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Resumen 

Recientes investigaciones psico-lingüísticas aconsejan la introducción de la enseñanza de 
una L2 como lengua extranjera a una edad no muy temprana. El buen nivel de conocimiento de 
la lengua materna y de ciertas destrezas en la misma, son transferibles al proceso de adquisición 
de la L2. Los errores interlingüísticos de los discentes se consideran comunes, en gran parte, a un 
proceso natural, universal, de adquisición de las lenguas. Tras analizar los factores intrucciona-
les y no instruccionales que intervienen en el aprendizaje de la L2 por los niños, se ofrecen 
orientaciones dirigidas a facilitar interacciones lingüísticas satisfactorias en el aula y de ahí a la 
práctica de la lengua. 
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Summary 

Recent psycho-socio-linguistic research points to the introduction of L2 foreign language 
learning at a tater age. A good knowledge of Ll and certain skills can be directly transferred to 
L2 acquisition. Learriers' interlinguistic errors are regarded as largely common to a natural, 
universal language acquisition process. After analyzing the factors involved in children's L2 
learning, both instructional and non-instructional, methodological guidelines are offered, aimed 
at facilitating satisfactory linguistic interaction in the classrom and subsequently practising the 
language. 
Didactic implications 
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164 FERNANDA RODRÍGUEZ TORRAS 

INTRODUCCIÓN 

La preocupación existente en la sociedad actual por el aprendizaje de 
lenguas extranjeras en España, y en concreto por la lengua inglesa, lleva a 
muchos padres, docentes y autoridades educativas a realizar grandes esfuer-
zos para iniciar a los niños en la adquisición de una L2, o de una L3 en 
ciertas comunidades lingüísticas (Cataluña, País Vasco, Galicia). Este interés 
se traduce en el caso de los padres, en gastos en actividades extracurriculares, 
(academias de idiomas, clases privadas etc) que generalmente no producen 
los resultados esperados, con la consiguiente frustración. En muchos centros 
educativos, siguiendo esta corriente, se intenta implantar la enseñanza de la 
lengua extranjera antes de lo establecido por la legislación vigente, mediante 
la inclusión de clases de Inglés en los curricula del centro. De todos es sabido, 
que esta incorporación de un idioma foráneo, se presenta como un atractivo 
importante entre las características del colegio, y en muchos casos, es intro-
ducido sin el debido rigor científico en cuanto a la oportunidad de su 
enseñanza en el proceso del aprendizaje lingüístico del alumno. Una de las 
razones, puede ser el hecho de que las decisiones se tomen sin estar familiari-
zados con la dimensión en que hoy se valora el nivel de conocimiento de la 
L 1 del alumno (Cummins, 1981), la actitud de respecto y aceptación de la L 1 
del alumno (Cummins, 1986 a) y la importancia que se concede a la transfe-
rencia de destrezas de la L 1 a la L2. Basta citar, en esa línea, la influencia de 
Cummins (1986 b) en Canadá y Estados Unidos, para intentar resolver la 
enseñanza del Inglés a los emigrantes y de Tough (1985) en Gran Bretaña, 
con su «Communication Skills Project». Es indudable que a la importancia 
concedida al hecho de adquirir unos «schemata» conceptuales en la L 1 y 
unas destrezas lingüísticas (Carrell, 1984-85-86), hay que añadir la evolución 
seguida en el campo del análisis de errores, desde una visión del mismo como 
predictor de áreas de dificultad para el discente, a una valoración de la L 1 , 
factor a considerar, entre otros, en especial cuando los recursos de la L2 son 
insuficientes. (Wardaugh 1970, Dulay and Burt 1974, James 1980, Gass 
1983). 

