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Cercanía en la distancia e intercambio intercultural reúne a expertos de distintas disciplinas 
en el campo de las Humanidades, concretamente, distintos especialistas nacionales e 
internacionales de la Filología, Traducción y estudios culturales. En este monográfico, 
especialistas de reconocido prestigio han abordado el futuro de las disciplinas de la 
Filología y la Traducción y se han detenido en el estudio del desarrollo científico y cultural, 
promoviendo la difusión de valores entre las distintas comunidades lingüísticas y culturales. 
El futuro de la Traducción e Interpretación implica un profundo conocimiento de las lenguas 
y las culturas implicadas, así como de las técnicas y los recursos necesarios para realizar 
una labor de mediación intercultural. Estos investigadores en las aportaciones recogidas 
nos enseñan habilidades críticas y comunicativas, esenciales para el futuro de los nuevos 
profesionales. Los capítulos recogidos en el volumen nos ofrecen diferentes perspectivas 
de grandes docentes e investigadores que nos han enseñado nuevas habilidades críticas y 
comunicativas, esenciales para el desarrollo personal y profesional. Las Humanidades nos 
preparan para afrontar los desafíos globales con una perspectiva ética. El futuro de estas 
disciplinas es un tema de debate y reflexión en el ámbito universitario y social, ya que se 
enfrentan a diversos retos y oportunidades en el contexto actual de globalización, diversidad 
y cambio. La sociedad actual necesita a nuevos profesionales y sin ellos, no podríamos 
comprender nuestra identidad, creatividad ni la capacidad de transformar el mundo. Este 
monográfico se destina a los futuros especialistas puesto que consideramos que gracias a 
ellos podremos desarrollar un pensamiento crítico, una sensibilidad ética, una conciencia 
social y una expresión comunicativa. En este volumen distintos investigadores han valorado 
la nueva sociedad del conocimiento a través de sus estudios, así como también han 
abordado la innovación de las nuevas tecnologías y medios digitales, que ofrecen nuevas 
posibilidades de investigación, enseñanza y la diversidad intercultural e intergeneracional. 
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Cercanía en la distancia e intercambio virtual

Ana Pérez Porras
Universidad de Granada

Laura Ramírez Sainz
Universidad de Siegen

En este volumen hemos reunido a expertos de distintas disciplinas en el campo 
de las Humanidades, concretamente, distintos especialistas en el campo de la Filologías 
y Traducción. Hemos disfrutado de la coordinación de este volumen gracias a la oportu-
nidad que nos ha brindado la Dra. Carmen Castro Moreno, Presidenta de la Asociación 
Internacional liLETRAD y directora de su revista académica de la Asociación, a quien 
le agradecemos con gran afecto la confianza que ha depositado en nosotras. Para elaborar 
este volumen memos seleccionado con sumo detalle los trabajos de distintos especia-
listas nacionales e internacionales y consideramos que todas sus aportaciones son im-
prescindibles para el progreso y futuro de las Humanidades. Guillermo Aguirre de la 
Universidad Complutense de Madrid se detiene a explorar la obra del poeta cordobés 
Manuel Álvarez Ortega a partir de la dualidad entre imagen y negación de la imagen. 
Queremos también agradecerles a los autores Carmen Cayetana Castro Moreno, Kurt 
Rüdinger y Paula Rüdinger Castro que hayan aportado su capítulo titulado Las funciones 
del pronombre «es» y sus posibles traducciones reformuladas al alemán, inglés y español 
en poesía y arte. En la tercera aportación recogida Ketevan Djachy propone como objeto 
de su estudio las dificultades léxicas que surgen en la traducción de la Literatura cientí-
fica y Técnica. En su contribución encontramos diversos ejemplos de manuales técnicos 
y científicos, basando su estudio en un método de análisis estilístico, sintáctico, tipoló-
gico y de investigación traductológica. La Doctora Teresa Fernández-Ulloa, procedente 
de la California State University, propone una mejora en el uso de las tecnologías en las 
clases de español (grado y posgrado) AICLE en su capítulo Dreaming of an ideal online 
class or how to create a community through a learner-centered and collaborative course. 

