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Resumen
El presente trabajo de investigaci&oacute;n tiene como objetivo fundamental describir
los errores m&aacute;s frecuentes en el uso escrito de las preposiciones francesas por parte de
los estudiantes de 9no y 10mo semestre de la menci&oacute;n Franc&eacute;s de la FaCE-UC. Los
aportes te&oacute;ricos est&aacute;n fundamentados en el an&aacute;lisis contrastivo, en el an&aacute;lisis de
errores de Corder y en el enfoque por tareas para el aprendizaje de lenguas
extranjeras. La presente es una investigaci&oacute;n de campo, con un nivel descriptivo y un
enfoque mixto, dentro de la l&iacute;nea de investigaci&oacute;n “estructura y usos del lenguaje”.
La poblaci&oacute;n sujeta al estudio estuvo conformada por 15 estudiantes de 9no y 10mo
semestre de la menci&oacute;n Franc&eacute;s de la FaCE-UC. La recolecci&oacute;n de datos se efectu&oacute;
con las t&eacute;cnicas de observaci&oacute;n directa y encuesta en su modalidad de cuestionario, el
cual fue validado a trav&eacute;s del juicio de expertos. Los datos obtenidos fueron
analizados, llegando a la conclusi&oacute;n de que es necesario estudiar las reglas
morfosint&aacute;cticas que norman el uso de las preposiciones francesas en mayor
profundidad para comprenderlas y mejorar el aprendizaje del franc&eacute;s lengua
extranjera, superando la interferencia de la lengua materna. Por lo tanto se
recomienda reforzar el estudio de las gram&aacute;ticas castellana y francesa as&iacute; como
realizar ejercicios favorecedores del correcto uso de las preposiciones francesas, que
redunden en una expresi&oacute;n escrita eficaz y franca.
Palabras clave: preposiciones francesas, manejo escrito, errores.
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INTRODUCCI&Oacute;N
Este trabajo est&aacute; dedicado a las preposiciones francesas y los errores que subyacen
en el uso escrito de las mismas por parte de los estudiantes de Educaci&oacute;n menci&oacute;n
franc&eacute;s de la Universidad de Carabobo. El mismo ha sido realizado para optar al
t&iacute;tulo de Licenciado en Educaci&oacute;n menci&oacute;n franc&eacute;s de la universidad antes
mencionada. Se intentar&aacute; aclarar su significado y usos, as&iacute; como la descripci&oacute;n de los
errores m&aacute;s comunes que se suelen cometer al emplearlas. Dado la amplitud del tema,
no se abarcar&aacute;n todas sino solamente 7 de aquellas cuya aplicaci&oacute;n suele causar
confusiones a los estudiantes para los cuales la lengua francesa es un idioma
extranjero, a saber: &agrave;, de, en, pour, par, sur y dans. Cada una fue definida a partir de
varios documentos debidamente rese&ntilde;ados en las referencias al final del trabajo. Para
un mejor entendimiento de lo que son las preposiciones, se har&aacute; una suerte de estudio
comparativo con el espa&ntilde;ol, lengua materna de los estudiantes objeto de estudio,
tratando de explicar las diferencias puntuales. En el cap&iacute;tulo I se plantea la
problem&aacute;tica en el uso escrito de las preposiciones, as&iacute; como la justificaci&oacute;n y los
objetivos de esta investigaci&oacute;n.
Referente al cap&iacute;tulo II est&aacute;n los antecedentes nacionales e internacionales que
brindan sustento a este estudio. Seguidamente se encuentran las bases conceptuales,
las cuales abarcan desde los conceptos de lengua materna y lengua extranjera,
pasando por el concepto de preposici&oacute;n en espa&ntilde;ol y en franc&eacute;s hasta las bases
te&oacute;ricas que abordan el estudio de lo oral y de lo escrito, el an&aacute;lisis de errores y el
enfoque por tareas en la ense&ntilde;anza del franc&eacute;s lengua extranjera. En el cap&iacute;tulo III se
ampl&iacute;a el marco metodol&oacute;gico que da cuerpo a este trabajo, as&iacute; como las t&eacute;cnicas
empleadas para recabar los datos que luego son analizados en el cap&iacute;tulo IV, relativo
al an&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n de los resultados. Finalmente el cap&iacute;tulo V recoge las
conclusiones y recomendaciones producto del proceso de la investigaci&oacute;n.
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CAP&Iacute;TULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Aprender la lengua materna (L1) es sencillo dado que en la mayor&iacute;a de los casos
&eacute;sta se adquiere de manera natural, en el seno de una familia y dentro de un contexto
geogr&aacute;fico, social y cultural correspondiente. Sin embargo, cuando de aprender una
lengua extranjera se trata, el contexto cambia dr&aacute;sticamente. Se trata pues en este
caso de escenarios artificiales, anclados en el seno de universidades u otro tipo de
instituciones educativas donde se realizan enormes esfuerzos por sumergir al
estudiante en un ambiente favorable a la adquisici&oacute;n de la segunda lengua (L2). Pero
al salir de esta suerte de burbuja, el estudiante encuentra una serie de obst&aacute;culos para
recrear lo aprendido en clases. Bien sea porque la lengua de uso es distinta o por la
fuerte presencia de otras lenguas extranjeras, poner en pr&aacute;ctica con &eacute;xito lo que se va
adquiriendo es m&aacute;s dif&iacute;cil cuando ya se ha aprendido una primera lengua.
Cada lengua se desarrolla en el seno de una cultura espec&iacute;fica. Quiz&aacute; por esta
raz&oacute;n, en la ense&ntilde;anza de lenguas extranjeras se presta cada vez m&aacute;s atenci&oacute;n al
componente cultural. Sin embargo, el estudio de la gram&aacute;tica constituye la base a
partir de la cual el estudiante puede comenzar a construir su propio aprendizaje.
Lagunas en este aspecto pueden conllevar una fijaci&oacute;n de estructuras erradas que con
el tiempo se hace m&aacute;s dif&iacute;cil de corregir o eliminar. Se considera entonces que
independientemente de la finalidad del estudio de la L2 y de los m&eacute;todos a utilizar, la
gram&aacute;tica es una constante en los contenidos educativos.
Igualmente, esta propuesta de estudio adquirir&iacute;a mayor significaci&oacute;n al erigirse en
documento diagn&oacute;stico para contribuir humildemente a investigaciones futuras,
siempre con el &aacute;nimo de contribuir al mejoramiento de la ense&ntilde;anza del franc&eacute;s en la
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Facultad de Ciencias de la Educaci&oacute;n de la Universidad de Carabobo, c&oacute;nsonos con
las expectativas del exigente mercado laboral vigente para los profesores de franc&eacute;s.
En el mismo orden de ideas, la investigadora se ha planteado la posibilidad de
analizar las debilidades existentes en cuanto al uso de las preposiciones en la
expresi&oacute;n escrita, a partir no s&oacute;lo de sus observaciones en la FaCE sino de sus
experiencias laborales en la Alianza Francesa de Valencia. All&iacute; tambi&eacute;n se hizo
patente el problema que suponen ciertas preposiciones francesas para los estudiantes
hispanohablantes. En cuanto a su motivaci&oacute;n por razones personales, ha sentido desde
que tiene memoria, un gran inter&eacute;s por el aprendizaje de idiomas, en primer lugar del
franc&eacute;s. Este inter&eacute;s, la llev&oacute; a cursar la menci&oacute;n Humanidades en el Bachillerato y
posteriormente a matricularse como estudiante en la antes mencionada Alianza, hasta
llegar a la Universidad de Carabobo para sus estudios universitarios.
Por tanto, en funci&oacute;n de las premisas expuestas, se plantean 2 interrogantes
orientadoras de la investigaci&oacute;n: &iquest;Por qu&eacute; ciertas preposiciones francesas se muestran
confusas o poco claras a la hora de usarlas? y &iquest;Qu&eacute; elementos del espa&ntilde;ol influyen
negativamente en la adquisici&oacute;n del franc&eacute;s por parte de los estudiantes de la
Menci&oacute;n Franc&eacute;s?
JUSTIFICACI&Oacute;N
El franc&eacute;s es una lengua mundial hablada en unos 30 pa&iacute;ses de los 5 continentes.
Es una de las pocas lenguas que se encuentra presente en los sistemas educativos de
casi todos los pa&iacute;ses y que goza de un status de lengua oficial o de trabajo en
organismos internacionales como la UNESCO entre otros. La evoluci&oacute;n pol&iacute;tica que
experimenta el mundo actual le es favorable por cuanto se trata de equilibrar fuerzas
entre los dos polos representados en los EE.UU. y Rusia. El n&uacute;mero de hablantes de
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franc&eacute;s no deja de aumentar, fen&oacute;meno impulsado por una pol&iacute;tica ling&uuml;&iacute;stica del
estado franc&eacute;s que busca posicionar el idioma a nivel internacional. Por otra parte, la
globalizaci&oacute;n ha facilitado la posibilidad hasta hace unas d&eacute;cadas impensable de
compartir informaci&oacute;n y conversar en tiempo real a trav&eacute;s de las redes sociales, con
otras personas a miles de kil&oacute;metros de distancia.
En el contexto educativo venezolano, el franc&eacute;s fue en el siglo XIX la lengua
extranjera mejor posicionada al extremo que tuvo significativa importancia en la
conformaci&oacute;n de los planes de estudio, hasta que otra lengua extranjera -el ingl&eacute;s- la
releg&oacute; progresivamente a partir de los a&ntilde;os 70 principalmente. En este &uacute;ltimo punto
se hace referencia a la educaci&oacute;n media. A nivel superior, el franc&eacute;s a&uacute;n goza de gran
importancia y presencia en las principales universidades del pa&iacute;s. De all&iacute; la
pertinencia de esta investigaci&oacute;n, ya que se trata de sistematizar datos que permitan
mejorar a futuro el desempe&ntilde;o tanto de profesores como de estudiantes de franc&eacute;s.
Las preposiciones conforman un &aacute;rea de la gram&aacute;tica francesa que presenta
dificultades en el aprendizaje, afectando negativamente a los estudiantes al momento
de expresarse tanto en lo oral como en lo escrito. El car&aacute;cter vinculante de las
preposiciones dentro de la oraci&oacute;n las hace un elemento ineludible dentro del estudio
del idioma. Dado que es una categor&iacute;a gramatical existente en la lengua materna de
los estudiantes -el espa&ntilde;ol- se producen interferencias de la primera lengua en el
proceso de adquisici&oacute;n de la segunda. Esta cuesti&oacute;n es apenas normal tomando en
cuenta que tanto el espa&ntilde;ol como el franc&eacute;s son lenguas de origen latino, lo que hace
que las preposiciones en ambas lenguas sean semejantes.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACI&Oacute;N
Objetivo general
Describir los errores m&aacute;s frecuentes en el uso escrito de las preposiciones francesas
por parte de los estudiantes de 9no y 10mo semestre de la menci&oacute;n Franc&eacute;s de la FaCEUC.
Objetivos espec&iacute;ficos
-Diagnosticar los errores en la expresi&oacute;n escrita de los estudiantes de 9no y 10mo
semestre de la menci&oacute;n franc&eacute;s, referidos al uso de las preposiciones francesas.
-Determinar las posibles causas del mal uso escrito de las preposiciones francesas.
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CAP&Iacute;TULO II
MARCO TE&Oacute;RICO
El marco te&oacute;rico -tambi&eacute;n llamado referencial- comprende los aspectos te&oacute;ricos de
la investigaci&oacute;n. Aqu&iacute; se exponen tanto los antecedentes que se consideran v&aacute;lidos,
confiables y sobre todo pertinentes a la investigaci&oacute;n, como los conceptos y teor&iacute;as
inherentes al tema de estudio como. Los antecedentes no son otra cosa que trabajos
presentados con anterioridad, los cuales est&aacute;n relacionados directa o indirectamente
con el tema de este estudio. Los mismos son importantes porque representan una
suerte de basamento para convalidar el tema a desarrollar. Adem&aacute;s, sirven para
definir la problem&aacute;tica abordada dentro de un contexto temporal y espacial,
permitiendo en algunos casos el establecer generalidades o analog&iacute;as en ciertos
aspectos como pueden ser las variables o los objetivos planteados al inicio de la
investigaci&oacute;n. En atenci&oacute;n a lo expuesto, Sabino (1992) afirma que el prop&oacute;sito del
marco te&oacute;rico es precisamente:
(…) dar a la investigaci&oacute;n un sistema coordinado y coherente de
conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Es decir, se
trata de integrar al problema dentro de un &aacute;mbito donde &eacute;ste cobre
sentido, incorporando los conocimientos previos referentes al mismo y
orden&aacute;ndolos de modo tal que resulten &uacute;tiles en nuestra tarea. (pp. 5960).
Por su parte, Hern&aacute;ndez, Fern&aacute;ndez y Baptista, (2003) aseguran que “un buen
marco te&oacute;rico no es aquel que contiene muchas p&aacute;ginas (…) sino el que trata con
profundidad &uacute;nicamente los aspectos que se relacionan con el problema y que vincula
l&oacute;gica y coherentemente los conceptos y proposiciones existentes en estudios
anteriores.” (p. 54).
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ANTECEDENTES
El trabajo de Santos (2002) titulado “El error en las producciones escritas de
franc&eacute;s lengua extranjera: an&aacute;lisis de interferencias l&eacute;xicas y propuestas para su
tratamiento did&aacute;ctico”, se constituye como un antecedente importante debido a la
riqueza conceptual que ofrece en cuanto al manejo del error en contextos de
ense&ntilde;anza-aprendizaje de una lengua extranjera, siguiendo los procedimientos del
an&aacute;lisis del error de Corder. Se trata de una tesis doctoral de la Escuela Universitaria
de Educaci&oacute;n de Palencia, Universidad de Valladolid, la cual finaliza con una
propuesta de intervenci&oacute;n para el tratamiento did&aacute;ctico del error en la producci&oacute;n
escrita del franc&eacute;s lengua extranjera (FLE), basada en el enfoque por tareas.
El segundo antecedente es un trabajo autor&iacute;a de Lozano (2012) titulado
“Adquisici&oacute;n de terceras lenguas y de lenguas adicionales. El proceso de
comprensi&oacute;n escrita”. De la Universidad Aut&oacute;noma de Barcelona, esta investigaci&oacute;n
plantea y ahonda en conceptos b&aacute;sicos como el de lengua materna y el de lengua
extranjera, as&iacute; como los distintos modelos de an&aacute;lisis del error: an&aacute;lisis contrastivo,
an&aacute;lisis del error y la interlengua, todos elementos relevantes para el sustento y
desarrollo de la presente investigaci&oacute;n.
Otra investigaci&oacute;n significativa para la realizaci&oacute;n de este trabajo es el art&iacute;culo de
Tijani (2001) titulado “Problem&aacute;tica de la preposici&oacute;n de en el franc&eacute;s escrito de
estudiantes angl&oacute;fonos de franc&eacute;s: el caso de la Universidad de Ilorin”. Este profesor
adscrito al Departamento de Lenguas Europeas Modernas de la Universidad de Ilorin,
Nigeria, se propuso despertar la conciencia sobre una parte del discurso en su criterio
frecuentemente descuidada que es la de las preposiciones. Su an&aacute;lisis se centra en el
uso poco gramatical de la preposici&oacute;n de por parte de los estudiantes de franc&eacute;s de la
Universidad de Ilorin. Con una muestra de 9 estudiantes, Tijani concluy&oacute; que el uso
indebido se presentaba por varias razones: interferencias de las lenguas maternas -el
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ingl&eacute;s y el yoruba-, tiempo de estudio bastante limitado, uso de la preposici&oacute;n de
cuando no es requerida y la falta de contacto con hablantes nativos de franc&eacute;s, entre
otras.
El art&iacute;culo de Tijani es de gran valor para esta investigaci&oacute;n ya que trata el
problema de las preposiciones francesas -espec&iacute;ficamente de- desde una perspectiva
igualmente extranjera, aun cuando se trata de estudiantes angloparlantes. Su aporte
radica en constatar la problem&aacute;tica que plantean las preposiciones francesas para los
estudiantes de FLE, al margen de si su lengua materna es cercana o lejana de la
francesa. Con respecto a trabajos nacionales, se presentan dos investigaciones
realizadas en la Universidad de Carabobo.
El trabajo de grado de Artigas y Govia (2010) titulado “Descripci&oacute;n de los errores
presentes en las producciones escritas por los estudiantes universitarios de franc&eacute;s
como lengua extranjera”. Esta investigaci&oacute;n realizada para optar al t&iacute;tulo de
Licenciado en Educaci&oacute;n menci&oacute;n Franc&eacute;s, tuvo como objetivo determinar la
frecuencia del uso inadecuado de estructuras ling&uuml;&iacute;sticas que por influencia del
espa&ntilde;ol lengua materna (ELM) se cometen en la producci&oacute;n escrita de lengua
extranjera franc&eacute;s (LEF) en un nivel intermedio de la educaci&oacute;n superior. El estudio
se llev&oacute; a cabo con estudiantes de 6to semestre de la Universidad de Carabobo, en la
especialidad antes mencionada, se utiliz&oacute; la t&eacute;cnica de an&aacute;lisis de contenido para
describir los errores presentes en el corpus elaborado por la muestra. El trabajo tuvo
un enfoque descriptivo-cuantitativo, permitiendo extraer los datos desde los
diferentes tipos de categorizaci&oacute;n: ortograf&iacute;a, gram&aacute;tica, morfolog&iacute;a y sintaxis. Estos
arrojaron resultados que permitieron plasmar correcciones para ofrecer como
recomendaciones, la lectura continua de textos en la lengua extranjera -en este caso la
francesa- y ejercicios escritos guiados y/o libres.
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La investigaci&oacute;n de Artigas y Govia se constituye como un antecedente para este
estudio no s&oacute;lo atendiendo a su marco te&oacute;rico sino tambi&eacute;n al metodol&oacute;gico. Del
mismo modo, las recomendaciones sugeridas por aquel estudio son c&oacute;nsonas con las
aqu&iacute; expuestas en el apartado correspondiente, anhelando con ellas contribuir
humildemente al mejoramiento de la ense&ntilde;anaza del franc&eacute;s en la Universidad de
Carabobo.
