado por Huang y Jun (2011) reporta un análisis exploratorio 

del efecto de la edad de llegada (AoA) en la producción de la prosodia en L2 por parte de 

participantes inmigrantes (de 5 a 27 años) en Estados Unidos(EU) con chino mandarín 

como L1, quienes debían leer un párrafo previa familiarización, para poder realizar el 

análisis de sus contornos entonativos. Para el estudio se utilizaron tres enfoques distintos, 

análisis de variación del habla, uso de un estándar compuesto por hablantes nativos que 

indicaran la percepción del acento extranjero y un análisis de categorías prosódicas. Dentro 

de los hallazgos más relevantes, se menciona que aquellos participantes que llegaron en 

edad adulta a EU tenían una articulación más lenta que aquellos que llegaron de 

adolescentes o niños. En otras palabras y como concluyen los autores, se evidencia que el 

aprendizaje de la entonación a temprana edad tiene una significación muy importante en la 
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fluidez prosódica de los hablantes de L2. Más aún, Huang y Jun reportan que los 

participantes con un AoA adulta se encontraban más preocupados por la pronunciación 

segmental provocando con esto una pérdida significativa de la fluidez entonativa. Estudios 

más dentro del ámbito de la enseñanza de la pronunciación, como la realizada por 

Henriksen (2010) muestran que a medida que los aprendientes desarrollan conocimiento 

sobre la L2 su producción de los contornos entonativos es mejor. En su estudio los autores 

llevaron a cabo una investigación a profundidad con 4 participantes mujeres hablantes de 

inglés como L1 con poco conocimiento de español dentro de un programa de inmersión en 

León, España. El propósito fue examinar el desarrollo de la entonación como L2 durante las 

7 semanas que tuvo de duración el curso. Para la investigación se realizaron un 

cuestionario previo, un test de gramática, uno de vocabulario y una actividad 

computarizada de entonación la cual se empleo para guardar la información que sirve de 

análisis para el estudio. Dentro de los resultados importantes, los dos primeros tests 

mostraron que los participantes que ya tenían un manejo suficiente de la L2 previo al 

programa de inmersión eran mejores durante la etapa de producción del estudio. Es decir, 

hay una correlación conocimiento de la L2 con la mejora en la producción de contornos 

entonativos. Finalmente, estudios como el de Gutiérrez (2010), Santiago (2011) y Xuliang 

(2012) establecen que la constante exposición a los contornos entonativos o al rasgo 

suprasegmental del ritmo tienen una consecuencia favorable tanto en la percepción como 

en la producción de la entonación, sobre todo si esto se lleva a cabo desde los primeros 

momentos de instrucción.  Aunque de cierta manera nuestro estudio aborda el fenómeno 

de la entonación tal como lo hacen las investigaciones anteriormente descritas, en nuestro 

estudio nos propusimos exponer a los participantes de nuestro estudio a un programa en 
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línea diseñado para ser trabajado de manera independiente, permitiendo que sea el mismo 

programa que diseñamos quien pueda ofrecer las herramientas necesarias para la toma de 

conciencia de la importancia de la entonación en la pronunciación y la comunicación. 

Considerando el contexto anterior y los estudios realizados en el área de la entonación, 

como hemos dicho la investigación que nos proponemos llevar a cabo retoma los estudios 

de entonación en el área del aprendizaje y su efecto en la percepción y producción, pero 

lleva este fenómeno a un ámbito distinto que es el del aprendizaje en autonomía. Sin duda, 

han sido relevantes las investigaciones previas que se han hecho en cuanto a su enseñanza 

en salón de clases, o incluso en contextos de inmersión, sin embargo, darle al aprendiente 

la oportunidad de ejercitar su autonomía en el proceso de aprendizaje y que se vea 

involucrado con un aspecto lingüístico que en sí mismo tiene consecuencias sobre la fluidez 

y sobre la percepción representa un reto muy importante tanto a nivel proceso de 

aprendizaje de un elemento de la lengua como a nivel diseño de materiales para ambientes 

de aprendizaje autodirigido. Llevar a cabo esta investigación puede dar mayor información 

acerca del proceso de adquisición de este elemento de la L2, de la toma de conciencia y de 

sus consecuencias en la fluidez. Así mismo, esta investigación ayudará a comprender mejor 

los procesos que se llevan a cabo en el aprendizaje de la entonación en ambiente de 

autonomía en un contexto mexicano con las características de los aprendientes de CCH. De 

manera más precisa en este estudio nos avocaremos a la toma de conciencia de la 

entonación en el proceso de autonomía, y de manera particular de las oraciones 

declarativas donde existe un foco contrastivo. 

En este capítulo hemos abordado los aspectos teóricos más relevantes al campo del 

conocimiento donde se inserta este estudio. A lo largo del marco teórico se esbozaron los 
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tres ejes fundamentales que sustentan la contribución de nuestro estudio tanto al 

aprendizaje de lenguas como a la comprensión de la entonación en el marco del 

aprendizaje autónomo y la relevancia que el diseño de materiales adquiere dentro de esta 

concepción de aprendizaje. 

A continuación en el capítulo 3 Metodología, se abordarán los elementos que fueron 

considerados para la puesta en marcha de nuestro estudio. Es importante mencionar que 

los instrumentos diseñados para llevar a cabo esta investigación están sustentados en el 

marco teórico que hasta aquí hemos planteado, por ello es que en ocasiones nos estaremos 

refiriendo a algunos de los aspectos que han sido mencionados en este capítulo 2. 
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Capitulo 3 Metodología. 

En este capítulo abordaremos los aspectos metodológicos tales como el diseño de la 

investigación, fases que componen el estudio, tipo de estudio e instrumentos sobre los 

cuales se fundamentará el mismo. Así mismo se describirá de forma más detallada la 

población y los participantes y las técnicas a utilizar para el análisis de la información. 

Antes de propiamente abordar las características del enfoque metodológico que 

emplearemos para el logro de los objetivos de nuestro estudio, retomaremos brevemente 

el contexto en que se desarrolla la investigación y nuestras interrogantes de las cuales 

hemos iniciado nuestro interés. 

3.1 PROPUESTA METODOLÓGICA. 

El aprendizaje de una L2 es un proceso complejo porque influyen distintos factores que 

inciden en la manera en que percibimos el proceso mismo de aprendizaje, la manera en que 

concebimos la comunicación en la L2 y el modo en que nosotros mismos nos percibimos 

como aprendientes en relación con los hablantes de la L1. En la pronunciación se combinan 

en cierto sentido muchos de estos aspectos porque frecuentemente nuestro acento devela 

información acerca del nivel de conocimientos y saberes que poseemos de la L2. En este 

sentido, debe recordarse el reciente impulso que se le ha dado en el país y de manera 

particular en la UNAM al aprendizaje del inglés y a las TIC. De esta manera consideramos 

que la toma de conciencia de la entonación de forma sistemática y el proceso llevado a cabo 

en autonomía por parte de los aprendientes del CCH podrían producir mejoras sustantivas 

en la percepción y la producción de contornos entonativos en el idioma inglés. Para ello 

nuestras preguntas de investigación son las siguientes:  

I. ¿Es posible que el aprendiente en contexto de autonomía tome conciencia de la 

entonación? 

II. De ser así ¿cómo es el proceso por el que el aprendiente atraviesa?

III. ¿Qué estrategias de aprendizaje utilizan los aprendientes durante el proceso de

aprendizaje de la entonación?
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IV. ¿El desarrollo de estrategias metacognitivas (autorregulación y autoevaluación)

coadyuva a mejorar la entonación del aprendiente?

V. De ser así, ¿En qué medida los propios aprendientes perciben una mejora en la

entonación?

Como hemos constatado en las investigaciones que se han llevado a cabo en el área, la gran 

mayoría se han basado en enfoques cuantitativos de la investigación, sin embargo, dado 

que nuestro propósito es describir el proceso que los aprendientes en autonomía llevan a 

cabo durante la toma de conciencia del fenómeno de la entonación, es que será necesario 

realizar este estudio desde una óptica distinta, tomando en cuenta que se va a estudiar un 

proceso, las perspectivas cuantitativas y cualitativas vienen a ser idóneas para realizar un 

primer acercamiento al fenómeno.  

3.2ESTUDIO DE CASO. 

Para contestar a nuestras preguntas de investigación nos hemos planteado llevar a cabo un 

estudio de caso exploratorio con un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). Existen 

distintas definiciones de estudio de caso, algunas de ellas valoran sus resultados, otras en 

cambio valoran de manera más particular su uso. Para Stake (1994) existe una diferencia 

en el uso del estudio de caso a saber: colectivo e intrínseco. En el estudio de caso colectivo 

el interés se centra en un número de casos visualizados de forma conjunta y el modo en que 

el estudio intensivo de estos estudios nos permiten valorar una realidad específica. Por 

otra parte en el estudio de caso intrínseco el interés principal es profundizar en el caso en 

particular. En otras palabras, el estudio de caso intrínseco es importante en sí mismo y no 

porque este sea representativo de otro problema o realidad.  

De acuerdo con Burns (2008) el propósito primordial de un estudio de caso es enfocar una 

unidad particular o unidades particulares para proveer una descripción detallada de las 

mismas, en ese sentido es que un estudio de caso permite lograr mayor profundidad que 

los estudios estadísticos o cuantitativos. Un aspecto que es muy importante resaltar al 

respecto de los estudios de caso y que apuntan distintos autores (Creswell, 2003; Yin, 

1994) es la posibilidad de hacer un análisis del fenómeno dentro de su contexto real, tal y 
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como lo planteamos realizar en nuestros objetivos y nuestras preguntas de investigación. 

Desde el punto de vista de la investigación cuantitativa, en los estudios de caso y en casi 

todas las tradiciones de la investigación cualitativa existe la posibilidad importante de un 

sesgo en la investigación, sin embargo tal como bien apunta Creswell (2003) la 

investigación cualitativa implica integrar el estudio de un fenómeno en su contexto natural 

bajo la aplicación de las herramientas de análisis con rigor académico. En este sentido, el 

seguir un enfoque cualitativo en la tradición del estudio de caso nos permite abordar de 

forma clara y profunda el aspecto de la entonación en aprendizaje autónomo, pues 

estaremos en posibilidades de poder describir el proceso que los aprendientes atraviesan, 

bajo ambiente de aprendizaje autodirigido, para la toma de conciencia de la entonación. 

Además, el enfoque cualitativo aparte de permitir profundidad a los datos, es un enfoque 

flexible que permite la triangulación de la información a través del empleo del enfoque 

cuantitativo. El interés nuestro en esta investigación tiene por lo tanto dos importantes 

aristas, si bien buscamos profundizar en el área del aprendizaje autodirigido y explorar las 

estrategias que el aprendiente emplea durante la toma de conciencia de la entonación y 

conocer si el mismo aprendiente es capaz de identificar que su entonación a nivel 

percepción y producción ha mejorado, también nos interesa identificar si los participantes 

de nuestro estudio son capaces de mejorar sus contornos entonativos significativamente. 

Por esa razón es que nos hemos inclinado por abordar nuestro estudio bajo un enfoque 

mixto, ya que el enfoque cuantitativo nos permitirá determinar si los aprendientes fueron 

capaces de mejorar de forma consistente sus contornos entonativos con referencia a ellos 

mismos. Es decir, observar de manera más precisa si a través del uso de las actividades 

propuestas, los aprendientes lograron profundizar en sus conocimientos de la estructura 

entonativa de la L2 y de esta manera mejorar su entonación. En este sentido cabe destacar 

que para autores como Salgado (2007) el uso de estos dos enfoques de investigación 

representa una visión integral del conocimiento y pues son metodologías que no se 

contraponen, sino que por el contrario, son complementarias. 
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3.2.1PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), es uno de los dos subsistemas de bachillerato 

de la UNAM que atiende a jóvenes de edades que fluctúan entre los 14 y los 17 años de 

edad. Dado que la aplicación de las actividades y propiamente la puesta en marcha del 

estudio se llevó a cabo durante el ciclo escolar 2013-2, significa que los aprendientes 

habían cursado ya el primer semestre del bachillerato, y algunos de ellos se encontraban en 

el cuarto semestre. Los aprendientes de segundo semestre cuentan con aproximadamente 

80 horas de instrucción (equivalentes a un nivel A1 de acuerdo con el MCER) y los que 

cursan el cuarto semestre alrededor de 130 horas (equivalentes a un nivel A2). Esto se 

traduce en los conocimientos básicos sobre la L2 con que cuentan los participantes. Dado 

que el programa que nos planteamos realizar para abordar la entonación de manera 

autónoma se utilizó en parte dentro de las instalaciones de la mediateca del CCH Vallejo, 

una de las características importantes que se consideraron era que los participantes en el 

estudio fueran usuarios registrados en la mediateca del plantel, de esta manera los 

alumnos no sólo estaban familiarizados con el modelo del CCH que enfatiza el fomento a la 

autonomía, sino además cuentan con conocimientos sobre la forma en que se trabaja 

dentro de la mediateca, es decir, bajo el paradigma del aprendizaje autónomo. Es claro que 

la variabilidad en el área de conocimiento de la L2 y en el caso del conocimiento del 

aprendizaje autónomo es un factor a considerar, pero dado que el estudio de caso permite 

profundizar respecto a los procesos llevados a cabo por los participantes, la variabilidad a 

que dé lugar se retomará en la discusión de nuestros resultados. 

De manera particular, para la realización de este estudio se tomó una muestra aleatoria de 

aprendientes del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo en segundo y cuarto 

semestre. En el estudio participaron 40 estudiantes, 22 mujeres y 18 hombres. De los 

cuales 21 mujeres pertenecen al turno matutino en 2do semestre y una de ellas en turno 

vespertino en 4to semestre. En el caso de la población masculina, 15 hombres pertenecen 

al turno matutino en 2do semestre y 3 de ellos en turno vespertino 1 en 4to semestre y 2 en 

2do semestre como lo muestra la Tabla 3.1: 
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Participantes Semestre 

2do. 4to 

Hombres (18) 

15 

(matutino) 

3  

(vespertino) 

Mujeres (22) 

21 

(matutino) 

1 

(vespertino) 

Tabla 3.1. Participantes del estudio 

Como se ha mencionado, dentro de los aspectos que se consideraron para el desarrollo de 

la investigación es que los participantes acudieran a las instalaciones de la mediateca; sin 

embargo tres de los participantes se negaron asistir con regularidad pero deseaban 

participar en el proyecto por lo que se les admitió en el estudio. A todos los aprendientes se 

les indicó que su participación en el estudio era totalmente voluntaria y que en ejercicio de 

su autonomía y derecho, podían desvincularse de la investigación en cualquier momento 

que ellos así lo desearan. De igual manera se hizo de su conocimiento que sus datos 

personales serían resguardados de manera muy puntual y que la información que 

proporcionaran tanto en las entrevistas como en la bitácora del sitio en línea sería usada de 

forma confidencial y con el único objetivo académico de conocer acerca de su proceso de 

aprendizaje de la entonación en autonomía. Se optó por tomar en cuenta a participantes de 

2do y 4to semestres debido a que por una parte el estudio se llevó a cabo en un semestre 

par, es decir, la población que había en ese momento estaba cursando los semestres 2, 4 y 

6, y únicamente los niveles 2 y 4 llevaban inglés. Actualmente, también los alumnos en nivel 

5 y 6 cursan la materia de inglés. Por otra parte, resultaba interesante para nosotros saber 

si había una diferencia entre los alumnos que ya conocían más de la filosofía del colegio, en 

contraste con aquellos alumnos que recién ingresaban como son los de 2do semestre. 
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3.2.2. FASES DEL ESTUDIO 

Con el fin de obtener resultados que nos permitieran una visión amplia del fenómeno de la 

entonación dentro de un ambiente de aprendizaje autónomo, se llevaron a cabo tres fases 

dentro de este estudio. Cada una de estas fases implica tareas distintas, desde la revisión de 

la teoría para sustentar nuestro modelo de aprendizaje y el enfoque que se le daría a la 

entonación del idioma ingles, hasta la elaboración, aplicación y análisis de los instrumentos 

que se emplearon. A continuación detallamos cada una de las fases (Tabla 3.2). 

Fase 1 Instrumentos/técnicas Objetivo Justificación 

Exploratoria 

Inicial 

(Nov-Dic 

2012) 

1. Cuestionarios para

profesores y alumnos 

2. Entrevista a alumnos

participantes 

3. Diseño del sitio.

Explorar las 

percepciones y 

expectativas de 

los 

participantes 

del estudio 

Sentar las bases para 

el desarrollo del 

modelo pedagógico. 

Conocer las 

percepciones de la 

población acerca de la 

pronunciación y 

entonación del inglés.  

Fase 2 

Tratamiento 

pedagógico 

(Mar-Mayo 

2013) 

3. Actividades del 

sitio www.intonation4pr

onunciation.com 

4. Bitácoras de 

participantes 

5. Entrevista a 

participantes 

Dar 

seguimiento al 

proceso de 

aprendizaje de 

los 

aprendientes 

Implementación del 

curso. Constituye el 

tratamiento respecto 

a la entonación en 

aprendizaje 

autónomo. 

http://www.intonation4pronunciation.com/
http://www.intonation4pronunciation.com/
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Tabla 3.2. Fases del estudio e instrumentos/técnicas. 

En la Tabla 3.2 se observan las tres fases que comprende el estudio, los instrumentos y las 

fechas en las cuales se realizaron. Como hemos mencionado líneas arriba cada una de estas 

fases fueron útiles para la consecución de nuestro objetivo de investigación. En el caso de la 

fase 1, la exploración de las percepciones acerca de la pronunciación y entonación sustentó 

la necesidad de llevar a cabo nuestro estudio por las posibilidades que implica el 

aprendizaje autónomo en un contexto como el del CCH. Por otra parte, la fase 2 es 

propiamente la implementación del sitio para el tratamiento de la entonación en estudio 

independiente. Finalmente, en la fase 3 llevamos a cabo el análisis de los 

instrumentos/técnicas aplicados tales como entrevistas semi estructuradas, bitácoras 

electrónicas y archivos de audio grabados por los participantes dentro del sitio del curso. 

3.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Elegir los instrumentos adecuados para recabar la información que nos permita estar en 

posibilidades de responder a nuestras preguntas de investigación es una tarea 

fundamental, dado que es a través de los instrumentos que hemos seleccionado como 

podemos acercarnos a una realidad que deseamos describir y comprender. En el caso del 

estudio que nos propusimos realizar con aprendientes del CCH Vallejo, donde una 

característica fundamental fue la participación voluntaria y el trabajo en ambiente de 

Fase 3 

Valoración 

de la 

experiencia 

de 

aprendizaje 

(Mayo-Jul 

2013) 

6. Bitácoras de 

participantes 

7. Entrevista a 

participantes. 

8. Análisis de audios en

PRAAT 

Valorar la 

experiencia de 

aprendizaje de 

los 

aprendientes. 

En esta fase se lleva a 

cabo el análisis de los 

instrumentos 

aplicados y se valoran 

los resultados 

obtenidos.  
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autonomía se empleó una variedad de instrumentos y técnicas para poder dar cuenta de la 

problemática a la que se enfrentan los aprendientes al trabajar de forma independiente. A 

continuación describiremos los instrumentos empleados a lo largo de estas fases. Es 

importante resaltar que los instrumentos que empleamos para el análisis de la información 

fueron piloteados con una población similar a la que posteriormente fueron aplicados. 

3.4.INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS 

En los siguientes apartados se describe el proceso de investigación llevado a cabo y los 

instrumentos que en cada una de las distintas fases empleamos. 

3.4.1 FASE EXPLORATORIA. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 

La fase 1 o fase exploratoria del estudio fue la fase en la cual tuvimos oportunidad de 

conocer algunos elementos que le dieron forma y propósito a nuestro estudio. Durante la 

fase exploratoria de nuestro estudio se emplearon los instrumentos que a continuación se 

explican.  

Cuestionarios: De acuerdo con Denscombe (2003) un cuestionario puede ser utilizado en 

un amplio espectro de investigaciones. Por su naturaleza productiva los cuestionarios 

pueden ser empleados en poblaciones grandes, cuando la información que se requiere de 

los participantes está constituida por información clara y directa, y cuando hay una 

necesidad por estandarizar la información. En este sentido, durante el periodo que 

comprende septiembre a noviembre de 2012 se inició la primera fase del estudio en donde 

se aplicaron cuestionarios para profesores y para aprendientes de inglés del CCH Vallejo. 

Estos cuestionarios iniciales tenían por objeto conocer las ideas que se tienen al respecto 

de la pronunciación y los elementos que están involucrados, así como sobre el aprendizaje 

autónomo. Aunque en principio los cuestionarios para profesores y aprendientes abordan 

los dos temas que hemos enfocado en nuestro estudio, existen algunas diferencias. El 

cuestionario para profesores de 25 preguntas cerradas y dos abiertas (ver Apéndice A) 
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aborda el fenómeno de la pronunciación desde la perspectiva de la enseñanza en el salón 

de clases, y la imposibilidad de profundizar en rasgos suprasegmentales debido a la 

necesidad de cubrir otros temas. En el caso del cuestionario para aprendientes (ver 

Apéndice B) se trata de un cuestionario de 27 preguntas cerradas y dos abiertas, donde se 

aborda la pronunciación desde la perspectiva de su importancia para el aprendizaje de un 

idioma y los elementos que están involucrados, como la entonación. Es importante 

subrayar que aunque la población meta del estudio son los aprendientes y su proceso de 

aprendizaje y toma de conciencia de la entonación del idioma inglés en autonomía, 

decidimos realizar estos cuestionarios previos con el fin de fundamentar la necesidad que 

existe entre los profesores y aprendientes de abordar la entonación del idioma inglés como 

un aspecto necesario para la pronunciación y la comunicación y de esta manera contar con 

evidencias fehacientes para la justificación del estudio.  

Entrevistas semi estructuradas: Dentro del enfoque de la investigación cualitativa, la 

entrevista es un proceso de comunicación formal con una intención previamente definida. 

Autores como Gillham (2000) mencionan la importancia del uso de entrevistas cuando el 

objetivo primario es conocer más profundamente acerca del tema de la investigación. En el 

caso de la entrevista semi estructurada, se determina de antemano cuál es la información 

que se considera relevante, y aunque existen preguntas ya definidas éstas son abiertas para 

permitir que el investigador pueda entrelazar temas que puedan llevar a la consecución de 

un objetivo planteado; en este mismo sentido en el enfoque objeto-sujeto, el investigador 

se encuentra más interesado en el fenómeno visto desde la perspectiva de los sujetos. De 

acuerdo con Cohen (2007), una entrevista puede ser descrita a partir del continuum 

estructurado o no estructurado con respecto al control que se tiene sobre la interacción. 

Para este autor, el continuum estructurado es más cercano a las preguntas mientras que el 

continuum no estructurado es más cercano a la observación. De esta manera, a través del 

uso de entrevistas semi estructuradas es posible obtener información que nos permita 

profundizar en el tema del aprendizaje autónomo y la entonación además de entender la 

realidad a la que los aprendientes adolescentes de CCH se enfrentan en este proceso. 
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Es importante hacer mención que esta técnica de investigación cualitativa, por ser parte 

esencial del propósito de nuestro estudio, fue empleado durante las tres fases de la 

investigación. En primer lugar, se llevó a cabo una entrevista con los 40 participantes del 

estudio con el objetivo de enfocar de forma más precisa las percepciones y conocimientos 

previos con que contaban al momento de iniciar el curso de entonación.  En un segundo 

momento, se consideró pertinente entrevistar a algunos participantes para indagar sobre el 

funcionamiento del curso, su progreso y así poder dar seguimiento sobre su propio proceso 

de aprendizaje autónomo. Finalmente, se empleó para realizar una última indagación sobre 

el significado que tuvo esta experiencia de aprendizaje. 

La entrevista semi estructurada correspondiente a la primera fase del estudio se enfoca 

básicamente a dos grandes áreas que constituyen el eje de nuestra investigación a saber el 

aprendizaje autónomo y la entonación en la pronunciación (Apéndice C). Se aplicó a los 40 

participantes iniciales del proyecto durante el mes de marzo de 2013. Este primer 

instrumento arrojó información relevante al respecto de las experiencias previas con el 

trabajo en autonomía y del conocimiento que los aprendientes tienen acerca de la 

pronunciación y la entonación. 

3.4.2 FASE DE TRATAMIENTO PEDAGÓGICO. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 

La segunda fase del estudio es primordialmente la fase de nuestro tratamiento pedagógico, 

por lo que los instrumentos que se emplearon en esta fase son fundamentalmente dos: las 

actividades diseñadas para el sitio intonation4pronunciation y así como en la primera fase 

del estudio,  entrevistas estructuradas.   

Entrevistas semi estructuradas: En la entrevista semi estructurada correspondiente a la 

segunda fase del estudio (Apéndice D) se llevó a cabo un seguimiento del trabajo realizado 

por los aprendientes y las estrategias que emplearon durante el periodo de aplicación. Las 

entrevistas correspondientes a esta fase del estudio se llevaron a cabo el 14 de mayo de 

2013. 
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Actividades diseñadas: Cómo hemos dicho,  durante la fase del tratamiento pedagógico se 

empleó el curso intonation4pronunciation con actividades diseñadas para aprender la 

entonación del inglés bajo ambiente de aprendizaje autónomo. 

Dicho instrumento se encuentra contextualizado en la creación de nuevos espacios como 

las mediatecas y los laboratorios de idiomas dentro del CCH que representan una 

oportunidad inmejorable para fomentar de manera importante el desarrollo de habilidades 

de auto aprendizaje. Es así, que dichos ambientes de aprendizaje constituyen un espacio 

para que los estudiantes obtengan recursos informativos y medios didácticos donde 

puedan interactuar y realizar actividades encaminadas a metas y propósitos académicos.  

Conscientes de la amplitud y dificultad de ahondar en todas las funciones que la entonación 

tiene en una lengua, el presente material sentó las bases necesarias para el desarrollo de 

este importante aspecto lingüístico, de esta manera se buscó que los participantes tuvieran 

la perspectiva más amplia del fenómeno.  

Otro aspecto fundamental dentro de nuestra propuesta de material es la filosofía del 

aprendizaje autónomo que sustentó el desarrollo de cada una de las habilidades en los 

módulos que se realizaron. Cada una de las secciones que integra el material propiciaron 

que el aprendiente pudiera llevar un seguimiento de su propio proceso de aprendizaje de la 

entonación y con esto desarrollar al máximo su responsabilidad en el aprendizaje. Para 

autores como McGrath (2002) es importante considerar los principios que fundamentan el 

diseño de materiales tal como los observa Tomlinson (en McGrath, 2002): 

• deben tener impacto

• deben hacer sentir al aprendiente cómodo

• deben desarrollar confianza en el aprendiente

• lo que se enseña debe ser percibido por el aprendiente como relevante y útil

• deben requerir y propiciar el involucramiento del aprendiente.

El material que desarrollamos tuvo como propósito entablar este tipo de relación 

significativa entre el contenido del material y el aprendiente a través de actividades, y 

estrategias que desarrollaran la confianza del aprendiente, necesaria para la toma de 

responsabilidad en su proceso de aprendizaje de la entonación. 
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Los contenidos del tratamiento pedagógico al que se enfrentaron los alumnos se 

encuentran divididos en 2 módulos, una sección de repaso, una autoevaluación y una 

evaluación al curso, adicionalmente la plataforma promueve el uso de una bitácora de 

aprendizaje (Figura 3.1). 

Figura 3.1. Estructura del curso Intonation 4 pronunciation. 

Como se observa en la Figura 3.1, el material en el que los alumnos trabajaron fue  

diseñado para ser realizado en 20 horas; sin embargo, es necesario subrayar que los 

alumnos realizaron las actividades en aquellos momentos en que ellos decidían hacerlo en 

uso de su responsabilidad en su proceso de aprendizaje, por lo que la realización de las 

actividades les pudo haber tomado más o menos tiempo. Por otra parte, podemos notar 

que los dos módulos comprendidos en el curso abordan los aspectos más esenciales de la 

entonación en donde se busca que el alumno obtenga una visión amplia de cómo  funciona 

Bitácora electrónica. 
Fomentar la reflexión sobre el 

proceso de aprendizaje. 

Intonation 4 pronunciation. 
Sensibilizar a los aprendientes 

acerca del fenómeno de la 
entonación mediante actividades 

en aprendizaje autónomo 
20 horas 

Módulo 1.  
Dar un panorama general de la 

entonación y su importancia en la 
comunicación 

6horas 

1. Dónde se encuentra la 
entonación. 

2. Entonación y actitudes
3. Qué es el ritmo.

Módulo 2.  
Ofrecer ejercicios de práctica para 
el reconocimiento y producción de 

contornos entonativos. 
12 horas 

1. La entonación y el énfasis.
2. Ejercicios de práctica para 

función acentual. 
3. Entonación en poesía.

Repaso 
1. Aspectos relevantes sobre la 

entonaicón 
2. Entonación ascendente y 

descendente. 
2 horas 

Autoevaluación.  
Que los alumnos puedan 

reflexionar sobre su proceso de 
aprendizaje y sobre la toma de 

conciencia de la entonación. 

1. Qué podemos expresar con la 
entonación 

2. Qué tanto sabía de la entonación 
antes y qué tanto después del 

curso. 
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la entonación en la comunicación, y conozca de manera sucinta la cantidad de información 

que se transmite a través de ella. La sección de repaso ayuda al alumno a conformar una 

noción más integral de la entonación al tiempo que se analiza la entonación ascendente y 

descendente. Finalmente, la autoevaluación, como estrategia fundamental de la promoción 

del aprendizaje autónomo, ofrece al alumno la oportunidad de expresar de manera 

personal en qué medida se sintió familiarizado con la entonación y con el trabajo 

independiente. 

El sitio en línea intonation 4 pronunciation albergó actividades diseñadas para fomentar la 

visión sistemática de la entonación del idioma inglés desde una perspectiva de aprendizaje 

autónomo y dirigido particularmente a aprendientes del Colegio de Ciencias y 

Humanidades. Las actividades diseñadas para el sitio pretendieron sentar las bases para un 

acercamiento a la entonación vista como un elemento fundamental en la comunicación y la 

pronunciación. El curso tuvo una duración aproximada de tres meses, del 08 de marzo al 17 

de mayo de 2013.  

En el siguiente apartado se describe el tipo de actividades que se realizaron durante el 

tratamiento pedagógico, los contenidos que aborda cada uno de los módulos, además de 

que se presenta una estructura-tipo de la conformación de los temas. 

3.4.2.1 ACTIVIDADES DENTRO DE INTONATION 4 PRONUNCIATION. 

Como hemos mencionado líneas arriba, en la parte de diseño y elaboración del sitio de 

actividades se buscó que ésta fuera primordialmente una plataforma de fácil uso y fácil 

acceso, pues aunque muchos de los aprendientes puedan estar familiarizados con el uso de 

plataformas en línea, consideramos importante cuidar que los aprendientes no percibieran 

el uso del sitio como un problema en sí mismo. Así, la plataforma que utilizamos para 

albergar nuestras actividades está basada en MOODLE (Entorno modular de aprendizaje 

dinámico orientado a objetos, por sus siglas en inglés), una herramienta que posibilita el 

aprendizaje en ambientes de autonomía pues basa el aprendizaje en la creación de objetos 
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de aprendizaje estructurados en secuencias pedagógicas, posibilitando con esto el 

aprendizaje autónomo.  

El curso propuesto establece como pauta un diseño básico, claro, y amigable (Figura 3.2) 

Figura 3.2. Página de inicio del sitio Intonation 4 pronunciation. 

En la Figura 3.2 se puede ver la pantalla de inicio del sitio una vez que los alumnos 

entraban al curso empleando su contraseña de acceso. En la columna izquierda de la 

pantalla se encuentra el menú de actividades que los alumnos podían realizar. Aunque las 

actividades sugerían un orden secuencial, el sitio permitía que los alumnos pudieran 

realizar actividades de manera no lineal, fomentando así el trabajo independiente y la 

autorregulación. En la parte central de la página de inicio, el alumno podía ver una 

brevísima introducción con una bienvenida al curso en línea y al tema de la entonación y la 

comunicación. 

Como se ha descrito anteriormente, el objetivo del sitio era fundamentalmente proveer a 
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los alumnos de un panorama amplio de la entonación, al abordar algunos de sus 

componentes más importantes y sus funciones (Figura 3.3) 

Figura 3.3. Esquema de contenidos del sitio Intonation 4 Pronunciation. 

Como se observa en el esquema de la Figura 3.3 los alumnos obtienen una visión 

panorámica del fenómeno lingüístico y su vinculación con la comunicación y poniendo 

especial énfasis en la reflexión del fenómeno. El módulo 1 pretendía sensibilizar al alumno 

al respecto de las situaciones de comunicación en que la entonación juega un papel 

fundamental, para ello algunas de las actividades se basaron en ejemplos incluso en 

español con el objetivo de que los alumnos pudieran tomar conciencia que se trata de la 

importancia del fenómeno lingüístico. El módulo 2 abordó más particularmente 

características propias de la entonación en inglés, tales como la realización del foco 

acentual en oraciones declarativas, o la realización de la entonación ascendente y 

descendente. Fundamentalmente, ambos módulos buscaron en todo momento ayudar a 

que el alumno tomara conciencia de cómo los patrones entonativos del inglés son 

Módulo 1 

Actividad de 
sensibilización acerca de 

la importancia de la 
entonación 

Ritmo: diferencias entre 
inglés y español 

Función actitudinal: 
expresion de actitudes y 

emociones. 

Módulo 2 

Función acentual: foco 
acentual en oraciones 

declarativas 

Entonación en oraciones 
interrogativas y 

declarativas.: Entonación 
ascendente y descendente 
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esenciales dentro de la comunicación, y además que dichos patrones entonativos pueden 

ser distintos a los de español; por esa razón es que en las actividades se emplearon 

situaciones de la vida cotidiana y videos tomados de youtube donde estuviera de manifiesto 

la entonación del inglés como elemento lingüístico relevante, además de promover que el 

alumno reflexionara acerca de estos aspectos de la lengua pues como apunta Roach (2009), 

es quizás cuestionándonos al respecto de la información que perderíamos si habláramos 

sin entonación como podemos comenzar a entender su importancia.  

Los módulos que integran el sitio Intonation 4 pronunciation están compuestos de una serie 

de actividades dirigidas primordialmente hacia la toma de conciencia de las características 

de la entonación, las funciones comunicativas que se logran a través de ella y las funciones 

pragmáticas que se encuentran relacionadas. (Figura 3.4) 

Figura 3.4. Esquema de características en las actividades de la plataforma Intonation 4 Pronunciation. 

Actividades dentro de cada 
módulo 

Fomento a la autonomía 

Fomentar la reflexión sobre el 
aprendizaje 

Uso de discurso sencillo y 
accesible 

Actividades que puedan 
realizarse de manera 

independiente de la ayuda de un 
tutor 1. Actividades de percepcion 

2. Producción guiada 
3. Reflexión sobre el fenómeno 

Aspecto lingüístico 
entonación 

Características del fenómeno 
lingüístico 

Enfatizar su relevancia para la 
comunicación 

Contextualizado empleando 
temas del interés de los alumnos 
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En la Figura 3.4 se observan las características que cumplen las secuencias didácticas que 

los alumnos realizaron dentro de la plataforma de trabajo. Dado que el curso se encuentra 

sustentado en el aprendizaje autónomo y en la entonación como un aspecto de la lengua 

capaz de transmitir información relevante a la comunicación, y que además permite 

mejorar de manera importante la pronunciación, cada una de las actividades que se 

presentan refleja las siguientes condiciones necesarias: fomentar la reflexión sobre el 

aprendizaje, utilizar un discurso sencillo y accesible para los adolescentes, emplear temas 

que sean del interés de los aprendientes, que las actividades planteadas puedan realmente 

utilizarse de manera independiente sin la necesidad de un tutor, es decir, que se promueva 

el aprendizaje autónomo, y además que focalice la entonación en actividad comunicativa. 

