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Resumen 

Esta investigación tuvo el objetivo de analizar la pronunciación de los aprendientes del español 

cuya lengua materna es el francés. Se pretende enfocarnos en la producción del fonema /x/ en 

español ya que en francés este no existe. Se analizó con un software creado y diseñado 

precisamente para las investigaciones fonéticas, una rama de la lingüística, conocido como 

PRAAT (del holandés, que significa hablar). Se revisaron diversos autores que trabajaron con 

temas relacionados al de esta investigación para después, sentar mejor las bases de este 

proyecto. Luego de esto, se hizo el análisis por medio del PRAAT. En este programa se 

analizaron oraciones que contenían realizaciones del fonema /x/. Posteriormente, se hizo un 

análisis de datos que sirvió para ver si estas diferencias son estadísticamente significativas 

cuando se comparan con la pronunciación de hablantes nativas del español. Se pudo observar 

si lo que nuestro oído escucha es realmente distinto cuando la tecnología hace su labor de 

analizar. Por último, se encuentra un apartado donde se pueden observar las complicaciones 

de la investigación, así como sugerencias para otros investigadores y los trabajos que podrían 

hacerse con ayuda de este trabajo. 
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Capítulo 1 - Introducción y problemática 

1.1 Introducción 

Pronunciar, según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), es la acción de “emitir y 

articular sonidos para hablar” (Diccionario de la lengua española, 2019). En cada lengua se 

tienen modos de pronunciación distintos, incluso existen diferencias de pronunciación entre dos 

países o regiones que hablan el mismo idioma. Estas diferencias son más notorias cuando se 

aprende una lengua extranjera y, en ocasiones, pueden existir complicaciones al momento de 

producir los sonidos del nuevo idioma. Este trabajo de investigación parte de lo anterior y tiene 

como objetivo analizar si existen diferencias entre cuatro hablantes nativas del idioma francés 

al momento de producir el fonema /x/ como aprendientes del español y cuatro nativas de este 

último idioma.  

 En este capítulo, se inicia con el tema de interés, los antecedentes y cuál fue la 

motivación para realizar este proyecto. Luego, en la justificación, se tratan los puntos 

interesantes para este trabajo como lo es la pronunciación, la falta de atención de la misma en 

el enfoque comunicativo y la interferencia que podemos encontrar cuando aprendemos una 

segunda lengua (L2). También, se presenta el objetivo que gira en torno a esta labor 

investigativa. Finalmente, se expone un pequeño resumen de lo que se encuentra a lo largo de 

esta tesis. La conclusión, ayuda a comprender en su totalidad todo lo mencionado 

anteriormente. 

1.2 Tema de interés y motivación 

En esta sección, se hace un recorrido del tema de investigación que se volvió interesante para 

mí. Desde pequeña hasta como este tema me encaminó hasta llegar a la elaboración de este 

trabajo sin conocer nada sobre el tema. Después, se trata, ya dentro del ámbito de la 
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enseñanza del español, como mis estudios, experiencias y aprendizaje comenzaron a 

orientarse más al área de la pronunciación. 

A temprana edad, el inglés se volvió parte de mi vida debido a la presencia del inglés en los 

medios de comunicación. La televisión, por ejemplo, despertó mi interés por la pronunciación 

sin darme cuenta. Yo escuchaba cada detalle de los angloparlantes nativos al pronunciar, y 

trataba de imitar lo que decían. Año con año y sin darme cuenta, mejoraba mi dicción y 

recordaba más palabras y la forma en las que había escuchado como se pronunciaban. Al 

llegar a la adolescencia, trataba de ayudar a personas más jóvenes con su pronunciación en 

inglés. Me sentía una experta en la lengua por mi constante estudio, a pesar de nunca haber 

tomado clases de lengua inglesa pero jamás tuve oportunidad de demostrar este conocimiento. 

No fue hasta que ingresé a licenciatura en lengua inglesa que este interés creció y 

donde finalmente pude darme cuenta de que mis horas de estudio y trabajo habían dado frutos. 

Mis profesores de aquella época, nativos del inglés en su mayoría, tenían entre sus diversas 

tareas la de hacernos trabajar en nuestra pronunciación como futuros docentes de inglés que 

seríamos. Esto, desde mi perspectiva, fue algo que me mantenía bastante motivada para 

brindar ayuda a los aprendientes del inglés. El hecho de leer en voz alta, hablar con mis 

compañeros y participar en clase, mejoraron mucho la forma en que yo me comunicaba en esa 

lengua. Años después, ingresé a la licenciatura de enseñanza del español en la Universidad de 

Guanajuato, en mi tercer año tomé la clase de fonética y fonología, y me gustó tanto que sabía 

que sin duda trabajaría con esa rama de la lingüística para mi proyecto de tesis. Aprendí sobre 

diversos temas, uno que me resultó bastante atractivo fue cómo, a pesar de que varios idiomas 

comparten el alfabeto latino, incluyendo el español y el francés, la fonética y la fonología varían. 

Di talleres de pronunciación en español en el Centro de Auto Aprendizaje De Idiomas 

(CAADI), en el Departamento de Lenguas mi universidad durante dos años. Ahí apoyé a los 

estudiantes extranjeros disipando sus inquietudes de la lengua hispana o buscando elementos 
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que pudieran ser de utilidad para ellos durante su estancia en México (contracciones de 

algunas palabras con otras, trabalenguas o ejercicios de pronunciación, por mencionar 

algunos). Posterior a lo antes mencionado, durante mis prácticas profesionales realizadas en el 

mismo departamento, en mis clases de gramática o conversación aplicaba y sugería a mis 

estudiantes actividades con el objetivo de tener un mejor desempeño en la pronunciación y 

ayudarlos a sentir más confianza al momento de comunicarse con los hablantes de la lengua 

que estaban aprendiendo. Algunas actividades eran trabalenguas, ejercicios para fortalecer la 

lengua o lecturas cortas con las estructuras que más dificultad les generaba, esto dependía de 

la nacionalidad de los estudiantes ya que tenían distintas necesidades. 

1.3 Justificación  

De forma general, son las bases para la realización de este trabajo. Se revisaron autores que 

ayudaron con los cimientos para posteriormente desarrollar y concluir este proyecto de 

investigación. 

Rigol (2005) menciona que “la pronunciación sigue estando desatendida y que no recibe 

el tratamiento adecuado” (p. 3). Por experiencia propia, se considera que el uso del enfoque 

comunicativo utilizado actualmente en la enseñanza de lenguas disminuye la atención que se 

presta en la pronunciación, para reforzar esto, el anterior autor en el mismo documento 

mencionando establece que “esto se debe en parte a que los docentes no saben cómo integrar 

la enseñanza de la pronunciación en el enfoque comunicativo […] no ha habido propuestas de 

integración de la pronunciación en estos enfoques” (p. 3). Con base en esto y revisando 

material diverso de enseñanza de idiomas, se puede notar que hay una cantidad muy baja de 

libros de aprendizaje de lenguas donde aparecen apartados de fonética con algunos ejercicios, 

porque realmente no se brinda un tiempo de la clase para trabajar la pronunciación. Esto es 

confirmado también por Aurrecoechea Montenegro (2002) quien expresa que “la pronunciación 

pasa a un último plano debido a que ya no es importante acercarse a la pronunciación de un 
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nativo, sino que lo que se busca es el grado de inteligibilidad del mensaje, es decir, la 

comunicación” (p. 7). Como estudiante y docente, pude notar que en las clases de idiomas los 

profesores permiten algunos errores de pronunciación siempre y cuando esto no afecte la 

comunicación con otros hablantes de la lengua, entonces ahí aparece la corrección. 

 Iruela (2007) expone que “la pronunciación mantiene una relación muy estrecha con el 

vocabulario en la medida en que las palabras tienen una representación fónica” (p. 36). Esto 

podría dar a entender que para saber cuál es la pronunciación de una palabra en español, se 

puede recurrir al Alfabeto Fonético Internacional (AFI) para mejorarla. Nuevamente, citando a 

Aurrecoechea Montenegro (2002), se puede sugerir que “cuando el sistema [fonológico] de 

ambas lenguas es idéntico, la transferencia se considera positiva; pero si las estructuras son 

diferentes se produce una transferencia negativa o interferencia que ocasiona el error que […] 

produce el “acento extranjero”” (p. 8). Entonces se indica que cuando aprendemos una L2 que 

utiliza los mismos fonemas no deberíamos tener problemas de pronunciación, pero los 

problemas van a surgir cuando estos fonemas varíen de una lengua a otra.  