El segundo trabajo de la Universidad de Carabobo es el de Zambrano (2011)
titulado “An&aacute;lisis de las fallas en la producci&oacute;n escrita de estudiantes de Pr&aacute;ctica de
la expresi&oacute;n francesa III y Pr&aacute;ctica de la expresi&oacute;n francesa IV de la Facultad de
Ciencias de la Educaci&oacute;n de la Universidad de Carabobo”. Trabajo presentado para
optar al t&iacute;tulo de Licenciado en Educaci&oacute;n, menci&oacute;n Franc&eacute;s. El objetivo principal de
esta investigaci&oacute;n fue analizar las fallas en la producci&oacute;n escrita del franc&eacute;s como
lengua extranjera en los estudiantes de Pr&aacute;ctica de la expresi&oacute;n francesa III y IV de la
menci&oacute;n franc&eacute;s de la Facultad de Ciencias de la Educaci&oacute;n de la Universidad de
Carabobo mediante la puesta en marcha del uso de t&eacute;cnicas e instrumentos que
permitieron el diagn&oacute;stico, an&aacute;lisis y evaluaci&oacute;n de las diferentes fallas en producci&oacute;n
escrita de una muestra seleccionada de estudiantes de la menci&oacute;n franc&eacute;s. El estudio
se define como una investigaci&oacute;n de tipo descriptivo/exploratorio con enfoque mixto
de dise&ntilde;o no experimental transeccional, basado en el enfoque comunicativo, el
an&aacute;lisis del error y los tipos de error sugeridos por varios autores. Este trabajo
tambi&eacute;n es considerado como antecedente por sus aportes a la actual investigaci&oacute;n
gracias a su marco metodol&oacute;gico principalmente, ya que se corresponde con la
presente investigaci&oacute;n en cuanto al tipo y enfoque.
En cuanto a los antecedentes nacionales, es necesario agregar que su importancia
reside igualmente en el hecho de que se trata de investigaciones realizadas en el
mismo entorno acad&eacute;mico del estudio aqu&iacute; presentado. Con lo cual este &uacute;ltimo
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contribuye de cierta forma al aporte de los anteriores, al describir los errores en la
producci&oacute;n escrita dentro de un elemento gramatical espec&iacute;fico (las preposiciones).
Sin dejar de mencionar su humilde aporte al crecimiento del acervo acad&eacute;mico
investigativo de la menci&oacute;n Franc&eacute;s, tan joven a&uacute;n con respecto a otras de la Escuela
de Educaci&oacute;n de la FaCE-UC.
BASES CONCEPTUALES
Es conveniente iniciar exponiendo algunos conceptos indispensables para tener
una noci&oacute;n clara de la tem&aacute;tica que se va a estar tratando a lo largo de la
investigaci&oacute;n. De un lado, se busca que cualquier lector no especializado sea capaz de
comprender el contenido del trabajo, utilizando dichos conceptos como herramientas
para el an&aacute;lisis propio. De otro lado, se trata de establecer el sentido con el cual se va
a utilizar cada t&eacute;rmino, ya que los mismos var&iacute;an de acuerdo al criterio de cada autor.
Seguidamente, se aportar&aacute;n algunas cuestiones te&oacute;ricas sobre las preposiciones, como
su definici&oacute;n y se profundizar&aacute; en el estudio concreto de las preposiciones que m&aacute;s
problemas plantean en una clase de FLE.
Lengua materna (L1)
Se trata de la primera lengua que se aprende y se va adquiriendo en el entorno, de
manera natural y espont&aacute;nea. Este aprendizaje comienza en la m&aacute;s tierna infancia, se
nutre de la interacci&oacute;n con los dem&aacute;s hablantes y no implica el seguimiento de
estudios formales. Se denomina materna por ser la madre quien se ha ocupado
tradicionalmente de la crianza de los hijos, es ella quien ense&ntilde;a a hablar al ni&ntilde;o y
generalmente lo hace en su propia lengua. Sin embargo, la extensa geograf&iacute;a humana
con sus conflictos sociales y sus particularidades culturales, suele alterar este
principio, al final, puede tratarse de la lengua del padre, de los abuelos, de la familia
adoptiva, de la ni&ntilde;era, etc.
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Lozano (2012) indica que otros nombres utilizados son “lengua primera”,
“principal”, “nativa”, “de pertenencia”, “de origen” o “vern&aacute;cula”. (p. 29). Por su
parte Postigo (citado por Santos, 2002) hace referencia a los t&eacute;rminos “lengua
dominante” o “lengua preferida”, lo cual supone que la cronolog&iacute;a en relaci&oacute;n con la
adquisici&oacute;n ya no es un criterio determinante, dejando a la L1 relegada por otra
lengua adquirida m&aacute;s tarde. (p. 21). Se considera que estas &uacute;ltimas denominaciones se
ajustan sobre todo a comunidades biling&uuml;es o multiling&uuml;es, donde los individuos
deben recurrir a la lengua que les permita una mejor integraci&oacute;n con su entorno. En
esta investigaci&oacute;n emplearemos “lengua materna” y “lengua primera” conjuntamente
con la abreviatura L1, por considerarlas m&aacute;s coherentes con el contexto
socioling&uuml;&iacute;stico de Venezuela donde la lengua materna, oficial y de uso es el espa&ntilde;ol.
Tambi&eacute;n se hablan alrededor de una veintena de lenguas ind&iacute;genas 1, sin embargo
estas son de alcance local o regional y no se ubican dentro del &aacute;rea de influencia de la
Universidad de Carabobo.
En atenci&oacute;n a la diversidad de t&iacute;tulos para la L1, se enumeran los criterios que el
Diccionario de t&eacute;rminos clave del espa&ntilde;ol como lengua extranjera del Centro Virtual
Cervantes (CVC) considera pertinentes para completar el concepto de lengua
materna:
1. la lengua propia de la madre; 2. la lengua habitual en el seno de la
familia, transmitida de generaci&oacute;n en generaci&oacute;n; 3. la primera lengua
que uno aprende, la lengua en la que uno empieza a conocer el mundo; 4.
la lengua en la que uno piensa, la que conoce mejor y en la que se
comunica con mayor espontaneidad y fluidez y con menor esfuerzo, y,
por todo ello, la lengua que uno prefiere emplear tanto en situaciones de
m&aacute;xima complejidad intelectual como en aquellas otras de m&aacute;xima
1
la pol&iacute;tica ling&uuml;&iacute;stica de Venezuela est&aacute; esencialmente resumida en el art&iacute;culo 9 de su Constituci&oacute;n,
el cual se&ntilde;ala al castellano (espa&ntilde;ol) como el idioma oficial y a los idiomas ind&iacute;genas como de uso
oficial para los pueblos ind&iacute;genas.
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intimidad; 5. la lengua que uno siente como propia, como parte de su
identidad individual y de su propia comunidad.
Es propio entonces afirmar que el t&eacute;rmino lengua materna abarca un espectro de
posibilidades m&aacute;s all&aacute; de lo que deja inferir su apelativo m&aacute;s corriente. En atenci&oacute;n a
lo expuesto, hasta este punto se puede sintetizar que se trata de la lengua que primero
adquiere el individuo, en la cual sus competencias est&aacute;n m&aacute;s desarrolladas y por ende
en la que mejor se expresa. Por otra parte, es importante mencionar que todas las
personas que comparten una misma lengua materna son considerados hablantes
nativos de dicha lengua. Por ejemplo: hispanohablantes nativos son todos aquellos
individuos cuya lengua materna es el espa&ntilde;ol. Asimismo son considerados
franc&oacute;fonos nativos todos los hablantes que tienen el franc&eacute;s como lengua primera,
entre otras. El t&eacute;rmino “nativo” se ubica por encima de la nacionalidad. As&iacute;, un
hispanohablante nativo puede ser oriundo de Costa Rica, Venezuela o Espa&ntilde;a y un
franc&oacute;fono nativo puede provenir de Canad&aacute;, B&eacute;lgica o Senegal.
Lengua extranjera (L2)
Hace referencia en general a toda lengua que se aprenda luego de la L1. Sin
embargo, existen factores hist&oacute;ricos, culturales e incluso pol&iacute;ticos que aportan
diversos matices a explicar. Primero, se habla de “lengua segunda” (LS, L2) en pa&iacute;ses
donde la lengua no nativa goza de un estatus pol&iacute;tico-administrativo importante. Por
ejemplo, el franc&eacute;s en pa&iacute;ses miembros de la francofon&iacute;a como Mali o Senegal donde
es idioma oficial pero coexiste con el uolof, el idioma mayoritario, am&eacute;n de otras
lenguas. Ndoye (2005). Tambi&eacute;n en comunidades multiling&uuml;es donde se aprende la
L1 en casa y se adquiere la L2 en contexto escolarizado. Tal es el caso de Ceuta,
Marruecos. En esta ciudad aut&oacute;noma espa&ntilde;ola el &aacute;rabe es la lengua materna del 40%
de la poblaci&oacute;n. All&iacute;, muchos ni&ntilde;os aprenden el espa&ntilde;ol en la escuela. Santos (2002),
refiere que “segunda lengua” se dice cuando el hablante domina la lengua extranjera
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casi tan bien como su lengua materna puesto que la usa cotidianamente en el medio
social en el cual se desenvuelve. As&iacute;, puede decirse que es la siguiente lengua que el
individuo aprende -generalmente fuera del contexto escolar- pr&aacute;cticamente en las
mismas condiciones en las cuales se adquiere la L1.
Hay que recalcar que en el caso de los ejemplos arriba apuntados, la denominaci&oacute;n
lengua segunda es m&aacute;s apropiada dada la presencia de ambas lenguas -L1 y L2- en el
contexto social del hablante, es decir, el estudiante tiene contacto con ambas lenguas
en situaciones cotidianas de la vida. Si por el contrario, el aprendizaje de una
determinada lengua &uacute;nicamente se realiza a trav&eacute;s del contacto que tiene lugar en el
medio institucional/acad&eacute;mico, resulta mucho m&aacute;s pertinente referirse a ella como
lengua extranjera (LE), puesto que est&aacute; ausente del mundo del sujeto y el contacto
con ella es nulo fuera del instituto. (ibidem). Por &uacute;ltimo, el t&eacute;rmino “lengua meta”
para referirse al aprendizaje de un idioma que no es el materno, es otra forma v&aacute;lida
de designar la L2 obviando el calificativo de “extranjera” porque, como indica
Hammerly (citado por Lozano, ob. cit.) puede entra&ntilde;ar connotaciones de tinte
pol&iacute;tico. El mismo autor propone emplear en su lugar “lenguas en contexto lejano” (p.
30).
En el contexto educativo institucional de la Universidad de Carabobo (UC) y
espec&iacute;ficamente en su Facultad de Ciencias de la Educaci&oacute;n (FaCE), el franc&eacute;s y el
ingl&eacute;s son las &uacute;nicas lenguas extranjeras que se ofertan en el pensum de estudios de la
carrera. Corresponden al segundo semestre y es de car&aacute;cter obligatorio cursar una de
las dos. Por diversos factores el ingl&eacute;s se ha posicionado como la primera opci&oacute;n
entre el estudiantado de la FaCE. Debido quiz&aacute; al hecho de que es materia obligatoria
en los estudios de Educaci&oacute;n Media y Diversificada, esta referencia previa bien puede
entenderse como una ventaja cognitiva frente al franc&eacute;s, mucho menos influyente en
la sociedad carabobe&ntilde;a y por ende menos conocido entre los estudiantes de la UC.
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Por ello, en este trabajo se hace referencia a &eacute;l como “lengua extranjera” o “lengua
meta”, acompa&ntilde;ada de la abreviatura L2.
Las Preposiciones
Las preposiciones son un tipo de palabra morfol&oacute;gicamente invariable -no
tienen g&eacute;nero ni n&uacute;mero y no se conjugan- generalmente corta que conforman una
categor&iacute;a gramatical tanto en la lengua espa&ntilde;ola como en la francesa. En apariencia,
esto no deber&iacute;a implicar mayor dificultad, ya que en ambos casos se trata de una
categor&iacute;a m&aacute;s bien peque&ntilde;a. Asimismo, tanto el franc&eacute;s como el espa&ntilde;ol pertenecen a
la familia de lenguas rom&aacute;nicas, el sistema preposicional en ambos idiomas es muy
parecido. Gracias a esa semejanza, se pueden establecer ciertas analog&iacute;as. Sin
embargo, las singularidades de cada sistema entra&ntilde;an una serie de apuros que
conducen a los aprendientes de ambas lenguas a incorrecciones. Desafortunadamente,
cada preposici&oacute;n francesa no tiene una correspondencia exacta en espa&ntilde;ol y
viceversa. Por lo tanto, el empleo de las preposiciones en una lengua extranjera
siempre ser&aacute; dif&iacute;cil, incluso trat&aacute;ndose de lenguas cercanas, puesto que cada
comunidad sociolingu&iacute;stica tiene sus propios criterios de uso. Respecto de su funci&oacute;n
en la oraci&oacute;n, las preposiciones forman una clase gramatical cerrada. Esto significa
que solo desempe&ntilde;an una funci&oacute;n preposicional y nunca otras funciones sint&aacute;cticas,
como por ejemplo la de sujeto.
En cuanto a la sem&aacute;ntica, Tran (2000) explica que las preposiciones son del tipo
de palabras que aisladamente no tienen un sentido completo. La autora precisa que
“debemos verlas dentro del conjunto total del grupo nominal o del grupo verbal al
cual ellas pertenecen para determinar su significado completo”. (p. 155). Aclarado
este punto, la principal dificultad radica en la cantidad de valores distintos que puede
tener una misma preposici&oacute;n (la mayor&iacute;a de ellas son polis&eacute;micas). Si se consulta un
diccionario, se pueden constatar los m&uacute;ltiples usos que presentan las preposiciones
“a” espa&ntilde;ola y “&agrave;” francesa por mencionar solo un ejemplo, revelando una vez m&aacute;s la
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complejidad del asunto. En general, la preposici&oacute;n sirve para indicar la funci&oacute;n de la
palabra o expresi&oacute;n que le sigue. Por ejemplo si es objeto indirecto, complemento
agente, complemento circunstancial, etc. Por otra parte, cuando introduce un
complemento, puede indicar si se trata del lugar, del momento, del medio, de la
finalidad o de cualquier otra caracter&iacute;stica.
Las preposiciones espa&ntilde;olas
En castellano hay palabras que sirven para relacionar otras palabras o grupos de
palabras entre s&iacute;. Esta relaci&oacute;n puede ser de dos tipos: de coordinaci&oacute;n o de
subordinaci&oacute;n. En el primer tipo act&uacute;an como elemento vinculante las conjunciones.
No ahondaremos en este punto ya que el que nos llama es precisamente el relativo al
segundo tipo de relaci&oacute;n, el cual es efectuado por las preposiciones. La Real
Academia Espa&ntilde;ola (RAE) en su Manual de la nueva gram&aacute;tica espa&ntilde;ola (2010), las
define como “(…) palabras invariables y casi siempre &aacute;tonas que se caracterizan por
introducir un complemento, que en la tradici&oacute;n gramatical hisp&aacute;nica se denomina
t&eacute;rmino”. (p. 557). Dicho complemento est&aacute; formado por la preposici&oacute;n + t&eacute;rmino.
Las preposiciones pueden subordinar sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a
otros sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Veamos algunos ejemplos:
Arroz con pollo.
sustantivo + prep. + sustantivo
Helada por el fr&iacute;o.
adjetivo + prep. + sustantivo
Cerca de aqu&iacute;.
adverbio + prep. + adverbio
Sentarse a bordar.
verbo + prep. + verbo
Aceite para fre&iacute;r.
sustantivo + prep. + verbo
Las preposiciones castellanas son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde,
durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, seg&uacute;n, sin, so, sobre, tras,
versus y v&iacute;a. (ob. cit., p.558).
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Las locuciones preposicionales (loc. prep.)
Tran (ob. cit.) explica que las preposiciones se presentan en dos formas diferentes,
en palabras cortas simples y en grupos de palabras (p. 156). Las que se presentan en
grupos son llamadas locuciones preposicionales. Se trata de grupos de palabras que
adquieren en su conjunto el sentido y el funcionamiento gramatical de una
preposici&oacute;n. Algunas locuciones preposicionales francesas son: &agrave; cause de, par
contre, pr&egrave;s de, au milieu de, afin de, etc. Algunas locuciones preposicionales
espa&ntilde;olas son: a causa de, en orden a, por culpa de, bajo pena de, etc. Al respecto, la
RAE (ob. cit.) rese&ntilde;a que “se trata de unidades l&eacute;xicas que se crean mediante
mecanismos que permiten producir significados mucho m&aacute;s espec&iacute;ficos que los que
designan las preposiciones simples”. (p.560). Dicho en otras palabras, gracias a su
especificidad, las locuciones preposicionales dejan mucho menos espacio a la duda o
confusi&oacute;n con respecto a su uso, raz&oacute;n por la cual no han sido inclu&iacute;das en este
estudio.
Las preposiciones francesas
En su Gu&iacute;a pedag&oacute;gica de la gram&aacute;tica francesa, Tran (ob. cit.) explica que “la
preposici&oacute;n act&uacute;a como modificadora del nombre y del verbo, aportando una
precisi&oacute;n, una informaci&oacute;n suplementaria tanto del nombre como del verbo. Es ella la
que determina en una oraci&oacute;n el grupo nominal o el grupo verbal”. (pp. 146-147).
M&aacute;s adelante, la misma autora explica que para hallar el significado de una
preposici&oacute;n francesa en espa&ntilde;ol, hay que verla en el contexto de ese mismo idioma.
(p. 156). Para profundizar un poco m&aacute;s en las preposiciones francesas, se desglosar&aacute;n
las que suelen generar m&aacute;s problemas a los hispanohablantes aprendientes de FLE: &agrave;,
de, en, pour, par, sur y dans, en las cuales se enfoca esta investigaci&oacute;n.
Dichas preposicioness han sido descritas a partir de varios documentos
consultados, a saber: un estudio llevado a cabo por el Laboratorio de Ling&uuml;&iacute;stica
Inform&aacute;tica de la Universidad Aut&oacute;noma de Madrid, el Diccionario general
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etimol&oacute;gico de la lengua espa&ntilde;ola de Eduardo de Echegaray (1887), la Syntaxe de
l’espagnol moderne de Coste y Redondo (1965), el Dictionnaire &Eacute;tymologique de la
Langue Fran&ccedil;aise de Cl&eacute;dat (1914), la revista en l&iacute;nea de Mireille Spalacci,
profesora de franc&eacute;s de la Escuela Universitaria de Hoteler&iacute;a y Turismo de Barcelona
(Espa&ntilde;a), un documento del Instituto de ense&ntilde;anzas a distancia de Andaluc&iacute;a (IEDA)
dedicado a las preposiciones francesas, el Manual de la nueva gram&aacute;tica espa&ntilde;ola de
la RAE (2010) y la Gu&iacute;a pedag&oacute;gica de la gram&aacute;tica francesa de Tran (2000).