Principalmente, tres aspectos se promovieron durante el trabajo en el sitio. Actividades de 

percepción: los alumnos se enfrentaban a elementos auditivos y a elementos multimedia a 

fin de identificar algún rasgo de la entonación. Actividades de producción guiada: Los 

alumnos producían de manera oral enunciados para modelar algún elemento de la 

entonación. Sus producciones fueron grabadas dentro de la misma plataforma a través de 

un sistema en línea para grabar audio. Las producciones en su mayoría hacían referencia a 

enunciados que los alumnos debían leer, o enunciados que los alumnos debían escuchar 

previamente, de ahí que la producción no fuera completamente natural (Figura 3.5) 

Figura 3.5. Sistema en línea para grabación de audio. 
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En la Figura 3.5 puede observarse una de las actividades donde los participantes debían 

grabar sus archivos de audio personales, ya sea  a partir de un enunciado que previamente 

habían escuchado, o a partir de un texto escrito (enunciado, poema o una canción) 

Finalmente, las actividades de reflexión buscaban promover que los alumnos tomaran 

conciencia tanto de los contenidos lingüísticos como del proceso mismo de aprendizaje. 

Como se ha mencionado los tipos de actividades realizadas podían incluir elementos 

auditivos y multimedia. En el caso de los archivos multimedia a que se hace referencia, 

utilizamos videos de algunas series de televisión norteamericana, las cuales, por sus 

características, podían ser interesantes para la población de alumnos. Como un ejemplo de 

ello se muestra la Figura 3.6: 

Figura 3.6. Uso de videos para desarrollar la toma de conciencia de la entonación .  

En aquellas actividades donde se empleaba un video (Figura 3.6) era posible que el alumno 

pudiera ir siguiendo la transcripción del video en inglés, por lo cual el video se visualizaba 

en una pantalla emergente. 

Para la elaboración de los elementos auditivos se contactó a un grupo de 5 nativo hablantes 

(NH) del inglés en su variante americana (4 mujeres y 1 hombre), quienes grabaron los 
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elementos auditivos que se utilizaron en el sitio. A los participantes NH se les informó de 

las características del curso y el propósito. Para llevar a cabo la grabación, se pidió a los NH 

que leyeran las oraciones que se les proporcionaron de la manera más natural posible.  

Así, como se muestra en la Figura 3.7 los audios podían ser escuchados en tantas ocasiones 

como fuera necesario por parte de los participantes. 

Figura 3.7. Audios dentro del sitio Intonation 4 pronunciation. 

En este sentido, el propósito de estos audios grabados por los participantes NH era que los 

alumnos pudieran escuchar cómo una frase era pronunciada para posteriormente buscar 

realizarla de manera similar. 

Así, en las actividades del sitio se buscó que los alumnos pudieran tener distintos tipos de 

estímulos, no sólo a través de elementos de audio, sino también de video. 

3.4.2.2. SECUENCIA PEDAGÓGICA TIPO 

Un aspecto importante de la presentación de los contenidos es precisamente el modo en 

que las actividades están diseñadas y elaboradas. Las actividades propuestas siguen una 
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secuencia pedagógica que permite que el alumno se familiarice y reconozca la importancia 

del aspecto de la entonación que se aborda. De igual manera, en cada una de las secuencias 

pedagógicas el alumno tiene la oportunidad de tener una práctica guiada en la producción 

de algún aspecto de la entonación. 

A continuación se presenta una secuencia pedagógica tipo a manera de ejemplificar el 

trabajo a que los alumnos se enfrentaron durante la fase de tratamiento de nuestro estudio. 

Secuencia pedagógica. Presentación 

Figura 3.8. Secuencia pedagógica. Presentación. 

La Figura 3.8 muestra la presentación del tema de entonación y énfasis. Este primer 

acercamiento del tema ayuda al alumno a identificar el fenómeno lingüístico de manera 

aislada. El alumno identifica el énfasis que adquieren ciertos elementos dentro del discurso 

hablado a través de un ejercicio donde puede dar click y escuchar un elemento auditivo 

tantas veces como sea necesario al tiempo que lee la oración. Aquí el objetivo es que el 

alumno identifique es lo que ocurre con el elemento enfatizado de una oración. 
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Secuencia pedagógica. Contextualización 

Figura 3.9. Secuencia pedagógica. Contextualización. 

Como hemos venido mencionando uno de los aspectos que más nos interesaba subrayar a 

lo largo del tratamiento era la importancia que tiene la entonación dentro de la 

comunicación, particularmente porque aunque podemos decir que tanto inglés como 

español son lenguas entonativas, en realidad existen diferencias dentro de sus sistemas 

lingüísticos que hacen que los elementos de la entonación de estas dos lenguas no 

funcionen estrictamente de la misma manera. Así pues, en la Figura 3.9 se muestra la 

secuencia pedagógica diseñada la cual permite que el alumno identifique nuevamente el 

fenómeno del énfasis dentro de una oración. Esta vez el alumno debe ver un video donde la 

entonación y más precisamente el aspecto del énfasis tienen un papel fundamental en la 

escena. En este sentido, a través de la contextualización del fenómeno el alumno puede 

identificar su importancia en el discurso hablado. 
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Secuencia pedagógica. Reflexión acerca del fenómeno. 

Figura 3.10. Secuencia pedagógica. Reflexión acerca del fenómeno. 

La Figura 3.10 muestra la reflexión sobre el fenómeno que se invita al alumno a realizar 

durante las actividades. El propósito de este apartado de la secuencia pedagógica es ofrecer 

al alumno la oportunidad de sistematizar su propio proceso de aprendizaje a través de 

sencillas preguntas que lo guían en la reflexión. Esta sección de la secuencia pedagógica se 

almacena dentro de la bitácora en línea a la que el alumno puede acceder cuando lo desee. 

Es importante mencionar que durante las dos primeras etapas de la secuencia pedagógica 

el alumno se enfrentó a estímulos auditivos y visuales que le permitieron  observar de 

manera aislada y contextualizada cómo el énfasis en la palabra tiene un efecto 

determinante en la comunicación, por ello previo a la producción resulta necesario que el 

alumno reflexione sobre lo que hasta ese momento ha venido observando. 
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Secuencia pedagógica. Producción. 

Figura 3.11. Secuencia pedagógica. Producción. 

La etapa final de la secuencia pedagógica es la de producción como se observa en la Figura 

3.11. Una vez que el alumno estuvo expuesto al fenómeno lingüístico y que ha tenido 

tiempo de reflexionar al respecto de su importancia, es momento de que realice una 

producción guiada del  fenómeno. Para ello, el alumno escucha un elemento de audio que 

ejemplifica aquello que tiene que realizar. En el caso específico de la imagen que se 

muestra, el alumno observa una imagen que sirve de contexto para la oración que se le 

presenta. A partir de estos elementos el alumno realiza una grabación de audio, donde debe 

poner en práctica lo aprendido acerca del énfasis en la palabra.  

La secuencia pedagógica que siguen las actividades pretendió servir de guía al alumno a lo 

largo de la fase del tratamiento del estudio. Aunque es probable que algunos alumnos 

hayan necesitado una mayor cantidad de ejemplos, o contextos para comprender de 

manera más integral el aspecto del énfasis en la palabra como elemento importante de la 

entonación de una lengua, creemos que las actividades subsecuentes pueden ser útiles para 

lograr dicho propósito.  
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Uno de los aspectos más relevantes de esta investigación era analizar cómo se desarrollaba 

el proceso de aprendizaje en autonomía en el aprendizaje de este aspecto lingüístico, por 

ello se hizo hincapié en este aspecto durante todo el estudio y durante la secuencia 

pedagógica a través de momentos de reflexión en el aprendizaje.  

En el siguiente apartado abordaremos otro aspecto importante de nuestra metodología y 

parte fundamental del trabajo en autonomía por parte de los alumnos participantes y el uso 

de la bitácora. 

Dentro del diseño del curso está considerado el uso de una bitácora o diario por parte de 

los aprendientes, por lo que el uso de las bitácoras electrónicas ocurre dentro del mismo 

periodo de aplicación del curso del 08 de marzo al 17 de mayo de 2013. A través de este 

diario ellos pudieron reflexionar al respecto de su proceso de aprendizaje y de las etapas 

que han tenido que pasar durante este proceso. El diario se utilizó para conocer un poco 

más a detalle cuál va siendo la percepción del aprendiente de su propio proceso. De 

acuerdo con Cotterall (2000) la toma de conciencia del proceso de aprendizaje ocurre en 

dos momentos. En un principio durante el desarrollo de las actividades donde el 

aprendiente se pregunta ¿por qué estoy haciendo esto?. Y en un segundo momento durante 

la retroalimentación al final de cada sesión de aprendizaje, donde el uso de bitácoras de 

aprendizaje le permiten al aprendiente reflexionar sobre lo que ha aprendido en dicha 

sesión. Como apunta Cotterall (2000) la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje es 

uno de los elementos sin los cuales el aprendizaje autónomo no se puede entender, pues es 

a partir de este proceso que el aprendiente valora su aprendizaje y planea sus acciones 

posteriores, de ahí la importancia de que todo trabajo en aprendizaje autónomo fomente 

que el aprendiente sea capaz de involucrarse en su proceso, que sea capaz de reflexionar 

sobre su desempeño y que esté en posibilidades de modificar su actividades en 

consecuencia. En este sentido, este instrumento se justifica plenamente en este estudio. 

Aunque el uso de la bitácora no es un elemento tan novedoso para el proceso de 

aprendizaje, de acuerdo con Carroll (1994) la bitácora es un elemento que provee 

información personal que ayuda a los aprendientes a reflexionar acerca de su proceso 

personal. Además, el uso del diario permite que el aprendiente pueda llevar registro de sus 
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experiencias de aprendizaje de los distintos momentos del proceso. En este sentido, para 

desarrollar la autonomía del aprendiente es muy importante que sea el propio aprendiente 

quien tome conciencia de la toma de decisiones que sobre el proceso de aprendizaje tendrá 

que hacer, y el uso de la bitácora es por tanto un elemento único para el proceso de la auto 

reflexión. 

3.4.3 FASE FINAL DEL ESTUDIO: VALORACIÓN DE DATOS. 

Para la fase final del estudio que tiene que ver con el cierre de actividades por parte de los 

aprendientes y el análisis de los datos obtenido se emplearon dos técnicas que a 

continuación describiremos: 

Entrevistas semi estructuradas: se realizó una entrevista semi estructurada hacia el 

término del curso (Apéndice E) en la cual se hizo una valoración del trabajo realizado 

durante el proceso de aprendizaje de los participantes, considerando sus reflexiones finales 

al respecto de sus conocimientos previos y los adquiridos a partir del trabajo en el curso.  

En las entrevistas semi estructuradas aplicadas para esta última fase del estudio se 

consideraron nuevamente algunas de las preguntas realizadas en la primera entrevista, con 

el fin de establecer una relación entre las primeras respuestas de los participantes y sus 

respuestas una vez que finalizaron las actividades planteadas por el curso. 

PRAAT: Se trata de un programa diseñado para realizar investigaciones en fonética que fue 

diseñado en 1992 por Paul Boersman y David Weenink en Amsterdam. A través de este 

programa se pueden hacer análisis acústicos, síntesis articulatorias, procesamiento 

estadístico de los datos y edición y manipulación de señales de audio, entre otros. En el 

caso de nuestro estudio, este software fue empleado para identificar y determinar los 

cambios en la estructura entonativa que los aprendientes tuvieron durante el proceso de 

intervención pedagógica. 

Como se ha planteado desde los objetivos de nuestra investigación, una de las áreas de 

interés para este estudio fue conocer el proceso y las estrategias metacognitivas que los 

aprendientes emplearon durante las distintas fases del estudio y cómo éstas ayudaron a los 
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participantes a mejorar su entonación. En este sentido, en el caso de que los participantes 

hubieran experimentado una mejoría, una de nuestras preguntas de investigación fue 

conocer en qué medida es que los alumnos pudieron mejorar en dicho constructo 

lingüístico.  

Para poder obtener la información necesaria que permitiera determinar el grado de 

mejoría que tuvieron los participantes en cuanto a la entonación fue necesario llevar a cabo 

un análisis de los patrones entonativos.  

De acuerdo con Roach (2009) los dos modelos predominantes en el análisis de los rasgos 

suprasegmentales son el Método Tradicional de Análisis también conocido como Modelo 

Británico y el Modelo Métrico Autosegmental. Como nuestro propósito es únicamente 

ofrecer un breve esbozo del Modelo que empleamos para el análisis, no ahondaremos 

demasiado en las diferencias entre estos dos sistemas de transcripción; sin embargo, 

podemos decir que aunque el método tradicional ofrece un análisis igualmente completo y 

complejo de la unidad tonal, encontramos que el Modelo Autosegmental, nos ofrece un 

panorama claro y mucho más acorde al análisis de los contornos entonativos que nosotros 

deseábamos. 

Bajo el Modelo Métrico Autosegmental, se puede obtener una representación fonológica del 

fenómeno (Pierrehumbert, 1980) y también una representación fonética de la realización 

(Prieto, 2003). El Modelo Métrico Autosegmental analiza el fenómeno de la entonación 

reduciéndolo a dos elementos fonológicos básicos, H para tonos altos y L para tonos bajos. 

Este modelo también llamado método de transcripción ToBI -Tones and Break Indices- 

(Roach, 2009) es un sistema de transcripción desarrollado particularmente para el idioma 

inglés en la variante americana.  

A través de ToBI se puede obtener información relevante de dos aspectos importantes de la 

prosodia tales como la acentuación, la cual nos permite conocer la prominencia relativa de 

una palabra; o el fraseo el cual ayuda a crear grupos de palabras. En otras palabras ToBI 

permite extraer las diferencias fonológicas que pueden existir entre una oración y otra. Con 

el objetivo de entender cómo se llevó a cabo el análisis de los patrones entonativos, 

revisaremos muy brevemente algunas particularidades de ToBI como método de 

transcripción de la estructura prosódica. 

La transcripción en ToBI se lleva a cabo en capas o niveles,  



76 

1. Nivel tonal: transcripción de tonos

2. Nivel ortográfico: transcripción de palabras

3. Nivel de índices: transcribir límites de palabras

4. Nivel misceláneo: observaciones adicionales de una grabación determinada

Cada uno de estos niveles nos permite identificar eventos prosódicos en el contorno de la 

Frecuencia Fundamental (F0). El nivel tonal nos permite describir la prominencia de una 

palabra mientras que el nivel de espacios nos ayuda  a observar el modo en que se agrupa 

la información. Así, la transcripción de los eventos prosódicos en el nivel de tono son 

expresados por H cuando se trata de un tono alto y H* cuando el tono alto se asocia con una 

sílaba acentuada. Por otra parte, los tonos bajos se expresan con L, y los tonos bajos 

combinados con el límite de una palabra se expresan con L%.  

Por su parte, los índices en ToBI expresan los límites de separación entre dos palabras, en 

este sentido, podríamos decir que L-L% marca el nivel máximo de separación, que en el 

nivel de espacios se expresa como 4. En el caso de la mayoría de los espacios entre palabras 

se expresan con 1. Finalmente el índice 0 expresa un límite indeterminado entre palabras. 

NIVEL DE TONOS H (Tonos altos) 

H*  (Tonos altos sílaba 
acentuada 

L (Tonos bajos) 

L% (Tonos bajos limite 
final de palabra) 

NIVEL DE INDICES 0 (Límite 
indeterminado) 

1 (Límite normal entre 
palabras) 

4 ( Final de una frase 
entonativa) 

Figura 4.8. Inventario de tonos e índices en la transcripción en ToBI.

Como se muestra en la figura 4.8, los elementos básicos que toma en cuenta ToBI para 

realizar el análisis de los eventos prosódicos se encuentran divididos en dos niveles, los 

tonos que nos muestran los cambios en la prominencia de una palabra y los índices que 

hacen referencia a los límites existentes entre palabras y que dan pie al agrupamiento de 

ideas. Por su parte, el nivel ortográfico lo constituye la transcripción lineal de las palabras 

en una oración determinada. Es importante decir que, tanto en el nivel de tonos como en el 
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nivel de índices, el inventario es mucho más amplio, pues deben tomarse en cuenta los 

movimientos bitonales (H-H*) como es el caso de la preguntas. Además para algunos 

autores (Pierrehumbert, 1980) existen no sólo índices  como 1 y 4, sino índices intermedios 

(3).  

Para el análisis de nuestros elementos de audio únicamente se empleó la nomenclatura 

básica en cuanto a los índices y en el caso del nivel de los tonos se emplean el inventario 

básico y sus combinaciones. 

Considerando que el objetivo primordial de este análisis es conocer en qué medida los 

participantes han tomado conciencia de aspectos de los rasgos suprasegmentales y han 

obtenido mejoría en su producción oral, en nuestro análisis hemos utilizado las capas de 

nivel tonal, nivel ortográfico y de índices. A partir de estas capas distinguimos los cambios 

en la F0 de los elementos de audio de los participantes. 

Antes de propiamente mostrar los resultados, parece importante retomar algunos aspectos 

contextuales que permearon el estudio; para ello en el siguiente apartado discutiremos 

algunas consideraciones importantes para nuestro análisis. 

A través de los instrumentos descritos se busca en primer lugar tener una perspectiva 

integral del fenómeno, de ahí que se haya optado por un enfoque metodológico mixto, ya 

que de esta manera los datos que arrojan las variaciones en los contornos entonativos son 

triangulados para su mejor comprensión con la información que los propios aprendientes 

expresen en las bitácoras electrónicas y con la información obtenida de las entrevistas semi 

estructuradas aplicadas a los participantes. 

3.5.  ANÁLISIS DE DATOS 

La información que arrojan los instrumentos empleados es de suma importancia para 

poder responder a las preguntas que nos hemos planteado en este estudio. En este sentido, 

el tipo de análisis de datos ofrecerá claridad y bases firmes para estar en posibilidades de 

responder a las interrogantes que nos hemos planteado. 

Para llevar a cabo el análisis de las bitácoras electrónicas de los aprendientes y de las 

entrevistas semi estructuradas de las distintas fases del estudio se recurrió a la tradición de 
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Grounded Theory, o Teoría Fundamentada con un enfoque constructivista. La Teoría 

Fundamentada de Glaser y Strauss de 1967 (en Charmaz, 2010) es al mismo tiempo una 

estrategia de investigación cualitativa que nos acerca al estudio de un fenómeno en su 

contexto original. De acuerdo con Charmaz (2010) la teoría fundamentada nos permite, 

más que explicar la realidad, conocer las múltiples realidades y cómo los individuos las 

construyen y actúan sobre ellas. Para Charmaz (2010) la investigación bajo la tradición de 

la Teoría Fundamentada es un proceso iterativo donde los datos o información no se 

descubren, sino que se construyen a partir de la interacción y el involucramiento que el 

investigador tiene con los participantes, las perspectivas y las prácticas de investigación. De 

acuerdo con Strauss y Corbin (1990) para generar una teoría científica, la teoría 

fundamentada recurre a la construcción de conceptos que surjan de la información que los 

participantes de un estudio proporcionan. De acuerdo con la corriente constructivista de la 

teoría fundamentada propuesta por Charmaz (2000) la información no proporciona en sí 

misma una ventana a la realidad, sino que ésta surge de los procesos interactivos y sus 

contextos temporales, culturales y estructurales, de ahí que se hable de su naturaleza 

iterativa. Es decir, mientras las bitácoras nos acercan a una realidad que permite visualizar 

el proceso que el aprendiente lleva a cabo durante la aplicación del curso de entonación, las 

entrevistas nos ayudan a profundizar en esa realidad desde una perspectiva distinta que es 

la de la reflexión sobre el proceso mismo de aprendizaje, y en el análisis de estos dos 

elementos informativos esta realidad de la que hemos pretendido ser partícipes se va 

develando a través de la información expresada por los participantes. 

Por otra parte, los cuestionarios a que se hace referencia en la sección anterior se 

analizaron a través de un sistema estadístico donde pudimos establecer frecuencias y 

porcentajes en las respuestas de los participantes además de correlaciones tales como el 

grado de estudios y su percepción del proceso autónomo en el caso de los profesores, o en 

el caso de los aprendientes, correlaciones entre el semestre que cursan y su percepción de 

la posibilidad de aprender la estructura entonativa del inglés de forma autónoma. 

En el caso de las actividades elaboradas para el sitio intonation 4 pronunciation, los 

aprendientes tuvieron la oportunidad de valorar la utilidad de los recursos ofrecidos, la 

pertinencia de las actividades y la capacidad de aplicación a un contexto real a través de 

una rúbrica (Apéndice G) de evaluación del curso.  
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Sin duda uno de los principales retos a que nos enfrentamos durante la realización de este 

estudio fue lograr que el análisis de la información que surgió de los instrumentos 

realmente nos pudiera ofrecer una concepción clara e integral de la realidad a que un 

aprendiente en ambiente de autonomía se enfrenta cuando se aborda un fenómeno 

lingüístico que no ha sido abordado en el salón de clases. Esta realidad construida a partir 

de la expresión misma de los participantes del estudio, sólo puede entenderse así dadas las 

condiciones de rigor académico. 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL ESTUDIO. 

El enfoque metodológico desde el cuál se abordó el estudio de caso que hemos realizado es 

un enfoque mixto, lo cual significa que ambos enfoques, cuantitativo y cualitativo, se 

utilizarán para la consecución de los objetivos del estudio. Para autores como Salgado 

(2007) la diferencia entre estos dos enfoques es provisional y poco precisa, además su 

diferencia representa más bien una postura ideológica entre lo natural y lo social. De 

acuerdo con este autor, la combinación de enfoques promueve la innovación en las 

ciencias, de tal manera que al realizar este estudio bajo un enfoque mixto nos permite 

acercarnos a un fenómeno con una doble perspectiva, logrando así un panorama amplio y 

profundo sobre  el rasgo de la entonación en condiciones de aprendizaje autodirigido. Por 

su parte Hernández (2003) argumenta que estos dos enfoques no se contraponen, más aún 

son enfoques complementarios. No obstante lo anterior, cuando nos enfrentamos a temas 

como validez y confiabilidad existen paradigmas distintos que como apunta Anderson 

(2012) no son completamente compatibles pues dado que los términos validez (validity) y 

confiabilidad (reliability) provienen de la corriente positivista donde es la realidad en sí 

misma la que nos provee de la información para “entenderla” éstos términos no se empatan 

con el enfoque cualitativo donde no se busca una verdad universal que generalice la 

realidad a todos los contextos sociales. Para autores como Patton (2001) y Anderson 

(2012) aunque existen adaptaciones de estos términos dentro de la investigación 

cualitativa, cada uno de estos términos debe ser entendido bajo sus propios paradigmas. 

Para Patton (2001), los términos validez y confiabilidad en investigación cualitativa son 
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producto de la valoración del producto y proceso. Por su parte, Anderson (2012) establece 

la posibilidad de la utilización de estos dos términos adaptados a la investigación 

cualitativa siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. En el caso de la validez es 

necesario rigor académico en los métodos de recolección de datos, de análisis y de 

interpretación. Mientras que cuando habla de confiabilidad, establece como elementos 

necesarios rigor y consistencia del análisis. En este sentido, no será necesario -como lo es 

en el enfoque cuantitativo- que para que un estudio sea valido éste pueda ser repetido para 

obtener los mismos resultados, sino con el objetivo de enriquecer más la visión que se 

tenga de un fenómeno. Así, surge la necesidad de establecer los métodos por los cuales 

podemos lograr este rigor en la investigación, necesaria para cumplir con los 

requerimientos de tener un estudio válido y confiable. 

En este proceso surgen nuevas nociones que, adaptadas del enfoque cuantitativo nos 

permiten establecer valores adecuados para determinar si se tiene el rigor  de 

investigación necesario (Anderson, 2012). Para determinar la credibilidad (credibility) del 

estudio o validez interna se llevaron a cabo triangulaciones de información entre los 

resultados de los instrumentos aplicados a lo largo de las fases de la investigación, 

cuestionarios, bitácoras y entrevistas. De esta manera, la perspectiva que se alcanzó a 

partir de la información provista por los aprendientes se fue empatando en cada una de las 

distintas fases. La tranferibilidad (transferibility) o validez externa,  nos permite 

determinar a partir de los resultados de este estudio, la posibilidad de llevar a cabo un 

estudio similar al presente bajo contextos distintos, donde se establezca como principio 

primario que no es necesario obtener el mismo resultado sino, profundizar más en el 

campo de conocimiento. Finalmente, los términos dependabilidad (dependibility) y 

confirmabilidad (confirmability) establecen los cambios en el escenario del estudio y la 

posibilidad de que algún investigador externo pueda corroborar que la información, 

análisis y resultados presentados sean auténticos respectivamente. A este respecto es 

importante señalar que dadas las condiciones bajo las cuales se desarrolló el estudio, tales 

como el hecho de tratarse de aprendizaje autónomo y la posibilidad de que los 

participantes pudieran abandonar el estudio en algún momento, hicieron determinante que 

el escenario del mismo fuera transformándose en distintas fases de la investigación. 

Aspectos como el anterior se abordan en el capitulo dedicado a los hallazgos de la 
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investigación. Este aspecto se abordará más a detalle en el capítulo de análisis y resultados 

de la investigación. 

3.7. ASPECTOS ÉTICOS A CONSIDERAR. 

Al tratarse de una investigación que se llevó a cabo dentro de una institución educativa que 

fundamentalmente atiende a menores de edad existen ciertas consideraciones que deben 

ser tomadas en cuenta.  

La dirección del plantel CCH Vallejo, al ser la máxima autoridad académica y administrativa 

del plantel estuvo enterada en todo momento de las actividades y herramientas que fueron 

necesarias para que nuestro proyecto llegara a buen término, en este sentido, se realizaron 

los acercamientos necesarios tanto con la dirección del plantel como con la coordinación de 

la mediateca. El coordinador de la mediateca es directamente responsable de lo que suceda 

dentro de estas instalaciones, por lo que las actividades que se promuevan dentro de esta 

estructura deben ser supervisadas de alguna manera por el encargado de este puesto. El 

coordinador de la mediateca estuvo en posibilidades de conocer la propuesta de nuestro 

material a fin de establecer los mecanismos necesarios para su implementación y puesta en 

marcha. En este sentido, es que previo a la implementación del programa dentro de la 

mediateca se hizo llegar mediante un documento los requerimientos mínimos necesarios 

para su implementación así como los objetivos académicos perseguidos, enfatizando 

particularmente el beneficio que se logra en la comunidad universitaria de la UNAM y 

particularmente la del CCH Vallejo con este estudio. 

De manera más estricta fue necesario que aquellos aprendientes que participaron en el 

estudio supieran en todo momento que su participación tenía un objetivo académico que 

buscó la mejora de la calidad de su aprendizaje y a que además sirvió como fundamento 

para la realización de esta investigación, de la cual ellos tuvieron la posibilidad de salirse en 

cuanto así lo desearon. Para este fin antes de realizar la primera sesión de entrevistas semi 

estructuradas les fue informado de los términos de participación y confidencialidad en 

donde se les explicó de forma detallada la importancia de la investigación y el tipo de 

actividades que estarían en condiciones de realizar si participaban en el estudio. 
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Finalmente, tanto a las autoridades educativas del plantel, como a los participantes del 

estudio se les indicó que serían notificados de los hallazgos encontrados durante la 

investigación. 

En este capítulo se abordaron los aspectos metodológicos de la investigación. Una de las 

contribuciones más importantes de nuestro estudio radica justamente en el tipo de 

metodología que hemos empleado para entender la realidad de los aprendientes del CCH 

respecto de uno de los ejes fundamentales de la filosofía de la institución, el aprendizaje 

autónomo. Analizar el fenómeno de la entonación en aprendizaje autónomo desde un 

enfoque mixto nos permite estar en posibilidades de conocer el proceso de aprendizaje de 

la entonación del inglés como LE que los participantes del estudio experimentaron de 

forma más integral, ya que no sólo obtenemos una interpretación a partir de los contornos 

entonativos de los aprendientes, sino que conocemos de forma más profunda la propia 

visión del aprendiente quien experimenta dicho proceso.  

En el siguiente capítulo se presenta un análisis de los instrumentos aplicados y se discuten 

aspectos relevantes a partir de los resultados de la investigación. 
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Capítulo 4 Presentación y discusión de resultados. 

A lo largo de los tres capítulos que comprenden este trabajo de investigación se han 

esbozado los parámetros teóricos en los que nuestro estudio se encuentra enmarcado. En 

este sentido, en el capítulo uno abordamos el macro contexto y micro contexto de nuestro 

estudio. Para el capítulo dos, pudimos establecer los tres ejes fundamentales y cómo estos 

se ven integrados en nuestra propuesta. En el capítulo tres se ha descrito el enfoque 

metodológico y los elementos que fueron considerados para la puesta en marcha del 

estudio. Es importante decir que en el capitulo de metodología pudo verse de manera clara 

como el marco contextual planteado en el capítulo uno, y las nociones teóricas planteadas 

como referente en el capítulo dos, se ven interrelacionadas en el enfoque e instrumentos 

que han sido utilizados para la consecución de los objetivos de este estudio.  

En este capítulo se abordan los resultados obtenidos de los distintos instrumentos 

empleados durante las tres fases de nuestro estudio, además de la discusión de los mismos. 

Este capítulo muestra el análisis de los elementos considerados en nuestro enfoque 

metodológico para cada una de las fases comprendidas en el estudio. 

4.1. RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE LA INVESTIGACIÓN. 

En la primera fase del estudio o fase preliminar, se pretendió tener un panorama general de 

las percepciones que tanto la planta docente como la planta de alumnos tenían al respecto 

del aprendizaje autónomo y la pronunciación del inglés como lengua extranjera, 

particularmente de la entonación. 

Tener esta visión general nos permitió fundamentar la necesidad de probar la pertinencia 

de abordar la entonación como elemento relevante para la pronunciación de una lengua, en 

este caso del inglés, en ambiente de aprendizaje autodirigido, siendo esta última parte de la 

filosofía de la UNAM y específicamente del CCH. 
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4.1.2 CUESTIONARIOS. 

Para este propósito aplicaron los cuestionarios hechos para profesores y alumnos a que se 

hace referencia en el capítulo de metodología (ver Apéndices A y B). 

Los resultados correspondientes a los cuestionarios de la primera fase se presentan en los 

apartados siguientes. Es importante mencionar que únicamente se incluyen los resultados 

que se han considerado de mayor trascendencia aunque las demás tablas pueden ser 

consultadas en la sección de anexos.  

4.1.2.1 CUESTIONARIOS DE PROFESORES. 

Se entregó el cuestionario a 31 profesores del CCH plantel Vallejo en ambos turnos, 

matutino y vespertino. A continuación se presenta la Tabla 4.1: 

Rubros Número de 
Profesores 

Número total 31 
Turno Matutino 17 
Turno Vespertino 14 
Edad 25 a 35 12 

36-45 10 
46-55 7 

56-mas 2 

Grado académico Formación de profesores 1 
Licenciatura 28 

Maestría 2 

Años de experiencia 1-5 6 
6-10 10 

11-15 3 

16-20 6 

21-25 3 

26-30 2 
31-mas 1 

Tabla 4.1. Muestra de profesores del CCH Vallejo.
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Como puede observarse en la Tabla anterior, para este cuestionario se contó con la 

entusiasta participación de 31 profesores del CCH Vallejo. Dado que el propósito de este 

cuestionario era tener un panorama general de la percepción de los profesores del plantel, 

17 de los profesores participantes en este cuestionario fueron del turno matutino y 14 del 

turno vespertino. De los 31 profesores entrevistados 17 de ellos  se encuentra en el rango 

de edad de 25 a 35 años de edad, por lo que podemos considerar que se trata de un cuerpo 

docente joven cuyo rango de antigüedad oscila entre los 6 y los 10 años. 

Como se ha mencionado el cuestionario estaba dividido en dos grandes rubros: 

pronunciación y aprendizaje autónomo a partir de los cuales se proponían oraciones que 

establecían una percepción determinada. 

En el rubro pronunciación, se pudieron obtener los siguientes resultados que se muestran 

en la Gráfica 4.1: 

Gráfica 4.1. Importancia del aprendizaje de la pronunciación 

En la Gráfica anterior se puede apreciar como el 81 % de la población participante esta 

totalmente de acuerdo con la afirmación propuesta, lo cual muestra que se percibe a la la 

pronunciación como parte inherente al aprendizaje de una lengua. 

Dada la importancia que los docentes otorgan a la enseñanza de la pronunciación resultó 

importante tener información acerca de qué aspectos pueden interferir en la posibilidad de 

81% 

16% 
3% 

1. Aprender pronunciación es una parte importante de aprender
un idioma. Entrevista a 31 profesores de CCH. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral

Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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enseñar esta sub habilidad. En este sentido, la oración 5 buscaba conocer la percepción de 

los docentes del tiempo dedicado a la enseñanza de la pronunciación y otro temas, como lo 

muestra la Gráfica 4.2: 

Gráfica 4.2. Gramática vs. pronunciación. 

Como puede apreciarse en la Gráfica 4.2 , esta percepción no es tan generalizada en la 

población participante. Un 48 % de los docentes estuvo de acuerdo con la aseveración 

propuesta, sin embargo cabe destacar el 26% de los participantes quienes no tuvieron la 

misma percepción. En otras palabras, no todos los profesores perciben que la necesidad de 

enseñar otros aspectos lingüísticos afecte la posibilidad de enseñar pronunciación.  

La información anterior resulta importante pues indica que los docentes están en realidad 

considerando pertinente dentro de sus clases, la enseñanza de la pronunciación. 

En este sentido, dentro del rubro pronunciación fue relevante saber qué exactamente se 

entendía por pronunciación y si la entonación de una lengua estaba realmente inserta en 

esa noción. Para ello, se incluyó la aseveración 8: “La enseñanza de la pronunciación lleva 

implícita la enseñanza de la entonación y el ritmo”, de donde pudimos obtener la Gráfica 

4.3: 

16% 

48% 

26% 

7% 3% 

5. La carga de temas gramaticales limita el tiempo que los profesores
podrían dedicar a abordar de manera integral la pronunciación.

Entrevista a 31 profesores de CCH. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Gráfica 4.3. Entonación implícita en pronunciación. 

La Gráfica 4.3 muestra que existe una población importante de profesores que ven a la 

entonación como un aspecto que está integrado en la pronunciación. Sin embargo, debe 

destacarse que en los otros porcentajes se observa que una parte considerable de la 

población encuestada considera que al enseñar pronunciación no necesariamente se esta 

enseñando entonación o ritmo, esto debido quizás a la relevancia que se le otorga a otros 

aspectos tales como fonemas difíciles para estudiantes mexicanos, entre otros. 

Finalmente, dentro del área del aprendizaje autónomo, fue interesante conocer de que 

forma los docentes lo promueven dentro de su aula de clases pues como menciona 

Contijoch ( 2006), la preparación para el aprendizaje autónomo debe iniciarse de manera 

ideal desde el salón de clase. En este sentido la Gráfica 4.4 muestra cómo visualizan el 

aprendizaje autónomo los docentes de inglés del CCH plantel Vallejo y la incursión de los 

alumnos en este ambiente de aprendizaje: 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-más

8. La enseñanza de la pronunciación lleva implicita la
enseñanza de la entonación. Entrevista a 31 profesores de 

CCH. 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Gráfica 4.4. Autonomía desde el salón de clase. 