García Fernández, especialista en el campo de la Filología italiana en la Universidad 
de Oviedo, toma como referencia para su estudio la obra Volevo i pantaloni (1989) 
de Lara Cardella con el propósito de promover la igualdad de género en el aula. López 
González, por su parte, experta en el campo de la Traducción e Interpretación y docente 
de la Universidad de Vigo se centra en el estudio de la traducción especializada jurídico/
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judicial con el propósito de reflexionar sobre las dificultades que la cultura puede ejercer 
en el proceso de traducción en esta tipología de textos. Francisco Luque Janodet, pro-
cedente de la Universidad de Córdoba, dedica su línea de investigación al campo de la 
Traducción francés-español. En su estudio humanístico analiza los procesos de creación 
léxica mediante la metáfora en el discurso de la apicultura. Los investigadores García 
Roca y Manzano contribuyen al volumen con dos excelentes trabajos científicos. En el 
primero de ellos abordan el estudio de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, concre-
tamente, enfocan su estudio en el lector digital en tiempos de pandemia. En el segundo 
capítulo los autores analizan el uso de los videojuegos y las Tic explicando lo beneficioso 
que pueden ser para la comprensión lectora. Por su parte, Francisco García Marcos, 
de la Universidad de Almería, hace un detallado repaso por las diferentes vías de la 
institucionalización de la lingüística, además de, en una segunda contribución y junto 
con María Victoria Mateo García, también de la Universidad de Almería y Marek Baran, 
de la Universidad de Gdańsk, Polonia, desarrollar un excelente análisis de aportaciones 
metodológicas para el análisis del paisaje lingüístico. Juan José Hernández Medina, 
investigador de de la Universidad de Almería, ha contribuido generosamente con dos ca-
pítulos: Die Banking-App: didactic methodological proposals for the collaborative online 
learning at a basic linguistic level in German classes for Commercial Purposes y Ficção 
autoconsciente e transgressora em O Assassino de Spree. Martín Echarri procede de la 
Universidad de Burgos y su investigación aborda con especial interés el estudio de la 
Fonética y Fonología. Le agradecemos enormemente que haya aportado un capítulo 
mostrando el resultado de su investigación con gran rigor académico. En él primero 
se centra en la locación del ritmo, proponiendo un modelo para facilitar la compren-
sión de la métrica en el aula. Montaner Bueno, experto en el campo de la Didáctica 
y Literatura aborda su trabajo de investigación desde una perspectiva de género y realiza 
una propuesta didáctica destinada al alumnado de cuarto curso de la ESO con el objetivo 
de transmitir el valor de la igualdad. Alba Montes Sánchez, de la Universidad de Córdoba, 
ofrece un pormenorizado análisis del Sketch Engine como herramienta de análisis 
textual en clase de traducción para organizaciones internacionales, especializándose 
esta en el par de lenguas alemán/español. Por su parte, Kejian Qiane, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha y la Universidad de Estudios Internacionales de Jilin, se centra 
en el análisis de la obra Largo noviembre de Madrid, de Juan Eduardo Zúñiga, ponien-
do especial atención a la representación de las mujeres en ella. Laura Ramírez Sainz, 
de la Universidad de Siegen, acomete un estudio lexicográfico también en el par de 
lenguas español/alemán, investigando la integración de los verbos deícticos de algunos 
diccionarios bilingües y monolingües en español y alemán. La Universidad Internacional 
de Valencia (VIU) queda representada por María de Gracia Rodríguez Fernández con su 
valiosa aportación sobre la enseñanza del inglés en la ESO en Andalucía, en la que pro-
pone un acercamiento a través de los poemas de temática onírica además del fomento 
de las TIC. María Dolores Rodríguez Melchor, de la Universidad Pontificia de Comillas, 
desarrolla igualmente una interesante contribución que tematiza la metaficción y los 
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juegos de perspectiva a través del relato autobiográfico de los personajes femeninos 
de Margaret Atwood. De la misma universidad procede Kendi Lina Rosales Zamudio, 
que desarrolla un estudio empírico sobre los factores que influyen en el aprendizaje 
de una segunda lengua en las Aulas de Enlace de la Comunidad de Madrid. El siguiente 
capítulo, a cargo de María del Mar Sánchez Ramos, de la Universidad de Alcalá/Grupo 
FITISPos, se dedica a la traducción automática al servicio del tercer sector social y si-
tuaciones de crisis, elaborando en él propuestas de uso y posibles aplicaciones. Elia 
Saneleuterio, del Grupo de Investigación TALIS, de la Universitat de València, presenta 
un pormenorizado análisis sobre los programas de educación plurilingüe y el tratamiento 
integrado de lenguas en la Comunitat Valenciana, mientras que Daniel J. Smith, de la 
Clemson University, en Carolina del Sur, que contribuye con dos aportaciones, elabora, 
por una parte, un análisis de campo sobre adquisición simultánea del inglés y el español 
en los niños y, por otra, aborda un estudio sobre la concordancia de número y género 
en las frases sustantivas español-inglés. Graciela E. Tissera, de la misma universidad, 
nos ofrece con su interesantísima aportación un análisis del autor Jorge Luis Borges 
y la curva espacio temporal existente en los sueños proféticos. Cierra nuestro tomo 
Yu Zhenzhen, de la Universidad Pontificia de Comillas, con una minuciosa investigación 
sobre la educación literaria de ELE en la docencia superior de China.

Las editoras



Capítulo 19

Los factores que influyen en el aprendizaje de una segunda 
lengua en las Aulas de Enlace de la Comunidad de Madrid

Kendi Lina Rosales Zamudio
Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Resumen. El presente artículo describe y analiza los factores que influyen en el aprendizaje 
de una segunda lengua en los estudiantes de curso escolar. Los factores se pueden clasificar 
como internos y externos. En las Aulas de Enlace de la Comunidad de Madrid, el programa de 
enseñanza y aprendizaje para estudiantes inmigrantes con desconocimiento del idioma español, 
la incorporación de todos los factores constituye un molde metodológico con la finalidad de que 
el estudiante desarrolle su competencia lingüística y por consiguiente podría alcanzar los objeti-
vos de aprendizaje, así como su integración e inclusión en la sociedad.