Es importante se&ntilde;alar que se consultaron documentos relativos al espa&ntilde;ol, con la
intenci&oacute;n de lograr una suerte de estudio compararativo entre las preposiciones de
ambas lenguas, de manera de observar no s&oacute;lo las coincidencias sino tambi&eacute;n -y m&aacute;s
importante a&uacute;n- las diferencias en el uso de cada una. Se conservaron los mismos
ejemplos utilizados por los autores de los documentos consultados, si bien en algunos
apartados se a&ntilde;adieron otros m&aacute;s. Por &uacute;ltimo afirmar que las descripciones de cada
preposici&oacute;n no son exhaustivas. Se recomienda pues en este punto ahondar m&aacute;s en
las fuentes consultadas si se desea alcanzar otros niveles de conocimiento m&aacute;s
profundos.
&Agrave;: tiene como origen la preposici&oacute;n latina Ad que expresaba movimiento,
localizaci&oacute;n y finalidad. Al igual que su sin&oacute;nima espa&ntilde;ola a, carece de contenido
sem&aacute;ntico concreto. Lo m&aacute;s destacable es que nunca se antepone la preposici&oacute;n &agrave; al
objeto directo, ni a&uacute;n cuando &eacute;ste se refiere a una persona: acusar a alguien se dice
accuser quelqu'un, ver o encontrar a alguien se dice voir ou rencontrer quelqu'un.
Tampoco se emplea entre un verbo de desplazamiento y un infinitivo: ir a comer se
traduce aller manger. Conviene recordar que &agrave; unida al art&iacute;culo definido masculino
(le, les) produce las contracciones au (aller au cin&eacute;ma/ ir al cine) y aux (le professeur
parle aux &eacute;tudiants / El profesor le habla a los estudiantes). El franc&eacute;s no distingue como el espa&ntilde;ol- el lugar donde uno est&aacute; (la estancia: preposici&oacute;n “en”) del lugar
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adonde uno va (la direcci&oacute;n: preposici&oacute;n “a”), usando en ambos casos &agrave;: Vivimos en
Valencia / Nous habitons &agrave; Valencia; Vamos a Valencia / Nous allons &agrave; Valencia.
Algunas expresiones francesas formadas por &agrave; + substantivo se traducen al espa&ntilde;ol
por un adjetivo: &agrave; l'abandon / abandonado(a), &agrave; l'abri / resguardado(a), &agrave; l'aise /
c&oacute;modo(a). En cuanto a la localizaci&oacute;n en espa&ntilde;ol, los complementos de lugar casi
siempre exigen el uso de a: “bajar a la calle”, “subir al escenario”, “acudir a ese
lugar”. En franc&eacute;s suele ser el complemento el que determina la preposici&oacute;n:
descendre dans la rue, monter sur la sc&egrave;ne, se rendre sur ce lieu. Otros t&eacute;rminos
antecedidos por &agrave; son:
-el complemento de objeto indirecto: Jacques parle &agrave; Fran&ccedil;ois / Santiago le habla a
Francisco.
-el medio de desplazamiento: L’homme est parti &agrave; pied / El hombre se fue a pie
Ils vont faire une promenade &agrave; cheval / Van a dar un paseo a caballo.
-una orden o exhortaci&oacute;n: &Agrave; table! / &iexcl;A la mesa! Au lit! / &iexcl;A la cama!
La expresi&oacute;n &agrave; moi! / &iexcl;a m&iacute;! significa “socorredme”. Las expresiones &agrave; l'aide! /
&iexcl;ayuda!, y au secours! / &iexcl;socorro!, tambi&eacute;n requieren el uso de &agrave; que no se traduce al
espa&ntilde;ol.
-la situaci&oacute;n de alguien o algo: Marie est &agrave; c&ocirc;t&eacute; de Jean / Mar&iacute;a est&aacute; al lado de Juan.
Le cin&eacute;ma se trouve &agrave; gauche de la place / El cine se encuentra a la izquierda de
la plaza.
-la hora y el l&iacute;mite de un horario: Il arrive &agrave; huit heures / &Eacute;l llega a las ocho.
Le bureau est ferm&eacute; de midi &agrave; 14:00 h. / La oficina est&aacute; cerrada de 12:00 pm. a
2:00 pm.
-la trayectoria de destino: De Paris &agrave; Barcelone / De Par&iacute;s a Barcelona.
-el l&iacute;mite temporal: D’ici &agrave; la recolte je paierai / De aqu&iacute; a la cosecha pagar&eacute;.
-la manera: Le chef a fait une pa&euml;lla &agrave; la valencienne / El chef hizo una paella a la
valenciana.
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-la designaci&oacute;n del precio de las cosas: La tomate est &agrave; 250 Bs. le kilo / El tomate
est&aacute; a 250 Bs. el kilo.
-el porcentaje: &Agrave; 12% / A 12%
-la pertenencia o la posesi&oacute;n (precedida por el verbo &ecirc;tre): C'est &agrave; vous le billet? /
&iquest;Es suyo el billete?
Sin embargo y como se pudo ver al principio, &agrave; no siempre equivale a “a” en
espa&ntilde;ol. En ciertas estructuras se traduce por otras preposiones. Por ejemplo:
-en: &Agrave; mon avis, tu dois rester avec nous / En mi opini&oacute;n, t&uacute; debes quedarte con
nosotros. Monter &agrave; moto, monter &agrave; v&eacute;lo / Montar en moto, montar en bicicleta. El
lugar: &agrave; la porte/ en la puerta; la &eacute;poca: &agrave; cette date/ en esa fecha. Je mange au
restaurant universitaire / Yo como en el comedor de la universidad. Je dois penser &agrave;
l’avenir / Debo pensar en el futuro. Con el nombre masculino de pa&iacute;ses: au P&eacute;rou, au
Portugal / En Per&uacute;, en Portugal. Con el verbo “creer” cuando este significa estar
convencido de algo: Je crois &agrave; l'efficacit&eacute; de la m&eacute;decine / Yo creo en la eficacia de
la medicina.
-de: un emploi &agrave; mi-temps / un empleo de medio tiempo. Para expresar la funci&oacute;n de
un objeto: une cuill&egrave;re &agrave; dessert / una cuchara de postre, une machine &agrave; coudre / una
m&aacute;quina de cocer, une brosse &agrave; dents / un cepillo de dientes. Para expresar una
materia, se observa sobre todo en las recetas de cocina: une tarte &agrave; la fraise (aux
fraises) / una tarta de fresa, une glace &agrave; la vanille / un helado de vainilla. El modo o
la manera de ser: un homme &agrave; imagination / un hombre de imaginaci&oacute;n.
-para: expresa la finalidad: une p&acirc;te &agrave; tartiner / una pasta para untar, linge &agrave; laver /
ropa para lavar.
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-por: tras los verbos que indican que una acci&oacute;n est&aacute; pendiente de realizarse: por
nacer / &agrave; na&icirc;tre; por publicar / &agrave; para&icirc;tre; por venir, por llegar / &agrave; venir. Con otros
verbos como: interesarse por / s’int&eacute;resser &agrave;; afanarse por / s'&eacute;vertuer &agrave;; aparecer por
/ para&icirc;tre &agrave;; sacrificar por / sacrifier &agrave;, entre otros. Del mismo modo, con estructuras
verbales como hablar o llamar por tel&eacute;fono / parler ou appeler au t&eacute;l&eacute;phone; tomar
por testigo / prendre &agrave; t&eacute;moin; pasar por t&eacute;l&eacute;visi&oacute;n / passer &agrave; la t&eacute;l&eacute;vision. En ciertas
locuciones adverbiales como: a prop&oacute;sito / &agrave; propos; por el contrario / au contraire,
etc.
-con: para aportar una caracter&iacute;stica: Marie porte un chapeau &agrave; plumes / Mar&iacute;a lleva
un sombrero con plumas; lit &agrave; colonnes / cama con columnas.
De: esta preposici&oacute;n, junto con a, es la que tiene m&aacute;s usos en franc&eacute;s. Al igual que
&agrave;, forma contracci&oacute;n con el art&iacute;culo definido masculino (le, les) produciendo las
contracciones du (les fleurs du jardin / las flores del jard&iacute;n) y des (la maison des
Garcia / la casa de los Garc&iacute;a). La preposici&oacute;n de se encuentra en muchas locuciones
prepositivas de lugar: l’&eacute;cole est pr&egrave;s du parc / la escuela est&aacute;n cerca del parque, la
maison est au milieu de la champagne / la casa est&aacute; en medio del campo, etc. De
introduce, junto con par el complemento agente: les lions sont craint de tous / los
leones son temidos por todos, si bien en espa&ntilde;ol solo se emplea “por”. Es
complemento verbal: nous parlons de ton p&egrave;re / nosotros hablamos de tu padre.
Algunos otros complementos introducidos por de son:
-el origen o procedencia: le whisky d’Irlande / El whisky de Irlanda.
-el momento: Il traville de nuit / &Eacute;l trabaja de noche.
-el inicio de un l&iacute;mite temporal: il travaille du matin au soir / Trabaja de la ma&ntilde;ana a
la noche.
-la materia: c'est une statue de bois / Es una estatua de madera.
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-la causa: je tombe de fatigue, je meurs de faim! / &iexcl;Me caigo de cansancio, me muero
de hambre!.
- la pertenencia o la posesi&oacute;n: la maison de mes parents / la casa de mis padres.
C'est le livre de Jacques / Es el libro de Santiago.
-el instrumento o medio: Clarisse m'a fait signe de la main / Clarissa me hizo una
se&ntilde;a con la mano.
-el precio: des chaussures de 50 € / Zapatos de 50 euros.
-la manera: il est rest&eacute; de bout / Se qued&oacute; de pie.
-la parte de un todo: les pieds de la table / Las patas de la mesa.
-el contenido: un livre de philosophie / Un libro de filosof&iacute;a; un verre de jus / un vaso
de jugo.
-la materia: un pantalon de coton / Un pantal&oacute;n de algod&oacute;n.
-el uso o la funci&oacute;n de un objeto: une maison de campagne /una casa de campo.
Une table de nuit / una mesa de noche.
En: la principal dificultad en el uso de en se debe a que tiende m&aacute;s que su
hom&oacute;nima “en” espa&ntilde;ola, a evocar el estado de &aacute;nimo: en col&egrave;re / molesto(a); en
flammes / ardiendo; en permanence / permanentemente, etc. La forma verbal
conocida en espa&ntilde;ol como gerundio, en franc&eacute;s se llama participe pr&eacute;sent cuando
complementa un sustantivo o pronombre: Les arbustres entourant la maison/ los
arbustos rodeando la casa. Je te verrai dansant/ te ver&eacute; bailando. Cuando
complementa un verbo se llama g&eacute;rondif. En este caso la forma verbal es precedida
de la preposici&oacute;n en: Je l'ai perdu en marchant dans la rue/ lo perd&iacute; andando por la
calle; l'app&eacute;tit vient en mangeant/ el apetito llega comiendo. En se emplea en algunos
casos donde el espa&ntilde;ol omite la preposici&oacute;n: Sophie est en m&eacute;decine / Sof&iacute;a estudia
medicina, vous &ecirc;tes en faute / usted est&aacute; equivocado. Complementa al verbo “creer”
cuando significa tener “fe en algo”, como en espa&ntilde;ol: croire en Dieu, croire en
quelqu'un / creer en Dios, creer en alguien. Es importante tener en cuenta la tendencia
a utilizar en en ausencia de determinante: en silence / en silencio, pero en presencia
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de determinante se traduce “dans”: dans le silence de la nuit / en el silencio de la
noche. En tambi&eacute;n puede preceder:
-la ubicaci&oacute;n concreta en el tiempo: en vacances / en vacaciones. En P&acirc;ques/ en
Semana Santa. Con los meses (en d&eacute;cembre, en janvier, en avril, etc.) y las estaciones
del a&ntilde;o (en hiver, en &eacute;t&eacute;, en automne pero au printemps).
-la ubicaci&oacute;n concreta en el espacio: je vis en Espagne / Yo vivo en Espa&ntilde;a.
-los nombres femeninos de pa&iacute;ses y continentes: en Bolivie, en Am&eacute;rique / en Bolivia,
en Am&eacute;rica.
-el medio de transporte: en avi&oacute;n, en bus, en voiture / en avi&oacute;n, en bus, en carro.
-la duraci&oacute;n: le travail sera termin&eacute; en 10 jours / el trabjo ser&aacute; terminado en 10 d&iacute;as.
-en calidad de: j’ai re&ccedil;u le livre en pr&ecirc;t / recib&iacute; en libro en calidad de pr&eacute;stamo.
-la progresi&oacute;n: nous allons de maison en maison / vamos de casa en casa.
-la divisi&oacute;n: Julie a divis&eacute; la tarte en huit parts / Julia dividi&oacute; la tarta en ocho partes.
-el modo: en secret / en secreto, en public / en p&uacute;blico, en famille/ en familia, en
g&eacute;n&eacute;ral / en general.
-la forma: sucre en morceaux / az&uacute;car en terrones; lait en poudre / leche en polvo.
Pour: proviene del lat&iacute;n pro y se encuentra en el nombre/adverbio pourquoi. En
ocasiones adquiere el significado de “con” en espa&ntilde;ol: s’engager pour une fondation/
comprometerse con una fundaci&oacute;n. Principalmente introduce la finalidad (le but)
expresada en la f&oacute;rmula pour + infinitif. Sin embargo, tambi&eacute;n puede introducir una
causa, cuando esta implica a la vez una finalidad: le cin&eacute;ma est ferm&eacute; pour
travaux/ el cine est&aacute; cerrado por obras, travailler pour vivre / trabajar para vivir. Es
precisamente esta caracter&iacute;stica la que dificulta en muchas ocasiones el diferenciarla
de par. Sin embargo, par nunca se traduce en “para”, con lo cual la duda entre
traducir “por” o “para” al espa&ntilde;ol solo aparece en presencia de pour. Algunos otros
matices marcados por pour son:
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-el tiempo: le directeur part pour une semaine / el director va por una semana.
-la duraci&oacute;n: Thomas s’est absent&eacute; pour une heure / Tom&aacute;s se ausent&oacute; por una hora.
-la fecha prevista: Vous avez rendez-vous pour la semaine prochaine / Ud. tiene cita
para la semana que viene.
-el destino: une lettre pour Londres / una carta para Londres.
-el punto de vista: pour moi, &ccedil;a n'a pas d'importance / para m&iacute;, eso no tiene
importancia.
-la capacidad: une chambre pour 4 personnes / una habitaci&oacute;n para 4 personas.
-el precio: J’ai achet&eacute; une voiture pour moins de 1000 €.
Par: se traduce siempre como “por” en espa&ntilde;ol. Viene del lat&iacute;n per, cuyo sentido
propio es “a trav&eacute;s”. Corresponde al mismo tiempo a dos part&iacute;culas griegas: para (al
lado/m&aacute;s all&aacute;) y peri (por encima/alrededor). Par se encuentra en ciertas locuciones:
par hasard / por casualidad, par bonheur / afortunadamente, par chance / por suerte,
par malheur / por desgracia, par exemple / por ejemplo, par ailleurs / por otra parte,
par-ci / por aqu&iacute;, par-l&agrave; / por all&aacute;, par cons&eacute;quence (esta &uacute;ltima se traduce “en
consecuencia”). Par marca la causa en parce que = &agrave; cause de ce que. Del mismo
modo, trabaja con los verbos que expresan el comienzo o el fin de una acci&oacute;n:
commencer par / comenzar por, d&eacute;buter par / empezar por, finir par / terminar por,
terminer par / acabar por, etc. La preposici&oacute;n par, marca varios matices:
-el lugar: regardez par la fen&ecirc;tre! / &iexcl;miren por la ventana!
-el medio: Jeanne a envoy&eacute; un colis par avion. / Juana envi&oacute; un paquete por avi&oacute;n.
-el tiempo: vous &ecirc;tes rest&eacute;s par une semaine / se quedaron por una semana.
-la distribuci&oacute;n: la nourrice sert 2 cr&ecirc;pes par enfant / la ni&ntilde;era sirve dos panquecas
por ni&ntilde;o.
-la causa: paralis&eacute; par la peur. / paralizado por el miedo.
-la multiplicaci&oacute;n: Multiplie ton salaire par 2. / Multiplica tu salario por 2.
-la traves&iacute;a: je suis pass&eacute; par trois carrefours / pas&eacute; por tres encrucijadas.
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-la periodicidad: Philippe va a la piscine 2 fois par semaine / Felipe va a la piscina 2
veces por semana.
-la divisi&oacute;n: diviser un nombre d&eacute;cimal par 10 / dividir un n&uacute;mero decimal por 10.
-la clasificaci&oacute;n: Les adjectifs sont class&eacute;s par genre et nombre / los adjetivos son
clasificados por g&eacute;nero y n&uacute;mero.
-la sucesi&oacute;n: page par page / p&aacute;gina a p&aacute;gina.
Conviene aclarar que las estructuras espa&ntilde;olas como “por la ma&ntilde;ana”, “por la noche”
y otras equivalentes, no requieren de preposici&oacute;n traducidas al franc&eacute;s: firmar&eacute; por la
ma&ntilde;ana / je signerai le matin. Volv&iacute; a mi casa por la noche / je suis rentr&eacute; chez moi le
soir.
Sur: corresponde a una visi&oacute;n de superposici&oacute;n, algo que se percibe por encima de
la l&iacute;nea horizontal o que se pone de manifiesto en relaci&oacute;n a la base. Se traduce por
“sobre”: mon sac est sur la table / mi cartera est&aacute; sobre la mesa; y “en”: tu m’attends
sur le quai de la gare / me esperas en el and&eacute;n de la estaci&oacute;n, Marie passe ses
vacances sur la C&ocirc;te Brave. (Mar&iacute;a pasa sus vacaciones en la Costa Brava). Se
emplea igualmente para indicar la proporci&oacute;n: sur douze invit&eacute;s, sept sont venus / de
doce invitados vinieron siete; un m&egrave;tre sur deux / un metro por dos.