Por esta última razón, el presente trabajo de investigación pretende enfocarse a la 

fonética, específicamente en la pronunciación que se tiene del fonema /x/ ya que los 

francófonos no lo tienen en su lengua, pero al aprender la lengua española se enfrentan a la 

pronunciación de este nuevo fonema. Con esto, se intenta concientizar respecto a la 

pronunciación de una L2 dentro del aula de español. 

1.4 Objetivo 

Para este trabajo, se busca probar si existen diferencias en la realización del fonema /x/ en la 

lengua española respecto a lo que producen una persona nativa francófona y lo que produce 

una persona nativa hispana. Para esto se analizaron estas diferencias y se hizo la comparación 
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de la producción oral de un grupo de cuatro francófonas y cuatro mexicanas ya que el fonema 

mencionado no existe en la primera lengua (L1) de las francófonas, pero sí en el español. 

1.5 Estructura y contenido del trabajo de tesis 

A continuación, se presenta a modo de resumen lo que se encuentra en cada capítulo de este 

trabajo de investigación. Se enumeran los fragmentos de cada uno de los cinco apartados de 

los que consta. 

En el capítulo uno, se presentó de forma general las bases y fundamentos del trabajo 

tomando en cuenta algunos autores para ello. También se dedicó un espacio para mencionar el 

porqué de la elección de este tema que motivó a la investigadora a trabajar con este tema y 

finalmente se expusieron los objetivos que se pretenden lograr con esta exploración fonética. 

En el capítulo dos, se hizo un recorrido de las opiniones de algunos autores 

relacionados con los distintos temas que aquí se tratarán, en ocasiones se encuentran a los 

autores en distintos trabajos defendiendo sus posturas. Todo esto para triangular los veredictos 

y así poder establecer algunas conclusiones sobre lo que ellos exponen. Al final del capítulo,se 

presenta un marco conceptual donde se explica cómo los términos literarios se conectan para 

este proyecto. 

El capítulo tres se inició mencionando el objetivo del estudio y luego se explicó el 

método utilizado. Respecto a la recolección de datos, se muestran los datos obtenidos de las 

participantes: se exponen y definen las herramientas de recolección, el perfil de las 

participantes y la ética de la investigación. Posterior a esto, se presenta la recolección de datos: 

el lugar de investigación y las aplicaciones de las herramientas de recolección. Finalmente, se 

explican el PRAAT y el SPSS (ANOVA de un factor) y como estos programas apoyaron a la 

investigación. Se muestra aquí también los elementos que se analizaron y por qué fueron estos 

los elegidos. 
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En el cuarto capítulo, se expusieron los resultados obtenidos del análisis, así como la 

organización respecto a la forma en la que se estudiaron y su explicación. 

Finalmente, para el capítulo cinco, se presentaron resultados generales, las 

contribuciones, las limitantes de realizar esta investigación, las recomendaciones para futuras 

investigaciones y una conclusión general. 

1.6 Conclusión 

Una vez conociendo los fundamentos de este trabajo, podremos ir comprendiendo de una 

mejor manera los elementos que acompañan al tema de la fonética y la fonología. En el 

siguiente capítulo, se recopilaron las posturas y trabajos que se han hecho sobre los 

contenidos relacionados con este trabajo. Se podrá incluso, hablar de algunas investigaciones 

que no se relacionan con las lenguas aquí analizadas pero que pudieron dar aportes 

necesarios para reforzar esta investigación. 
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Capítulo 2 - Revisión de la literatura 

2.1 Introducción 

Para este capítulo, se trataron los conceptos siguientes: fonética y fonología, ortología, AFI, 

análisis y fonética contrastiva, todos estos desde la perspectiva de los diferentes autores que 

han hecho trabajos acerca de los mismos conceptos. Luego de exponer las citas de los 

investigadores, se trianguló la información para llegar a una conclusión de cada una de ellas.  

2.2 Fonética y fonología 

En este apartado, se revisaron los autores relacionados con el estudio de la fonética y 

fonología, así como su perspectiva de esta rama de la lingüística a través de los años. Se pudo 

encontrar una evolución de las definiciones de fonética desde sus inicios hasta fechas más 

recientes. 

El Círculo Lingüístico de Praga fue fundado en 1926. Para esta época, no había una 

diferencia entre fonética y fonología; es por ello que Nicolái Trubetzkoy, uno de sus integrantes, 

estableció que una expresión lingüística podía ser analizada en unidades mínimas a las cuales 

denominó fonemas. Posteriormente, esto le ayudó a describir el funcionamiento de diferentes 

lenguas lo que lo llevó al inicio de los estudios fonéticos. Esta rama que era nueva para la 

época, se dedicó a analizar cómo se producen los diferentes sonidos.  

Respecto a la fonética, Quillis (1997) expresa que “estudia los elementos fónicos de una 

lengua desde el punto de vista de su producción, de su constitución acústica y de su 

percepción” (p. 8). Por otra parte, Seco (2001, citado en Mendoza de la Luz, 2019), menciona 

que la fonética se ve como un grupo de “sonidos reales, ya que corresponde a la actuación real 

del hablante” (p. 31) Finalmente, Cantero (2003) expone que la fonética estudia la forma 

material del habla; es decir, que se ve lo que pronunciamos o decimos. El mismo autor expresa 

que el estudio de esta “es fundamental para entender cómo es realmente la comunicación oral, 
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y cómo se produce y se percibe el habla” (p. 2). Los autores anteriores coinciden en lo que 

Trubetzkoy inicialmente pensó en 1926, que es el analizar las unidades mínimas de una lengua 

para comprender mejor el estudio de esta misma.  

Para esto, se concluye que la fonética sirve para analizar cómo se produce y se 

perciben los sonidos de las lenguas, así como sus características articulatorias y acústicas. 

Entonces, enfocando esto al presente proyecto de investigación, cuando el individuo comienza 

su aprendizaje de una L2, es probable que los sonidos de la L1 también lo acompañen. Cuando 

el aprendiente se enfrenta a fonemas que no tenía antes puede existir una interferencia. Para 

prevenir este fenómeno, correspondería tomar en cuenta la ortología que se trata a 

continuación. 

2.3 Ortología 

En esta sección, se revisará una de las ramas del campo de la fonética, así como los autores 

que se basan en ella para el aprendizaje de una L2. La palabra ortología proviene del griego, 

orto- que significa ‘recto’ y -logía que se representa como ‘tratado’ o ‘estudio’. 

En el artículo titulado Contribución de los tratados de ortología decimonónicos a la 

historia de la fonética española, su autora Quijada (2014) cita a diversos autores quienes dieron 

las primeras definiciones de la ortología. Inicialmente, Pio Aguirre (1852)  decía que esta rama 

era el arte o tratado que enseña a leer bien las palabras castellanas. Por otra parte, Fernández 

(1859) agrega a este término "el tratado de leer bien" y que el objeto de este campo era "la 

buena pronunciación en la lectura" (p. 165). Se podría deducir que, por la época, la enseñanza 

era mayormente por medio de lectura y escritura de textos, es muy probable también que los 

profesores no se centraran en la parte oral y auditiva. Por esta razón, en esa época el 

aprendizaje de una lengua se basaba en la forma correcta de leer. 
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Tiempo después, Marroquín Ricaurte (1885) define a la ortología como "el arte de 

pronunciar bien [...] enseña lo concerniente a los sonidos elementales” (p. 3). Este investigador, 

a pesar del paso de los años, mantiene el pensamiento de los autores mencionados con 

anterioridad, y así se puede notar que estos tres se centran simplemente en la parte de 

pronunciar o leer bien. 

Con el paso de los años, se han dado otras definiciones del tema. Millán Chivite (1997) 

considera que "la ortología es al lenguaje oral lo que la ortografía es al escrito" (p. 215). La 

definición anterior da a entender que, así como en la parte escrita existen reglas de ortografía 

que se deben cumplir para tener una escritura que se podría considerar adecuada, también 

existen reglas en la parte oral que se deberían cumplir para lograr el cometido.  