Nuestro propósito en este artículo es considerar el proceso de adquisi-
ción de la lengua extranjera, en concreto la lengua inglesa, en la educación 
primaria o básica, a la luz de estudios recientes, centrándonos en tres puntos 
importantes: 

1. El papel de la edad en la adquisición de una L2 
2. Factores no instruccionales que tienden a facilitar la adquisición de 

una lengua extranjera. 
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VALORACIÓN DE LAS DESTREZAS LINGÜÍSTICO-COGNITI VAS 165 

3. Factores instruccionales, y concluir con algunas sugerencias que pue-
dan favorecer la adquisición de una lengua extranjera por los niños. 

DESARROLLO 

Se consideran factores generales en la adquisición de una L2, entre otros: 

1. La edad. 
2. La aptitud para el aprendizaje de una lengua extranjera. 
3. El estilo cognitivo del discente. 
4. La motivación. 
5. La personalidad. 

Nos ocuparemos de la edad primeramente y revisaremos la creencia 
general de que los niños pequeños aprenden una L2 con mayor facilidad y 
éxito que los adultos, a la luz de estudios empíricos. 

El tema ofrece complejidad y su discusión se inició a partir de la 
hipótesis del período crítico, en la que Lenneberg (1967) exponía que la 
lengua es adquirida con mayor facilidad antes de la edad de 10 años, cuando 
el cerebro retiene plasticidad y la lateralización aún no ha tenido lugar. Las 
investigaciones empíricas llevadas a cabo, desde entonces hasta la fecha, no 
tienden a apoyar esta hipótesis (Genesee 1982, Seliger 1982). Hatch (1983 a), 
Stern (1983), Dulay, Burt y Krashen (1982), ofrecen buenos resúmenes sobre 
este tema. 

Si queremos valorar la influencia de la edad en la adquisición de una L2 
tendremos que distinguir dos aspectos importantes: 

1. Los efectos de la edad en el Minn de adquisición de la L2 
2. La incidencia de la edad en los logros finales de éxito en el aprendiza-

je. 
En general los adultos aprenden con mayor rapidez que los niños peque-

ños y son los adolescentes, en edades comprendidas entre los 12 y los 15 
años, los que consiguen mejores resultados en menor tiempo, en gramática, 
vocabulario y aproximación a la lengua' extranjera. 

El hecho de comenzar a una edad temprana, ofrece ventajas a largo 
plazo, por la sencilla razón de que el número de arios de exposición a la 
lengua es mayor, siempre que la situación de aprendizaje sea la idónea 
(Rodríguez y otro 1985). Sin embargo esta circunstancia no se da por igual en 
todas las destrezas, así, la predisposición es patente en las receptivas, como 
escuchar, leer y en la pronunciación, pero no lo es en las productivas, hablar 
y escribir y menos aún cuando se trata de corrección gramatical, como 
apuntamos anteriormente. 

Siguiendo estas conclusiones a las que ha llegado la investigación en 
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166 FERNANDA RODRÍGUEZ TORRAS 

cuanto a las diferencias en la adquisición de una lengua extranjera entre 
niños y adultos, podremos pues formular la siguiente hipótesis: 

a) El que aprende una lengua como adulto, posee la ventaja de ser más 
maduro en cuanto a su capacidad cognitiva. También se beneficia de domi-
nar una serie de destrezas en la L1, que le facilitan la adquisición de la L2 
(Krashen, Long, Scarcella 1979). 

b) Los que aprenden la lengua en una edad temprana, tienden a alcanzar 
buenas destrezas comunicativas, y pronuncian con corrección, debido a su 
capacidad para identificarse con la cultura de la lengua objeto de estudio: 
«Acculturation» (Brown 1980 a, Schumann 1978 c, Andersen 1980, 1981, 
1983 b, Meisel 1986), lo cual representa, según Scovel (1986), el logro más 
difícil en el aspecto psicolingüístico en el nivel de conocimiento de una 
lengua extranjera. 

Nos podemos preguntar pues si es beneficioso comenzar la enseñanza de 
una L2, como lengua extranjera, antes de la edad establecida para la eseñanza 
estatal en España, los 11 6 12 años. La respuesta, de acuerdo con la investiga-
ción actual, indica que poco se consigue al hacerlo, a no ser en situaciones de 
aprendizaje equiparables a la adquisición de una L2, en programas de inmer-
sión, en los cuales hay mucho a ganar en cuanto a la práctica de las destrezas 
comunicativas en un contexto natural. 