Dans: tiene valor temporal y espacial. En el primer caso indica generalmente el
comienzo de una acci&oacute;n futura y se traduce generalmente por “dentro de”: Jean
reviendra dans deux heures/ Juan volver&aacute; dentro de dos horas. Si bien tambi&eacute;n se
puede decir dans le pass&eacute; / en el pasado. En el segundo caso, concierne a una visi&oacute;n
de interioridad: dans ma poche/ en mi bolsillo, de encerramiento, de delimitaci&oacute;n
espacial y/o geogr&aacute;fica. En este caso se corresponde a la preposici&oacute;n espa&ntilde;ola “en”:
Dans le profond, elle n'est pas m&eacute;chante / En el fondo, ella no es mala. Les enfants
restent dans leur chambre. / Los ni&ntilde;os permanecen en su habitaci&oacute;n. Marc est assis
dans un fauteuil tr&egrave;s confortable / Marcos est&aacute; sentado en un sill&oacute;n muy c&oacute;modo. Se
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trouver dans une petite rue. / Encontrarse en una callecita. Tambi&eacute;n puede expresar la
manera: Apr&egrave;s cette d&eacute;claration, ce politicien se retrouve dans l’embarras / Tras esta
declaraci&oacute;n, ese polic&iacute;a se encuentra en verg&uuml;enza. O la finalidad: Le directeur se
retire dans l’int&eacute;r&ecirc;t de la compagnie / El director se retira por el inter&eacute;s de la
compa&ntilde;&iacute;a, aunque en este caso se traduce al espa&ntilde;ol con “por”.
Los verbos de r&eacute;gimen preposicional en franc&eacute;s
El uso de las preposiciones con algunos verbos tambi&eacute;n suele generar errores, ya
que no siempre se puede traducir literalmente del espa&ntilde;ol al franc&eacute;s y viceversa. As&iacute;,
mientras en espa&ntilde;ol se dice “mirar a los ojos”, en franc&eacute;s se dice regarder dans les
yeux, y no regarder aux yeux. Tambi&eacute;n es importante ense&ntilde;ar a los estudiantes la
distinci&oacute;n entre un verbo pronominal con el que se usa un r&eacute;gimen preposicional: se
souvenir de, s’int&eacute;resser &agrave;, se battre pour/contre/avec, y un verbo sin un r&eacute;gimen
preposicional que lo acompa&ntilde;e siempre: se confier &agrave; qqn (verbo pronominal)/ confier
qqch &agrave; qqn (verbo transitivo). Algunos verbos tambi&eacute;n cambian de significado si
est&aacute;n acompa&ntilde;ados de cierto r&eacute;gimen preposicional, como el espa&ntilde;ol estar en casa
(encontrarse o situarse en casa) que no tiene la misma significaci&oacute;n que estar para
quedarse en casa (no estar de &aacute;nimo para salir o no tener dinero para salir). Ahora un
ejemplo en este mismo orden de ideas pero con el verbo franc&eacute;s tenir (tener) aportado
por Tijani (2001): tenir pour (consid&eacute;rer comme) son fils le tient pour vieux / su hijo
le tiene por viejo; tenir &agrave; (adh&eacute;rer &agrave; qqch) l'araign&eacute;e tient au mur gr&acirc;ce &agrave; ses
crochets / la ara&ntilde;a se adhiere a la pared gracias a su tela. (p. 17). En s&iacute;ntesis, se trata
de c&oacute;mo cambia el significado de los verbos dependiendo de la preposici&oacute;n que lo
acompa&ntilde;e y de c&oacute;mo cambia la preposici&oacute;n en funci&oacute;n del tipo de complemento: si es
de lugar, de tiempo, etc.
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El Marco europeo com&uacute;n de referencia para las lenguas y la ense&ntilde;anza de la
gram&aacute;tica
El Marco europeo com&uacute;n de referencia para las lenguas (MECRL) fue implantado
en 2001 por el Consejo de Europa. Es una base com&uacute;n para la elaboraci&oacute;n de planes y
programas de estudio, ex&aacute;menes, libros de textos, etc&eacute;tera, a lo largo de toda Europa.
Al interior de este marco se define un conjunto de descripciones que especifican de
forma jerarquizada lo que tienen que aprender quienes estudian una lengua, es decir,
el conocimiento y las habilidades que se deben desarrollar para poder interactuar
eficazmente. El MECRL define seis niveles de competencia, que permiten medir el
progreso de quienes aprenden una lengua distinta a la materna, orientando a los
aprendientes interesados en determinar sin mucho rigor su competencia ling&uuml;&iacute;stica.
Cuadro1: Niveles comunes de referencia
A
B
Usuario b&aacute;sico
C
Usuario independiente
Usuario competente
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Acceso
Plataforma
Umbral
Avanzado
Dominio operativo
Maestr&iacute;a
eficaz
El nivel B1 refleja la especificaci&oacute;n del nivel “Umbral” para un viajero que va a
un pa&iacute;s extranjero. Ofrece dos caracter&iacute;sticas principales: la capacidad de mantener
una interacci&oacute;n y la de hacerse entender en una variedad de situaciones, por ejemplo:
generalmente comprende las ideas principales de los debates extensos que se dan a su
alrededor siempre que el discurso se articule con claridad en nivel de lengua est&aacute;ndar;
ofrece y pide opiniones personales en un debate informal con amigos; expresa de
forma comprensible la idea principal que quiere dar a entender; utiliza con
flexibilidad un lenguaje amplio y sencillo para expresar gran parte de lo que quiere;
es capaz de mantener una conversaci&oacute;n o un debate, pero a veces puede resultar
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dif&iacute;cil entenderle cuando intenta decir exactamente lo que quiere; se expresa
comprensiblemente, aunque sean evidentes sus pausas para realizar cierta
planificaci&oacute;n gramatical y l&eacute;xica y cierta correcci&oacute;n, sobre todo en largos per&iacute;odos de
producci&oacute;n libre.
Para completar este apartado, se presenta un segundo cuadro explicando los
elementos correspondientes a la producci&oacute;n y a la expresi&oacute;n/interacci&oacute;n escrita del
B1.
Cuadro 2: Producci&oacute;n escrita e interacci&oacute;n escrita nivel B1
PRODUCCI&Oacute;N Puede escribir textos de manera simple, articulados sobre una
gama de temas variados en su dominio, vinculando una serie de
ESCRITA
elementos discontinuos en una secuencia lineal.
GENERAL
Puede escribir descripciones detalladas, simples y directas sobre
una gama extensa de temas familiares dentro del marco de su
dominio de inter&eacute;s.
escritura
Puede dar un parte detallado de experiencias describiendo sus
creativa
sentimientos y sus reacciones en un texto simple y articulado.
Puede escribir la descripci&oacute;n de un evento, un viaje reciente, real
o imaginario y contar una historia.
Puede escribir ensayos breves y sencillos sobre asuntos de inter&eacute;s
general.
Puede resumir con una cierta seguridad una fuente de
ensayos e
informaciones factuales sobre temas corrientes y no tan comunes,
informes
escribir el informe y dar su opini&oacute;n.
Puede escribir informes breves de forma convencional, que
transmitan informaciones factuales comunes y justifiquen
acciones.
INTERACCI&Oacute;N Puede aportar informaci&oacute;n sobre asuntos abstractos y concretos,
verificar la informaci&oacute;n, hacer preguntas sobre un problema o
ESCRITA
exponerlo con suficiente precisi&oacute;n.
GENERAL
Puede escribir una carta personal para dar noticias o expresar su
correspondencia pensamiento sobre un tema abstracto o cultural, como una
pel&iacute;cula o m&uacute;sica.
Puede escribir cartas personales describiendo en detalle
experiencias, sentimientos y sucesos.
notas, mensajes Puede tomar un mensaje concerniente a una petici&oacute;n de
informaci&oacute;n o la explicaci&oacute;n de un problema.
y formularios
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Puede dejar notas que transmitan una informaci&oacute;n simple y
apropiada para amigos, empleados, profesores y otras personas
frecuentadas en la vida cotidiana, comunicando de manera
comprensible, los puntos que le parecen importantes.
Puede decirse que el tercer cuadro es el de m&aacute;s relevancia para esta investigaci&oacute;n
no s&oacute;lo por abordar en detalle los elementos concernientes al nivel que se presume
alcanzaron los estudiantes luego de casi culminar su ciclo de formaci&oacute;n universitaria,
sino sobre todo por constituir la base sobre la cual se elabor&oacute; el cuestionario que
permiti&oacute; obtener la informaci&oacute;n necesaria para cumplir los objetivos propuestos al
inicio de este trabajo.
BASES TE&Oacute;RICAS
El enfoque por tareas
Es el enfoque de ense&ntilde;anza adoptado por el MECRL no solo para la gram&aacute;tica
sino en un sentido general. Antes de explicar en qu&eacute; consiste, se dir&aacute; que en general,
los enfoques se basan en principios te&oacute;ricos derivados de determinadas teor&iacute;as sobre
la lengua y su aprendizaje. A su vez, las teor&iacute;as ling&uuml;&iacute;sticas buscan definir los
elementos b&aacute;sicos de la organizaci&oacute;n ling&uuml;&iacute;stica y el uso de la lengua. Por su parte las
teor&iacute;as de aprendizaje intentan establecer los procesos de aprendizaje y las
condiciones que facilitan el aprendizaje eficaz de una lengua. Ampliada la noci&oacute;n de
enfoque, se puede entender al enfoque por tareas a partir de la definici&oacute;n dada por el
Instituto Cervantes (2002): aquel que
“(…) se centra en la acci&oacute;n en la medida en que considera a los usuarios y
alumnos que aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es
decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas (no s&oacute;lo relacionadas
con la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de circunstancias, en
un entorno espec&iacute;fico y dentro de un campo de acci&oacute;n concreto. Aunque los
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actos de habla se dan en actividades de lengua, estas actividades forman parte
de un contexto social m&aacute;s amplio, que por s&iacute; solo puede otorgarles pleno
sentido”. (p. 9)
Se habla pues en este concepto, de tareas en la medida en que las acciones son
llevadas a cabo por colectivos de individuos que utilizando sus competencias
particulares de manera estrat&eacute;gica, procuran obtener un resultado concreto. Este
enfoque basado en la acci&oacute;n tambi&eacute;n tiene en cuenta los recursos cognitivos,
emocionales y volitivos, as&iacute; como toda la serie de capacidades espec&iacute;ficas que un
individuo pone en marcha en tanto que actor social. (ibidem). El enfoque por tareas
es, en pocas palabras, la evoluci&oacute;n o perfeccionamiento del enfoque comunicativo, el
cual predomin&oacute; en los m&eacute;todos de ense&ntilde;anza de lenguas extranjeras, hasta a&ntilde;os
recientes.
Los errores en el aprendizaje de una lengua extranjera (LE)
En el marco general de aprendizaje de una lengua extranjera (LE) se producen
errores. Algunos profesores perciben esos errores como un fracaso en el aprendizaje
de sus estudiantes, otros m&aacute;s optimistas los perciben como un esfuerzo por parte del
estudiante de comunicar aunque no tenga asimiladas todas las nociones necesarias
para una comunicaci&oacute;n eficaz. Corder (citado por Santos 2002) define el error como
una desviaci&oacute;n constante de las reglas que rigen el funcionamiento de la L2. Seg&uacute;n
este autor el error se origina en el proceso de adquisici&oacute;n de competencias en la L2,
cuando el estudiante a&uacute;n desconoce aspectos de la gram&aacute;tica de la lengua meta y no
alcanza a autocorregirse. (p. 119). Otro aporte significativo de Corder, es la distinci&oacute;n
entre error y falta. El origen de aquellos ya ha sido esclarecido. Con respecto a las
faltas, son desviaciones inconscientes y eventuales concernientes a los conocimientos
ya adquiridos y por lo tanto el estudiante puede autocorregirse. El origen de las faltas
suele ser accidental: distracci&oacute;n, cansancio, prisa, p&eacute;rdida de memoria. (ibidem).
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Seg&uacute;n L&oacute;pez (citado por Fuster y Soto 2009) los errores m&aacute;s frecuentes se pueden
clasificar en los siguientes tipos:
-simplificaci&oacute;n: reducci&oacute;n de la lengua a un sistema simple, donde se eliminan
morfemas redundantes, como el g&eacute;nero o el n&uacute;mero dentro de un sintagma, o no
relevantes, como es el caso del art&iacute;culo. Otra tendencia es reducir la lengua a un
sistema regular, por lo que las formas irregulares no tienen cabida.
-hipergeneralizaci&oacute;n: tambi&eacute;n llamada hipercorrecci&oacute;n, se trata de aplicar una regla
de la lengua a casos en los que no es aceptable seg&uacute;n la norma. En la expresi&oacute;n oral
es com&uacute;n este tipo de error con sonidos propios de la lengua meta no existentes en la
L1. En franc&eacute;s se denomina surcorrection.
-fosilizaci&oacute;n: son los errores que van pasando de un nivel a otro y que debido a su
antig&uuml;edad se hace m&aacute;s dif&iacute;cil corregir o eliminar.
-permeabilidad: los estudiantes pueden empezar a cometer errores en conceptos que
parec&iacute;an tener dominados. Estos errores vienen provocados por el aprendizaje de
nuevas estructuras que se superponen.
-variabilidad: la producci&oacute;n de un estudiante puede variar en funci&oacute;n de las
situaciones comunicativas en las que se d&eacute;. En el concepto de error influyen factores
como la afectividad, el estado de &aacute;nimo, la espontaneidad, la rapidez o la audiencia
(p. 148).
Los errores en el aprendizaje de lenguas extranjeras han sido ampliamente
estudiados, principalmente por dos disciplinas muy importantes en el campo de la
ling&uuml;&iacute;stica por sus valiosos aportes. A continuaci&oacute;n una breve aproximaci&oacute;n a cada
una de ellas:
El an&aacute;lisis contrastivo (AC)
Se desarroll&oacute; entre los a&ntilde;os 50 y 70 del siglo XX bajo el postulado de que los
errores que comet&iacute;an los aprendientes de una LE eran debidos a la interferencia de su
lengua materna en el aprendizaje de la nueva lengua. Por lo tanto todos los errores
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producidos por los estudiantes se pod&iacute;an pronosticar identificando las diferencias
entre la L1 y la L2, siguiendo cuatro pasos: 1. descripci&oacute;n formal de las lenguas en
cuesti&oacute;n; 2. selecci&oacute;n de las &aacute;reas objeto de comparaci&oacute;n (verbos irregulares,
preposiciones, adverbios de tiempo, etc); 3. comparaci&oacute;n de las diferencias y las
semejanzas y 4. la predicci&oacute;n de los posibles errores. En el AC el error se concibe
como algo que prevenir a toda costa, ya que puede generar h&aacute;bitos incorrectos o lo
que algunos autores llama fosilizaci&oacute;n del error. Como consecuencia, se propone un
aprendizaje libre de errores, logrado a trav&eacute;s de la repetici&oacute;n de enunciados con el fin
de mecanizarlos de forma correcta. Esta concepci&oacute;n del aprendizaje se encuentra en
la base del m&eacute;todo audiolingual. CVC (2016).
El AC naci&oacute; de la preocupaci&oacute;n por encontrar una explicaci&oacute;n te&oacute;rica de los
errores y del inter&eacute;s did&aacute;ctico por prevenirlos. El inicio de esta corriente se remonta a
los a&ntilde;os 40 con la publicaci&oacute;n de las obras de Fries (1945) y Weinreich (1953)
principalmente. A pesar de que en un principio pareci&oacute; resolver los problemas de la
ense&ntilde;anza de idiomas, con su metodolog&iacute;a para evitar los errores, el AC entr&oacute; en
declive a partir de los a&ntilde;os 70 cuando las investigaciones emp&iacute;ricas realizadas para
validar sus postulados demostraron que la interferencia de la lengua materna no
explicaba la mayor&iacute;a de los errores de los aprendientes.
El an&aacute;lisis de errores (AE)
Es una corriente de investigaci&oacute;n que surgi&oacute; durante los a&ntilde;os 70 del siglo XX
como alternativa al an&aacute;lisis contrastivo. En 1967 S. P. Corder, director de la Applied
Linguistics School de Edimburgo, public&oacute; un art&iacute;culo considerado fundacional de esta
corriente The significance of learner's errors. Lozano (2012). Para finales de los
a&ntilde;os 70, ya la teor&iacute;a hab&iacute;a evolucionado hacia los estudios de la interlengua y la
adquisici&oacute;n de segundas lenguas. El AE se propon&iacute;a el estudio y an&aacute;lisis de los
errores cometidos por los aprendientes de segundas lenguas para descubrir sus causas
y conocer las estrategias que utilizan los alumnos en el proceso de aprendizaje.
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A diferencia del an&aacute;lisis contrastivo, el m&eacute;todo seguido por el an&aacute;lisis de errores
no part&iacute;a de la comparaci&oacute;n de la lengua materna y la lengua meta del aprendiente,
sino de sus producciones reales en lengua meta. Tomando &eacute;stas como punto de
partida, se procede mediante los siguientes pasos recomendados por el mismo Corder:
1. identificaci&oacute;n de los errores en su contexto; 2. clasificaci&oacute;n y descripci&oacute;n de los
mismos; 3. explicaci&oacute;n de su origen, buscando los mecanismos o estrategias
psicoling&uuml;&iacute;sticas y las fuentes de cada error: (en este punto entra la posible
interferencia de la lengua materna, como una estrategia m&aacute;s); 4. evaluaci&oacute;n de la
gravedad del error y b&uacute;squeda de un posible tratamiento. La aportaci&oacute;n m&aacute;s
importante de esta corriente es el cambio de visi&oacute;n del error, que pasa a ser
considerado como un factor provechoso en el aprendizaje. El error constituye un paso
ineludible en el camino de apropiaci&oacute;n de la nueva lengua, es visto entonces como un
&iacute;ndice de los diversos estadios que el aprendiente atraviesa durante su proceso de
aprendizaje.
