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SINOPSIS 

 
Esta investigación tuvo su origen en el hecho de que no todos los estudiantes adquieren 

una lengua extranjera con el mismo nivel de aprovechamiento, tampoco en un tiempo análogo ni 

a una velocidad similar, y la propuesta de la posesión de diversos grados de aptitud para el 

aprendizaje de una lengua extranjera como una de sus posibles explicaciones; se ubicó este papel 

de la aptitud para una lengua extranjera en un contexto de aprendizaje de lengua extranjera 

multicausal, bajo el marco de la Lingüística cognitiva y el enfoque de las Diferencias 

individuales.   

El objetivo general del trabajo fue estudiar la relación entre la aptitud para una lengua 

extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. Paralelamente, se analizó  

si la aptitud y el rendimiento son dos entidades distintas y relacionables; se indagó si los 

instrumentos de medición que existen calibran adecuadamente esta aptitud, el nivel de 

participación de la aptitud para una lengua extranjera en el rendimiento en lengua inglesa como 

lengua extranjera y la predicción de los componentes del rendimiento en lengua inglesa como 

lengua extranjera por los componentes de la aptitud para una lengua extranjera. 

Primeramente, se establecieron las bases necesarias para el estudio de una aptitud 

cognitiva y su relación con una tarea cognitiva en general, para guiar la investigación a través del 

desarrollo de un modelo que se fue configurando poco a poco durante el transcurso del trabajo. 

Se aplicó una prueba de aptitud para una lengua extranjera y dos pruebas de rendimiento en 

lengua inglesa como lengua extranjera a 127 sujetos. 

 Los resultados muestran que los objetivos fueron alcanzados. Existe una relación de 

predicción de la aptitud para una lengua extranjera sobre el rendimiento en lengua inglesa como 

lengua extranjera que no es única; sólo participa en cierto porcentaje. Se trata de dos entidades de 

la misma naturaleza con esencias diferentes; al medir los componentes de esta aptitud, los 

instrumentos de medición carecen de precisión en cuanto a la relación biunívoca entre subpruebas 

y componentes y en cuanto a los componentes desglosados en subcomponentes.   
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INTRODUCCION 

 
 En las investigaciones de corte cuantitativo, en general, se han buscado las regularidades 

en el comportamiento de los sujetos en estudio. Ésta ha sido la tendencia desde su inicio. Sin 

embargo, tanto en los estudios de características de las personas, hechos en el área de la 

psicología, como en el aprendizaje de una lengua extranjera, uno de los rumbos actuales consiste 

en dar énfasis a las diferencias individuales, a pesar de que, como señala Dörnyei (2005), Francis 

Galton (1822-1911) inició la investigación en las diferencias individuales muchos años atrás 

(1884). Así, en el área educativa, surge el planteamiento de que no todos los aprendientes 

alcanzan la meta de aprendizaje, la obtienen con niveles de rendimiento distintos o bien, toman 

diversos lapsos de tiempo para lograrla. Ésta es una situación que también se encuentra en los 

estudios de la enseñanza de una lengua extranjera. En este sentido, Obler (1988:142) señala que 

en un grupo de alumnos que tienen oportunidades similares para aprender una segunda lengua se 

encontrarán alumnos especialmente buenos y alumnos más bien pobres en su aprendizaje. 

Surge la interrogante de si estas diferencias obedecen a que el potencial de aprendizaje de 

los aprendientes es distinto. En el campo de la psicología, se estudian diferencias individuales 

relacionadas con las características de cada individuo, como sus intereses personales o su 

personalidad. Paralelamente, existen también diferentes aptitudes, entre ellas la aptitud para una 

lengua extranjera, que pertenecen al campo de la psicología cognitiva y que hacen que unos 

individuos sean más aptos para un área del conocimiento y práctica particular que para otra. En 

un momento dado, dejó de estudiarse esta aptitud por considerarse que era un elemento delicado, 

por tratarse de una característica cognitiva. En la actualidad, en el campo educativo, es más 

conveniente orientar a los aprendientes hacia aquellas áreas de estudio y formación que 

corresponden mejor al perfil de sus características cognitivas, a sus aptitudes específicas. Surge 

entonces, también, una razón central para abordar el estudio de la aptitud para una lengua 

extranjera, la posibilidad de contar con elementos que permitan determinar si las características 

de un individuo en cuanto a su aptitud para una lengua extranjera son idóneas para conducirlo a 

un buen desempeño en esta área. 

Es un buen momento para desmitificar la carga afectiva que se ha creado en torno al 

concepto de aptitud para una lengua extranjera y estudiarla como un elemento más de las 
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características del aprendiente, como sus estilos de aprendizaje o las estrategias que utiliza para 

ello; asimismo, hay que concebir otras aplicaciones derivadas de los resultados del estudio de esta 

aptitud.  

Paralelamente, es importante determinar en qué consiste la aptitud para el aprendizaje de 

una lengua extranjera y cuál puede ser la forma idónea de medirla. Por ello, en este trabajo se 

analizan los antecedentes y el estado actual de los estudios sobre la aptitud para el aprendizaje de 

una lengua extranjera, particularmente de la lengua inglesa y las formas existentes para medirla. 

Conocer la aptitud para una lengua extranjera a la luz de la lingüística cognitiva actual implica, 

de manera central, el análisis del estado en el que se encuentra el concepto de aptitud en la 

psicología cognitiva y los autores más significativos dedicados a estos estudios en los últimos 

años que han establecido puntos definitivos a partir de sus indagaciones, de tal forma que el 

punto de partida del análisis sea su conceptualización. Es necesario mirar a Snow (1978, 1992) en 

sus postulados y agregar un poco más a través de los escritos de sus seguidores y de los artículos 

de 2003, creados como homenaje a su persona y a su obra. Snow es básico en este trabajo porque, 

además de estudiar la aptitud como aspecto cognitivo, también analiza elementos para su 

medición. En esta misma línea, otro autor relevante es Carroll (1981, 1993) quien destaca 

primordialmente por dos hechos: la creación, con Sapon (1959), de la primera prueba de 

medición de la aptitud para una lengua extranjera MLAT (Modern Language Aptitude Test) y la 

“Teoría de los tres estratos” (1993), en la que establece tres niveles de clasificación para las 

capacidades cognitivas. 

En general, los análisis de la aptitud para una lengua extranjera se han abordado desde dos 

puntos de vista. El primero, a través de su estudio y del análisis y creación de instrumentos de 

medición. El segundo, en forma exclusivamente teórica. Destaca el estudio de la aptitud para una 

lengua a través de la investigación de discapacidades, principalmente de dislexia (Flanagan, 

2005).  

Al mismo tiempo, para dar respuesta a la interrogante de si existe un enlace entre el perfil 

de aptitud del individuo y su rendimiento en la lengua inglesa, es fundamental conocer los 

antecedentes y el estado actual de los estudios sobre la relación entre estas dos variables, la 

aptitud para el aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera y el rendimiento en este 

aprendizaje. También es relevante el establecimiento de la naturaleza de estas dos variables, su 

ámbito en el ser humano y su separatividad, característica que permite plantear una relación de 
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causalidad entre ellas. Como mencioné, no sólo es menester analizar la aptitud para una lengua 

extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera a la luz de la lingüística 

cognitiva de hoy, también hay que determinar hasta qué punto y en qué aspectos se cuenta con 

instrumentos de medición adecuados. 

La línea de trabajo de la investigación es guiada por el objetivo general de determinar si 

existe una relación entre la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa 

como lengua extranjera. Los objetivos específicos son: analizar si la aptitud y el rendimiento son  

dos entidades distintas, analizar si la aptitud y el rendimiento son dos entidades relacionables, 

indagar si los instrumentos de medición que existen miden adecuadamente la aptitud para una 

lengua extranjera, determinar el nivel de participación de la aptitud para una lengua extranjera en 

el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera y analizar si desde el punto de vista 

componencial, de ambas entidades, se cumple que los componentes de la aptitud predicen los 

componentes del rendimiento. 

Se plantea un supuesto de trabajo que consiste en que la aptitud para una lengua extranjera 

es un predictor del rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera (Gardner y Lambert, 

1972, Carroll, 1981, Wesche, 1981, Parry y Stansfield, 1990, Ehrman, 1994, Ellis, 1994, Ehrman 

y Oxford, 1995, Skehan, 2002 y Othman, 2002) 

Las hipótesis planteadas en el trabajo son tres. La primera considera la existencia de una 

relación entre la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en el aprendizaje de la 

lengua inglesa como lengua extranjera. La segunda es acerca de que la aptitud para una lengua 

extranjera es una de las variables que determinan el rendimiento en lengua inglesa como lengua 

extranjera. La tercera considera que, desde el punto de vista componencial, los instrumentos 

actuales de medición de la aptitud para una lengua extranjera son insuficientes como predictores 

del rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera.  

Para analizar la aptitud para una lengua extranjera y su relación con el rendimiento en 

lengua inglesa como lengua extranjera, ambas entidades se investigaron en el ámbito cognitivo. 

Al hablar de esta aptitud, se señala que en el desarrollo de la presentación del estudio, en general 

se hablará de aptitud, salvo en aquellos casos en los que se trate de la estructura jerárquica de las 

capacidades cognitivas. Derivado del análisis de la aptitud para una lengua extranjera, de la 

ubicación de esta variable y del rendimiento en lengua extranjera en la estructura jerárquica de 

Carroll (1993) y del esquema de relación entre las dos variables, se encuentra que el rendimiento 
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posee características de una naturaleza compartida con la aptitud. Las dos variables pertenecen al 

ámbito de las capacidades cognitivas, lo que las caracteriza como variables componenciales y 

sujetas al estudio simultáneo de su esencia y de las formas de medirlas. La separatividad entre 

ellas como variables diferentes es delimitada por el hecho de que la aptitud para una lengua 

extranjera es una capacidad estable, conocida como rasgo, y el rendimiento en lengua inglesa 

como lengua extranjera es una capacidad modificable, conocida por ello como estado. Las dos 

capacidades son compatibles pero son distintas; la aptitud es un potencial de aprendizaje, el 

rendimiento es un índice de desempeño en el mismo. Analizado en el sentido inverso, la 

capacidad cognitiva estable se denomina aptitud, la capacidad cognitiva modificable es una 

habilidad.   

La tesis se estructuró con cuatro capítulos de marco teórico. El primero define el 

significado de una aptitud cognitiva en general y las pruebas para medirla y propone un modelo 

para el estudio y análisis de una aptitud cognitiva y su relación con una tarea cognitiva; este 

modelo ofrece parámetros básicos para ir configurándolo, para que represente la aptitud para una 

lengua extranjera y su relación con el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. 