En Gran Bretaña, por ejemplo, no existe la enseñanza de lenguas extran-
jeras antes de los 12 arios (the curriculum from 5-16, H.M.S.O. 1985), pero sí 
está presente, en las autoridades educativas, una gran preocupación en 
favorecer la adquisición de la L2 entre los inmigrantes con los programas 
especiales de 6 a 11 arios del Schools Council Communication Skills Project, 
(1971-1983). 

Podremos finalizar diciendo que el trecho recorrido en un aprendizaje 
temprano de la lengua, puede ser recuperado posteriormente a la edad de 10 
u 11 años p.c., de forma más rápida, a no ser que este aprendizaje infantil, se 
haya realizado en una situación de exposición natural o casi natural a la len-
gua. 

FACTORES NO INSTRUCCIONALES 

Por factores no instruccionales, me refiero a aquellos que van a determi-
nar en gran manera el éxito en la adquisición de una lengua extranjera y 
sobre los que el profesor tiene poca o ninguna intervención. Algunos de éstos, 
le son totalmente ajenos, y en otros participa en calidad de mero consejero o 
«publicista» de actividades extracurriculares, que puedan favorecer el apren-
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dizaje, pero sobre las cuales no tendrá control directo. A continuación paso a 
referirme a: 

1. El papel de la lengua extranjera en un contexto amplio 

En el aprendizaje de una lengua extranjera, se dan circunstancias distin-
tas a las de la adquisición de una L2, ya sea en el caso de una L2 añadida a la 
Ll del alumno, o de una L2 como lengua de sustitución de la Ll del discente. 

a) Input. En un contexto de enseñanza aprendizaje de lengua extranjera, 
el input que recibe el discente, generalmente queda reducido al aula. En esta 
situación, el éxito en la adquisición de la lengua extranjera, dependerá de dos 
factores importantes: uno, la capacidad del alumno para aprender la lengua y 
otro, la cantidad y calidad de la instrucción que reciba, teniendo en cuenta 
también que destrezas queremos que aprendan los alumnos, según la edad y 
necesidades. De acuerdo con lo anterior, basta mencionar como ejemplo que 
la enseñanza a niños de EGB (de edades comprendidas entre los 11 y los 14 
arios) tendrá más probabilidades de éxito si la enfocamos favoreciendo la 
expresión de sus necesidades comunicativas e interpersonales, que si progra-
mamos el curriculum en función de la enseñanza de la lengua como objeto 
primordial. 

b) Aspectos socio-psicolingüísticos de valoración de la lengua objeto de 
estudio. El peso social de la lengua en la comunidad y entre las autoridades 
educativas, debe ser motivo de reflexión en cuanto a cuestionarnos la necesi-
dad de una aceptación selectiva, como ocurre en Galicia, en donde estudios 
psico-socio-lingüísticos (Vez 1982) tienden a aceptar los valores instrumenta-
les de la lengua inglesa, pero plantean la resistencia a la aceptación de 
modelos alienantes de cultura extranjera (Vez 1985). Es cierto que según sean 
las actitudes hacia esta lengua en la familia o en la comunidad, la incidencia 
en la pi edisposición del sujeto será mayor o menor. 

2. El papel de la Ll. 

Tradicionalmente la L 1 del alumno ha sido considerada como un factor 
negativo en la adquisición de la lengua extranjera, una especie de obstáculo 
en el proceso interlingüístico del discente que le impide llegar a dominar las 
estructuras de dicha lengua. 