Otro autor, Cantero (1998), aclara que la ortología va dirigida a los alumnos de L1 

mientras que la corrección fonética (CF) es para a los alumnos de una L2 o una Lengua 

Extranjera (LE). Con esto, se piensa que existe una distinción entre los hablantes nativos y los 

nuevos aprendientes de la lengua y sin importar el nivel de conocimiento de la LE/L2. En el 

trabajo de Chala Aragón, Gutiérrez Herrera y Hernández Rodríguez (2010), se menciona que la 

ortología "permite apropiarse del habla más que enfatizar la corrección fonética" (p. 32). La 

ortología entonces proporciona las reglas de una pronunciación precisa; pero entonces ahí 

aparece el término CF que se podría confundir o catalogar del mismo modo. 

Tocando el tema de los aprendientes de una L2, Molinié (2010), cita a Fernández 

Planas (2005) quien menciona que la CF: "es necesaria cuando un profesor detecta errores en 

la producción oral de un alumno y es necesario corregirlos. En términos generales, sirve para 

ajustar la dicción de una persona a la pronunciación estándar de una lengua" (p.5). Se puede 

observar que la CF se puede dar a cualquier hablante de una lengua y que, con lo expuesto 

anteriormente, este término es un sinónimo de ortología. Respecto a las posturas de Cantero 

(1998) y Molinié (2010) y, aunque ambos expliquen la corrección fonética de formas distintas, 
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se puede decir que la ortología abre un nuevo camino hacia la CF la cual nos indica que se da 

en los alumnos hablantes de una lengua.  Finalmente, para reforzar esta idea y citando 

nuevamente a Chala Aragón et al. (2010), se menciona que la ortología "permite apropiarse del 

habla más que enfatizar la corrección fonética" (p. 215). Esto concluye que la producción oral 

del hablante se puede mejorar, pero no es una obligación. Para aprender sobre la 

pronunciación, los estudiantes podrían estudiar la transcripción de los sonidos de cada fonema 

que tiene su L2 por medio del Alfabeto Fonético Internacional el cual se expone a continuación. 

2.4 Alfabeto Fonético Internacional (AFI) 

En este apartado, se tocará el tema del AFI, su historia y los autores que lo mencionan en sus 

artículos. Finalmente, se hará una conclusión de las diferentes perspectivas de este. 

 En 1886, se estableció The Phonetic Teachers’ Association para crear un sistema que 

pudiera enseñar la pronunciación del inglés y el francés. Un año más tarde, se cambió el 

nombre al que actualmente se maneja: The International Phonetic Association (IPA). 

Respecto a la definición del AFI, uno de los autores más representativos de los estudios 

de la gramática, la lingüística y la pedagogía, Gili Gaya (1988), dice que el AFI es “una 

representación aproximada de la pronunciación” (p. 74). Aunque lo establecido en 1886 cuando 

se fundó el AFI, no habla de una representación exacta de los sonidos, Gili Gaya muestra con 

su punto de vista que una representación aproximada sería una forma más acertada de definir 

lo que el AFI nos establece.  

En épocas más recientes, Llisteri (2003) menciona que el AFI se utiliza comparando 

fonemas de una lengua (L1) y otra (L2) para analizar cuáles pueden ser los posibles problemas 

que puede tener un aprendiente de lenguas. Con esto, se podría reflexionar que la ortología y 

el AFI van de la mano ya que, para tener las reglas de una adecuada pronunciación, la 

ortología podría basarse en el AFI para tener mejores bases en lo que se refiere a una CF. 
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Al año siguiente, Iruela (2004) establece que "el conocimiento de los símbolos fonéticos 

favorece la autonomía del aprendizaje en la medida en que el alumno puede consultar por sí 

mismo la pronunciación de una palabra" (p. 275). Se puede entonces deducir que, si al 

aprendiente de lenguas se le dan desde el principio las bases de la pronunciación con el AFI, el 

estudiante podría pronunciar cualquier palabra de la lengua meta sin necesidad de un profesor. 

Llisterri (2003), citado en el mismo texto de Iruela (2004), menciona que pueden surgir 

problemas cuando el aprendiente encuentra en la L2 un símbolo igual al de su L1. Por todo 

esto, se debe tener en cuenta que aunque los estudiantes y los profesores conozcan en su 

totalidad el AFI y su uso, los aprendientes podrían tener una complicación al momento de su 

pronunciación en español debido a la interferencia que podría darse por su L1. 

Poch (2009) considera que es falsa la afirmación de “considerar que el español no 

presenta problemas de pronunciación y, por tanto, es un falso planteamiento pensar que es 

innecesaria la corrección fonética debido a la simplicidad del sistema fonológico del español” 

(p. 194). Por esto, en el aprendizaje de lenguas es necesario prestar atención a la CF.  

Para que la ortología tenga el éxito deseado, se tiene que trabajar de la mano con el 

AFI, y así nuestra producción oral podría mejorar significativamente cuando aprendemos una 

L2. Autores como Pato y Molinié (2009) consideran que el dar un sonido a cada símbolo dentro 

del aula de lengua extranjera puede ayudar al alumno a comprender y desarrollar mejor la 

nueva pronunciación de la lengua meta. Estos mismos autores (2009), también mencionan que: 

el uso de un Alfabeto Fonético Internacional no garantiza una producción “nativa” en 

ninguna lengua, pues un mismo símbolo puede tener diferente realización. En el caso 

de ELE tenemos el español estándar, pero también una variación geográfica rica e 

importante (p. 170).  
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Según la experiencia propia dentro de la docencia, y enfocándolo a lo anterior, se puede 

considerar que cuando conocemos el origen de los estudiantes dentro del aula de ELE, se 

pueden conocer las posibles complicaciones de los estudiantes. Esto se ve cuando los 

estudiantes producen fonemas en español pero se escucha el fonema de su L1 (un ejemplo 

muy común podría ser que algunos estudiantes japoneses dicen “álbol” en lugar de “árbol” o 

cuando un hablante francófono produce la letra “r” en español como lo haría en su L1. Por 

consiguiente, para poder prevenir y trabajar con estos posibles errores, el análisis contrastivo 

ayuda a evitarlo. 

2.5 Análisis contrastivo 

Tal como se indicó en el apartado anterior, el análisis contrastivo ayuda a crear un puente 

desde el AFI y la ortología que predecirá cualquier complicación antes de tenerla, esto será con 

base al conocimiento del AFI en la L1 y la L2. 

Galindo Merino (2009) menciona en uno de sus artículos que la hipótesis fuerte de este 

término es que “contrastando la L1 y la L2 de los aprendices, podemos prever los errores, ya 

que éstos se deben a la interferencia de la lengua materna” (p. 429). Respecto a esta 

definición, se puede interpretar que el AC busca prever los posibles errores antes de tenerlos. 

Jiménez Gutiérrez (2010) nos explica que esto es algo que debemos hacer de forma previa a 

las lecciones “con el fin de identificar posibles ámbitos de interferencia y evitar carencias en el 

aprendizaje y usos erróneos de la lengua extranjera “(p. 284). Es decir, que el profesor de 

lengua conozca a los estudiantes antes de las clases (al menos sus perfiles) puede permitir al 

profesor pensar en actividades o clases que mejor se puedan adaptar a las necesidades del 

grupo o del estudiante. Este último autor también aclara algunas situaciones que se pueden 

observar en estos casos. Él expone que, dentro del AC, se encontrará interferencia que se da 

cuando un estudiante traslada los rasgos de la L1 a la L2, usualmente se puede observar en la 
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parte fonética de la lengua cuando el estudiante tiene complicaciones al pronunciar porque 

quiere imitar los sonidos justo como Jiménez Gutiérrez ilustra. 

Dentro del análisis contrastivo, no solo se encuentran errores y complicaciones como 

muchos autores podrían verlo. Chien (2012) en su artículo menciona a Fernández González 

(1995) quien dice que “la comparación de características conflictivas de ambas lenguas puede 

ayudar tanto al aprendiz a comprender mejor las estructuras gramaticales de la L2, como al 

profesor a concebir las causas de errores y a contemplar las dificultades del estudiante” (p. 20). 

Se puede notar que se puede prevenir este problema si el profesor se centra en la L2 para 

investigar los posibles errores que entre esta y la L1 del estudiante podrían surgir. 