Cada una de las tres partes que lo constituyen se define en los capítulos dos, tres, cuatro, cinco y 

seis. En el segundo capítulo se define la primera parte del modelo; presenta los fundamentos 

teóricos, el enfoque y la teoría elegidos, las características de la aptitud para una lengua 

extranjera como elemento cognitivo y sus componentes. El tercer capítulo presenta, de la primera 

parte del modelo, la aptitud y su medición y, de la tercera, el enfoque y las pruebas de medición 

de la aptitud para una lengua extranjera así como la prueba seleccionada para este trabajo. El 

cuarto establece la manera en la que se considera el rendimiento en lengua inglesa como lengua 

extranjera y su relación con la aptitud para una lengua extranjera, para delinear la segunda parte o 

parte central del modelo. El capítulo cinco describe la metodología utilizada para el trabajo de 

campo y los parámetros teóricos (Snow, 1992) para garantizar la validez del desarrollo del 

proceso y del análisis de los datos levantados. El capítulo seis comprende los resultados y su 

análisis. El capítulo siete presenta la discusión de los hallazgos de la investigación. El capítulo 

ocho contiene las conclusiones. Posteriormente, se presentan las referencias de las fuentes de 

información empleadas a través del desarrollo del trabajo. 

La portada de la prueba de aptitud y las hojas de respuestas de las pruebas de rendimiento, 

el formato de captura de datos nominales de los sujetos, las consideraciones del formato de la 
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captura de los datos en el paquete estadístico SPSS, los resultados del análisis de la prueba de 

medición de la aptitud para una lengua extranjera por protocolo de pausa, información sobre el 

proceso estadístico de los datos y el modelo de la aptitud para una lengua extranjera y su relación 

con el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera con referencias a apartados del 

trabajo, se ubican en los anexos.  
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Capítulo 1  

 APTITUD COGNITIVA 

 
Antes de iniciar el estudio de la aptitud para una lengua extranjera y las aportaciones de 

los autores que la han analizado en relación con el rendimiento en lengua inglesa como lengua 

extranjera, es necesario conocer las consideraciones de aquellos estudiosos de la psicología 

cognitiva interesados, particularmente, en la psicología cognitiva diferencial como una vía para 

acercarse al significado de las aptitudes en general y a sus particularidades presentes en el ser 

humano y en relación con las circunstancias de una situación determinada que confronta el 

individuo. Es así que aquí se habla de las aptitudes en forma genérica como componentes 

humanos cognitivos considerados como constitutivos de su identidad y de la aptitud en particular 

como la diversidad de aptitudes que existen en el ser humano, cada una con elementos 

específicos acordes con el campo de aprendizaje para el que se establece si el individuo es apto o 

no; por ejemplo: los componentes de la aptitud para la creación escultórica serán diferentes de los 

componentes para la creación musical. La definición genérica de las aptitudes y sus 

características como tales permanecerá igual para todas las aptitudes analizadas. 
Desde una perspectiva histórica, hay que recordar a Francis Galton (1822-1911) quién 

afirmó por primera vez que los estudiantes obtienen resultados diferentes o los alcanzan en 

diversos  lapsos  de  tiempo,  aunque  compartan  las  mismas  condiciones  de  aprendizaje. Este 

planteamiento de Galton dió origen a lo que se conoce como psicología diferencial, disciplina que 

abrió las puertas al conocimiento de las diferencias de aprendizaje que se presentan en cualquier 

campo de estudio al que se aboque el individuo, tema que será retomado por aquellos autores 

interesados en dilucidar las condiciones individuales y su repercusión en el aprendizaje. 

Múltiples son las variables que pueden considerarse cuando se investiga en esta área; 

entre ellas, las variables psicológicas involucradas en ese proceso. Gardner y MacIntyre, quienes 

publicaron en 1992 un estado del arte de estudios sobre diferencias individuales y aprendizaje, 

establecen dos tipos de variables psicológicas: las cognitivas y las afectivas. En el grupo de las 

variables cognitivas, incluyen la inteligencia, la aptitud y las estrategias de aprendizaje. En el de 
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las variables afectivas, las actitudes, la motivación, la ansiedad, los sentimientos y la 

autoconfianza, atributos de la personalidad y estilos de aprendizaje.  

Entre los autores en psicología cognitiva que estudiaron las aptitudes con mayor 

profundidad, sobresalen, Snow (1978, 1992) y Carroll (1959, 1981, 1993). Además de estudiarlas 

en forma general, establecieron el análisis de las aptitudes en forma jerárquica, es decir, bajo una 

estructura en la que hay capacidades cognitivas generales y capacidades específicas.  

Este capítulo se fundamenta primordialmente en estos autores, con el fin de presentar las 

bases teóricas que permiten analizar una aptitud cognitiva y su relación con una tarea cognitiva. 

Consta de ocho apartados. El primero presenta el ámbito del estudio, para delimitar su ubicación 

en un área particular del ser humano; el segundo, la distinción entre capacidad, aptitud y 

habilidad cognitivas; el tercero, las bases para la definición de una aptitud cognitiva; el cuarto, 

teorías sobre la aptitud cognitiva; el quinto, parámetros para una teoría de las aptitudes; el sexto, 

los enfoques y características de una prueba de aptitud cognitiva y, por último, el séptimo, la 

propuesta de un modelo para el estudio de una aptitud cognitiva y su relación con el desempeño 

de una tarea cognitiva. 

 

1.1.  Ámbito de estudio 
 

Al estudiar las aptitudes y, principalmente, las teorías sobre la aptitud, Snow (1992) 

integra tres ámbitos generales en la composición de las aptitudes: cognitivo, conativo y afectivo. 

Esta distinción entre tres elementos como constitutivos de la naturaleza humana ha sido hecha 

desde los tiempos de Platón. Es conocida su frase que dice que Tres facultades hay en el hombre: 

la razón que esclarece y domina, el coraje o ánimo que actúa y los sentimientos que obedecen. 

En efecto, al final del capítulo IV de La república, Platón (2006) afirma que “Las virtudes 

descritas, en adecuada medida, son necesarias también para la perfección del individuo. Se 

comprueba por la existencia en el alma de tres facultades”. Después de él, autores de los siglos 

XVIII y XIX como Mendelssohn, Tetens y Kant, se ocuparon de su análisis  y las denominaron  

en diversas formas, aunque en esencia corresponden a los elementos originales. Estos elementos 

han sido considerados como partes de la mente humana.  
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En el campo de la aptitud, Snow (1992) es el único autor que ha hecho este planteamiento 

abiertamente. En 1978, sólo trabajó el elemento cognitivo pero, en 1992, decidió ampliar la 

concepción de la aptitud para dar lugar a los otros dos elementos: el conativo y el afectivo; no 

obstante, no estableció las características de la aptitud relativas a estos dos elementos adicionales 

ni realizó estudios posteriores en este sentido. En cambio, Johnston (1994) retomó sus 

planteamientos para establecer que cada combinación de aprendizaje conlleva interacciones 

cognitiva/conativa, conativa/afectiva y afectiva/cognitiva; los demás autores revisados solamente 

han estudiado el ámbito cognitivo.  

En mi opinión, aceptar los componentes cognitivo, conativo y afectivo es acertado, ya que 

permite establecer que las diferencias individuales en el logro de resultados, si bien se deben al 

componente cognitivo de la aptitud, también pueden provenir de alguno de los otros dos 

elementos y sus interrelaciones. Por tanto, pueden estudiarse como dos variables más que afectan 

el aprendizaje, entendidos como el elemento conativo y el elemento afectivo de la aptitud. Para 

este trabajo, analicé la aptitud y  la tarea desde el ángulo cognitivo, lo que me permitió establecer 

su condición en un ámbito humano común. 

  

1.2.  Distinción entre capacidad, aptitud y habilidad cognitivas 
 
En principio, es necesario establecer una diferenciación entre los conceptos de capacidad, 

aptitud y habilidad, denominados en inglés como ability, aptitude y skill, tomados en algunos 

casos como sinónimos. Para establecer esta diferenciación, propongo que puede utilizarse el 

término genérico capacidad para denominar tanto la aptitud como la habilidad. Existe una 

separación clara entre la capacidad como aptitud y la capacidad como habilidad; la aptitud se 

ubica en el área del potencial para aprender y la habilidad corresponde a lo aprendido para el 

desempeño. En cuanto a la diferencia entre capacidad y aptitud, Snow (1978) se ocupa en sus 

escritos de las aptitudes. Sin embargo, al hablar de una teoría de aptitudes, subraya el concepto de 

una capacidad mental general y la subdivisión en capacidades generales y específicas. Carroll 

(1993) establece la aptitud como un caso particular de la capacidad, cuando se caracteriza por ser 

estable y no susceptible de modificación, a causa del paso del tiempo o por la aplicación de un 

tratamiento. Hace la distinción, considerando que la capacidad puede ser un rasgo o un estado. Se 
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trata de un rasgo, cuando la capacidad es estable y en tal caso se le denomina aptitud; en cambio 

la capacidad es un estado cuando puede ser alterada por la marcha del tiempo o por alguna otra 

vía. Por lo tanto, la habilidad corresponde a esta última modalidad de la capacidad, ya que es 

modificable al paso del tiempo. Para Juan-Espinosa (1997) los dos conceptos se reducen a uno, 

razón por la cual él  habla solamente de aptitudes.  

Para homogeneizar el uso de términos, en adelante consideraré de manera preferente la 

reducción de conceptos, como lo hace Juan-Espinosa (1997), usaré el término aptitud, para hablar 

de la capacidad estable y el de rendimiento para hablar de la capacidad inestable o habilidad. 

Utilizo el término capacidad en la presentación de conceptos de Carroll (1993) y en los esquemas 

de estratos o niveles de clasificación de las capacidades cognitivas, en los que conviene conservar 

la distinción entre capacidad y aptitud.  

 

1.3.  Bases para la definición de una aptitud cognitiva 
 

En 1978, Snow analizó las implicaciones de las interacciones persona-situación y las 

diferencias individuales que se dan en las aptitudes, en el aprendizaje y en los procesos 

cognitivos con el fin de definir las aptitudes. En el campo de la educación, su hipótesis primordial 

plantea que1 “las diferencias individuales en el desempeño en las pruebas y en las tareas de 

aprendizaje son manifestaciones de procesos cognitivos comunes a cada una de estas diferencias” 

(1978:227); en las situaciones de aprendizaje se presentan las aptitudes requeridas, lo cual 

implica que las aptitudes se definen en función de situaciones particulares. Afirmación que 

interpreto en el sentido de que si bien las aptitudes se definen en concordancia con situaciones 

específicas no significa que dependan de ellas; solamente quiere decir que, las diversas 

situaciones de aprendizaje demandan aptitudes específicas, distintas unas de otras. 

