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Di fi cul ta des de com pren sión lec to ra
y pro duc ción es cri ta en es pa ñol

por es tu dian tes uni ver si ta rios wa yuu
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Re su men

El pro pó si to de esta in ves ti ga ción fue ex plo rar los pro ble mas de com-
pren sión lec to ra y pro duc ción es cri ta en es pa ñol que pre sen ta la po bla ción wa-
yuu cuan do em pren de es tu dios uni ver si ta rios. Para lo grar el ob je ti vo se par tió
de los apor tes teó ri cos de Ma te ra (2001), Gar cía et al (2003), Pi mien ta (2008),
en tre otros, los in ves ti ga do res tra tan de ex pli car el or den en que se con fi gu ran
los ele men tos lin güís ti cos en am bas len guas. Con un tipo de in ves ti ga ción do cu-
men tal y des crip ti va, se di se ñó y apli có un cues tio na rio tipo en cues ta a una
mues tra re pre sen ta ti va de 21 es tu dian tes per te ne cien tes a la Al dea Uni ver si ta-
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ria La Gua ji ra. Los re sul ta dos arro ja dos per mi ten con cluir que las re la cio nes sin-
tác ti cas del es pa ñol cons ti tu yen, para el ha blan te wa yuu, una ba rre ra lin güís ti-
ca di fí cil de su pe rar y que sus tras gre sio nes son fá ci les de per ci bir por las di fe ren-
cias en cuan to al gé ne ro con el que cuen ta el wa yuu nai ki.
Pa la bras cla ve: com pren sión lec to ra, pro duc ción es cri ta, wa yuu nai ki.

Reading Comprehension and Written Production
Difficulties in Spanish among Wayuu Students

Abs tract

The pur pose of this re search was to ex plore the prob lems of read-
ing com pre hen sion and writ ten pro duc tion in Span ish that the Wa yuu have
when they un der take higher edu ca tion. To achieve this goal, the theo reti cal
con tri bu tions of Matera (2001), Gar cia et al (2003) and Pi mienta (2008),
among oth ers, were used. These re search ers try to ex plain the or der in which
lin guis tic ele ments are con fig ured in both lan guages. Us ing a docu men tary,
de scrip tive type of re search, a survey- type ques tion naire was de signed and ad-
min is tered to a rep re sen ta tive sam ple of 21 stu dents from the Uni ver sity Vil-
lage (Al dea Uni ver si taria) in the La Gua jira. Re sults led to the con clu sion that
Span ish syn tac tic re la tions are a dif fi cult lan guage bar rier for the Wa yuu
speaker to over come, and their er rors are eas ily per ceived by the gen der dif fer-
ences that wa yuunaiki has.
Key words: reading comprehension, written production, wa yuu nai ki.

In tro duc ción

Uno de los de sa fíos que se plan tea la uni ver si dad de este mi le nio, lo
cons ti tu ye su preo cu pa ción por ade cuar la edu ca ción a las di fe ren tes va-
ria bles so cio lin güís ti cas, para que sea ca paz de res pon der de ma ne ra ex-
plí ci ta a las ne ce si da des e in te re ses es tu dian ti les den tro de un am bien te
in ter cul tu ral en don de pre do mi ne la equi dad. En el con tex to la ti no ame-
ri ca no, es tas va ria cio nes so cio lin güís ti cas vie nen da das prin ci pal men te
por la in cor po ra ción al sis te ma de edu ca ción de los pue blos in dí ge nas y
afro des cen dien tes, cu yos ni ve les in ter cul tu ra les exi gen ajus tar la pro-
gra ma ción aca dé mi ca a las ca rac te rís ti cas so cio cul tu ra les de es tos pue-
blos, de sus len guas y mo da li da des de apren di za je.
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En lo re fe ren te a las es tra te gias de lec to- es cri tu ra, este ajus te, so bre
todo, tien de a con tri buir de li be ra da men te no solo, con la va lo ra ción y
pro mo ción de la di ver si dad cul tu ral, sino que tam bién, con las re la cio nes
in ter cul tu ra les equi ta ti vas y de va lo ra ción mu tua. En este sen ti do, el
con tex to ve ne zo la no no ha es ca pa do de tal preo cu pa ción y es por ello
que, a pe sar de que la len gua ofi cial sea el cas te lla no; des de el año 1999, la
nue va Cons ti tu ción re co no ce tam bién como ofi cia les a las len guas o
idio mas in dí ge nas.

Esta tras cen den cia de una len gua a otra, en las di fe ren tes eta pas de
la edu ca ción, ha de ja do sus ves ti gios, crean do obs tá cu los de im pac to pe-
da gó gi co, solo su pe ra dos en la me di da en cuan to to me mos con cien cia de
la exis ten cia de di fe ren tes rea li da des de co mu ni ca ción, de có di gos cul tu-
ra les y so cia les den tro de las co mu ni da des in dí ge nas. Esto su po ne un de-
sa fío para el do cen te uni ver si ta rio, quien debe uti li zar las me to do lo gías
de la in ves ti ga ción so cio lin güís ti ca para sal var esas bre chas que pa re cen
in que bran ta bles, pro du cien do a la pos tre de ser ción es tu dian til uni ver si-
ta ria, pri mor dial men te, de bi do a los pro ble mas de com pren sión lec to ra y
pro duc ción es cri ta que se sus ci tan en este ni vel de edu ca ción su pe rior.