Palabras claves: Aulas de Enlace, aprendizaje de segunda lengua, Comunidad de Madrid.

Abstract. This article describes and analyzes the factors that influence learning of a second 
language in primary and secondary schools. The factors can be classified as internal and external. 
In the Welcome Schools (Aulas de Enlace) established in the Autonomous Community of Madrid, 
a program of teaching and learning for immigrant students who do not know Spanish, the incor-
poration of all the factors constitutes a methodological framework which will allow students to 
develop linguistic competence, obtain educational goals, and successfully integrate into the new 
social context.

Key words: Welcome Schools, learning second language, Autonomous Community of 
Madrid.

Sumario: 1. introduCCión. 2. las aulas de enlaCe de la Comunidad de madrid. 2.1. Caracterís-
ticas de los Centros Educativos de las Aulas de Enlace. 2.2. Centro Educativo Padre Piquer. 2.3. 
Centro Santo Domingo Sabio - Salesianos. 3. faCtores que influyen en el aprendizaje de una segunda 
lengua. 3.1. Factores internos. 3.1.1. Factores personales. 3.1.1.1. La dinámica de grupo. 3.1.1.2. 
Las actitudes hacia el aprendizaje. 3.1.1.3. Las estrategias de aprendizaje. 3.1.2. Los factores ge-
nerales. 3.1.2.1. La edad. 3.1.2.2. La inteligencia y la aptitud. 3.1.2.3. El estilo cognitivo. 3.1.2.4. 
La motivación. 3.2. Factores externos. 4. ConClusiones. 5. bibiliografía.



Kendi Lina Rosales Zamudio

252

1. introdUCCión

En las últimas dos décadas el colectivo de estudiantes inmigrantes en España en edad 
escolar presenta una serie de características diferentes y contextos históricos sociales 
diversos. Una característica singular de estos alumnos es que no son hispanohablantes, 
su lengua materna no es el idioma español, se comunican en otros idiomas y descono-
cen la cultura. Estas realidades sociales son más visibles en las grandes ciudades y en 
Madrid, la capital. Una alternativa para la escolarización e integración de los escolares 
inmigrantes en la Comunidad de Madrid ha sido la creación de un programa de en-
señanza y aprendizaje denominado aulas de enlace para dar atención a estudiantes 
que tienen desconocimiento del idioma español, y/o grave desfase curricular por la falta 
de escolarización previa en su país de origen. 

En este contexto la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua (L2) es fun-
damental ya que es un medio de comunicación que posibilita expresar sentimientos, 
ideas y conocimientos, así como lograr una integración socio-educativa. Por ello es in-
dispensable profundizar y analizar los factores que influyen en el aprendizaje de una 
segunda lengua, poniendo la atención en los aspectos que condicionan y favorecen 
el aprendizaje de una L2. No es fácil determinar cuáles son los factores internos y exter-
nos que influyen en el aprendizaje de una segunda lengua; algunos son difíciles de medir 
y comparar al ser procesos que se desarrollan en el cerebro y están interrelacionados 
con otros factores. Nuestra investigación propone que, en la enseñanza y aprendizaje 
de una segunda lengua, se consideren de manera integral todos los factores internos 
y externos que influyen en la enseñanza de una L2; esto permitiría alcanzar mejores 
resultados en la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua y, por tanto, en la 
integración e inclusión de los alumnos inmigrantes.

2. las aUlas de enlaCe de la ComUnidad de madrid

Las Aulas de Enlace tienen como antecedentes para su creación y establecimiento 
la Ley Orgánica 10/2002, del 23 de Diciembre, 2002, de Calidad de la Educación 
(LOCE) (BOE 24 de Diciembre, 2002). El capítulo VII, Título I: De la atención a los 
alumnos con necesidades específicas, establece que los poderes públicos desarrollarán 
las acciones necesarias y aportarán los recursos y los apoyos pertinentes, que permitirán 
compensar los efectos de situación de desventaja social con el fin de asegurar el derecho 
individual a una educación de calidad. La sección 2: De los alumnos extranjeros, en su 
artículo 42, da a conocer que las administraciones educativas favorecen la incorporación 
al sistema educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente 
en edad de escolarización obligatoria. Para los alumnos que desconozcan la lengua 
o cultura española o que presenten graves desfases en conocimientos básicos; la ley 
puntualiza que las administraciones educativas desarrollarán programas específicos 
de aprendizaje con la finalidad de facilitar la integración del alumno extranjero. 
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Las Aulas de Enlace se establecieron dentro del programa de las Escuelas 
de Bienvenida. A este respecto, Boyano, Estefanía Lera, y García Sánchez (2006: 13) 
mencionan que: 

Las Escuelas de Bienvenida están concebidas como comunidades educativas que abogan 
por una educación intercultural de todos los alumnos en el conocimiento, comprensión 
y respeto del otro, propiciando la interacción socio-cultural y la creación de actitudes 
favorables hacia las diferentes culturas. 