La interlengua (IL)
Se entiende por interlengua al sistema ling&uuml;&iacute;stico del estudiante de una segunda
lengua o lengua extranjera en cada uno de los estadios sucesivos de adquisici&oacute;n por
los que pasa en su proceso de aprendizaje. El t&eacute;rmino fue acu&ntilde;ado por L. Selinker
(1969) aun cuando el primero en tratar el concepto fue S.P. Corder al establecer las
bases de la investigaci&oacute;n del modelo de an&aacute;lisis de errores. El concepto ha recibido
tambi&eacute;n otras denominaciones: “competencia transitoria” (Corder, 1967), “dialecto
idiosincr&aacute;sico” (Corder, 1971), “sistema aproximado” (W. Nemser, 1971) o “sistema
intermediario” (Porquier, 1975). El sistema de la IL posee varias caracter&iacute;sticas: es
individual, propio de cada aprendiente; planea entre el sistema de la L1 y el de la L2
del aprendiente; es aut&oacute;nomo, se rige por reglas propias; es sistem&aacute;tico por cuanto
posee un conjunto coherente de reglas, y variable por cuanto esas reglas no son
constantes ya que es capaz de experimentar sucesivas reestructuraciones para dar
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paso al siguiente estadio; est&aacute; en constante evoluci&oacute;n, puesto que est&aacute; constituido por
etapas sucesivas de aproximaci&oacute;n a la lengua meta.
La interferencia
Este t&eacute;rmino hace referencia al traspaso de formas no correspondientes, de la L1 a
la L2. Laufer-Dvorkin (citado por Santos 2002) distingue entre interferencia directa e
interferencia indirecta. La directa se manifiesta en errores que reflejan la estructura de
la L1, mientras que la indirecta se traduce en errores que no son paralelos a formas de
la L1, sino que se producen debido a la diferencia global entre la L1 y la L2. (p. 45).
Se distinguen 3 tipos de errores producto de la interferencia: sustituciones, calcos e
incorrecciones. Santos (ob. cit.) los sintetiza: a. las sustituciones implican el uso de
formas de la LM en enunciados de la LE. Ej: Je voudrais lui demander un aut&oacute;grafo
pour mon amie, el estudiante intenta compensar su falta de vocabulario utilizando la
palabra castellana que necesita para completar su enunciado; b. los calcos reflejan
claramente una estructura de la lengua materna. Ejemplo: Je suis en travaillant sur
l’ordinateur. En este ejemplo el estudiante reprodujo la estructra espa&ntilde;ola estar +
gerundio para transmitir la idea de acci&oacute;n en curso que en franc&eacute;s se llama pr&eacute;sent
progressif y se contruye con la estructura &ecirc;tre en train de + infinitivo; c. las
hipercorrecciones son alteraciones de estructuras, redundancias o errores fon&eacute;ticos
que se cometen tratando de evitar una influencia de la L1. Ejemplo: cuando los
estudiantes hispan&oacute;fonos /y/ en lugar de /u/ por evitar su tendencia a pronunciar
siempre /u/ dado que en espa&ntilde;ol el sonido /y/ no existe. (p. 47).
El estudio de lo oral y de lo escrito
Lo oral y lo escrito no corresponden a dos niveles de la lengua sino a dos soportes
distintos de la comunicaci&oacute;n. Ciertamente, el estudio de la gram&aacute;tica ha dado m&aacute;s
importancia a la escritura. Incluso el hecho de que una lengua posea un sistema de
escritura, se ha considerado como un criterio de peso para considerarla una “lengua”,
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designando otros sistemas de comunicaci&oacute;n humana carentes de escritura con
cualquier otro t&eacute;rmino como “dialecto”, “lengua regional”, “papiamento”, etc. Si la
expresi&oacute;n escrita ha sido valorizada en detrimento de la expresi&oacute;n oral, ha sido por
razones sociopol&iacute;ticas y culturales m&aacute;s que ling&uuml;&iacute;sticas. En efecto, el gran n&uacute;mero de
premios y festivales organizados alrededor de la producci&oacute;n literaria, contrasta
enormemente con aquel de los eventos organizados en torno a la oralidad. La lengua
hablada constituye de hecho el principal veh&iacute;culo del lenguaje humano. Los ni&ntilde;os
peque&ntilde;os, antes de aprender a escribir, aprenden a hablar, con lo cual, si nunca
llegaren a desarrollar competencia alguna en escritura, podr&iacute;an continuar
expres&aacute;ndose oralmente.
Sin embargo, se trata de hacer comprender a los estudiantes que escribir bien es
una necesidad considerando el peso de la comunicaci&oacute;n escrita en la sociedad. Dentro
y fuera del contexto acad&eacute;mico, en nuestra sociedad tan burocratizada, expresarse
correctamente en lo escrito es de hecho una ventaja. Si hablamos del franc&eacute;s, escribir
bien se convierte en una obligaci&oacute;n, tomando en cuenta que no se escribe como se
habla y por ende un mismo sonido puede tener muchas graf&iacute;as: /pɔʀ/ = port (puerto),
porc (cochino), pore (poro); /mɛʀ/ = m&egrave;re (madre), mer (mar), maire (alcalde,
alcaldesa).
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CAP&Iacute;TULO III
MARCO METODOL&Oacute;GICO
La metodolog&iacute;a es el &aacute;rea del conocimiento que estudia los m&eacute;todos generales de
las distintas disciplinas cient&iacute;ficas. Deriva de la palabra m&eacute;todo, cuyo origen
etimol&oacute;gico es griego: met&aacute; significa hacia y odos camino. Como se puede inferir,
metodolog&iacute;a significa el estudio del camino a seguir. As&iacute; pues, en este cap&iacute;tulo se
hace referencia a los criterios metodol&oacute;gicos bajo los cuales se condujo la
investigaci&oacute;n. Para esclarecer este punto, se consultaron algunas obras de distintos
autores especialistas en el &aacute;rea de la investigaci&oacute;n -espec&iacute;ficamente el marco
metodol&oacute;gico- y se hicieron citas textuales de algunos conceptos b&aacute;sicos tocantes al
tipo, dise&ntilde;o y enfoque de la investigaci&oacute;n, as&iacute; como a la poblaci&oacute;n y muestra
analizadas.
Tipo de investigaci&oacute;n
Investigar implica realizar una serie de actividades conducentes a esclarecer o
ampliar el conocimiento referente a un tema espec&iacute;fico. Cervo y Bervian (1989)
definen la investigaci&oacute;n como una actividad encaminada a la soluci&oacute;n de problemas y
cuyo objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante el empleo de
procesos cient&iacute;ficos (p.43). De lo antes expuesto, se entiende que esas actividades
deben realizarse de forma sistem&aacute;tica, en un orden l&oacute;gico y c&oacute;nsono con el objeto de
estudio que se persigue. Dado que el conocimiento es muy amplio y que se puede
investigar cualquier fen&oacute;meno, hay varios tipos de investigaci&oacute;n. Al respecto, Arias
(2006) afirma que existen muchos modelos y diversas clasificaciones y que sin
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embargo, lo importante es precisar los criterios de clasificaci&oacute;n. Para tal efecto, el
mismo autor establece 3 criterios: nivel, dise&ntilde;o y prop&oacute;sito. El nivel se refiere al
alcance del estudio, este puede ser exploratorio, descriptivo o explicativo. Por su
parte, el dise&ntilde;o “es la estrategia general que adopta el investigador para responder al
problema planteado. En atenci&oacute;n al dise&ntilde;o, la investigaci&oacute;n se clasifica en:
documental, de campo y experimental.” (p. 26). Finalmente, el prop&oacute;sito implica la
intenci&oacute;n de la investigaci&oacute;n y/o los objetivos que se pretende alcanzar.
La investigaci&oacute;n aqu&iacute; expuesta se considera de campo porque es producto de un
proceso en el cual la investigadora no tiene control sobre las variables implicadas y
porque involucra la posterior redacci&oacute;n de un informe. Seg&uacute;n Arias (ob. cit.) la
investigaci&oacute;n de campo “consiste en la recolecci&oacute;n de datos directamente de los
sujetos investigados (…) sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el
investigador obtiene la informaci&oacute;n pero no altera las condiciones existentes.” (p. 31).
En este mismo orden de ideas, Sabino (1992) asevera que los datos obtenidos bajo
este dise&ntilde;o son llamados primarios debido al hecho de que son de primera mano,
obtenidos directamente de la experiencia emp&iacute;rica y producto de la investigaci&oacute;n en
curso, sin intermediaci&oacute;n alguna. (p. 76). Por el contrario, si los datos son obtenidos
de otro investigador o de estudios anteriores, se denominan secundarios.
Desde la perspectiva de Sabino (ob. cit.), se tiene una visi&oacute;n m&aacute;s bien emp&iacute;rica de
la investigaci&oacute;n de campo. Es por ello que parece pertinente citar la definici&oacute;n de
investigaci&oacute;n desde el empirismo, detallada por Hurtado (2010):
(…) El empirismo es una corriente filos&oacute;fica que considera la
experiencia como &uacute;nica fuente del conocimiento (…). Para los
empiristas, la producci&oacute;n del conocimiento se da a trav&eacute;s de la
observaci&oacute;n directa y neutral de la realidad, y de las relaciones naturales
entre los fen&oacute;menos, sin que se requiera de elaboraci&oacute;n cognoscitiva por
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parte del observador (O'Quist, 1989). En este sentido, para los empiristas
la investigaci&oacute;n es un proceso que permite reflejar la realidad de la forma
m&aacute;s fiel y neutral posible. Si se quisiera definir la investigaci&oacute;n seg&uacute;n los
empiristas en una sola frase, se podr&iacute;a decir que para ellos investigar es
b&aacute;sicamente crear conocimiento a trav&eacute;s de la descripci&oacute;n de la realidad.
Por su parte, el nivel de esta investigaci&oacute;n es descriptivo. Las investigaciones
descriptivas rese&ntilde;an las caracter&iacute;sticas de un objeto o fen&oacute;meno determinado. A tal
efecto, Dankhe (citado por Hern&aacute;ndez, Fern&aacute;ndez y Baptista, 2003) se&ntilde;ala que “los
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las caracter&iacute;sticas y los
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fen&oacute;meno que
se someta a un an&aacute;lisis” (p. 61). Del mismo modo, la revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica sirvi&oacute;
para sustentar las bases conceptuales de la investigaci&oacute;n. Dicha revisi&oacute;n comprende
diversos documentos y/o fuentes como libros, tesis, p&aacute;ginas web, diccionarios, entre
otros. En las revisiones bibliogr&aacute;ficas no se generan ni analizan datos originales sino
que se toma informaci&oacute;n proveniente de otros estudios con el objeto de analizar y
sintetizar los resultados, tendientes a sustentar el trabajo. Sin embargo, en una
investigaci&oacute;n de campo son los datos primarios, obtenidos a trav&eacute;s del dise&ntilde;o de
campo, los esenciales para el logro de los objetivos y la soluci&oacute;n del problema
planteado. Arias (2006).
Dise&ntilde;o
El dise&ntilde;o orienta y esclarece las etapas que habr&aacute;n de acometerse una vez que el
investigador ha alcanzado suficiente claridad respecto del problema planteado. Se
refiere a la organizaci&oacute;n de las distintas acciones que se deber&aacute;n realizar para
completar el trabajo con &eacute;xito, es decir, apegado a los postulados del m&eacute;todo
cient&iacute;fico, sin importar los resultados. Se trata entonces de estructurar tanto las
teor&iacute;as como las t&eacute;cnicas e instrumentos que permitir&aacute;n recabar los datos de la
realidad, en funci&oacute;n de darles coherencia y sentido l&oacute;gico. Existen varios tipos de
dise&ntilde;o de campo. Sabino (1992) incluye los 6 siguientes como los m&aacute;s frecuentes:
experimental, post-facto (no experimental), encuesta, panel, cualitativo y el estudio
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de casos. (p. 80). En la presente investigaci&oacute;n se emplearon el post facto o no
experimental y la encuesta.
El dise&ntilde;o post facto (significa posterior al hecho en lat&iacute;n) se aplica en estudios que
buscan sobre todo conocer el origen de un fen&oacute;meno o problema. En este tipo de
investigaciones no se manipulan las variables. Como se&ntilde;alan Hern&aacute;ndez y otros
(2003) “la investigaci&oacute;n no experimental es investigaci&oacute;n sistem&aacute;tica y emp&iacute;rica en la
que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las
inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervenci&oacute;n o
influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su
contexto natural.” (p. 161). Se utiliza este tipo de dise&ntilde;o precisamente porque se
corresponde con los objetivos planteados en la primera parte de este estudio, porque
no admite intervenci&oacute;n alguna, sino que se analiza la realidad sin modificar sus
caracter&iacute;sticas.
La encuesta es otro dise&ntilde;o largamente implementado en investigaci&oacute;n de campo.
Este consiste en aplicar una serie de preguntas a un grupo de individuos con el objeto
de recabar informaci&oacute;n -datos- sobre un determinado asunto. Por ejemplo las
encuestas que se realizan a ciertos grupos de consumidores para conocer su opini&oacute;n
acerca de un producto determinado. Para Sabino (ob.cit.), la encuesta es un dise&ntilde;o
propio de las ciencias sociales en el cual se trata de “(…) requerir informaci&oacute;n a un
grupo socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio para
luego, mediante un an&aacute;lisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se
correspondan con los datos recogidos.” (p. 86). Hay que decir tambi&eacute;n que,
dependiendo del material bibliogr&aacute;fico revisado, la encuesta puede ser definida como
una t&eacute;cnica, un m&eacute;todo, un dise&ntilde;o o incluso una estrategia. Este &uacute;ltimo es el caso de
Arias (ob. cit.) para quien “la encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una
estrategia (oral o escrita) cuyo prop&oacute;sito es obtener informaci&oacute;n (…)”. (p. 32) y
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contin&uacute;a diciendo que la encuesta es considerada “una t&eacute;cnica propia del dise&ntilde;o de
investigaci&oacute;n de campo.” (ibidem).
Enfoque
El enfoque no es otra cosa que el punto de vista desde el cual se aproxima el
investigador a su objeto de estudio. En materia de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica, existen
diferentes enfoques, los cuales var&iacute;an de acuerdo con la visi&oacute;n del investigador, con
el tema en s&iacute; mismo y con el paradigma al cual responden. Sin embargo, hay dos
modelos b&aacute;sicos cuyos postulados arropan de cierta forma a las dem&aacute;s propuestas: el
cualitativo y el cuantitativo. Ambos enfoques buscan resolver problemas y con ello la
creaci&oacute;n de nuevos conocimientos para el enriquecimiento de la ciencia. Del mismo
modo, tanto en el cualitativo como en el cuantitativo se realizan observaciones y
arqueo de fuentes para fundamentar el estudio. No obstante, es necesario precisar que
mientras el enfoque cuantitativo se fija en aspectos medibles, cuantificables, el
cualitativo se sumerge en una serie de consideraciones de car&aacute;cter subjetivo debido a
la singularidad del fen&oacute;meno a estudiar en su contexto siempre particular.
Ante este panorama si se quiere dicot&oacute;mico, surge el enfoque mixto. En este
sentido, Hern&aacute;ndez y otros (2003) afirman que los dise&ntilde;os mixtos representan el m&aacute;s
alto grado de integraci&oacute;n o combinaci&oacute;n entre los enfoques cualitativo y cuantitativo.
Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigaci&oacute;n o en la
mayor&iacute;a de sus etapas, lo cual agrega complejidad al dise&ntilde;o de estudio; pero mantiene
todas las ventajas que cada uno de los enfoques ofrece por separado. El enfoque
mixto se inscribe dentro de una visi&oacute;n integradora de los distintos m&eacute;todos, dise&ntilde;os y
t&eacute;cnicas, que desde distintas disciplinas cient&iacute;ficas se ha impulsado, con el fin de
valorar la complejidad del conocimiento en un mundo globalizado e interrelacionado.
Esta visi&oacute;n llamada hol&iacute;stica, ha sido sintetizada por la investigadora Jacqueline
Hurtado de Barrera, quien explica lo siguiente:
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Una de las claves de la investigaci&oacute;n hol&iacute;stica est&aacute; en que se centra en los
objetivos como logros sucesivos de un proceso continuo, m&aacute;s que como
un resultado final. Al fijar la atenci&oacute;n en los objetivos, las disputas entre
diversos paradigmas desaparecen, porque el uso de determinados
m&eacute;todos ya no constituye criterio suficiente para diferenciar o
caracterizar los tipos de investigaci&oacute;n, ni los modelos epist&eacute;micos. Un
investigador hol&iacute;stico puede usar las t&eacute;cnicas de la investigaci&oacute;n
positivista o de la etnograf&iacute;a, puede usar t&eacute;cnicas &laquo;cuantitativas&raquo; o
&laquo;cualitativas&raquo; para el an&aacute;lisis, pero como tiene los objetivos claros, los
m&eacute;todos y las t&eacute;cnicas se utilizan de manera pertinente, apropiada, en
consonancia con la naturaleza de la investigaci&oacute;n. (citado por Londo&ntilde;o y
Mar&iacute;n, 2002).
Se plantea en este enfoque, la necesidad de abordar el an&aacute;lisis desde distintas
perspectivas, lo cual implica la correcta selecci&oacute;n de las t&eacute;cnicas a emplear, sin perder
de vista los objetivos sobre los cuales reposa el estudio. As&iacute; pues, en el estudio aqu&iacute;
realizado, se recurri&oacute; al modelo de dos etapas, aquel en el cual se aplica primero un
enfoque y luego el otro, obviamente centrados en el mismo tema. Primero se aplic&oacute;
un enfoque cuantitativo a trav&eacute;s de la estad&iacute;stica descriptiva, contabilizando y
clasificando las respuestas arrojadas por el instrumento. Luego, a trav&eacute;s del enfoque
cualitativo, se analizaron esas mismas respuestas, vinculando de esta manera ambas
propuestas.
Poblaci&oacute;n y muestra
Toda poblaci&oacute;n es definida por una serie de caracter&iacute;sticas comunes a todos los
elementos que la conforman, los cuales a su vez constituyen el origen de los datos de
la investigaci&oacute;n. En palabras de Hern&aacute;ndez y otros “(…) la calidad de un trabajo
estriba en delimitar claramente la poblaci&oacute;n con base en los objetivos del estudio”.