So bre la base de este de sa fío, se cons ti tu yó el pro ble ma a re sol ver a
tra vés del pre sen te tra ba jo de in ves ti ga ción, fi ján do se  como meta, ex plo-
rar los pro ble mas de com pren sión lec to ra y pro duc ción es cri ta en es pa ñol
que pre sen ta la po bla ción wa yuu cuan do em pren de es tu dios uni ver si ta-
rios. El de sa rro llo del mis mo se cir cuns cri be a la et nia wa yuu, ubi ca da geo-
grá fi ca men te en el Mu ni ci pio Gua ji ra, (co no ci do an te rior men te como
Mu ni ci pio Páez), es pe cí fi ca men te en la Al dea Uni ver si ta ria de la Gua ji ra.

Acer ca mien to teó ri co a la iden ti dad wa yuu nai ki

Por ser la et nia wa yuu, a quien va di ri gi do este es tu dio, fue im pres-
cin di ble abor dar, des de una pers pec ti va de mo grá fi ca y so cio lin güís ti ca,
los as pec tos más im por tan tes que ca rac te ri zan a esta po bla ción in dí ge-
na. En lo que con cier ne al as pec to de mo grá fi co, en la ac tua li dad, nu me-
ro sos pue blos in dí ge nas de Ve ne zue la, dis tri bui dos en los es ta dos Zu lia,
Fal cón, Lara, Tru ji llo, Mé ri da, Apu re, Ama zo nas, Bo lí var, An zoá te gui,
Mo na gas, Su cre, Del ta Ama cu ro y Gua ya na, la han im preg na do de una
cul tu ra an ces tral, con si de rán do se como un país mul tiétni co y plu ri cul-
tu ral. Exis ten apro xi ma da men te nue ve len guas in dí ge nas, de las cua les
una de ellas es el wa yuu nai ki o len gua de la Et nia Wa yuu. Esta et nia es la
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co mu ni dad más nu me ro sa en cuan to a nú me ro de po bla do res in dí ge nas
de Ve ne zue la, así como de ha blan tes, de acuer do a ci fras re co gi das por el
Cen so in dí ge na de 1992, lle va do a cabo por la Ofi ci na Cen tral de Es ta dís-
ti ca e In for má ti ca (OCEI).

En cuan to a los fac to res so cio lin güís ti cos, como el ape go a su len gua
ma ter na y la ten den cia al bi lin güis mo, ha cen que su ac ti tud ha cia la lec-
tu ra y la es cri tu ra de la len gua ma ter na sea po si ti va. Así lo re co gen es tu-
dios rea li za dos por Oquen do y Do mín guez (2006), en los cua les in di can
que al gu nos ha blan tes bi lin gües wa yuu pre sen tan un ma yor gra do de
con cien cia lin güís ti ca al asu mir la len gua como un ins tru men to de re sis-
ten cia ét ni ca, fa vo re ci do por cir cuns tan cias his tó ri co- po lí ti cas. Aún
cuan do sean mu chos los fac to res que per mi ten des cri bir los per fi les so-
cio lin güís ti cos del wa yuu nai ki, Me jías (2011) es ta ble ce que exis ten cua-
tro pri mor dia les, a sa ber:

a)  “las po lí ti cas es ta ta les que fa vo re cen la acul tu ra ción de los pue-
blos y no pro pen den por el uso de las len guas in dí ge nas o crio llas; b)
los fac to res de ca rác ter so cial, po lí ti co y eco nó mi co (como la vio len-
cia, des nu tri ción, po bre za, en tre otros), que es tán in flu yen do en el
de tri men to de las cos tum bres y la iden ti dad y, por tan to, del uso de
la len gua au tóc to na; c) el poco in te rés de las co mu ni da des por con-
ser var su len gua y su cul tu ra dada la in fluen cia del es pa ñol, pues
poco a poco le ha ido ro ban do el es pa cio que le co rres pon día a la len-
gua in dí ge na y, d) los gru pos in dí ge nas se asien tan en te rri to rios aje-
nos don de son vis tos como fo rá neos, im pli can do mu chas ve ces que
de ban aban do nar su len gua y sus cos tum bres para adap tar se al nue-
vo en tor no. Todo esto, con el afán de bus car nue vas opor tu ni da des
eco nó mi cas, edu ca ti vas, en tre otras” (Me jías, 2011:8).

Al res pec to, vale aco tar que las in ves ti ga cio nes del wa yuu nai ki se
han cen tra do en es tu dios des crip ti vos de la len gua, no obs tan te, tam bién
hay tra ba jos de cor te más apli ca do como la lin güís ti ca his tó ri ca, la so cio-
lin güís ti ca y el aná li sis del dis cur so. Otras dis ci pli nas tam bién se han in-
te re sa do por el wa yuu nai ki, con una mi ra da en fo ca da a la edu ca ción, an-
tro po lo gía, so cio lo gía, en tre otras.