En la Gráfica 4.4 se puede ver que más del 50 % de la muestra encuestada coincide en la 

importancia de fomentar el trabajo en autonomía por parte de los alumnos. En este sentido, 

es igualmente importante señalar la respuesta provista por el 19% de la población quienes 

expresaron una actitud neutral antes este cuestionamiento. 

Cabe señalar nuevamente, que la importancia de realizar un estudio preliminar era 

únicamente conocer las percepciones que los profesores tenían respecto de la 

pronunciación y el aprendizaje autónomo con el fin de fundamentar la necesidad de 

realizar un estudio en las condiciones de aprendizaje autónomo y focalizando la entonación 

de la lengua como ya hemos planteado. En este sentido, es que no estamos propiamente 

analizando cómo se lleva a cabo la enseñanza de la entonación, o si corresponde con la 

realidad la visión de la autonomía que los profesores tienen con la forma en que 

promueven estos procesos en su salón de clases, aunque sin duda esto sería un tema 

interesante. 

Finalmente es importante hacer mención que, aunque el cuestionario realizado para esta 

primera fase del estudio nos permite un panorama muy general de las nociones que los 

docentes tienen al respecto del trabajo autónomo, también es necesario decir que existe un 

36% 

39% 

19% 

3% 3% 

19. Considero que el aprendizaje autónomo comienza desde el salón
de clases. Entrevista a 31 profesores de  CCH. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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área de oportunidad para profundizar más en este aspecto, pues como hemos mencionado, 

si bien los profesores reconocen la importancia de promover la autonomía desde el salón 

de clases, sería deseable saber bajo qué estrategias se promueven dentro del salón de 

clases y de qué manera impactan éstas en la vida académica de los estudiantes.  

4.1.2.2. CUESTIONARIOS PARA APRENDIENTES. 

Para este primer acercamiento con la población de los estudiantes del CCH Vallejo se 

realizó la encuesta (Apéndice B) con 26 alumnos del plantel, de los cuales: 

• 18 eran de primer semestre.

o 15 turno matutino.

o 3 turno vespertino.

• 8 de tercer semestre.

o 5 turno matutino.

o 3 turno vespertino.

Los resultados de esta primera encuesta sirvieron para conocer el conocimiento de los 

alumnos del plantel y la familiaridad que tenían con algunas de las nociones de aprendizaje 

autónomo y entonación. 

Uno de los resultados más interesantes fue el referente a lo que los alumnos del plantel 

consideran que es una buena pronunciación, y si el modelo del nativo hablante es 

importante para ellos, a continuación se muestra la gráfica 4.5: 
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Grafica 4.5. Nativo hablantes vs buena pronunciación. 

Como puede observarse en la Gráfica 4.5 prácticamente el 69% de la población encuestada 

esta de acuerdo con la aseveración presentada; no obstante el restante 31%  podría estar 

considerando otros aspectos que son importantes para pronunciar bien, 

independientemente de tener o no un acento nativo. 

Dentro del rubro de aprendizaje autónomo cabe resaltar los resultados obtenidos en la 

gráfica 4.6: 

Gráfica 4.6. Aprendizaje autónomo en mediateca 

34% 

35% 

31% 

4. Pronunciar bien significa pronunciar como lo hacen los nativo
hablantes. Entrevista a 26 alumnos de CCH. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral Desacuerdo

4% 11% 

35% 
19% 

31% 

7. El aprendizaje autónomo se lleva a cabo únicamente en la
mediateca. Entrevista a 26 alumnos de CCH. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Neutral Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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La gráfica 4.6 hace referencia en cierto modo a la misma aseveración que le fue propuesta a 

los profesores y que se muestra en la Gráfica 4.4. En este caso, únicamente para el 31% de 

los aprendientes el espacio de la mediateca es el lugar donde se lleva a cabo el proceso de 

autonomía. Posteriormente empleamos la aseveración que se muestra en la Gráfica 4.7 

para indagar respecto del proceso de autonomía en el salón de clase. La siguiente gráfica 

muestra los resultados:  

Gráfica 4.7. Aprendizaje autónomo y profesor. 

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir del reactivo correspondiente a la pregunta 

9 en la encuesta, existe un porcentaje importante de la población encuestada que no está 

del todo seguro si el profesor debe o no promover el aprendizaje autodirigido.  

Es precisamente esta falta de definición, el tipo de información que nos permite entender la 

complejidad del fenómeno del aprendizaje autónomo y la percepción que existe al respecto. 

De ahí que fomentar la toma de conciencia sobre la entonación de la lengua inglesa a través 

de ambientes de aprendizaje autónomo sea fundamental, particularmente como lo hemos 

mencionado con anterioridad en el contexto de la Universidad Nacional. 

Una vez que obtuvimos este primer acercamiento a la percepción de los actores principales 

del binomio educativo, se procedió a llevar a cabo una entrevista inicial a los aprendientes 

que estarían participando en el estudio, pues la información obtenida de esta entrevista 

15% 

34% 35% 

8% 8% 

9. El profesor debe promover en clase el trabajo
independiente. Entrevista a 26 alumnos de CCH. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Neutral Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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inicial marcaría el punto a partir del cual iniciaría el proceso de toma de conciencia de la 

entonación en autonomía para nuestros alumnos. 

4.1.3. ENTREVISTAS EXPLORATORIAS A APRENDIENTES. 

Dado que los participantes del estudio ya han sido descritos en el capítulo de metodología, 

únicamente nos avocaremos a los resultados que obtuvimos de la aplicación del 

instrumento utilizado. 

Como se ha mencionado, para el desarrollo de este estudio se consideraron tres ejes 

fundamentales cuya integración constituye la base del enfoque propuesto para la 

presentación de la entonación del idioma inglés. De tal manera que la aplicación de esta 

primera entrevista significó no sólo un acercamiento importante hacia la población meta, 

sino la oportunidad de poder contrastar la información proporcionada por los 

participantes del estudio en dos momentos. Por una parte, con referencia al conocimiento y 

percepciones en un momento previo a la aplicación del estudio, y por otra parte con 

respecto al desarrollo de nuevos conocimientos una vez que la aplicación del curso ha 

llegado a su fin. 

En este primer momento, aún cuando los aprendientes no habían llevado a cabo ninguna 

actividad dentro del curso, pero –vale la pena subrayar- se mostraron interesados en 

participar en el curso de entonación, la información obtenida de la entrevista en esta 

primera fase devela que más del 90% de los aprendientes entrevistados habían tenido 

alguna experiencia con el aprendizaje autónomo. Esto significa que, en cierta medida ya 

habían estado expuestos a actividades que promovían el aprendizaje autónomo, que van 

desde lúdicas hasta académicas como lo muestran los siguientes comentarios de los 

participantes 1: 

Gloria : este, quise aprender a… andar en patineta… 

A: ah muy bien 

1 Para proteger la identidad de los participantes, se emplean nombres ficticios y la letra A para  designar al 
investigador. 
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Gloria: si, pero sin que alguien me dijera como hacer los trucos, o sea yo quise intentar 

hacerlo por mi mismo, aunque me cayera todo eso 

A: y que… que como fue la experiencia, si pudiste? 

Gloria: si, las primeras veces fue difícil por todas la caídas y viendo como, pero ya después 

le agarré la onda y fue más fácil! 

A: que fue lo que aprendiste por tu cuenta 

Jan: ecuaciones de segundo grado 

A: ups, y como le hiciste? No es muy complicado? 

Jan: pues tuve que investigar varios libros…y al final como que…hice varios ejercicios para 

poder ir practicando y ya cuando vimos el tema como que iba más preparada. 

De acuerdo con Bruner (1972) el proceso de aprendizaje exhibe la relación existente entre 

las experiencias previas, y el uso de estrategias para la adquisición de nuevos 

conocimientos; en este sentido, aunque en distinta medida, los alumnos mostraron cierta 

familiaridad con la capacidad de realizar actividades independientes a las que un profesor 

sugiere. Lo anterior puede percibirse en los distintos procesos que los aprendientes 

reconocen como parte del aprendizaje autónomo como así lo mencionan: 

A: cómo ha sido tu experiencia, qué fue lo que aprendiste Nancy? 

Nancy: mhh intenté aprender japonés, un idioma más en este…de hecho más o menos lo he 

aprendido, no lo llevo tan avanzado, aprendo más cuando veo películas o videos en el 

idioma y están los subtitulados, como que sé lo que significa y entonces ya lo veo, ya sé qué 

significa y entonces si ya aprendo así… 

A: qué fue lo que aprendiste, como fue tu experiencia 
Ady: por ejemplo la primera vez que fui a la mediateca este…busqué un libro, me ayudaron 

los asesores pero yo este…fue por mi cuenta el aprendizaje 

Los aprendientes, en distintos grados, reconocen estrategias que les facilitan el aprendizaje 

de un tema, como el uso de medios audiovisuales, libros de ejercicios o incluso el pedir 

ayuda de alguien, pues como apunta Holec (1979) el término autónomo no implica trabajo 

en solitario, sino la posibilidad de intervenir en los distintos procesos de aprendizaje.  
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Uno de los aspectos que más resaltaron en esta primera entrevista es el término voluntad 

en el aprendizaje. De acuerdo con los participantes entrevistados, el elemento más 

importante para poder llevar a cabo un aprendizaje autónomo es “tener ganas de hacerlo” 

tal  como lo refieren los siguientes participantes: 
 Gloria: pues primero el… que el… que el mismo se lo …cómo se dirá…que el mismo se lo 

proponga, que el tenga la proposición de hacerlo 

Nancy: ahm…tener interés, o sea si te gusta querer aprenderlo en serio no es por…que no 

sea por obligación sino por que te guste, si lo aprendes. Yo bueno…el idioma si---mas o 

menos lo he aprendido pero es porque me gusta y… 

Eduardo: Para empezar tener la iniciativa, porque… sino luego luego están así de no tengo 

tiempo o así o sea ponen muchos pretextos. 

Aunque para Holec (1979) debe existir una reorientación para el aprendizaje autónomo, 

además de la necesidad de reconocer el propio estilo de aprendizaje como punto de partida 

para iniciar este proceso, también reconoce en la voluntad del aprendiente una 

característica intrínseca a la autonomía.  

La Figura 4.1 muestra los elementos que los aprendientes en esta primera etapa 

exploratoria relacionaron con el aprendizaje autónomo. Como se puede apreciar en la 

Figura 4.1, para llevar a cabo el aprendizaje autónomo, según lo refieren los aprendientes, 

es importante la voluntad de aprender, seguida por el conocimiento del propio aprendizaje, 

la motivación y la posibilidad de emplear lo que ya nos ha servido en ocasiones anteriores: 
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Figura 4.1. Proceso de autonomía de acuerdo con aprendientes de CCH 

De acuerdo con la Figura 4.1, el aprendizaje autónomo esta integrado por elementos que 

permiten el desarrollo de este proceso. En esta figura y en las entrevistas con los alumnos 

se puede observar que, como lo mencionan distintos autores (Coterall, 2000;  Dickinson, 

1987) la voluntad en el aprendizaje y la motivación  resultan elementos fundamentales 

para el proceso de aprendizaje autónomo; en otras palabras, la posibilidad de tener la 

voluntad de aprender deviene de una motivación que la genere.  

Como se ha mencionado, una gran parte de los aprendientes participantes en el estudio ya 

contaban con algún tipo de experiencia en el ámbito de aprendizaje autónomo, y aún 

cuando no tenían un vasto conocimiento al respecto fueron capaces de referirse a los 

elementos que diferencian al aprendizaje autónomo del aprendizaje tradicional. Este tipo 

de conocimiento previo e ideas preconcebidas, fueron posteriormente contrastadas con lo 

que ellos mismos realizaban, ya propiamente durante la aplicación del curso.  

Aprendizaje 
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1. Voluntad en el 
aprendizaje
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Por otra parte, dentro del área de la pronunciación fue muy interesante percatarse que de 

manera consciente, los alumnos hacían referencia a la importancia de poder practicar los 

fonemas difíciles contrastándolos con los del español: 

Nancy: bueno en inglés hay unas letras que suenan diferentes entonces saber cómo se 

pronuncia esa letra cuando lo digas entonces es como muy relevante…creo que eso  sería 

todo, saber como se pronuncian algunas letras porque algunas en inglés son muy 

diferentes no se pronuncian tal cual. 

Para el aprendiente identificado como Nancy el aprender la pronunciación de las letras 

significa poder pronunciar de forma adecuada, probablemente en desconocimiento de 

algún otro elemento que pudiera estar involucrado. Para otros aprendientes, más allá de la 

correcta pronunciación de las letras está la pronunciación de las palabras: 

Roger: pues sería...este…no sé como decirlo…este… sería hablar bien pronunciar bien la 

palabra, pronunciar bien con las reglas que se necesitan para pronunciarla. 

Juan: pues que… que… que diga bien las palabras, que se le entienda porque no sé …en 
inglés hay muchas palabras que se pronuncian casi igual pero que si no las sabes 
pronunciar bien yo creo que se puede confundir con otra palabra. 

En efecto, como ya mencionan Derwing y Rossiter (2003), la instrucción basada en el 

segmento ha dado muchos frutos importantes, sin embargo la inclusión de un componente 

importante de ritmo y entonación puede fomentar en los aprendientes fluidez y 

naturalidad en su pronunciación. 

Resultó interesante percatarse que, mientras en su experiencia personal consideraban 

importante la pronunciación correcta de las letras o de las palabras, cuando hablaban de la 

pronunciación de nativo hablantes su perspectiva cambió un poco. En la pronunciación de 

nativo hablantes reconocían que había un “acento extraño” aún a pesar de que se podía 

estar en condiciones de entenderlos: 

Karla: pues hablan chistoso, bueno no se…como que se nota muy rápido cuando no son de 

aquí porque como que no…pronuncian nada bien, o sea dicen las palabras si les entiendes 

pero de un tono raro. 
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A este respecto, se señala que algunos de los aprendientes entrevistados fueron capaces de 

mencionar aspectos como acento y fluidez como elementos propios de la buena 

pronunciación reconociendo además la importancia de poseer un acento nativo: 

Alberto:  pues hablar como si fueras de allá. 

Juan: que se entienda lo que estás diciendo y que tengas una buena fluencia al hablar. 

En la Figura 4.2 se aprecian los dos rubros a que hicieron referencia los aprendientes 

entrevistados al referirnos al tema de la pronunciación: 

Figura 4.2. La pronunciación vista por aprendientes de CCH. 

Como puede observarse en la Figura 4.2 los aprendientes pudieron visualizar una 

motivación instrumental, particularmente por el hecho de que mejorar su pronunciación 

está vinculado con la obtención de un bien externo. De igual manera, no sólo la 

pronunciación individual de las palabras fue importante, sino también lo fue el adquirir 
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fluidez aunque ciertamente en menor medida, quizás bajo la misma perspectiva que se 

percibe en la literatura de que en un primer momento deben dominarse los sonidos de 

manera individual y no de forma integrada. 

La primera fase o fase preliminar de nuestro estudio tuvo por objetivo sentar las bases y 

justificar la necesidad de abordar la entonación del inglés a través de una instrucción en 

ambiente de aprendizaje autodirigido. A través del uso de los cuestionarios a profesores y 

alumnos y las entrevistas a los participantes del estudio logramos obtener un panorama 

global de la situación actual. Sin duda, la información obtenida por los cuestionarios 

aplicados a profesores y estudiantes no fue de ninguna manera exhaustiva; sin embargo, si 

permitió conocer las concepciones que se tienen al respecto de la pronunciación y al 

trabajo en autonomía. Las entrevistas exploratorias nos permitieron dar cuenta de que 

existe por parte de los alumnos cierta conciencia de su capacidad en producción oral y 

pronunciación, en la cual no se sienten satisfechos.  

A continuación, presentaremos los resultados que corresponden a la segunda fase del 

estudio en donde llevamos a cabo la revisión de las bitácoras en línea de los participantes 

del estudio, además de una entrevista que nos permitiera corroborar con los aprendientes 

información que consideramos relevante. 

4.2. RESULTADOS DE LA SEGUNDA FASE. 

La segunda fase del estudio la comprendió el periodo durante el cual los participantes del 

estudio trabajaron directamente con el sitio en línea www.intonation4pronunciation.com 

que forma parte de la propuesta pedagógica de nuestro estudio. Durante esta fase los 

aprendientes pudieron utilizar dos de los instrumentos de nuestra metodología que son el 

uso de las bitácoras electrónicas y las grabaciones dentro del sitio.  

Los resultados correspondientes a las grabaciones se presentan en la fase tres pues fue 

hasta el final de la aplicación del trabajo en línea que éstos fueron valorados y analizados 

con PRAAT. 

De igual manera los resultados que se muestran a continuación corresponden a la 

participación en la bitácora hasta el mes de abril y la entrevista realizada a los 

participantes correspondiente a esta segunda fase del estudio. 

http://www.intonation4pronunciation.com/
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4.2.1 BITÁCORAS 

Como se ha mencionado en el capítulo de metodología, el uso de las bitácoras en el estudio 

independiente permite al alumno llevar un registro del trabajo que realiza durante un 

proceso de aprendizaje autónomo (Carroll, 1994; Cotterall, 2000), y le ayuda a planificar 

las actividades que realizará en un periodo de tiempo determinado. 

En el caso de la propuesta pedagógica de nuestro estudio, se pretendió que cada actividad 

pudiera fomentar la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y también sobre el 

contenido, pues como se ha planteado desde el inicio de este estudio un tema importante 

para el desarrollo de la presente investigación era la toma de conciencia sobre el fenómeno 

de la entonación y su importancia para la pronunciación en lengua inglesa.  

A continuación se presentan los resultados correspondientes al análisis y reflexiones que 

los aprendientes pudieron lograr  través del uso de la bitácoras. Como se ha mencionado 

cada una de las actividades propuestas dentro de la plataforma promovía la reflexión sobre 

el contenido presentado por medio de la bitácora. En un primer momento esta reflexión 

estuvo dirigida primordialmente hacia la entonación desde la perspectiva de la 

comunicación. Ya en el segundo módulo, se pidió al alumno reflexionar al respecto del 

proceso de aprendizaje que hasta ese momento había venido realizando. Cabe mencionar 

que las entrevistas ayudaron a consolidar la información que se iba recabando, pues 

aunque en el primer mes de trabajo hubo un particular énfasis en conocer su visión de la 

entonación, fue durante las entrevistas que pudimos conocer más acerca de su forma de 

trabajo y organización personal. 

4.2.1.1 LOS APRENDIENTES Y LA ENTONACIÓN. 

Uno de los puntos centrales de nuestro estudio era visualizar el proceso de toma de 

conciencia de los elementos que implicaban tener una buena pronunciación, para lograr, a 

su vez, que los aprendientes pudieran estar en condiciones de adquirir una perspectiva 

clara de la entonación de la lengua y de su importancia para la comunicación. 
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En este sentido, una de los primeras actividades propuestas nos permitió lograr que los 

alumnos pudieran observar algunos de esos elementos. En dicha actividad se pedía al 

alumno que observara el video y que observara mucho más allá de lo que una frase dice, es 

decir, reconocer cómo los rasgos suprasegmentales logran transmitir mucha más 

información de la contenida en una oración, pues como afirma Ramírez (2005) la 

entonación debe ir de la mano con el mensaje de otra manera se corre el riesgo de una 

incompatibilidad pragmática. De esta manera, una vez que los participantes vieron el video 

a que hacemos referencia, debían registrar sus hallazgos en la bitácora, particularmente al 

respecto de la frase: “you don’t believe in evolution(?)”. 

Es importante mencionar que, la oración a que hacemos referencia no es sintácticamente 

una pregunta; sin embargo, la entonación empleada (ascendente) permite que sea 

identificada como un cuestionamiento. Para los participantes identificados como Gloria y 

Luz, la frase emitida ofrece además otro tipo de información relevante al contexto: 

Gloria: Trata de decirle que no hay otra opción de que nosotros existamos, es decir que no 

es posible que no crea en la evolución.  

Luz: En un principio se encuentra incrédulo ante las respuestas de Phoebe pero después le 

parece inaudito que ella no crea. 

Para Gloria, la entonación empleada en la oración refleja además la función expresiva de la 

entonación (Prieto, 2003), permitiendo que el emisor comunique una idea que va mucho 

más allá de lo que esta explicitado. Como menciona Prieto, la entonación es un recurso 

modalizador por excelencia y es justamente mediante la entonación que el hablante o 

emisor manifiesta su actitud respecto al contenido. 

Otro elemento importante que los aprendientes reconocieron fue la transmisión de 

emociones que permite la entonación: 

Alma: Lo que indica que está molesta es principalmente el tono de su voz y como exagera 

las palabras que dice. 

Luz: …ella tenia un tono molesto en su voz, así como sus actitudes y movimientos. 
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Roger: …la chava por que su tono de voz era mas alto. 

Como ya ha sido mencionado por distintos autores (Prieto, 2003) la entonación de una 

lengua es empleada tanto para segmentar el discurso, como para mostrar nuestro estado 

emocional o para enfatizar algo que deseamos que nuestro interlocutor observe. Al ser 

capaces de observar cómo logra un hablante transmitir su estado emocional, los 

aprendientes están tomando conciencia de una de las funciones más importantes de los 

rasgos suprasegmentales: 

Fernando: …Rachel era la mas molesta por lo gestos que hacia, sus movimientos y su forma 

en la cual pronunciaba las palabras, un tanto agresivas. 

Durante la primera parte del tratamiento propuesto en este estudio, los alumnos 

estuvieron en contacto con las distintas funciones de la entonación con el fin de propiciar el 

proceso de reflexión sobre la cantidad de información transmitida a través de la prosodia. 

Por ello, fue importante que los aprendientes pudieran reconocer en ellos mismos y en su 

lengua materna esos momentos en que la entonación les ha permitido transmitir 

información.  

En la actividad 8, se pide al aprendiente reflexionar acerca de un momento en sus vidas en 

que la forma en que expresaron algo haya interferido en la recepción de un mensaje, en 

otras palabras, experimentar un malentendido debido a una entonación inadecuada: 

Laura: Si, una vez dije algo en sarcasmo, y la chava creyó que era una ofensa hacia su 

persona, y tuve que explicarle que pasaba. 

Alberto: Han sido varias veces, pero la más reciente fue porque lo dije como broma, pero 

soné muy serio y se lo tomaron a mal. 

Alma: Si, una vez estaba discutiendo con una amiga pero era de broma, dije algo demasiado 

serio y no le cayó en gracia, después lo arreglamos porque al fin y al cabo solo estábamos 

jugando. 

Como podemos observar, en la información proporcionada por los participantes 

identificados como Laura, Alberto y Alma existe una referencia importante hacia el 
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componente pragmático de la entonación. Aunque en el estricto sentido, las anécdotas a 

que los participantes se refieren en la bitácora como malentendidos, en realidad 

constituyen actos de habla indirectos (Weigand, 1999), a través de esta actividad se hace 

notorio que la entonación permite la posibilidad de expresar esta variedad de información, 

pues como señala Halliday (1994), la prosodia contribuye de manera sistemática a la 

construcción semántica de la oración.  

La información que los participantes pudieron registrar en sus bitácoras hasta el primer 

mes de la investigación estaba especialmente dirigida a la toma de conciencia de la 

entonación como fenómeno relevante a la comunicación. Y como hasta ahora hemos visto, 

los aprendientes se pudieron familiarizar de forma clara con el fenómeno; es decir, aunque 

las actividades o videos presentados no significaban elementos con los que antes no se 

hubieran enfrentado, ciertamente hubo una etapa reflexiva acerca del papel que la 

entonación estaba jugando dentro de ese circuito de comunicación, tal como lo menciona 

Alma al ser cuestionada dentro de su bitácora al respecto de la dificultad de las actividades 

presentadas en la plataforma: 

Alma: No mucho, a pesar de que todas las personas voluntaria o involuntariamente la 

utilizamos, no me había percatado de la importancia que tiene. 

En este sentido, uno de los propósitos de nuestra plataforma cumplió su objetivo al hacer 

evidente para el aprendiente la importancia que la entonación tiene dentro de la 

comunicación. 

En el siguiente apartado se presentan los resultados correspondientes a la segunda 

entrevista del estudio, la cual se llevó a cabo una vez que los aprendientes terminaban con 

las actividades correspondientes al primer módulo. 

4.2.2. ENTREVISTAS DE LA SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO. 

La entrevista realizada en esta segunda fase del estudio (Apéndice D), nos permitió conocer 

a detalle algunos aspectos del proceso de aprendizaje en autonomía de los participantes del 
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estudio. Para esta entrevista decidimos enfocarnos primordialmente en dos aspectos 

importantes del proceso de aprendizaje autónomo: 

1. Tiempo dedicado al trabajo en autonomía

2. Las diferencias con el aprendizaje tradicional: ventajas y desventajas.

De acuerdo con Holec (1979), en el proceso de aprendizaje autónomo los horarios de 

estudio realmente se encuentran definidos por la necesidad y los objetivos mismos de 

aprender, a diferencia de los sistemas de enseñanza tradicionales; en ese sentido debe 

recordarse que en la entrevista correspondiente a la fase inicial del estudio, estas dos 

preguntas estuvieron igualmente incluidas. Toda vez que hasta este momento los 

aprendientes habían comenzado su proceso de aprendizaje, era importante conocer cómo 

comenzaron a formarse los participantes dentro del trabajo en autonomía. Pues como 

apunta Holec (1979) la representación que los individuos tienen al respecto del 

aprendizaje se construye a partir de sus experiencias escolares anteriores, por lo que al 

confrontarse con un sistema de aprendizaje distinto emerge la necesidad de modificar la 

representación anterior para adaptarse al nuevo contexto. 

La entrevista que corresponde a esta fase del estudio se llevó a cabo el 14 de mayo de 2013 

y participaron únicamente 7 sujetos. A continuación se discuten los temas anteriormente 

enumerados. 

4.2.2.1 TIEMPO DEDICADO AL CURSO. 

Quizás uno de las elementos que más se asocian con el aprendizaje autónomo es la 

posibilidad de trabajar de acuerdo con nuestras posibilidades de tiempo, pues como hemos 

mencionado, Holec (1979) identifica los objetivos de aprendizaje como factor decisivo para 

el establecimiento de horarios de trabajo. A este respecto, durante la entrevista 

correspondiente a la fase preliminar del estudio se preguntó a los participantes al respecto 

del tiempo que podrían dedicar al trabajo en la plataforma de trabajo: 
Luz: cinco, una hora por día 
A: tienes otras actividades 
Luz: si, voy a clases de jazz, y tres días a la semana tomo natación 
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Como puede observarse en la respuesta proporcionada por Luz, el participante es capaz de 

identificar otras actividades que podrían impedir que llevara a cabo su trabajo en 

autonomía, no obstante establece un tiempo determinado para acomodar sus otros 

quehaceres. Una vez que el participante comenzó a trabajar propiamente en la plataforma, 

la manera en que había establecido sus horarios de trabajo se modificó como él mismo lo 

identifica: 
Luz: no, en un principio no porque se juntó con otras cosas de la escuela entonces lo 
empecé a posponer y posponer y cuando mejor digo así de ¡no el curso!, y ya fue otra vez 
así como entré en ritmo y ya empecé a dedicarle al curso como había dicho. 
A: cuanto tiempo le dedicaste a la semana? 
Luz: como hora y media cada dos días  

Es evidente que para este participante fue necesario hacer uso de estrategias de motivación 

para mantenerse en el curso como lo refiere su expresión ¡no! el curso. A pesar de 

encontrarse con otras actividades que le impidieron el progreso en el curso como él mismo 

lo propuso en un inicio, pudo modificar sus horarios para mantenerse en el curso. 

Nuevamente, es la flexibilidad de tiempo en el trabajo autónomo lo que puede percibirse 

como una ventaja para aquellos que participaron en este estudio. Un caso es el participante 

identificado como Alma: 

Alma: no porque en un inicio yo pensaba meterme aunque sea una hora de lunes a viernes 
pero pues tuve tareas y algunos compromisos y pues no pude por eso  no pienso que fue el 
mismo tiempo que yo  este… pensaba dedicarle. 
A: cuanto tiempo en promedio le dedicaste a la semana al curso 
Alma: pues yo creo que unas dos o tres horas a la semana 

Tanto en el caso de Alma como de Luz ocurrieron situaciones que salieron de lo que los 

participantes mismos habían previsto antes de iniciar el trabajo en la plataforma; no 

obstante tuvieron la posibilidad de readaptarse a la situación.  

De acuerdo con Dörnyei (2003), bajo el modelo de Proceso de la motivación en L2, existen 

tres etapas importantes en la motivación de un aprendiente. Particularmente en la etapa 

uno o  etapa pre accional, el aprendiente plantea metas, forma intenciones e inicia la toma 

de acciones, esta etapa pre accional se corresponde con la información obtenida de la 

entrevista en la fase preliminar del estudio. Durante esta primera etapa el aprendiente se 
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encuentra influido por su actitud hacia la lengua, o el potencial de completar una actividad. 

En lo que corresponde a la etapa accional, la cual se corresponde con la información 

obtenida en la segunda entrevista el aprendiente genera o lleva a cabo tareas o subtareas y 

ejerce el auto control –auto regulación. Para esta etapa, como observamos en los ejemplos 

de los aprendientes Alma y Luz el nivel de motivación fue ciertamente diferente, y esto se 

debe de acuerdo con este modelo, a que los factores que influyen en la motivación son 

otros, por ejemplo la sensación de autonomía, o el conocimiento y uso de estrategias auto 

regulatorias. La tercera fase  de este modelo de proceso de motivación corresponde a la 

etapa post accional que hace referencia al momento en que una acción se completa, en 

otras palabras es la evaluación que los aprendientes hacen de su propio proceso y de cómo 

resultaron las cosas. Al respecto de esta etapa, hablaremos más adelante cuando 

abordemos los resultados de la tercera fase del estudio. 

En términos generales, de los 7 participantes entrevistados todos tuvieron situaciones no 

previstas en la fase preliminar del estudio por lo que tuvieron que acortar el tiempo 

dedicado al trabajo en la plataforma. Asimismo, de los 7 aprendientes que participaron en 

esta entrevista únicamente 6 decidieron continuar con el trabajo en el curso estableciendo 

por ellos mismos nuevos horarios de trabajo, mientras que uno de ellos aludió a exceso de 

trabajo que le impedía continuar. La pregunta expresa por nuestra parte fue “¿por qué no 

continuaste en el curso?” Particularmente, porque nosotros habíamos previamente identificado 

que el participante en cuestión no había entrado en ninguna ocasión a la plataforma: 

Eliuh: Porque tengo que…principalmente porque trabajo, es lo primordial…lo que pasa que 
yo me dedico a grabar música, yo soy productor, yo soy manejador, yo soy cantautor…y se 
me juntan…tengo que estar yendo, tengo que escribir y tengo que componer beats (…) 

En este sentido, para Eliuh el trabajo en autonomía significó una carga mayor de trabajo de 

la que podía en términos prácticos realizar. Para algunos autores (Wenden, 1998; Benson, 

2001) el trabajo en autonomía involucra un conocimiento metacognitivo por parte del 

aprendiente, el cual se clasifica en: conocimiento de sí mismo, conocimiento de las tareas a 

efectuar y conocimiento de las estrategias utilizables. En este sentido, la primera valoración 

de los alumnos al respecto de lo que significa el trabajo en autonomía es muy importante 

pues aunque frecuentemente se vincula con la posibilidad de trabajo sin restricciones de 
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horario o carga de trabajo, el desarrollo del conocimiento metacognitivo puede permitir al 

alumno valorar no sólo la situación, sino su propia capacidad de autonomía y en este tenor 

autoregular las actividades a que se enfrentará. De esta manera, la previsión que se tenga 

de la serie de tareas que implica el trabajo en autonomía pueden ser mejor 

contextualizadas y en su caso reformuladas. 

Como hemos mencionado, la representación al respecto del sistema de aprendizaje por 

parte de los aprendientes está formado por sus experiencias escolares anteriores; al 

enfrentarse a un proceso distinto es posible que se pierdan de vista las ventajas o las 

desventajas que uno puede experimentar precisamente por esta falta de conocimiento del 

nuevo sistema de aprendizaje o del mismo conocimiento de sí mismo como aprendiente de 

una lengua extranjera. 

En el siguiente apartado analizamos las diferencias que los participantes observaron al 

respecto del aprendizaje bajo la perspectiva tradicional y la perspectiva de autonomía. Es 

importante mencionar que debido a la educación de tipo tradicional que se recibe en las 

primarias y secundarias, muchos de los alumnos que ingresan a un subsistema de 

bachillerato de la UNAM como lo es el CCH, no están de ninguna manera acostumbrados a 

estudiar o trabajar de forma independiente, ya que la autonomía  en el aprendizaje no es en 

muchas ocasiones promovida por los docentes en el salón de clase. En este sentido, los 

alumnos provenientes de estos contextos académicos carecen de estrategias básicas que les 

permitan lograr avances significativos en su aprendizaje. 

4.2.2.2. APRENDIZAJE TRADICIONAL VERSUS APRENDIZAJE EN AUTONOMÍA. 

Cómo hemos expuesto en el capítulo 2 correspondiente al marco teórico que sustenta 

nuestro estudio, el aprendizaje autónomo implica un necesario cambio de papel y de 

responsabilidades particularmente en el caso del aprendiente. Como apunta Prince (2009) 

dentro del proceso de autonomía se consideran componentes habitualmente mencionados: 

el deseo de aprender y el deseo de autorregular las propias actividades de aprendizaje; no 

obstante, Holec (1979) establece que esta nueva perspectiva involucra una evolución de 

orden psicológico y un cierto número de habilidades específicas, ya que finalmente esta 

nueva representación del sistema de aprendizaje implica un necesario des 
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acondicionamiento progresivo del aprendiente, en otras palabras aprender un nuevo 

sistema de trabajo diferente al que ya estamos en cierta manera acostumbrados. 

Para los sujetos participantes en esta entrevista, el trabajo en aprendizaje autónomo 

significó reconocer muchas diferencias que antes no habían contemplado. En la Figura 4.3, 

se muestran las ventajas y desventajas que los aprendientes fueron capaces de identificar 

durante la entrevista correspondiente a la fase preliminar: 

Aprendizaje autónomo 

Ventajas Desventajas 

Posibilidad de repetición 

de actividad. 

Falta de 

retroalimentación. 

Iniciativa en el 

aprendizaje. 

Falta de trabajo 

colaborativo. 

Actividades 

personalizadas. 

Aprendizaje por 

descubrimiento. 

Gestión personal del 

tiempo. 

Figura 4.3. Ventajas y desventajas aprendizaje autónomo. Fase preliminar. 

Como se percibe en los resultados mostrados, en la primera fase del estudio es decir, antes 

de iniciar el trabajo en la plataforma, encontraron una serie de ventajas en el aprendizaje 

en autonomía que incluso provocó en ellos una sensación de facilidad: 

Gloria: pues que aprender algo por tu cuenta es…desde mi punto de vista es más fácil ya 
que ahí puedes,  si te atoras en algo lo puedes repasar, o revisar en otros lados o checar 
hasta que lo tengas claro, y en el salón de clases, a veces por el tiempo, o por las dudas 
que tienen todos, no te lo pueden contestar de la manera correcta, te dejan con la duda. 

Para algunos aprendientes como es el caso de Gloria una de las ventajas más visibles del 

trabajo en autonomía era justo la posibilidad de repetir una actividad tantas ocasiones 
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como necesitase, lo cual repercutía en percibir el trabajo de forma independiente como 

algo asequible, como en el caso de Andrés: 

Andrés: aprender algo por mi cuenta sería qué tanto quiero aprender yo y cómo lo quiero 

aprender y pues… es así como más viable porque es cuando tú quieres como tú quieres y 

pues si te equivocas pues  ya vas a ver la manera de poder aprenderlo bien. 

