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1. Introducción

La comunicación que presentamos trata una de las principales cuestiones relacionadas con la com-
petencia pragmática y la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE, en adelante), tema de este
XVI Congreso de ÁSELE: la transferencia de conocimientos de carácter pragmático desde la lengua mater-
na del alumno a la lengua meta, en este caso, el español. Este fenómeno de transferencia de elementos
lingüísticos en todos los niveles desde la Ll a la L2 está siempre presente en los procesos de adquisición
de segundas lenguas. Ahora bien, a pesar de haber recibido gran atención por parte de la investigación al
respecto, lo cierto es que la transferencia de carácter pragmático ha sido reconocida relativamente hace
poco tiempo, por lo que su estudio se encuentra en vías de desarrollo actualmente, lo cual ha favorecido
la aparición de interesantes trabajos en torno a ello durante las dos últimas décadas.

Por esta razón, al abordar el tema, explicamos en primer lugar el concepto de transferencia lin-
güística, centrándonos en los aspectos pragmáticos. En segundo lugar, hacemos una breve revisión
del estado de la investigación en torno a este tema, deteniéndonos en los trabajos más sobresalien-
tes que se han llevado a cabo en nuestro país. Por último hacemos una propuesta sobre cómo traba-
jar la transferencia pragmática en la clase de ELE, haciendo hincapié en los diversos modos de ayu-
dar a los alumnos a elevar su consciencia pragmática a fin de evitar la transferencia negativa en este
sentido y poder recurrir a otro tipo de estrategias.

2. El concepto de transferencia. La transferencia pragmática

Desde que la creciente preocupación e interés por la enseñanza de idiomas diera lugar a la apa-
rición de la adquisición de segundas lenguas (ASL) como disciplina de estudio, hace ya más de cin-
cuenta años, la constante investigación ha contribuido notablemente a su enriquecimiento, favore-
ciendo una comprensión más profunda de los procesos que se concitan en el aprendizaje de una len-
gua no nativa. En este sentido, uno de los términos incorporados con más éxito ha sido el de trans-
ferencia. En el ámbito de la enseñanza de idiomas, este vocablo se refiere a la tendencia de los
aprendices a trasladar los rasgos (fonéticos, morfológicos, sintácticos o léxicos y, como veremos,
también pragmáticos) de su lengua materna (o de otra no nativa pero conocida por él) a la lengua
meta. El Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes
(http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele) define la transferencia de este modo:

La transferencia es el empleo en una lengua (comúnmente, una lengua extranjera o LE) de ele-
mentos propios de otra lengua (comúnmente, la lengua propia o Ll). En el aprendizaje de una LE, el
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individuo intenta relacionar la nueva información con sus conocimientos previos y, así, facilitarse la
tarea de adquisición. Al recurrir a los conocimientos de la Ll (y de otras lenguas) en la formulación
de hipótesis sobre la LE en cuestión, pueden producirse procesos de transferencia. Este aprovecha-
miento de su propio conocimiento del mundo y lingüístico, en particular, constituye una estrategia de
aprendizaje y de comunicación, mediante la que se compensan algunas limitaciones en la LE.

A pesar de ser un fenómeno inherente al aprendizaje de idiomas, fue a mitad del siglo xx cuan-
do se convirtió en objeto de especial atención por parte de los lingüistas gracias a los estudios sobre
Análisis Contrastivo. Charles Fries había publicado en 1945 su libro Teaching and Learning
English as Foreign Language, en el que reivindicaba la necesidad de una comparación sistemática
de la lengua nativa del estudiante con la lengua que intentaba aprender, buscando las similitudes y
diferencias que permitieran identificar las áreas de dificultad que aparecerían durante el aprendiza-
je. Su colega Robert Lado aplicaría a estas ideas la lingüística estructuralista y el conductismo psi-
cológico para dar forma definitiva a la hipótesis contrastiva. En su obra de 1957 Linguistics across
Cultures Lado formula más claramente la idea de la transferencia de conocimientos de una lengua
a otra apuntada por Fries:

... individuáis tend to transfer the forms and meanings, and the distribution of forms and meanings
of their native language and culture to the foreign language and culture, both productively when
attempting to speak the language [...] and receptively when attempting to grasp and understand the
language [...] as practiced by natives. (Lado, 1957: 1).