Con estas predicciones de los posibles errores que se cometerían en la L2, damos un 

salto directo a la fonética contrastiva la cual se encuentra a continuación.  

2.6 Fonética contrastiva 

 Los autores Gironzetti y Pastor Sánchez (2007) mencionan que la fonética contrastiva es 

“un instrumento de estudio de las lenguas que se basa en la comparación sistemática de dos (o 

más) idiomas, teniendo en cuenta sus rasgos segmentales y suprasegmentales” (p. 95). Con 

esto, se analiza previamente la fonética de la L1 y la de la L2 y se arrojan los elementos con los 

que probablemente el estudiante tiene que trabajar para evitar algún tipo de error o complicación 

al momento de producir los nuevos sonidos de la lengua meta. (Trubezkoy, 1973 como se citó 

en Gironzetti y Pastor Sánchez 2007) afirma que: 

las personas se apropian del sistema de su lengua materna y cuando oyen hablar 

otra lengua emplean involuntariamente para el análisis de lo que oyen la “criba” fonológica 

[…] pero como esta “criba” no se adapta a la lengua extranjera, surgen numerosos errores 

e incomprensiones. 
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 Entonces, cuando un estudiante aprende una L2 y se enfrenta a los nuevos fonemas que 

no existen en su L1 es cuando se pueden presentar errores o problemas de comunicación. Esto 

lo confirma Lahoz-Bengoechea (2015) quien resalta que “si un sonido no existe como 

pronunciación posible de ningún fonema, resultará totalmente extraño al alumno y, en principio, 

puede ser una fuente de errores” (p. 49). Al no existir un fonema de la L2 en su L1, el estudiante 

comenzará a cometer errores que podrían confundir a otros hablantes cuando estos se 

comuniquen entre sí. 

Lahoz-Bengoechea (2015) también afirma que “lo más habitual es que el alumno perciba dicho 

sonido de una manera suficientemente similar a otro de su propia lengua y lo clasifique, junto con 

este, dentro de una misma categoría fonológica” (p. 49). Cuando uno de los fonemas de la L2 no 

está presente en la L1 el estudiante busca entre aquellos que ya tiene en su lengua materna. 

Esto significa que producirá un sonido que se acerque más al nuevo. Gironzetti y Pastor Sánchez 

(2007) confirman esto al mencionar que como aprendientes “tendemos a interpretar los sonidos 

similares de la L2 según las categorías ya creadas, asimilándolos a los de la L1” (p.96). 

En el caso del español y el francés, que son las lenguas que se comparan, Puigvert Ocal (2001) 

menciona que “otro sonido también desconocido es el velar fricativo sordo [x]” (p.30). Este existe 

en la lengua española más no en la francesa lo cual hace que los aprendientes de español nativos 

francófonos busquen un sonido similar en su lengua para producir el fonema /x/ en español. Con 

lo anterior, se puede mencionar que la fonética contrastiva afirmaría que los estudiantes 

francófonos que aprenden español podrían tener dificultad al producir el fonema /x/ de esta última 

lengua; aunque esto podría o no suscitarse. Abajo se presenta una tabla comparativa entre el 

sistema fonético del francés y el español. 
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Ilustración 1: Tablas comparativas del sistema fonético del francés-español. Obtenida de: 

https://www.ub.edu/phoneticslaboratory/sites/wendyelvira/ele/frances.pdf 

En esta tabla, se puede apreciar con colores los fonemas que están en ambas lenguas, los que 

son exclusivos de cada una y las que tienen diferencia entre ellas. Para el fonema /x/, la 

descripción es fricativa, velar, sorda, oral. Se puede observar en la tabla de la parte de abajo del 

lado izquierdo, una comparación del fonema, la grafía y la forma más cercana para sustituir en 

aquellos casos en los que no existe el fonema que queremos producir. En este caso, se observa 

que el fonema /x/, cuya grafía tiene j y g, que existe en el español, pero no en el francés, y 

entonces se tiende a sustituir por la [h] o la [χ]. 

A continuación, se presenta un resumen y una explicación de cómo las definiciones anteriores 

se conectan entre sí y por qué razón estas fueron seleccionadas para presentarse debido a su 

importancia dentro de este trabajo de investigación. 

2.7 Marco conceptual 

Para este apartado se pensó de hacer una explicación más sencilla para que se pudiera ver y 

comprender la conexión entre los conceptos utilizados en esta investigación. A continuación, se 

presenta el gráfico y, posteriormente, se explicará a detalle cual es la conexión entre los 

términos usados. 
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Ilustración 2: Gráfico de conceptos relacionados con la investigación. Este gráfico es de 

creación propia. 

Como podemos observar en la imagen anterior, la base de esta investigación es la 

fonética que estudia los sonidos, los puntos de articulación y el aparato fonador. De ella surgen 

la ortología y el AFI. Ambos conceptos van de la mano, esto porque el primer concepto se 

refiere a una “forma correcta de producir los sonidos”; en cuanto al segundo concepto, 

representa de manera escrita los sonidos que se producen en una lengua. Recordemos que en 

algunas lenguas existen fonemas que en otras no y para tratar de evitar esto, se podrían prever 

errores que surgen de ello si el profesor se anticipa a ello con el análisis contrastivo. Este 
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último, junto con la fonética, llegan a la fonética contrastiva la cual analiza los posibles errores 

usando el AC que surgirán específicamente en la rama de la fonética. 

2.8 Conclusión 

A lo largo de este segundo capítulo, se pudo entender qué relación existe entre los términos 

establecidos para poder discutir los resultados de los datos recolectados. 

Se logró exponer cómo algunos autores tienen posturas diferentes de un mismo tema, 

pero también cómo muchos de ellos tienen una similar manera de pensar. También se crearon 

algunas conclusiones de las citas de los investigadores mencionados. 
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Capítulo 3: Metodología 

3.1 Introducción 

En este tercer capítulo, se detalla el proceso metodológico de una forma precisa, también se 

habla del objetivo de la investigación, del método utilizado, las herramientas de recolección 

usadas, el perfil de los participantes, la ética de la investigación, los elementos de la 

recolección de datos, el PRAAT, el SPSS y, finalmente, la conclusión del capítulo. 

3.2 Objetivo de la investigación y del estudio 

Este apartado ayuda a comprender qué es lo que se quiere lograr y estudiar con esta 

investigación para así comprender lo que se analizó en este proyecto. 

El objetivo principal de esta investigación es hacer una comparación en la forma de 

producción del fonema /x/ que emiten cuatro franco hablantes en la lengua española 

comparadas con cuatro nativas del español para así poder evaluar si existen diferencias de una 

lengua a otra contrastando estas producciones orales con dos programas especializados: el 

PRAAT y el SPSS. 

3.3 Método cuantitativo 

El enfoque cuantitativo fue el elegido para analizar los elementos de los participantes en 

esta investigación. El Diccionario de la lengua española (DLE) define el análisis cuantitativo 

como aquel que “se emplea para determinar la cantidad de cada elemento”. Se usó el método 

cuantitativo para este proyecto de investigación debido a que la forma de hacer el análisis de 

datos será por medio de los números que el programa PRAAT arroja luego de hacer el análisis 

de la voz y la pronunciación que tiene cada participante, este software se utiliza debido a que 

se puede hacer un análisis más específico y exacto de los datos. Además, los datos numéricos 

son necesarios para complementar el análisis de estos con ANOVA de un factor en el 

programa SPSS (también se detallará sobre este más adelante en este capítulo). 
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3.4 Herramientas de recolección de datos 

En este apartado, se revisarán las dos herramientas de recolección que fueron utilizadas para 

compilar los datos de las participantes: el cuestionario y la aplicación de la prueba. También se 

explicará la razón por la que estas fueron seleccionadas y posteriormente cómo se creó el 

material de cada uno de ellos para hacer la recolección de datos. 

3.4.1 Cuestionario 

Respecto a la definición del cuestionario, dos autores, Meneses y Rodríguez (2011), 

establecen que consiste en un “conjunto de preguntas para recoger información estructurada 

sobre una muestra de personas, […] para describir la población a la que pertenecen o 

contrastar estadísticamente algunas relaciones” (p. 9). 