Para efec tos de este tra ba jo, con vie ne des ta car los es tu dios so cio lin-
güís ti cos, des ti na dos a de ter mi nar cuá les son las ba rre ras que im pi den
una ver da de ra com pren sión lec to ra y pro duc ción es cri ta de los ha blan tes
del wa yuu nai ki que apren den es pa ñol como se gun da len gua, en con tex-
tos uni ver si ta rios. Es de cir, el cen tro de aten ción de este es tu dio se cir-
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cuns cri bió a ex plo rar los pro ble mas que se sus ci tan por las di fe ren cias
lin güís ti cas que exis ten en tre el wa yun nai ki y el es pa ñol, re la cio na dos
con las con cor dan cias de gé ne ro, en tre: su je to- ver bo, ar ti cu lo- sus tan ti vo
y pro nom bre-an te ce den te.

En este or den de ideas, vale aco tar que no exis te con sen so ab so lu to
acer ca del tér mi no con cor dan cia, al gu nos au to res le otor gan re le van cia al as-
pec to mor fo ló gi co (Blin ken berg, 1950); otros lo ha cen con el sin tác ti co
(Fält, 1972 y Bel lo, 1981), y el res to de ellos hace én fa sis en lo mor fo sin tác ti-
co. Sin em bar go, se está par cial men te de acuer do con la de fi ni ción  emitida
por los gra má ti cos mo der nos, como Sal vá (1988) y Mar tí nez (1999) para
quie nes la con cor dan cia no debe li mi tar se o de fi nir se den tro del mar co pu ra-
men te for mal. Debe cum plir con el fin, no tan to, de agru par pa la bras para
es ta ble cer una ora ción, sino que debe se ña lar la con cu rren cia de la par te lé xi-
ca de dos o más pa la bras, en la que la par te mor fo ló gi ca coin ci den te de las
pa la bras con cor dan tes, lle va a uni fi car e in te grar sus conte ni dos lé xi cos. Lo
que si deja cla ro es lo im por tan te que re sul ta, es ta ble cer la con cor dan cia co-
rrec ta para efec tos de com pren sión y pro duc ción lin güís ti ca, por ser una ca-
rac te rís ti ca de fi ni to ria de los sis te mas de gé ne ro gra ma ti cal.

En lo que res pec ta a esta in ves ti ga ción, la con cor dan cia ha brá de
asu mir se como una re la ción en tre al me nos dos pa la bras que se es ta ble ce
con la re pe ti ción en cada una de ellas de uno de los mor fe mas de gé ne ro,
de nú me ro o de per so na, sir ve en lo fun da men tal para re la cio nar e iden ti-
fi car lé xi ca y sin tác ti ca men te las pa la bras con cor dan tes, en tre ar tí cu-
lo-ad je ti vo con sus tan ti vo- pro nom bre con sus tan ti vo, y el ver bo con
sus tan ti vo o pro nom bre (Mar tí nez, 1999). Tam bién, vale acla rar que
este con cep to se atri bu ye al es pa ñol, pues en el wa yuu nai ki los ac ci den-
tes gra ma ti ca les de gé ne ro, nú me ro y per so na son di fe ren tes. A ob je to de
ana li zar es tas di fe ren cias, los apar ta dos si guien tes es tán de di ca dos a de-
sen tra ñar lo que ocu rre en las gra má ti cas tan to del es pa ñol como del wa-
yuu naiki en lo re fe ren te a es tos ac ci den tes gra ma ti ca les.

Con cor dan cia lin güís ti ca en es pa ñol

De acuer do con lo ex pre sa do en los pá rra fos pre ce den tes, la con cor-
dan cia lin güís ti ca en es pa ñol se con ci be como un re cur so gra ma ti cal de
las len guas para mar car las re la cio nes gra ma ti ca les en tre los di ver sos
cons ti tu yen tes de una ora ción. Se lle va a cabo, re qui rien do que la pa la-
bra, que ocu pa una de ter mi na da po si ción sin tác ti ca, tome una u otra for-
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ma se gún al gún ras go de ter mi na do por otra pa la bra con la que con cuer da
en ese ras go o ac ci den te gra ma ti cal.

Chomsky (1995) in tro du ce tres re glas ge ne ra les que ha brán de cum-
plir se para es ta ble cer es tos ti pos de con cor dan cia gra ma ti cal. La pri me ra,
la co or di na ción de dos o más sus tan ti vos o pro nom bres en sin gu lar, siem-
pre que cada uno de ellos se re fie ra a un ente dis tin to, for ma un gru po que
con cuer da en plu ral con el ad je ti vo o el pro nom bre, o con el ver bo del que
son su je to. La se gun da, la co or di na ción de dos o más sus tan ti vos o pro-
nom bres de di fe ren te gé ne ro gra ma ti cal for ma un gru po que con cuer da en
mas cu li no con el ad je ti vo o con el pro nom bre. Fi nal men te, la ter ce ra que
ocu rre si en tre dos o más ele men tos co or di na dos fi gu ra un pro nom bre de
se gun da per so na (y nin gu no de pri me ra), la con cor dan cia con el ver bo y
con los de más pro nom bres se es ta ble ce en se gun da per so na del plu ral o, en
las zo nas del mun do his pá ni co don de no se usa el pro nom bre vo so tros,
sino us te des, en ter ce ra per so na del plu ral. A este res pec to, la in for ma ción
que mu chos gra má ti cos ofre cen so bre la con cor dan cia ver bal en es pa ñol es
muy es ca sa y mu chas ve ces con tra dic to ria.