En 1992, Snow hizo un análisis de las diversas teorías de las aptitudes; revisó y 

reconstruyó el concepto y recuperó, como él mismo dijo: su sentido original de reciprocidad entre 

persona y situación así como lo apropiado de esta relación. El resultado de su análisis muestra 

que  la  palabra  aptitud  significa  que es apropiada, conveniente, lo que hace que la definición de 

                                                 
1 La traducción de las citas y resúmenes presentados fue hecha por la autora del trabajo.  
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una aptitud particular tenga relación con una situación. Contempla la aptitud estableciendo que 

una interpretación más moderna hace énfasis en un estado de disposición para aprender que 

implica una predisposición de las personas a dar respuestas diferenciales a alguna situación o 

clase de situaciones. Mantiene su consideración de una aptitud como antecedente del logro de una 

meta, como un elemento de carácter predictivo y muestra que, al hablar de aptitud, paralelamente 

se considera su medición. Su concepción de la aptitud es que ésta nace cuando se reflexiona sobre 

los antecedentes de las diferencias individuales observadas cuando se alcanza alguna meta 

evaluada. Define, entonces, las aptitudes en forma más concreta que en 1978, como “estados 

iniciales de las personas que influyen en desarrollos posteriores, bajo condiciones específicas 

dadas” (1992:6).  

En esta etapa, apoya más sus definiciones en la relación persona-situación, hecho que se 

percibe con claridad cuando establece que: “las aptitudes son  propiedades de la unión entre 

persona y medio ambiente, que dan la estructura de oportunidad de una situación y la estructura 

de efectividad de la persona, al adecuarse a esa situación” y que “la aptitud reside en la unión de 

la persona y la situación y no en la mente aislada” (1992:26-27). Esta relación contempla el 

desempeño de una tarea cognitiva que difiere en profundidad o complejidad dependiendo del 

procesamiento que requiere. Reafirma que las características de las personas consideradas como 

aptitudes son perdurables, estables y que no son modificables. Asimismo, plantea el análisis de 

los componentes de la aptitud de acuerdo con las distinciones primordiales de la concepción del 

procesamiento de la información y el de la tarea en secuencias de operaciones y funciones de la 

memoria (Snow, 1978:242-243).  

A partir de esta concepción de Snow (1992) sobre las aptitudes y las situaciones de 

aprendizaje, planteo la siguiente relación en el esquema 1.1. En este esquema destaco la relación 

paralela que se establece entre la persona y sus características y la situación de aprendizaje; y 

entre los componentes de la aptitud y las secuencias de la tarea cognitiva; este conjunto de 

relaciones muestra que los componentes de la aptitud se establecen en concordancia con la tarea 

cognitiva a desempeñar.      
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                Persona                                                                        Situación      
          Características                                                               de aprendizaje 
              

 

   Procesos interaccionales 

   

Aptitud 
 

 Tarea cognitiva 
           Desempeño 
 

   

Componentes 

 

 Secuencias de operaciones 
y funciones de memoria 

 
   

 
   Procesamiento de información 

Esquema 1.1.  Relación persona, aptitud, situación y tarea cognitiva, basada en Snow (1992). 

 

La obra de Snow fue retomada por un buen número de investigadores, entre ellos, varios 

seguidores le hicieron un homenaje en el número dos del volumen 38 de la revista Educational 

Psychologist del año de 2003. Con ese fin, presentaron  varios artículos sobre sus propuestas, en 

los que se subrayan algunos de los elementos que ya he comentado, así como otros adicionales. 

Tanto Kyllonen como Lajoie (2003) consideran que Snow manejó detalladamente temas como: la 

importancia de las condiciones multivariadas, las diferencias individuales, la adaptación de la 

instrucción a aprendientes individuales y la comprensión de la aptitud como proceso. Resaltan la 

conceptualización de la aptitud en función de las características de las personas y las formas de 

hacer frente a situaciones particulares y su constitución por elementos cognitivos, afectivos y 

conativos.  

Ackerman (2003), como Snow (1978), a través del enfoque de conjuntos de aptitud y 

conjuntos de rasgos, enfatiza la investigación y reevaluación de la naturaleza de las interacciones 

aptitud-tratamiento y la interacción de combinaciones de aptitudes para producir resultados de 

educación diferenciales. Presenta los resultados de dos discípulos de Snow, Peterson y Porteus 

(1976) en los que analizan interacciones combinadas con habilidad verbal, ansiedad y motivación 
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y reconoce que es Snow (1989) quien inicia la definición de conjuntos de aptitudes, mismos que 

pueden interactuar con conjuntos de tratamientos. En este sentido, lo fundamental es que la 

distinción entre individuos no se hace mediante tipologías sino a través de estos conjuntos, 

utilizando mediciones paramétricas multivariadas. Para Snow, las variables interactúan cuando se 

pretende lograr algún resultado; para Ackerman se intercorrelacionan. Por medio de tres estudios 

que hizo en 2003, Ackerman llegó a la conclusión de que: “a pesar de que los rasgos aislados 

tienen un impacto significativo y sustancial en los resultados del aprendizaje, puede ser que las 

combinaciones de rasgos tengan más poder predictivo que los rasgos aislados” (2003:92). 

Woltz (2003) sigue los puntos de vista de Snow sobre la teoría de la aptitud y la  

necesidad imperiosa de avanzar en la comprensión de las diferencias de los aprendientes,  

fundamenta sus hallazgos en la teoría y evidencia de la investigación en memoria y hace una 

distinción entre los procesos explícitos y los implícitos. (2003:96)  Shute y Towle (2003), como 

seguidores de Snow, aplican su teoría para la creación de un sistema de aprendizaje en línea por 

computadora y señalan que el interés particular de Snow era el enlace entre las diferencias 

individuales y los ambientes de aprendizaje y la forma en la que la variación en los ambientes de 

aprendizaje da lugar a diversos patrones de aptitudes (Shute y Towle, 2003:106).  

En resumen, Snow (1978, 1992) atribuye a las aptitudes las características de ser estables, 

perdurables, no modificables, predictivas y relacionadas con una tarea cognitiva específica, y 

constituidas por los elementos cognitivo, conativo y afectivo, y por procesos cognitivos. Son 

componenciales y sujetas a medición.  

John B. Carroll, en 1993, es reconocido en especial por su libro en el que trata las 

capacidades cognitivas del ser humano, desde la perspectiva de los estudios analíticos de factores. 

Relata que lo inició en 1939 y que contiene la exploración de más de 460 grupos de datos 

tomados de la literatura de análisis de factores. Como Snow, toma en consideración procesos 

cognitivos y la distinción entre aptitudes generales y específicas así como la definición y relación 

de las diversas aptitudes en forma jerárquica. En su libro presenta su “Teoría de los tres estratos”,  

en la que clasifica las capacidades cognitivas en tres niveles. Para delimitar una aptitud, parte de 

la definición de aptitudes cognitivas en general y afirma que toda aptitud se define en términos de 

algún tipo de desempeño o potencial de desempeño (el cual es una tarea) y de una clase de tareas 

muy similares. Es entonces cuando establece que si la capacidad varía con el tiempo, su medición  

refleja un estado más que un rasgo y que para ser considerada como un rasgo, debe poseer 
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estabilidad o permanencia aun en períodos largos de tiempo. La aptitud es un concepto que se 

refiere solamente a variaciones en los potenciales de los individuos para el desempeño actual en 

una clase de tareas. Carroll define la aptitud como una capacidad cognitiva estable y 

relativamente resistente a los intentos por cambiarla ya sea haciendo uso de la educación o por 

medio de entrenamiento; al mismo tiempo, la reconoce como un posible predictor de éxito futuro 

en el aprendizaje. Excluye la noción de aptitud como interés o como motivación en una actividad 

particular, pero introduce la noción de componentes de la aptitud, unidades que define como 

rasgos latentes capaces de reflejar diferencias individuales en las características o potenciales de 

la aptitud. 

         La opinión de Carroll (1993) de que la tarea involucra varias capacidades coincide con 

Snow (1978) en cuanto al establecimiento de la relación persona-situación, aunque para él se trata 

del enlace de la aptitud con algún tipo de desempeño; la aptitud entendida como un potencial de 

desempeño de la tarea cognitiva. Las características atribuidas por Carroll (1993) a las aptitudes 

son la estabilidad, la resistencia a cambios por educación o por entrenamiento y  la predicción del 

rendimiento. Hay que destacar que para él la aptitud es componencial y existe la necesidad de las 

pruebas de medición de la aptitud, tomadas por él como tareas cognitivas. En sus estudios, 

Lohman (1997) manifiesta su desacuerdo con estos postulados al establecer que es falso el 

supuesto hecho de que el desempeño en las tareas cognitivas puede darse en componentes que 

reflejen las diferencias individuales en procesamiento y que es erróneo pensar que las pruebas 

psicométricas pueden usarse como tareas cognitivas y las tareas cognitivas como pruebas 

psicométricas. 

Difiero con respecto a estos comentarios de Lohman (1997). Las tareas cognitivas sí se 

presentan con componentes (Cf. apartado 4.2 del capítulo 4) y estos componentes sí conducen a 

diferencias individuales. Efectivamente, no hay una equivalencia entre las tareas cognitivas y las 

pruebas psicométricas, porque la medición del desempeño de una tarea cognitiva no indica una 

aptitud, como lo hacen ciertas pruebas psicológicas. En cambio, contrariamente a lo que él opina, 

las pruebas psicométricas sí constituyen una tarea cognitiva que la persona debe enfrentar.  

A través del contraste que se establece entre las definiciones y consideraciones de Snow 

(19787, 1992) y las de Carroll (1959, 1981, 1993), pude observar que ambos autores atribuyen a   

la aptitud las mismas características: la de ser estable, no modificable, componencial y predictora 

del desempeño en materia de aprendizaje. Ambos consideran los enfoques de las diferencias 
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individuales, el análisis de pruebas y el procesamiento de información como necesario en el 

estudio de alguna aptitud. Es importante considerar la medición de la aptitud, la cual muestra la 

variación de potenciales según las personas. 

La definición de Snow (1992) de aptitud cognitiva como la relación persona-situación-

tarea cognitiva contribuye al esclarecimiento de los eventos que aquí se estudian ya que sustenta 

el sentido de la definición de la aptitud a la que da lugar. Hay una relación muy estrecha entre la 

definición de una aptitud particular y el desempeño para el cual se mide. 

En síntesis, defino la aptitud como una capacidad cognitiva estable, no modificable, 

situacional, componencial, medible y predictora del desempeño en una tarea cognitiva. Estable y 

no modificable, en el sentido de que no cambia a través de entrenamiento ni con el tiempo; 

situacional, para indicar que cada situación de aprendizaje requiere de una aptitud particular; 

componencial, porque la aptitud es única pero está constituida por varias capacidades cognitivas. 