Se puede afirmar por tanto que la creación de las Escuelas de Bienvenida puede 
considerarse como base de una propuesta de educación intercultural.

Según la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (2002) citado 
por Cucalón (2014) la finalidad de las Escuelas de Bienvenida era asegurar el éxito es-
colar, las adaptaciones y las habilidades sociales. Además, la Consejería planteó cuatro 
pilares que dan sostenimiento al programa Escuelas de Bienvenida: a) Aulas de Enlace, 
b) Inmersión y adaptación en el contexto escolar, social, cultural y lingüística desde 
el respeto a la dignidad cultural, c) Convivencia activa, d) Adaptación al medio. 

Es así como se crearon las Aulas de Enlace en la Comunidad de Madrid en el curso 
académico 2002/2003 para incorporar al estudiante extranjero al sistema educativo 
y brindarle las mejores condiciones para lograr su éxito escolar y su adaptación. Las nor-
mativas para el funcionamiento y organización de las Aulas de Enlace fueron establecidas 
por las instrucciones de la Vicenconsejería Educación de la Comunidad de Madrid. 

Según la instrucción del 28 Julio de 2008, las Aulas de Enlace se puede definir 
como un programa de enseñanza y aprendizaje para estudiantes con desconocimiento 
del idioma español, y/o grave desfase curricular a causa de la falta de escolarización 
previa en su país de origen. Están dirigidas a estudiantes desde 3º nivel de Primaria y de 
Educación Secundaria Obligatoria; el número máximo de estudiantes por aula es de 
doce alumnos y el mínimo es de cinco estudiantes. Cuentan con un currículo propio 
y se imparten en instituciones públicas o concertadas. Algunas Aulas de Enlace se de-
nominan mixtas al estar integradas por estudiantes del nivel de primaria y secundaria.

Los objetivos generales de las aulas de enlace son: 
1. Posibilitar atención específica al alumnado procedente de sistemas educativos 

extranjeros que se integren al sistema educativo español y presenten graves ca-
rencias lingüísticas, mediante programas específicos que les permitan eliminar 
dichas carencias. 

2. Acortar el tiempo para la completa integración de este alumnado en el sistema 
educativo español y facilitar la incorporación al curso correspondiente. 

3. Favorecer el desarrollo de la identidad personal y cultural del alumnado y de 
su integración social.

La incorporación al aula de enlace se realiza una sola vez en el periodo escolar y el 
tiempo de permanencia en ellas es de nueve meses. Posteriormente el estudiante se in-
corpora a su grupo de referencia. Los alumnos de quince o dieciséis años incorporados 
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en Educación Secundaria a las Aulas de Enlace, podrán ser derivados a un programa 
de cualificación profesional. Los estudiantes mayores de edad que deseen proseguir 
sus estudios, podrán hacerlo por la vía de educación de personas adultas. Con respecto 
a los docentes, el perfil más adecuado es el de una formación y experiencia en enseñanza 
de español o de español como segunda lengua; los docentes de Educación Secundaria 
estarán adscritos al departamento de Orientación del centro educativo. Las funciones 
generales de los profesores serán la enseñanza, la tutoría, el seguimiento y evaluación 
de los alumnos. 

2.1.  Características de los centros Educativos de las Aulas de Enlace 

Las Aulas de Enlace en la Comunidad de Madrid están distribuidas por Direcciones 
de Área Territorial (DAT). DAT Capital, DAT sur, DAT Este, DAT Oeste. Según Datos 
y Cifras de Educación 2021-2022 de la Comunidad de Madrid, en esta localidad exis-
ten en total 71 aulas de enlace, 21 aulas en centros públicos y 42 centros concertados. 
En el DAT Capital cuentan con 40 aulas de enlace, 6 aulas de primaria, 5 de secunda-
ria y 29 aulas mixtas (primaria y secundaria). Nuestra propuesta de investigación está 
planteada en la DAT capital. En el Centro Educativo Padre Piquer y en el Centro Santo 
Domingo Sabio (Salesianos). A continuación, se presenta las características generales 
de los dos centros educativos donde se realizará la investigación. 

2.2. Centro Educativos Padre Piquer

El Centro Educativo Padre Piquer es un centro concertado ubicado en el La Ventilla, 
un barrio con población inmigrante. El aula de enlace es del nivel de secundaria y cuen-
ta con catorce estudiantes. Se han incorporado también menores no acompañados. 
Los alumnos son de diversas nacionalidades: rumanos, indios, ucranianos, africanos, 
marroquíes y filipinos. La profesora tiene una formación profesional de español para 
estudiantes extranjeros. 