Con cor dan cia lin güís ti ca del wa yuu nai ki

En cuan to a la con cor dan cia de gé ne ro en wa yuu nai ki, es pre ci so re-
sal tar que el wa yuu nai ki es una de las len guas en las que el gé ne ro es una
pro pie dad inhe ren te a los sus tan ti vos, es de cir no es uni for me en cuan to
a la mo ti va ción se mán ti ca del ras go de sexo en las en ti da des ani ma das.
Así lo afir ma Re gú na ga (2011) en su es tu dio re la cio na do con el Gé ne ro
Gra ma ti cal en al gu nas Len guas In dí ge nas Sud ame ri ca nas.

Lo an te rior sig ni fi ca que los sus tan ti vos del wa yuu nai ki no per te-
ne cen a un gé ne ro pre de ter mi na do de an te ma no, sino que re mi ten a en-
ti da des se xua das. Por ejem plo, re fie ren al es pé ci men ge né ri ca men te; si el
ha blan te de sea ra fo ca li zar el ca rác ter fe me ni no o mas cu li no del hu ma no
o ani mal al que el tér mi no re fie re, pue de re cu rrir a cier tos su fi jos de ter-
mi na ti vos (mas cu li no sin gu lar/fe me ni no sin gu lar/plu ral) o ele gir las for-
mas con cor dan tes en gé ne ro que pre sen tan otras cla ses re la cio na das con
di cho no mi nal.

Dado que el gé ne ro fun cio nal men te no mar ca do es el fe me ni no, es
el que se uti li za por de fec to en ob je tos, aun que tam bién en per so nas y
ani ma les cuan do no se co no ce o no se quie re es pe ci fi car su sexo. Por su
par te, Cap tain y Cap tain (2005) des ta can que el gé ne ro gra ma ti cal se co-
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rres pon de con el sexo del ani mal (al me nos, en los ma mí fe ros) y para ilus-
trar cómo ocu rre esta co rres pon den cia cita el ejem plo pre sen ta do en la
Ta bla 1, a con ti nua ción:

Obsér ve se en el ejem plo que el gé ne ro está de ter mi na do por su fi jos
(kai: para mas cu li no y kat: para fe me ni no) que ac tua li zan al sus tan ti vo y
le con fie ren gé ne ro y nú me ro. Es tos su fi jos se pue den con si de rar, fun cio-
nal men te, como se me jan tes a los ar tí cu los en los cua les las ca te go rías de
gé ne ro se ma ni fies tan solo en el sin gu lar. Tal y como se men cio nó an te-
rior men te, en el caso de las en ti da des ani ma das, el wa yuu nai ki no ads cri-
be los sus tan ti vos a de ter mi na do gé ne ro, sino que los con si de ra fe me ni-
nos (en tan to gé ne ro no mar ca do) a me nos que se de see fo ca li zar el ras go
mas cu li no de cier to hom bre o ani mal ma cho.

Por otro lado, y en cuan to a la con cor dan cia en tre su je to- ver bo en
wa yuu nai ki, Ma te ra es ta ble ce que el or den con fi gu ra cio nal de los ele-
men tos de la ora ción en wa yuu nai ki “es VSO/Ø-VO; don de el su je to (S)
va ría su po si ción; pero V y O per ma ne cen cons tan tes; y se jus ti fi ca a tra-
vés de la hi pó te sis del Su je to In ter no en la Fra se Ver bal (VP- in ter nal Sub-
ject Hypo the sis)” (Ma te ra, 2001:73). Esto sig ni fi ca que la re la ción de
con cor dan cia en tre su je to y ver bo, tal como se aco ta ba en los pá rra fos
pre ce den tes re la cio na dos con el es pa ñol, no exis te en wa yuu nai ki.

Por el con tra rio, el nom bre que ac túa como su je to se in cor po ra al
ver bo pro du cién do se, “el as cen so del po see dor y un cam bio en las fun cio-
nes gra ma ti ca les, las cua les son tra du ci das como pa sa do a pe sar de que el
ver bo no pre sen ta mar ca mor fo ló gi ca de tiem po” (Ál va rez, 1994:137-
 146). Cuan do Ma te ra ana li za es tos plan tea mien tos, in ter pre ta, a tra vés
de la coin di za ción, que an tes de la pre sun ta in cor po ra ción en el ver bo se
ob ser va un ele men to mor fo ló gi co que con cuer da en los ras gos per so na les
con el nú cleo del su je to, éste úl ti mo re ci be pa pel te má ti co y caso de la in-
fle xión, al mis mo tiem po,  pre sen ta con cor dan cia con su com ple men to.
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Ta bla 1.
Ejem plo1: Con cor dan cia de gé ne ro en wa yun nai ki

i    piliiku-kai ti    piliiku-kat

El    burro La burra
Fuen te: Cap tain y Cap tain (2005).



Se gún Ál va rez (1994), esto es fá cil men te en ten di ble cuan do nos en-
con tra mos ante la con ju ga ción ana lí ti ca don de el ver bo, ac ti vo o es ta ti-
vo, con que se ini cia la ora ción, la cual pre sen ta úni ca men te un su fi jo cu-
yos ras gos per so na les (gé ne ro, nú me ro, per so na) es tán en con cor dan cia
con el su je to. Es esta afir ma ción la que con du ce a Ma te ra (2001) a pen sar
que el wa yuu nai ki pue de po seer ras gos de er ga ti vi dad en le xi cón, pues al
in cor po rar el nom bre al ver bo se es ta rán tra tan do de la mis ma ma ne ra el
su je to in tran si ti vo y el su je to di rec to de ora cio nes tran si ti vas.