(ob. cit., p. 177). Por otra parte y de acuerdo a su proporci&oacute;n, una poblaci&oacute;n puede ser
peque&ntilde;a o grande. En t&eacute;rminos cient&iacute;ficos se habla de poblaci&oacute;n finita e infinita. La
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primera, suele ser manejable en t&eacute;rminos num&eacute;ricos ya que se conoce la cantidad de
unidades que la integran. Sin embargo, con mucha frecuencia las poblaciones tienden
a ser m&aacute;s bien numerosas, en estos casos se trata de poblaciones infinitas. Por
consiguiente, se hace necesario fragmentar el total de ese universo, para tomar una
porci&oacute;n finita del mismo. Este conjunto tambi&eacute;n llamado poblaci&oacute;n muestreada, es la
parte de la poblaci&oacute;n a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una
muestra representativa del total de dicha poblaci&oacute;n. Arias (2006).
Analizar la muestra permite reducir el tiempo y los costos de la investigaci&oacute;n. Para
Sabino (1992) “(…) lo que se busca al emplear una muestra es que, observando una
porci&oacute;n relativamente reducida de unidades, se obtengan conclusiones semejantes a
las que lograr&iacute;amos si estudi&aacute;ramos el universo total (…)” (p. 99). La poblaci&oacute;n
objeto de la presente investigaci&oacute;n est&aacute; conformada por 17 estudiantes de la
Licenciatura en Educaci&oacute;n menci&oacute;n Franc&eacute;s de la Universidad de Carabobo,
cursantes del 9no y del 10mo semestre, durante el per&iacute;odo acad&eacute;mico 2-2015. Se
seleccion&oacute; una muestra de 15 estudiantes, a los cuales se les aplic&oacute; el instrumento
dise&ntilde;ado para registrar la informaci&oacute;n.
T&eacute;cnicas e instrumentos de recolecci&oacute;n de datos
Las t&eacute;cnicas de recolecci&oacute;n de datos son el esqueleto que sostiene el cuerpo de la
investigaci&oacute;n. Ellas hacen posible la verificaci&oacute;n del problema as&iacute; como el logro de
los objetivos planteados, claro est&aacute;, dependiendo de la naturaleza de los mismos.
Cada tipo de investigaci&oacute;n determina las t&eacute;cnicas a utilizar y, a su vez, cada t&eacute;cnica
establece sus herramientas, instrumentos o los medios empleados para alcanzar la
meta trazada. Sabino define las t&eacute;cnicas e instrumentos para la recolecci&oacute;n de la
informaci&oacute;n como “cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a
los fen&oacute;menos y extraer de ellos informaci&oacute;n”. (ob. cit., p.68.). Por su parte,
Balestrini (2002) hace una clasificaci&oacute;n de las t&eacute;cnicas e instrumentos para la
recolecci&oacute;n de la informaci&oacute;n en:
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1. Los que centran su atenci&oacute;n en la observaci&oacute;n y an&aacute;lisis de la
diversidad de fuentes documentales existentes, donde los hechos han
dejado huellas […]. 2. Los que incorporan la observaci&oacute;n, bien sea
humana (observaci&oacute;n directa, indirecta, participante, no participante,
sistem&aacute;tica, estructurada, etc.) o mec&aacute;nica (con el uso de c&aacute;maras
fotogr&aacute;ficas o de video, grabadores, etc.) para el an&aacute;lisis de la conducta o
cualquier hecho social. 3. Aquellos que se dedican a la observaci&oacute;n de la
realidad, y exigen respuestas directas de los sujetos estudiados; donde se
interroga las personas en entrevistas orales o por escrito con el uso de
encuestas, entrevistas, cuestionario o medidas de actitudes. Estos dos
&uacute;ltimos grupos de m&eacute;todos, se ubican dentro de la clasificaci&oacute;n de
fuentes primarias, debido a que los datos son reunidos y utilizados por el
investigador a partir de la observaci&oacute;n directa de la realidad objeto de
estudio. (p. 147).
Se puede sintetizar que las t&eacute;cnicas con sus respectivos instrumentos, son los
medios a trav&eacute;s de los cuales el investigador obtiene la informaci&oacute;n necesaria para
culminar exitosamente su trabajo acad&eacute;mico. En la presente indagaci&oacute;n se aplicaron
dos: la observaci&oacute;n directa y la entrevista. A continuaci&oacute;n se analizar&aacute; te&oacute;ricamente
cada una de ellas:
La observaci&oacute;n es un recurso que utilizamos constantemente en nuestra vida
cotidiana para adquirir conocimientos. Continuamente observamos, pero rara vez lo
hacemos met&oacute;dica y premeditadamente. Mediante la observaci&oacute;n se intentan captar
aquellos aspectos que son m&aacute;s significativos de cara al problema a investigar. En
trabajo social la t&eacute;cnica de la observaci&oacute;n se aplica a campos muy diversos, como
puede ser el estudio de culturas y subculturas, el an&aacute;lisis organizacional, el an&aacute;lisis de
problemas ligados a un territorio, el estudio de analizadores hist&oacute;ricos, etc. Para
efectos de la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica, existen varios tipos de observaci&oacute;n. Cuando el
investigador se pone en contacto personalmente con el objeto de estudio, sin apartarlo
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de su escenario natural, se dice que la observaci&oacute;n es directa. G&oacute;mez, J., Ingellis A.,
Grau A. y Jabbaz M. (2011) aseguran que este tipo de observaci&oacute;n permite apreciar
todos los aspectos relacionados con el desempe&ntilde;o y las caracter&iacute;sticas del objeto sin
alterarlo (p. 34). Para efectos de registrar los pormenores de la observaci&oacute;n directa, se
emple&oacute; una hoja de registro. Por parte de la encuesta, dado que es una t&eacute;cnica que
presenta m&uacute;ltiples modalidades, se seleccion&oacute; el cuestionario, como soporte de los
datos empleados en esta investigaci&oacute;n. Seg&uacute;n Arias (ob. cit. p. 74) el cuestionario “es
la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un (…) formato en
papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario
autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervenci&oacute;n del
encuestador”.
Los cuestionarios pueden plantear preguntas cerradas, es decir, aquellas que
previamente establecen las posibles respuestas a escoger por el encuestado. Cuando
se ofrecen solo 2 opciones se denominan dicot&oacute;micas y de selecci&oacute;n simple si ofrecen
m&aacute;s opciones, pero para escoger una sola. Tambi&eacute;n existen las preguntas abiertas, las
cuales dejan las respuestas al albedr&iacute;o del encuestado, es decir, no ofrecen ninguna
opci&oacute;n de respuesta. Hasta este punto se entiende que los cuestionarios pueden ser
abiertos o cerrados de acuerdo al tipo de pregunta que planteen. Sin embargo, existen
cuestionarios que combinan preguntas cerradas y abiertas o mixtas (como las de
selecci&oacute;n simple y otras), estos se denominan mixtos (ibidem).
Para esta investigaci&oacute;n, se dise&ntilde;&oacute; un cuestionario mixto, ya que esta modalidad
permite un alcance casi tan profundo como el de los cuestionarios abiertos y si se
quiere m&aacute;s completo que el de los cerrados. A continuaci&oacute;n se especifica el tipo de
pregunta empleado en cada &iacute;tem: preguntas abiertas (&iacute;tems 1, 4 y 8). Conviene
recalcar que este tipo de pregunta permite al encuestado contestar en forma libre, para
que formule sus respuestas de acuerdo a sus criterios y seg&uacute;n sus conocimientos.
Preguntas cerradas dicot&oacute;micas (&iacute;tems 5 y 6). Preguntas mixtas: de selecci&oacute;n m&uacute;ltiple
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y clasificaci&oacute;n de acuerdo a la frecuencia en el uso (&iacute;tem 2); de clasificaci&oacute;n de
acuerdo al tipo (&iacute;tem 3); seg&uacute;n uso y criterio del encuestado (&iacute;tem 7).
Validez
Todo instrumento de recolecci&oacute;n de datos debe cumplir con el requisito de
validez. En este sentido, se elabor&oacute; un formato para la validaci&oacute;n del cuestionario
aplicado en la recolecci&oacute;n de los datos concernientes a este estudio. Dicho formato
permiti&oacute; la validaci&oacute;n del instrumento por parte de 3 expertos, mediante 5 criterios:
su presentaci&oacute;n, la claridad en la redacci&oacute;n de los &iacute;tems, la pertinencia de los mismos,
la relevancia del contenido y la factibilidad de aplicaci&oacute;n, de acuerdo a una escala de
evaluaci&oacute;n cualitativa. A trav&eacute;s de este formato se pudo conocer la opini&oacute;n de estos
expertos, quienes gentilmente presentaron las observaciones pertinentes y necesarias
que permitieron corregir fallas relacionadas con la estructuraci&oacute;n y redacci&oacute;n de cada
uno de los &iacute;tems.
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CAP&Iacute;TULO IV
AN&Aacute;LISIS E INTERPRETACI&Oacute;N DE LOS RESULTADOS
En este cap&iacute;tulo se presentan los resultados obtenidos luego de la aplicaci&oacute;n del
instrumento de recolecci&oacute;n de datos a la muestra seleccionada. La informaci&oacute;n
recabada fue procesada y analizada, siguiendo el orden de aparici&oacute;n de los &iacute;tems en el
instrumento (del 1 al 8).
&Iacute;tem 1. Bas&aacute;ndose en sus conocimientos sobre la gram&aacute;tica francesa, defina con
sus propias palabras qu&eacute; es una preposici&oacute;n.
palabra invariable
sirve para unir dos o m&aacute;s palabras/oraciones
7% 7%
determina el grupo nominal o verbal
14%
sirve como conector
7%
36%
establece una relaci&oacute;n entre dos o m&aacute;s palabras
15%
vincula un elemento con otro de acuerdo al contexto
7% 7%
palabra que acompa&ntilde;a al verbo para darle un sentido
establa una dependencia y da un sentido
An&aacute;lisis: de acuerdo a los resultados obtenidos, la mayor&iacute;a de la muestra tiene una
idea de la definici&oacute;n de preposici&oacute;n donde predomina la noci&oacute;n de “elemento
vinculante”, enunciada de diversas formas: 1. palabra que sirve para unir dos o m&aacute;s
palabras/oraciones (36%); 2. palabra que establece una relaci&oacute;n entre dos o m&aacute;s
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palabras (15%); 3. palabra que acompa&ntilde;a al verbo para darle un sentido (14%).
Esta respuesta limita la funci&oacute;n de la preposici&oacute;n ya que s&oacute;lo hace alusi&oacute;n al verbo.
Se recuerda que la preposici&oacute;n puede subordinar sustantivos, adjetivos, verbos y
adverbios a otros sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Es importante mencionar
que dos de los encuestados no respondieron a esta pregunta. Otro expres&oacute; que la
preposici&oacute;n es una palabra invariable (7%), dando con una de las caracter&iacute;sticas que
mejor la define y que m&aacute;s se utiliza en este sentido. Del mismo modo sucede con la
afirmaci&oacute;n de que la preposici&oacute;n determina el grupo nominal o verbal (7%). Ambas
respuestas aportan un grado de precisi&oacute;n m&aacute;s elevado que las dem&aacute;s. La afirmaci&oacute;n
vincula un elemento con otro de acuerdo al contexto (7%) hace referencia si se quiere
a la variedad de complementos que introducen las preposiciones: de lugar, de tiempo,
de causa, de finalidad, etc.
Otra respuesta afirmaba que la preposici&oacute;n sirve como conector (7%). Si bien esta
guarda parentesco con la noci&oacute;n de “elemento vinculante” mencionada al principio de
este an&aacute;lisis, no todos los conectores son preposiciones. Los conectores proceden de
distintas categor&iacute;as gramaticales: “para” ciertamente es una preposici&oacute;n. Sin
embargo, “adem&aacute;s” es un adverbio, “pero” es una conjunci&oacute;n, etc. Solo hubo una
referencia a la dependencia del complemento que introduce la preposici&oacute;n con
respecto al elemento que la precede: entabla una dependencia y da un sentido (7%).
Dos de las respuestas fueron redactadas en franc&eacute;s. Si bien dar las respuestas en este
idioma no era una exigencia, hay que reconocer el m&eacute;rito que esto tiene ya que la
poblaci&oacute;n es del 9no y 10mo semestre. En este punto se supone que los estudiantes ya
alcanzaron el nivel B1 de dominio del franc&eacute;s y por ende est&aacute;n en capacidad de
redactar textos cortos sobre un tema de su dominio en franc&eacute;s.
Por todo lo antes expuesto se presume que existe una idea cercana mas no
completa acerca de lo que son las preposiciones francesas. Por otra parte, la pregunta
hace alusi&oacute;n a la gram&aacute;tica “francesa”, queda pues la interrogante de si los
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estudiantes habr&iacute;an manejado un concepto de preposici&oacute;n m&aacute;s completo de haber
omitido el adjetivo “francesa” de la consulta, aun cuando en esencia las preposiciones
cumplen la misma funci&oacute;n en franc&eacute;s y en espa&ntilde;ol y son una categor&iacute;a gramatical en
ambas lenguas.
&Iacute;tem 2. En el cuadro que sigue a este enunciado, marque con una cruz (+) las
preposiciones en franc&eacute;s de uso m&aacute;s frecuente para usted y con un gui&oacute;n (-) las de
uso menos frecuente.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
&Agrave;
Au (&agrave;+le)
Aux (&agrave;+les)
Apr&egrave;s
Avant
Avec
Chez
Concernant
Contre
Dans
De
Des (de+les)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Preposiciones m&aacute;s usadas
&agrave;-au-aux- avec- dans-de- du- pendantpour
apr&egrave;s-chez-des-par-sur
avant-depuis-en
devant-entre-jusque-sans
Du
Depuis
Derri&egrave;re
D&egrave;s
Devant
Durant
En
Entre
Except&eacute;
Jusque
Hors
Malgr&eacute;
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Par
Parmi
Pendant
Pour
Sans
Sauf
Selon
Sous
Sur
Vers
Voici
Voil&agrave;
Preposiciones menos
usadas
concernant
hors-malgr&eacute;-parmi-d&egrave;s
durant-except&eacute;
vers
contre
sauf
derri&egrave;re-selon-sous-voici-voil&agrave;
9%
22%
24%
28%
26%
12%
18%
17%
13%
16%
15%
51
Preposiciones
m&aacute;s usadas
&agrave;
au
aux
avec
dans
de
du
pendant
pour
des
apr&egrave;s
chez
par
sur
avant
depuis
en
devant
entre
jusque
sans
&Iacute;ndice de
frecuencia
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
14/15
14/15
14/15
14/15
14/15
13/15
13/15
13/15
12/15
12/15
12/15
12/15
Preposiciones
menos usadas
concernant
hors
malgr&eacute;
parmi
d&egrave;s
durant
except&eacute;
vers
contre
sauf
derri&egrave;re
selon
sous
voici
voil&agrave;
&Iacute;ndice de
frecuencia
14/15
13/15
13/15
13/15
13/15
12/15
12/15
11/15
10/15
9/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
An&aacute;lisis: luego de contabilizar las marcas y levantar una tabla indicando el &iacute;ndice
de frecuencia con que fueron seleccionadas cada una de las preposiciones, se
determin&oacute; que la usada con m&aacute;s frecuencia es &agrave;, seguida de sus formas contractas au
y aux, adem&aacute;s de avec, dans, de, du, pendant y pour, con un 28%. El segundo grupo
de preposiciones m&aacute;s usadas son apr&egrave;s, chez, des, par y sur, las cuales conforman el
26%. Le siguen avant, depuis y en con un 24% y devant, entre, jusque y sans con un
22%.
Por otra parte, se determin&oacute; que la preposici&oacute;n francesa menos usada por la
muestra consultada es concernant (en espa&ntilde;ol corresponde a locuciones
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preposicionales como “en cuanto a”, “en relaci&oacute;n con” o la m&aacute;s formal “en lo
concerniente a”) con un 18%. Otras menos usadas son: hors (“fuera de”, “sin”),
malgr&eacute; (“a pesar de”, “pese a”), parmi (“entre”, “en medio de”) y d&egrave;s (“desde”, “a
partir de”) con un 17%; durant (“durante”, “a lo largo de”) y except&eacute; (“excepto”) con
el 16%; vers (“hacia”) con 15%; contre (“contra”) con 13% y sauf (“salvo”) con un
12%. El 9% restante, re&uacute;ne a las preposiciones menos marcadas, es decir, las m&aacute;s
usadas dentro del grupo de las menos usadas. Se refiere a: derri&egrave;re (“detr&aacute;s de”),
selon (“seg&uacute;n”, “en funci&oacute;n de”), sous (“bajo”, “debajo de”), voici (“aqu&iacute; est&aacute;”,
“&eacute;ste/a es”, “he aqu&iacute;”) y voil&agrave; (“esa es la raz&oacute;n”, “por eso”, “he ah&iacute;”). Se interpret&oacute;
pues, a partir de estos resultados, que los estudiantes manejan un repertorio limitado
de preposiciones con respecto al conjunto que de ellas existe. Quiz&aacute; debido
principalmente a dos causas:
La primera es que a pesar del lugar tan importante de las preposiciones en la
estructura de la frase -y de la proposici&oacute;n- algunas de ellas pertenecen a un discurso
m&aacute;s bien literario, alejado del lenguaje est&aacute;ndar y con poca presencia en los m&eacute;todos
y materiales de estudio cotidiano de los estudiantes. La otra causa sin duda ligada a la
anterior es que los m&eacute;todos de ense&ntilde;anza del franc&eacute;s empleados en los &uacute;ltimos a&ntilde;os
como Campus (CLE International, 2002) o Le nouveau taxi (Hachette, 2009), se han
concebido enmarcados en los enfoques comunicativo y por tareas priorizando la
ense&ntilde;anza de la gram&aacute;tica en funci&oacute;n del uso, como lo explica el pr&oacute;logo de Le
nouveau taxi 1 (2009): “(…) nous avons accentu&eacute; l’approche actionnelle et propos&eacute;
une grammaire plus explicite.” (p. 3).
Se trata de dar herramientas concretas para que el aprendiente pueda hacer frente a
situaciones cotidianas de la vida como por ejemplo: preguntar/dar una direcci&oacute;n
(orientarse en la ciudad), informar sobre la ubicaci&oacute;n de un objeto o persona en el
espacio, comprar un ticket de metro, pedir una comida en un restaurante, etc. Por
ejemplo en la lecci&oacute;n 5 de Le nouveau taxi 1 (ob. cit) se ense&ntilde;an las preposiciones de
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lugar (pp. 24-25) y en la lecci&oacute;n 9 las mismas preposiciones seguidas de un
sustantivo (pp. 34-35) y a&uacute;n en la lecci&oacute;n 10 las preposiciones &agrave; y de con los art&iacute;culos
contractos y los medios de transporte (pp.36-37).