Los defensores de esta Hipótesis del Análisis Contrastivo otorgaron excesiva importancia a la
incidencia de la Ll al adquirir un nuevo idioma. Apoyados por la teoría conductista del aprendiza-
je lingüístico, se esforzaron por neutralizar los hábitos específicos creados por la lengua materna y
que interferían1 en la adquisición de la nueva lengua. Es por ello que, en una primera etapa, el con-
cepto de interferencia o influencia interlingüística tenía tintes claramente negativos. Posteriormen-
te, el análisis de errores demostró que en el aprendizaje de una L2 intervienen muchos otros facto-
res, e incluso algunos investigadores, en la década de los ochenta, llegaron a considerar que la
influencia de la lengua materna no era relevante (Dulay, Burt y Krashen, 1982).

Sin embargo, los estudios sobre interlengua habían propiciado un acercamiento más real al fenó-
meno de la interferencia, delimitando claramente los procesos de transferencia negativa y positiva.
Larry Selinker, en su artículo «Interlanguage» (1972), hablaba de language transfer y especificaba
que la transferencia puede ser positiva cuando la lengua materna facilita la adquisición de determi-
nada estructura o vocablo (circunstancia que permite, por ejemplo, que un italiano y un español pue-
dan comunicarse), pero también negativa, cuando dicha influencia induce al error (es el caso, entre
otros, de los llamados falsos amigos).

A pesar de los vaivenes que, como vemos, ha sufrido su consideración a lo largo de la historia
de la investigación en adquisición de segundas lenguas, hoy en día se acepta ampliamente la exis-

1 En cierto modo, a la gestación de esta idea había contribuido la obra de Uriel Weinreich (1953) y sus estudios sociolin-
güísticos sobre el bilingüismo, en los que se refiere a los procesos de interferencia entre lenguas. Sin embargo, mientras
que Weinreich se refiere al contacto de lenguas en general y postula una causa social para justificar la existencia de inter-
ferencias entre ellas, el Análisis Contrastivo cree que se trata de un proceso individual e incontrolado y que se produce
en una sola dirección (desde la Ll hasta la L2).
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tencia de procesos de transferencia en todos los niveles lingüísticos desde la lengua materna a la
lengua meta de los aprendices de idiomas. La transferencia está presente en la comisión de errores
(por ejemplo, los alumnos americanos tienden a decir todos de vosotros en lugar de todos vosotros
por interferencia del inglés all ofyou), aunque no siempre es fácil delimitar la fuente exacta de un
error. Igualmente, puede ser elemento facilitador de la adquisición de determinadas formas y estruc-
turas, y puede acelerar la velocidad a la que se atraviesa una secuencia de desarrollo, si bien esta
transferencia de signo positivo no es directamente proporcional al grado de semejanza entre la Ll
y la L2, sino que responde a factores universales y de desarrollo intralingüístico (Martín Martín,
2004: 14-15). Finalmente, es la causa de la evitación de algunas estructuras por parte de los alum-
nos, que no hallan equivalencia entre su Ll y la L2 y que, como contrapartida, incurren en el abuso
de los recursos que utilizan para compensar esa carencia.2

Sin duda, se trata de un fenómeno estudiado con profundidad y del que existe abundante biblio-
grafía, entre la que destacan los clásicos trabajos de Terence Odlin Language transfer: Cross-lin-
guistic influence in language learning (1989) y el editado por Susan Gass y Larry Selinker Langua-
ge transfer in language learning (1992). Asimismo, investigadores como Eckman (1977) y su teo-
ría sobre las restricciones a la transferencia, según la cual los elementos marcados de una lengua
tienden a no transferirse; Kellerman (1987), que defiende que sólo se transfieren los valores que el
aprendiz percibe como básicos de una palabra y habla de marca psicológica o Pienemann (1998),
cuya teoría de la procesabilidad indica que la transferencia no se produce si el aprendiz no está pre-
parado para ello, han contribuido notablemente al desarrollo de este campo, demostrando que la
transferencia tiene lugar en conjunción con otros factores que determinan su radio de acción.