En lo que res pec ta a la con cor dan cia ar tí cu lo- sus tan ti vo, “el ar tí cu lo
cuan do acom pa ña al sus tan ti vo equi va le al ar tí cu lo cas te lla no; pero
cuan do acom pa ña a un ver bo equi va le al gru po cas te lla no el que, la que,
lo que, en tre otros. El ar tí cu lo con ver bos for ma pro po si cio nes” (Olza,
1979:29). Años más tar de, el mis mo Olza y Ju sa yú (1986), re fie ren que el
ar tí cu lo en wa yuu nai ki cons ta de dos par tes: una que pre ce de al sus tan-
ti vo y otra que se ane xa como su fi jo a éste. Cuan do se tra ta de los ar tí cu-
los in de ter mi na dos, los más co no ci dos en es pa ñol como: una, unas, uno,
unos; en wa yuu nai ki solo exis te la pa la bra wa nee. Esta pa la bra se es cri be
an tes del sus tan ti vo que dan do el gé ne ro im plí ci to tan to para mas cu li no
como para fe me ni no (Ro bles, 2012).

En sín te sis, las di fe ren cias que exis ten en tre las con cor dan cias lin-
güís ti cas del wa yuu nai ki y el es pa ñol son muy evi den tes. A ma ne ra ge-
ne ral, pudo ob ser var se que los no mi na les del wa yuu nai ki no se con si de-
ran per te ne cien tes a un gé ne ro de an te ma no –no tra en un gé ne ro prea-
signa do des de el le xi cón– pues se les pue de atri buir el que sea ne ce sa rio
se gún las ca rac te rís ti cas del re fe ren te.

Com pren sión lec to ra y pro duc ción es cri ta en es pa ñol
como se gun da len gua

La ad qui si ción y el apren di za je de una se gun da len gua (L2), al igual
que la len gua ma ter na (L1) re quie re del de sa rro llo de cua tro des tre zas lin-
güís ti cas, las cua les se di vi den en re cep ti vas (com pren sión lec to ra y au di-
ti va) y pro duc ti vas (pro duc ción oral y es cri ta). Tan to la ad qui si ción
como el apren di za je re pre sen tan dos vías po si bles para equi par se con el
co no ci mien to lin güís ti co que el ha blan te ne ce si ta para pro ce sar tan to el
dis cur so oral como el es cri to que se le pre sen ta en una L2. En el caso de la
ad qui si ción, se re fie re al modo en el cual las ha bi li da des lin güís ti cas se
ob tie nen de for ma na tu ral –por ejem plo, en el caso de la len gua ma ter-
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na–, sin una aten ción cons cien te a las for mas; el apren di za je, al con tra-
rio, es algo cons cien te y su po ne en fren tar se de un modo u otro a las nor-
mas sis te má ti cas re gu lado ras de toda len gua (Krashen, 1985).

Por su par te, Gar cía et al (2003) sos tie nen que el paso de la ad qui si-
ción al apren di za je tie ne lu gar en la pu ber tad; por lo tan to, con for me se
acer ca esa eta pa vi tal, los me ca nis mos que ac ti van la ad qui si ción van
anu lán do se en el in di vi duo y va ha cién do se ne ce sa ria la exis ten cia de
pau tas y nor mas. De aquí que, a ma yor edad para apren der una se gun da
o ter ce ra len gua, sea me nor la ga ran tía de éxi to. Esta úl ti ma pre mi sa con-
du ce a pen sar que la po bla ción uni ver si ta ria wa yuu so me ti da a eva lua-
ción a tra vés de este es tu dio, en tra rá en un pro ce so de apren di za je del es-
pa ñol como L2 y que el éxi to no se en cuen tra ga ran ti za do, dada la edad
uni ver si ta ria con la que cuen ta di cha po bla ción.

En fin, re to man do las cua tro des tre zas de la len gua arri ba cita das,
vale pre ci sar que en la in ves ti ga ción sólo se abor dan la com pren sión lec-
to ra y la pro duc ción es cri ta, las cua les no pue den es tar di vor cia das, ya
que “para po der es cri bir en L2 se ne ce si ta ha ber leí do can ti da des su fi cien-
tes de tex tos que pro vean al apren diz del vo ca bu la rio su fi cien te que uti li-
za rá en su es cri tu ra” (Gar cía et al, 2003:45).

En el pro ce so de com pren sión lec to ra en una len gua ex tran je ra,
como el wa yuu nai ki por ejem plo, hay di fe ren cias en los apren di ces en
cuan to a los co no ci mien tos, ha bi li da des o es tra te gias que se ba san en es-
tos co no ci mien tos. Dado que el lec tor, y sin duda al gu na el lec tor prin ci-
pian te, no co no ce rá el sig ni fi ca do de pa la bras o de gru pos de pa la bras en
la len gua ex tran je ra, lee rá el tex to pa la bra por pa la bra, lo cual so bre car-
ga rá su ca pa ci dad de asi mi la ción.