Se utilizó este instrumento con preguntas abiertas para tener respuestas específicas y 

detalladas, también para delimitar y seleccionar a las participantes que tuvieran un nivel 

avanzado en español. Se pensaron preguntas básicas para conocer el perfil de cada 

participante. En total fueron 12 preguntas, pero finalmente y para cuestiones referentes a esta 

investigación, se tomaron en cuenta solo las respuestas de las siguientes preguntas: nombre, 

nacionalidad, edad y el tiempo hablando español. Este cuestionario se respondió en formato 

físico y este fue el primer contacto frente a frente con las participantes. En este primer contacto, 

se creó un ambiente de confianza y se trató de que las participantes se sintieran relajadas para 

la siguiente reunión. En este punto se explicó también un poco sobre lo que se haría en la 

siguiente sesión. Se explicó a todas que se haría una grabación de sus voces para analizarlas, 

pero sin mencionar qué se iba a examinar con exactitud, esto para que no se predispusieran a 

pronunciar diferente el fonema.  



28 
 

3.4.2 Aplicación de prueba 

Se utilizó para conocer los resultados de las voces producto de la lectura que hicieron 

las ocho participantes, tanto las mexicanas como las francófonas. Para esta prueba, se crearon 

diez oraciones en las que aparece el fonema /x/ en diferentes partes de la oración. Para crear 

estas oraciones, se tomó como base el análisis contrastivo el cual, de acuerdo con Alfano y 

Savy (2017) “pone de manifiesto las analogías y las diferencias entre los dos sistemas 

lingüísticos en la base de las distinciones entonativas” (p.146). Por lo anterior, así como lo que 

se presentó en la ilustración 1 del capítulo anterior, se contrastaron los dos sistemas 

fonológicos (español y francés) y con esto se concluyó que los francófonos tendrían 

complicación al pronunciar el fonema /x/. Además, las oraciones se crearon siguiendo más o 

menos la misma cantidad de sílabas y de palabras en cada oración porque se quería tener un 

promedio de palabras para evitar tener oraciones demasiado cortas o demasiado largas. A 

continuación, se muestran las oraciones que fueron utilizadas y, las palabras en negritas son 

las palabras que contienen el fonema /x/ y las que fueron analizadas: 

1. Los guantes de Guillermo son muy viejos 

2. En agosto viajé a Juárez en autobús 

3. Un gigante ganó unas galletas de mango 

4. El juego de Jorge será en julio 

5. La abeja vuela sobre la cajeta 

6. La oveja negra tiene una manta roja 

7. Jimena es mi mejor amiga del jardín 

8. La junta con Juan es el próximo jueves 
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9. Me gusta el jugo frío de jengibre 

10. Gerardo vende anteojos de juguete 

Para este punto, se volvió a explicar lo que se haría para la recolección de datos. 

Estuvieron de acuerdo en ser grabadas. En cuanto a la aplicación de esta herramienta, en el 

apartado recolección de datos, se explica de manera detallada y se puede encontrar el 

cuestionario completo en el anexo número dos. 

3.5 Perfil de las participantes 

Se expone a continuación cómo se reclutaron las participantes que formaron parte de esta 

investigación. Después, se presenta el perfil de cada una de ellas con las características que se 

consideraron más relevantes para el trabajo y qué tenían en común. Al final de este apartado, 

se muestran los datos de las seis en una tabla con la información completa recolectada. 

 Respecto a las participantes francófonas, la investigadora conocía algunas personas 

francoparlantes nativas las cuales ofrecieron su apoyo para el proyecto. Para las nativas del 

español, fueron seleccionadas del círculo social de la investigadora teniendo como condición 

que ellas no estuvieran dentro del ámbito de la enseñanza de lenguas para evitar que se 

predispusieran debido a la naturaleza de la investigación. Por un lado, las participantes son 

cuatro mujeres y provienen de distintos países francófonos y llevan aprendiendo español por 

más de cinco años. Algunas de las participantes han vivido en otro país de habla hispana, 

además de México. Ellas hablan más de tres lenguas, incluyendo el español y el francés. Las 

cuatro aprendieron español por intereses variados como viajes a países de habla hispana o por 

gusto propio, por mencionar algunas respuestas. Al momento de las entrevistas, las cuatro 

francoparlantes vivían en la ciudad de Guanajuato. La razón por la que se seleccionaron 

participantes de nivel avanzado fue porque se pretendía hacer una mejor comparación respecto 

al conocimiento de nivel del español. En teoría, una estudiante de nivel avanzado en español 
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se acerca más al conocimiento del idioma de una nativa porque lleva conociendo por mayor 

tiempo la lengua y por ello debería tener un mejor conocimiento de la pronunciación. Por otro 

lado, las cuatro participantes nativas del español también vivían en la ciudad capital al 

momento de la entrevista, se seleccionaron personas fuera del ámbito de la docencia y ellas 

eran de diferentes lugares de la región Bajío del país.  

A continuación, se muestra una tabla con el perfil de las participantes. Para esta 

investigación, no se analizaron los datos obtenidos en el cuestionario, estas preguntas fueron 

para conocer mejor a las personas involucradas en este trabajo. Las participantes que tienen 

un asterisco al principio corresponden a las nativas del español: 

 
País de 

origen 

Tiempo 

aprendiendo 

español 

Tiempo 

viviendo en un 

país hispano 

(no México) 

Número de 

idiomas 

que hablan 

Participante 1 Bélgica 15 años 0 meses 4 

Participante 2 Francia 5 años 6 meses 5 

Participante 3 Canadá 9 años 2 meses 3 

Participante 4 Francia 25 años 0 meses 3 

*Participante 

5 
México No aplica No aplica 

1 

*Participante 

6 
México No aplica No aplica 

2 
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Tabla 1: Perfil de las participantes. Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.6 Ética 

A continuación, se expondrá como se protegieron los datos de las participantes, así como los 

datos obtenidos en el cuestionario y en las pruebas. Se menciona el tiempo que se guardarán 

los datos recabados y finalmente se hablará de cómo se nombró a cada una de las 

participantes a partir de la recolección de los datos. 

Debido a la participación de individuos en este proyecto de investigación, la ética 

académica es importante para proteger su identidad y los resultados arrojados durante las 

grabaciones para fines que no sean investigativos o educativos. El DLE (s.f.) define la ética 

como “conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de 

la vida”. Como ya se había mencionado anteriormente, los datos personales que los 

participantes compartan se mantendrán en total resguardo por parte de la investigadora y no se 

darán a conocer en ningún momento. 

Antes de solicitar el apoyo de las participantes para la investigación, se les pidió firmar 

una carta de consentimiento (anexo 2) donde ellas pudieron leer y conocer de manera clara los 

puntos de su colaboración en esta investigación. En esta carta se pidió su nombre, firma y 

datos de contacto (correo electrónico) en caso de que quisieran conocer los resultados de la 

*Participante 

7 
México No aplica No aplica 

2 

*Participante 

8 
México No aplica No aplica 

2 
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investigación. Se dejan claras las partes del anonimato, pues el nombre de los participantes no 

será revelado en ningún momento; la privacidad, porque la información recolectada se trabajará 

a vista de la investigadora; y la confidencialidad, pues lo que ellos aporten y compartan se 

mantendrá de manera reservada entre la investigadora y el asesor de tesis. Al firmar, aceptaron 

y dieron autorización de que su resultado sea utilizado con fines meramente investigativos. 

Para evitar confusiones, se leyó la carta de consentimiento junto con las participantes, se 

aclararon dudas y se explicaron cada uno de los puntos que en la carta se exponen.  

En lo que respecta al anonimato, Meo (2010) menciona que la información “debe 

registrarse y archivarse de manera tal que los individuos y organizaciones a los que se refiere 

no puedan ser reconocidos por personas ajenas a la investigación” (p. 12). Con ello, para 

identificar a cada participante de forma inmediata, a los participantes se les asignó un número: 

participante 1, participante 2, y así sucesivamente. Este nombre fue utilizado en toda la 

investigación, así como en el análisis de datos y en la presentación de estos en este trabajo de 

investigación. La información personal no se expone en ningún momento y ante ninguna 

persona ajena a este trabajo. 