Aunque Andrés ve al trabajo en autonomía como “más viable” también añade un factor 

importante que es el compromiso personal en el trabajo cuando menciona: “si te equivocas ya 

vas a ver la manera de aprenderlo bien” . No obstante lo anterior, una vez rebasada la etapa pre 

accional del proceso de motivación, algunos aprendientes cambiaron su perspectiva del 

trabajo independiente cuando se les hizo nuevamente esta pregunta en la segunda 

entrevista tal como lo muestra la siguiente figura: 

Aprendizaje autónomo 

Ventajas Desventajas 

Posibilidad de repetición 

de actividad. 

Falta de 

retroalimentación. 

Gestión personal del 

tiempo. 

Falta de confianza en lo 

aprendido. 

Falta de regulación del 

tiempo. 

Figura 4.4:Ventajas y desventajas del trabajo autónomo. Segunda fase. 

Una vez que los aprendientes experimentaron con el trabajo en autonomía surgieron 

algunas otras desventajas que en un inicio no habían sido contempladas. En especial la 

referida a la gestión del tiempo. Aquello que en un principio resultaba atractivo y útil como 

llevar a cabo las actividades a su propio ritmo, posteriormente devino en una falta de 

regulación del tiempo como lo expresa Luz: 

Luz: que muchas veces no te regulas con tu tiempo o sea, como a mi, lo empiezas a 

posponer y cuando te acuerdas es así como que ups se me olvidó, no estas consciente que 
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lo…tal vez si estas consciente pero como lo mismo que no hay esa presión de alguien que 

te lo esté indicando lo dejas al aire. 

En términos generales, para Luz los factores que afectaron su desempeño fueron la falta de 

planeación y la imposibilidad de seguir un plan de acción. Sin embargo, un aspecto que 

resulta importante en este punto es la toma de conciencia que generó al respecto, pues a 

partir de este momento, la situación se vuelve mucho más clara con respecto a futuros 

eventos que involucren un proceso de autonomía. 

Aquellos factores que ya se percibían como una desventaja, como la falta de 

retroalimentación en la tarea, persistieron aún a pesar de que las actividades en sí mismas 

ya lo contemplaban: Roger:  …sólo me quedé con la duda, bueno, hasta que se resolvía la pregunta.  

El aprendiente Roger hace referencia al hecho de que la falta de guía de un profesor generó 

en él cierta incertidumbre hasta el momento en que la retroalimentación para la pregunta 

aparecía como parte de la automatización de la actividad. 

Como puede observarse a lo largo de la segunda fase del estudio, los datos revelan ya 

importantes diferencias en lo que corresponde a la entonación y al trabajo en aprendizaje 

autónomo. Los aprendientes estuvieron expuestos a diversas actividades enfocadas a 

promover la toma de conciencia de la entonación en la lengua inglesa y muchos de los 

aprendientes pudieron observar que aunque las actividades no representaban algo 

novedoso en sí mismo, el tratamiento y la atención que ellos prestaron ante el fenómeno 

lograron que estuvieran en posibilidades de conocer mucho más al respecto. En lo referente 

al trabajo en autonomía, los aprendientes iniciaron la fase preliminar muy entusiasmados 

por comenzar a trabajar en el sitio del curso, elemento que se corresponde con la etapa pre 

accional del proceso de motivación de acuerdo con Dörnyei (2003); sin embargo, para 

cuando se llevó a cabo la segunda entrevista correspondiente a la segunda fase del estudio, 

de los 40 participantes iniciales sólo 16 habían comenzado a trabajar y únicamente 7 

participantes pudieron asistir a esta entrevista. En otras palabras, una vez que comenzó el 

trabajo en la plataforma hubo un importante número de alumnos que dejaron el curso de 

entonación, que puede deberse a lo que ya el participante Eliuh se refirió como un exceso de 

actividades académicas que realizar. Nuevamente, como hemos mencionado, el factor plan 

de acción se hace evidente, pues aunque los alumnos optaron de manera voluntaria por 
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realizar este curso no estuvieron en posibilidades de prever y planear los momentos que 

dedicarían a esta plataforma. Igualmente, Dörnyei se refiere a este punto en la etapa 

accional del proceso de motivación cuando habla del conocimiento y uso de estrategias de 

auto regulación. Esta fase de los resultados, sin duda, nos hace reflexionar acerca de la 

naturaleza de la autonomía en el aprendizaje. Una de las interrogantes que plantea es si la 

autonomía es una capacidad que cualquier aprendiente puede desarrollar, o si existe en 

algunos aprendientes una tendencia a la autonomía y al trabajo independiente. A partir de 

los resultados anteriores, pudimos determinar que los aprendientes ven en el trabajo en 

autonomía un proceso más libre, menos guiado. No obstante, no sólo la voluntad de 

aprender determina que un aprendiente concluya una actividad en ambiente de aprendizaje 

autónomo, como pudimos observar a partir de las entrevistas con los alumnos, también 

existe una necesidad por establecer un plan de acción y por supuesto una necesidad de 

adherirse a dicho plan. 

En el siguiente apartado hablaremos más a profundidad de los cambios de escenario y 

deserción de algunos de los aprendientes durante el desarrollo del curso, el análisis de las 

últimas bitácoras de trabajo, y de igual manera abordaremos el análisis en PRAAT de los 

contornos entonativos producidos por los sujetos del estudio. 

4.3. RESULTADOS DE LA TERCERA FASE: VALORACIÓN.

La segunda fase del estudio permitió al aprendiente tomar conciencia de forma general de 

la importancia de la entonación para la expresión de emociones o de funciones de la lengua, 

es decir, en la primera fase el aprendiente tuvo un primer acercamiento con el fenómeno en 

sí mismo. Para nosotros era muy importante que los participantes tuvieran oportunidad de 

acercarse a la entonación a través de distintos medios, no sólo oraciones ya sea 

descontextualizadas o contextualizadas, sino que pudieran tener otras opciones tales como 

canciones o poemas donde ellos pudieran observar tanto las características como las 

funciones de la entonación, pues como afirma Bukowski (2011) la enseñanza tradicional de 

este fenómeno se ha basado en mostrar la entonación únicamente a nivel oracional y sin 

enfatizar el aspecto comunicativo del mismo. En este sentido, para esta tercera fase se 

buscó que el aprendiente pudiera adentrarse un poco más hacia los elementos que 
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distinguen a la entonación además de tener la oportunidad de practicar con su 

pronunciación. 

La tercera fase de nuestro estudio como hemos expuesto en el capítulo 3 Metodología, tuvo 

lugar durante el periodo comprendido entre mayo y julio de 2013. Inicialmente, se planteó 

que los participantes tuvieran acceso a la plataforma en un lapso de tres meses, es decir, 

del 8 de marzo hasta el 17 de mayo;  sin embargo, con el fin de permitir que más 

aprendientes pudieran terminar el tratamiento pedagógico se extendió hasta el 24 de mayo 

de 2013. 

En este apartado se abordan los resultados que corresponden a la última fase del estudio, 

es decir, la etapa correspondiente al término del trabajo en la plataforma. Se muestran los 

resultados de la bitácora, la autoevaluación que hacen los aprendientes participantes en el 

estudio, el análisis de la última entrevista y el análisis en PRAAT de los elementos de audio 

más representativos de los aprendientes. Aunado a lo anterior, exponemos a manera de 

valoración global de los resultados algunos de los factores que incidieron en el cambio de 

escenario en nuestro estudio y que han repercutido en el análisis general de nuestra 

investigación. 

4.3.1. BITÁCORAS FINALES Y AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Una de las actividades más interesantes del módulo 2 es la actividad que pone de relieve la 

importancia de los tonos ascendente y descendente que frecuentemente se relacionan con 

preguntas y oraciones afirmativas. En esta actividad se presentan al alumno, en términos 

generales, los elementos involucrados en la entonación tales como tono ascendente y 

descendente, unidades tonales y sílaba tónica.  

A través de un video los aprendientes debían identificar las distintas posibilidades que 

existen para una oración a partir de la entonación ascendente o descendente. Más adelante 

dentro de la sección de bitácora, los aprendientes tuvieron la oportunidad de analizar más 

a profundidad de qué manera lo elementos que estuvieron involucrados en el video 

presentado les ayudaron a entender la confusión que se generó durante el video.  
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El cuestionamiento propuesto a los aprendientes en la bitácora era si habían identificado la 

confusión generada entre los personajes del video y de manera más importante si podían 

determinar el factor que provocó la confusión.  

El extracto del video presentado muestra cómo la frase “got the keys” es percibida por uno 

de los dos interlocutores como una afirmación mientras que el otro cree haberla producido 

como una pregunta. A este respecto, el participante identificado como Fernando menciona 

que: 
Fernando: Rachel pensó que Mónica tenia las llaves, porque dijo: "got the keys", pero 

Mónica no dio la entonación adecuada antes de salir de su casa a lo que afirma cuando 

están afuera que ella dijo con una entonación de pregunta: got the keys? 

Como puede notarse para Fernando es muy claro que el origen de la confusión radica en el 

hecho de que la entonación dada para la frase no es del todo clara para el interlocutor, 

incluso en su bitácora él hace la distinción a través de medio ortográficos empleando signos 

de interrogación para diferenciar de la oración afirmativa justo como lo hace Alma: 

Alma: Cuando apenas se iban y Mónica dijo ?got the keys? Rachel lo tomó como una 

afirmación, sin embargo lo que Mónica pretendía era preguntar. Entonces la confusión fue el 

sonido que Mónica dio a sus palabras y la interpretación que Rachel le dio a éstas. 

Justo como lo hace el participante anterior, Alma identifica que la confusión tiene lugar 

cuando uno de los interlocutores interpreta de manera incorrecta lo anteriormente dicho 

por el otro personaje involucrado. Es importante resaltar que a través de esta sencilla 

actividad los participantes identifican la importancia de la entonación ascendente y 

descendente para la comunicación, tal como se puede observar en el siguiente comentario 

de uno de los participantes cuando hace referencia a de qué manera es que percibe la 

diferencia entre lo expresado en el video: 

Alma: Al final. Me doy cuenta en el sonido, puesto que al final de una afirmación no se da 

tanto énfasis como en las preguntas. 
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Para Alma esta diferencia entre pregunta y oración afirmativa es notoria porque existe lo 

que ella nombra como “énfasis”. Para otros participantes como (Fr) y (Al) este elemento 

tiene otras características: 

Fernando: cuando la entonación es mayor al final es ascendente, lo que da a entender que es 

una pregunta pero si es menor al final es descendente lo cual se entiende como una 

afirmación 

Alberto: La diferencia se encuentra por lo general al final de la oración 

Justo como menciona Bollinger (1986), estos cambios en el tono son la fuente más 

importante de reconocimiento de información nueva, de énfasis o para distinguir entre una 

pregunta y una afirmación, a través de esta diferencia en el tono, intensidad y prominencia 

en la palabra es que el interlocutor es capaz de identificar la información referida. 

Es evidente que los aprendientes fueron capaces de observar las consecuencias 

comunicativas que se desencadenaron a partir de la manera en que los personajes 

interactuaron en el episodio presentado, y de manera general a lo largo de las actividades 

que realizaron.  

Por otra parte, desde el punto de vista de la evaluación de su propio proceso de 

aprendizaje, los participantes pudieron notar un gran avance en cuanto a la toma de 

conciencia del fenómeno de la entonación se refiere. Si bien es cierto que esto es en gran 

medida subjetivo, es necesario desde la óptica del aprendizaje autónomo que el 

aprendiente pueda hacer una valoración personal de sus actividades y de su compromiso 

con el proceso pues esto le permite establecer cuáles estrategias de aprendizaje y de 

autoregulación le fueron útiles para la consecución de sus objetivos y con el fin de 

potenciar la calidad de su aprendizaje (Holec, 1979). En este sentido, para nosotros era 

importante que el participante pudiera valorar el potencial de lo que aprendió y practicó 

durante el curso teniendo en perspectiva la manera en que podía impactar esto en su 

conocimiento de la lengua. 

Para los participantes en el estudio existen dos áreas en donde impacta el conocimiento 

sobre la entonación. Por una parte hacen mención de la posibilidad de mejorar la 

pronunciación y por otra de mejorar la comprensión (Figura 4.5)  
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Figura 4.5. La toma de conciencia de la entonación vista por los participantes. 

Como se observa en la Figura anterior, los aprendientes vislumbran dos planos en donde la 

toma de conciencia de la entonación puede incidir desde su visión personal, 

particularmente se hace un reconocimiento del deseo de muchos de los aprendientes por 

mejorar la pronunciación: 

Alma: Pienso que me va a ayudar demasiado. Porque una de las preocupaciones que 

tenemos los estudiantes, es saber pronunciar bien. 

Roger: mejorar mi capacidad de hablar el ingles. 

No obstante el énfasis que los aprendientes hacen sobre mejorar la pronunciación, además 

considerando que nuestro estudio únicamente se avoca a la entonación como elemento 

para mejorar la pronunciación, no debe dejarse de lado que son los propios aprendientes 

quienes observan en la naturaleza de la entonación la posibilidad de mejorar la 

comprensión auditiva: 
Fernando: en entender mejor a las personas que hablan este idioma. 

Alma: Sabré distinguir palabras, oraciones y el sentido en el que las dicen. 

Toma de 
conciencia de 
la entonación 

Pronunciación. 

expresión 
adecuada de la 

información. 

Saber como 
pronunciar. 

Comprensión. 

Segmentar las 
ideas 

transmitidas. 

Entender el 
sentido de lo 
transmitido. 
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De acuerdo con Gilbert (2008), una de las razones por las cuales los aprendientes que han 

recibido un tipo de entrenamiento en este tipo de rasgos prosódicos son capaces de 

mejorar su comprensión auditiva de la lengua es debido a que comprenden cómo son 

empleadas las marcas rítmicas o melódicas de una lengua para organizar la información o 

guiar al interlocutor. En otras palabras, es probable que debido a la exposición a la práctica 

de la entonación los aprendientes puedan estar más atentos a estos cambios en la 

entonación y cómo afecta a la comunicación. Sin embargo, se necesitaría profundizar en 

esta área para poder determinar en qué medida es que los aprendientes han mejorado sus 

habilidades de comprensión auditiva, ya que el eje principal de este estudio fue la 

pronunciación. 

Es así, que la importancia de la realización de este estudio se observa de manera muy clara 

en el planteamiento que los propios aprendientes hacen respecto a la toma de conciencia 

de la entonación, pues desde su óptica, a partir de su participación en este estudio pueden 

estar en posibilidades de comunicarse más eficazmente. 

Sin duda, las reflexiones propuestas por los aprendientes para esta etapa fueron 

sumamente relevantes para el área de conocimiento en la que hemos tratado de 

profundizar, y en ese mismo sentido la última entrevista que llevamos a cabo con los 

aprendientes resultó muy fructífera ya que nos permitió entender de forma más clara 

muchas de las valoraciones que ellos iban describiendo en su bitácora de trabajo. En el 

siguiente apartado revisaremos los resultados de la entrevista final llevada a cabo con los 

aprendientes que amablemente participaron.  

4.3.2. ENTREVISTA FINAL 

La entrevista final (Apéndice E) se realizó a los aprendientes una vez que habían concluido 

con el trabajo en el curso Intonation 4 pronunciation en el periodo comprendido entre 31 

de mayo y 7 de junio. Como se ha explicado en el capítulo 3, para esta última entrevista se 

consideraron algunos aspectos de la primera entrevista realizada a los participantes del 

estudio para tener una visión más integral de su proceso. 
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Para esta etapa del estudio participaron 7 aprendientes. Sólo 4 de ellos habían tomado 

algún curso de inglés adicional a los del CCH, mientras que los restantes 3 alumnos nunca 

habían tomado algún curso de inglés adicional a los cursos en secundaria o los del CCH. 

Esta información es de resaltarse porque es posible que una mayor exposición a la lengua 

puede suponer un conocimiento mayor sobre los rasgos suprasegmentales. No obstante, la 

totalidad de los alumnos entrevistados expresaron que antes de tomar este curso de 

entonación tenían poco o nulo conocimiento de la entonación. Esta valoración que los 

alumnos hacen al respecto de su propio conocimiento es de gran importancia porque es 

producto de la etapa de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, antes de haber 

iniciado el curso y una vez que lo han terminado: 

Alma: [al respecto de la entonación] mas o menos, no mucho, tenía una idea que yo me daba, 
pero así no mucho. 
Alma: [una vez habiendo tomado el curso] pues ya más…porque hay palabras que se 
escriben de una manera y se pronuncian de otra, entonces yo con la idea que tenía pues las 
pronunciaba de una manera y pues se pronunciaban de una forma distinta, entonces yo 
supongo que eso ya no va a pasar. 

De acuerdo con lo expresado por Alma existe un incremento evidente al respecto de su 

conocimiento sobre la entonación y un reconocimiento personal del avance logrado, en 

cierta medida muy parecido a lo que expresa Gloria al respecto de su conocimiento de la 

entonación antes de haber tomado el curso: 

Gloria: pues no era…era como algo ajeno. No era como muy importante en lo que yo 

estudiaba, era como más gramática más formal digamos el…aprendizaje, más básico. 

Gloria: [una vez habiendo tomado el curso] pues…es algo muy importante, bueno yo no 

sabía…el curso te da…muchos consejos o tips para que mejores tu forma de hablar con el 

inglés porque bueno la entonación es algo muy importante porque como vi, de eso depende 

lo que quieras expresar. Creo que ya lo entiendo un poquito mejor. 

En concordancia con lo expresado por Alma y, Gloria también percibe un avance en su 

conocimiento de la entonación; la diferencia entre ambas participantes reside en la 

perspectiva que asume Gloria al respecto de la entonación, donde reconoce una falta de 

interés por el tema antes de haber tomado el curso. 
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De los 7 aprendientes entrevistados, todos ellos reconocieron un grado de avance en su 

conocimiento al respecto de la entonación. Incluso en algunos casos como el de Alma existe 

también un reconocimiento a la necesidad de seguir aprendiendo más: 

Alma: pues, pienso que todavía me falta aprender, sin embargo lo que se pues si…es bueno 

porque si me sirve para el futuro. 

Si bien para Alma existe un incremento en su conocimiento sobre la entonación y en su 

capacidad para llevar a cabo tareas de manera autónoma, en el comentario anterior 

también se puede vislumbrar que ella es capaz de reconocer las limitaciones que aún tiene 

en la L2. 

4.3.2.1. EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA ENTONACIÓN. 

Una de nuestras preguntas de investigación centrales de nuestro estudio era conocer el 

proceso de toma de conciencia de la entonación en ambiente de aprendizaje autodirigido. 

En ese sentido, dentro de las preguntas que llevamos a cabo en esta entrevista final fue 

muy importante que el propio aprendiente pudiera llevar a cabo un análisis de su propio 

comportamiento durante la duración del curso y el tipo de actividades y estrategias que 

llevó a cabo durante este periodo de aprendizaje, pues como afirma Dörnyei (2003) los 

aprendientes tienden a demostrar un nivel de compromiso que no es estable, 

particularmente cuando se trata de periodos de tiempo prolongados, tal como fue el caso 

de los aprendientes que participaron en nuestro curso. 

En este sentido, en la entrevista final los aprendientes fueron cuestionados al respecto del 

proceso que siguieron para poder realizar el curso y para poder estar en posibilidades de 

terminar el curso. De igual manera, en concomitancia con un proceso de reflexión sobre el 

proceso, se les pidió que la evaluaran para dar cuenta de las estrategias que utilizarían para 

modificar y en el dado caso mejorar su experiencia de aprendizaje.  

El grado de reflexión sobre el proceso de aprendizaje en autonomía fue muy distinto en 

cada uno de los aprendientes. Cada uno de ellos tuvo oportunidad de relatar el proceso 

llevado a cabo para completar el curso, sin embargo mientras algunos de ellos se limitaban 
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a describir en forma de secuencia las actividades realizadas, algunos otros eran capaces de 

reflexionar incluso sobre su actitud hacia la tarea: 

Alma: realicé los ejercicios y luego las bitácoras, y así los ejercicios los grabaciones…y 

después de eso…y[…] 

Gloria: trataba un poco de en mis tiempos libres de darme un tiempo aunque si hubo un 

tiempo que si perdí del curso pero como una compañera me dijo que ya lo había acabado 

dije yo también tengo que acabarlo que tal si ya se cierra la página. 

Como puede observarse, mientras el participante Alma describió la secuencia de 

actividades llevadas a cabo durante su proceso, el aprendiente Gloria realiza un 

reconocimiento de su motivación hacia el proceso de aprendizaje en donde puede verse de 

acuerdo con Dörnyei (2003) un nivel de motivación fluctuante. Para el enfoque orientado al 

proceso, el llamado proceso motivacional se ve segmentado en unidades organizadas en la 

progresión que describe cómo el deseo inicial y el deseo por comenzar una tarea se 

transforman en metas y luego en intenciones operacionalizadas  para después convertirse 

en acciones que, de manera ideal, lleven a la consecución de la meta. Finalmente, el proceso 

concluye con la evaluación del proceso y la retrospectiva al respecto. (Figura 4.6) 

Figura 4.6. Motivación en el enfoque orientado al proceso (Dörnyei, 2003). 

Típicamente, es durante la etapa accional de este proceso el momento en donde los 

aprendientes pueden recibir una gran cantidad de influencias distractoras de la actividad 

tales como la ansiedad a la tarea, aunque estas influencias pueden aparecer incluso en el 

momento de la generación de las metas. Para la etapa post accional, cuando el aprendiente 

evalúa su proceso, es posible que sea capaz de elaborar nuevas metas a llevar a cabo. En 
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otras palabras, para Dörnyei, cada una de estas fases esta relacionada con una gran 

cantidad de motivos que pueden incluso estar presentes durante las tres fases. 

En el caso del aprendiente identificado como Alma puede observarse este proceso de 

manera bastante clara. Sin embargo no todos los aprendientes son capaces de poner en 

marcha sus mecanismos de auto-regulación o sus estrategias accionales para permanecer y 

avanzar en el curso. 

En la etapa pre accional las metas y formación de intenciones se van construyendo a partir 

de motivaciones tales como: relevancia del aprendizaje por el proceso mismo y/o por sus 

consecuencias, apoyo del ambiente –en este caso particular la posibilidad de lo que 

significa trabajar de forma autónoma-, actitud hacia la L2 o sus hablantes. Para Alma es 

evidente que hay un interés por participar en el estudio pues como ella afirma no es la 

primera vez que ha trabajado de forma autónoma lo cual puede haber generado en ella una 

sensación de logro, razón por la cual se encuentra interesada en el curso propuesto: 

A: has tenido la oportunidad de aprender algo por tu cuenta? 

Alma: si 

A: qué fue lo que aprendiste, como fue tu experiencia 

Alma: por ejemplo la primera vez que fui a la mediateca este…busqué un libro, me ayudaron 

los asesores pero yo este…fue por mi cuenta el aprendizaje, vi lo que era el presente simple y 

ya de ahí empecé a ver un poco más de cosas 

A: en qué te ayudaron los asesores? 

Alma: en decirme que libro me podía servir o algo así 

Para Alma “ver lo que era el presente simple” significó el inicio de una serie de elementos 

nuevos a considerar a través de esta perspectiva del aprendizaje. De hecho, como hemos 

mencionado durante el análisis de la primera entrevista, es la voluntad como constructo 

aquello que de acuerdo con Alma es lo más importante para iniciar el trabajo en 

autonomía: 
Alma: que tengas en verdad ganas, eso es lo más importante porque si no tiene ganas, no vas 

a hacer nada. 
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No obstante la relevancia que se le otorga a la voluntad con respecto al trabajo en 

autonomía, Alma reconoce la importancia de la toma de decisiones como parte de la 

formación y desarrollo en autonomía: 
Alma: es mejor en la mediateca porque tu sólo vas viendo…la ventaja del salón de clases es 

que puedes preguntarle al  maestro, pero la ventaja de la mediateca es que vas aprendiendo 

tu sólo, tu sólo escoges lo que quieres aprender, en que tiempo lo quieres aprender y así. 

En lo que respecta a la motivación que se puede observar en el área de la pronunciación y 

en la etapa de formación de las intenciones, podemos observar que para Alma la 

pronunciación proyecta una posibilidad de entender o conectarse con la cultura o los 

hablantes de la L2: 
Alma: […] bueno si hablas con un estadounidense o alguien que hable inglés y no lo 

pronuncias bien, no te va a entender, o te puede entender otra cosa. 

Además de lo anterior existe una sensación de logro relacionada con la actividad de 

trabajar de forma autónoma, que se encuentra basada probablemente en experiencias 

anteriores: 
Alma: mmhh si porque al ir escuchando te vas adaptando puedes tener ejercicios de 

listening, o algo así y ya te vas adaptando a la pronunciación. 

Todos estos elementos se ven redondeados en la meta que Alma se propone a sí misma 

para el trabajo en autonomía. Al ser cuestionada al respecto del tiempo a dedicar al curso 

ella respondió: 
Alma: las que sean necesarias, porque…bueno a la semana como unas cinco, una hora al día 

de lunes a viernes. 

En lo que respecta a la etapa llamada accional, donde la motivación del aprendiente se ve 

influida por elementos como influencia del grupo, y primordialmente la calidad del 

aprendizaje, debe buscarse que el aprendiente tome control sobre su proceso y pueda 

generar y llevar a cabo tareas encaminadas a la consecución de sus actividades. En este 

sentido, para Alma fue muy importante el desarrollo del sentido de autonomía: 
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 Alma: una ventaja por que yo aprendí de una forma mejor, por que yo escogía mis tiempos, 

y aparte siento que se aprende más de forma autónoma porque vas leyendo leyendo para 

poder entender. 

Durante esta etapa del estudio Alma experimentó, al igual que muchos de sus compañeros 

una gran cantidad de actividades que fueron incidiendo en el trabajo en el curso: 
Alma: […] en un inicio yo pensaba meterme aunque sea una hora de lunes a viernes pero 

pues tuve tareas y algunas compromisos y pues no pude por eso  no pienso que fue el mismo 

tiempo que yo  este pensaba dedicarle. 

Finalmente, la etapa post accional es aquella en la que el aprendiente hace una valoración 

de su proceso y atribuye causas a las actividades realizadas y no realizadas durante este 

proceso. Para Alma este proceso fue un constante ir y venir en lo que se refiere a la 

realización de las actividades, pues como lo expresó durante la etapa intermedia durante el 

trabajo en el curso le surgieron muchas otras actividades externas y justamente esa fue una 

de las causas por sus constantes cambios de planes: 
Alma: al principio si tenía en mente hacer el curso porque si ya me había metido pues tenía 

que hacerlo, a parte lo quería hacer sin embargo a pesar de que tenía en mente hacerlo no 

podía hacerlo por diferentes motivos como tareas y trabajos, ya después cuando tuve un 

poco de tiempo que no tenía tareas o algo así fui haciendo el curso, por eso no lleve un orden 

exacto por ejemplo lo hago un miércoles, el otro miércoles también, y pues si pensaba que 

estaba un poco mal pero pues de todas formas me alegro un poco porque lo terminé y 

pensaba en echarle ganas porque si me había metido pues había que echarle ganas. 

Como se observa en las frases subrayadas, Alma encontró necesario emplear estrategias de 

automotivación para poder terminar el curso, tales como considerar el compromiso que 

significó haber tomado la decisión de iniciar este proceso. Para algunos autores 

(Gardner,1985; Dörnyei, 2003) un constructo como el de la motivación debe ser visto 

desde una perspectiva mucho más amplia, considerando su carácter dinámico y su 

variación temporal. En otras palabras los aprendientes experimentan un nivel de 

compromiso fluctuante, no estático, como lo podemos observar en los comentarios de los 

aprendientes del estudio. 
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Quizás uno de los cambios más relevantes que observó Alma al respecto del proceso de 

trabajo autónomo fue el siguiente: 
Alma: Creo que uno de los más importantes [aspectos considerados para el aprendizaje 

autónomo] es el querer hacerlo, sin embargo también hay que ser conscientes del tiempo 

que tenemos. Entonces…creo que si que esos dos el tiempo y las ganas de hacerlo. 

En la Figura 4.7, basado en el proceso descrito en la Gráfica 4.6,  podemos observar el caso 

particular de la aprendiente Alma, de acuerdo con el enfoque orientado al proceso 

propuesto por Dörnyei: 

Figura 4.7. Motivación de acuerdo al enfoque orientado al proceso en un participante. 

La revisión de este proceso nos permite darnos cuenta de que la motivación es un factor 

que va evolucionando a través del proceso de trabajo de un aprendiente. Particularmente 

en el caso del aprendizaje autónomo, se convierte en un elemento esencial pues no sólo es 

el punto de inicio de la elaboración de metas, sino que incluso hacia la etapa post accional 

fomenta en el alumno la auto evaluación sobre el aprendizaje y por tanto la generación de 

nuevas metas de aprendizaje o la reformulación de las mismas. 

Una vez que hemos observado el proceso de aprendizaje en autonomía de los participantes 

del estudio, es menester dar cuenta de algunos de los elementos de audio que, grabados 

por los aprendientes en el curso en línea, fueron analizados a través del software PRAAT y 

el método de transcripción ToBI. Asímismo, se discutirán algunas consideraciones que fue 

necesario tomar en cuenta para llevar a cabo dichos análisis. 
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4.3.3. CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE ALGUNOS DE LOS CONTORNOS
ENTONATIVOS DE LOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO. 

A continuación, mostraremos algunos de los resultados obtenidos de  los aprendientes que 

participaron en el estudio. Para ello, es importante hacer mención de algunas 

consideraciones generales que nos permitirán poner en su justa dimensión la calidad de los 

avances por parte de los alumnos. 

La duración del curso en línea constituyó el tiempo asignado para la intervención 

pedagógica de nuestro estudio. La duración de la intervención no fue exacta sino de 

aproximadamente 3 meses, esto se debe a que como se trataba de actividades llevadas a 

cabo en autonomía, algunos alumnos pudieron haber avanzado de forma más rápida que 

otros. Esta misma limitante de tiempo nos obliga a tomar con cierta precaución los efectos 

del tratamiento. Es probable que una primera revisión de los resultados nos permita 

percibir una ligera mejora de la entonación de los alumnos, pero debe considerarse que las 

grabaciones a que se hace referencia en este apartado fueron realizadas inmediatamente 

después de la exposición de los alumnos a los distintos patrones de entonación que 

practicaron durante el curso. 

Por otra parte, también es importante decir que las grabaciones de los alumnos se 

analizaron tomando en cuenta dos perspectivas, una perspectiva de contraste con un 

nativo hablante, y una de proceso. 

Cuando se contrastó con la grabación hecha por un nativo hablante se buscó tener una idea 

del grado de similitud de los patrones entonativos de los alumnos con los patrones 

canónicos. No obstante, nuestro principal objetivo fue conocer cómo se iban transformando 

los patrones entonativos de los alumnos –si es que esto ocurría- a través del proceso del 

curso y del input recibido a través de las actividades. Por ello las grabaciones de los 

alumnos fueron contrastadas también contra otras grabaciones que ellos mismos 

realizaron en momentos distintos. De esta manera, intentamos obtener un panorama 

amplio de la medida en que pudiera haber mejorado la entonación de los alumnos.  

Una consideración que a la postre resultó sumamente importante fue que las grabaciones a 

partir de las cuales se hizo el análisis de los resultados fueron hechas por los alumnos en 

condiciones de trabajo en autonomía, por esa razón es que aunque en un inicio se les pidió 
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a los alumnos que su trabajo lo llevaran a cabo en las instalaciones de la mediateca, fueron 

los mismos alumnos los que pidieron tener la oportunidad de llevar a cabo el trabajo a 

través del portal del sitio del curso desde su casa. Aunque desde el punto de vista del 

trabajo autónomo esto es totalmente válido, desde el punto de vista de nuestro análisis 

devino en consecuencias importantes. Debido a lo anteriormente mencionado la calidad de 

la grabación no fue, en ocasiones, lo suficientemente buena para poder llevar el análisis 

acústico de la F0, pues por ejemplo, en algunas de las grabaciones éstas no fueron claras, y 

en otras, existe un excesivo ruido ambiental que no permite la identificación de la voz del 

participante. En este sentido, aquí se presentan los resultados de aquellas grabaciones que 

fueron realizadas con una calidad suficiente para el análisis.  

Sin duda uno de los aspectos que tuvo un impacto importante en la realización del estudio 

fue el relacionado con el número de participantes. Como se explicó en el capítulo de 

metodología, el estudio comenzó con 40 participantes  todos ellos alumnos del Colegio de 

Ciencias y Humanidades plantel Vallejo de entre 14 y 17 años de edad de ambos turnos. No 

obstante el compromiso que los alumnos adquirían al participar en el estudio, a medida 

que el tiempo del estudio transcurría, hubo una gran cantidad de alumnos desertaron, lo 

que puso en riesgo la conclusión del estudios. De los 40 alumnos iniciales, únicamente 7 

alumnos terminaron el estudio. Es importante decir que, aunque esto no era parte de la 

idea inicial del análisis del trabajo en autonomía, a los alumnos se les mandaban mensajes 

de correo electrónico para hacerles saber de la necesidad de cumplir de manera total con 

los objetivos tanto del curso como de nuestro estudio. En algunos casos esta estrategia 

funcionó, pero en otros casos no hubo un mensaje de correo electrónico de respuesta. Por 

esta situación, en cada una de las etapas del estudio el número de participantes de los 

cuales se podía obtener información fue disminuyendo. Para la conclusión del trabajo en el 

sitio, y para las entrevistas finales únicamente se pudo contar con la participación de 7 

alumnos. Esta situación tiene una estrecha relación con la percepción que existe acerca del 

trabajo en autonomía de que es posible abandonar la actividad en cualquier momento sin 

que esto signifique mayor problema. Cabe destacar, sin embargo, que al inicio del estudio 

se informó a los alumnos que su participación en el estudio era totalmente voluntaria, por 

lo que estaban en la posibilidad de abandonar el estudio en cuanto lo desearan. Sin duda, 

esto tuvo un efecto importante en la cantidad de alumnos que pudieron terminar el curso, 
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pues como establecimos en el apartado 4.3.2.1 la motivación de los alumnos hacia el 

trabajo es fluctuante en periodos de tiempo prolongados. 

Además, como se ha planteado en el capítulo de metodología, el trabajo en el sitio buscó 

ofrecer un primer acercamiento al fenómeno de la entonación para probar la posibilidad de 

mejorar la pronunciación en ambiente de aprendizaje autónomo. Por ello, los alumnos 

estuvieron en contacto con algunas de las funciones más importantes de la entonación. Sin 

embargo, es importante hacer mención que por la amplitud del fenómeno en sí mismo y las 

grabaciones que los alumnos subieron a la plataforma, hemos decidido basarnos 

únicamente en el foco contrastivo de oraciones declarativas para el análisis de los audios 

en perspectiva del posible mejoramiento de la entonación.  

En este sentido resulta importante decir que, aunque en ambas lenguas, español e inglés, 

existe la posibilidad de enfatizar algún elemento en particular, este proceso no se realiza de 

la misma manera, por ejemplo, en español existe la posibilidad de realizar cambios 

sintácticos al enunciado para marcar dicho énfasis: 

(1) Juan vino temprano 

(2) Vino temprano Juan 

Como se observa, en (2) existe un cambio en el orden del enunciado que marca al mismo 

tiempo un énfasis distinto. En ese mismo sentido, las características acústicas son distintas 

al caso del idioma inglés. Por ello, para la realización del análisis con PRAAT, se 

consideraron únicamente los audios referentes a oraciones afirmativas donde se pudiera 

observar un foco contrastivo. Para este análisis revisaremos el modo en que los nativo 

hablantes (NH) realizaron dicho foco y el modo en que los participantes lo hicieron. 