Para abor dar este pro ble ma, Beau gran de (1984) pro po ne re cu rrir al
uso del con tex to, el cual pue de ser lé xi co, sin tác ti co, se mán ti co y es ti lís-
ti co. El lé xi co, es la in for ma ción que ofre ce la for ma de la pa la bra o las
par tes que com po nen la pa la bra. El sin tác ti co, es la in for ma ción que
ofre ce la re la ción sin tác ti ca o gra ma ti cal en tre pa la bras en la mis ma fra se
o en otras fra ses. El con tex to se mán ti co, es la in for ma ción que ofre ce la
re la ción en tre el sig ni fi ca do de una pa la bra u otras pa la bras en la mis ma
fra se o en otras fra ses. Fi nal men te, el es ti lís ti co, es la in for ma ción que
ofre ce el es ti lo del tex to para el sig ni fi ca do de la pa la bra. Aun que este
tipo de con tex to pa re ce te ner, so bre todo, im por tan cia en un ni vel más
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avan za do de com pren sión lec to ra, a ve ces tam bién pue de ser im por tan te
para el lec tor prin ci pian te.

En re la ción con la ha bi li dad de apren der a es cri bir en una L2, es una
de las ta reas más di fí ci les a en fren tar por el es tu diante, pues debe ven cer
obs tá cu los como la an sie dad y la frus tra ción que mu chas ve ces con lle va
el de sa rro llo de esta des tre za. El he cho de co mu ni car cla ra men te las ideas
en for ma es cri ta, pue de ser un pro ce so len to y, en mu chos ca sos, ago ta-
dor. Esta pro ble má ti ca “se ve re cru de ci da para los que quie ren apren der a
es cri bir en una len gua ex tran je ra, por que no so la men te de ben sa ber ma-
ne jar la es truc tu ra y la for ma de la len gua que no es la pro pia, sino re quie-
re ad qui rir co no ci mien to de un con jun to de re glas de ade cua ción, cohe-
ren cia y cohe sión” (Ma dri gal, 2008:2). Por lo tan to, el de sa rro llo de la ex-
pre sión es cri ta re quie re es fuer zos cons cien tes y de li be ra dos para es co ger
tan to la for ma como el con te ni do. De allí, la re le vancia de la la bor del
pro fe sor como ase sor en cuan to a las in ter fe ren cias cul tu ra les que pue-
dan pre sen tar se du ran te el apren di za je del es pa ñol como L2, es pe cí fi ca-
men te para el do mi nio de la lec to- es cri tu ra en esta se gun da len gua.

Es tas in ter fe ren cias cul tu ra les que se pre sen tan tan to en la lec tu ra
como en la es cri tu ra en L2, Pi mien ta (2008) las de fi ne como los ca sos de
des via ción de una y otra len gua que apa re cen en el dis cur so de ha blan tes
bi lin gües, pro duc to de su fa mi lia ri dad con más de un idio ma, crean do en
la ma yo ría de los ca sos una es pe cie de in ter len gua. Este fe nó me no pue de
de ri var se del con tac to idio má ti co y la re or ga ni za ción de mo de los re sul-
tantes de la in tro duc ción de ele men tos fo rá neos en los ám bi tos más es-
truc tu ra dos de la len gua ta les como: el sis te ma fo né mi co, una gran par te
de la mor fo lo gía, la sin ta xis y al gu nas áreas del vo ca bu la rio.

Ade más de te ner cla ri dad en lo re fe ren te al con cep to de in ter len gua
y al de in ter fe ren cia lin güís ti ca, es ne ce sa rio to mar en cuen ta lo que se
en tien de por error, pues exis te una se rie de im pre ci sio nes con cep tua les
que con lle va a con fun dir el error con la fal ta o lap sus. En este senti do, Li-
ce ras (1992) se ña la, no son erro res to dos los fa llos co metidos por el
apren diz en sus pro duc cio nes, sino que los erro res de ac tua ción se ca rac-
te ri zan por su asis te ma ci dad, y los erro res de com peten cia por su sis te-
ma ci dad. El au tor pre fie re re fe rir se al tér mi no fal tas cuan do los erro res
son de ac tua ción, re ser van do el “tér mi no error para los erro res sis te má ti-
cos del alum no que, nos po si bi li ta re cons truir su co no ci mien to de la len-
gua ob je to, es de cir, su com pe ten cia tran si to ria” (Li ce ras, 1992:37).
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Par te de es tos erro res lin güís ti cos son ex pli ca dos por Pica (1989) a
tra vés de la mo di fi ca ción es truc tu ral. Se gún Pica, la aten ción a la for ma,
y no solo al sig ni fi ca do, es ne ce sa ria para pro ce sar el input y para do mi-
nar las ca rac te rís ti cas que son di fí ci les de ad qui rir de for ma in duc ti va
por que son im per cep ti bles en el input de la L2.

Me to do lo gía del estu dio

La me to do lo gía adop ta da para el de sa rro llo del pre sen te es tu dio se
ca rac te ri za por ser del tipo do cu men tal- des crip ti va con un di se ño de in-
ves ti ga ción bi blio grá fi co, trans ver sal y tam bién des crip ti vo ba sa do en la
in ves ti ga ción- ac ción (Her nán dez et al 2006), Para el al can ce de la ex plo-
ra ción de los pro ble mas de com pren sión lec to ra y pro duc ción es cri ta, se
di se ñó un cues tio na rio tipo en cues ta el cual fue va li da do por ex per tos en
la ma te ria y apli ca do a una mues tra de 21 es tu dian tes, que cur san la ca-
rre ra de Tu ris mo, en la Al dea Uni ver si ta ria de la Gua ji ra, Es ta do Zu lia.