3.7 Recolección de datos 

3.7.1 Lugar de la investigación 

Como se mencionó anteriormente, las participantes francófonas fueron personas que 

profesoras de la Licenciatura en Enseñanza del español recomendaron a la investigadora. Por 

esta razón, se pudo acordar con las participantes un punto de reunión para conocerlas y aplicar 

el cuestionario. Los lugares de reunión fueron sus centros de trabajo, cafés o incluso dentro del 

departamento de lenguas de la Universidad de Guanajuato. Ya que para este primer contacto 

solo se necesitaba llenar el cuestionario y hablar con ellas para conocerlas y explicarles la 

dinámica que se tendría durante su participación dentro de la investigación, los lugares donde 

se aplicaron los cuestionarios no necesitaban ser silenciosos o tener poca gente. En cuanto a 
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las participantes mexicanas, se acordó establecer como punto de reunión la escuela de idiomas 

para que fuera más sencillo para ellas el encuentro ya que algunas asistían por diversas 

razones al lugar y esto hacía más fácil el encuentro. 

Durante el primer contacto con las participantes, se pidió en el cuestionario su correo 

electrónico para no tener terceras personas involucradas dentro de la comunicación, y también 

para que fuera más sencillo organizar el día de la aplicación de prueba que se llevaría a cabo 

posteriormente. Para este punto, y para facilidad de las participantes y de la investigadora, se 

estableció como punto de recolección de los datos el Departamento de Lenguas de la 

Universidad de Guanajuato, es decir, la siguiente reunión sería en la escuela de idiomas.. 

En el departamento de lenguas, se utilizó un aula vacía en un momento del día en el 

que el aflujo de estudiantes era mínimo para evitar, además del ruido, las posibles 

distracciones durante la grabación de los audios. Se eligió una de las aulas que estaba más 

alejada del paso de los estudiantes para que nadie pudiera interferir de ninguna forma. 

3.7.2 Aplicación del cuestionario 

Se acordó con todas las participantes la fecha y hora de la reunión, en esta se explicó el 

objetivo de la investigación, el proceso que tomaría el trabajo en el que estaban participando y 

también la parte ética de la investigación. Una vez que quedó todo claro, se entregó el 

cuestionario (ver anexo 2) para que fuera resuelto en formato físico. La razón porque la reunión 

fue en persona fue para que las participantes conocieran más de cerca el proyecto, así como a 

la investigadora. Se quería comprobar si tenían el nivel avanzado de español al momento de 

hablar con ellas pues esta era la característica que se buscaba que las participantes tuvieran. 

Después de revisar los resultados del cuestionario y de comprobar el nivel avanzado en 

español, se eligieron las participantes que serían parte de la investigación y posteriormente se 
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contactó nuevamente con ellas para agendar la segunda reunión en la que se aplicaría la 

prueba. 

3.7.3 Aplicación de la prueba 

Durante el primer encuentro con las participantes, se acordó que la segunda reunión sería de 

forma individual y se agendó según la disponibilidad de cada una de ellas. Para este segundo 

encuentro, se explicó la dinámica que se llevaría a cabo durante la recolección de datos de 

manera detallada: primero, con una presentación de PowerPoint se mostraron las instrucciones 

que también se explicaron de forma oral. Después, se mostró una oración por diapositiva y 

entre cada una de ellas se hizo una pausa de aproximadamente cinco segundos; se hizo un 

ejemplo para que las participantes pudieran tener las indicaciones claras. También se explicó 

que se harían grabaciones de la lectura de las oraciones, para después evaluarlas con un 

programa. A continuación, se muestra el ejemplo del inicio de la presentación. 

 

Ilustración 3: Instrucciones para aplicación de prueba. Fuente: creación propia. 

Instrucciones

1.  e iniciará la grabación de tu voz
2. Leerás las oraciones que aparecen en la pantalla (son diez

oraciones)
3. Entre cada oración, haremos una pausa de cinco segundos
4. Al terminar las diez oraciones, se detendrá la grabación de tu

voz

A continuación, haremos un ejemplo 
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Luego de explicar las instrucciones y de realizar el ejemplo, se mostraron las oraciones 

y comenzó la grabación de la lectura de estas. Apareció solo una oración por diapositiva para 

no crear confusión en las participantes al momento de la lectura. Se muestra un ejemplo a 

continuación. 

 

Ilustración 4: Ejemplo de la oración número uno. Fuente: creación propia. 

Al final de la reunión, se explicó de forma más detallada el objetivo de las oraciones y la 

investigación para que las participantes conocieran a fondo el trabajo que se realizaría. 

También se explicó de manera breve la forma en la que se haría el análisis de los audios con 

los programas (que se mencionarán más adelante=. Otra cuestión importante fue que, en caso 

de requerir conocer los resultados finales, se podrán poner en contacto con la investigadora 

para conocer las conclusiones del proyecto.  

Los guantes de  uillermo son muy viejos.
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Una vez que se tuvieron todos los datos recolectados, se hizo el análisis de las palabras 

que tienen el fonema /x/ con el programa PRAAT y posteriormente el ANOVA de un factor con 

el programa SPSS, ambos los profundizamos a continuación. 

3.8 Análisis de datos 

3.8.1 El PRAAT 

Este programa fue creado en 1992 por Paul Boersma y David Weenink de la Universidad de 

Ámsterdam con el fin de hacer análisis e investigaciones fonéticas. Con este programa, García 

Ramón (2012) explica que “se puede obtener la representación gráfica de la curva melódica de 

un segmento de habla”, es decir, los resultados de este software permiten hacer un análisis 

más preciso de los audios. A continuación, se muestra un ejemplo del programa. 

 

Ilustración 5: Ejemplo del programa PRAAT (imagen obtenida del análisis con el programa por 

parte de la investigadora) 



37 
 

Con ayuda del programa, se utilizó un script de Wendy Elvira-García (2014) exclusivo 

para el mismo el cual está diseñado para hacer análisis de sonidos fricativos. Este script sirvió 

para analizar diferentes aspectos del fonema /x/.  

Se analizaron 200 producciones del sonido que se estaba investigando, es decir 25 por 

participante. El programa al final de todo el análisis arrojó una tabla en Excel como la que se 

muestra a continuación. En esta se encuentran los valores que son posibles analizar en la 

producción de la voz. Estos valores se explican en el siguiente apartado. 

 

Ilustración 6: Una parte del análisis de palabras y los valores que se obtuvieron con ayuda del 

PRAAT y el script (imagen obtenida del análisis con el programa por parte de la investigadora) 

Una vez que se obtuvo esta información, se realizó un resumen donde se agruparon los datos 

obtenidos, pero por grupos; es decir, ahora se juntaron los datos de todas las participantes 

mexicanas y en otro grupo todas las participantes francesas para tener los datos por grupo de 

participantes. A continuación, se muestra esta tabla donde se observan los números finales de 

cada grupo de hablantes. 
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Ilustración 7: Valores de ANOVA. Fuente: creación propia. 

Posterior al análisis con el script, los datos arrojados fueron llevados al SPSS donde se 

hizo el análisis con el ANOVA de un factor y de esta forma se encontraron los elementos con 

un valor significativo para ser analizados. 

3.8.2 SPSS (ANOVA de un factor) 

El SPSS es un software que, según IBM (International Business Machines, por sus siglas en 

inglés), “ofrece análisis estadísticos avanzados, una amplia biblioteca de algoritmos de 

aprendizaje automático, análisis de texto, extensibilidad de código abierto, integración con big 

data y despliegue fluido en aplicaciones”. Con este programa se hizo un ANOVA, Rubio y 

Berlanga (2012) indican que es el “acrónimo de análisis de la varianza. Es una prueba 

estadística desarrollada para realizar simultáneamente la comparación de las medias de más 

de dos poblaciones”; es decir, este programa contribuyó a conocer la comparación entre 

nuestros dos grupos (las nativas francófonas y del español). Para esto, Assaad et al. (2015) 

indican que cuando la interacción es significativa (menor a 0.05) se lleva a cabo una 

comparación para encontrar la media entre ambas partes. Esto significa que cuando hacemos 

el análisis de este tipo, se obtienen distintos elementos que pueden ser analizados, pero el 

programa nos indica que aquellos que obtienen menos de 0.05 son aquellos que se analizan. 
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 De los valores que este análisis arrojó solo se mencionarán en esta tesis aquellos que 

fueron analizados debido a que son aquellos que tuvieron, como se mencionó en el párrafo 

anterior, un valor significativo: desviación estándar del espectro, coeficiente de asimetría, 

coeficiente de kurtosis, intervalo de duración y frecuencia máxima. Como se mencionó en el 

párrafo anterior, se tomaron en cuenta estas variables ya que son las que tuvieron un valor 

significativo. A continuación, se presentan las imágenes con los datos que el análisis de 

ANOVA arrojó y posterior a esto el estudio de cada uno de los elementos, así como el resultado 

de los números arrojados y finalmente su explicación respecto a las diferencias que se 

encontraron y la posible razón de las ilustraciones seis y siete.  
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Ilustración 8: Análisis de datos obtenidos por el ANOVA de un factor. Fuente: creación propia. 