Es también una disposición al aprendizaje y un potencial para el desempeño de la tarea, un 

predictor de resultados de aprendizaje que se manifiesta en un continuo. Carroll (1993:4) se 

pregunta si la aptitud es un elemento con diversos grados que marcan las diferencias individuales,  

en mi caso, propongo la presentación de niveles de aptitud en un continuo psicológico. La aptitud 

cognitiva y la tarea cognitiva se encuentran en una situación de aprendizaje que constituye el 

contexto de su relación. Desde esta perspectiva, resulta necesaria la consideración, en forma 

paralela, del estudio de la aptitud y la tarea cognitivas junto con sus mediciones.   

 

1.4. Teorías sobre la aptitud cognitiva 

 
Este apartado presenta tres incisos. Los dos primeros contienen dos modelos teóricos 

analizados  por  Snow (1978), quien estudia los modelos teóricos de ese momento a la luz de la 

psicología diferencial. El primero está inscrito en la tradición de análisis de componentes y el 

segundo se refiere a las concepciones de la cognición desde el punto de vista del procesamiento 

de información. Snow mismo piensa que ninguno de los dos modelos considera aspectos  

relativos a las diferencias individuales, sin embargo, los desglosa para su estudio. El  tercer inciso  

versa  sobre  la  “Teoría  de  los  tres  estratos”,  planteada por Carroll (1993). 
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1.4.1. Modelo de análisis de componentes   

 

Snow (1978) señala que quienes han analizado componentes pueden considerarse como 

los “primeros psicólogos cognitivos modernos”, y entre ellos destaca a Carroll (1976), aunque  

agrega que su contribución a las diferencias individuales consistió solamente en la creación de 

taxonomías para clasificar las diferencias individuales medidas, ya que no habla de conceptos 

relativos a procesos. En este sentido, Snow (1978) menosprecia el trabajo de clasificación  de las 

capacidades cognitivas de Carroll. Sin embargo, como se verá en este capítulo, esta clasificación 

sustenta la única teoría que permite una clasificación detallada de capacidades específicas. 

Para Snow (1978) existe una tendencia a presentar los componentes como una estructura 

jerárquica, lo cual es un buen punto de partida para la psicología diferencial. Destaca los tres 

niveles de las categorías establecidas por Horn (1976) en esta estructura jerárquica. El nivel más 

alto corresponde a una capacidad mental general, denominada G. El nivel intermedio abarca tres 

capacidades: la analítica fluida, denominada Gf, la verbal-cristalizada y el logro educacional o Gc 

y las capacidades de visualización espacial o Gv. El nivel más bajo está constituido por 

capacidades más específicas. 

Con respecto a las capacidades mencionadas para el nivel intermedio, hay que precisar 

que Raymond Cattell (1971) fue el creador de los conceptos de inteligencia fluida e inteligencia 

cristalizada; según Horn (1976), discípulo de Cattell, la capacidad fluida se ancla más bien en 

aspectos fisiológicos y es independiente de la educación y la aculturación. La capacidad 

cristalizada se finca más en el aprendizaje y la aculturación y se refleja en pruebas de 

conocimiento, de información general y de uso del lenguaje y en otras capacidades adquiridas. 

Fernández (1998) analiza el modelo de Cattell (1971) sobre la inteligencia fluida y la cristalizada 

y resalta que “la fluida (Gf) depende en gran medida de la dotación biológica de cada persona, 

mientras que la inteligencia cristalizada (Gc) está sujeta a los procesos de aculturación”. Morales 

(2004) las define al margen del aprendizaje escolarizado o sistemático y como resultado de la 

influencia y combinación de distintos aprendizajes. 

En estas definiciones, se evidencia que la capacidad fluida pertenece al campo genético y 

la cristalizada al del aprendizaje. A mi juicio, la denominación de estas capacidades genera 

confusión; ¿por qué, la capacidad considerada de origen genético se nombra como fluida y la que 
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puede modificarse por el aprendizaje, se llama cristalizada? En el archivo sobre la inteligencia 

humana de la Universidad de Indiana (2007), al hablar de Cattell, mencionan que  
 

La teoría Cattell-Horn de las inteligencias fluida y cristalizada (Cattell, 1941, 1950, 1971, 
Horn, 1965, Horn y Cattell, 1966) propone que la inteligencia general es actualmente un 
conglomerado de tal vez 100 capacidades que trabajan juntas de maneras diversas en cada 
persona, dando lugar a diferentes inteligencias. Hay dos conjuntos de capacidades que 
toman trayectorias diferentes en el curso del desarrollo desde la infancia hasta la adultez.  
 
También mencionan que “las capacidades fluidas, denominadas como Gf, se arraigan en la 

eficiencia fisiológica” y “permiten al individuo pensar y actuar rápidamente, resolver problemas 

nuevos y codificar en la memoria de corto plazo”, “las mismas que utiliza cuando todavía no sabe 

qué hacer” (Horn y Cattell, 1967). Las cristalizadas, llamadas Gc, se configuran por el aprendizaje 

y la aculturación.  

Respondo a la pregunta que propuse en el párrafo anterior con lo siguiente. La 

denominación de ambas capacidades no se refiere a su origen o a la forma en la que se 

desarrollan o no, sino a la manera en la que la persona enfrenta la tarea que se le presenta. La 

capacidad es fluida porque la persona utiliza sus recursos personales sin necesidad de un 

entrenamiento; en cambio, la cristalizada implica el entrenamiento del individuo para que pueda 

enfrentar la tarea; por tanto, ante toda tarea nueva, la capacidad está cristalizada porque no posee 

la forma de resolver su novedad. 

Snow (1978) señala que las cualidades de un modelo jerárquico radican en el hecho de 

haber sido elaborado a través de varias décadas de investigación por análisis de sus componentes 

y en la posibilidad que ofrece para construir y crear modelos de procesos en las tres distinciones, 

las capacidades específicas o componentes que constituyen principios de clasificación y una red 

de referencias a constructos de aptitud para analizar y establecer hipótesis. Snow (1992) y Carroll 

(1993), coinciden en que hay tres categorías de aptitudes. Una, más general, una general y una de 

especialización, organizadas en niveles jerárquicos. Carroll (1993) analiza más detalladamente la 

clasificación de los estratos I y II. 

          Desde mi perspectiva, es necesario resaltar los siguientes elementos de esta teoría: la 

estructura jerárquica de los componentes y la distinción, en el nivel II de la jerarquía, entre la 

capacidad fluida, con carácter más bien fisiológico y la capacidad cristalizada, que se forma a 

través  del  aprendizaje  y  la  aculturación.  Finalmente,  quiero  subrayar  el  comentario  de 
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Snow (1978) sobre el gran lapso de tiempo que ha tomado la investigación de los componentes 

establecidos en su escala jerárquica.    

 

1.4.2. Modelo de procesamiento de información 

 

Para Snow (1978), la ventaja de este modelo radica en que, además de considerar los 

elementos, ofrece una base para estudiar sus interrelaciones. Es decir, analiza el modelo inscrito 

en la perspectiva de los procesos, fundamento del que se desprende su concepción del sistema de 

procesamiento de información como una organización jerárquica de programas y subrutinas, 

planteamiento que le permite explicar porqué las tareas difieren en la profundidad o complejidad 

que requieren del sistema. Sus reflexiones le llevan a proponer que hay una relación entre los 

componentes de la aptitud y las consideraciones fundamentales de la concepción del 

procesamiento de información. Para presentar el esquema general de su modelo, analiza los 

conceptos vertidos por Bower (1975) sobre los componentes del proceso y se da a la tarea de 

desglosar estos elementos (Snow, 1978:242). 

A continuación los presento, reestructurados a través de los componentes del proceso que 

utilizan programas y subrutinas organizadas jerárquicamente para constituir el sistema de 

procesamiento de información.  

▪ el sistema de percepción inicial, la memoria sensorial 

utilizado para el registro de modelos de estímulo por períodos breves en memoria 

sensorial intermedia, el análisis de información de entrada por detectores, el 

reconocimiento de modelos, la segmentación en la cadena de estímulos y el análisis de 

escenarios por medio de fijaciones sucesivas. 

▪ la memoria de corto plazo (MCP), como el primer sistema de memoria 

usada para el acceso rápido y activo a la información por otros componentes de 

procesamiento central, para preservación espacial y temporal de los estímulos, 

reconocimiento de segmentos para la memoria, estrategias de ensayo y eliminación usadas 

según la tarea, la instrucción y las diferencias individuales y la capacidad de 

almacenamiento y duración limitadas. 
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▪ la memoria intermedia o de trabajo (MPI), como el segundo sistema de memoria 

empleada para el mantenimiento de la información del escenario actual de la tarea a la que 

se dirige la memoria de corto plazo (MCP) activa. 

▪ la memoria de largo plazo (MLP) 

cuya función es organizar y reorganizar la información en redes de almacenamiento y 

recuperación, la reposición de conocimiento conceptual, habilidades cognitivas y motoras 

y actitudes y creencias. 

Creo que la forma de abordar la relación entre los componentes de la aptitud y los del 

sistema de procesamiento de información de Bower (1975), estructurada a partir de componentes 

del proceso, respalda las posiciones que mantiene Snow (1992); en primer lugar, sobre la relación 

persona-situación y el desempeño de una tarea cognitiva que difiere en profundidad o 

complejidad dependiendo del procesamiento que requiere; en segundo lugar, el análisis de los 

componentes de la capacidad, en concordancia con el procesamiento de información, y de la 

tarea, en secuencias de operaciones y funciones de memoria. Además, el señalamiento de Bower 

(1975) sobre los cuatro elementos: percepción inicial, memoria de corto plazo, memoria 

intermedia o de trabajo y memoria de largo plazo también da lugar al análisis de los componentes 

de la aptitud a través de los diversos tipos de memoria que pueden resaltarse.  

 

1.4.3. “Teoría de los tres estratos” de Carroll (1993) 

 

Para el estudio de las capacidades cognitivas, Carroll (1993) empieza por preguntarse cuál 

es el significado de una teoría y como se han entendido los elementos que la componen, 

reflexiones que vierte en su obra conocida como “La teoría de los tres estratos”, que encierra sus 

propias concepciones teóricas. Para él, “una teoría, de acuerdo con la mayor parte de los autores, 

es un conjunto de hipótesis o aseveraciones verificables que buscan explicar un grupo de datos 

observados” (1993:631). Establece que “los datos consisten en información sobre las 

correlaciones de las variables que provienen primordialmente de pruebas psicológicas y, algunas 

veces, de observaciones de comportamiento que no se obtienen a través de estas pruebas, como 

las calificaciones escolares” (1993:631). La teoría cognitiva, señala, debe crear proposiciones 

acerca de la naturaleza y la ubicación de las capacidades en cada nivel de la jerarquía. Es 
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necesario indicar los elementos que constituyen fuentes de diferencias individuales en cada nivel 

(1993:631).  