Esta postura que centra la problemática en la transferencia entre la L 1 y 
la L2, no se sustenta ya de forma tan radical, especialmente en lo que se 
refiere a los niños. Sin embargo existen aspectos en la Ll del alumno que 
merecen ser considerados, y uno de ellos es: 

a) La distancia existente entre L 1 y la L2. Si comparamos dos lenguas 
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168 FERNANDA RODRÍGUEZ TORRAS 

como el Castellano y el Inglés, veremos que la distancia entre ambas es 
menor que entre el Japonés y el Inglés, por ejemplo, en cuanto al vocabulario 
y a una cierta aptitud en un castellano hablante para descubrir las estructuras 
lingüísticas del Inglés con mayor rapidez que lo haría el discente de Japonés. 
Aún así, el aprendizaje de la lengua es un proceso universal innato, en el que 
existen mayores coincidencias que divergencias, como atestiguan las investi-
gaciones sobre la adquisición de la L2 (Gass 1979, 1983, 1984). 

b) El principio de interdependencia. El principio de interdepedencia 
postula que las destrezas conseguidas en una L 1 más allá del «nivel umbral» 
(según terminología del Consejo de Europa) pueden ser transferidas a otra u 
otras lenguas (Cummins y Swain 1986). De lo que podemos deducir que un 
estudiante que posee un alto nivel de competencia en la L1, tiene ventajas 
sobre aquellos que no se hallen en tal situación. De entre estos «Skills» 
podemos citar la lectura, y referente a ella la «Schema Theory» de aproxima-
ción psicolingüística (Carrell 1984, 1986). Según esta investigadora, y otros 
en su línea, el docente debe de facilitar la comprensión lectora del discente en 
la L 1 y, por supuesto en la L2, teniendo en cuenta los «Schemata» de forma y 
contenido que puedan ser familiares al lector. Si las anteriores circunstancias 
se tienen en cuenta, se favorecerá da esta manera el proceso de interacción 
entre el lector y el texto (Carrell 1985). 

3. Factores individuales que favorecen el aprendizaje de una lengua extranjera 
en el niño. 

a) Motivación. Los alumnos que tengan una motivación «instrumental» o 
«integrativa», siguiendo terminología de Gardner y Lamben (1972), o ambas a 
la vez, tienen muchas probabilidades de éxito. El móvil en la motivación 
instrumental es aprobar el exámen, en la integradora, el discente busca identi-
ficarse con la cultura de los hablantes de la lengua objeto de estudio. 

Es difícil que el profesor pueda influir en la motivación global del 
alumno, pero sí puede intervenir en el proceso de aprendizaje, ofreciendo al 
alumno una tarea motivadora, la cual conduzca a la expresión de significa-
ción y con ello la satisfacción consiguiente a este logro. 

b) Aptitud e inteligencia. Estos factores tienen quizás más importancia 
en lo que Cummins (1979) denomina C.A.L.P. (Cognitive academic language 
ability), o sea en las destrezas que requieren unas habilidades cognitivas y 
académicas. El nivel de aptitud e inteligencia es de menor importancia en las 
destrezas que Cummins denomina B.I.C.S. (Basic interpersonal communica-
tion skills), y que el docente desarrolla de forma natural. El B.I.C.S. se 
necesita en la comunicación oral y para las relaciones interpersonales, y 
requiere aspectos de competencia sociolingüística. 
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El nivel de inteligencia juega un papel importante cuando el método de 
enseñanza es formal, y tiene lugar en el aula. Sin embargo, es menos probable 
que afecte al.  proceso de adquisición de la lengua, en una situación de 
exposición natural, lo cual favorece la producción de lengua de forma expon-
tánea, y de ahí se genera un proceso interlingüístico distinto al de un 
aprendizaje formal. 

e) Personalidad. La investigación de que disponemos no se define clara-
mente al respecto. Quizás pueda servir de aclaración la distinción entre 
aquellos trabajos que miden el lenguaje de comunicación en situaciones 
naturales, y los que estudian la lengua a emplear en una tarea con un objetivo 
lingüístico. Probablemente, las variables aparecerán si nos referimos a la 
primera situación. Parece lógico que en una situación comunicativa, la 
disposición del discente a ser sociable y a correr riesgos en su interacción, 
pueda redundar en un proceso de adquisición de la lengua más rápido (Beebe 
1983), por lo que habrá que hablar no sólo de estilos de profesor, sino de 
estilos de discente. 