Respecto a los valores que se analizaron, se explica cada uno a continuación.  

El valor que se presenta en la desviación estándar del espectro (standard deviation) significa que 

la producción del fonema es más estridente, es decir, que se produce con mayor fuerza y este 

elemento tuvo un valor significativo de 0.000. 
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El coeficiente de asimetría (skewness) indica que el sonido se produce en una región más 

anterior, es decir, en los alveolos. Este valor tuvo, igual que el anterior, 0.000 y para este las 

mexicanas produjeron los números más altos. 

Para el coeficiente de kurtosis (kurtosis), se indica que los datos siguen una distribución normal 

y el valor significativo es igual que los dos anteriores de 0.000. 

Respecto al intervalo de duración (interval duration), se indica cuánto dura la producción del 

fonema /x/. 

Finalmente, para la frecuencia máxima (max frequency), se refiere nuevamente a la producción 

más hacia el velo, pero en este caso, se especifica que se produce el fonema con una frecuencia 

más baja 

3.9 Conclusión  

El capítulo presentó la recopilación de los datos necesarios que sirvieron para la investigación. 

Estas descripciones nos dan una idea más clara del proceso que se siguió para analizar los 

datos que arrojaron las entrevistas, el PRAAT y el SPSS.  
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Capítulo 4: Análisis de datos 

4.1 Introducción 

En este capítulo se interpretaron los datos recolectados, según lo que arrojó el PRAAT y el 

SPSS, se pudo concluir si realmente existe una variación en la pronunciación entre los 

francófonos y los hispanófonos cuando producen el fonema /x/ en español.  

 El capítulo se organizó haciendo análisis de los valores, expuestos en el capítulo 

anterior y que se explicarán de manera detallada en este capítulo, con un valor menor de 0.05 

que el ANOVA arrojó cuando se hizo el análisis del fonema /x/,. En cada uno de estos 

apartados, se muestran los datos y se hizo una explicación que sirve para comprender mejor 

por qué estos valores fueron tomados en cuenta, así como para conocer la diferencia de 

pronunciación entre las nativas del español y del francés. Finalmente, se añadieron las 

conclusiones del capítulo y se dio la apertura al capítulo final de este trabajo de investigación. 

4.2 Valores a analizar 

En el capítulo tres se presentaron los datos obtenidos y se explicaron los valores a analizar, así 

como los números que cada uno de ellos arrojó. A continuación, se presentan las interpretaciones 

del análisis de estos. 

4.2.1 Desviación estándar del espectro (standard deviation) 

Como anteriormente mencionamos, el fonema /x/ no existe en el idioma francés, esto es 

importante mencionarlo ya que cuando se comparan los números de las francófonas y las 

hispanas, las primeras tienen una mayor fuerza al momento de producir el sonido. Esto indica 

que las francófonas, al no tener el fonema en su lengua, buscan uno que se asemeje lo mayor 

posible al sonido que quieren producir y por ello las aprendientes de español realizan una 

producción con mayor fuerza. 
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4.2.2 Coeficiente de asimetría (skewness) 

Gil Fernández (2007) indica que en México y en Chile el fonema /x/ se produce más adelante 

cuando tenemos una vocal anterior (/i e/) después del fonema /x/. En este sentido, puede ser 

que las francófonas no dominen esta variación alofónica y realicen todos los casos de /x/ en 

una zona posterior. 

4.2.3 Coeficiente de kurtosis (kurtosis) 

En este caso, las mexicanas resultaron tener valores de producción significativamente más 

altos que las francófonas. Esto quiere decir que como en el español el fonema se puede 

encontrar combinado con diferentes vocales y al lado de algunas consonantes que pueden 

cambiar su producción, en ocasiones se puede producir con mayor o menor fuerza. 

4.2.4 Intervalo de duración (interval duration) 

Para este elemento, se obtuvo un valor significativo de 0.022 y para las participantes, las 

francófonas tuvieron números mayores. En ocasiones, en el análisis de datos, se podía 

observar que cuando ellas producían el fonema, el audio duraba más tiempo que con las 

mexicanas y esto podría ser una forma en la que, de forma inconsciente, tratan de asemejar el 

sonido al de las nativas hispanas. 

4.2.5 Frecuencia máxima (max frequency)  

El último elemento por analizar se refiere nuevamente a la producción más hacia el velo, pero en 

este caso, se especifica que se produce el fonema con una frecuencia más baja y en este caso 

las francesas tuvieron números mayores. Esto se puede confirmar revisando el apartado anterior 

ya que las francesas nuevamente realizan sonidos más estridentes debido a que en su lengua 

nativa no tienen el fonema /x/. 
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4.4 Conclusión 

De forma general, se pudieron hacer diferentes apartados para hacer un análisis más detallado de las 

palabras según diferentes aspectos, se pudo observar entonces que algunos apartados tenían similitudes 

lo que nos indica que efectivamente una y otra descripción van acorde con los datos arrojados por los 

programas.
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Capítulo 5: Conclusión 

5.1 Introducción 

Para el capítulo cinco, se abordan los resultados de nuestra investigación obtenidos en el 

apartado anterior. Posteriormente, se expone lo que esta investigación ha contribuido de forma 

personal en el desarrollo profesional de la investigadora. Después se expondrán las limitaciones 

de esta investigación y luego algunas recomendaciones para futuros proyectos basados en las 

limitaciones mencionadas anteriormente. Finalmente, se hará una conclusión general de este 

trabajo. 

5.2 Resultados 

Posterior a la revisión de los datos con el PRAAT el ANOVA y la comparación de lo obtenido, se 

encontró como resultado que sí existen diferencias entre las mexicanas y las francófonas en su 

producción de la lengua española. Debido a que, como se mencionó en el capítulo uno donde 

fue presentado el objetivo de esta investigación, se encontraron diferencias debido a que en 

francés no existe el fonema /x/ pero sí en español. Por esta razón, las participantes francófonas 

producen el fonema más cercano al que quieren producir y que existe en su lengua. 

5.3 Contribuciones para mi vida profesional 

En este apartado, se mencionan los puntos que, tras la investigación, pudieron dejar mayores 

conocimientos para mi ámbito laboral. Cada uno de ellos tendrá una relación con los aspectos 

profesionales que se han reforzado. Antes de continuar, es importante saber que estudié durante 

un par de años francés por lo que esto también es una forma de centrarse en el apoyo de la 

pronunciación de este grupo de estudiantes. También, se recalca que el hecho de hacer esta 

investigación fue por el gusto e interés que surgió desde las clases de fonética y fonología en la 

Licenciatura de Enseñanza del español como Segunda Lengua. 
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Primero, el conocer las bases de la fonética del español ayudó mucho a incrementar el 

interés que se tenía en esta rama de la lingüística. Por ello, hacer una investigación de este tipo 

permitió hacer crecer este gusto por conocer, estudiar y enseñar los sonidos que tenemos en la 

lengua hispana. Actualmente en las clases de español, aunque no siempre hay estudiantes de 

habla nativa francesa, se trata de ayudar con la pronunciación a todos los alumnos en las 

sesiones. No es propiamente un tiempo que se dedique a esto, sino que se trata de fortalecer y 

marcar al educando cuáles son los puntos en los que podría trabajar para que él mismo pueda 

hacer futuras autocorrecciones. También, respecto a la fonética, esta investigación abrió paso a 

los programas de análisis de datos de este tipo, a nuevos autores y otros elementos que se 

pueden estudiar dentro de esta rama. 