No obstante, la dimensión pragmática en los casos de transferencia se ha incorporado a la inves-
tigación con posterioridad, durante los años 70, de la mano de disciplinas como la Pragmática, el
Análisis del Discurso, la Etnografía de la Comunicación y la Etnometodología. Paralelamente, la
aplicación del concepto de competencia comunicativa a la enseñanza de idiomas favoreció el des-
arrollo de trabajos sobre la dimensión pragmática del aprendizaje y, en consecuencia, sobre los pro-
cesos de transferencia presentes. Sin embargo, se trata de un territorio apenas explorado en algunos
aspectos.

3. El estudio de la transferencia pragmática en la investigación sobre ASL.

Uno de los primeros en hablar, específicamente, de transferencia pragmática (pragmatic trans-
fer s) es M. Clyne (1977), en su trabajo sobre el habla de los inmigrantes alemanes en Australia.
Clyne parte del concepto básico de competencia comunicativa y observa diferencias entre distintas
lenguas, que pueden derivar en error comunicativo cuando la intención no es comprendida correc-
tamente o incluso en un conflicto comunicativo cuando esta mala comprensión provoca algún tipo
de fricción. Repara, además, en que las fórmulas empleadas para un acto de habla son diferentes en
ambas lenguas (alemán e inglés); una fórmula teóricamente equivalente se emplea para diferentes
actos de habla en las dos lenguas, y existen reglas comunicativas específicas de cada cultura. En
estos casos, la interferencia pragmática se produce por estas divergencias.

El trabajo de Schachter (1974) demostraba que los aprendices chinos y japoneses de inglés utilizaban en menor medida
las oraciones de relativo que aquellos compañeros cuya Ll incluía construcciones de este tipo. En consecuencia, recu-
rrían más a la coordinación.
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Estudios contrastivos de este tipo (sobre actos de habla), que ofrecen una explicación al fenóme-
no de la transferencia pragmática, se han sucedido desde entonces, dando lugar a una subdisciplina
denominada Pragmática Interculturaf3 (cross-cultural pragmatics), área de investigación de especial
auge en Estados Unidos en la actualidad. En este sentido, existe amplia bibliografía de estudios que
confrontan sistemas de uso lingüístico tan dispares como los de las lenguas orientales mayoritarias,
chino y japonés sobre todo, con el inglés. Podemos destacar el trabajo de Arma Wierzbicka (1991),
quien recopiló un amplísimo corpus de actos de habla de diversas lenguas en los que se pone de relie-
ve una curiosa comunidad cultural frente a la especificidad anglosajona: existen rasgos culturales
comunes a las lenguas románicas (sobre todo, español e italiano) y eslavas (polaco, ruso, serbocroata)
y a la vez opuestos a la cultura anglosajona, a saber: afectividad, espontaneidad, sinceridad, etc., que
se reflejan en los mecanismos pragmáticos puestos en marcha en los actos de habla. Por ejemplo, en
las peticiones, las lenguas eslavas y románicas son más directas, menos atenuadoras, mientras que la
cultura anglosajona tiende a evitar el imperativo en estos casos (Gómez Capuz, 2001: 7 ss.).

Normalmente, este tipo de trabajos trata los problemas de la falta de equivalencia entre los actos
de habla de una lengua y otra, con los consiguientes casos de transferencia pragmática de conse-
cuencias negativas, puesto que el alumno interpreta la realidad desde la óptica que le imponen los
usos de su lengua materna, aunque, en realidad, estos usos no se corresponden con los de la lengua
no nativa en que pretende comunicarse.4 Más aún, incluso lenguas de culturas próximas presentan
claras divergencias en el comportamiento discursivo.