Re sul ta dos de la Es tra te gia de Com pren sión lec to ra
y Pro duc ción Es cri ta: Con cor dan cias de gé ne ro en tre:
su je to- ver bo, ar ti cu lo- sus tan ti vo y pro nom bre-
an te ce den te

So bre la base de lo plan tea do por Gar cía et al (2003:45) acer ca de que
la lec tu ra y la es cri tu ra no pue den es tar di vor cia das (ya que “para po der
es cri bir en L2 se ne ce si ta ha ber leí do can ti da des su fi cien tes de tex tos que
pro vean al apren diz del vo ca bu la rio su fi cien te que uti li za rá en su es cri tu-
ra”), se pro ce dió a com bi nar am bas es tra te gias en la en cues ta. La mis ma
re que ría la lec tu ra aten ta, por par te del es tu dian te, de los enun cia dos y
es cri bir, al lado de los enun cia dos ofre ci dos, en cuál de los erro res de con-
cor dan cia (men cio na dos en el sub tí tu lo de esta sec ción) se es ta ba in cu-
rrien do. La Fi gu ra 1 re co ge es tos re sul ta dos.

Aun cuan do, las au to ras de esta in ves ti ga ción hi cie ron én fa sis en la
ma ne ra de cómo la mues tra de bía res pon der a esta pre gun ta, la cual fue
con si de ra da por los ex per tos que eva lua ron el ins tru men to como ade cua-
da, los re sul ta dos arro ja dos de mues tran o poco en ten di mien to de la pre-
gun ta o de fi ni ti va men te los pro ble mas de con cor dan cia gra ma ti cal si-
guen sien do alar man tes. Se ob ser va en la ta bla, que el re co no ci mien to de
la fal ta de con cor dan cia en tre el su je to y el ver bo (item a) sólo fue acer ta-
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da por 3 miem bros de la mues tra. Esto en cuen tra ex pli ca ción en lo plan-
tea do por Ma te ra (2001), cuan do es ta ble ce que el or den con fi gu ra cio nal
de los ele men tos de la ora ción en wa yuu nai ki “es VSO/Ø-VO, muy di fe-
ren te a lo que ocu rre en es pa ñol, de allí esta con fu sión.

Al igual que en el ítem a, en el ítem b, ocu rrió lo mis mo con la fal ta
de con cor dan cia en tre el ar tí cu lo y el nom bre, re co no ci da sólo por 5 par-
ti ci pan tes. Aun cuan do era de es pe rar se, te nien do en cuen ta los re sul ta-
dos arro ja dos en la pre gun ta No.1, aquí la res pues ta co rrec ta se tra ta ba
de nue vo del ar tí cu lo fe me ni no- plu ral: las. La in ter fe ren cia a la que hace
alu sión Pi mien ta (2008) se hizo pre sen te en esta ma ne ra de pro ce der, es
de cir, pa re cie ra que exis te una des via ción del wa yuu nai ki ha cia el es pa-
ñol, pro pia en el dis cur so de ha blan tes bi lin gües.

El caso que re sul tó ser más gra ve en esta pre gun ta, fue el item c, re-
la cio na do con la fal ta de con cor dan cia en tre el pro nom bre y an te ce den te,
del cual solo 1 par ti ci pan te notó este error. Su bien do un poco el va lor se
en cuen tra, el item d, que al can zó a 6. El mis mo con te nía dos erro res de
con cor dan cia tan to de gé ne ro como de su je to- ver bo. Este as cen so pudo
de ber se a que, aquél que acer ta ra uno u otro se su ma ba al to tal. Sin em-
bar go, me nos de la mi tad de la mues tra re co no ció la exis ten cia de am bos
erro res. El ca rác ter er ga ti vo de la len gua wa yuu nai ki, tal como lo des cri-
ben Ma te ra (2001) y Ál va rez (1994) con du ce a es tos es tu dian tes a rea li-
zar trans fe ren cias lin güís ti cas que re sul tan ser ne ga ti vas en el es pa ñol.

Fi nal men te y con res pec to al ítem e, el cual tam bién con tó con dos
erro res de con cor dan cia, a sa ber, de gé ne ro y en tre el su je to y el ver bo, se
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia. Ba sa do en los re sul ta dos de la apli ca ción del cues tio na rio.

Fi gu ra 1. Con cor dan cias de gé ne ro, su je to- ver bo, ar ti cu lo- sus tan ti vo
y pro nom bre-an te ce den te



su ma ron un to tal de 9. La ma ne ra de co rre gir este ítem fue si mi lar al del
an te rior. De allí que los re sul ta dos ha yan au men ta do.  No cabe duda que
es tos re sul ta dos, pue den con si de rar se como erro res, dada la sis te ma ti ci-
dad de su ocu rren cia. Esta con si de ra ción se basa en la de fi ni ción de Li ce-
ras (1992: 37) cuan do se re ser va el tér mi no error, para los erro res sis te má-
ti cos del alum no que in du da ble men te con lle va a re cons truir su co no ci-
mien to de la len gua ob je to, es de cir, su com pe ten cia tran si to ria. La Ta bla
2, mues tra los re sul ta dos glo ba les de esta pre gun ta.