Carroll define tres estratos en función de su generalidad o especificidad: cerrado, amplio y 

general. En el cerrado, de primer orden o I, “hay mayor especialización de las capacidades” 

(1993:634). El amplio o segundo estrato, llamado II, está formado por capacidades muy generales 

que se apoyan en dominios amplios del comportamiento pero que son de otra naturaleza que la 

capacidad general que constituye el tercer estrato, denominado III. Son “características 

constitucionales básicas, que perduran, que gobiernan o influyen en una gran variedad de 

comportamientos en un dominio dado” (Carroll, 1993:633-634). En cambio, en el estrato III se 

ubica la inteligencia general, como un factor que “debe mostrar gran generalidad de aplicación en 

el dominio total de las capacidades cognitivas” (Carroll, 1993:591).  

Al comparar el modelo de componentes presentado por Snow (1992) con el de los tres 

estratos de Carroll (1993), se encuentra que los dos tienen un estrato III representado por la 

inteligencia general. Para el estrato II, Snow presenta los tres elementos, antes mencionados, Gf, 

la capacidad analítica fluida; Gv, la verbal cristalizada y el logro educacional o Gc y las 

capacidades de visualización espacial o Gv (Cf. apartado 1.4.1 de este capítulo). Carroll 

(1993:626, 633-634) propone ocho elementos para el estrato II: la inteligencia fluida, los 

procesos racionales, la que coincide con la Gf (Horn, 1976); la memoria general y el aprendizaje 

(Gy); la capacidad de recuperación general (Gr); la inteligencia cristalizada, la adquisición previa 

del conocimiento en lengua (Gc), la cual coincide con la Gv (Horn, 1976); la percepción visual 

Gv; la percepción auditiva general (Gu); la velocidad de respuesta, de procesamiento preciso de 

información y psicomotricidad (Gs) y la velocidad de procesamiento (Gt). Clasifica estas 

capacidades del estrato II en tres grupos, dependiendo del énfasis puesto en el proceso, en el 

contenido o en la forma de responder. Pertenecen al proceso Gf, Gy  y Gr; al contenido, Gc , Gv y 

Gu y a la forma de responder, Gf . El factor Gt no está clasificado; no obstante, considero que debe 

tomarse como parte de la forma de responder, ya que contempla la velocidad de procesamiento, 

también manejada por Gs y tomada en este grupo.  

En la presentación de la estructura jerárquica con los tres estratos, Carroll comenta que, 

entre el total  de los análisis que revisó para construirlo, en un buen número no es posible 

distinguir entre los elementos propios del estrato II, inteligencia fluida (Gf), y los de la  

inteligencia cristalizada (Gc), pues sus autores no establecieron diferencia alguna. Para subsanar 
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esta situación, creó una denominación general llamada capacidad (Gh) que agrupa las dos 

inteligencias en una sola (1993:583-584, 628). 

En cuanto a algunos factores del estrato I de Carroll (1993), se encuentra que la capacidad 

para aprender, llamada L12, se ubica bajo Gy, memoria general y aprendizaje. En la inteligencia 

fluida, (Gf), se consideran el razonamiento secuencial general (RC), la inducción (I), el 

razonamiento cuantitativo (RQ), el razonamiento piagetiano (RP) y factores de velocidad como la 

velocidad del razonamiento (RE).  

Esta teoría de Carroll define con eficacia las capacidades clasificadas por niveles de 

especificidad, como no han sido presentadas  por  otros autores. 

 

1.5. Parámetros de Snow (1992) para una teoría de las aptitudes 
 

Snow (1992), además de analizar modelos para estudiar las aptitudes, establece los 

siguientes parámetros para una teoría de las aptitudes. 

 

▪    Validez convergente y discriminante de constructos y de mediciones3. 

▪    Validez   predictiva   con   algún  criterio.  El  concepto   de   aptitud   siempre  implica  

predicción y una situación de tratamiento educacional particular en el que funcionarán 

las personas.  

▪    Validez diferencial con respecto a situaciones  que varían; parte de definir la aptitud es 

      describir la situación. 

▪    Explicación  del  proceso de la interfase persona-situación. Descripción de la persona y  

de la situación hecha con detalle, es decir, explicación adecuada de la aptitud, ¿para 

qué?, ¿para lograr qué?. 

 

 

                                                 
2 Las siglas L1 utilizadas por Carroll (1993) para denominar la capacidad de aprender no guardan ninguna relación 
con la misma expresión utilizada para la lengua materna. 
3 La validez convergente se refiere al grado de acuerdo entre varias medidas del mismo constructo obtenidas por 
distintos métodos. La validez discriminante se refiere al grado de diferenciación entre distintos constructos. En 
términos operativos, y en palabras de los autores anteriores (Campbell y Fiske, 1959), existe validez discriminante 
cuando las relaciones entre las medias de los diferentes constructos son bajas frente a las relaciones entre distintas 
medidas del mismo constructo (Tomás, Oliver y Montagnas, 2000).  
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▪    Otras   condiciones   limítrofes;   todas   las  fronteras   que   hacen  que  sea  una teoría  

      local (Snow, 1977a). 

▪    Maleabilidad a corto plazo.  

▪    Desarrollo  a   largo  plazo.  Los   parámetros    sobre   otras   condiciones  limítrofes  y  

maleabilidad  a corto plazo implican que la determinación del nivel al que pueden 

cambiarse las diferencias en aptitudes por intervención directa ayuda a la 

interpretación del constructo de aptitud y al rastreo de los cursos naturales del 

desarrollo de la aptitud. 

▪    Modelo de medición. 

▪    Modelo metodológico. Estos  dos modelos, de medición y metodológico, justifican las  

     elecciones de los modelos que han estado en el desarrollo de una teoría de la aptitud. 

▪    Reglas de decisión de selección 

▪    Reglas de decisión de clasificación 

▪    Reglas de decisión en educación.   

 

Estos  tres  últimos  parámetros  sugieren  el  desarrollo  de  reglas  de  decisión  para  usar 

la teoría de aptitud para la selección y clasificación de prácticas o sistemas de educación. 

Considero que el valor de estos parámetros radica en su utilidad como guía para el estudio 

de una aptitud, tanto desde el punto de vista teórico como cuando se trata de la planeación del 

trabajo de campo.  

 

1.6. Enfoques y características de una prueba de aptitud cognitiva 
Para Miller (1999) existen dos enfoques provechosos para la medición de las aptitudes 

cognitivas: el psicométrico y el de procesamiento de la información, enfoques que surgieron al 

inicio del siglo veinte. Considera como predominante el psicométrico, que se basa en la  

valoración cuantitativa de las aptitudes y “consiste en la medición de constructos aliados a la 

inteligencia, como la aptitud, el logro y las habilidades específicas” (Neisser et al., 1996). El 

enfoque de procesamiento de la información tiene su origen en la psicología cognitiva y se ocupa 

de  la medición de procesos desde la mirada que ofrece el enfoque de componentes cognitivos, 

que intenta comprender las capacidades cognitivas descomponiéndolas en etapas de 
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procesamiento y evaluación del desempeño en cada una de ellas; así como el enfoque de 

correlatos cognitivos dedicado al examen de la relación existente entre las capacidades generales 

y las tareas de procesamiento más simples, aplicación que permite inferir la naturaleza de las 

capacidades cognitivas. En síntesis, como resultado del contraste entre los dos enfoques, puede 

decirse que el enfoque psicométrico define y mide tanto aptitudes como productos de la 

cognición, mediante el análisis factorial exploratorio aplicado al área de las diferencias 

individuales y  sobre la base de  las correlaciones derivadas de la aplicación de pruebas. El 

enfoque de procesamiento de información define y mide procesos cognitivos, con el fin de 

estudiar las velocidades de proceso y la capacidad de memoria. Esta división establece con 

precisión las tendencias de investigación de Carroll (1981, 1993) ya que tanto el enfoque 

psicométrico como la aplicación del análisis factorial permitieron establecer su “Teoría de los tres 

estratos”. 

Las características de las pruebas de aptitud han sido estudiadas gracias al interés de 

autores como Cronbach (1984), quien reconoce su utilidad como pruebas aplicadas para predecir 

el desempeño futuro en una actividad determinada. A los ojos de Banerjee (2004:38) “han sido 

diseñadas para medir una capacidad que soporta el aprendizaje o la adquisición de una habilidad.  

Su aplicación requiere que los estudiantes lleven a cabo un número de tareas, prediseñadas para 

deslindar una capacidad específica o aptitud. Generalmente se considera que los resultados de  

estas pruebas predicen el éxito o fracaso en un programa de aprendizaje de lengua”. 

Cohen y Morrison (2007:417) señalan que “las pruebas de aptitud se han diseñado para 

predecir  la  capacidad,  potencial  de  logro,  potencial  de  aprendizaje  y  rendimiento  futuro”. 

McLain (1999, 2009) establece que las pruebas de aptitud miden el desempeño de un estudiante 

en un rango amplio de capacidades mentales; las pruebas de aptitud miden capacidades más 

específicas en los programas educacionales.  

Resumo los elementos mencionados en estas definiciones en la siguiente forma: una 

prueba de aptitud tiene dos funciones primordiales: medir y predecir. Mide la capacidad o aptitud 

individual para establecer niveles de aptitud y diagnosticarla, para aprender y adquirir habilidades 

para tareas cognitivas y predecir el desempeño, el éxito y el rendimiento futuro en esas tareas 

cognitivas. En este trabajo, considero la prueba de aptitud cognitiva como una prueba para medir 

la aptitud cognitiva y predecir el desempeño en una tarea cognitiva.  
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1.7. Modelo propuesto para el análisis de una aptitud cognitiva y su relación 

con el desempeño de una tarea cognitiva 
 

Las bases teóricas que permiten analizar una aptitud cognitiva y su relación con una tarea 

cognitiva constituyen el punto de partida de esta investigación, razón por la que me he dedicado a 

su presentación en los  apartados anteriores. Sobre la base de estas declaraciones propongo un 

modelo para llevar a cabo este análisis. Se trata de un modelo general abierto constituido por 

parámetros básicos para su elección y definición que permiten ir afinándolo para que represente 

la aptitud para una lengua extranjera y su relación con el rendimiento en lengua inglesa como 

lengua extranjera. Los elementos que sugiero para el modelo se agrupan en tres partes 

principales:  

 

▪ Primera 

Se enuncian los fundamentos teóricos: los enfoques para abordar el estudio, las 

características, los componentes y algunas consideraciones complementarias de la aptitud 

y la tarea cognitivas.  

 

▪ Segunda 

Se establece el esquema relativo a la relación de la aptitud con la tarea cognitiva en una 

situación específica.  

 

▪ Tercera 

Se establecen los parámetros que corresponden a la investigación de campo: los 

parámetros teóricos que la sustentan, el enfoque de medición, las pruebas de medición y la 

aplicación de los resultados de la medición.  