Como es frecuente, los trabajos pioneros proceden en gran medida de Norteamérica, aplicados
al inglés. En España, y desde hace ya varios años, han visto la luz gran cantidad de estudios sobre
pragmática con ejemplos del español, con trabajos tan conocidos como los de M.8 Victoria Escan-
dell Vidal (1996) y Graciela Reyes (1991, 1994). En el ámbito específico de la enseñanza de idio-
mas, existen estudios concretos encaminados a la enseñanza de ELE;5 en algunos casos bajo tipolo-
gías de actos de habla, y en muchos otros, incluidos en textos sobre la enseñanza de la cultura espa-
ñola que dan a conocer nuestras costumbres a los estudiantes, y que generalmente hallamos en los
manuales de ELE. Esta simbiosis entre los contenidos pragmáticos y culturales en la docencia de
cualquier idioma, y no sólo del español, no es gratuita, sino que se justifica por el modo en que la
cultura y la organización social de un pueblo determinan y condicionan el uso de la lengua. Es más,
la profesora de español y formadora de profesores Claudia Fernández sugiere que

...solo un acercamiento pragmático de la lengua nos permitirá dar cuenta del papel que las normas
sociales y culturales cumplen en la selección de las formas lingüísticas usadas en la realización de las
funciones comunicativas [...] son las normas sociales y culturales las que rigen las selecciones lingüís-
ticas que hace el hablante nativo cuando participa de un intercambio comunicativo. Decidir quién salu-
da primero, cómo se responde y cómo se reacciona frente a los saludos de cruce, es lo que conforma
los estilos de interacción propios de cada lengua. Así, debemos ampliar el concepto de contenido
sociocultural. Este no puede quedarse en la mera explicación sobre «usos y costumbres» de los pue-
blos ni tampoco en la muchas veces simplificada información contextúa!... (Fernández, 2002: 7 ss.).

También llamada pragmática transcultural.

En este sentido, el libro de Oliveras (2000) es buena muestra de ello.
En la Universidad de Alicante existe una Unidad Singular de Investigación dedicada al estudio de la Pragmática del
Español, concretamente de la ironía, cuyo objetivo último es establecer una tipología de enunciados irónicos para apli-
carla a la enseñanza del español como lengua extranjera.
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Fernández se refiere expresamente a la mencionada pragmática transcultural como herramien-
ta de ayuda del docente de lenguas, pero se lamenta de la carencia de descripciones funcionales de
la lengua española y de la falta de estudios contrastivos del español con otras lenguas (ibídem, 10).
Sin embargo, dada la dispersión de la lengua castellana por varias decenas de países, habría que ela-
borar tantas descripciones como culturas presentan el español como lengua vehicular. No obstante,
cada vez contamos con más trabajos sobre cultura española (peninsular) que abordan aspectos prag-
máticos6 tales como la cortesía, y tocan, directa o tangencialmente, el tema de la transferencia. Una
de las pioneras en este campo es, desde nuestro punto de vista, Lourdes Miquel, que tanto en sus
artículos teóricos (Miquel, 1992, 1993, 1997, 1999) como en la práctica de los manuales y unida-
des didácticas que confecciona, introduce en el contexto de la enseñanza de nuestro idioma conte-
nidos de tipo pragmático, ensamblando perfectamente cultura (con minúsculas) y pragmática. Del
mismo modo, contamos con una creciente bibliografía en castellano que aborda el tema de la prag-
mática en el aula de español y con algunos análisis contrastivos entre lenguas, así como con artícu-
los y libros específicos sobre la transferencia y la enseñanza de lenguas (Escandell Vidal, 1996; Oli-
veras, 2000; Manchón Ruiz, 2001; Bosco Camón, 2004; Martín Martín, 2004).

También en nuestro país, pero en otra especialidad, se vienen desarrollando interesantes estu-
dios sobre las interferencias pragmáticas. Me refiero al ámbito de la traducción (Gómez Capuz,
2001), por los problemas que ello plantea dentro de una sociedad en la que la información juega un
papel fundamental, y donde garantizar la comunicación eficaz entre dos lenguas constituye una
tarea imprescindible. Corregir las posibles interferencias pragmáticas resulta tan importante como
evitar los errores gramaticales. En ese sentido, tanto el traductor como el aprendiz de segundas len-
guas necesitan ir más allá del conocimiento lingüístico meramente gramatical y alcanzar una com-
petencia pragmática que les permita utilizar la lengua de modo satisfactorio.