 Segundo, aunque el tema central de la investigación es comparar la pronunciación en 

español de un hablante nativo de la lengua y un hablante francófono, la idea no es corregir al 

alumno porque no lo está logrando. Es importante recordar que antes de estudiar la universidad,  

pensaba que una correcta pronunciación era aquella que sonaba igual que un nativo; después 

de los estudios universitarios y de realizar este trabajo se llegó a la conclusión de que mientras 

el aprendiente pueda ser comprendido en la lengua meta, la comunicación estará funcionando. 

Esta cuestión se enfoca más en el acento ya que se pudo notar al hacer las investigaciones que 

participantes con más tiempo viviendo en México aún mantenían su acento francés a pesar del 

tiempo viviendo aquí; pero, la comunicación con esas participantes fue totalmente satisfactoria y 

no existió ninguna limitante. 

5.4 Limitaciones de la investigación 

A continuación, se presentan tres principales limitantes que se tuvieron al momento de realizar 

esta investigación. Las limitantes aparecen de manera cronológica según el avance de este 

trabajo. 



47 
 

 Inicialmente, el problema fue encontrar francófonas que quisieran apoyar y participar en 

el proyecto. En ese momento, se contó con el apoyo de profesoras de la licenciatura quienes 

recomendaron personas quienes podían apoyar. Esto aunado a que el área de francés del 

departamento de lenguas ha tenido en diversas ocasiones practicantes para el apoyo de sus 

clases, fue por esta razón que se pudo conseguir al resto de las participantes. 

La limitante más grande al momento de hacer esta investigación fue el uso del software 

PRAAT y el desconocimiento del SPSS y el ANOVA. Los tutoriales del primer programa 

aparecían en inglés y aunque el dominio de esa lengua no es una limitante, al momento de utilizar 

un programa especializado con términos técnicos y nuevos, el análisis tardó más de lo previsto 

porque cuando se tenían dudas, se tenía que investigar al respecto por lo que tomaba más tiempo 

del esperado. Respecto a los otros dos, se desconocía hasta que el asesor lo presentó y explicó 

para poder realizar tanto el análisis como la interpretación de los datos. Para todos los softwares, 

fue un reto comprenderlos sin apoyo ya que en las clases de la licenciatura no se llegaba a ese 

grado de enseñanza de la fonética. Se retrasó bastante el avance de la tesis debido a todo lo 

mencionado anteriormente. Otra limitante respecto a los programas fue que el hecho de que no 

son instrumentos fáciles de usar. A pesar de que después de encontrar tutoriales de cómo usarlo, 

había demasiadas funciones para hacer un análisis más profundo al respecto. 

5.5 Recomendaciones para futuras investigaciones 

En este apartado se exponen recomendaciones basadas en otras posibles áreas de investigación 

que podrían partir de esta investigación. Se espera que este apartado sirva a futuros 

investigadores del campo a tomarlo como un apoyo para que tengan la posibilidad de profundizar 

más en sus trabajos. 
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 Primero, se podría centrar en analizar otros fonemas que los francófonos tienen en su L1 

pero que no existan o que se produzcan diferente en el español. Esto para ver la producción de 

los hablantes desde otro punto de vista. 

 También es posible pensar en trabajar con otro grupo de aprendientes de español de 

cualquier idioma. En el departamento de lenguas de la Universidad de Guanajuato es muy común 

encontrar estadounidenses o japoneses y con ello se puede abrir paso a otra investigación. 

 Si se menciona a los participantes mexicanos, en esta ocasión se podrían entrevistar 

profesores de español como L2 o también un grupo de participantes de diferentes puntos de la 

república mexicana para saber si las producciones de ambos grupos de personas es la misma o 

hay variantes entre ellos. 

5.6 Conclusión 

En este apartado se mencionará una conclusión general de este trabajo de investigación. 

Aunque la fonética no es una parte que se vea mucho en la enseñanza de lenguas, al 

menos hablando de la propia experiencia, diariamente escuchamos la pronunciación de los 

profesores, queda en el estudiante trabajarla. De igual forma, y como lo vimos en el capítulo 

cuatro, nos enfocamos más en la importancia de lograr comunicarse con otros hablantes de la 

lengua que en tener la perfecta pronunciación.  

El producir de manera esperada los sonidos de una lengua no nos garantiza que seremos 

buenos hablantes, pero no debemos olvidar que sí pueden existir problemas al transmitir un 

mensaje erróneo en algunas ocasiones ya que podemos pronunciar una palabra en lugar de otra 

y dar un mensaje totalmente equivocado.   
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Anexos 

1. Carta de consentimiento 

Guanajuato, Gto. a ______ de ________________ de 201__. 

 

 

Por medio de la presente, yo __________________________________________ doy 

autorización de que mi información compartida sirva para fines de la investigación de Rosa 

Adaly Escobar para el proyecto de tesis titulado uso del método verbo tonal en clases de 

español como segunda lengua con franco-hablantes: una propuesta didáctica de la Licenciatura 

en Enseñanza del Español como Segunda Lengua de la Universidad de Guanajuato campus 

Guanajuato.  

• Estoy de acuerdo que mi información compartida será audiograbada y que dichos 

audios serán utilizados como parte de los datos recolectados para el proyecto de 

tesis arriba mencionado con fines meramente educativos e investigativos. 

• Se mantendrá privada mi identidad en todo momento y no se revelará mi 

información con personas ajenas a esta investigación antes, durante o después de 

este proceso. 

• Dichas respuestas se mantendrán de manera privada, anónima y confidencial entre 

la investigadora principal, Rosa Adaly Escobar, y el director de la tesis, Dr. Pierre-

Luc Paquet.  

• En caso de querer retirarme del proyecto de investigación, podré hacerlo durante el 

proceso que dure esta investigación sin tener ninguna consecuencia con la parte 

investigadora.  



54 
 

• Así mismo, en caso de tener interés del producto final de esta investigación, la 

investigadora tendrá que compartir el proyecto final así como los resultados que de 

este surjan y comentar a detalle todo aquello que me interese. 

• Entiendo las condiciones, los riesgos y los beneficios de mi participación en este 

proyecto y acepto voluntaria y libremente participar en esta investigación. 

• Mis datos personales se mantendrán resguardados por parte de la investigadora. 

• Autorizo también compartir mi correo electrónico para tener contacto con la 

investigadora antes, durante y después de la investigación. 

____________________________________________________. 

• Estoy de acuerdo que el participar en esta investigación no me dará remuneración de 

ningún tipo y será una participación voluntaria para fines investigativos. 

Agradeciendo su apoyo y cooperación, envío un cordial saludo.  

He leído y acepto los puntos anteriores. 

 

___________________________               ___________________________ 

Firma del participante                              Firma de la investigadora 

 

________________________________ 

Firma del director de tesis 

Contacto: 

Rosa Adaly Escobar 

Estudiante de 8º semestre de la licenciatura en enseñanza del español como segunda lengua 

de la Universidad de Guanajuato, campus Guanajuato 
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2. Cuestionario (perfil del participante) 

Cuestionario 

Perfil del participante 

Apellido: _________________________________________________ 

Nombre: _________________________________________________ 

Edad: _________________ años 

Género:  O  H   O  M  Primera lengua _______________________________ 

Lugar de origen ______________________________________________________ 

Tiempo que lleva viviendo en México ____________________________________ 

Tiempo que lleva aprendiendo/hablando español __________________________ 

¿Ha vivido en otros países de habla hispana?       O  Sí        O  No 

En caso de responder SÍ a la pregunta anterior, responda: 

 

¿Por qué decidió aprender español? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

País Tiempo que vivió ahí 
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Mencione a continuación todas las lenguas conocidas, aprendidas y/o estudiadas 

Lengua Aprendió la lengua a la 

edad de: 

¿Estudiada en la 

escuela? 

Nivel de competencia (según 

usted) 

 
______ años O Sí      O No O Avanzado   O Intermedio   O 

Principiante 

 
______ años O Sí      O No O Avanzado   O Intermedio   O 

Principiante 

 
______ años O Sí      O No O Avanzado   O Intermedio   O 

Principiante 
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3. Abreviaturas 

Alfabeto Fonético Internacional (AFI) 

Análisis Contrastivo (AC) 

Análisis de Varianza (ANOVA) 

Centro de Auto Aprendizaje de Idiomas (CAADI) 

Diccionario de la Lengua Española (DLE) 

Lengua Extranjera (LE) 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés) 

Primera Lengua (L1) 

Real Academia Española (RAE) 

Segunda Lengua (L2) 
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