La segunda parte puede considerarse como el eje que articula esta  investigación, ya que 

ahí se establecen los elementos fundamentales del modelo: la aptitud, la situación de aprendizaje 

y la tarea cognitiva.  

 

A continuación presento el modelo con el esquema 1.2.  
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Fundamentos teóricos 

 
                              • Enfoques:            Teorías  
                                                              La aptitud y su medición 
                                                              La tarea cognitiva y su medición 
                              • Características:    Aptitud y tarea cognitiva específicas              
                                                              definidas en un contexto 
                              • Componentes:      Definidos en un contexto 
                              • Consideraciones:  Ubicación de aptitud y tarea cognitivas en  
                                                              la  organización  jerárquica  de  las 
                                                              capacidades cognitivas 
                                    
 

Relación aptitud cognitiva – tarea cognitiva 
         

 
Situación de aprendizaje 

                                                    
                      

Definición por concordancia 
 
 
 
     Aptitud                                 Tarea           

     cognitiva                              cognitiva      
 
 
                          Potencial que predice 
 

 
Situación de aprendizaje 

 
 
 
 
                              • Aplicación de resultados 
                              • Pruebas de medición:  Aptitud cognitiva 
                                                                     Tarea cognitiva 
                              • Enfoque de medición 
                              • Parámetros teóricos         

 
Investigación de campo 

 
Esquema 1.2. Modelo para el análisis de una aptitud cognitiva y su relación con una tarea cognitiva. 
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Cada una de las partes del modelo presenta alternativas derivadas de los enunciados 

teóricos ya establecidos, de tal forma que, como mencioné, puedan elegirse para configurar el 

modelo particular que refleje la aptitud cognitiva y su relación con la tarea cognitiva de este 

estudio. En la parte media del modelo, presento esta relación inmersa en una situación de 

aprendizaje. La flecha superior con sentido hacia la izquierda significa que la aptitud cognitiva se 

define frente a la tarea cognitiva que la requiere, en concordancia con ella. La flecha inferior 

dirigida hacia la derecha indica que la aptitud cognitiva implica un potencial y una predicción del 

desempeño de la tarea cognitiva. La flecha central indica la relación entre la aptitud y la tarea 

cognitivas.   

Para la construcción de este modelo, retomo mi definición de la aptitud cognitiva (Cf. 

apartado 1.3), que la considera como una capacidad cognitiva estable, no modificable, rasgo, 

perdurable, ubicada, componencial, potencial de desempeño de una tarea y también predictora.  

Como resultado de la revisión teórica y del recorrido lineal contrastivo y comparativo 

entre las propuestas de Snow (1978, 1992) y Carroll (1959, 1993), he propuesto un modelo para 

este análisis de la aptitud cognitiva y su relación con una tarea cognitiva, con la intención de 

mostrar los fundamentos teóricos que sustentan el estudio y definición de la aptitud para una 

lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera así como de la 

relación entre ellos. Tanto los elementos del modelo como su aplicación se puntualizarán a través 

de los capítulos siguientes.  
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Capítulo 2 

APTITUD PARA UNA LENGUA EXTRANJERA 
 

Son materia de este capítulo: la aptitud para una lengua extranjera y su desarrollo, 

analizados desde los elementos presentes en la primera parte del modelo propuesto en el capítulo 

anterior, así como los fundamentos teóricos, en particular el enfoque y el concepto de aptitud. Al 

final, se muestra la primera parte del modelo delineada para su aplicación al estudio de la aptitud 

para una lengua extranjera. 
 

2.1. Enfoque y teoría 
 

 Desde el enfoque de las diferencias individuales y la “Teoría de los tres estratos” de 

Carroll (1993) tomo en consideración dos aspectos: el estudio de la aptitud para una lengua 

extranjera y la forma de estudiar estas diferencias individuales.  

 

2.1.1. Las diferencias individuales en la aptitud para una lengua extranjera 

 
En el área del aprendizaje de lenguas, se han analizado con frecuencia las diferencias 

entre los estudiantes que obtienen diversos resultados, tratando de identificar los factores que 

conducen a ellas. Estas diferencias individuales pueden detectarse en la expresión de los puntajes 

obtenidos en las mediciones de aptitud en un continuo que varía desde los resultados menores 

hasta los superiores. Este continuo puede establecerse tanto para el puntaje global de una prueba  

como para las subpruebas que la componen.  

 Desde un principio, en los estudios iniciales sobre la aptitud para una lengua extranjera y 

hasta hoy, en las disertaciones contemporáneas, se establece un enlace entre esta aptitud y las 

diferencias individuales que se presentan en los aprendientes. En esencia, estas diferencias se  

estiman de acuerdo con el nivel alcanzado en la lengua extranjera y en relación con el tiempo  

requerido o la facilidad para lograr ese grado. La aptitud para una lengua extranjera constituye un 

elemento clave en el establecimiento de las diferencias individuales que se presentan durante el 

aprendizaje de una lengua extranjera; planteamiento con el que concuerda la mayoría de los 
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estudiosos que he analizado: Carroll (1981), Skehan (1989, 1991, 1998), Perry y Stansfield 

(1990), Ellis (1994), Grigorenko et al. (2000), Robinson (2001), Gass y Selinker (2001), Sparks y 

Ganschow (2001) y Dörnyei (2005).  

En sus estudios destaca la consideración que proponen sobre el hecho de que, las 

diferencias individuales en el aprendizaje de una lengua extranjera se presentan en la tasa de 

logro del mismo. Los individuos presentan diversos grados de habilidad o dificultad para el 

aprendizaje, que se deben a diferencias presentes en esta aptitud, en general, y en sus 

componentes. Son esenciales las afirmaciones de Peter Skehan (1989) en cuanto a que la 

medición con base en los componentes da la oportunidad de establecer diferencias individuales; y 

las de Carroll (1981), para quien algunos alumnos presentan dificultades de aprendizaje a pesar 

de estar motivados y de manifestar interés por aprender una nueva lengua. Skehan (1991),  

establece seis elementos metodológicos para estudiar las diferencias individuales: los 

instrumentos de medición, la forma de definir y analizar las mediciones, algunos estudios por 

hacer,  otras  formas  de  logro,  el  análisis  de  configuraciones  de  aptitudes  y  el  tipo  de 

investigación. Resalta  su  propuesta  sobre  las  formas  de  aprovechamiento  que  se  conforman  

debido  a  la aptitud  y  a  la  influencia  de  otras  variables.  En síntesis,  asumo  que  el  estudio  

de  las  diferencias individuales  en  lengua  extranjera  abarca  dos  consideraciones  centrales:  

los  elementos  que definen  sus  implicaciones  y  la  forma  de  abordar  los  estudios  de  

aprendizaje  de  una lengua  extranjera  bajo  este  enfoque  de  las  diferencias  individuales  y  

sus  bondades. 

 Los elementos que revelan las diferencias individuales de los aprendientes son: la tasa de 

aprendizaje de la lengua extranjera, también denominada tasa de aprovechamiento, logro, éxito o 

nivel menor o mayor alcanzado; el tiempo empleado para obtener el mismo nivel de aprendizaje 

y la facilidad o dificultad para alcanzarlo. Entre ellos destaca  el estudio  de  la  aptitud  para  la  

lengua  extranjera  que da cuenta  de  las  diferencias  individuales.  En  cuanto  a  la  forma  de  

abordar  los  estudios  y  sus  bondades,  está  la  relación  entre  la  aptitud  y  el  rendimiento  en  

la lengua extranjera, la comparación entre componentes de la aptitud para la lengua extranjera  

entre sí y con otras variables que  provocan diferencias individuales en el aprendizaje de la  

misma: el contexto de aprendizaje, la diferencia de resultados cuando el contexto es formal o 

informal y el estudio de la aptitud para una lengua extranjera como conjunto de aptitudes. Hay 
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que subrayar el hecho de que, el aprendizaje de una lengua extranjera no depende solamente de  

la aptitud para ello sino de la combinación con otras variables que se ponen en juego a partir de  

este planteamiento por lo que propongo que el aprendizaje de una lengua extranjera es de  

naturaleza multicausal. 

 Para  este  estudio,  considero  que  la  manifestación  de  las  diferencias  individuales 

implica  que  la  aptitud  para  una  lengua  extranjera  en  los  individuos  asume  grados  en  un 

continuo;  es  decir,  hay  un  rango  de  valores  en  un  continuo  que  muestra  los  niveles  de 

esta  aptitud  presentados  para  el  rendimiento  en  inglés  como  lengua  extranjera. 

 

2.1.2. Ámbito del lenguaje en la “Teoría de los tres estratos” de Carroll (1993) 
 

En el ámbito del lenguaje en general, en el capítulo cinco del libro de Carroll (1993), 

sobresale un grupo de capacidades ubicadas en el estrato III; las relacionadas con el lenguaje 

mismo que apoyan el conocimiento y uso de una lengua en general. Desde su punto de vista, 

quienes han hecho pruebas no han puesto la debida atención en las distintas capacidades que 

existen en el área del lenguaje.  

A continuación presento una lista de las capacidades consideradas por Carroll como 

propias de este ámbito: 

 

▪     Desarrollo del lenguaje (LD, language development) 

▪     Comprensión del lenguaje verbal o escrito (V, verbal language comprehension)  

            ▪     Conocimiento lexical (VL, lexical knowledge)  

▪     Comprensión de lectura (RC, reading  comprehension) 

▪     Decodificación    de    la    lectura    (RD,    reading    decoding),    reconocimiento   y  

       decodificación 

▪     Velocidad de lectura (RS, reading speed) 

▪     Capacidad de agrupamiento (CZ, cloze ability) 

▪     Capacidad para deletrear (SG, spelling ability) 

▪     Codificación fonética (PC, phonetic coding) 

▪     Sensibilidad gramatical (MY, grammatical sensitivity) 

▪     Aptitud para una lengua extranjera (LA, foreign language aptitude) 
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▪     Capacidad de comunicación (CM, communication ability) 

▪     Capacidad para la escucha (LS, listening ability)  

▪     Producción oral y fluidez (OP, oral production and fluency) 

▪     Estilo oral (O&, oral style) 

▪     Capacidad para escribir (WA, writing ability) 

▪     Proficiencia en lengua extranjera (KL, foreign language proficiency) 

 

Entre estas capacidades del ámbito del lenguaje en general, Carroll (1993) considera la 

aptitud para una lengua extranjera a la que dedica una parte de su análisis de capacidades 

específicas, del cual concluye que las más significativas son la sensibilidad gramatical y la 

codificación fonética y que la capacidad específica que denomina aptitud para una lengua 

extranjera (LA) tradicionalmente se reconoce como un elemento de la inteligencia cristalizada:  
 
Debido a que la sensibilidad gramatical y la codificación fonética son componentes 

esenciales de la aptitud para una lengua extranjera que probablemente se encadenan en un 

segundo orden,  ocasionalmente aparece la capacidad denominada aptitud para una lengua 

extranjera, cuando la batería de pruebas de análisis de componentes no contempla una 

diferenciación de primer orden como para permitir que los componentes aparezcan por 

separado (Carroll, 1993:176).       