Finalmente, como dijimos en el apartado 4.3.2.1 referente al proceso de aprendizaje de la 

entonación en este mismo capítulo, son los propios participantes quienes reconocen una 

mejoría en su propia producción, o por lo menos en lo que a toma de conciencia del 

fenómeno se refiere. Sin duda, esta última consideración resulta fundamental, pues aunque 

el análisis de los resultados a través del Modelo Métrico Autosegmental arrojó en ocasiones 

resultados que no correspondían con lo que los alumnos habían percibido, es a nivel de 
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toma de conciencia de la importancia de la entonación en donde probablemente los 

alumnos notaron un cambio. 

En el siguiente apartado se muestran algunos de los resultados de los análisis a los audios 

grabados por los participantes, antes y después del tratamiento en el curso. 

4.3.4. ANÁLISIS DE ALGUNOS DE LOS CONTORNOS ENTONATIVOS DE LOS PARTICIPANTES
EN EL ESTUDIO. 

Dentro del sitio, los alumnos llevaron a cabo distintas actividades encaminadas a la toma de 

conciencia del fenómeno de la entonación. En algunas, se pedía a los alumnos analizar a 

través de un video aquello que la entonación permitía expresar más allá de lo propiamente 

dicho.  En otras actividades se pedía a los alumnos que a partir de un contexto determinado 

grabaran una oración donde el uso de una entonación determinada pudiera ayudarnos a 

expresar aquello que el contexto requería. En otras palabras, no en todas las actividades se 

pedía al alumno grabar un elemento de audio, y cuando así lo hacían siempre existió una 

actividad previa que les ayudaba primero a identificar y luego a producir. Los resultados 

analizados corresponden en términos generales a aquellas actividades dentro del curso que 

requerían que el alumno realizara una grabación. 

El primer ejemplo que describiremos es el de la oración (a) I was here first.  

Una de las actividades dentro del portal pedía al alumno que se grabara diciendo la frase 

(a) como parte del siguiente contexto: 

Te encuentras viendo en la T.V tu programa favorito y te alejas por un momento de ahí. Para 

cuando vuelves, tu hermano le ha cambiado el canal y tú estás un poco molesto(a) al respecto, 

por lo que dices: I was here first. 

Dicho elemento auditivo fue grabado en dos distintos momentos. En un primer momento no 

se proporcionaba al alumno ningún tipo de contexto y posteriormente se les proveía del 

contexto mencionado líneas arriba. 

En la figura 4.9 se muestra el resultado de uno de los participantes del estudio que ha sido 

identificado como Alma. En la primera ocasión que Alma produjo la oración se puede notar a 

partir del análisis mostrado que las palabras que son acentuadas por el alumno son was y 
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here. Sin mayor elemento contextual para producir una oración así, puede notarse una 

lectura monótona de la oración, particularmente porque hacia el final de la oración donde se 

encuentra la palabra first, la entonación es descendente. 

Figura 4.9. Oración I was here first descontextualizada. Producción de un aprendiente. 

Como puede notarse en la Figura 4.9 la F0 del participante Alma, muestra un énfasis en las 

palabras was y here. No obstante, en el elemento auditivo que acompaña esta gráfica, puede 

percibirse inseguridad por parte del alumno. Dicha inseguridad puede deberse a distintos 

factores, por ejemplo a la falta de entrenamiento para llevar a cabo este tipo de ejercicios, 

considerando que como los alumnos mencionaron al inicio de este estudio, ellos nunca 

habían tenido oportunidad de realizar actividades enfocadas a la pronunciación como las 

que se realizaron en el sitio. Por otra parte, es muy importante resaltar que el enunciado 

que los alumnos leyeron para esta sección del estudio no tuvo contexto que permitiera 

entender en qué condiciones ocurre lo que la oración está expresando, por lo que la falta de 

contexto del enunciado repercute en el énfasis que uno puede proveer a la oración .  

En la siguiente actividad, el alumno tuvo el contexto de la oración, por lo que debía volver a 

grabar el mismo elemento auditivo. En la figura 4.10 se muestra el diagrama 

correspondiente: 
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Figura 4.10. Oración I was here first contextualizada. Producción de un aprendiente. 

En la Figura 4.10 el participante Alma fue capaz de producir una oración con muchos más 

movimientos entonativos, no sólo en las palabras que están siendo acentuadas como was o 

here, sino que además puede notarse en el diagrama movimientos bitonales como es el caso 

de I was (LH*). A partir de la figura 4.9 y figura 4.10 puede notarse un evidente cambio de 

movimientos en la F0. Probablemente al tener el contexto como parte de la oración el 

participante pudo comprender los cambios que debía realizar para poder expresar de 

manera clara su mensaje, ofreciendo de esta manera una mayor variación a su entonación. 

Además, es importante mencionar que el audio correspondiente a la figura 4.10 ocurrió 

hacia el final del curso en línea, es decir, después de aproximadamente 2 meses, por lo que 

para ese momento la alumna había ya tenido una mayor exposición al fenómeno de la 

entonación y a este tipo de ejercicios. 

La Figura 4.11 muestra el mismo enunciado producido por el participante nativo hablante. 
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Figura 4.11 Oración I was here first por un NH. Producción de Nativohablante. 

En la Figura 4.11 se puede apreciar un enunciado con movimientos bitonales (LHL*) y un 

énfasis mayor en la palabra here, no obstante los cambios en la F0 del participante, pueden 

observarse movimientos mucho más uniformes que los movimientos en la figura 4.10. Esto 

puede deberse a que el participante Alma pudo haber exagerado algunos sonidos con el fin 

de hacer más evidente los cambios en los contornos entonativos, de ahí que la F0 de Alma 

tenga movimientos mucho más marcados que el mismo NH. Es importante destacar sin 

embargo, que el participante Alma es femenino y el participante NH masculino, por lo que 

los rangos tonales son distintos, así como el hecho de que las cuerdas vocales de los 

hombres generalmente vibran de 75 MHz a los 350 y las de las mujeres entre 100 y 500, 

aunque cada individuo puede utilizar un mayor o menor rango tonal. 

Coincidentemente con los resultados de su segunda producción de la misma oración, Alma 

identificó durante la última entrevista que realizamos que el curso había sido 

particularmente útil ya que una de las preocupaciones que los estudiantes tienen es saber 

pronunciar bien, en este sentido es posible que esta idea sobre pronunciar bien, y la 

utilidad del curso haya provocado cierta exageración en la producción de esta oración.  

Un segundo elemento auditivo analizado es (b) oh no I totally forgot it. Como en el caso del 

ejemplo en (a), los participantes debían grabar dicha oración en dos momentos distintos, 

para este segundo caso, sin embargo, los estudiantes contaban con el contexto desde el 

inicio. En otras palabras los alumnos leyeron las oraciones contextualizadas primero al 

inicio del curso y después al final de la intervención pedagógica. 
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A continuación vemos el ejemplo de la participante identificada como Luz quien fue uno de 

los participantes que realizó el trabajo en el sitio de manera regular: 

Figura 4.12 Oración oh no! I totally forgot it . Producción de un aprendiente. 

La oración en la Figura 4.12, tiene elementos que en la realización la hacen distinta de la 

oración de la Figura 4.9 y por supuesto el análisis es igualmente distinto. Aunque ambas 

oraciones fueron producidas en un primer momento durante la intervención pedagógica; la 

oración en 4.12 tienen un signo de exclamación en oh no!. Este elemento le permite al 

hablante saber que la realización de este elemento tiene una intencionalidad distinta pues 

se trata de una interjección, por tanto funcionará de una forma distinta al de una oración 

que muestre por ejemplo, duda. Es así que el participante Luz reconoce dicho elemento 

discursivo y, como podemos notar en la figura 4.12, realiza movimientos bitonales como es 

el caso de I totally (HL*), donde la palabra acentuada totally tiene una prominencia 

importante en la producción pues es el elemento a partir del cual el movimiento tonal es 

(L-L%). Como hemos mencionado líneas arriba, esta oración fue grabada al inicio de la 

intervención pedagógica; en la Figura 4.13 se puede observar la misma oración grabada 

por el mismo participante Luz, hacia el final del curso: 
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Figura 4.13 Oración oh no! I totally forgot it . Producción de un aprendiente 

La realización hecha por Luz en la Figura 4.13 guarda una gran similitud con su producción 

del inicio del curso. Aunque existen cambios en los movimientos de la F0, los cambios 

siguen ocurriendo en la palabra totally, lo cual da muestra de la intencionalidad de Luz en 

la oración. En otras palabras, los movimientos bitonales en I totally (HL*)  no están 

enfatizando propiamente la acción de olvidar, sino el modo en que está siendo realizado. De 

acuerdo con Roach (2009), la función discursiva de la entonación nos ayuda a mostrar cuál 

información de la contenida en una oración adquiere una mayor relevancia debido a que 

puede tratarse de información nueva o bien se busca que quien escuche, preste mayor 

atención a dicho elemento.  

El participante nativo hablante identificado como Cynthia, realiza un movimiento tonal 

ascendente en totally (LH*)que mantiene hasta forgot (HL*)para posteriormente hacer un 

movimiento tonal descendente en it (L-L%): 
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Figura 4.14 Oración oh no! I totally forgot it por un N.H. Producción de Nativohablante. 

A partir de la diferencia entre la realización hecha por el participante (Le) en la Figura 4.13 

y el nativo hablante Cynthia de la Figura 4.14 podemos observar que el foco para el nativo 

hablante se encuentra en realidad en la acción y no precisamente en el adverbio como lo 

hiciera el participante Luz. Es importante decir que en las reflexiones del participante 

dentro de la bitácora en línea se puede apreciar que ella identifica un cambio importante en 

la toma de conciencia de la prosodia: 
Luz: […] Ahora puedo saber qué elementos influyen [en la pronunciación] y cómo 

practicarlos, además de que estoy consciente de todo lo que engloba y en cómo me puede 

ayudar. 

Es posible que en su primera producción de la oración y en la segunda no se observen 

cambios sustanciales, sin embargo es a nivel de toma de conciencia del fenómeno en donde 

se observan los beneficios del tratamiento pedagógico. 

De acuerdo con Roach (2009) en el estudio de la entonación de una lengua, y 

particularmente del foco contrastivo, existen dos áreas de importancia, una de ellas es 

atraer la atención de quien nos escucha hacia algún aspecto del mensaje y la otra es la 

regulación del comportamiento en la conversación.  En el ejemplo de “oh no I totally forgot 

it” al tratarse de un enunciado que nuestros participantes leyeron y no propiamente dentro 

del discurso normal de una conversación, nos adentraremos en la primer área mencionada. 

Durante esa actividad, los participantes tenían que dar una mayor prominencia hacia algún 

elemento específico, ese elemento del mensaje es aquello que deseaban fuera enfatizado. 

En las Figuras 4.13 y 4.14, un participante hablante de español y un participante nativo 
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hablante respectivamente, enfatizaron un elemento que fue el mismo. Quisimos ahondar en 

este sentido y le pedimos a un segundo participante nativo hablante que leyera el mismo 

enunciado para tratar de observar alguna regularidad con respecto al elemento que sería 

enfatizado. La figura 4.15 muestra la producción del nativo hablante identificado como 

Aaron: 

Figura 4.15 Oración oh no! I totally forgot it por un N.H. Producción de Nativohablante. 

En la Figura 4.15, la realización del enunciado muestra una gran cantidad de movimientos 

bitonales particularmente en las palabras acentuadas tales como totally (HL*) y forgot 

(LH*) sin embargo, existe un claro cambio en la F0 cuando el participante acentúa el verbo 

del enunciado. Este movimiento del contorno guarda regularidad con aquel realizado por 

Cynthia en la figura 4.14 en donde también se observan movimientos ascendentes en el 

verbo, no obstante, el movimiento es de cierta manera mucho más evidente en la Figura 

4.15. 

Como podemos observar en los ejemplos anteriores los movimientos observados en la F0 

se encuentran asociados con acentos tonales simples (H; L) o acentos tonales complejos 

(HL; LH; HLH). En este sentido, las sílabas acentuadas están relacionadas con las subidas o 

bajadas del contorno de la F0. Cabe destacar que, a pesar de que en ambos ejemplos se 

observan movimientos mucho más variados y menos monótonos una vez concluido el 
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periodo de la intervención pedagógica, aún existen diferencias importantes entre las 

producciones hechas por nativo hablantes y las hechas por los participantes del estudio. En 

el caso de la oración oh no! I totally forgot it, hubo una ligera diferencia entre la palabra que 

eligió Luz para enfatizar de la palabra que eligieron los participantes nativo hablantes: 

(2) (Le) 

Oh no! I TOtally forgot it. 

H       L     H                L      L 

(2) (Ar) 

Oh no! I totally forGOT it. 

 H    L       H             H     L 

En la representación anterior, H indica una subida de tono y L indica un descenso en el 

movimiento de la F0. Contrastando estas dos oraciones, podemos notar que la estructura 

entonativa en ellas es distinta pues el acento de énfasis, el cual nos permite poner de 

relieve información contenida en el mensaje, se encuentra posicionado en una palabra 

diferente en 1 y en 2. En consecuencia, el acento tonal asignado tanto a totally y a forgot es 

distinto en cada una de las realizaciones. Es importante hacer mención que si una palabra 

en un enunciado dado es puesta en relieve, la prominencia asignada a esta palabra es 

realizada con un acento tonal en la sílaba acentuada de dicha palabra. Como se puede 

observar en la Figura 4.16 y 4.17: 
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Figura 4.16 Oración oh no! I totally forgot it . Estructura entonativa por un participante  

Figura 4.17 Oración oh no! I totally forgot it Estructura entonativa por un N.H. 

Las diferencias observadas tanto en la Figura 4.16 como 4.17 dentro de la estructura 

entonativa de las oraciones en contraste con aquellas de los nativo hablantes nos permiten 

notar que el acento tonal en el caso del nativo hablante ocurre en palabras de contenido, y 

no en palabras de función como es el caso de totally.  

Esta particularidad en la estructura entonativa de la oración por parte del participante nh 

Aaron, y que como vimos, ocurre de una manera similar en el caso del nh Cynthia, puede 



136 

provocar la impresión de una entonación inadecuada por parte de los participantes del 

estudio, no obstante los aparentes movimientos mucho más variados de la F0 en los 

participantes después del tratamiento pedagógico.  

4.4. DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS DEL ESTUDIO. 

La realización de este estudio sobre el aprendizaje de la entonación de inglés en 

aprendizaje autónomo, consideró dos ejes fundamentales para su análisis. Cada uno de 

dichos ejes fue abordado por los instrumentos planteados para su valoración, 

cuestionarios, entrevistas, grabaciones, análisis en PRAAT, etc. Como hemos dicho al inicio 

de este capítulo, el estudio estuvo segmentado en tres distintas fases que nos permitieron 

valorar, entre otras cosas, la pertinencia del estudio, la actitud que existe hacia la 

enseñanza de la pronunciación y más particularmente hacia la entonación de una lengua 

por parte de los participantes involucrados en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Resultó interesante saber que casi la totalidad de la población había tenido la experiencia 

de realizar actividades de aprendizaje de manera independiente, acotando por supuesto 

que en algunos casos, estas actividades eran más bien de carácter lúdico y no académico -

aprender a tocar un instrumento por ejemplo- aún así, los aprendientes habían logrado 

algún tipo de aprendizaje que finalmente resultó exitoso.  En lo que respecta al aprendizaje 

de lenguas y el proceso de autonomía 34% de la población entrevistada durante la primera 

fase del estudio consideró a la autonomía como un proceso que va mucho más allá del área 

de la mediateca o centro de auto acceso,  incluso un 35 % de la población consideró que 

debe fomentarse desde el salón de clase. En otras palabras, existe una actitud por lo menos 

favorable hacia el aprendizaje autónomo, elemento muy importante si se considera que la 

motivación y la voluntad de aprender son necesarios en el trabajo independiente; en este 

punto resulta importante recordar que como ya mencionaron distintos autores (Dickinson, 

1987; Holec, 1991; Gremo, 1995) el término autonomía implica procesos importantes tales 

como la toma de decisiones sobre los objetivos de aprendizaje, materiales y recursos que 

deben emplearse y de manera particular el tiempo que se dedicará al estudio. 

No obstante, el trabajo en autonomía también requiere de otros elementos necesarios para 

poder funcionar, como hemos mencionado, Holec (1991) establece la importancia de tener 
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un plan de acción al cual adherirse, y en este sentido, un plan de acción en el cual se 

establezcan metas reales, metas asequibles que contemplen los tiempos necesarios y 

adecuados. Esta valoración es importante pues es quizá el elemento que diferencia a los 

alumnos que terminan un proceso de los que no. En el caso particular de nuestro estudio 

hubo un gran porcentaje de deserción, situación que es una constante en el trabajo en línea 

y a distancia; sin embargo en nuestro caso esto afectó de manera importante nuestro 

análisis pues como hemos dicho, al inicio del estudio contábamos con 40 participantes y al 

final únicamente terminaron 7 alumnos, es decir el 17% de la muestra pudo terminar el 

trabajo en el sitio. Como apuntan Wenden (1998) y Benson (2001) el trabajo 

independiente requiere no sólo de un autoconocimiento, sino de un conocimiento de las 

tareas a efectuar, y en este sentido, es importante decir que aunque ninguno de los alumnos 

participó de manera obligatoria, sí hubo una gran cantidad de personas que ingresaron en 

un inicio al curso bajo la idea de que el trabajo sería más sencillo, quizá por la ausencia de 

una figura de autoridad que obligara a realizar actividades. Sin embargo, una medida a la 

que recurrimos para tratar de mantener un grupo fue la de enviar mensajes de correo 

electrónico a los participantes instándolos a continuar con el trabajo, en algunos casos 

funcionó pero en otros no.  Sin duda,  es durante la elaboración del plan de acción y durante 

la etapa accional de la motivación donde se debe trabajar de manera más constante y 

cercana con el alumno ya que es la etapa en donde, como dijimos, se pueden generar una 

gran cantidad de distractores que inhiben el trabajo de los alumnos, pues además se crean 

expectativas poco reales en términos de efectividad. 

 La duración del estudio –de apenas tres meses- también tuvo una repercusión importante 

en lo que se refiere a los resultados obtenidos en términos del aprendizaje o más 

concretamente en la toma de conciencia de la entonación. Analicemos el estudio entonces 

desde dos puntos de vista. Primero basándonos en la autonomía, el autoconocimiento y 

valoración personal de lo aprendido proveen a los individuos una sensación de satisfacción 

que a la postre genera una actitud favorable hacia el desarrollo y conclusión de actividades. 

Sin esta valoración personal, entonces nuevamente toda la responsabilidad del proceso 

queda en manos del profesor o asesor. En este sentido, los participantes que terminaron el 

curso expresaron en distintos niveles que, antes de haber tomado este curso no sabían 

mucho de lo que era la entonación, y no la habían abordado de manera particular. Aunque 
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es posible que la entonación pueda ser abordada dentro del salón de clase de manera 

implícita a través de actividades donde se induzca cierto énfasis, lo que es importante a 

resaltar en este punto es la necesidad que tienen los alumnos por conocer qué es 

exactamente lo que están aprendiendo y para qué les sirve. Por ello es que la valoración de 

los alumnos en cuanto a poder identificar la entonación, aquello que podemos expresar con 

ella y sobre todo tener la oportunidad de practicar es sin duda un gran avance, pues así 

ellos mismos pueden identificar futuras áreas de oportunidad como ocurrió con el 

participante Leonardo: 

Leonardo: … me di cuenta que además me puede ayudar porque cuando escuche cosas en 

canciones o ejercicios en inglés así de…de audio, pues se me puede facilitar. 

Aunque la comprensión auditiva no fue precisamente nuestro objetivo durante el 

desarrollo de nuestras actividades, el participante hace mención de la posibilidad que 

existe en mejorar en este ámbito. Evidentemente, el poder mejorar la comprensión auditiva 

a través de la focalización de la entonación requeriría de actividades diseñadas 

específicamente para ello, sin embargo resulta muy interesante en términos de la 

valoración que hacen los participantes saber que ellos ven en este fenómeno algo que 

puede ayudar en distintas áreas del aprendizaje de lenguas. 

Finalmente, a la luz de los análisis llevados a cabo en PRAAT pudimos observar que al inicio 

del curso, los contornos de la F0 se mostraban mucho más monótonos, mientras que en las 

últimas actividades del curso los movimiento de la F0 eran mucho más ricos y variados. 

Esto puede deberse en gran medida a la necesidad de los participantes por mostrar que 

había habido una mejoría de su parte al finalizar el curso y que habían entendido el punto 

del curso; sin embargo también es posible que una exposición al elemento lingüístico les 

haya abierto el panorama ante las posibilidades de una variedad de tonos en la lengua 

inglesa que no habían contemplado antes. En los análisis de los audios pudimos observar 

una clara intención de los alumnos por producir oraciones con un mayor movimiento tonal, 

aunque en algunos casos estos movimientos no sean ajustados a los movimientos de un 

nativo hablante. 
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Ahora bien, desde un punto de vista metodológico, fue un acierto haber realizado un 

primer estudio exploratorio de las percepciones de los estudiantes y profesores al respecto 

de la entonación y el aprendizaje autónomo. A través del uso de un cuestionario pudimos 

tener por lo menos un visión amplia y de cierta manera general del espectro que 

deseábamos explorar a profundidad. Esta primera fase de nuestra investigación nos 

permitió sentar las bases del estudio, pero además pudimos observar otros elementos que 

aunque no estaban considerados para la realización de nuestro estudio si nos sirven para la 

discusión y construcción académica. Es decir, cómo están abordando la pronunciación los 

profesores de lengua en el salón de clase, y cuáles son los elementos que consideran para 

llevar a cabo esto, y si es que la entonación se esta considerando dentro del conjunto de 

elementos a tomar en cuenta cuando se aborda la pronunciación; y por supuesto las 

percepciones que existen del término autonomía y cómo debe promoverse dentro del salón 

de clase. 

Como hemos dicho en el capítulo de metodología, los estudios de caso nos permiten valorar 

una realidad específica dentro de su propio contexto. Así, al tomar una población de 

alumnos del CCH Vallejo de la UNAM, intentamos profundizar sobre el tema de la 

autonomía y la aplicación de los preceptos de aprendizaje autónomo a un elemento 

lingüístico que puede ayudar a mejorar la realidad académica de los aprendientes. A partir 

de los resultados de un estudio de caso, donde se analiza un realidad específica dentro de 

un contexto determinado, es difícil hacer generalizaciones aplicables para otras realidades 

académicas porque existen características que son completamente contextuales y por tanto 

distintas; no obstante, aunque las características del CCH Vallejo son particulares, existen 

áreas y variables que puedan ser similares en otros planteles del CCH y quizá incluso en 

otros bachilleratos. Finalmente, el llevar a cabo un estudio de caso con enfoque mixto nos 

permitió tener una visión amplia del fenómeno, no sólo desde el punto de vista cuantitativo 

de observar si ocurría un cambio significativo en la forma en que los aprendientes 

producían determinadas oraciones con una entonación mucho más rica y variada, sino 

también desde la perspectiva cualitativa y observar si los propios alumnos percibían un 

cambio en dichas producciones, o un cambio en la perspectiva que tenían del fenómeno de 

la entonación como tal. Para ello, el uso de las entrevistas estructuradas, cuestionarios 

previos y la bitácora en línea de los aprendientes fueron sumamente importantes para 
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conocer el proceso de aprendizaje en autonomía desde la perspectiva misma de los 

aprendientes, pues no hay que olvidar que finalmente el aprendizaje es en esencia un 

proceso individual. 

En el siguiente capítulo, donde exponemos nuestras conclusiones del estudio, abordaremos 

nuevamente los objetivos centrales de la investigación y en qué medida hemos sido capaces 

de alcanzarlos. Además, expongo una breve discusión sobre los ejes que han guiado este 

trabajo y sobre los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo del mismo. 

Asimismo retomaremos el contexto en que hemos desarrollado nuestro estudio y 

trataremos de establecer en qué medida nuestros resultados impactan en este contexto.  

Finalmente trataremos de establecer posibles líneas de estudio para profundizar en los 

temas que hemos abordado en esta investigación. 
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Capítulo 5 Conclusiones y reflexiones finales 
En este capítulo abordaremos de manera sucinta aquellos elementos que sirvieron de 

fundamento para el desarrollo de este estudio, tales como el contexto en que fue 

desarrollado, los tres ejes teóricos en que se basó nuestra investigación, los instrumentos 

que empleamos así como su pertinencia para la consecución de los objetivos y las 

preguntas de investigación. Finalmente, trataremos de esbozar posibles panoramas dentro 

de la investigación en aprendizaje autónomo y el mejoramiento de la pronunciación en 

inglés. 

El Colegio de Ciencias y Humanidades es un subsistema de bachillerato de la UNAM en la 

cual existen bases muy fuertes sobre el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. Uno 

de sus preceptos más importantes es precisamente Aprender a aprender, aprender a ser y 

aprender a hacer, una noción que pone de manifiesto toda una cultura que esta permeada 

en cada uno de los espacios académicos de la institución y que fomenta el desarrollo de 

alumnos autónomos. En el caso particular de la enseñanza de idiomas, con la creación de 

los espacios de Mediateca y de los Laboratorios de Idioma el trabajo independiente, se hace 

cada vez más y más necesario el desarrollo de estrategias metacognitivas que permitan al 

alumno hacerse cargo de su propio proceso de aprendizaje; en este sentido, ya sea que se 

considere el Modelo de Autonomía basado en Niveles propuesto por Nunan & Lamb, el 

modelo propuesto por Littlewood de Áreas de Control, o el Modelo de Transición de 

Benson, es fundamental considerar que este cambio de percepción del proceso de 

aprendizaje es en sí mismo un cambio de paradigma, en donde como hemos dicho, la 

autonomía no es un estado finito, sino un proceso en donde el alumno puede estar en 

posibilidades de acceder a una etapa distinta de su nivel de autonomía.  

 En este contexto y con la implementación de una nueva infraestructura, el desarrollo de 

aquellas habilidades de la lengua que pudieran no ser abordadas en su totalidad, se vuelve 

mucho más una alternativa viable. Este es precisamente el caso de la pronunciación del 

inglés, y más específicamente de la entonación de esta lengua.  

Ahora bien, en una primera fase exploratoria, nos dimos a la tarea de recopilar información 

que pudiera ser relevante para el desarrollo del curso que formaba parte de nuestro 

tratamiento pedagógico, tanto desde la perspectiva de los alumnos como de los profesores. 



142 

De manera general podemos decir que los resultados de la primera fase del estudio nos 

ayudaron a sentar las bases de nuestro proyecto. En gran medida, fue compartida tanto por 

profesores como por alumnos la percepción de la pronunciación como una sub habilidad de 

la lengua importante pero frecuentemente soslayada; aspecto que es consistente con la 

información que proveen distintos autores (Celce-Murcia, 2000; Chapman, 2007) respecto 

a la intuición de los profesores de lengua respecto a la importancia de la pronunciación. 

En nuestro estudio exploratorio, de un total de 31 profesores de inglés  del CCH plantel 

Vallejo, el 81% consideró que aprender la pronunciación de la lengua era una parte 

importante de aprender un idioma, cifra que contrasta con el hecho de que existe una 

percepción por parte del 48% de los profesores encuestados de que no es posible abordar 

la pronunciación por la necesidad de abordar la gramática de la lengua. Una de las 

preguntas que generamos durante esta primera fase de la investigación y cuyos resultados 

fueron muy interesantes son las preguntas relacionadas con el conocimiento/intuición que 

los profesores tenían al respecto de la entonación. Aunque el foco de nuestra investigación 

fueron en todo momento los alumnos, era importante saber si dentro del salón de clase, la 

entonación de la lengua era un fenómeno que se abordaba, y de qué manera ocurría. En 

este sentido, fue interesante conocer que el 80% de los profesores compartió la idea de que 

la entonación expresa mucho más información de la contenida en el mensaje. Esto resulta 

importante por que significa que el profesor de lengua es consciente del componente 

pragmático en la estructura prosódica, y por tanto reconoce no sólo el elemento lingüístico 

sino fundamentalmente  los elementos paralingüísticos señalados por Noth (1990)  

En contraste, para el grueso de la población la entonación y el ritmo de una lengua son 

vistos como elementos que no pueden abordarse de manera separada de la pronunciación, 

pues para el 77% de los profesores, al enseñar pronunciación significa de manera implícita 

la enseñanza de la entonación y ritmo,  y consistentemente, sólo el 60% de los profesores 

cree que la entonación puede abordarse en ambientes de autonomía. Sin duda, estos 

resultados nos dejan muchas más preguntas que respuestas, particularmente en lo que se 

refiere a la didáctica de la entonación dentro del salón de clase, ¿cómo aborda un profesor 

de lengua la entonación del inglés? ¿qué funciones de la entonación son las que más se 

enfatizan? ¿existe realmente suficiente conocimiento por parte de los profesores al 

respecto de la entonación?  ¿cuál es el énfasis que dan a la entonación los distintos 
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programas de inglés en CCH? A este respecto es menester continuar realizando estudios 

que aporten mayor información sobre la metodología seguida por profesores de inglés o de 

lenguas en general al enseñar pronunciación para poder afirmar con bases sólidas la 

situación prevalente en torno a este aspecto. Esta exploración resultó de utilidad para 

comenzar a vislumbrar de manera inicial la complejidad de este fenómeno y todo aquello 

que debe ser tomado en cuenta cuando se inicia un proceso en autonomía. 

Dentro del área de aprendizaje autónomo existe una percepción generalizada por parte de 

profesores y de alumnos de que es posible lograr avances académicos a través del trabajo 

en autonomía. De hecho, resultó interesante que un 60% de los profesores encuestados 

consideró que los alumnos son capaces de evaluar su propio desempeño en la L2, pues de 

manera similar, un 58% de los alumnos encuestados consideraron que el alumno de CCH 

está preparado para aprender de forma independiente. Como se puede observar a partir de 

los datos, aunque existe una percepción en términos generales positiva al respecto del 

trabajo en autonomía, es un hecho que aún existen ciertas barreras que tanto profesores 

como alumnos son capaces de percibir, particularmente en lo que respecta a la 

responsabilidad dentro del trabajo independiente, percepción que como vimos en los 

resultados de la última fase del estudio tuvo eco, pues realmente no todos los alumnos que 

iniciaron el estudio fueron capaces de terminarlo debido a que surgieron otras actividades 

que tuvieron una mayor relevancia para los alumnos. De acuerdo con el Modelo de 

Autonomía por Niveles propuesto por Nunan & Lamb (en Dang, 2012) que describe cinco 

niveles en el proceso, se pudo observar en los alumnos que participaron en el tratamiento 

pedagógico que realizaban acciones relacionadas con el nivel 1 y 2, de toma de conciencia e 

involucramiento respectivamente. Cabe destacar que es muy probable que algunos de los 

alumnos que terminaron el curso se encuentren en alguna otra etapa posterior al nivel de 

involucramiento; sin embargo, ninguna de las actividades propuestas en el curso buscaba 

identificar e indagar sobre el nivel de autonomía de los alumnos. Hubiera sido deseable 

llevar a cabo un estudio donde poder identificar el nivel de autonomía con que inician los 

alumnos y observar de qué manera impacta su desarrollo como aprendiente en la 

realización, y término de un curso en línea. Así mismo sería importante profundizar en esta 

área del conocimiento e identificar qué tipo de actividades de fomento a la autonomía 

puedan ayudar al alumno a avanzar en los posteriores niveles de autonomía. 
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 Como hemos dicho en el capítulo de discusión de resultados, en los programas con un 

componente de ambiente de autonomía se experimenta una alta tasa de deserción. En el 

caso específico de nuestro estudio pudimos observar que, aquellos alumnos que 

terminaron el estudio emplearon estrategias metacognitivas y de automotivación que les 

hicieron permanecer trabajando con el deseo de terminar el curso. Esto evidentemente, no 

ocurrió con la mayoría de los alumnos. Una de las preguntas en la entrevista final con los 

participantes del estudio fue particularmente reveladora en este sentido. Al inicio, durante 

la primera entrevista realizada, los alumnos afirmaron que “tener ganas” era lo más 

importante para poder realizar algo de manera autónoma; al final del estudio y durante la 

entrevista final, los participantes entrevistados afirmaron que –una vez vivida la 

experiencia- había otra serie de elementos a tomar en cuenta tales como ser consciente del 

tiempo, las otras actividades y primordialmente la organización. Sin duda, los elementos 

mencionados por los alumnos ahora forman parte de su experiencia personal al estar en un 

proceso que involucró una gran cantidad de energía, tiempo, dedicación y esfuerzo. 

Definitivamente, no fueron “las ganas” el único elemento a considerar, existen elementos 

indispensables como los que ya apunta Dornyei (2003) con respecto a la motivación en la 

tarea visto no sólo como un punto para iniciar una actividad determinada, sino como un 

proceso a lo largo de toda la actividad. Cabe en este sentido, una serie de cuestionamientos 

al respecto del trabajo en autonomía, si bien en un inicio el 81% de la población de 

profesores estuvo de acuerdo con que la autonomía comienza en el salón de clase, sería 

deseable saber ¿cómo se aborda la autonomía dentro del salón de clase? ¿cuáles son las 

técnicas que se emplean y de qué forma se busca que los alumnos las lleven acabo? A partir 

de los resultados que hemos visualizado en este estudio podríamos aventurarnos a afirmar 

que existen alumnos mucho más preparados para el trabajo en autonomía que otros. 

Además, a la luz de los hallazgos obtenidos en este estudio, se podría afirmar que los 

alumnos que están más preparados para el trabajo en autonomía ven en la motivación un 

proceso que transcurre durante la etapa pre accional, accional y post accional del proceso 

de autonomía. Además, los alumnos más preparados consideran primordiales aspectos 

tales como la organización del tiempo, la responsabilidad y la consciencia del compromiso. 

Definitivamente, como planteamos en el capítulo del marco teórico, la autonomía no debe 

verse como un estado finito, sino por el contrario como un proceso por el cual a traviesan 
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los aprendientes. Como tal, de acuerdo con Dang (2012) los aprendientes no transcurren 

por cada etapa o nivel de autonomía, en cambio, existen actividades que desencadenan 

actitudes que permean la toma de decisiones y por tanto una mayor responsabilidad por 

parte del individuo. Así podríamos entonces afirmar que existen alumnos que se 

encontrarían ubicados en los primeros niveles del proceso, donde las acciones llevadas 

acabo por los aprendientes son identificar las estrategias de las tareas y sus propias 

estrategias y estilos de aprendizaje. Mientras que otros aprendientes, particularmente 

aquellos que terminaron exitosamente en tratamiento pedagógico podrían estar en la etapa 

de la intervención, donde las actividades que dan muestra de su proceso son la posibilidad 

que los aprendientes tienen para modificar y adaptar las estrategias empleadas en las 

tareas de aprendizaje.  

Los resultados de la primera fase representan evidentemente sólo una pequeña muestra de 

uno de los planteles del CCH, probablemente algunos datos puedan ser constantes en otros 

planteles, aunque en definitiva cada plantel tiene características muy particulares que 

hacen de la población de CCH una población definitivamente heterogénea. No obstante, los 

datos sí nos dan cuenta de las posibilidades que los actores involucrados en el proceso 

pueden vislumbrar en lo referente a la entonación como fenómeno lingüístico y al trabajo 

en autonomía como alternativa para su aprendizaje. 