2.3. Centro Santo Domingo Sabio – Salesianos

El centro educativo Santo Domingo Sabio – Salesianos es un colegio concertado. 
Ubicado en Ciudad Lineal, un distrito con mucha población inmigrante. El aula de enlace 
de nivel de primaria y secundaria (aula mixta), cuenta con doce estudiantes de diversas 
nacionalidades: chinos, rumanos, marroquíes, vietnamitas. El profesor tiene formación 
en filología francesa. 

3. faCtores qUe inflUyen en el aprendizaje de Una segUnda lengUa

El aprendizaje de una segunda lengua es un proceso complejo qué se desarrolla 
en el cerebro y en el que intervienen diversos factores que influyen en él y lo condicio-
nan, más aún en estudiantes de las aulas de enlace al ser inmigrantes con dificultades 
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lingüísticas del idioma español y que desconocen la cultura del país de acogida, factores 
éstos difíciles de medir y comparar. 

Los estudios sobre el aprendizaje de las segundas lenguas han tomado como base 
general los factores de tipo cognitivos y sociales. Cada uno de ellos presenta una diversi-
dad de factores que han sido agrupados de diferentes maneras. Una primera clasificación 
es la propuesta planteada por Spolky (1969: 272-274) que hace referencia a la existen-
cia de los cuatro factores más significativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
el método, la edad, la aptitud y la actitud. 

La segunda clasificación ha sido realizada en las últimas tres décadas por diversos 
investigadores que sostienen que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras, intervienen variables afectivas y factores sociales y culturales. Gardner 
y Lamber (1972) consideran que para aprender una segunda lengua son esenciales tanto 
las variables afectivas como las actitudes y la motivación de los estudiantes con relación 
a la lengua meta y a la cultura. Para otros autores (Brown, 1975; Scovel, 1978; Green, 
1993; Oxford-Shearin, 1994; Clément- Dörnyei-Noels, 1994), las variables afectivas 
están relacionadas con estados emocionales y aspectos de la personalidad: la autoesti-
ma, la confianza, la inhibición o la ansiedad del alumno, pueden influir u obstaculizar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este mismo grupo de investigadores, otros 
hacen referencia a los factores sociales y culturales Brown (1975); Titone (1982) ya que 
las relaciones culturales que establecen los estudiantes con los alumnos de la cultura 
meta, pueden ejercer una influencia considerable en el proceso de aprendizaje de una 
segunda lengua. 

La tercera clasificación, realizada por Ellis (1985) se centra en factores internos 
y externos: los primeros son los físicos, los psicológicos, los socioculturales y los didác-
ticos. Entre los segundos incluye los que tienen que ver con el contexto en el que se 
encuentra el estudiante. Pero Ellis (1985) focaliza también su estudio en los factores 
internos que afectan a la adquisición de una segunda lengua y los clasifica en dos grandes 
categorías: factores personales y factores generales. Los factores personales (dinámica 
de grupo, actitudes hacia el aprendizaje y estrategias de aprendizaje) pueden influir, 
en ocasiones, en un individuo y no tener ningún efecto en otras. No obstante, los facto-
res generales (edad, inteligencia, aptitud, estilo cognitivo y motivación) afectan a todos 
las personas por igual. Asimismo considera que cada uno de estos factores presenta tres 
facetas: la social, la cognitiva y la afectiva. 

Una última y reciente clasificación ha sido planteada por Cenoz Iragui (1993: 
29) que distingue cuatro tipos de variables indispensables en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras: 

1. Variables individuales (aptitud, inteligencia y habilidad del alumno para el ra-
zonamiento abstracto.) 

2. Variables sociestructurales externas (nivel socioeconómico y sociocultural 
del estudiante, localidad de los alumnos), edad y sexo que no son externas. 



Kendi Lina Rosales Zamudio

256

3. Variables psicosociales (actitudes hacia la lengua meta y su comunidad de ha-
blantes, actitudes de las personas que rodean al estudiante, motivación y actitud 
hacia el aprendizaje). 

4. Variables socioeducativas (la instrucción que el estudiante recibe en relación 
con la lengua estudiada: formación extraescolar, tipo de centro educativo, 
estancias en otros países donde se habla la lengua que estudia, etc.).

Frente a esta diversidad de factores, es importante destacar la repercusión de los 
factores internos y externos en el aprendizaje de una segunda lengua, ya que permite 
ver todos los factores de manera integral y conocer de qué manera influyen o dificultan 
el aprendizaje de una segunda lengua. 

A continuación se presentan los factores internos y externos desde una perspectiva 
descriptiva y analítica. Existen diversas investigaciones sobre los factores internos pero 
pocos estudios sobre factores externos pero es esencial tener en cuenta por su gran im-
pacto en los estudiantes de las aulas de enlace. Ya existen algunos estudios que toman 
como referencia estos factores externos. 

3.1. Factores internos

Según Ellis (1984) los factores internos que afectan a la adquisición de una segunda 
lengua pueden ser de carácter personal (dinámica de grupo, actitudes hacia el apren-
dizaje y estrategias de aprendizaje) y de carácter general (edad, inteligencia, aptitud, 
estilo cognitivo y motivación). Estos factores internos afectan al aprendizaje en diferente 
medida. Se los describe en función de su importancia a la hora de facilitar o dificultar 
la adquisición de una segunda lengua (ASL). 