To man do en con si de ra ción que en esta pre gun ta se con cen tra ron to-
dos los ti pos de con cor dan cia que se pro pu so ana li zar en esta in ves ti ga-
ción, to dos los par ti ci pan tes de la mues tra, se ob ser vó, se ubi ca ron en la ca-
te go ría de fi cien te.  La in ter pre ta ción de es tos re sul ta dos, con el 100% ubi-
ca dos en la ca te go ría de de fi cien te, re mi te a con si de rar los pa lan tea mien-
tos he chos por Beau gran de (1984), con res pec to a los con tex tos.

En este sen ti do, los es tu dian tes de la mues tra no con si de ra ron ni el
con tex to sin tác ti co, que les hu bie re per mi ti do ubi car la re la ción sin tác ti-
ca o gra ma ti cal en tre pa la bras en la mis ma fra se o en otras fra ses; ni el
con tex to se mán ti co, para re la cio nar el sig ni fi ca do de las pa la bras en los
enun cia dos pre sen ta dos. Aun que, se gún Pica (1998), la aten ción a la for-
ma, y no solo al sig ni fi ca do, es ne ce sa ria para pro ce sar el input y para do-
mi nar las ca rac te rís ti cas que son di fí ci les de ad qui rir de for ma in duc ti va
en el input de la L2.
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Ta bla 2.
Re sul ta dos glo ba les so bre las con cor dan cias de gé ne ro en tre:
su je to- ver bo, ar ti cu lo- sus tan ti vo y pro nom bre-a nt ec ede nte

Pregunta: Clasifique los errores de concordancia

Categorías Códigos Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

Excelente 2 0 0% 0

Regular 1 0 0% 0

Deficiente 0 21 100% 21

                 Total 21 100%
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia. Ba sa do en los re sul ta dos de la apli ca ción del cues tio na rio.



Los pro ble mas de re co no ci mien to de la con cor dan cia gra ma ti cal en
es pa ñol, pue de que se de ban a dos fac to res pri mor dia les. El pri me ro, de-
bi do a las di fe ren cias tan evi den tes que exis ten en tre am bas len guas y el
se gun do, re la cio na do con lo que afir ma Oquen do y Do mín guez (2006),
con res pec to a  una ac ti tud fa vo ra ble ha cia su len gua ma ter na como sím-
bo lo de iden ti dad ét ni ca; lo cual per mi te el arrai go cul tu ral y el uso de su
len gua na ti va.

Re fle xio nes fi na les

El con tac to en tre el es pa ñol y el wa yuu nai ki hace po si ble que se
cru cen al gu nos ras gos mor fo ló gi cos, sin tác ti cos, se mán ti cos y has ta fo-
ne to ló gi cos en am bas len guas. Las re la cio nes sin tác ti cas del es pa ñol
cons ti tu yen para el ha blan te wa yuu una ba rre ra lin güís ti ca di fí cil de su-
pe rar y sus tras gre sio nes son fá ci les de per ci bir por las di fe ren cias en
cuan to al gé ne ro no mar ca do con el que cuen ta el wa yuu nai ki. El ca rác-
ter er ga ti vo de esta úl ti ma len gua crea in ter fe ren cias tan to de com pren-
sión lec to ra como de pro duc ción es cri ta en es pa ñol. Se ría inú til atri buir
este pro ble ma de con cor dan cia lin güís ti ca a la in ter len gua crea da por el
apren diz du ran te el pro ce so de ad qui si ción de la L2 pues pa re cie ra que su
ma ne ra de pro ce der, de acuer do a lo arro ja do en el cues tio na rio, vi nie ra
des de su le xi cón.

Por ello, re sul ta im por tan te con si de rar en los es ta dios ini cia les de
apren di za je del es pa ñol por par te de es tos es tu dian tes, la aten ción que se
debe pres tar a la con cor dan cia, la cual no se re fle ja de ma ne ra ex plí ci ta
du ran te la for ma ción pre- u ni ver si ta ria. La par ti ci pa ción del pro fe sor en
co rrec cio nes tan to ora les, como so bre todo es cri tas, de este tipo de erro-
res per sis ten tes, así como la con so li da ción en la in ter len gua de los apren-
di ces de la re gu la ri dad del sis te ma del es pa ñol en lo que a la con cor dan cia
se re fie re, re pre sen tan fac to res de ex tre ma re le van cia para la com pren-
sión lec to ra y la pro duc ción es cri ta.

De allí que, no es solo im por tan te cuan ti fi car los erro res y dis tin guir
su ti po lo gía, sino es pe cial men te ca li brar su tras cen den cia, por que en
fun ción de ésta se orien ta ran de un modo u otro su co rrec ción. En este
sen ti do, se su gie re en fo car la en se ñan za del es pa ñol, a los pro ble mas es-
pe cí fi cos de tec ta dos, es de cir im ple men tar ac ti vi da des en las cua les este
es tu dian te pue da es ta ble cer com pa ra cio nes en tre lo que ocu rre en el es-
pa ñol y su len gua ma ter na.
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