Como hemos dicho con anterioridad, la segunda fase y la tercera fase del estudio son 

propiamente la intervención pedagógica y la fase de la última entrevista realizada con los 

participantes del estudio. Para abordar las dos últimas fases del estudio retomaremos 

nuestras preguntas de investigación que nos ayudarán a guiar nuestras reflexiones finales. 

1. Conocer si es posible abordar la entonación del idioma inglés en ambiente de

aprendizaje autodirigido.

De acuerdo con los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los 

alumnos fueron capaces de tomar conciencia de lo que es la entonación y lo que podemos 

expresar con ella. Además algunos participantes fueron capaces de identificar aspectos 

específicos de la pronunciación que desconocían,  e incluso lograron establecer el vínculo 

existente entre la entonación y la comprensión auditiva. 
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2. Identificar las estrategias empleadas por los aprendientes durante su proceso de

aprendizaje.

De los 40 participantes iniciales del estudio sólo 7 terminaron el proceso lo cual nos habla 

de una gran número de deserción; sin embargo, en el caso de los 7 alumnos que terminaron 

el curso fueron precisamente las estrategias de metacognitivas, la autoregulación, la auto 

evaluación y la auto motivación en el proceso las que permitieron que estos alumnos 

terminaran el proceso. En este punto cabe hacer un énfasis en la necesidad que hubo de 

mantener un enlace con los participantes, por medio del correo electrónico para coadyuvar 

en el proceso de mantenerse activos en el curso. En este sentido, cabe mencionar que es 

poco el trabajo que se ha venido desarrollando en el área de autonomía, particularmente el 

relacionado al desarrollo de estrategias metacognitivas empleadas en el aula. Por ello, es 

necesario hacer explícita la enseñanza de estas estrategias en los alumnos para que se 

genere de manera precisa en cada individuo una mayor comprensión del proceso de 

aprendizaje.  

3. Identificar si los aprendientes mejoran su entonación al realizar actividades

relacionadas con este fenómeno dentro de un ambiente de aprendizaje autodirigido.

Si bien es cierto que existe una importante diferencia entre la toma de conciencia del 

fenómeno de la entonación y la mejora propiamente dicha de su producción,  también es 

importante decir que con una duración del curso tan corta, es difícil poder observar 

cambios determinantes en las producciones y contornos de la F0 de los alumnos. No 

obstante lo anterior, sí fue posible visualizar a través de los análisis de PRAAT una mayor 

variedad de movimientos tonales, en las oraciones grabadas por los alumnos, lo cual nos 

habla de la conciencia que existe al respecto del fenómeno, y de las posibilidades que 

existen en el estudio de este fenómeno. Como hemos dicho durante la discusión de 

resultados en el capítulo 4, en la entrevista final los participantes afirmaron haber 

experimentado una mejoría en su entonación. Aún cuando esta mejoría puede ser sólo a 

nivel de toma de conciencia, esto realmente representa un paso muy importante pues 

sienta las bases y fundamentos para una futura investigación y trabajo más profundo de 

este fenómeno lingüístico. No sólo ya de la necesidad de abordar este tema en el salón de 

clase sino de manera más especifica, de que el trabajo autónomo ha tenido una repercusión 
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positiva y ha coadyuvado en este proceso de reconocimiento del fenómeno lingüístico de la 

entonación como sumamente importante dentro de la comunicación. 

Finalmente uno de los grandes elementos a evaluar y reflexionar su pertinencia, alcances y 

limitaciones es lo correspondiente al diseño del sitio y de los materiales empleados durante 

la intervención pedagógica. En este sentido, cabe recordar que el trabajo en ambientes de 

aprendizaje autónomo tiene características que lo hace distinto al trabajo en el salón de 

clase. El objetivo del diseño de nuestros materiales siempre fue lograr que los alumnos 

pudieran encontrar en las actividades mostradas en el sitio un espacio agradable para el 

trabajo, sin mucha saturación de elementos o de contenido dentro de una pantalla. Por ello 

se optó por trabajar en moodle que es una plataforma de fácil manejo para el usuario que 

permite organizar de manera muy sencilla tanto audio como imágenes como la posibilidad 

de un software libre que nos permitiera guardar los audios que los alumnos grabaran; por 

otra parte el contenido estuvo dividido en dos módulos y una autoevaluación lo que 

permitió al alumno tener una sensación de poder terminar el curso. Además, buscamos que 

tanto las instrucciones como las actividades fueran sencillas de entender y de realizar. Para 

lograr lo anterior fue muy importante tener un periodo de pilotaje tanto de actividades 

como de trabajo en la plataforma, sin duda esto nos permitió conocer cuáles podrían ser los 

puntos de mejora en el sitio. Nuestras actividades buscaron siempre cumplir con los 

requerimientos propuestos por Tomlinson (en McGrath, 2002) como la necesidad de 

generar confianza en el aprendiente, la importancia de hacer sentir al aprendiente cómodo, 

pero de manera más importante, la necesidad de que los participantes pudieran tener 

retroalimentación inmediata y así no generar ansiedad en él por no saber si lo que hacía 

estaba bien o no.  

Algunas de las características que habíamos considerado para el desarrollo del estudio se 

fueron transformando conforme transcurrió el proceso; uno de esos cambios fue el espacio 

destinado al trabajo en el sitio. Habíamos considerado que el trabajo se realizaría en todo 

momento dentro del espacio de la Mediateca del plantel, no obstante como comentamos en 

el capítulo 4, los alumnos argumentaban la necesidad de hacer ese trabajo en su casa 

debido a que trabajar en la mediateca significaría llegar mucho más tarde a donde vivían. 

Sin duda, gracias a esto los alumnos pudieron terminar su trabajo en el sitio, pero esto 

también repercutió en el grado de calidad de los audios de los alumnos que como hemos 
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explicado en durante la discusión de resultados, en algunos casos fue muy deficiente, pues 

los alumnos no contaban con los requerimientos mínimos para la grabación de los audios. 

En retrospectiva de este proceso, y contextualizando, hubo alumnos que no terminaron el 

trabajo en el sitio, por otra parte hubo la necesidad de enviar mensajes de correo 

electrónico a los participantes que dejaron de entrar al sitio para intentar hacerlos regresar 

al trabajo. Dentro de las reflexiones propias de los alumnos en las entrevistas surgían 

momentos donde hablaban de cierta necesidad de una retroalimentación más directa por 

parte de un profesor. Podemos entonces concluir que, si bien hay alumnos que pueden 

estar más preparados que otros para el trabajo en aprendizaje autónomo, sería importante 

seguir buscando actividades que fomenten el desarrollo de estrategias de auto regulación y 

auto evaluación en el proceso de aprendizaje ya sea dentro del salón de clase o a través de 

sitios en línea diseñados por los mismos profesores para abordar temas que son 

difícilmente abordados en el contexto del aula. Así, más y más alumnos podrían verse 

beneficiados al vivir la experiencia del trabajo en autonomía y desarrollarían estrategias 

que no sólo pueden aplicar en el propio trabajo en autonomía sino incluso en su vida diaria. 

Por otra parte, decir que los espacios y condiciones de los alumnos en proceso de 

autonomía son susceptibles de transformarse. Así, a pesar de que el espacio que nosotros 

habíamos destinado al estudio en el sitio era la mediateca, las condiciones de los 

aprendientes en el trabajo a distancia y en autonomía cambiaron, de ahí la necesidad de 

hacer un énfasis en que el proceso de aprendizaje en autonomía involucra elementos de 

carácter fundamental entre ellos, tener los requerimientos de trabajo necesarios, como en 

este caso, un micrófono, audífonos y conexión a internet; pues aunque a nosotros nos 

resulte obvio que los alumnos considerarán esto, en la realidad no siempre ocurre  y el 

alumno al trabajar en este tipo de espacios tiene el derecho de saber que estos elementos 

son necesarios. Finalmente, es precisamente el carácter social del aprendizaje lo que nos 

debe hacer reforzar el diseño de materiales; particularmente todos aquellos elementos que 

permitan al alumno sentirse acompañados durante un proceso en autonomía, tales como el 

envío frecuente de mensajes de correo electrónico,  o incluso la posibilidad de llevar un 

seguimiento a través de un asesor en línea.  

El estudio en ambientes de aprendizaje autónomo debe ser sistemático y ordenado para 

que el aprendiente realmente pueda ir atravesando por los niveles de autonomía que 
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proponen Nunan y Lamb, y el aprendiente transcurra de conocer las implicaciones de las 

metas y materiales a utilizar a ser un aprendiente que genera vínculos con el contenido del 

aprendizaje, el salón de clase y su alrededor. Nosotros creemos que parte de esta 

sistematicidad se logra justamente gracias al diseño de materiales dirigidos a desarrollar 

estrategias de auto regulación, pues como han dicho los participantes del estudio, tal vez se 

puedan tener las “ganas” de lograr algo pero si no podemos mantener al aprendiente con 

ese entusiasmo difícilmente logrará alcanzar sus objetivos. 

En lo que se refiere al proceso mismo de investigación caben al respecto algunas 

consideraciones finales que a la postre nos proveen una reflexión acerca de la metodología 

que decidimos utilizar. Uno de los propósitos principales que teníamos al iniciar este 

estudio era hacer una revisión del proceso por el cual atraviesan los aprendientes en 

situación de aprendizaje autónomo cuando se enfrentan a un elemento lingüístico que no 

es abordado de manera frecuente dentro del salón de clases. Esto indica que, puede haber 

una gran cantidad de información al respecto de dicho elemento lingüístico que el 

aprendiente vea por primera vez en un espacio de autonomía, también podría haber sido 

posible darnos cuenta que aquello que los aprendientes observaban en el sitio en línea 

pudieran ellos vincularlo con lo abordado referente a la pronunciación, dentro del salón de 

clase. Así pues, era necesario contar con una metodología adecuada, que pudiera darnos 

información acerca del proceso por el que atraviesan los aprendientes, las estrategias que 

emplearon, conocer si ellos desde su perspectiva de participantes percibieron algún 

cambio, o si eso que aprendieron les fue útil, y no únicamente el resultado final, que 

indicara si los participantes en el estudio mejoraron o no su pronunciación. En este sentido, 

cabe destacar que la metodología utilizada en el estudio resultó ser eficiente y acorde con 

los planteamientos iniciales. En todo momento buscamos que el proceso mismo de 

investigación fuera desarrollado con alto rigor académico y documentamos cada etapa del 

estudio, así como hemos incluido en la sección de apéndices, elementos que permitan 

entender el proceso de investigación que elaboramos. Cada una de las fases que 

constituyeron la metodología de la investigación contribuyeron de manera importante para 

darle confiabilidad y validez a nuestro estudio. Durante la fase exploratoria, la utilización 

de los cuestionarios tanto a profesores como a alumnos del CCH Vallejo, nos permitió tener 

la fundamentación necesaria para la realización del sitio intonation4pronunciation, ya que 
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necesitábamos conocer las ideas, que los involucrados en el proceso,  tenían al respecto de 

la entonación y del aprendizaje autónomo; así el estudio parte precisamente de los datos 

que pudimos obtener a partir del uso de cuestionarios, lo que le da mayor validez a la 

investigación. Durante la fase de aplicación del sitio decidimos hacer entrevistas semi 

estructuradas como parte del seguimiento al proceso de aprendizaje en autonomía de lis 

participantes en el estudio. Llevar a cabo estas entrevistas fue sin duda interesante y muy 

relevante porque nos dio una perspectiva única para esta investigación; es decir, la 

posibilidad de conocer de primera mano el caso de algunos aprendientes adolescentes de 

uno de los subsistemas de bachillerato de la UNAM enfrentándose a una realidad de 

aprendizaje en autonomía. Por supuesto, la revisión de las bitácoras en línea y su relación 

con la entrevista semi estructurada llevada a cabo tuvo como resultado, que dichas técnica 

se llevara a cabo con mucha más agilidad y riqueza en los comentarios de los participantes, 

esto es, las preguntas preparadas para las entrevistas únicamente daban dirección a la 

conversación pero eran los propios alumnos los que profundizaban en los temas que a 

partir de lo que en la misma bitácora en línea comentaban. La reflexión que los mismos 

alumnos hicieron sobre su proceso de aprendizaje les permitió a ellos hacer un alto en el 

camino para tomar conciencia de todos los elementos involucrados en el aprendizaje de la 

pronunciación de una lengua. Para el estudio, fue fundamental conocer esta perspectiva 

porque nos ayuda a ampliar los panoramas de acción que existen aún por desarrollar en el 

ámbito tanto de la pronunciación y particularmente de la entonación de una lengua, así 

como en el área del aprendizaje auto dirigido. Finalmente, a través del análisis que se hizo 

de los datos obtenidos tanto de las entrevistas como de las bitácoras en línea empleando la 

Teoría Fundamentada, como hemos planteado en el capítulo de metodología, Charmaz 

(2010) nos habla del proceso interactivo que surge de la información obtenida en nuestros 

instrumentos, esta constante análisis y relación que se lleva a cabo entre los instrumentos, 

nos ayudaron a comprender la realidad y los procesos que se desarrollan en estos 

ambientes. Particularmente en el caso de nuestro estudio empleando los resultados de las 

entrevistas y de las bitácoras en línea, la Teoría Fundamentada nos permitió identificar las 

conexiones que los alumnos realizaron  durante el tratamiento pedagógico. Fue 

precisamente el proceso iterativo de la información obtenida tanto de las bitácoras como 

de las entrevistas aquello que nos permitió entender que para los aprendientes la voluntad, 
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como concepción, los impulsa a iniciar actividades de manera independiente; pero al 

mismo tiempo, identificamos que éste único elemento no fue suficiente para poder concluir 

un proceso como el que llevaron a cabo, pues tal como hemos mencionado en el capítulo de 

los resultados existen estrategias de autorregulación Dörnyei (2003) que permitieron a los 

aprendientes mantener la motivación durante las distintas fases del tratamiento 

pedagógico, que algunos aprendientes no estuvieron en posibilidades de aplicar.  

Para concluir es importante hacer mención que, los datos que obtuvimos a partir de los 

instrumentos y técnicas que empleamos, nos permiten dar cuenta de la complejidad del 

fenómeno de la entonación, pero al mismo tiempo de las amplias posibilidades que existen 

en el campo del aprendizaje autónomo para el desarrollo y mejoramiento  de habilidades y 

sub habilidades de la lengua que necesiten ser reforzadas o bien, en su caso, abordadas en 

un momento distinto al del salón de clase. El presente estudio de tipo exploratorio, 

contribuye y profundiza en el conocimiento que se tiene de los procesos que los 

aprendientes atraviesan cuando se enfrentan a ambientes donde se les exige una mayor 

responsabilidad y una mayor toma de decisiones. A partir de los resultados y hallazgos 

obtenidos en esta investigación, se pueden llevar a cabo proyectos académicos que 

enfaticen de forma sistemática estrategias de auto regulación durante el trabajo en 

autonomía, además de ofrecer actividades pedagógicas diseñadas y planificadas acorde a 

los aprendientes en distintos niveles del proceso de autonomía. Asimismo, y aunque de 

manera inicial, el estudio contribuye a la reflexión sobre la enseñanza de la pronunciación y 

el acercamiento planificado de los rasgos suprasegmentales como elementos que 

coadyuvan a su  mejoramiento. En este sentido, es importante hacer mención que el sitio 

diseñado para este estudio contribuirá al acervo de materiales de la mediateca del CCH 

Vallejo para seguir siendo utilizado por las nuevas generaciones de aprendientes del CCH 

Vallejo con el objetivo de que más alumnos se vean beneficiados. 

De manera personal haber realizado este estudio fue fundamental para mi formación 

profesional y académica desde muchas ópticas. Si bien, para el desarrollo de tesis de 

licenciatura realicé investigación respecto al aprendizaje autónomo, esta fue mucho más de 

corte documental y bibliográfico. Para la puesta en marcha del estudio de maestría, tenía 

un gran interés en poner en práctica la formación recibida en lo que respecta a la 

investigación en lingüística aplicada; así que, tener la posibilidad de ver plasmado tanto en 
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el sitio que corresponde al tratamiento pedagógico, como en los instrumentos empleados 

durante toda la investigación y el trabajo previamente realizado, fue muy motivante. 

Resultó muy valioso darme cuenta de la utilidad que los aprendientes vieron en los 

materiales y actividades en línea que fueron diseñados para el sitio. El rigor académico 

durante la planificación, diseño y revisión pudo observarse en los comentarios que se 

recibieron por parte de los aprendientes. Por supuesto que, a pesar de que llevamos a cabo 

un piloteo previo a la aplicación, encontramos áreas de oportunidad dentro del desarrollo 

de nuestro material, que seguramente tomaremos en cuenta para un momento posterior; 

pero en términos generales, los participantes mismos mostraron mucho interés de seguir 

aprendiendo más en esta área, como me lo hicieron saber hacia el final del estudio.  

Además, realizar este estudio, me ayudó a tener una perspectiva mucho más analítica de 

aquello que puede hacerse para mejorar las prácticas de aprendizaje, y de qué aspectos 

deben tomarse en consideración para llevar a cabo una investigación con alto rigor 

académico. 

En el futuro, sería muy interesante poder atender a una población mucho más grande de 

aprendientes, realizar una evaluación diagnóstica para identificar en qué nivel de 

autonomía se encuentran y poder así ofrecerles actividades que pudieran ayudarlos y 

acompañarlos de manera más cercana durante el proceso de aprendizaje en autonomía, 

pues como hemos dicho, aunque no todos los alumnos se encuentran listos para trabajar de 

manera independiente, es posible formarlos y ayudarlos a entender este nuevo contexto. 

Por otra parte, a través de un estudio más amplio en términos de tiempo, y considerando 

una franja de participantes más amplia podríamos obtener datos mucho más claros en lo 

que respecta a la mejora de la entonación, y no sólo de la toma de conciencia. Por ello 

creemos que, una vez que se ha abordado de forma general el fenómeno, se vuelve más 

importante poder profundizar en cada elemento. Como pudimos ver en los resultados, 

aunque los participantes usaban un rango más amplio de tonos al producir las oraciones, al 

producir oraciones declarativas focalizaban una palabra de función a diferencia del caso de 

los participantes nativo hablantes quienes enfatizaban palabras de contenido. En ese 

sentido, considerando la importancia de la estructura del ritmo silábico del español y el 

ritmo acentual del inglés, creemos que sería muy interesante analizar particularmente la 

estructura acentual en las oraciones en inglés de hablantes de español y desarrollar 
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actividades que puedan promover el mejoramiento de este elemento en específico en la 

entonación.  
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LISTA DE APÉNDICES. 

Apéndice A: Cuestionario profesores. 

Cuestionario para profesores al respecto de su percepción del fenómeno de la entonación en 

inglés y el aprendizaje autónomo: su relevancia para el aprendizaje del inglés. 

2 Nombre:_______________________ Escolaridad:________________ Categoría:___________ 

Antigüedad en CCH:__________ Edad: ________   Años de experiencia docente : _________ 

I. Instrucciones: Lea cuidadosamente las siguientes aseveraciones y elija un número que describa su 

percepción al respecto de ellas utilizando la siguiente nomenclatura. 

1-Totalmente de acuerdo. 

2- De acuerdo.  

3- Neutral. 

4- En desacuerdo 

5- Totalmente en desacuerdo. 

2 El nombre sólo será necesario en caso de que necesitáramos realizarle alguna entrevista. 

El siguiente cuestionario es parte de una investigación en lingüística aplicada sobre el 
aprendizaje de algunos aspectos de la pronunciación en inglés en ambiente de 
aprendizaje auto dirigido. Por esa razón es fundamental para el desarrollo de este 
proyecto contar con su valiosa participación. Es importante subrayar que toda su 
información será tratada de manera confidencial y únicamente será empleada para la 
consecución de nuestro objetivo de investigación. Por lo tanto le solicitamos que 
conteste honestamente a las preguntas planteadas. Agradecemos de antemano su 
cooperación y la atención prestada al presente cuestionario, del cuál le daremos a 
conocer los resultados una vez terminada la investigación. 
Objetivo: Conocer las estrategias y técnicas utilizadas en clase para abordar la 
pronunciación y el fomento al aprendizaje auto dirigido así como su conocimiento al 
respecto de estos dos constructos. 
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1. Aprender pronunciación es una parte importante de aprender un idioma. 

2. Debe dedicarse una parte de la clase a la práctica de la pronunciación en

inglés. 

3. El libro de texto cuenta con actividades para la práctica de la pronunciación. 

4. Se debe contar con material extra para abordar la pronunciación del

idioma. 

5. La carga de temas gramaticales limita el tiempo que los profesores podrían 

dedicar a abordar de manera integral la pronunciación. 

6. En realidad la pronunciación no es un tema relevante para el aprendizaje

del inglés. 

7. Al abordar la pronunciación es importante considerar aquellos fonemas

difíciles para nativo hablantes mexicanos que aprenden inglés. 

8. La enseñanza de la pronunciación lleva implícita la enseñanza de la

entonación y el ritmo. 

9. La mediateca cuenta con material para la práctica de la pronunciación en

inglés de manera autónoma.  

10. El profesor debe sugerir a los alumnos que utilicen el material para

pronunciación de la mediateca.  

11. La mediateca debe contar con material específico para el aprendizaje de la

entonación en inglés. 

12. Es labor del profesor llevar un seguimiento del trabajo que cada alumno

realiza en la mediateca. 
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13. La entonación es un aspecto de la lengua que se puede practicar de

manera autónoma. 

14. El aprendizaje auto dirigido significa que el alumno trabaje sin ayuda del

profesor. 

15. La pronunciación es la habilidad de producir y percibir elementos fónicos

de la lengua 

16. La entonación es la melodía con que se pronuncian los elementos

lingüísticos en un mensaje. 

17. Es tan importante pronunciar cada sonido de la lengua correctamente

como lo es utilizar la entonación adecuada. 

18. La pronunciación es la articulación de los sonidos de una lengua.

19. Considero que el aprendizaje autónomo comienza desde el salón de clases.

20. Todos podemos aprender un idioma sin ayuda de un profesor.

21. La entonación es una variación acústica pero no representa una cambio en

el significado de los mensajes. 

22. El aprendizaje autónomo significa responsabilidad en el proceso de

aprender. 

23. La entonación ayuda a expresar información no contenida en el mensaje.

24. Una oración puede significar cosas distintas si la entonamos de manera

distinta. 

25. El alumno es capaz de autoevaluar su desempeño en la L2. 
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II. Instrucciones:

Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y conteste de acuerdo con su opinión. 

1. ¿De qué manera fomenta el trabajo autónomo en su salón de clase? Enliste algunas de sus

acciones.

2. ¿En qué medida cree usted que es posible que un estudiante de CCH aprenda la entonación

del idioma inglés en aprendizaje auto dirigido?
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Apéndice B: Cuestionario aprendientes. 

Cuestionario para aprendiente de la mediateca al respecto de su percepción algunos 

aspectos de la pronunciación en inglés y el aprendizaje autónomo. 

3Nombre: _____________________________ Semestre:___________________ Edad:___________ 

I. Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las oraciones siguientes y marca con una X en el 

espacio correspondiente de acuerdo con la siguiente escala: 

1- Totalmente de acuerdo.  

2- De acuerdo. 

3- Neutral. 

4- En desacuerdo. 

5- Totalmente en desacuerdo. 

3 Tu nombre sólo será utilizado en caso de necesitar realizarte alguna entrevista posterior, pero en ningún momento 
aparecerá en la investigación.

El siguiente cuestionario es parte de una investigación en lingüística aplicada sobre el 
aprendizaje de algunos aspectos de la pronunciación en ambiente de aprendizaje 
autónomo. Por esa razón es que como usuario de la mediateca necesitamos de tu 
valiosa cooperación y participación. La información que nos brindes será utilizada con 
fines académicos para el desarrollo de este proyecto. Es importante subrayar que toda 
tu información será tratada de manera confidencial y únicamente será empleada para la 
consecución de nuestro objetivo de investigación. Por lo tanto te solicitamos que 
contestes honestamente a las preguntas planteadas. Agradecemos de antemano tu 
cooperación y la atención prestada al presente cuestionario, del cuál te daremos a conocer 
los resultados una vez terminada la investigación.  

Objetivo: Conocer la percepción de los usuarios de la mediateca al respecto del 
aprendizaje autónomo y al respecto de la entonación del inglés. 
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1. Aprender pronunciación es una parte importante de aprender un idioma. 

2. Debe dedicarse parte de la clase a la práctica de la pronunciación en inglés. 

3. Los profesores deben traer material extra para practicar la pronunciación del

inglés. 

4. Pronunciar bien significa pronunciar como lo hacen los nativo hablantes del

inglés. 

5. Para aprender a pronunciar es necesario un profesor que sepa de

pronunciación. 

6. El profesor debe pedir a los alumnos que practiquen pronunciación en la

mediateca. 

7. El aprendizaje autónomo se lleva a cabo únicamente en la mediateca.

8. Es posible ser comprendidos por nuestros interlocutores aún cuando

tengamos mala pronunciación 

9. El profesor debe promover en clase el trabajo independiente. 

10. Si no se aborda la pronunciación en clase un alumno debe buscar otras

opciones para aprender a pronunciar. 

11. La mediateca debe contar con material especializado para el aprendizaje de

la pronunciación de manera autónoma. 

12. La mediateca fomenta el trabajo autónomo. 

13. El alumno del CCH esta preparado para aprender de forma independiente. 
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14. Un alumno es capaz evaluar su desempeño en la lengua extranjera sin

necesidad de obtener una calificación. 

15. Aprender de manera autónoma significa estudiar sólo. 

16. Cualquiera puede aprender de manera independiente. 

17. Es posible aprender pronunciación de manera independiente. 

18. Aprender de manera autónoma implica ser responsable de nuestro

aprendizaje. 

19. Una oración puede significar cosas distintas si lo pronunciamos de forma

distinta. 

20. En el aprendizaje autónomo el alumno debe llevar un seguimiento de su

propio trabajo. 

21. La entonación ayuda a expresar información no contenida en el mensaje.

22. La entonación del idioma es la melodía de una lengua que es capaz de

transmitir un mensaje. 

23. La entonación es igual en todas las lenguas.

24. La entonación es un elemento de la lengua que es abordado en las clases de

inglés. 

25. Una oración puede significar cosas distintas si lo entonamos de forma

distinta. 

26. Es posible ser comprendidos por nuestros interlocutores aún cuando

tengamos mala entonación. 

27. Una oración puede significar diferentes cosas si la entonamos de manera

distinta 
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II. Instrucciones: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y respóndelas con tu opinión.

1. ¿Qué acciones puedes llevar a cabo para llevar un seguimiento de tu trabajo en aprendizaje

autónomo?

2. ¿En qué medida crees que el alumno de CCH esta preparado para aprender la entonación del idioma

inglés en aprendizaje autónomo? 



172 

Apéndice C: Entrevista primera fase del estudio. 

Entrevista semi-estructurada para aprendientes participantes del estudio 

(Fase 1) 

Breve introducción al participante al inicio de la entrevista: 

Toda la información proporcionada por usted será utilizada de forma estrictamente 

confidencial y con el único objetivo de servir para los propósitos de esta investigación. 

Aunque se pide de manera atenta su participación activa a lo largo de la duración del curso 

“Intonatio4pronunciation”, usted tiene la entera libertad de abandonarlo en el momento 

que lo desee. 

Tú y el aprendizaje autodirigido. 

1. ¿Has intentado aprender algo por tu cuenta? Cómo ha sido tu experiencia

2. En tu opinión ¿ qué se necesita para aprender algo de forma independiente?

3. ¿qué diferencias puedes observar entre aprender algo en el salón de clase y dentro de la

mediateca.

Tú y la pronunciación del inglés. 

1. ¿por qué consideras que aprender pronunciación es importante?

2. Qué elementos están involucrados en pronunciar bien?

3. A qué crees que se deba que cuando una persona de otro país habla nuestra lengua

(español) se escucha chistosa.

4. En tu opinión es posible aprender pronunciación en línea?

5. Cuánto tiempo a la semana crees que puedes dedicarle al programa?

Muchas gracias por tu cooperación 
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Apéndice D: Entrevista segunda fase del estudio. 

Entrevista a aprendientes participantes del estudio. 

(Fase 2) 

El propósito de esta segunda entrevista es conocer un poco más a fondo tu trabajo en 

el curso de entonación. Nuevamente, tu información y los datos que proporciones 

serán tratados de forma confidencial. 

1. ¿Consideras que te estas comprometiendo al curso tanto tiempo como te habías propuesto

en un inicio?

2. El aprendizaje autónomo es sin duda distinto al del aprendizaje en un salón de clases. Las

diferencias que existen entre estos dos tipos de aprendizaje son una ventaja o una

desventaja para ti.

3. Revisemos juntos una de las actividades que llevaste a cabo durante el tiempo de duración

del curso. Dime cómo fue el proceso que llevaste a cabo para realizar esta

actividad. Actividad 13: trip to San Francisco (localizar palabras resaltadas) Actividad 16:

entonación ascendente y descendente.
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Apéndice E: Entrevista última fase del estudio 

Entrevista Final 

El propósito de esta entrevista es conocer acerca de tu experiencia al trabajar en 

ambiente de autonomía. La información que nos proporciones será muy útil. Todos 

los datos que nos proporciones serán tratados de forma confidencial. 

1. Antes de ingresar a CCH ¿con qué conocimientos contabas en el idioma inglés?

2. ¿Qué tanto sabías de la entonación antes de iniciar el curso y cómo definirías tu

conocimiento de este fenómeno ahora? 

3. Qué aspectos cambiarias del proceso que seguiste y porqué

4. Uno de los aspectos que fueron resaltados por los participantes del estudio en la primera

entrevista fue que lo más importante para iniciar el estudio independiente era tener ganas 

de hacerlo. Sin embargo, a lo largo del proceso, qué otros aspectos descubriste que fueron 

necesarios para que tu terminaras el curso. 

5. ¿En qué forma crees que va a impactar en tu vida académica haber tomado este curso de

entonación? 
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Apéndice F: Bitácora de participantes del 
estudio. 

Bitacoras de los alumnos empleadas durante el periodo comprendido entre 8 de marzo de 
y el 17 de mayo de 2013. 

Actividad 1. ¿Dónde está la entonación? 

¿ Q u é  c r e e s  q u e  s i g n i f i c a  l a  m a n e r a  e n  q u e  R o s s  l e  d i c e  a  P h o e b e  “ y o u  d o n ’ t  b e l i e v e  i n  
e v o l u t i o n ? ”  ?  

b ) ¿ C ó m o  p o d r í a s  d e s c r i b i r  l a  a c t i t u d  d e  P e n n y  c u a n d o  h a b l a  c o n  L e o n a r d ?  ¿ q u é  t i p o
d e  i n f o r m a c i ó n  c r e e s  q u e  p r o p o r c i o n a  l a  e n t o n a c i ó n  d e  P e n n y  a l  f i n a l  d e  l a  
c o n v e r s a c i ó n ?  

P r e g u n t a  a )  P r e g u n t a  b )  F e c h a  C u e n t a  

T r a t a  d e  d e c i r l e  q u e  
n o  h a y  o t r a  o p c i o n  
d e  q u e  n o s o t r o s  
e x i s t a m o s ,  e s  d e c i r  
q u e  n o  e s  p o s i b l e  
q u e  n o  c r e a  e n  l a  
e v o l u c i o n .  

P e n n y  a l  d e c i r l e  d e  u n a  
m a n e r a  s o r p r e s i v a  
p a r a  L e o n a r d  q u e  l o  
a m a ,  l e  d a  é n f a s i s  y a  
q u e  l o  d i c e  a l g o  r á p i d o  
y  e x a l t a d o  a d e m á s  d e  
d e c i r l e  q u e  e s t á  
v o l v i é n d o l a l o c a  
h a c i e n d o  n o t a r  s u  
u r g e n c i a  p o r  e s t a r  c o n  
a l g u i e n .  

0 8 - 0 4 -
2 0 1 3  

2 3 : 4 6 : 1 0  
G l o r i a  

q u e  d u d a  d e  q u e  n o  
c r e a  y a  q u e  p a r a  e l  
e s  l a  u n i c a  o p c i o n  

c o m o  u n  p o c o  
d e s e p e r a d a  y  a l a  v e z  
i r r i t a d a  

1 1 - 0 4 -
2 0 1 3  

2 1 : 1 0 : 0 3  
r o g e l i o  

c o m o  q u e  R o s s  n o  
c r e e  e n  s e r i o  e n  l a  
e v o l u c i ó n  y  s e  l o  
d i c e  e n  f o r m a  
s a r c a s t i c a  

c o m o  u n  p o c o  
d e s c o n s o l a d a  y a  q u e  l o  
q u i e r e  y  l a  i n f o r m a c i ó n  
q u e  l e  d a  a l  t e r m i n o  e s  
q u e  l e  d i o  p e n a  d e c i r l e  
l o  q u e  s e n t í a  

1 4 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 5 : 2 4 : 2 2  
i t z e l  

e n  f o r m a  d e  
a f i r m a c i o n !  

u n  p o c o  c o m o  m o l e s t a ,  
u  o s t i g a d a  

1 4 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 9 : 2 6 : 0 9  
J o r g e  

S o r p r e s i v i d a d  T i e n e  u n a  a c t i t u d  
d e s e s p e r a d a .  

1 8 - 0 4 -
2 0 1 3  

2 1 : 5 5 : 3 7  
n a t a l i a  

P u e s r e a c c i o n a  
s o b r e s a l t a d o e  

P r i m e r o  e s  u n a  a c t i t u d  
m u y  n o r m a l  p e r o  l u e g o  

2 2 - 0 4 -
2 0 1 3  O l i v e r  
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i m p r e s i o n a d o  p o r  
q u e  e s  a l g o  m u y  r a r o  

s e  p o n e  m a s  s e r i a  a l  
h a b l a r  d e  l o  q u e  p a s o  
e s e  d i a  y  l a  
i n f o r m a c i o n q u e  
p r o p o r c i o n a  e s  t a l v e z  
d e  e m o c i o n  t a n t o  c o m o  
d e  s o r p r e s a  

2 2 : 2 3 : 5 1  

E n  u n  p r i n c i p i o  s e  
e n c u e n t r a  i n c r é d u l o  
a n t e  l a s  r e s p u e s t a s  
d e  P h o e b e  p e r o  
d e s p u é s  l e  p a r e c e  
i n a u d i t o  q u e  e l l a  n o  
c r e a .  

E l l a  e s t á  s o r p r e n d i d a  
d e  l o  q u e  d i j o ,  n o  
p u e d e  c r e e r  q u e  t a n  
f á c i l m e n t e  l e  h a y a  
c o n f e s a d o  a  L e o n a r d  
s u s  s e n t i m i e n t o s .  
I n c l u s o  p o r  s u s  
e x p r e s i o n e s  p o d e m o s  
d e c i r  q u e  t a m b i é n  s e  
s i e n t e  a p e n a d a  y  e n  
s h o c k .  

2 3 - 0 4 -
2 0 1 3  

0 0 : 3 6 : 5 8  
L u z  

P i e n s o  q u e  s e  l o  d i c e  
d e  u n a  f o r m a  q u e  
a d e m á s  d e  e s t a r  
s o r p r e n d i d o  p o r  q u e  
e l  t o m a  e n s e r i o  l a  
e v o l u c i ó n ,  s e  l e  h a c e  
m u y  e x t r a ñ o  e  
i n c l u s o  a b s u r d o  q u e  
e n  v e r d a d  P h o e b e  n o  
c r e a  e n  e s e  t e m a .  