No obstante, el estudio de los procesos de transferencia pragmática en el aprendizaje de ELE es
un campo en cierta medida virgen. En efecto, no es una tarea fácil, puesto que la transferencia nega-
tiva se puede identificar con rapidez, especialmente cuando se conocen la Ll y la L2 de los apren-
dices, pero no así la transferencia positiva. En este sentido, la metodología de investigación pasa sin
duda por el Análisis Contrastivo, tal como sugiere, de nuevo, Claudia Fernández (2002):

Contrastar nuestra lengua y nuestra cultura con otras lenguas y culturas es, la mayoría de las
veces, la única manera de comprender la importancia de las normas sociales y culturales que rigen la
interacción verbal y por lo tanto la selección de las formas lingüísticas, creando diferentes estilos de
interacción propios de una lengua.

Esta comparación habría de complementarse con entrevistas directas a los aprendices, en las que
ellos pudieran justificar los motivos que les han movido a tal o cual selección lingüística. Este pro-
cedimiento se ha llevado a cabo, por ejemplo, en los estudios sobre estrategias de aprendizaje. No
olvidemos que, efectivamente, la transferencia, en general, constituye una estrategia empleada por
los alumnos para salvar las carencias en determinadas áreas lingüísticas, y que compensan echando
mano de su lengua materna, así como una estrategia cognitiva. Como hemos dicho, en ciertos casos

Es el caso, por ejemplo, de la página web Cultura e intercultwa en la enseñanza del español como lengua extranjera
(http://www.ub.es/filhis/culturele), dirigida por Emma Martinell, Mar Forment y Mar Cruz Pinol, que comenzó siendo
un monográfico de la revista Espéculo y hoy día engloba multitud de artículos sobre estas cuestiones, e incluso posee
una sección específica sobre pragmática cultural.
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este recurso conduce al éxito, pero en el resto, las consecuencias van más allá de lo meramente lin-
güístico. Muy frecuentemente, la transferencia pragmática se convierte en interferencia negativa, y
desemboca en casos de choque cultural y malentendidos. Casi todos los manuales que tratan estas
cuestiones (Alonso, 1990; Oliveras, 2000) resaltan que en los casos en que los hablantes no nativos
desconocen las reglas específicas que rigen cada intercambio comunicativo (por ejemplo, los turnos
de palabra), su actuación no se atribuye al desconocimiento lingüístico, sino que son tildados de
rudos, bruscos o descorteses. Un acto de habla tan inocente como un elogio puede ser motivo de
descontento en muchos países árabes, pues se considera que puede traer mala suerte.

4. Cómo abordar la transferencia pragmática en el aula de ELE.

Una experiencia común para casi todos los docentes de lenguas es el encontrarse con alumnos que
dominan las cuatro destrezas, pero que en ocasiones son demasiado directos o demasiado indirectos,
o no usan las formas lingüísticas adecuadas para cada función comunicativa. En estos casos, lo que
falla es la competencia pragmática, puesto que los alumnos suelen recurrir a una vieja estrategia de
modo inconsciente: su propia lengua materna, con las consecuencias negativas que ya hemos visto.

El artículo de Silvia Rodríguez que citamos en la bibliografía, entre otros, aborda esta cuestión. Por
un lado, apunta que algunos lingüistas7 recomiendan enseñar la pragmática de la L2 de forma explíci-
ta, mediante ejemplos concretos que ilustren el modo de realizar las diversas funciones comunicativas
de la lengua y sus posibles variantes (cómo aceptar y cómo rechazar, una misma función pero en dis-
tintos contextos...). Soluciones de este tipo aparecen en diversos materiales didácticos de ELE. Igualmen-
te, otra de las sugerencias es confeccionar listas de realizaciones o estrategias de diversos actos de habla,
también con ejemplos, pero agregando explicaciones en la lengua materna de los estudiantes.