Un nuevo campo de investigación sobre la personalidad de tos discentes 
nos lo ofrecen los «Diary studies» dentro de la rama de estudios etnográficos. 
Sus autores, por lo general profesores, llevan un diario contando sus expe-
riencias como discentes de una lengua extranjera; destaco entre ellos los de 
Bailey (1983) y Schumann (1980), por su gran interés en promocionar las 
investigaciones en esa línea. 

FACTORES DE INSTRUCCIÓN 

Los factores que intervienen en la instrucción de una lengua extranjera, 
pueden ser macrofactores, o microfactores, según tengan que ver con la 
naturaleza general del programa de enseñanza en el primer caso, y en el 
segundo, en cuanto a su incidencia en la aproximación metodológica a seguir. 

1. Macrofactores. Estos programas pueden ser de tres tipos 

a) De enseñanza del idioma como lengua extranjera, por ejemplo en 
E.G.B. y B.U.P. 

b) Submersión. Programas bilingües como los de Canadá, en los que los 
niños anglófonos aprenden el francés desde los 5 a los 13 arios, y viceversa 
con los niños francófonos, método que parece dar muy buenos resultados 
(Laing 1986, Laing y otro 1986). 

e) Programas de inmersión. Estos programas dirigidos a niños de mino-
rías étnicas, no parecen haber tenido mucho éxito, a no ser en los casos en 
que estos niños han recibido apoyo en su L 1 mientras tenía lugar el proceso 
de adquisición de la L2, como ha ocurrido en la zona de Leeds, G.B., con el 
«Communication Skills Project» (Tough 1985). 
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Otra manera de considerar los programas de instrucción en una lengua 
extranjera, consiste en enjuiciarlos de acuerdo con el contenido, ya sea si 

a) tiene como objetivo la forma, es decir, la instrucción formal de la 
lengua o si 

b) tiene como objetivo el significado, mediante el empleo de actividades 
que conducen a la solución de problemas o bien con la enseñanza de 
asignaturas del curriculum escolar en la lengua extranjera: «Content based 
teaching» (Mohan 1986). 

c) Combinando la forma y el significado. El punto de mayor discusión 
es el referente a qué clase de programa puede proporcionar resultados más 
positivos. Parece ser que se llega casi a un acuerdo en la enseñanza de inglés a 
niños, en la que se aconseja el dirigir el objetivo a la significación, en 
programas basados en tareas a desarrollar o bien en programas de inmersión 
(Tough 1974, 1976, 1977 a, 1977 b). 

Ahora bien, en nuestro contexto, aunque nos refiramos a niños, no 
podemos olvidar la forma, si queremos desarrollar las habilidades académi-
co-cognitivas. Hemos de pensar que los niños, no sólo aprenden una lengua 
extranjera, sino que aprenden «lengua». El problema de un excesivo énfasis 
en desarrollar habilidades comunicativas interpersonales, da lugar en ciertos 
casos, a la creación de una lengua Pidgin, que recuerda las experiencias de los 
Pidgins artificiales de Schumann (1986), en las cuales, con 250 palabras, 
memorizadas por unos sujetos que no conocen la lengua del experimento (en 
ese caso el alemán), pueden comunicarse con bastantes facilidad y fluidez, 
pero sin ninguna exactitud gramatical. Estos hablantes, tras recibir un míni-
mo de Input de un par de sesiones de exposición a la lengua, podían ser 
entendidos fácilmente por hablantes nativos de dicha lengua. 

2. Microfactores. Las investigaciones en el proceso de adquisición de 
una L2, tienden a considerar la instrucción en esa lengua, no como la 
transmisión del conocimiento de la L2, sino como un facilitar la adquisición 
por el discente, en la cual el propio sujeto controla al proceso. Este tipo de 
aproximación parece la más idónea cuando se trata de promover las destre-
zas comunicativas básicas interpersonales (según terminología de Cummins 
1979). 