D e s c r i b i r í a  s u  a c t i t u d  
c o m o  l a  d e  u n a  p e r s o n a  
q u e  s i  l e  i n t e r e s a  o t r a .  
L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  l e  
p r o p o r c i o n a  e s  q u e  
e s t á  e n a m o r a d a  d e  é l ,  
a d e m á s  d e  d e c í r s e l o ,  s e  
l o  d e m u e s t r a  c o n  e l  
t o n o  d e  s u  v o z  p o r q u e  
e s t á  s o r p r e n d i d a  d e  
h a b e r l e  c o n f e s a d o  l o  
q u e  s e n t í a .  

2 6 - 0 4 -
2 0 1 3  

2 3 : 4 0 : 0 5  
A l m a  

d e  d u d a  p o r  q u e  p a r a  
e l  e s  a l g o  q u e  e s  m u y  
i m p o r t a n t e  y  c i e r t o  

c o m o  u n  p o c o  
d e s e p e r a d a  y  a l a  v e z  
i r r i t a d a  

2 9 - 0 4 -
2 0 1 3  

0 9 : 1 9 : 3 5  
r o g e l i o  

Q u e  e s  i m p o s i b l e  q u e  
e l l a  n o  c r e a  e n  l a  
e v o l u c i ó n  

D e s e s p e r a d a  
p r o p o r c i o n a  
i n f o r m a c i ó n  
e s p o n t a n e a ,  e s  d e c i r ,  
q u e  l o  d i j o  s i n  p e n s a r  

2 9 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 0 : 3 2 : 0 6  
A l f o n s o  

L o  q u i e r e  c u e s t i o n a r ,  
p a r a  s a c a r l o  d e  s u  
e r r o r  

P e n n y  l e  q u i e r e  a c l a r a r  
l o  q u e  s i e n t e  p o r  
L e o n a r d ,  h a c i e n d o  
e n f a s i s  e n  s u s  
e m o c i o n e s  

1 6 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 0 : 4 4 : 4 0  
j e n n i f e r  

Q u e  1 6 - 0 5 -
2 0 1 3  F e r n a n d o  
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2 2 : 2 2 : 3 4  

p u e s  t i e n e  u n a  a c t i t u d  
d e  m u c h a  a n s i e d a d  y  
d i c e  l a s  p a l a b r a s  c o n  
u n a  e n t o n a c i o n  c o m o  
e s p e r a n d o  u n a  
r e s p u e s t a  

1 8 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 2 : 2 2 : 5 4  
j e s u s  

Actividad 4. ¿qué es el ritmo? 

¿ C u á n t a s  s í l a b a s  e s c u c h a s  e n  l a  p a l a b r a  " I n t e r e s a n t e " ?  

b ) ¿ C u á n t a s  s í l a b a s  e s c u c h a s  e n  l a  p a l a b r a  " i n t e r e s t i n g " ?

c ) ¿ D ó n d e  s e  e n c u e n t r a  l a  s í l a b a  c o n  m á s  é n f a s i s  e n  e s p a ñ o l  e n  l a  p a l a b r a
" d i f e r e n t e " ?  

d ) ¿ D ó n d e  s e  e n c u e n t r a  l a  s í l a b a  c o n  m á s  é n f a s i s  e n  l a  p a l a b r a  " d i f f e r e n t " ?

e ) ¿ E n  q u é  i d i o m a  p u e d e s  p e r c i b i r  c a d a  u n a  d e  l a s  s í l a b a s  d e  l a s  p a l a b r a s ?

P r e g u n t
a  a )  

P r e g u n t
a  b )  

P r e g u n t
a  c )  

P r e g u n t
a  d )  P r e g u n t a  e )  F e c h a  C u e n t a  

5  3  d i  d i  e s p a ñ o l  

1 3 - 0 4 -
2 0 1 3  

2 3 : 1 5 : 5
8  

G l o r i a  

5  3  f e  r e n t  e s p a ñ o l  

1 4 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 9 : 2 8 : 1
8  

J o r g e  

c i n c o  c u a t r o  r e n  d i  e n  i n g l e s  

1 5 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 0 : 1 3 : 4
9  

b r e n d a  

5  
s í l a b a s  

4  
s í l a b a s  e n  l a  d i  

e n  l a  
s í l a b a  
r e n t  

e n  e s p a ñ o l  
y a  s e a  
d e p e n d i e n d
o l a  p a l a b r a
p e r o  m e  
g u i o  p o r  e l  
e s p a ñ o l  

1 6 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 8 : 1 8 : 4
4  

i t z e l  
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5  3  r e n  d i f  e n  e s p a ñ o l  

1 7 - 0 4 -
2 0 1 3  

0 0 : 1 6 : 2
1  

s u s a n a  

5  
s í l a b a s  

3  
s í l a b a s  

e n  l a  
s í l a b a  
d i  

e n  r e n t  

e n e l  
e s p a ñ o l  
p e r o  e n  
i n g l e s  s e  
v a n  
j u n t a n d o  y  
n o  s e  
d i s t i n g u e  
t a n  f a c i l  

1 7 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 9 : 3 6 : 3
3  

i t z e l  

c i n c o  t r e s  r e n  f f e  e n  e s p a ñ o l  

1 8 - 0 4 -
2 0 1 3  

2 2 : 0 2 : 5
3  

n a t a l i a  

5  
S I L A B A S  

2  
S I L A B A S  D I  R E N T  E S P A Ñ O L  

2 2 - 0 4 -
2 0 1 3  

2 1 : 0 1 : 3
9  

l a u r a  

5  3  S e g u n d a  
( F e )  

P r i m e r a  
( D i )  E s p a ñ o l  

2 7 - 0 4 -
2 0 1 3  

0 0 : 0 0 : 2
0  

A l m a  

5  3  f e  f f e r e n t  e n  e s p a ñ o l  

2 9 - 0 4 -
2 0 1 3  

0 9 : 3 5 : 0
5  

r o g e l i o  

5  3  r e n  d i  e s p a ñ o l  

2 9 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 0 : 2 3 : 4
6  

A l f o n s o  

5  3  e n  r e n  " f e r e n t "  e n  E s p a ñ o l  

1 0 - 0 5 -
2 0 1 3  

0 0 : 2 3 : 4
6  

L u z  

5  3  S í l a b a  
r e n  

S í l a b a  
d i  e s p a ñ o l  

1 6 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 0 : 5 5 : 5
7  

j e n n i f e r  
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5  
s i l a b a s  

4  
s i l a b a s  

e n  l a  
s i l a b a  
r e n  

e n  l a  
s i l a b a  
d i  

i n g l e s  

1 7 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 1 : 2 4 : 2
3  

f e r n a n d
o  

5  
s i l a b a s  

4  
s i l a b a s  r e n  d i  i n g l e s  

1 7 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 1 : 4 3 : 0
5  

f e r n a n d
o  

5  
s i l a b a s  

4  
s i l a b a s  r e n  d i  i n g l e s  

1 7 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 1 : 4 3 : 0
6  

f e r n a n d
o  

5  
s i l a b a s  

4  
s i l a b a s  r e n  d i  i n g l e s  

1 7 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 1 : 4 3 : 1
0  

f e r n a n d
o  

5  
s i l a b a s  

3  o  4  
s i l a b a s  
c r e o  

e n  l a  
s i l a b a  
" r e n "  

e n  " d i f f "  

e n  e s p a ñ o l  
y  e n  i n g l e s  
p e r o  c o n  
m a y o r  
d i f i c u l t a d  

1 8 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 2 : 5 0 : 4
8  

j e s u s  

Actividad 6. La entonación y el énfasis 

a ) ¿ C u á n t o s  e s t a d o s  d e  á n i m o  p u e d e s  i d e n t i f i c a r  e n  l o s  t r e s  p e r s o n a j e s  i n v o l u c r a d o s
y  d e  q u i e n  l o  p e r c i b i s t e ?  

b ) D e  l o s  t r e s  p e r s o n a j e s . . . ¿ q u i é n  s e  e s c u c h a b a  m á s  m o l e s t o ?  Q u é  e l e m e n t o s  t e
i n d i c a n  q u e  t a l  p e r s o n a j e  e s t a b a  m á s  m o l e s t o ?  

P r e g u n t a  a )  P r e g u n t a  b )  F e c h a  C u e n t a  

e n o j a d a ,  c o n f u n d i d a ,  
e n a m o r a d a ,  
s o r p r e n d i d o , c o n f u s o  

e m m a  
1 7 - 0 4 -

2 0 1 3  
1 9 : 4 7 : 3 4  

i t z e l  

d e  l a  c h a v a  d e  c a b e l l o  
c a f é  e r a  d e  s o r p r e s a  e l  
d e l  c h a v o  e r a  c o m o  d e  
e s p a n t o  y  d e  l a  o t r a  
c h i c a  e r a  d e  e f u s i v i d a d  

L a  c h a v a  d e  c a b e l l o  
c a f é  y  l a s  c a r a s  y  e l  
t o n o  e n  q u e  h a b l a b a  

1 8 - 0 4 -
2 0 1 3  

2 2 : 1 8 : 0 2  
n a t a l i a  

C u a t r o  e s t a d o s  d e  
á n i m o .  P o r  u n a  p a r t e  

R a c h e l .  L o  q u e  
i n d i c a  q u e  e s t á  

2 7 - 0 4 -
2 0 1 3  A l m a  
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R a c h e l  e s t a b a  m o l e s t a  y  
t r i s t e .  R o s s :  N e r v i o s o  y  
m o l e s t o .  M u j e r :  F e l i z .  

m o l e s t a e s  
p r i n c i p a l m e n t e  e l  
t o n o  d e  s u  v o z  y  
c o m o  e x a g e r a  l a s  
p a l a b r a s  q u e  d i c e .  

1 2 : 0 7 : 5 4  

p u e s  d e  l a  c h a v  c o m o  i r a  
y  e n o j o  d e s p e r a c i o n  y  
d e l  c h a v o  n o  s e  
e x a c t a m e n t e  c u a l e s  e r a n  

l a  c h a v a  p o r  q e  s u  
t o n o  d e  v o z  e r a  m a s  
a l t o  

2 9 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 0 : 2 3 : 4 0  
r o g e l i o  

E n f a d o  d e  R a c h e l ,  
s i n i s m o  d e  l a  i n v i t a d a  y  
m o l e s t i a  d e  R o s s  

R a c h e l  p o r  s u  t o n o  
d e  v o z  y  s u  l e n g u a j e  
c o r p o r a l  

2 9 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 0 : 4 0 : 3 5  
A l f o n s o  

F e l i c i d a d ,  e n o j o ,  c a l m a ,  
a s o m b r o ,  t r i s t e z a ,  

R a c h e l ,  s u  
e n t o n a c i ó n  f u e r t e  y  
a c e l e r a d a  

2 9 - 0 4 -
2 0 1 3  

2 2 : 1 4 : 5 7  
G l o r i a  

P o r  p a r t e  d e  R a c h e l  
e n o j o ,  d e  R o s s  e n  u n  
i n i c i o  s e  m o s t r a b a  
i n c o m o d o  y  n e r v i o s o  
p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  
e n o j a d o  y  l a  c h i c a  r u b i a  
e s t a b a  f e l i z  p o r  v e r  l a  
p e l e a  

R a c h e l  p u e s  e l l a  
t e n i a  u n  t o n o  
m o l e s t o  e n  s u  v o z ,  
a s i  c o m o  s u s  
a c t i t u d e s y  
m o v i m i e n t o s  

1 0 - 0 5 -
2 0 1 3  

0 1 : 1 3 : 5 6  
L u z  

E n  l a  p e l e a  R a c h e l  s e  
m u e s t r a  e n o j a d a  p e r o  
d e s p u e s  c a m b i o  d e  
h u m o r ,  s e  p o n e  a l e g r e  

R o s s ,  p o r  s u s  g e s t o s  
y  p o r  c o m o  h a c e  
e n f a s i s  e n  c i e r t a s  
p a l a b r a s  

1 6 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 1 : 0 3 : 5 0  
j e n n i f e r  

E n  l a  p e l e a  R a c h e l  s e  
m u e s t r a  e n o j a d a  p e r o  
d e s p u e s  c a m b i o  d e  
h u m o r ,  s e  p o n e  a l e g r e  

R o s s ,  p o r  s u s  g e s t o s  
y  p o r  c o m o  h a c e  
e n f a s i s  e n  c i e r t a s  
p a l a b r a s  

1 6 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 1 : 0 4 : 4 8  
j e n n i f e r  

d e  r o s s  p u d e  n o t a r  
e n o j o  y  p r e o c u p a c i o n  
m i e n t r a s  q u e  d e  r a c h e l  
s o l o  e n o j o ,  y  d e  l a  o t r a  
c h a v a  n o t e  m u c h a  
f e l i c i d a d  

r a c h e l  e r a  l a  m a s  
m o l e s t a  p o r  l o  
g e s t o s  q u e  h a c i a ,  s u s  
m o v i m i e n t o  y  s u  
f o r m a  e n  l a  c u a l  
p r o n u n c i a b a  l a s  
p a l a b r a s ,  u n  t a n t o  
a g r e s i v a s  

1 7 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 1 : 5 7 : 4 9  
f e r n a n d o  

d e  a s l e y  e n o j o  o  
m o l e s t i a  e n  e l  c h a v o  
t r a n q u i l i d a d  y  e n  l a  o t r a  

e s t a  j e n i f e r  a n i s t o n  
p o r  q u e  s e  p u e d e  v e r  
l a s  e x p r e s i o n e s  e n  

1 8 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 3 : 1 2 : 0 6  
j e s u s  
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c h a v a  m u c h a  f e l i c i d a d  y  
b u r l a  

s u  r o s t r o  a d e m a s  d e  
l a  e n t o n a c i o n  d e  
t o d a s  s u s  f r a s e s  
c a m b i a  m u c h o  s o n  
m a s  d u r a s  y  
c o n c r e t a s  a d e m a s  
l o s  m o v i m i e n t o s  q u e  
r e a l i z a  c o n  l a s  
m a n o s  

Actividad 8. Practica tu entonación 2 
D e  a c u e r d o  c o n  t u  o p i n i ó n ,  e x i s t e  u n a  d i f e r e n c i a  e n t r e  d e c i r  u n a  o r a c i ó n  d e  f o r m a  
t r i s t e  o  d e c i r l a  c u a n d o  s e  e s t a  c o n t e n t o ?   
2 . ¿ P o r  q u é  c r e e s  q u e  l a  g e n t e  p u e d e  r e a c c i o n a r  d e  f o r m a  d i s t i n t a  c u a n d o  n o s
e x p r e s a m o s  c o n t e n t o s ,  t r i s t e s  o  e n o j a d o s ?  
3 . ¿ T e  h a s  e n c o n t r a d o  e n  a l g u n a  s i t u a c i ó n  d o n d e  l a  f o r m a  e n  q u e  d i j i s t e  a l g o  t e
p r o v o c o  a l g ú n  p r o b l e m a ?  C o m e n t a  b r e v e m e n t e  l o  q u e  o c u r r i ó .  

P r e g u n t a  a )  P r e g u n t a  b )  P r e g u n t a  c )  F e c h a  C u e n t a  

s i  h a y  t a l  
d i f e r e n c i a  y a  
q u e  c u a n d o  
s e  d i c e  
c o n t e n t o  s e  
d i c e  m a s  
p r o l o n g a d a  y  
c u a n d o  s e  
d i c e  e n o j a d o  
e s  c o m o  m u y  
c o r t a  y  o s t i l  

p o r  l a  e n t o n a c i ó n  y  
r i t m o  q u e  l e  d a m o s  

s i ,  l a  f o r m a  e n  
q u e  d e c i m o s  l a  
c o s a s l a  
s i e n t e n  l a s  
d e m á s  p e r s o n a  
y  h e  d i c h o  
c o s a s  f e a s  
b r o m e a n d o  y  
s e  s i n t i e r o n  
m u c h o  

1 7 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 9 : 5 7 : 2 4  
i t z e l  

d e m a s i a d a ,  
u n a  m u y  
g r a n d e  

p u e s  p o r  e l  t o n o  e n  q u e  
l e s  h a b l a m o s  c a m b i a  

N o ,  s i e m p r e  h e  
s a b i d o  d e c i r  
l a s  c o s a s  c o n  
e l  t o n o  p r e c i s o  

1 8 - 0 4 -
2 0 1 3  

2 2 : 3 9 : 3 4  
n a t a l i a  

S i ,  y a  q u e  l a  
g e n t e  n o t a  t u  
e n t u s i a s m o  
c u a n d o  
h a b l a s  

p o r  s u  m o d o  d e  
c o m u n i c a c i ó n  c o n  l o s  
q u e  l o  r o d e a n  

S i ,  u n a  v e z  d i j e  
a l g o e n  
s a r c a s m o ,  y  l a  
c h a v a  c r e y ó  
q u e  e r a  u n a  
o f e n s a  h a c i a  s u  
p e r s o n a ,  y  
t u b e q u e  
e x p l i c a r l e  q u e  
p a s a b a  

2 2 - 0 4 -
2 0 1 3  

2 1 : 2 1 : 5 3  
l a u r a  

S i  P o r q u e  d e p e n d i e n d o  d e  
t u  e s t a d o  d e  á n i m o  y  d e  

S i ,  u n a  v e z  
e s t a b a  

2 7 - 0 4 -
2 0 1 3  A l m a  
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l a s  p e r s o n a s  c o n  l a s  
q u e  c o n v i v e s ,  d i c h a s  
p e r s o n a s  n o  v a n  a  
r e a c c i o n a r  d e  u n a  
f o r m a  c o n t r a r i a  a  c o m o  
t e  s i e n t a s .  P o r  e j e m p l o  
s i  e s t a s  e n o j a d o ,  t u s  
a m i g o s t e  
t r a n q u i l i z a r a n , a l  
m e n o s  q u e  n o  l e s  
a g r a d e s  s e  p o n d r  

d i s c u t i e n d o  
c o n  u n a  a m i g a  
p e r o  e r a  d e  
b r o m a ,  d i j e  
a l g o  
d e m a s i a d o  
s e r i o  y  n o  l e  
c a y ó  e n  g r a c i a ,  
d e s p u é s  l o  
a r r e g l a m o s  
p o r q u e  a l  f i n  y  
a l  c a b o  s o l o  
e s t á b a m o s  
j u g a n d o .  

1 2 : 5 2 : 4 7  

C l a r o  q u e  s í  

P o r q u e  d e p e n d i e n d o  d e  
c o m o  l o  d i g a m o s  e l l o s  
t i e n e n  l a  s e n s i b i l i d a d  
d e  c o n t e s t a r  d e  f o r m a  
d i s t i n t a  

H a n  s i d o
v a r i a s  v e c e s ,  
p e r o  l a  m á s  
r e c i e n t e  f u e  
p o r q u e  l o  d i j e  
c o m o  b r o m a ,  
p e r o  s o n é  m u y  
s e r i o  y  s e  l o  
t o m a r o n  a  m a l  

2 9 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 0 : 4 6 : 3 5  
A l f o n s o  

C l a r o  q u e  s í  

P o r q u e  d e p e n d i e n d o  d e  
c o m o  l o  d i g a m o s  e l l o s  
t i e n e n  l a  s e n s i b i l i d a d  
d e  c o n t e s t a r  d e  f o r m a  
d i s t i n t a  

H a n  s i d o
v a r i a s  v e c e s ,  
p e r o  l a  m á s  
r e c i e n t e  f u e  
p o r q u e  l o  d i j e  
c o m o  b r o m a ,  
p e r o  s o n é  m u y  
s e r i o  y  s e  l o  
t o m a r o n  a  m a l  

2 9 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 0 : 4 7 : 1 1  
A l f o n s o  

s i  e l  t o n o  e n  
q u e  l a  d i c e s  

p o r  q u e  e x p r e s a m o s  
d i s t i n t a s  e m o c i o n e s  

m e  p a r e c e  q u e  
n o  

0 2 - 0 5 -
2 0 1 3  

0 9 : 3 6 : 5 0  
r o g e l i o  

s i  e l  t o n o  e n  
q u e  l a  d i c e s  

p o r  q u e  e x p r e s a m o s  
d i s t i n t a s  e m o c i o n e s  n o  l o  r e c u e r d o  

0 2 - 0 5 -
2 0 1 3  

0 9 : 3 7 : 4 1  
r o g e l i o  

S i  
p o r q u e  t o d o s  p e n s a m o s  
y  r e s p o n d e m o s  d e  u n a  
f o r m a  d i f e r e n t e  

s i ,  p e r o  n o  f u e  
a l g o  g r a v e  s o l o  
q u e  d i  l a  
e n t o n a c i o n  
e q u i v o c a d a  y  
t u v e  q u e  
a c l a r a r  l o  q u e  
q u e r i a  d e c i r  

0 4 - 0 5 -
2 0 1 3  

1 3 : 4 8 : 5 8  
G l o r i a  
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S i ,  y a  q u e  l a s  
p e r s o n a s  
n o t a n  t u  
e n t o n a c i ó n ,  
e n u n a  
o r a c i o n  

P a r a  t r a n s m i t i r  l o  q u e  
s i e n t e  &  s e r  a y u d a d a  
i n c o n s c i e n t e m e n t e  

S i ,  u n a  v e z  d i j e  
a l g o e n  
s a r c a s m o ,  y  l a  
c h a v a  c r e y ó  
q u e  e r a  u n a  
o f e n s a  h a c i a  s u  
p e r s o n a ,  y  
t u b e q u e  
e x p l i c a r l e  q u e  
p a s a b a  

1 6 - 0 5 -
2 0 1 3  

1 8 : 4 6 : 1 0  
l a u r a  

S i  h a y  g r a n  
d i f e r e n c i a  y a  
q u e  c a m b i a  
t o t a l m e n t e  e l  
s e n t i d o  d e l  
m e n s a j e  q u e  
q u i e r e s  
t r a n s m i t i r .  

P o r  q u e  l o s  m e n s a j e s  
q u e  t r a n s m i t i m o s  
t i e n e n  d i f e r e n t e  
s e n t i d o .  

S i ,  c o n t e s t e  u n  
p o c o  e f u s i v a  y  
m i  m a m á  l o  
e n t e n d i o  
d i f e r e n t e  y  m e  
d i j o  q u e  n o  
e r a n  f o r m a s  d e  
c o n t e s t a r .  

1 6 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 1 : 3 1 : 0 8  
j e n n i f e r  

s i  h a y
d i f e r e n c i a ,  e n  
c o m o  s u e n a  l a  
o r a c i o n ,  e l  
t i p o d e  
s o n i d o .  

p o r q u e  d e p e n d e  d e  
c o m o  l o  t o m e  c a d a  
p e r s o n a  

s i ,  c u a n d o  u n a  
v e s  d i j e  q u e  y o  
q u i e r o  a l g o  y  
n o  c a m b i o  d e  
o p i n i o n ,  m e  
p r o v o c o  u n  
p r o b l e m a  c o n  
m i  e x n o v i a  
p o r q u e  
p e n s a b a  q u e  
e l l a  s o l o  e r a  
u n  c a p r i c h o  
p a r a  m i .  

1 7 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 2 : 2 2 : 4 9  
f e r n a n d o  

s i  h a y
d i f e r e n c i a ,  e n  
c o m o  s u e n a  l a  
o r a c i o n ,  e l  
t i p o d e  
s o n i d o .  

p o r q u e  d e p e n d e  d e  
c o m o  l o  t o m e  c a d a  
p e r s o n a  

s i ,  c u a n d o  u n a  
v e s  d i j e  q u e  y o  
q u i e r o  a l g o  y  
n o  c a m b i o  d e  
o p i n i o n ,  m e  
p r o v o c o  u n  
p r o b l e m a  c o n  
m i  e x n o v i a  
p o r q u e  
p e n s a b a  q u e  
e l l a  s o l o  e r a  
u n  c a p r i c h o  
p a r a  m i .  

1 7 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 2 : 2 2 : 5 1  
f e r n a n d o  

1 6 - 0 5 -
2 0 1 3  

1 8 : 4 8 : 1 3  
l a u r a  
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Actividad 9. En qué nos ayuda la entonación 

a ) ¿ Q u é  e l e m e n t o s  c r e e s  q u e  t e  h a n  f a c i l i t a d o  l a  t a r e a  d e  c a n t a r  e n  e s t e  p e q u e ñ o
k a r a o k e  y  p o r q u é ?  

b ) ¿ Q u é  t a n  c ó m o d o  t e  s e n t i s t e  r e a l i z a n d o  e s t a  a c t i v i d a d ?

P r e g u n t a  a )  P r e g u n t a  b )  F e c h a  C u e n t a  

e f e  e e f e  
1 0 - 0 3 -

2 0 1 3  
2 1 : 0 0 : 3 0  

a d m i n  

Q u e  c o n o c í a  l a  
c a n c i ó n ,  e l  t o n o  d e  l a  
m ú s i c a  y  l a  l e t r a .  

M e  s e n t í  c ó m o d a ,  
p o r q u e  a  p e s a r  d e  q u e  
n o  c a n t e  d e l  t o d o  b i e n  
m e  g u s t a  h a c e r l o  y  u n  
p o c o  m á s  s i  e s  I n g l é s .  

2 7 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 3 : 0 5 : 1 7  
A l m a  

l a  l e t r a  
p u e s  b a s t a n t e  b i e n  y a  
q u e  n o  h a b i a  n a d i e  
c o n m i g o  

0 2 - 0 5 -
2 0 1 3  

0 9 : 5 3 : 0 4  
r o g e l i o  

e l  r i t m o  d e  l a  m u s i c a  
y  l a  l e t r a  q u e  v a  a l  
c o m p á s  d e  l a  c a n c i o n  

M u c h o  p o r q u e  a l g u n a s  
c a n c i o n e s  y a  l a s  
c o n o c í a  y  e s t o  m e  
f a c i l i t o  p r a c t i c a r  l a  
e n t o n a c i o n  

0 4 - 0 5 -
2 0 1 3  

1 4 : 3 6 : 5 1  
G l o r i a  

e l  q u e  c o n o c i e r a  
m e j o r  a l g u n a s  
c a n c i o n e s  q u e  o t r a s  y  
p o r  e n d e  l a  l e t r a  
p u e s  a s i  s e g u i a  e l  
r i t m o  c o r r e c t o  

a l  p r i n c i p i o  m e  r e s u l t o  
u n  p o c o  p e n o s o  p e r o  
d e s p u e s  e l  q u e  
c o n o c i e r a l a s  
c a n c i o n e s  y  r e c o r d a r a  
l a  l e t r a  a s i  c o m o  e l  
r i t o m o  m e  a y u d o  a  
s e n t i r m e  m u y  c o m o d a  y  
f e l i z  

1 0 - 0 5 -
2 0 1 3  

0 2 : 0 1 : 1 9  
L u z  

e l  t i p o  d e  
p r o n u n c i a c i o n  q u e  
t i e n e n  l a s  p a l a b r a s  
e n  l a  c a n c i o n  p o r q u e  
a l g u n a s  s o n  m a s  
f a c i l e s  d e  p r o n u n c i a r  
q u e  o t r a s  

m u y  c o m o d o ,  e s  l o  q u e  
h a g o  n o r m a l m e n t e  

1 7 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 2 : 2 6 : 5 3  
f e r n a n d o  
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Actividad 11. Entonación en poesía 

a ) ¿ Q u é  p o e m a  t e  g u s t ó  m á s  y  p o r  q u é ?

b ) U n  p a s o  i m p o r t a n t e  p a r a  h a c e r  c o n s c i e n t e  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  e n t o n a c i ó n
e n  i n g l é s  e s  a  t r a v é s  d e  c ó m o  n o s o t r o s  p e r c i b i m o s  d i c h o  e l e m e n t o .  A s í  q u e  a  
c o n t i n u a c i ó n  i n t e n t a  d e s c r i b i r  c ó m o  s e  e s c u c h a  a l g u n o  d e  l o s  p o e m a s  q u e  h a s  
e s c u c h a d o  

c ) ¿ Q u é  e s  l o  q u e  p e r m i t e  q u e  e l  p o e m a  s e  o i g a  b i e n ?

d ) ¿ C u á l e s  s o n  l a s  p a l a b r a s  q u e  r i m a n  y  q u e  p e r m i t e n  q u e  e l  v e r s o  s e  c o m p l e t e ?  ¿ h a s
e s c u c h a d o  a l g ú n  o t r o  e l e m e n t o  i n t e r e s a n t e  e n  l a  l e c t u r a  d e  e s t e  p o e m a  

P r e g u n t a  a )  P r e g u n t a  b )  P r e g u n t a  
c )  P r e g u n t a  d )  F e c h a  C u e n t a  

T h e  R o a d  
N o t  T a k e n  
B y  F r o s t .  
M e  g u s t ó  
p o r  l o  q u e  
d i c e y  
t r a n s m i t e ,  
d e b i d o  a  
q u e  y o  
p e r c i b í  q u e  
h a b l a  d e  l a  
i m p o r t a n c i a  
d e  l a s  
d e c i s i o n e s  
q u e  
t o m a m o s .  

T i e n e n  u n  
t o n o  q u e  l o s  
h a c e  s e r  
e s p e c i a l e s  
p o r  q u e  l e s  
d a  
s e n t i m i e n t o  
y  u n  s e n t i d o  
e s p e c i a l  a  
c a d a  p o e m a  
d e p e n d i e n d o  
d e l  t e m a  
q u e  s e  t r a t e .  

L a  f o r m a  
e n  q u e  l o  
r e c i t a  l a  
p e r s o n a  
q u e  l o  l e e ,  
d e b i d o  a  
q u e  l e  d a  
u n a  
e n t o n a c i ó n  
e s p e c i a l  
q u e  r e f l e j a  
l o  q u e  s e  
q u i e r e  
t r a n s m i t i r .  

w o o d -  b o t h /  
s t o o d - c o u l d -
u n d e r g r o w t h /  
f a i r - w e a r -
t h e r e /  c l a i m -  
s a m e /  l a y -
d a y - w a y /  
b l a c k - b a c k /  
s i g h - I -
b y / h e n c e -
d i f f e r e n c e .  E l  
o t r o  e l e m e n t o  
s e r i a  l a
e n t o n a c i ó n .  

2 9 - 0 4 -
2 0 1 3  

1 9 : 3 4 : 5 9  
A l m a  

t h e  e a g e l e  
p o r  q u e  l e  
e n t e n d i  m a s  

p u e s  s e  
r i m a n  l a s  
p a l a b r a s  d e l  
f i n a l  

q u e  l a s  
p a l a b r a s  
r i m a n  

n o  
0 3 - 0 5 -

2 0 1 3  
0 8 : 0 2 : 5 4  

r o g e l i o  

E l  p r i m e r o  ,  
T h e  R o a d  
N o t  T a k e n  
B y  F r o s t ,  
p o r q u e  
h a b l a  d e  
u n a  p e r s o n a  
q u e  n o  e s  
m o n ó t o n a  y  
q u e  n o  
s i g u e  
e s t e r e o t i p o s  

T h e  E a g l e ,  
s e  e s c u c h a  
d e  u n a
f o r m a  m u y  
p a c í f i c a ,  
t r a n q u i l o  
l e e  d e  u n a  
f o r m a  a l g o  
d e t a l l a d a .  

L a  
e n t o n a c i o n  
p a u s a d a  

h a n d s ,  l a n d s ,  
s t a n d s ,  
c r a w l s ,  w a l l s ,  
f a l l s .  E l  r i t m o  
q u e  l l e v a ,  y a  
q u e  c o m o  
t o d o s  l o s  
p o e m a s ,  t i e n e  
q u e  d a r l e  
c i e r t a  
e n t o n a c i o n  y  
r i t m o ,  p o r  l o  

0 4 - 0 5 -
2 0 1 3  

1 4 : 5 4 : 3 5  
G l o r i a  
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s i n o  q u e  
a c t u a  d e  
u n a  f o r m a  
q u e  m u c h o s  
n o  h a r i a m o s  

r e g u l a r  e s  
t r a n q u i l a  y  
u n  r i t m o  
p a u s a d o  

C o n  r i m a  y  
u n  t o n o  d e  
v o z  
u n i f o r m e  

E l  m o d o  d e  
s e p a r a r  l o s  
v e r s o s  

l a n d s - s t a n d s ,  
w a l l s - f a l l s  Y  
n o ,  c r e o q  u e  
n o  e s c u c h é ,  
n a d a  m á s  

0 8 - 0 5 -
2 0 1 3  

1 1 : 1 3 : 4 7  
A l f o n s o  

E l  s e g u n d o  
p o r q u e  
h a b l a  d e  l a s  
á g u i l a s  

0 8 - 0 5 -
2 0 1 3  

1 1 : 1 4 : 3 6  
A l f o n s o  

e l  p r i m e r o .  
P o r  l a  f o r m a  
q u e  l o  
n a r r a n  y  e l  
c o n t e n i d o  
d e l  p o e m a  

e l  p r i m e r o  
T h e  R o a d  
N o t  T a k e n  
B y  F r o s t  e l  
e n u n c i a d o r  
s e  e s c u c h a  
t r a n q u i l o  l e  
d a  e n f a s i s  a  
l a s  u l t i m a s  
p l a b r a s  d e  
l o s  p a r r a f o s  
a s i  c o m o  s u  
v o z  c a m b i a  
u n  p o c o  
d e p e n d i e n d o  
d e  l o  q u e  v a  
d i c i e n d o  

q u e  l o  l e e n  
d e  f o r m a  
c l a r a ,  
l e n t a  y  
r e s p e t a n d o  
l o s  s i g n o s  
d e  
p u n t u a c i o n  
a s i  c o m o  l e  
d a n  l a  
e n t o n a c i o n  
d e b i d a  

l a s  p a a b r a s  
f i n a l e s  s i  l a  
f o r m a  e n  q u e  
e x p r e s a n  e l  
p o e m a  e s  
i n t e r e s a n t e  

1 0 - 0 5 -
2 0 1 3  

0 2 : 1 3 : 0 3  
L u z  

E l  p r i m e r o ,  
l o  
c o m p r e n d í  
m á s  

P u e s  e l  
s e g u n d o  
s u e n a  m u y  
t r i s t e  y  l a  
p e r s o n a  q u e  
h a  e s c r i t o  
e s t e  p o e m a  
d a a  
e n t e n d e r  
q u e  h a  
p a s a d o  p o r  
m o m e n t o s  
s u m a m e n t e  
d i f i c i l  

l a s  
p a l a b r a s  
q u e  r i m a n  
y l a  
e n t o n a c i ó n  
e n  e l l a s  

h a n d s ,  l a n d s ,  
s t a n d s ,  
c r a w l s ,  
w a l l s . ,  f a l l s ,  
p u e s  c o m o  y a  
l o  m e n c i o n e  
l a  e n t o n a c i ó n  
q u e  s e  l e  d a  
a l  p o e m a  

1 6 - 0 5 -
2 0 1 3  

1 9 : 3 8 : 1 0  
l a u r a  

e l  p r i m e r  1 7 - 0 5 - f e r n a n d o  
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p o e m a  y a  
q u e  h a b l a  
d e  d o s  
p e r s o n a s  
q u e  s e
q u i e r e n  d e  
u n a  f o r m a  
q u e  h a b l a  
c o n  p u r a s  
m e t a f o r a s  

2 0 1 3  
2 2 : 4 6 : 3 8  

e l  p r i m e r  
p o e m a  y a  
q u e  h a b l a  
d e  d o s  
p e r s o n a s  
q u e  s e
q u i e r e n  d e  
u n a  f o r m a  
q u e  h a b l a  
c o n  p u r a s  
m e t a f o r a s  

1 7 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 2 : 4 6 : 3 9  
f e r n a n d o  

e l  p r i m e r  
p o e m a  y a  
q u e  h a b l a  
d e  d o s  
p e r s o n a s  
q u e  s e
q u i e r e n  d e  
u n a  f o r m a  
q u e  h a b l a  
c o n  p u r a s  
m e t a f o r a s  

1 7 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 2 : 4 6 : 4 0  
f e r n a n d o  

Actividad 15. Entonces, ¿qué es la entonación? 

a) ¿Puedes explicar en tus palabras cuál fue la confusión? Escribe tu respuesta en la bitácora.?