Otros investigadores,8 sin embargo, sostienen que la pragmática no debe enseñarse explícita-
mente en clase, sino que hay que proveer a los aprendices de input y de oportunidades para practi-
car la lengua a fin de que puedan ellos mismos reconstruir el sistema pragmático de la lengua en
cuestión. A este respecto, los medios de comunicación en general constituyen un buen material de
input que ofrece usos reales de diversas funciones comunicativas. Una de las posibilidades más ase-
quibles es llevar películas al aula, para que los alumnos puedan observar cómo se establecen las
relaciones entre los personajes y cómo se llevan a cabo los actos de habla. En este sentido, no hace
falta reseñar la importancia de una cuidadosa selección, que permita a los alumnos formarse una
idea correcta de los usos de la lengua castellana. Además de las películas, la observación de inter-
acciones entre nativos, especialmente frecuente en contextos de L2 y no de LE, es altamente bene-
ficiosa. Del mismo modo, la práctica se puede llevar a cabo mediante ejercicios de respuesta múl-
tiple, en los que el alumno debe decidir qué réplica es la más adecuada en cada situación en función
del contexto, actividad que ya existe en algunos manuales de ELE.

No obstante, la mayoría de los especialistas opta por una enseñanza explícita de la pragmática
en el aula de ELE. El objetivo no es conseguir que el aprendiz se comporte como un nativo, sino que
sea consciente de los efectos comunicativos y sociales de ciertos usos lingüísticos y comportamien-
tos asociados a una cultura.

7 Bouton (1996), House (1996) y Meier (1999), citados en su artículo.
8 Bardovi-Harlig (1996), Kasper (1997a, 19976).
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5. Conclusión

Como ya anunciábamos, a pesar de que los fenómenos de transferencia han sido ampliamente estu-
diados y documentados en la historia de la investigación sobre adquisición de segundas lenguas, en el
caso de la pragmática aún quedan muchas preguntas sin respuesta, especialmente en el campo de ELE.
Sabemos que los alumnos transfieren los conocimientos que poseen de su lengua nativa como estrate-
gia de comunicación en muchos casos y como estrategia de aprendizaje en algunos otros. Consciente-
mente, sólo transfieren los conocimientos que consideran equivalentes en ambos sistemas lingüísticos,
aunque en el caso de la pragmática la cuestión se complica por la influencia de la cultura del aprendiz.
Las normas socioculturales que rigen nuestras actuaciones lingüísticas en lengua nativa nos aportan una
óptica especial desde la cual juzgamos no sólo a quienes comparten el idioma, sino también al resto, sin
que seamos conscientes de ello. Esto hace que apliquemos las pautas de conducta verbal que conoce-
mos a las situaciones aparentemente similares, aunque se desarrollen en una lengua distinta. Sabemos
que, con frecuencia, este tipo de transferencia puede ser causa de errores pragmáticos.

En este sentido, las investigaciones actuales tienen como objetivo la descripción de los sistemas
pragmáticos asociados a cada cultura y lengua, a fin de establecer una tipología y estudiarlos en pro-
fundidad. El contraste entre dos o más conjuntos de normas es el paso siguiente, pues permite expli-
car las actuaciones de gran número de individuos en determinadas circunstancias, y comparar cómo
se materializan diversos actos de habla en varias lenguas. En última instancia, esta comparación
posee claras aplicaciones didácticas, en la medida en que, cuando los aprendices son conscientes de
estas divergencias entre Ll y L2, son capaces de poner en marcha otras estrategias que garanticen
una comunicación eficaz.

A este respecto, el inglés es, con seguridad, la lengua mejor estudiada del mundo, no sólo por el
número de investigadores anglosajones, sino especialmente por la inmensa cantidad de aprendices
de este idioma por todo el planeta. Por esta vía, existe gran cantidad de estudios contrastivos
inglés/español. Específicamente en el caso de nuestra lengua, cada vez son más los trabajos sobre
pragmática, a la vez que se introducen más ampliamente estos contenidos en los programas de ense-
ñanza de ELE (García Manzano, 2003), especialmente en las secciones sobre cultura. Ahora bien,
qué conocimientos pragmáticos transfieren los estudiantes en cada caso, en qué medida ello favo-
rece o perjudica sus intercambios lingüísticos en español, y cómo tratar específicamente los posi-
bles casos de transferencia pragmática en el aula de ELE, con ejercicios concretos para evitar con-
flictos socioculturales, son cuestiones en las que todavía queda mucho por decir, y en las que las
comparaciones entre actos de habla del español con otras lenguas junto con las experiencias docen-
tes en el aula pueden arrojar mucha luz.
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