Por otra parte, investigadores como Long (1983, 1985), intentan oponer-
se a la popularidad creciente de teorías que apoyan lo anteriormente expues-
to, tales como el «Natural approach» de Krashen (1983) de gran popularidad. 
Estas teorías rechazan como contraproducentes la gradación de estructuras, 
la visión de la L2 como objeto del aprendizaje y la corrección de errores. 

Ante la proliferIción de trabajos al respecto, y la disparidad de criterios 
entre algunas investigaciones en este difícil campo, la pregunta es: ¿Cómo 
puede el docente facilitar la adquisición de una L2? ¿Qué orientaciones 
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podremos dar de acuerdo con trabajos recientes?. (Ellis 1984, Littlewood 
1984, Fillmore 1985). 

ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

1. Separación de lenguas. Es necesario que el discente descubra por sí 
mismo el significado de lo que oye en el aula. Es contraproducente que el 
profesor traduzca a la Ll lo que ha dicho en la L2, y caiga en ese hábito. De 
hacerlo así, los alumnos no realizarán esfuerzo alguno en comprender. Como 
consecuencia cada clase deberá ser dada en la lengua objeto de estudio. 

2. Período silencioso. Muchos niños pasan por un período silencioso 
antes de decidirse a hablar, y sólo lo hacen cuando están dispuestos para ello 
(Krashen 1984). Por tanto en fases tempranas del aprendizaje, el énfasis 
radicará en escuchar. 

Métodos como el «Total physical response» (Asher 1977), dan excelentes 
resultados. Aplicaciones muy positivas del método de Asher con niños de 6.° 
curso de EGB, se llevan a cabo en el Seminario Permanente del Prat de 
Llobregat de Barcelona. Existe bastante investigación sobre el hecho de que 
la enseñanza con el empleo de órdenes que obliguen a efectuar acciones en la 
clase, dan resultados positivos, ya que el discente aunque no habla, experi-
menta la sensación de que participa activamente en la clase, utilizando el 
cuerpo como vehículo de expresión. 

3. Uso de actividades basadas en el significado. Para los niños la lengua 
es un medio para poder hacer cosas. La adquisición del código lingüístico en 
la L 1 , tiene lugar mediante la interacción, la cual se inicia en fases tempra-
nas, en la comunicación con sus padres, y es de ellos y de otros adultos, de 
quienes obtiene abundantes modelos lingüísticos (Wells y otro 1985). Por 
ello es conveniente el procurar utilizar actividades que faciliten la interac-
ción en la clase y ser conscientes de la dificultad que presenta para los niños 
el empleo de actividades basadas en la forma, ya que éstas no facilitan, por lo 
general, la adquisición expontánea de la lengua. 

Por lo tanto, con niños de edades hasta los 14 arios será necesario que el 
profesor prepare actividades concretas en el aula, de las cuales los discentes 
puedan «construir» conceptos. 

Finalmente, el maestro debería de ver al niño no como el receptor pasivo 
de la lengua, sino considerar a ésta como el resultado de un proceso de 
interacción, el cual no se basa únicamente en mecanismos lingüísticos y 
cognitivos, sino en la participación activa del niño en un medio ambiente 
lingüístico, que está de acuerdo con las necesidades del discente. 

4. Necesidad de proporcionar un buen Input. La primera condición para 
aprender una lengua es recibir Input en dicha lengua, ya que sin el input 
apropiado no existe posibilidad de acceso al código estándar de la L2. Ahora 
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bien, la primera decisión a tomar consiste en decidir si la docencia en el 
aprendizaje de la L2 se impartirá con un sistema en el que el profesor sea el 
eje de la clase, o bien si se optará por un tipo de enseñanza más abierta. En 
nuestras aulas, en la que todos los alumnos aprenden la L2, es recomendable 
utilizar actividades dirigidas por el profesor, ya que la segunda estructura, de 
enseñanza abierta, restringe el acceso a un input correcto (Long 1983, Chau-
dron 1983, Long y Sato 1983), en especial en fases tempranas del aprendiza-
je. 