Pregunta a) Fecha Cuenta 

Cuando apenas se iban y Mónica dijo ?got the keys? Rachel lo tomo 
como una afirmación, sin embargo lo que Mónica pretendía era 
preguntar. Entonces la confusión fue el sonido que Mónica dio a sus 
palabras y la interpretación que Rachel le dio a estas. 

03-05-2013 
20:02:35 Alma 

la pronunciacion a que una de las chavas lo dijo en tono de orden la 
otra en forma de pregunta 

07-05-2013 
08:18:43 rogelio 
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Una entonación lo afirmaba y la otra lo preguntaba 08-05-2013 
11:32:33 Alfonso 

R a c h e l  p e n s ò  q u e  M o n i c a  t e n i a  l a s  l l a v e s ,  p o r q u e  
d i j o :  " g o t  t h e  k e y s " ,  p e r o  M o n i c a  n o  d i o  l a  
e n t o n a c i o n  a d e c u a d a  a n t e s  d e  s a l i r  d e  s u  c a s a  a  l o  
q u e  a f i r m a  c u a n d o  e s t a n  a f u e r a  q u e  e l l a  d i j o  c o n  u n a  
e n t o n a c i o n  d e  p r e g u n t a :  g o t  t h e  k e y s ?  

1 6 - 0 5 -
2 0 1 3  
1 3 : 2 6 : 5 5  

Actividad 16. Entonación ascendente y descendente. 

a ) E x p l i c a  q u é  t a n  d i f í c i l  f u e  p a r a  t i  p o d e r  e n t e n d e r  l a s  o r a c i o n e s

b ) E n  t o d a s  l a s  o r a c i o n e s  h a y  m o v i m i e n t o s  d e  t o n o  a s c e n d e n t e  o  d e s c e n d e n t e .  E n  q u é
p a r t e  d e  l a  o r a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  e l  c a m b i o  d e  t o n o ?  C ó m o  t e  d a s  c u e n t a  d e  e s o ?  

P r e g u n t a  a )  P r e g u n t a  b )  F e c h a  C u e n t a  

N o  f u e  m u y  
c o m p l i c a d o , s i n  
e m b a r g o  t u v e  q u e  
e s c u c h a r  d o s  v e c e s  
a l g u n a s  g r a b a c i o n e s  
p a r a  s a b e r  d e  q u e  t i p o  
d e  e n t o n a c i ó n  s e  
t r a t a b a .  

A l  f i n a l .  M e  d o y  c u e n t a  e n  
e l  s o n i d o ,  p u e s t o  q u e  a l  
f i n a l  d e  u n a  a f i r m a c i ó n  n o  
s e  d a  t a n t o  é n f a s i s  c o m o  
e n  l a s  p r e g u n t a s .  

0 3 - 0 5 -
2 0 1 3  

2 0 : 1 6 : 1 6  
A l m a  

f u e  f a c i l  c r e o q  e u  a l  f i a n l  p o r  l a  
e n t o n a c i o n  

0 7 - 0 5 -
2 0 1 3  

0 8 : 3 8 : 0 9  
r o g e l i o  

N o  f u e  d i f í c i l  P o r  l o  g e n e r a l  a l  f i n a l  d e  
l a  o r a c i ó n  

0 8 - 0 5 -
2 0 1 3  

1 1 : 3 4 : 5 5  
A l f o n s o  

n o  f u e  m u y  d i f i c i l  
p o r q u e  l a  e n t o n a c i o n  
e s  l o  q u e  t e  a y u d a  a  
d i s t i n g u i r  s i  e s  
a s c e n d e n t e o  
d e s c e n d e n t e  

c u a n d o  l a  e n t o n a c i o n  e s  
m a y o r  a l  f i n a l  e s  
a s c e n d e n t e ,  l o  q u e  d a  a  
e n t e n d e r  q u e  e s  u n a  
p r e g u n t a  p e r o  s i  e s  m e n o r  
a l  f i n a l  e s  d e s c e n t e n t e  l o  
c u a l  s e  e n t i e n d e  c o m o  u n a  
a f i r m a c i o n  

1 6 - 0 5 -
2 0 1 3  

1 3 : 4 1 : 0 1  
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Actividad 17. Practica tu entonación ascendente y descendente. 
a) link

b) Explica cómo te sentiste grabando estas oraciones:
cómodo? Seguro? Necesitabas más ayuda? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las resolviste? 

Pregunta a) Pregunta b) Fecha Cuenta 

http://vocaroo.com/delete/s0Azwn3bPUuQ/2808ad187fa5b7c
a 

Me sentí 
cómoda y 
segura. Las 
dificultades 
que tuve, 
fueron que a 
veces me 
saltaba el 
signo de 
interrogación, 
o en vez de
hacer la 
afirmación 
hacia una 
pregunta. Las 
resolví 
leyendo y 
fijándome 
bien. 

03-05-
2013 

20:36:32 
Alma 

http://vocaroo.com/delete/s1J9815oCqDL/d45ab4ebb4efeb44 

seguro a que 
solo se 
necesite ver 
los signos de 
puntuacion en 
algunos casos 

07-05-
2013 

08:44:54 
rogelio 

http://www.intonation4pronunciation.com/ No tengo 
micrófono 

08-05-
2013 

11:35:34 

Alfons
o 

h t t p : / / v o c a r o o . c o m / i / s 0 o 4 M u W i C D E 1  

E s t a s  
o r a c i o n e s  
e s t u v i e r o n  
s e n c i l l a s ,  
p u e s t o  q u e  
y a  l a s  
h a b i a  
e s c u c h a d o  
y  y a  h e  
h e c h o  
e j e r c i c i o s  
s i m i l a r e s  a  

1 6 - 0 5 -
2 0 1 3  

1 3 : 4 5 : 4
6  
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e s t e  p a r a  
d a r  c i e r t a  
e n t o n a c i o n
.  

Auto evaluación 

a ) ¿ Q u é  t a n t o  s a b í a s  d e  l a  e n t o n a c i ó n  a n t e s  d e l  c u r s o ?

b ) ¿ Q u é  c o s a s  h a s  a p r e n d i d o  a l  r e s p e c t o  d e  l a  e n t o n a c i ó n  d e l  i d i o m a  i n g l é s ?

c ) ¿ D e  q u é  f o r m a  c r e e s  q u e  e s t o  q u e  a h o r a  s a b e s  p u e d a  a y u d a r t e  e n  t u  a p r e n d i z a j e
d e l  i d i o m a  i n g l é s ?  

d ) ¿ C o n s i d e r a s  q u e  t e  c o m p r o m e t i s t e  a l  c u r s o  t a n t o  t i e m p o  c o m o  t e  h a b í a s  p r o p u e s t o
e n  u n  i n i c i o ?  E x p l i c a  t u  r e s p u e s t a  

e ) E l  a p r e n d i z a j e  a u t ó n o m o  e s  d i s t i n t o  s i n  d u d a  a l  d e  e l  a p r e n d i z a j e  e n  e l  s a l ó n  d e
c l a s e s .  ¿ e x p l i c a  d e  q u é  f o r m a  e s t a s  d i f e r e n c i a s  f u e r o n  u n a  v e n t a j a  o  u n a  d e s v e nt a j a  
a l  m o m e n t o  d e  l l e v a r  a  c a b o  e l  t r a b a j o  e n  e l  c u r s o .  

P r e g u n t a  a )  P r e g u n t a  
b )  

P r e g u n t a  
c )  P r e g u n t a  d )  P r e g u n t a  

e )  F e c h a  C u e n t
a  

N o  m u c h o ,  a  
p e s a r  d e  
q u e  t o d a s  
l a s  
p e r s o n a s  
v o l u n t a r i a  o  
i n v o l u n t a r i
a m e n t e  l a  
u t i l i z a m o s ,  
n o  m e  h a b í a  
p e r c a t a d o  
d e  l a  
i m p o r t a n c i a  
q u e  t i e n e .  

P r i n c i p a l
m e n t e  
q u e  e s  
f u n d a m e n
t a l  p a r a  
p o d e r  
t r a n s m i t i
r  
s e n t i m i e n
t o s ,  
i d e a s ,  
p e n s a m i e
n t o s ,  
d e s e o s ,  
d u d a s ,  
e t c .  
T a m b i é n  
q u e  d e b e  
u t i l i z a r s e  
d e  l a  
f o r m a  
a d e c u a d a  
a  l o  q u e  
s e  q u i e r e  
t r a n s m i t i

P i e n s o  q u e  
m e  v a  a  
a y u d a r  
d e m a s i a d o
.  P o r q u e  
u n a  d e  l a s  
p r e o c u p a c
i o n e s  q u e  
t e n e m o s  
l o s  
e s t u d i a n t e
s ,  e s  s a b e r  
p r o n u n c i a
r  b i e n ,  
p e r o  n o  
s i r v e  d e  
n a d a  
h a c e r l o  s i  
n o  s e  
l o g r a  
t r a n s m i t i r  
l o  q u e  e n  
v e r d a d  s e  
d e s e a  q u e  
l a s  

N o .  A  p e s a r  
d e  q u e  
l o g r e  
t e r m i n a r l o ,  
p e n s a b a  
d e d i c a r l e  
u n a  h o r a  
d i a r i a ,  S i n  
e m b a r g o  n o  
l o  h i c e  p o r  
d i v e r s o s  
m o t i v o s .  
A u n q u e  
c u a n d o  m e  
m e t í ,  t r a t e  
d e  p o n e r  
t o d o  m i  
e s f u e r z o  
p a r a  
a p r e n d e r  y  
h a c e r  l o s  
e j e r c i c i o s  
l o  m e j o r  
p o s i b l e ,  
d e d i c a n d o  

U n a  
v e n t a j a  
s e r i a  q u e  
d e c i d í  m i s  
h o r a r i o s  
a u n q u e  n o  
f u e s e n  
r e g u l a r e s .  
N o  t u v e  l a  
p r e s i o n  
d e  q u e  
d e b í a  
m e t e r m e  a  
u n a  h o r a  
e x a c t a  y  
p i e n s o  
q u e  
a p r e n d í  
u n  p o c o  
m á s  
p o r q u e  
t e n í a  e l  
c o m p r o m i
s o  
( c o n m i g o )  

0 3 -
0 5 -

2 0 1 3  
2 1 : 1 4

: 0 8  

A l m a  



191 

r  p o r  q u e  
p u e d e  
h a b e r  
c o n f u s i o n
e s .  Q u e  
n o  s o l o  e s  
n e c e s a r i a  
e n  e l  

p e r s o n a s  
e s c u c h e n ,  
p e r o  s o b r e  
t o d o  q u e  c  

b u e n a  
p a r t e  d e  m i  

d e  e c h a r l e  
g a n a s  y  
c o n o c e r  
m á s  
a c e r c a  d e  
e s t e  t e m a .  
U n a  d  

N o  m u c h o ,  a  
p e s a r  d e  
q u e  t o d a s  
l a s  
p e r s o n a s  
v o l u n t a r i a  o  
i n v o l u n t a r i
a m e n t e  l a  
u t i l i z a m o s ,  
n o  m e  h a b í a  
p e r c a t a d o  
d e  l a  
i m p o r t a n c i a  
q u e  t i e n e .  

Q u e  e s  
f u n d a m e n
t a l  p a r a  
p o d e r  
t r a n s m i t i
r  
s e n t i m i e n
t o s ,  
i d e a s ,  
p e n s a m i e
n t o s ,  
d e s e o s ,  
d u d a s ,  
e t c .  D e b e  
u t i l i z a r s e  
d e  f o r m a  
a d e c u a d a  
a  l o  q u e  
s e  q u i e r e  
t r a n s m i t i
r  p o r q u e  
p u e d e  
h a b e r  
c o n f u s i o n
e s .  E s  
n e c e s a r i a  
e n  t o d o s  
l o s  
c o n t e x t o s
.  

P i e n s o  q u e  
m e  v a  a  
a y u d a r  
d e m a s i a d o
.  P o r q u e  
u n a  d e  l a s  
p r e o c u p a c
i o n e s  q u e  
t e n e m o s  
l o s  
e s t u d i a n t e
s ,  e s  s a b e r  
p r o n u n c i a
r  b i e n ,  
p e r o  n o  
s i r v e  d e  
n a d a  
h a c e r l o  s i  
n o  s e  
l o g r a  
t r a n s m i t i r  
l o  q u e  e n  
v e r d a d  s e  
d e s e a  q u e  
l a s  
p e r s o n a s  
c o n o z c a n .  

N o .  A  p e s a r  
d e  q u e  
l o g r e  
t e r m i n a r l o ,  
p e n s a b a  
d e d i c a r  u n a  
h o r a  d i a r i a ,  
n o  l o  h i c e  
p o r  
d i v e r s o s  
m o t i v o s .  
A u n q u e  
c u a n d o  m e  
m e t í ,  t r a t e  
d e  p o n e r  
t o d o  m i  
e s f u e r z o  
p a r a  
a p r e n d e r  y  
h a c e r  l o s  
e j e r c i c i o s  
l o  m e j o r  
p o s i b l e ,  
d e d i c a n d o  
p a r t e  d e  m i  
t i e m p o .  

V e n t a j a :  
N o  t u v e  l a  
p r e s i ó n  
d e  q u e  
d e b í a  
m e t e r m e  a  
u n a  h o r a  
e x a c t a  y  
p i e n s o  
q u e  
a p r e n d í  
u n  p o c o  
m á s  
p o r q u e  
t e n í a  e l  
c o m p r o m i
s o  
( c o n m i g o )  
d e  
c o n o c e r  
m á s  
a c e r c a  d e l  
t e m a .  
D e s v e n t a j
a :  N o  
t e n i a  u n a  
p e r s o n a  
q u e  
c o n t e s t a r a  
m i s  
d u d a s .  

0 3 -
0 5 -

2 0 1 3  
2 1 : 2 7

: 4 5  

A l m a  

t e n i a  
c o n o c i m i e n t
o s  

q u e  e s  m u  
v a r i a d a  

m e j o r a r  
m i  
c a p a c i d a d  
d e  h a b l a r  
e l  i n g l e s  

m a s o e m n o s  
m e  f a l t o  u n  
p o c o  m a s  

e s  
i n t e r e s a n t
e  a  q u e  n o  
p u e d e s  
p r e g u n t a r  
a n a d i e  
p e r o  l o  
p u e d e s  
l l e v a r  
a c a b o  

0 7 -
0 5 -

2 0 1 3  
0 8 : 4 9

: 5 9  

r o g e l i
o
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S ó l o  c o s a s  
m u y  b á s i c a s  

Q u e  v a r í a  
m u c h o  
m á s  d e  l o  
q u e  y o  
c r e í  y  
a y u d a  a  
e x p r e s a r t
e  
c o r r e c t a m
e n t e  

S a b r é  
d i s t i n g u i r  
p a l a b r a s ,  
o r a c i o n e s  
y e l  
s e n t i d o  e n  
e l  q u e  l a s  
d i c e n  

S u p o n g o  
q u e  s í  y a  
q u e  l o  
t e r m i n é  e n  
d o s  
s e s i o n e s ,  
p e r o  l a  
f a l t a  d e  m i  
m i c r ó f o n o  
h i z o  q u e  
p e r d i e r a  
v a r i a s  
a c t i v i d a d e s  

F u e r o n  
v e n t a j a  
p o r q u e  
p o d í a  
r e p e t i r  
l o s  
e j e m p l o s  
i n f i n i t a s  
v e c e s .  Y  
d e s v e n t a j
a  p o r q u e  
n o  h a b í a  
q u i e n  m e  
e x p l i c a r a  
s i  t e n í a  
a l g u n a  
d u d a  

0 8 -
0 5 -

2 0 1 3  
1 1 : 3 8

: 3 9  

A l f o n
s o  

N o  m u c h o ,  
s o l o  l a  
i m p o r t a n c i a  
q u e  t i e n e  e n  
e l  i d i o m a  
e s p a ñ o l  
c o m o  l a s  
e m o c i o n e s .  

Q u e  l a  
e n t o n a c i o
n  e s  l a  
q u e  
d e t e r m i n
a o  
t r a n s m i t e  
n u e s t r o  
e s t a d o  d e  
a n i m o ,  
a d e m a s  s i  
l a  
e n t o n a c i o
n  e s  
a s c e n d e n t
e  
s i g n i f i c a  
q u e  e s t a s  
p r e g u n t a
n t o  a l g o  
n o  
o b s t a n t e  
s i  e s  
d e s c e n d e
n t e  e s  
u n a  
a f i r m a c i o
n ,  e s  p o r  
e s o  q u e  l a  
e n t o n a c i o
n  n o s  
a y u d a  a  
c o m u n i c a
r n o s  m  

m e  
a y u d a r à  
p r i n c i p a l e
m e n t e  e n  
a l g u n a  
c o n v e r s a c i
o n o  
e x p r e s i o n ,  
y a  q u e  s i  
e l  t o n o ,  e l  
é n f a s i s  y  
l a  
v e l o c i d a d  
e s  
c o r r e c t a  
c u a n d o  l a  
p r o n u n c i o  
n o  h a b r à  
a l g u n a  
c o n f u s i o n  
d e  l o  q u e  
q u i e r o  
e x p r e s a r .  

N o ,  n o  
d e d i q u e  
d o s  h o r a s  a  
l a  s e m a n a  
p e r o  t r a t è  
d e  
c o m p e n s a r  
e l  t i e m p o  
p a r a  
t e r m i n a r  e l  
c u r s o  
p o r q u e  
p a r a  m i  e s  
m a s  f a c i l  
c o m p r e n d e
r l o s i  
t r a b a j o  
s o l o  e n  e l  
s i n  
d i s t r a e r m e  
c o n  a l g u n a  
o t r a  
m a t e r i a .  

S i  e s  
d i s t i n t o  
p o r q u e  e l  
a p r e n d i z a
j e  
a u t o n o m o  
e s  c o m o  
y o  d e s e e  o  
c o m o  e l i j a  
d e s a r r o l l a
r l o  p a r a  
p o n e r  e n  
p r á c t i c a  
d e  m a n e r a  
i n d e p e n d i
e n t e  l o  
q u e  
a p r e n d ì ,  
a u n q u e  e s  
p a r e c i d o  
e l  
a p r e n d i z a
j e  
a u t o n o m o  
y  d e  c l a s e  
p u e s t o  
q u e  
c o n s i d e r o  
q u e  
a p r e n d e m
o s  d e  
f o r m a  s u  

1 6 -
0 5 -

2 0 1 3  
1 4 : 0 8

: 0 9  
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E n  r e a l i d a d  
s a b i a  q u e  
e r a  
i m p o r t a n t e  
p a r a  q u e  l a s  
p e r s o n a s  t e  
e n t e n d i e r a n  

q u e  v a r i a  
e n  c a d a  
i d i o m a ,  y  
e s  
f u n d a m e n
t a l  p a r  l a  
c o m u n i c a
c i ó n  y  
p a r a  q u e  
n o  h a y  
m a l  
e n t e n d i d o
s  

E n  
c o n c e n t r a r
m e  e n  n o  
s o l o  
a p r e n d e r  
p o r  
a p r e n d e r  
s i  n o  
e n f o c a r m e  
m á s  y  
c o n c e n t r a r
m e  e n  l o  
q u e  q u i e r o  
e x p r e s a r ,  
c u a n d o  
h a b l e  

N o  l o  c r e o ,  
l a  v e r d a d  
p a s e  m á s  
t i e m p o  e n  
o t r a  
m a t e r i a ,  
q u e  e n  e l  
c u r s o , a d e m
a s  t u v e  
p r o b l e m a s ,  
e n  
c o m p l e t a r  
e l  c u r s o ,  y a  
q u e  n o  
p u d e  
g r a b a r  l o s  
a u d i o s  

P u e s  e s  
s u m a m e n t
e  
d i f e r e n t e  
l a  v e n t a j a  
f u e  q u e  
n a d i e  m e  
p r e s i o n o ,  
y y o  
m i s m a  
b u s q u e  
c o m o  
r e s p a l d a r
m e ,  

1 6 -
0 5 -

2 0 1 3  
2 0 : 0 3

: 2 1  

l a u r a  

P r a c t i c a m e n
t e  n a d a ,  e r a  
n u l o  m i  
c o n o c i m i e n t
o s o b r e  e s t a
y  s u  
i m p o r t a n c i a
.  

B u e n o  
p r i n c i p a l
m e n t e  
q u e  e s t a  
e s  
s u m a m e n t
e  
i m p o r t a n t
e  a  l a  
h o r a  d e  
e x p r e s a r n
o s  p u e s  
n o s  
p e r m i t e  
d a r  a  
n o t a r  d e  
q u e  
h u m o s  
n o s  
e n c o n t r a
m o s ,  s i  
e s t a m o s  
p r e g u n t a
n d o  o  
a f i r m a n d
o ,  e n  
p o c a s  
p a l a b r a s  
d e  e s t a  
d e p e n d e  
u n a  
b u e n a  
c o m u n i c a
c i ó n .  
A d e m a s  

b u e n o  
a h o r a  
p u e d o  
s a b e r  q u e  
e l e m e n t o s  
i n f l u y e n  
e n  e s t a  y  
c o m o  
p r a c t i c a r l
o s ,  a d e m a s  
q u e  e s t o y  
c o n c i e n t e  
d e  t o d o  l o  
q u e  
e n g l o b a  y  
e n  c o m o  
m e  p u e d e  
a y u d a r .  
I n c l u s o  m e  
p u e d e  
f a c i l i t a r  
a l g u n o s  
t e m a s  

N o .  P u e s t o  
q u e  p o r  l a  
e s c u e l a  
m a s  
a c t i v i d a d e s  
c o m e n z a r o
n a  
a c u m u l a r s e  
e n m i  
r u t i n a  
a l t e r a n d o  
e l  h o r a r i o  
q u e  t e n i a  
d e s t i n a d o  
p a r a  e l  
p r o g r a m a ,  
e s t o  n o  e s  
u n  p r e t e x t o  
p u e s  n o  
p u e d e  
e x i s t i r  u n o  
q u e  
j u s t i f i q u e  
m i  
i r r e s p o n s a
b i l i d a d  
a n t e  e s o .  
M a s  s i n  e n  
c a m b i o  

B u e n o  
c o m o  s u  
n o m b r e  l o  
d i c e  e l  
a p r e n d e r  
d e  f o r m a  
a u t ó n o m a  
d e p e n d e  
d e  t i  y  d e l  
r i t m o  q u e  
q u i e r a s  
t o m a r ,  
p o d r i a  s e r  
t o m a d o  
c o m o  u n a  
d e s v e n t a j
a  p u e s  
a l g u n a s  
v e c e s  
o l v i d a s  l o  
q u e  d e b e s  
e x i g i r t e  a  
t i  m i s m o  
p o s p o n i e n
d o l o  c o s a  
q u e  c o n  e l  
a p r e n d i z a
e  e n  c l a s e  
n o  

1 8 -
0 5 -

2 0 1 3  
0 0 : 0 1

: 4 2  

l u z  
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q u e  
g r a c i a s  a  
e s  

P r a c t i c a m e n
t e  n a d a ,  e r a  
n u l o  m i  
c o n o c i m i e n t
o s o b r e  e s t a
y  s u  
i m p o r t a n c i a
.  

B u e n o  
p r i n c i p a l
m e n t e  
q u e  e s t a  
e s  
s u m a m e n t
e  
i m p o r t a n t
e  a  l a  
h o r a  d e  
e x p r e s a r n
o s  p u e s  
n o s  
p e r m i t e  
d a r  a  
n o t a r  d e  
q u e  
h u m o s  
n o s  
e n c o n t r a
m o s ,  s i  
e s t a m o s  
p r e g u n t a
n d o  o  
a f i r m a n d
o ,  e n  
p o c a s  
p a l a b r a s  
d e  e s t a  
d e p e n d e  
u n a  
b u e n a  
c o m u n i c a
c i ó n .  
A d e m a s  
q u e  
g r a c i a s  a  
e s  

b u e n o  
a h o r a  
p u e d o  
s a b e r  q u e  
e l e m e n t o s  
i n f l u y e n  
e n  e s t a  y  
c o m o  
p r a c t i c a r l
o s ,  a d e m a s  
q u e  e s t o y  
c o n c i e n t e  
d e  t o d o  l o  
q u e  
e n g l o b a  y  
e n  c o m o  
m e  p u e d e  
a y u d a r .  
I n c l u s o  m e  
p u e d e  
f a c i l i t a r  
a l g u n o s  
t e m a s  

N o .  P u e s t o  
q u e  p o r  l a  
e s c u e l a  
m a s  
a c t i v i d a d e s  
c o m e n z a r o
n a  
a c u m u l a r s e  
e n m i  
r u t i n a  
a l t e r a n d o  
e l  h o r a r i o  
q u e  t e n i a  
d e s t i n a d o  
p a r a  e l  
p r o g r a m a ,  
e s t o  n o  e s  
u n  p r e t e x t o  
p u e s  n o  
p u e d e  
e x i s t i r  u n o  
q u e  
j u s t i f i q u e  
m i  
i r r e s p o n s a
b i l i d a d  
a n t e  e s o .  
M a s  s i n  e n  
c a m b i o  

B u e n o  
c o m o  s u  
n o m b r e  l o  
d i c e  e l  
a p r e n d e r  
d e  f o r m a  
a u t ó n o m a  
d e p e n d e  
d e  t i  y  d e l  
r i t m o  q u e  
q u i e r a s  
t o m a r ,  
p o d r i a  s e r  
t o m a d o  
c o m o  u n a  
d e s v e n t a j
a  p u e s  
a l g u n a s  
v e c e s  
o l v i d a s  l o  
q u e  d e b e s  
e x i g i r t e  a  
t i  m i s m o  
p o s p o n i e n
d o l o  c o s a  
q u e  c o n  e l  
a p r e n d i z a
e  e n  c l a s e  
n o  

1 8 -
0 5 -
2 0 1 3  
0 0 : 0 1
: 4 3  

l u z  

m u y  p o c o ,  
c a s i  n o  
s a b i a  b i e n  
c o m o  s e  
p r o n u n c i a b
a n l a s  
p a l a b r a s  

s u  
p r o n u n c i a
c i ó n  y  
t a m b i é n  
a l g u n a s  
a p r e n d í  
c o m o  s e  
e s c r i b í a n  
o t r a s  

e n  
e n t e n d e r  
m e j o r  a  
l a s  
p e r s o n a s  
q u e  
h a b l a n  
e s t e  
i d i o m a ,  y  

n o ,  p o r q u e  
n o  e s t u v e  
l o  
s u f i c i e n t e m
e n t e  
c o m p r o m e t
i d o  c o m o  l o  
h a b í a  
p r o p u e s t o ,  

f u e  u n a  
v e n t a j a  
p o r q u e  a s i  
a p r e n d i e n
d o  
a u t ó n o m a
m e n t e  s e  
p u e d e  
a p l i c a r  e n  

1 8 -
0 5 -

2 0 1 3  
1 6 : 0 7

: 4 8  

f e r n a
n d o  
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p a l a b r a s  t a m b i é n  a  
s a b e r  
h a b l a r  
e s t e  
i d i o m a  

n o  p u s e  
m u c h o  
e m p e ñ o  

e l  s a l ó n ,  
y a  q u e  
t e n e m o s  
m a s  
d e f i n i d o  
e l  i d i o m a  
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Apéndice G: Rúbrica de evaluación del curso. 
Aprendizaje de la entonación en ambiente de aprendizaje autodirigido por alumnos del CCH 

Evaluación del curso. 

Instrucciones: Lee cada oración cuidadosamente. Posteriormente utiliza la siguiente escala y marca con una X 
en el espacio que corresponda de acuerdo con tu opinión. 

1- Totalmente de acuerdo.  

2- De acuerdo. 

3- Neutral. 

4- En desacuerdo. 

5- Totalmente en desacuerdo. 

Es importante que tomes unos minutos para considerar tu experiencia de aprendizaje y tu experiencia con 
las actividades y materiales suministrados por el curso. Para ello la siguiente evaluación te permitirá 
abordar algunos aspectos relacionados con la conformación del curso. Es importante mencionar que esta 
encuesta es totalmente anónima y tiene el único objetivo de saber si el curso que has tomado te fue útil y 
qué sugerencias podrías hacer para mejorarlo. ¡Gracias por tu participación! 
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To
ta
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rd

o 
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lm
en
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en

de
sa

cu
er

do
 

1 2 3 4 5 

1. La distribución en el sitio del curso fue fácil de entender.

2. Los enlaces a otros sitios abrían sin ninguna dificultad.

3. El entorno del curso me hizo sentir cómodo para trabajar.

4. La presentación del curso fue atractiva. 

5. Todos los elementos tecnológicos del sitio funcionaron de manera adecuada. 

6. El tamaño de letra utilizado me permitió leer y entender las instrucciones y

actividades. 

7. El vocabulario empleado en las actividades fue claro. 

8. Las actividades fueron interesantes.

9. las actividades motivan el interés en el aprendizaje de la entonación. 

10. En cada actividad fue claro lo qué tenía que hacer. 

11. Los materiales empleados en el curso fueron variados. 

12. Los materiales y actividades tenían una dificultad adecuada para el

conocimiento que los alumnos del CCH tienen. 

13. Las instrucciones de las actividades fueron claras.

14. Las actividades fomentaron las habilidades de reflexión sobre el aprendizaje

de una lengua. 

15. Las actividades me permitieron realizar una auto evaluación de mi

aprendizaje. 

16. Las actividades y materiales propuestos son útiles para aplicarlos en al vida

real. 
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Apendice H: Codificación de entrevistas primera fase del estudio. 
Ejemplo del Proceso de Codificación de la entrevista (fase 1) 
Tema: Qué es necesario para aprender de manera autónoma 

Participante Codificación abierta Codificación 
abierta 

Codificación 
axial 

Codificación 
selectiva 

Gerardo “…que el mismo(…) se 
lo proponga, que el 
tenga la proposición 
de hacerlo” 

Tener iniciativa 

Volición en el 
aprendizaje 

Voluntad 

Jesus “…lo más importante 
son las ganas de 
hacerlo” 

Ian “Tener la disposición 
de hacerlo, tener 
ganas…” 

Estrella “Para empezar tener 
la iniciativa…” 

Alexis “De primera tener la 
iniciativa, ganas de 
hacerlo…” 

Erick “Tener la intención de 
aprender” 

Oliver “ah en primer que 
tenga ganas de 
aprender 

Susana “pues la iniciativa que 
tu tengas a (…) 
aprender. 

Angel “interés, gusto y los 
medios…” 

 Contar con 
recursos 



199 

Participante Codificación abierta Codificación 
abierta 

Codificación 
axial 

Codificación 
selectiva 

Paulina “pues la 
disponibilidad, no? de 
tratar de yo puedo 
y…ir aprendiendo 
poco a poquito, 
también tener buena 
actitud 

Estar motivado / 
permanecer 
motivado 

Factores 
socioafectivos: 
Motivación  

Motivación 

Luz “Que tenga interés y 
empeño en lograrlo…a 
que no cualquier cosa 
que le salga mal se 
debe venir a bajo y 
deje de echarle ganas” 

Itzel “…no vas a esperar a 
que te digan has esto o 
el otro, porque es 
importante para ti…” 

Edgar “…ser perseverante y 
que…que no lo haga 
muy rápido, porque 
llega…con la práctica 
llega solito…” 

Rodrigo “Su actitud ante…de 
aprender…y de 
saber porque así 
aunque sea lo más 
complejo y tienes la 
actitud de aprender y 
quieres (…) vas a 
tratar de aprender por 
ti solito. 

Jesus “pues más que 
nada cómo trabaja 
uno, para ver tu, ver tu 
tus propios errores” 

Conocerse a sí 
mismo 

Estrategias de 
autoaprendizaje 
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Karen 
“pues las ganas no? las 
ganas y el material…” Contar con

recursos 

Ejemplo del Proceso de Codificación de la entrevista (fase 1) 
Tema: Por qué es importante aprender pronunciación. 

Participante Codificación abierta Codificación 
abierta 

Codificación 
axial 

Codificación 
Selectiva 

Gerardo 
Por si en algún 
momento de tu vida 
llegas a hacer un viaje 
a otro país, Estados 
Unidos, Canada, 
Inglaterra, te puedes 
comunicar. 

Realizar viajes al 
extranjero 

Necesidad de 
hacer uso de la 
lengua 

Motivación 
instrumental 

Ian 
Por que siento que en 
un momento dado lo 
vamos a utilizar ya 
que…si buscamos 
trabajo y tenemos que 
salir a pues…Estados 
Unidos o cualquier 
otro lado donde 
hablen inglés es lo 
principal, porque si no 
no vamos a poder 
estar comunicados 

Luz 
Porque si vas a salir a 
algún lado, conoces a 
alguien del extranjero 
te puedes dar a 
entender mejor. 

Estrella 
Porque bueno…ehm 
yo quiero tener una 
carrera, entonces yo 
creo que eso sería la 
pronunciación para 
este…para poder ir a 
otros países, 
este…bueno más 
campo laboral. 



201 

Alma 
Porque bueno, por 
ejemplo, si hablas con 
un estadounidense o 
alguien que hable 
inglés y no lo 
pronuncias bien no te 
va a entender. 

Heriberto 
Eh…porque una 
persona necesita 
también saber, porque 
si se va al extranjero, a 
Estados Unidos es 
importante saber 
porque si se le 
pregunta a una 
persona qué le dirá la 
otra persona…va a 
estar con su cara 
de…dudoso o 
simplemente no te va 
a hacer caso. 

Oliver 
Porque por ejemplo si 
se te da la 
oportunidad de viajar 
al extranjero, cuando 
hablas con la gente de 
Estados Unidos o de 
otro país que hable 
inglés, tu misma 
pronunciación te hace 
que luego se 
confundan en las 
palabras. 

Nancy 
Bueno por ejemplo, yo 
me sé algunos 
palabras pero no sé 
cómo pronunciarlas, 
entonces cuando las 
pronuncio se escuchan 
así como cuando están 
escritas, no es así 
como la pronunciación 
en inglés es muy 
difícil, bueno…en 
español pues como 

Pronunciar no es lo 
mismo que 

escribir. 

Necesidad de 
conocer acerca 
de la lengua 

Reglas de 
pronunciación. 
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están escritas las 
pronuncias y listo se 
acabó pero en inglés 
están escritas este…y 
quieres pronunciarlas 
así y no funciona, las 
personas que si saben 
inglés no te entienden. 

Rodrigo Porque este…puede 
haber variantes no? 
que puedes decir…no 
sé…perro y también 
puedes significar 
este…tortilla, no sé. 
Osea, puedes significar 
varias cosas 

(Es posible) 
comunicar algo que 

no se desea. 

Uso de los 
significados de 
una palabra 

Polisemia 

Nadia Porque tal vez puedas 
este…pronunciar una 
palabra mal y tal vez 
dices otra palabra 
cuando tu piensas que 
estas diciendo lo que 
querías decir. 

Gloria Porque…bueno si no 
te entienden, osea no 
importa que tu sepas 
la palabra si puede 
ser…esa palabra 
puede interpretarse 
mal, porque si tu 
dices, bueno…no 
sé cualquier palabra si 
tu la dices mal puede 
que…que haya una 
palabra que sea con 
ese significado y tu las 
estas diciendo mal. 

Rogelio Porque bueno, algunas 
palabras son muy 
parecidas y puedes 
pronunciarla mal y 
decir alguna otra. 
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