 

Esta explicación de Carroll (1993) me permite comprender porqué para otros autores la 

aptitud para una lengua extranjera no se desglosa en los componentes que incluyen en sus análisis 

y me lleva a reflexionar sobre la necesidad de crear y aplicar pruebas de medición más 

especializadas que redunden en un mejor conocimiento y manejo de la aptitud para una lengua 

extranjera. El mismo Carroll anota que se requiere un análisis detallado que permita 

caracterizarlas y aclarar hasta qué punto pueden diferenciarse entre sí y sobre qué bases y 

procedimientos de medición apropiados y altamente confiables. Los componentes considerados 

en el ámbito del lenguaje: LD, V, VL, RC, RD, RS, CZ, SG, PC, MY, LA, CM, LS, KL, RS, OP 

y WA, ya mencionados, se ubican en el estrato I, bajo la clasificación de la inteligencia 

cristalizada.  



Uribe, C. Aptitud ... 30

 

2.2. El concepto de aptitud para una lengua extranjera 
 

Cuando Carroll y Sapon inician el estudio de la aptitud para una lengua extranjera y dan   

a conocer sus resultados en 1959, con la presentación de su prueba para medir esta aptitud, la   

MLAT (Modern Language Aptitud Test), crean la prueba a partir de cuatro componentes de esta 

aptitud y construyen cinco subpruebas que conforman la prueba general. A partir de esa fecha, los 

autores se remiten a la clasificación de los componentes de la aptitud establecida por Carroll y 

Sapon (1959) y la tendencia manifiesta en sus estudios es la definición de la aptitud a partir de las 

mediciones precisas que se obtienen con instrumentos diseñados para ese propósito4. Carroll, 

después de elaborar la prueba, continúa el estudio de esta aptitud desde la perspectiva de las 

capacidades cognitivas. En 1981, hace un recuento de 25 años dedicados a la investigación de la 

aptitud para una lengua extranjera, balance con el que, al parecer, puso punto final a su gran 

interés por esta aptitud y su medición, ya que tan sólo en dos ocasiones más retomó el tema de la 

MLAT: para la obra de Parry y Stansfield (1990) y en la entrevista que le hicieron, poco antes de 

morir, Stansfield y Reed (2004). En ese gran repaso de 1981, Carroll (1981) analiza el 

surgimiento y desarrollo de los instrumentos de medición de la aptitud para la lengua extranjera y 

su acuciosidad lo lleva registrar, inclusive, que los primeros indicios de un concepto de aptitud 

para una lengua extranjera surgieron en 1575 en un tratado sobre exámenes de aptitudes para la 

ciencia de Juan Huarte y que tras un largo periodo de silencio, fue hasta el siglo veinte cuando se 

inició el desarrollo de mediciones de esta aptitud.  

Peter Skehan también reconoce en Carroll (1973) al investigador que estableció el punto 

de partida para los estudios de la aptitud para una lengua extranjera. Skehan (2002b:69) apunta 

que las primeras investigaciones de la aptitud para una lengua extranjera tuvieron una orientación 

práctica y se enfocaron  principalmente a la predicción del aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

Agrega que hacia  los 70 disminuyó  el estudio de la aptitud  y de su impacto  en la investigación, 

debido a que la aptitud para la lengua extranjera se percibió como un elemento anti-igualitario y 

el hecho de evaluarla con un puntaje la convertía en un elemento amenazante para el valor del 

                                                 
4 Posteriormente, Sapon continuó su trabajo por la línea del conductismo y el estudio del comportamiento animal. 
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esfuerzo individual que se vería disminuido, al considerar la aptitud como una dotación que 

configura el nivel de logro posible.  

 En este sentido, considero que la aplicación de los resultados de la medición de la aptitud 

para una lengua extranjera ha dado un giro significativo, abriendo posibilidades para otros usos 

en el área de la docencia de lenguas extranjeras y no sólo para clasificar de manera drástica a los 

individuos en forma dicotómica como aptos o no aptos en relación con el aprendizaje.  

 

2.3. Características de la aptitud para una lengua extranjera 
 

 En este apartado abordo el análisis de la aptitud para una lengua extranjera, con el fin de 

verificar si cumple con las características de una aptitud cognitiva. A partir de las bases que 

establecí para el modelo de análisis de una aptitud cognitiva y su relación con una tarea cognitiva, 

extraigo las siguientes características, que corresponden a las que poseen las aptitudes cognitivas: 

estable, no modificable, rasgo, perdurable, ubicada, componencial, potencial de desempeño de 

una tarea y predictora.  

Los autores que han analizado las características de la aptitud para una lengua extranjera 

son: Carroll (1981), Parry y Stansfielfd (1990), Towell y Hawkins (1994), Skehan (1998, 2001), 

De Raad (2000), Ellis, E (s/f) y Dörnyei (2995). Las más fuertes, como atributos de la aptitud 

para una lengua extranjera, son: en primer lugar el hecho de ser estable, su carácter perdurable y, 

a continuación, su esencia componencial. 

A continuación presento las consideraciones en cuanto a cada una de estas características.  

 

2.3.1. Estable  

 

Consideran que la aptitud es una capacidad estable tanto Carroll (1981, 1986), Parry y 

Stansfield (1990), como Towell y Hawkins (1994), Skehan (1998, 2001) y Ellis (s/f). Skehan 

(1998, 2001) analiza principalmente los resultados del estudio Bristol Language Project de Wells 

(1981-1985) y concluye que la aptitud es una capacidad estable con correlaciones significativas  

tomadas con diferencia de diez años. Decide aceptar la aptitud como estable aún cuando afirma 

que en realidad no hay evidencia suficiente que permita asegurarlo con certeza.  
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Elizabeth Ellis (s/f) dice que es una cualidad más o menos duradera basada en 

características del aprendiente que deben considerarse como estables.  

Como mencioné, el consenso general revela que la aptitud para una lengua extranjera es 

estable. Esta consideración plantea una contradicción en los planteamientos de Carroll, ya que,  

por una parte toma esta aptitud como un  rasgo con carácter de estable y por otra sitúa elementos 

que  la  conforman  en  la  inteligencia  cristalizada  y  no  en la fluida, lo que, por las definiciones  

expuestas en el capítulo uno (Cf. apartado 1.4.1), la estructura planteada por Carroll pone en tela 

de juicio la estabilidad de la aptitud para la lengua. Considero la aptitud para una lengua 

extranjera como una capacidad cognitiva estable; por lo tanto, inherente a la inteligencia fluida y 

situada bajo el estrato II.  

 

2.3.2. No modificable 

En concordancia con los autores que han investigado sobre esta aptitud, reconozco que es 

estable y por tanto no modificable. Tanto Carroll (1981) como Skehan (2001) consideran 

paralelamente que esta aptitud es estable y no puede modificarse. Para Carroll (1981), existe 

evidencia de que es difícil modificarla significativamente; conclusión a la que llega tomando en 

cuenta el producto de investigaciones como la de Politzer y Weiss (1969), quienes no obtuvieron 

resultados al intentar el entrenamiento de la aptitud. Skehan (2001) asocia estabilidad y falta de 

posibilidad de capacitación y afirma que no es susceptible de modificación o entrenamiento. Al 

respecto, para Banerjee (2004), a partir del análisis de la prueba MLAT (Carroll y Sapon, 1959), 

se conoce que no puede capacitarse a los alumnos para que tengan un buen desempeño en la 

prueba, la investigación en la prueba de aptitud en forma global muestra que la aptitud no puede 

ser aprendida o entrenada. 

 

2.3.3. Rasgo 

 

En las bases del modelo de análisis de una aptitud cognitiva y su relación con una tarea 

cognitiva, establecí que la aptitud debe considerarse como un rasgo y no como un estado, es 

decir, como una capacidad estable y no como una característica modificable. Desde el punto de 

vista de la psicología, Martorell y Prieto (s/f) analizan las teorías de estado y las de rasgo. Sobre 
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las teorías de rasgo sostienen la tesis de que la conducta del individuo depende de rasgos, 

considerados como disposiciones estables de respuesta, que no se dan de la misma forma en dos 

personas y sirven para explicar la consistencia de la conducta individual en situaciones diferentes. 

A este respecto, en 1981, Carroll define la aptitud como un estado de disposición inicial del 

individuo, la capacidad para el aprendizaje de la lengua extranjera, lo cual indica que no pone 

especial atención en la diferencia entre rasgo y estado. Sin embargo, como se vio en el capítulo 

anterior,  apartado 1.3,  en  1993  precisa  que  la  aptitud  es  una  capacidad  con  la 

característica  de ser un  rasgo,  porque  no  puede  modificarse  por  entrenamiento  o  por  el  

paso  del  tiempo.  Es  el  único  autor  que  se  refiere  con  precisión  a  esta  característica  de  la  

aptitud.  

Las características de ser estable y no modificable determinan que se trata de un rasgo. 

 

2.3.4. Perdurable 

 

Además de la característica de la estabilidad, la aptitud para una lengua extranjera tiene 

como atributo ser perdurable, condición confirmada por diversos investigadores como Carroll 

(1981:84), Skehan (1998, 2001), Towell y Hawkins (1994:1), Ellis (s/f) y Dörnyei (2005), por 

medio de estudios, algunos de ellos de correlación, en los que demuestran que  la aptitud para una 

lengua extranjera es perdurable.  

 

2.3.5. Ubicada 

 

En relación con la aptitud para una lengua extranjera, se habla de su característica como 

ubicada, porque corresponde a una situación de aprendizaje particular. Para Carroll (1981) las 

aptitudes residen en las profundidades de la constitución biológica y se manifiestan en los 

procesos de aprendizaje y desempeño. Skehan (1998, 2001) maneja la característica de la 

especificidad al definirla como un talento determinado o especifico para el aprendizaje de una 

lengua, que es diferente de cualquier mezcla de capacidades cognitivas o de aptitudes propias del 

aprendizaje general. Me interesa subrayar que esta aptitud tiene diferencias cualitativas con 

respecto a otras áreas y puede representar un sistema de conocimiento totalmente diferente. De 
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ahí que se reconozca que la aptitud para una lengua extranjera posee la característica de ser 

ubicada, ya que se define en una situación de aprendizaje, el de la lengua extranjera, y frente a 

una tarea cognitiva: el desempeño en ese aprendizaje. 