3.1.1. Factores personales

Los factores personales hacen referencia a las características individuales y a la per-
sonalidad de los aprendices que influyen en las interrelaciones. Ellis (1994) considera 
que estos factores personales pueden afectar sobre la ASL, poco, mucho o nada y sos-
tiene que podrían ser perjudiciales en algunos momentos determinados y no en otros. 
Considera factores personales: la dinámica de grupo, las actitudes hacia el aprendizaje 
y las estrategias de aprendizaje. 

3.1.1.1. La dinámica de grupo

Una lengua se aprende en torno a un grupo escolar o social y ahí es importante 
la auto-imagen del aprendiz con respecto a los demás estudiantes: si es positiva, contri-
buirá al aprendizaje y si es negativa, afectará a dicho proceso. Tiene mucha importancia 
la percepción que se tenga de las diferencias culturales. Otro aspecto en las relaciones 
de grupo es el grado de ansiedad de un estudiante que puede beneficiarle o perjudicarle. 
En general, una auto-imagen positiva tiene como consecuencia un nivel leve de ansiedad 
ya que implica un mayor esfuerzo por parte del estudiante para comunicarse con el grupo 
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en la segunda lengua. Una auto-imagen negativa produce un nivel más alto de ansiedad 
y por eso las dinámicas de grupo son esenciales para el desarrollo de la auto-imagen 
y el manejo de la ansiedad. 

3.1.1.2. Las actitudes hacia el aprendizaje

Tanto en el aprendizaje de las segundas lenguas como en el de cualquier materia, 
son fundamentales las experiencias que se han tenido al aprender. Si la experiencia 
de aprendizaje ha sido interesante y atractiva, el estudiante tendrá una actitud positiva 
hacia la materia. Y esta actitud está también condicionada por el método pedagógico, 
la personalidad o estilo del profesor y su modo de comunicarse con los alumnos, e in-
cluso el tipo de materiales didácticos que emplea. 

3.1.1.3. Las estrategias de aprendizaje

Las estrategias de aprendizaje son herramientas que permiten llevar a cabo un pro-
cesamiento cognitivo de información y almacenarlos en la memoria de largo plazo; 
están también relacionadas con los estilos de aprendizaje. Nisbet y Schuksmith (1994: 
8) definen las estrategias de aprendizaje como «estructuras de funciones y recursos 
cognitivos, afectivos y psicomotores que el sujeto lleva a cabo en los procesos de cum-
plimiento de objetivos de aprendizaje». Esto supone que utilizamos las estrategias para 
aprender algo nuevo. Según Griffin (2017) existen dos tipos de estrategias: la que sirve 
para estudiar la segunda lengua (se memoriza, se observa, se asocia, se ensaya, etc.) y la 
que se utiliza para obtener acceso a una segunda lengua (mediante el cine, la radio, TV, 
libros, prensa, el contacto con hablantes de L2 y búsqueda de situaciones comunicativas).

3.1.2. Los factores generales

Los factores generales existen siempre en todas las personas que aprenden una se-
gunda lengua y, según cada aprendiz, le afectan en mayor o menor grado: edad, inte-
ligencia, aptitud y estilo cognitivo. Griffin (2017) afirma que cada uno de esos factores 
presenta una faceta social que procede de la interacción por relaciones en la comuni-
dad, otra cognitiva que proviene de los procesos mentales del aprendiz y otra afectiva 
que deriva de las reacciones emocionales o sentimentales del estudiante. 

3.1.2.1. La edad

La edad es uno de los factores más estudiados ya que interactúa con todos los demás 
factores que intervienen en este proceso. Según Griffin (2017) existen dos aspectos de la 
edad que influyen en la adquisición de una segunda lengua: el primero es el momento 
en que se inicia el aprendizaje y el segundo, la duración del proceso. La edad es también 
un factor de influencia sobre el efecto que tiene en el orden natural de la adquisición, 
la velocidad del aprendizaje y el nivel de competencia adquirido. 
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Por otra parte, Griffin (2017) resalta algunas características y posibilidades para 
el aprendizaje de una segunda lengua: los adolescentes tienen más posibilidades 
de aprender porque pueden procesar información abstracta, característica que no tienen 
los niños, y gozan de flexibilidad mental y sociocultural. Sin embargo, desde el punto 
de vista de la duración del aprendizaje, el niño tiene más ventajas porque mantiene 
una flexibilidad mental y no está en proceso de formación de su identidad como los ado-
lescentes. Sobre esto Martín Martín (2016: 277) cita a Jia y Aaronson (1999) que sostienen 
que los niños inmigrantes de menos de diez años suelen integrarse en la cultura y lengua 
que los acoge, hasta el punto de considerarlas como propias, sustituyendo su L1 por la 
L2 que, en la práctica, acaba siendo su nueva L1; los adolescentes, por el contrario, 
tienden a considerar la L2 como una lengua de adopción y no propia. 