&Iacute;tem 3. Las preposiciones pueden marcar distintos matices, de acuerdo a su
funci&oacute;n en la oraci&oacute;n. Bas&aacute;ndose en esta aseveraci&oacute;n, ub&iacute;quelas con ayuda de la
siguiente lista:
de lugar
de tiempo
de finalidad
de oposici&oacute;n/concesi&oacute;n
de consecuencia
de manera
de lugar
5%
de tiempo
5%
9%
de finalidad
43%
12%
de oposici&oacute;n/concesi&oacute;n
de consecuencia
26%
de manera
An&aacute;lisis: con respecto a este &iacute;tem hay que decir que no se propuso una lista
absoluta. Por ejemplo, ni el matiz de comparaci&oacute;n introducido por selon ni el de
excepci&oacute;n relativo a sauf y except&eacute;, fueron incluidos. No se sabe si esta ausencia
pudo ser m&aacute;s bien una desventaja para los encuestados en lugar de una facilidad. En
todo caso no se pretend&iacute;a que los estudiantes emplearan todas las preposiciones hasta
llenar la lista sino indagar si conoc&iacute;an el tipo de preposici&oacute;n, incluso las que rigen
varios complementos como &agrave; (de lugar, de finalidad, de manera, etc.).
54
Para arrojar las cifras necesarias, se procedi&oacute; al conteo de las preposiciones que
cada estudiante logr&oacute; ubicar correctamente, resultando que las preposiciones de lugar
con excepci&oacute;n de vers, hors y un poco menos parmi, fueron las m&aacute;s acertadas: 43%.
Este resultado condice de cierta forma el planteamiento explicado en el an&aacute;lisis del
&iacute;tem 2 que apunta como posible causa del uso frecuente de las preposiciones de lugar
al hecho de que son requeridas para elaborar el discurso est&aacute;ndar que manejan los
estudiantes encuestados y que este coincide a su vez con el contenido que ofrecen los
m&eacute;todos de ense&ntilde;anza de FLE, relativo a las preposiciones. El grupo de las
preposiciones de tiempo fue el segundo mejor logrado con un 26%. El 12%
correspondi&oacute; a las preposiciones de finalidad, un 9% a las de oposici&oacute;n/concesi&oacute;n y
las de consecuencia y manera un 5% cada una.
&Iacute;tem 4. Complete las definiciones agregando la preposici&oacute;n que considere
apropiada:
Nom
D&eacute;finition
a. Un stylo
Un instrument _____ &eacute;crire.
b. Un jean
Un pantalon _____ coton.
c. Un dentifrice
Une p&acirc;te _____ nettoyer les dents.
d. Un saumon
Un poisson _____ chair rose.
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a. Un stylo:
un instrument ___ &eacute;crire
pour
d'
&agrave;
b. Un jean:
un pantalon ___ coton
de
en
7%
du
au
&agrave;
6%
13%
20%
44%
12%
73%
25%
An&aacute;lisis: en la definici&oacute;n a. Un stylo: un instrument ____ &eacute;crire, la preposici&oacute;n
correcta es pour y se traduce como “un bol&iacute;grafo: un instrumento para escribir”. En
esta frase pour indica la finalidad o la funci&oacute;n del objeto. El 73% de los estudiantes
acert&oacute; al responder con pour. Sin embargo, un 20% se inclin&oacute; por el uso de la
preposici&oacute;n de, posiblemente por interferencia de su lengua materna, ya que en
espa&ntilde;ol, un uso muy com&uacute;n de “de” es con verbos en infinitivo complemento de
nombre con un valor de finalidad (m&aacute;quina de coser, mesa de planchar). El 7%
restante emple&oacute; &agrave;. En este caso el error puede deberse al hecho que la preposici&oacute;n &agrave;
tambi&eacute;n expresa la finalidad.
En cuanto a la segunda propuesta, b. Un jean: un pantalon _____ coton, se
admiten dos respuestas, en y de. En franc&eacute;s la preposici&oacute;n de introduce la materia:
une table de bois / una mesa de madera, al igual que la preposici&oacute;n en: un sac en
plastique / una bolsa de pl&aacute;stico. Como se aprecia en los ejemplos anteriores, en
espa&ntilde;ol solo se admite de: “un jean: un pantal&oacute;n de algod&oacute;n”. Para emplear “en” ser&iacute;a
necesario aportar m&aacute;s detalles, por ejemplo decir “un pantal&oacute;n hecho en -tela de-
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algod&oacute;n”, “un vestido confeccionado en seda” y en sendos ejemplos est&aacute; impl&iacute;cita la
preposici&oacute;n “de”. El 44% se inclin&oacute; por de y el 25% por en. Ambas respuestas son
correctas como ya se ha explicado. El 12% se inclin&oacute; por du lo cual implica un error
gramatical ya que du en franc&eacute;s es art&iacute;culo partitivo o art&iacute;culo contracto. En este
enunciado no tendr&iacute;a sentido este elemento ya que no se trata ni de una cantidad vaga
ni se est&aacute; en presencia del art&iacute;culo definido le para concretar la contracci&oacute;n. En
cualquier caso, dado que du lleva impl&iacute;cita la preposici&oacute;n de, podr&iacute;a decirse que est&aacute;
m&aacute;s pr&oacute;ximo a la respuesta correcta que &agrave; o su forma contracta au. Estas &uacute;ltimas, con
13% y 6 % respectivamente, se presume han sido seleccionadas porque &agrave; se puede
encontrar delante de ciertos complementos de nombres; au pudo ser colocado debido
al g&eacute;nero, es masculino igual que coton.
c. Un dentifrice:
une p&acirc;te _____ nettoyer
les dents
pour
&agrave;
de
en
d. Un saumon:
un poisson _____ chair
rose
de
7%
en
7%
au
no contesta
7%
6%
13%
13%
67%
80%
c. Un dentifrice: une p&acirc;te pour nettoyer les dents, o en espa&ntilde;ol “un dentr&iacute;fico: una
pasta para limpiar los dientes”. Al igual que en el primer enunciado, se trata de la
expresi&oacute;n de la finalidad (pour + infinitivo). El 67% de las respuestas apuntan a esta
preposici&oacute;n. Un 13% se inclin&oacute; por &agrave; mientras que otro 13% hizo lo propio por la
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preposici&oacute;n de. En este error se evidencia nuevamente la interferencia del espa&ntilde;ol
coloquial “pasta de dientes” tal como en “pintura de u&ntilde;as” (vernis &agrave; ongles en
franc&eacute;s). En cuanto a &agrave;, se repite la confusi&oacute;n dado que como ya se ha explicado, la
preposici&oacute;n &agrave; junto con pour introduce la finalidad. El 7% de en supone un error
gramatical ya que la frase carece de sentido, tanto como en espa&ntilde;ol “una pasta en
limpiar los dientes”.
d. Un saumon: un poisson &agrave; chair rose /un salm&oacute;n: un pez de carne rosada. En
este enunciado la preposici&oacute;n correcta no fue usada ya que el 80% emple&oacute; de
(nuevamente interferencia de la lengua materna), un 6% dijo en, esto se debe a la
tendencia de esta preposici&oacute;n en franc&eacute;s a introducir el estado de alguien o algo. En
este sentido, el error viene de la hipergeneralizaci&oacute;n, es decir, el h&aacute;bito de y un 7%
au. Esta elecci&oacute;n implica si se quiere desconocimiento de la palabra chair ya que esta
es femenina y no hay presencia de art&iacute;culo definido masculino que permita
contracci&oacute;n alguna. El 7% restante no complet&oacute; este enunciado. En este caso, &agrave;
introduce el modo o la manera de ser: un homme &agrave; imagination / un hombre de
imaginaci&oacute;n.
&Iacute;tem 5. Pour o par? Marque la respuesta que convenga:
a. Nous irons dans les Pyr&eacute;n&eacute;es pour/par faire du ski.
b. Il est tr&egrave;s bien pay&eacute;, 2 500 € pour/par mois.
c. Nous sommes venus pour/par une petite route tr&egrave;s pittoresque.
d. Je suis &agrave; Caracas pour/par mon travail.
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a. Nous irons dans les
Pyr&eacute;n&eacute;es pour/par faire
du ski.
pour
par
b. Il est tr&egrave;s bien pay&eacute;,
2500 € pour/par mois.
pour
par
7%
13%
87%
93%
An&aacute;lisis: el enunciado a expresa la finalidad por lo tanto se completa con pour as&iacute;:
Nous irons dans les Pyr&eacute;n&eacute;es pour faire du ski / nosotros iremos a los Pirineos para
practicar ski. El 87% de los encuestados eligi&oacute; la opci&oacute;n correcta. Apenas un 13% se
inclin&oacute; por par. Este error puede ser causado por el innegable parecido entre par y
para en cuanto a su forma (morfolog&iacute;a), por eso es com&uacute;n entre algunos
hispan&oacute;fonos, ya que estas preposiciones aun cuando no son sin&oacute;nimas s&iacute; son casi
hom&oacute;grafas.
En referencia a b. Il est tr&egrave;s bien pay&eacute;, 2500 € pour/par mois o “&eacute;l es muy bien
pagado, 2500 € por mes”, se trata de un sustantivo de tiempo precedido por una
cantidad, expresando un complemento de distribuci&oacute;n, por lo tanto la preposici&oacute;n que
corresponde entre ambas opciones es par, seleccionada por el 93% de los
encuestados, con lo cual el error se reduce un peque&ntilde;o 7% que se decant&oacute; por pour.
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c. Nous sommes venus
pour/par une petite
route tr&egrave;s pittoresque.
pour
par
27%
73%
d. Je suis &agrave; Caracas
pour/par mon travail.
pour
par
20%
80%
En el enunciado c la preposici&oacute;n par indica la traves&iacute;a. Un 73% lo comprendi&oacute; de
esa forma, mientras casi el 30% de los estudiantes consultados eligi&oacute; la opci&oacute;n
incorrecta pour. En espa&ntilde;ol se dir&iacute;a “nosotros vinimos por una carretera muy
pintoresca”. En lo que respecta al &uacute;ltimo enunciado, se consider&oacute; pertinente debido a
que con frecuencia tiende a traducirse pour por “para”, a&uacute;n en los casos en los que
esta preposici&oacute;n significa “por”. Gratamente, hubo un 80% de acierto, contra un 20%
que eligi&oacute; par. En je suis &agrave; Caracas pour mon travail / estoy en Caracas por mi
trabajo, la preposici&oacute;n pour expresa la causa (la causa del desplazamiento hasta
Caracas es el trabajo) pero con la idea de finalidad impl&iacute;cita: estoy en Caracas para
trabajar.
&Iacute;tem 6. Sur o Dans? Subraya la preposici&oacute;n que corresponda:
a. Il y a beaucoup de circulation de camions sur/dans cette route.
b. Nous avons install&eacute; le chauffage sur/dans toutes les chambres.
c. Vous trouverez beaucoup de magasins sur/dans l’Avenue Bolivar.
d. L’h&ocirc;tel se trouve sur/dans une petite rue tr&egrave;s calme.
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a. Il y a beaucoup de
circulation de camions
sur/dans cette route.
sur
dans
b. Nous avons install&eacute; le
chauffage sur/dans
toutes les chambres.
sur
dans
no contesta
7%
20%
47%
53%
73%
An&aacute;lisis: como se dej&oacute; ver en el cap&iacute;tulo II de esta investigaci&oacute;n, las
preposiciones sur y dans obedecen a una concepci&oacute;n del espacio propia de la cultura
franc&oacute;fona, ya que cada comunidad socioling&uuml;&iacute;stica define el significado de las
palabras de acuerdo a sus propios criterios. Por ejemplo, en la frase “mirar a los ojos”
prevalece la idea de orientaci&oacute;n o direcci&oacute;n impl&iacute;cita en la preposici&oacute;n “a”, que
indica ad&oacute;nde mirar. En cambio la misma frase en franc&eacute;s regarder dans les yeux,
requiere el uso de la preposici&oacute;n dans, la cual imprime la noci&oacute;n de espacio encerrado
o delimitado, expresando que la mirada debe mantenerse fija dentro de ese l&iacute;mite.
Como se ve es la misma frase, tiene el mismo significado, pero debido a las
particularidades de cada lengua, se construye con preposiciones distintas.
En la frase Il y a beaucoup de circulation de camions sur cette route / Hay mucha
circulaci&oacute;n de camiones en este carretera, prevalece la visi&oacute;n del tr&aacute;fico vehicular por
encima de la l&iacute;nea plana que dibuja la carretera. Generalmente las carreteras se trazan
en espacios abiertos, esta explicaci&oacute;n permite comprender por qu&eacute; no puede ser dans.
Sin embargo, m&aacute;s de la mitad de la muestra se inclin&oacute; por esta preposici&oacute;n.
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Al segundo enunciado, en espa&ntilde;ol “Instalamos la calefacci&oacute;n en todas las
habitaciones”, le corresponde la preposici&oacute;n dans puesto que una chambre
(habitaci&oacute;n) es un espacio bien definido, con una idea de interioridad que sur es
incapaz de transmitir. En esta segunda consulta el 73% de los estudiantes acert&oacute; con
su respuesta. Un 20% eligi&oacute; sur mientras que un 7% no contest&oacute;.
c. Vous trouverez
beaucoup de magasins
sur/dans l’Avenue
Bolivar.
sur
dans
no contesta
d. L’h&ocirc;tel se trouve
sur/dans une petite rue
tr&egrave;s calme.
sur
dans
7%
27%
33%
60%
73%
En el tercer enunciado Vous trouverez beaucoup de magasins sur/dans l’Avenue
Bolivar, la respuesta correcta -sur- obtiene un 33% de acierto contra 60% que marc&oacute;
la opci&oacute;n dans. De nuevo el 7% no contesta. En esta frase se repite la misma imagen
de algo que sobresale por encima de la base. Con respecto a la &uacute;ltima propuesta
L’h&ocirc;tel se trouve sur/dans une petite rue tr&egrave;s calme / el hotel se encuentra en una
callecita muy tranquila, el 73% eligi&oacute; la opci&oacute;n correcta, dans y el 27% sur. Es
importante se&ntilde;alar que tres de los cuatro enunciados hacen menci&oacute;n de v&iacute;as de
circulaci&oacute;n: route, avenue y rue, y sin embargo la preposici&oacute;n no fue la misma para
los tres casos. En los dos primeros sur y en la &uacute;ltima dans. Este cambio puede
deberse al hecho de que una callecita transmite una sensaci&oacute;n de estrechez, de
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espacio cerrado y quiz&aacute; obscuro que no se percibe en una avenida con comercios o en
una carretera.
&Iacute;tem 7. Complete el r&eacute;gimen preposicional de los verbos enumerados a
continuaci&oacute;n:
1
2
3
Diviser
Multiplier
Se
pr&eacute;parer
1. Diviser
par
pour
entre
en
4
5
6
Coucher
Se battre
Mourir
2. Multiplier
par
pour
3. Se pr&eacute;parer
en
pour
&agrave;
11%
20%
11%
11%
56%
50%
50%
80%
11%
An&aacute;lisis: en este &iacute;tem se pretend&iacute;a conocer la variedad de preposiciones que los
estudiantes manejan en cuanto al r&eacute;gimen preposicional de algunos verbos. Los
porcentajes representan la cantidad de veces que una misma preposici&oacute;n fue colocada
junto al verbo en cuesti&oacute;n. Varios estudiantes omitieron su respuesta con algunos
verbos, esta ausencia se refleja en la frase “no contesta” con su respectivo porcentaje.
Importante asimismo se&ntilde;alar que dos estudiantes no completaron esta consulta en
absoluto. Por otra parte, destacar que los errores manifestados en este &iacute;tem son pocos,
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lo que se not&oacute; fue m&aacute;s bien el desconocimiento del uso de ciertas preposiciones para
con los verbos propuestos, observ&aacute;ndose en el hecho de que los estudiantes s&oacute;lo
escribieron una opci&oacute;n o en algunos casos dos. Para facilitar la interpretaci&oacute;n de cada
respuesta, se procedi&oacute; a analizar los verbos por separado:
1. Diviser: este verbo al igual que su sin&oacute;nimo espa&ntilde;ol “dividir”, trabaja con las
preposiciones de acuerdo al sentido que se quiera transmitir. En el caso de una
operaci&oacute;n matem&aacute;tica se emplea par, la cual est&aacute; representada por el 56% de
las respuestas obtenidas. En el sentido de compartir o distribuir se emplea en:
diviser la p&acirc;te en 4 parts &eacute;gales / dividir la pasta en 4 partes iguales; s&oacute;lo un
11% de las respuestas apuntaron tambi&eacute;n a esta preposici&oacute;n. Una frase c&eacute;lebre
atribuida a Maquiavelo diviser pour mieux r&eacute;gner / dividir para reinar es otro
ejemplo interesante con la preposici&oacute;n pour, con un 11%. El 11% restante
corresponde a la preposici&oacute;n &agrave;: les 480 jours d'allocation parentale sont
divis&eacute;s &agrave; parts &eacute;gales entre les deux parents / Los 480 d&iacute;as del subsidio
parental se dividen en partes iguales entre los dos padres.
2. Multiplier: en cuanto a este verbo s&oacute;lo se registraron dos respuestas, pour y
par, con un 50% cada una. En el caso de una operaci&oacute;n matem&aacute;tica -como ya
se explicara con diviser- se emplea par. El cuanto a pour es igualmente v&aacute;lida
cuando se quiere expresar la finalidad: multiplier pour convertir des mesures
d’aires / multiplicar para convertir medidas de espacios. Lo interesante aqu&iacute;
es que ning&uacute;n estudiante emple&oacute; las dos preposiciones juntas sino o pour o
par.