5. Adecuación del Input. Hay que asegurar que el input que el alumno 
reciba esté de acuerdo con el nivel de desarrollo de su proceso de adquisición 
de la L2. 

Sólo si el input es comprensible, (Krashen y Terrell 1984) podrá ocurrir 
la comunicación entre el docente y los alumnos, verificando el profesor que 
ha sido entendido y conoce en cualquier momento qué es lo que quieren decir 
los discentes. 

La comunicación tendrá muchas probabilidades de éxito si el profesor es 
consciente de que: 

a) Los niños aprenden la lengua extranjera mejor como un medio de 
comunicación que como una asignatura curricular. 

b) Los niños adquieren la lengua extranjera usándola en el aula en 
situaciones que induzcan a ese empleo. 

c) La interacción será realmente efectiva en favorecer el uso de la L2 
cuando tenga significado e interés. 

d) Para que esta interacción tenga éxito será necesario «una negociación 
de significado», y establecer así una relación efectiva entre el que envía el 
mensaje, el que lo recibe y la situación. 

e) Los niños usan todos sus recursos lingüísticos y no lingüísticos, exter-
nos e internos, para aprender una L2. 

0 Los jóvenes discentes aportan una gran variedad de experiencias a la 
adquisición de la L2, las cuales les llevan a usar distintas aproximaciones 
socio-afectivas y cognitiv as a la tarea del aprendizaje que se les asigna. 

CONCLUSIONES 

Nuevos estudios sobre el complejo tema de la introducción de una L2 
como lengua extranjera en edad temprana, dan como acertada la inclusión de 
la enseñanza de la misma alrededor de los 11 arios, edad que coincide con el 
inicio del aprendizaje de una lengua extranjera en el ciclo superior de la 
EGB. La situación cambia si la enseñanza de la lengua tiene lugar en 
programas de inmersión, o similares. 
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Existe acuerdo en cuanto a las razones psicolingüísticas que conducen a 
esta decisión, entre ellas, destaca la necesidad de un buen nivel de conoci-
miento de la L 1 , antes de comenzar el estudio de la L2, y de la conveniencia 
del dominio de unas destrezas, adquiridas en la lengua materna, transferibles 
al proceso de adquisición de la lengua objeto de estudio. 

La lengua del alumno no se considera un factor obstaculizador en el 
proceso interlingüístico de adquisición de la L2, ni se intentan explicar los 
errores del discente como transferencias de la L1, de forma tan radical, como 
lo hacía el «Error analysis» en sus comienzos. 

Tras estudiar los factores que favorecen el aprendizaje de una L2 e:n el 
niño: No instruccionales e instruccionales, concluimos que el profesor y las 
autoridades educativas tienen un papel a jugar en los segundos pero su 
influencia es casi nula en los primeros. 

De acuerdo con la división de los factores instruccionales en macro y 
microfactores, consideramos que los programas que ofrecen más posibilida-
des de éxito, son aquellos que se basan en la expresión de significado y en los 
que la atención a la forma es secundaria. Sin embargo, en situaciones en que 
se busca el desarrollo de las actividades académico-cognitivas del discente, es 
aconsejable el conceder atención a la enseñanza formal de la lengua. 

Finalmente se procede a dar unas orientaciones en al docencia de la 
lengua inglesa a niños, entre las que destacamos: 

a) La conveniencia de emplear actividades que tengan como objetivo la 
expresión del significado. 

b) La utilizacióri de input adecuado al desarrollo mental del niño, y 
e) El ofrecer al niño un ambiente «lingüístico» rico, con un lenguaje no 

excesivamente simplificado que le permita aprender la lengua mediante el 
uso de una interacción satisfactoria. 
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