Finalmente, aunque la edad del aprendiz influye en el proceso, también el tiempo 
invertido en el aprendizaje de una segunda lengua y la motivación, son esenciales a la 
hora de contribuir a adquirir mejor la competencia lingüística. Existen varios estudios 
en torno a la relación entre motivación y edad en contextos escolares y en la influencia 
de este proceso en el aprendizaje de una segunda lengua. Por ejemplo, Tragant y Muñoz 
(2000) en las conclusiones de su estudio, afirman que las actitudes para el aprendizaje 
de las lenguas dependen del número de horas de clase recibidas y el buen rendimiento 
académico se debe a la interacción y a la motivación.

3.1.2.2. La inteligencia y la aptitud

La inteligencia ha sido una de los factores debatidos y controvertidos en la enseñanza 
y aprendizaje de una segunda lengua. Los métodos memorísticos de la ASL defendían 
que este aprendizaje dependía de la memoria y este planteamiento sigue siendo toda-
vía un tema de discusión. Por otro lado, existen diferencias en cuanto a los conceptos 
de inteligencia y de aptitud: para Griffin (2017: 149) la inteligencia podría describirse 
como un conjunto de habilidades generales, es decir, como la habilidad de aprender 
en general, mientras que la aptitud sería un conjunto de habilidades específicas rela-
cionadas con una materia en concreto. 

Teniendo en cuenta estas diferencias y conociendo las múltiples definiciones sobre 
la inteligencia, es importante conocer la vinculación con el aprendizaje de una segunda 
lengua. En este sentido, Griffin (2017) plantea tres definiciones de inteligencia: la pri-
mera considera a la inteligencia como un factor general o habilidad global (factor «g») 
ligado a las habilidades lingüísticas para adquirir una L2; la segunda, considera que en 
la inteligencia existen entre cinco y ocho habilidades (factores múltiples). Para Gardner 
(1983) investigador de la teoría de las inteligencia múltiples, existen siete inteligencias: 
lingüística, lógico matemático, musical, kinestésica (psicomotricidad), interpersonal 
(relaciones con los otros) y la intrapersonal (relación con uno mismo, auto-identidad). 
La tercera definición de Griffin (2017) hace referencia a la inteligencia fluida y a la in-
teligencia cristalizada, algo ya propuesto por Cattel (1963) para quien la inteligencia 
fluida sería una especie de capacidad medida por la acumulación del conocimiento, 
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mientras que la cristalizada posee unas capacidades más específicas que se miden 
por conocimientos dirigidos hacia un área concreta. 

Las tres definiciones de inteligencia antes mencionadas y sus interrelaciones con la 
segunda lengua, son planteadas por Cummins (1979) a través de dos conceptos, DLCA 
(Destreza, lingüística cognitiva académica) y TCIB (Técnicas comunicativas básicas in-
terpersonales). La DLCA se interrelaciona con la inteligencia general o factor g, porque 
facilita un aprendizaje explícito, propio de contextos académicos. Las TCIB son utilizadas 
por personas con habilidades para asociar la lengua con situaciones sociales.

Con respecto la aptitud, existen estudios sobre cómo, a través de ella, pueden 
aprenderse segundas lengua. Griffin (2017: 151) citando a Carroll (1962 en 1981: 105) 
plantea cuatro habilidades que permiten medir y averiguar la aptitud para aprender 
segundas lenguas. Traducido en Larsen - Freeman y Long (1994).

1. La habilidad para codificar la fonética (percepción de sonidos).
2. La sensibilidad gramatical (percepción de estructuras).
3. La habilidad para aprender por repetición de materiales de lenguas extranjeras.
4. La habilidad para aprender una lengua inductivamente. 

3.1.2.3. El estilo cognitivo

El estilo cognitivo es el modo con que el estudiante percibe, conceptualiza, organiza 
y recupera información. La percepción depende de la sensibilidad que tenga y a que es-
timulación esté expuesto; se conceptualiza y organiza asociándola a conocimientos 
ya adquiridos en su cerebro y, posteriormente se trazan rutas que permiten recuperar 
la información para utilizarla oportunamente. Según Griffin (2017) existe una clasifica-
ción de estilos cognitivos denominados campos dependientes y campos independientes, 
en relación al aprendizaje de una segunda lengua. Las personas con estilo cognitivo 
dependiente del campo son mejores comunicadores, tienen una orientación personal, 
una visión holística y mayor sensibilidad social. Las personas con estilo cognitivo in-
dependiente del campo, están más orientadas a la destreza lingüística y académica, 
al tener una orientación impersonal, una visión analítica y menos sensibilidad social. 
Esto quiere decir que el estilo cognitivo favorece la comprensión del sistema de reglas 
del nuevo idioma y sus significados. 