3. Se pr&eacute;parer: se trata del verbo pronominal “prepararse”. Se registraron dos
tendencias, con un 80% pour: se pr&eacute;parer pour une f&ecirc;te / prepararse para una
fiesta. El 20% restante, lo conforma la preposici&oacute;n en. Seg&uacute;n las
investigaciones realizadas, en evidencia un error de interferencia de la lengua
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materna. Si bien en introduce el &aacute;rea como explica Tran (2000) en la frase je
suis en m&eacute;decine / estudio medicina (p. 155), no se registraron evidencias de
uso de esta preposici&oacute;n espec&iacute;ficamente con el verbo se pr&eacute;parer, por lo cual
el error resultar&iacute;a del calco de frases castellanas como “hay que prepararse en
la vida”. Otras opciones v&aacute;lidas y no sugeridas por los estudiantes son la
preposici&oacute;n &agrave;: se pr&eacute;parer &agrave; l'entretien d'embauche / prepararse para la
entrevista de trabajo; se pr&eacute;parer aux dipl&ocirc;mes DELF / prepararse para los
diplomas DELF; o incluso avant: se pr&eacute;parer avant la f&ecirc;te / prepararse antes
de la fiesta.
4. Coucher
5. Se battre
sur
dans
&agrave;
avec
no contesta
8%
avec
no contesta
sur
8%
6. Mourir
de
pour
par
avant
apr&egrave;s
no contesta
7%
29%
33%
17%
29%
18%
17%
34%
64%
12%
12%
12%
4. Coucher: este verbo pertenece al 1er grupo y significa acostar (a alguien) o
tumbar (algo). En principio es transitivo por lo cual no requiere de
preposici&oacute;n en ciertos casos: coucher le b&eacute;b&eacute; /acostar al beb&eacute;. Pero cuando se
presenta m&aacute;s informaci&oacute;n, s&iacute; exige el uso de preposici&oacute;n. Por ejemplo
coucher le b&eacute;b&eacute; sur le ventre pour diminuer les risques d'inhalation lors de
vomissements / acostar al beb&eacute; boca abajo para disminuir los riesgos de
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inhalaci&oacute;n durante el v&oacute;mito. Se aprecia en el ejemplo anterior el uso de sur
que est&aacute; representada en el gr&aacute;fico con un 8%. Tambi&eacute;n con un 8% est&aacute; dans:
ceux avec qui on pr&eacute;f&egrave;re coucher dans la baignoire / esos con los que uno
prefiere acostarse en la ba&ntilde;era. El ejemplo anterior conduce a la siguiente
preposici&oacute;n, avec: voulez vous coucher avec moi ce soir? / &iquest;quiere usted
acostarse conmigo esta noche?. En cuanto a la preposici&oacute;n m&aacute;s marcada, &agrave;
con un 34%, un punto por encima de aquellos que no completaron este
apartado, se ha hallado el ejemplo que sigue: Pierre n'est pas du genre &agrave;
coucher &agrave; droite et &agrave; gauche / Pedro no es del tipo de los que se acuestan con
cualquiera. De nuevo &agrave; se&ntilde;alando la direcci&oacute;n (a diestra y siniestra).
5.
Se battre: significa pelearse. El 64% de los estudiantes no aport&oacute; su idea con
respecto al r&eacute;gimen preposicional de este verbo. Un 29% apunt&oacute; al uso de
avec: se battre avec un ennemi / pelearse con un enemigo. El 7% se&ntilde;al&oacute; a la
preposici&oacute;n sur: le personnage doit se battre sur la sc&egrave;ne / el personaje debe
pelearse en el escenario. Otras construcciones posibles son: se battre pour un
droit / pelearse por un derecho; se battre contre une maladie / pelear contra
una enfermedad.
6. Mourir: es sin&oacute;nimo del verbo morir en espa&ntilde;ol. A pesar del 29% que no
respondi&oacute; en este apartado, present&oacute; una variedad de respuestas considerable.
Con un 18% la preposici&oacute;n pour: mourir pour ses id&eacute;es / morir por sus ideas;
con el 17% de: mourir de rire / morir de risa; con un 12% par: mourir par
amour / morir por amor; otro 12% se&ntilde;al&oacute; la preposici&oacute;n avant: je voudrais
mourir avant toi / yo quisiera morir antes de ti. El 12% restante dijo apr&egrave;s:
mourir apr&egrave;s l’accouchement / morir despu&eacute;s del parto.
&Iacute;tem 8. Utilice los datos del cuadro inferior para escribir un art&iacute;culo sobre la Torre
Eiffel. (m&iacute;nimo 60 palabras).
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N&eacute;e: le 31/03/1889
P&egrave;re: Gustave Eiffel
Co&ucirc;t de la construction: 1.200.000 €
Trois &eacute;tages, grande, brune, c&eacute;l&egrave;bre.
Utilis&eacute;e pour la radio, la t&eacute;l&eacute;vision.
An&aacute;lisis: para analizar este &iacute;tem, se tom&oacute; como inspiraci&oacute;n, el modelo empleado
por Santos (2002) el cual no pretende establecer cifras estad&iacute;sticas de frecuencias de
los diferentes tipos de errores, sino retratar en lo posible los aspectos subyacentes a
las interferencias en el uso de las preposiciones, dilucidando las posibles causas de
dichas interferencias a trav&eacute;s de una parrilla. Partiendo de la forma de la interferencia,
describi&eacute;ndola y adoptando un enfoque contrastivo ELM/FLE, para destacar las
diferencias estructurales entre ambas lenguas.
Por &uacute;ltimo se explican las causas implicadas en los errores registrados. (pp. 333335). Este proceder en palabras de la autora antes citada “da cuenta de las estrategias
que utiliza el alumno para construir significados en su sistema de IL con el fin de
poder comunicarse en FLE”. (p. 336). Los errores ortogr&aacute;ficos (alteraciones de los
elementos gr&aacute;ficos) a&uacute;n siendo los m&aacute;s numerorosos en este &iacute;tem, no se tomaron en
cuenta, al no considerarse de inter&eacute;s para la investigaci&oacute;n.
DESCRIPCI&Oacute;N
utilizaci&oacute;n incorrecta
de la preposici&oacute;n de
para introducir el
mes en la fecha.
EJEMPLO
le 31 de mars 1889
(le 31 mars 1889)
utilizaci&oacute;n incorrecta le 31 mars de 1889
de la preposici&oacute;n de
(le 31 mars 1889)
para introducir el a&ntilde;o
CAUSA
condicionamiento
del ELM que
requiere la
preposici&oacute;n de para
construir la fecha
antes del mes y del
a&ntilde;o.
condicionamiento
del ELM que
requiere la
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en la fecha.
sustituci&oacute;n de la
preposici&oacute;n dans por
avec en la expresi&oacute;n
de la finalidad.
utilizaci&oacute;n incorrecta
de la preposici&oacute;n
pour en la voz
pasiva.
uso incorrecto de la
preposici&oacute;n pour con
un complemento de
nombre.
La Tour Eiffel a &eacute;t&eacute; construite
avec le but d’&ecirc;tre une antenne
de radio.
(La Tour Eiffel a &eacute;t&eacute; construite
dans le but d’&ecirc;tre une antenne
de radio)
La Tour Eiffel a &eacute;t&eacute; fabriqu&eacute;e
pour Gustave Eiffel.
(La Tour Eiffel a &eacute;t&eacute; fabriqu&eacute;e
par Gustave Eiffel)
preposici&oacute;n de para
construir la fecha
antes del mes y del
a&ntilde;o.
calco del espa&ntilde;ol
por traducci&oacute;n de
cada elemento de la
frase “con el
objetivo de”
Desconocimiento
de las reglas
morfosint&aacute;cticas
que explican el uso
de par para
construir la voz
pasiva.
La Tour Eiffel est n&eacute;e le
Desconocimiento
31/03/1889 pour son p&egrave;re
de las reglas
Gustave Eiffel.
morfosint&aacute;cticas
(La Tour Eiffel est n&eacute;e le
que explican el uso
31/03/1889 de son p&egrave;re Gustave de de como
Eiffel)
complemento de
nombre. La
elecci&oacute;n de pour
cambia el sentido
de la frase y da a
entender que la
torre fue construida
para complacer a
su creador.
CAP&Iacute;TULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este cap&iacute;tulo se presentan las reflexiones y aspectos m&aacute;s significativos de este
trabajo. En este sentido se concluye:
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El an&aacute;lisis de errores permiti&oacute; evidenciar que los errores en el manejo escrito de
los estudiantes en cuanto al uso de las preposiciones, se deben a interferencias de su
lengua materna y a falta de conocimiento de las reglas gramaticales del franc&eacute;s.
…..Los errores son un punto de partida para detectar d&oacute;nde residen las dificultades de
los estudiantes.
Se debe comprender bien la teor&iacute;a para poder ponerla en pr&aacute;ctica correctamente.
Recomendaciones
Se sugiere el registro y an&aacute;lisis de errores con una intenci&oacute;n pedag&oacute;gica, que
permita a los profesores comprender la situaci&oacute;n de sus estudiantes y en este sentido
aplicar en el aula las estrategias necesarias para que el aprendizaje sea significativo.
Organizar talleres o jornadas de estudio de las gram&aacute;ticas espa&ntilde;ola y francesa que
permitan al estudiante establecer analog&iacute;as entre su lengua materna y la lengua meta
desde un enfoque contrastivo.
Realizar lecturas frecuentes de textos en franc&eacute;s para ampliar el conocimiento de
las estructuras de esta lengua en cuanto el uso de las preposiciones se refiere.
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ANEXOS
Tabla de variables
Objetivo del
instrumento:
Diagnosticar los errores preposicionales en la expresi&oacute;n escrita de
los estudiantes de 9no y 10mo semestre de la Menci&oacute;n Franc&eacute;s de
la Escuela de Educaci&oacute;n de la Universidad de Carabobo.
Variable
Definici&oacute;n
Dimensiones
Indicadores
&Iacute;tems
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escribir
Puede escribir
textos de
manera simple,
articulados
sobre una gama
de temas
variados en su
dominio,
vinculando una
serie de
elementos
discontinuos en
una secuencia
lineal. Puede
escribir
descripciones
detalladas,
simples y
directas sobre
una gama
extensa de
temas familiares
dentro del
marco de su
dominio de
inter&eacute;s.
concepto de
conocimiento de preposici&oacute;n
1
la gram&aacute;tica
tipos de
preposici&oacute;n y sus 2, 3, 4, 5,
usos
6
verbos de
r&eacute;gimen
preposicional
escritura
creativa
preposiciones
que introducen
complementos
verbales de
acuerdo al
contexto
uso de
conectores
l&oacute;gicos y
preposiciones
7
8
HOJA DE REGISTRO N&deg; 1
Objetivo: conocer el uso de las preposiciones francesas en la expresi&oacute;n oral y
escrita de los estudiantes.
DESCRIPCI&Oacute;N
AN&Aacute;LISIS
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La profesora saluda a los estudiantes y
les pregunta en qu&eacute; punto de la clase
anterior quedaron. Ellos responden en coro
la metonimie. Entonces la docente pregunta
qu&eacute; es la metonimia a una estudiante, &eacute;sta
responde con cierta dificultad, repite la
pregunta a otra estudiante que lee la
respuesta de su cuaderno. La profesora
explica que en Venezuela hay muchas
figuras de estilo y da un ejemplo conocido:
“Miraflores no ha respondido sobre el
problema de la inflaci&oacute;n”. En este ejemplo
Miraflores sustituye al gobierno nacional, al
poder ejecutivo. Luego explica las figuras
de sustituci&oacute;n en una persona. M&aacute;s tarde, la
docente explica qu&eacute; es un agneau y luego
pide a los estudiantes que expliquen lo que
ella acaba de decir. Cuatro de ellos no
responden hasta el quinto que interviene
diciendo que se trata del hijo del mouton. La
profesora lamenta la falta de vocabulario de
los estudiantes y reclama m&aacute;s atenci&oacute;n para
sus explicaciones. Contin&uacute;a el an&aacute;lisis de
cada figura de estilo de la gu&iacute;a. La profesora
pide un ejemplo de cada una, con esto se
asegura de que cada estudiante participe.
Los ejemplos son anotados en la pizarra. La
profesora constata una vez m&aacute;s la falta de
vocabulario del grupo e insiste sobre la
necesidad de usar el diccionario.
Seguidamente pide la opini&oacute;n de los
estudiantes acerca de la contaminaci&oacute;n. Una
estudiante responde diciendo: je suis en
contre de la pollution. La profesora corrige
la respuesta de la estudiante y contin&uacute;a la
clase que luego de unos minutos finaliza.
Se evidenci&oacute; una falla en el uso
de las preposiciones, en la opini&oacute;n
expresada por la estudiante acerca de la
contaminaci&oacute;n. Dado que la locuci&oacute;n
verbal &ecirc;tre contre qqch / qqn es
transitiva, es decir, no requiere de
preposici&oacute;n ni antes ni despu&eacute;s. Este
evento hace pensar a la observadora,
dada la estructura de la frase elaborada
al calco del espa&ntilde;ol “estoy en contra de
la contaminaci&oacute;n”, en la necesidad de
ahondar en el estudio de las
preposiciones francesas.
HOJA DE REGISTRO N&deg; 2
Objetivo: conocer el uso de las preposiciones francesas en la expresi&oacute;n oral y
escrita de los estudiantes.
DESCRIPCI&Oacute;N
AN&Aacute;LISIS
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La profesora entra y saluda a los
estudiantes. Luego les anuncia el tema a
desarrollar en la clase: diferencias entre
did&aacute;ctica y pedagog&iacute;a. Los estudiantes est&aacute;n
dispuestos en semic&iacute;rculo y responden a su
turno las preguntas de la profesora. Un
estudiante dice que la funci&oacute;n de la
did&aacute;ctica es aider &agrave; la p&eacute;dagogie a lo que la
profesora contesta primero corrigiendo y
luego
argumentando
otras
ideas
relacionadas con el tema. M&aacute;s adelante la
profesora explica algunas estrategias de
aprendizaje del franc&eacute;s y anima a los
estudiantes a compartir las suyas para que el
grupo conozca otras formas de mejorar su
aprendizaje del franc&eacute;s.
En esta observaci&oacute;n se puso de
relieve una vez m&aacute;s el problema que
algunos estudiantes tienen en el uso de
las preposiciones francesas, con la
respuesta dada por el estudiante que
emple&oacute; la preposici&oacute;n &agrave; antecediento al
objeto directo en la frase aider &agrave; la
p&eacute;dagogie, puesto que en franc&eacute;s el
objeto directo no requiere el uso de
preposiciones.
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACI&Oacute;N
ESCUELA DE EDUCACI&Oacute;N
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS MODERNOS
COORDINACI&Oacute;N DE INVESTIGACI&Oacute;N
MENCI&Oacute;N: FRANC&Eacute;S
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Cuestionario
Objetivo del cuestionario: este instrumento se propone indagar sobre el uso escrito
de las preposiciones francesas por parte de los estudiantes de 9no y 10mo semestre de
la menci&oacute;n franc&eacute;s de la Escuela de Educaci&oacute;n de la Universidad de Carabobo,
correspondientes al periodo 2-2015. La informaci&oacute;n recabada a trav&eacute;s de este
instrumento es confidencial y de uso investigativo. Favor leer atentamente cada
pregunta antes de responder. Muchas gracias por su valiosa participaci&oacute;n.
Datos personales (indispensables).
Nombre(s) y Apellido(s):_______________________________________________
Semestre: 9no______ 10mo______
1. Bas&aacute;ndose en sus conocimientos sobre la gram&aacute;tica francesa, defina con sus
propias palabras qu&eacute; es una preposici&oacute;n.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. En el cuadro que sigue a este enunciado, marque con una cruz (+) las
preposiciones francesas de uso m&aacute;s frecuente para usted y con un gui&oacute;n (-) las
de uso menos frecuente.
&Agrave;
Du
Par
Au (&agrave;+le)
Depuis
Parmi
Aux (&agrave;+les)
Derri&egrave;re
Pendant
Apr&egrave;s
D&egrave;s
Pour
Avant
Devant
Sans
Avec
Durant
Sauf
Chez
En
Selon
Concernant
Entre
Sous
Contre
Except&eacute;
Sur
Dans
Jusque
Vers
De
Hors
Voici
Des (de+les)
Malgr&eacute;
Voil&agrave;
3. Las preposiciones pueden marcar distintos matices, de acuerdo al
complemento que introducen en la oraci&oacute;n. Bas&aacute;ndose en esta aseveraci&oacute;n,
ub&iacute;quelas, con ayuda de la siguiente lista:
De lugar: ______________________________________________
De tiempo: _____________________________________________
De finalidad: ___________________________________________
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De oposici&oacute;n/concesi&oacute;n: __________________________________
De consecuencia: ________________________________________
De manera: _____________________________________________
4. Complete las definiciones agregando la preposici&oacute;n que considere apropiada:
Nom
D&eacute;finition
e. Un stylo
Un instrument _________ &eacute;crire.
f. Un jean
Un pantalon ___________ coton.
g. Un dentifrice
Une p&acirc;te ___________ nettoyer les dents.
h. Un saumon
Un poisson ___________ chair rose.
5.
a.
b.
c.
d.
Pour o par? Marque la respuesta que convenga:
Nous irons dans les Pyr&eacute;n&eacute;es pour/par faire du ski.
Il est tr&egrave;s bien pay&eacute;, 2 500 € pour/par mois.
Nous sommes venus pour/par une petite route tr&egrave;s pittoresque.
Je suis &agrave; Caracas pour/par mon travail.
6.
e.
f.
g.
h.
Sur o dans? Subraye la preposici&oacute;n que corresponda:
Il y a beaucoup de circulation de camions sur/dans cette route.
Nous avons install&eacute; le chauffage sur/dans toutes les chambres.
Vous trouverez beaucoup de magasins sur/dans l’Avenue Bolivar.
L’h&ocirc;tel se trouve sur/dans une petite rue tr&egrave;s calme.
7. Complete el r&eacute;gimen preposicional de los verbos enumerados a continuaci&oacute;n:
Diviser
Multiplier
Se pr&eacute;parer
Coucher
Se battre
Mourir
8. Utilice los datos del cuadro inferior para escribir un art&iacute;culo sobre la Torre
Eiffel (m&iacute;nimo 60 palabras).





N&eacute;e: le 31/03/1889
P&egrave;re: Gustave Eiffel
Co&ucirc;t de la construction: 1.200.000 €
Trois &eacute;tages, grande, brune, c&eacute;l&egrave;bre.
Utilis&eacute;e pour la radio, la t&eacute;l&eacute;vision.
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