3.1.2.4. La motivación

La motivación es el factor de influencia más estudiado en el aprendizaje de segun-
das lenguas. Autores como Dulay, Burt y Krashen (1982: 47) consideran la motivación 
como el incentivo, necesidad, o deseo que el alumno siente de aprender y alcanzar 
un nivel elevado en la lengua meta. Por otra parte, tradicionalmente, se han considerado 
dos tipos de motivaciones: la integradora y la instrumental. Ambas pueden manifestarse 
en los estudiantes de manera intrínseca (se manifiestan desde dentro del aprendiz), 
o extrínseca (se da a través del contexto). Gardner y Lamber (1972) proponen un cruce 
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de motivación y contexto para describir cuatro situaciones en las que aparecen dife-
rentes motivaciones: motivación integradora intrínseca (el aprendiz quiere integrarse 
en la cultura de la L2); motivación integradora extrínseca (alguien quiere que el apren-
diz se integre); motivación instrumental intrínseca (el aprendiz quiere alcanzar metas 
concretas), motivación instrumental extrínseca (alguien quiere que el aprendiz alcance 
metas). Al ser la motivación un factor tan importante para el aprendizaje, es necesario 
que el docente conozca qué tipo de motivación condiciona al estudiante para lograr 
un óptimo aprendizaje.

3.2. Factores externos

Los factores externos en la adquisición y aprendizaje de una segunda lengua hacen 
referencia al contexto en el que se encuentra el estudiante. A ese respecto Martín Martín 
(2016) hace referencia a los factores externos o sociales que determinan la forma en que 
el aprendiz va estar en contacto con la segunda lengua, es decir que su contexto y su 
situación contribuirán a la calidad y cantidad de input que recibe el aprendiz. Para este 
autor, el aprendizaje de una L2 en el caso de los estudiantes inmigrantes, se realiza 
en un contexto natural, porque el aprendiz está en constante exposición y contacto 
con la lengua que está aprendiendo y es la lengua habitual de la sociedad en que vive. 
Otro aspecto vinculado al contexto es el tipo de enseñanza que se imparte en el centro 
educativo, la edad del aprendiz, el currículo del centro y el profesorado. 

Otro planteamiento sobre la importancia del contexto desde su dimensión social 
es el de Moreno Fernández (2000) quien considera que la adquisición de una segunda 
lengua se origina en un contexto social de enseñanza y en contacto con la comunidad 
de acogida y en una situación de coexistencia con su lengua familiar. En ese contexto 
social existen elementos personales y otros no personales. Entre los primeros destacan 
las características sociales de los individuos y los rasgos sociales del país de acogida 
que condicionan las diferentes interrelaciones del aprendiz. Los segundos son los factores 
lingüísticos discursivos y los situacionales.

Finalmente, Cenoz Iragui (1993: 29) afirma que en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje de una segunda lengua, intervienen variables externas socio-estructurales: el nivel 
socioeconómico, el nivel sociocultural y la localidad del centro de estudios son elemen-
tos que condicionan el aprendizaje de la segunda lengua.

4. ConClUsiones

1.  El aprendizaje de un segundo idioma, el español, en las Aulas de Enlace es in-
dispensable porque permite que el alumno inmigrante se comunique y exprese 
sentimientos, ideas y conocimientos. Gracias a él tendrá más posibilidades 
de lograr una inclusión socio-educativa. 

2.  El aprendizaje de una segunda lengua es un proceso complejo en las Aulas 
de Enlace en el que intervienen múltiples factores y de diverso tipo. Sin embargo, 
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la clasificación de factores internos y externos contribuyen a poder distinguir 
con claridad cada factor, sus interrelaciones, influencias y dificultades. 

3.  Con respecto a los factores internos, en las dinámicas de grupos es esencial 
el desarrollo de la auto-imagen y el manejo de la ansiedad por parte del estu-
diante; de lo contrario obstaculizará el aprendizaje. Las actitudes hacia él están 
relacionas con la apreciación que tenga el estudiante al nuevo aprendizaje. 
También la personalidad del docente, la metodología y la forma de enseñar 
influyen en el proceso . 

4.  Con respecto a los factores generales; la edad se relaciona con la inteligencia, 
la aptitud, la motivación y el estilo cognitivo. 

5.  Los factores externos, condicionantes en el aprendizaje de una L2, tienen un rol 
fundamental porque contribuyen en la interacción con los hablantes de la L1. 
El contexto de aprendizaje, es decir, el centro educativo, la edad del aprendiz, 
el currículum del centro, así como el nivel social, económico, familiar y cultural, 
influyen en esas interrelaciones y comunicación. 

6.  Al analizar los factores internos y externos, de los que trata el presente proyecto 
de investigación, se puede agregar algunas sugerencias que pueden fortalecer 
el aprendizaje y ofrecer soluciones a lo que lo obstaculiza: la formación perma-
nente y continua de los docentes de las aulas de enlace; tener en cada centro 
educativo un departamento de acompañamiento y orientación de psicólogos 
y contar con cursos extraescolares del idioma español. Trabajando de esta manera 
integral se podría lograr un aprendizaje óptimo de la L2 y posibilitar la inclusión 
e integración de los estudiantes de las Aulas de Enlace. 
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