 

2.3.6. Componencial 

 

De acuerdo con Carroll, a la característica de estabilidad, le sigue en importancia aquella 

por la que es componencial. Carroll (1959) lo estableció así desde el inicio de sus estudios y de la 

creación de la prueba MLAT, para la cual definió los ya citados cuatro componentes. Parry y 

Stansfield (1990) aunque están de acuerdo con Carroll (1981), manifiestan que es necesario 

precisar los elementos.  

A juicio de Skehan (1991), la definición de Carroll a través de cuatro componentes 

sugiere que la aptitud para aprender una lengua es una capacidad diferenciada con varias partes 

que varían en forma relativamente independiente, por lo que pueden presentarse distintos 

patrones de aptitud. En 2001, Skehan asegura que la aptitud no es un concepto monolítico, sino 

un constructo con diferentes componentes que cobran sentido en relación con la naturaleza del 

lenguaje y pueden relacionarse con un modelo de lengua como procesamiento de información. En 

2005, Dörnyei plantea que la aptitud para una lengua extranjera posee una naturaleza 

multicomponencial que propicia en el aprendizaje de los individuos variaciones respecto a 

distintas capacidades específicas; su concepción permite que la aptitud para la lengua abarque 

una medición compuesta de varios elementos cognitivos, entendida como una capacidad para 

dominar una lengua extranjera. Hay que agregar que, dada la composición de las capacidades del 

ser humano, que se caracterizan por su riqueza y variedad, la aptitud para una lengua extranjera 

es una entidad que se presenta en forma componencial, como se reconoció desde los estudios 

iniciales de los autores dedicados a investigar sobre el desempeño de los aprendientes de una 

lengua extranjera. 

Los componentes de la aptitud para una lengua extranjera que la identifican como tal, se 

abordan en el apartado 2.5. 
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2.3.7. Potencial de desempeño de una tarea 

 

Carroll (1981) define la aptitud para una lengua extranjera como una disposición y 

capacidad para aprenderla. En 1990, cambia su concepción de “capacidad”, en función de las 

pruebas mentales aplicadas y plantea la existencia de conjuntos de tareas con grados de dificultad 

diferentes. Sus estudios lo llevan a considerar que: la aptitud describe una relación especial entre 

características de los individuos y características de las tareas que desempeñan con diversos 

grados de éxito. Carroll (1990:26) establece que “los diversos niveles de capacidad en las pruebas 

de aptitud corresponden a dificultades crecientes y a tiempos más largos para aprender lo que hay 

que aprender al adquirir una lengua extranjera”, lo que obliga a un análisis más minucioso de las 

tareas de aprendizaje de la lengua extranjera en relación con las capacidades cognitivas 

involucradas en este proceso especifico. Para Skehan (1998, 2001), como se mencionó, esta 

aptitud es específica porque se define según una situación, una tarea y de acuerdo con el 

desempeño del aprendiente. Parry y Stansfield (1990:2) comentan que, en 1987, el gobierno de 

los Estados Unidos enfrentaba una escasez de personal con dominio de una o más lenguas 

extranjeras; necesitaba empleados con estas características para reemplazos laborales y no 

contaba con recursos suficientes para capacitarlos. El gobierno requería de medios efectivos para 

seleccionar a los candidatos con la mejor aptitud, de tal forma que se optimizaran sus recursos, 

así que las pruebas de medición de la aptitud para el aprendizaje de una lengua debían considerar: 

la lengua que se aprendería, la habilidad o habilidades relacionadas con la lengua  que habrían de 

estudiarse, el nivel de desempeño que debería obtenerse y las tareas para las cuales se utilizarían 

las habilidades. Todos los parámetros elegidos dan cuenta de la especificidad de la aptitud. Parry 

y Child (1990:31), para hablar de la naturaleza de la aptitud para una lengua extranjera, analizan 

la forma de definirla en la prueba MLAT y retoman lo publicado por Carroll en 1981, en cuanto a 

que el individuo, al aproximarse a una tarea de aprendizaje particular, posee una aptitud de 

aprendizaje de la tarea. Ellis (s/f) la considera una capacidad para adaptar las herramientas 

cognitivas personales a la disponibilidad y tipo de input. 

Estoy de acuerdo con que este potencial existe desde el momento en que la aptitud para 

una lengua extranjera se define en una situación de aprendizaje de lengua extranjera, frente a una 
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tarea cognitiva que implica que su configuración se lleva a cabo a partir de las necesidades de 

esta tarea enfrentada. 

 

2.3.8. Predictora 

 

La última característica analizada es la de ser un predictor. Carroll (1981) dice que la 

aptitud para una lengua extranjera también puede definirse a partir del grado probable de 

facilidad para aprenderla. Skehan (1998, 2001) retoma la afirmación de Carroll (1965) en el 

sentido de que las pruebas de aptitud son predictores y precisa, igualmente, el sentido de esta 

predicción. Los resultados de las pruebas de medición de la aptitud para la lengua extranjera no 

predicen si los individuos pueden aprender o no, sino la facilidad y velocidad del aprendizaje, así 

como el nivel que es capaz de alcanzar.  

Ellis (s/f) reconoce esta aptitud como el mejor predictor del aprovechamiento en  L2, que 

no debe verse como un prerrequisito para aprender una L2 sino como una medida de predicción. 

Dörnyei (2005) acepta que la aptitud para la lengua es un predictor fuerte del éxito académico y 

también está de acuerdo con que no se establece si el individuo puede aprender o no una lengua 

extranjera sino el progreso que puede alcanzar en el aprendizaje.  

De aquí parte uno de los supuestos de trabajo de esta investigación en el sentido de que la 

aptitud para una lengua extranjera es un predictor del rendimiento en lengua inglesa como lengua 

extranjera.  

A través del análisis de estas características de la aptitud para una lengua extranjera, 

concluyo que existe el respaldo teórico necesario para confirmar que la aptitud para una lengua 

extranjera responde a las características establecidas en el capítulo uno para una aptitud cognitiva 

(Cf. apartado 1.7 del capítulo uno). 

En resumen, al establecer la relación entre las características de la aptitud para una lengua 

extranjera analizadas y el modelo presentado para el estudio de una aptitud cognitiva y su 

relación con una tarea cognitiva, encuentro que la definición de esa aptitud específica se hace 

más precisa y lleva a plantearse otras interrogantes, como el dilema que surge al explicar su 

origen inscrito en las características establecidas para una aptitud general, cuando ya han quedado 

delimitadas las características intrínsecas propias de la esencia de esta aptitud. Puede decirse que, 
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las características estable, no modificable, perdurable y rasgo se resumen en una sola 

representada por la estabilidad. Esta estabilidad va de la mano con las consideraciones sobre si es 

innata o no, si se trata de una dotación o capacidad inicial o bien, si se puede hablar de una 

influencia temprana y si esa influencia tiene un límite y fenece.  

            Al considerar su estructura configurada por componentes, es evidente que la aptitud para 

una lengua extranjera se define a partir de su condición situacional, de especificidad, de 

desempeño de una tarea cognitiva particular y desde un enfoque de procesamiento de datos 

enlazado con el aprendizaje de una lengua extranjera, no puede hablarse de una aptitud pura, es 

decir de una aptitud que responde a una sola capacidad cognitiva. La relación entre una capacidad 

cognitiva, como esta aptitud, con una tarea específica conlleva la necesidad de pasar por 

pequeños pasos enlazados que requieren de capacidades menores adecuadas para la realización 

de cada uno de ellos, durante el enfrentamiento de la tarea. Por ejemplo, la distinción de los 

sonidos de una lengua exigirá pasos diferentes a los que pone en juego la memorización de las 

palabras. De ahí que considero la aptitud para una lengua extranjera de carácter componencial,  

por lo que subrayo que es esencial contar con varios elementos que permitan determinar el perfil 

de un aprendiente, no sólo en forma general sino de manera detallada, atendiendo a las diversas 

capacidades cognitivas componenciales y específicas presentes en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

            En relación con el enfrentamiento de una tarea específica, la aptitud para una lengua 

extranjera cumple con las características de ubicación y especificidad, las que están dadas por su 

definición de la situación de un aprendizaje particular: el  aprendizaje de una lengua extranjera. 

La aptitud para una lengua extranjera se manifiesta en la situación de aprendizaje de la lengua y 

pone en juego su carácter de específica porque, al dar respuesta a la situación desde el interior del 

ser humano, lo hace a partir de una capacidad cognitiva componencial dirigida especialmente 

hacia esa situación de aprendizaje y no a través de una capacidad general útil para varios 

desempeños.    

Al hablar de las características de la aptitud para una lengua extranjera, es necesario 

enfatizar su cualidad de predicción, aspecto que ha despertado la mayor polémica entre quienes 

estudian la aptitud para una lengua extranjera, cualidad que detuvo esa investigación por largo 

tiempo. En la actualidad, destacan los estudios a este respecto cuyos autores consideran que las 
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mediciones de esta aptitud no determinan tajantemente el hecho de que el individuo sea apto o no 

para el aprendizaje de una lengua extranjera. Estas mediciones proporcionan cifras de ubicación 

de los  componentes en diversos niveles, que se analizan en continuos de puntajes de la aptitud 

para el aprendizaje de una lengua extranjera; las cifras muestran el potencial que tiene cada 

individuo para aprender a un ritmo mayor o menor y para alcanzar diversos niveles de 

aprendizaje con cierto grado de dificultad o no y con más o menos tiempo. Por lo tanto, la aptitud 

para una lengua extranjera posee la característica de ser una aptitud cognitiva que predice el 

grado de éxito de una tarea cognitiva. 

 

2.4. Discusión sobre el innatismo de la aptitud para una lengua extranjera  
 

 En el modelo que propongo al final del capítulo uno, no instauro que una capacidad 

cognitiva pueda ser  innata, para dejar abierta la posibilidad de debatir al respecto. A partir del 

análisis de la aptitud para una lengua extranjera considero que, además de tomar en cuenta las 

características establecidas en ese modelo, es necesario preguntarse si esta aptitud es innata o no, 

con la intención de resolver el dilema sobre su origen. El tema ha causado controversias entre los 

investigadores, ya que este tipo de cualidad del ser humano no puede comprobarse fácilmente 

pero al mismo tiempo, invita a descubrir su verdadero origen. En este apartado presento algunos 

elementos que he analizado para iniciar el estudio de la aptitud para una lengua extranjera en este 

sentido.  

Las interrogantes que planteo son: ¿La aptitud para una lengua extranjera es innata?, ¿La 

aptitud para una lengua extranjera se desencadena por experiencias tempranas de aprendizaje?,  

¿La aptitud para una lengua extranjera se adquiere por experiencias de aprendizaje?,  ¿Cómo se 

produce la controversia herencia-medio ambiente? y ¿La aptitud para una lengua extranjera logra 

una estabilidad temprana? 

 No existe una precisión acerca de esta característica en la aptitud para una lengua 

extranjera. Ha habido comentarios aislados, pero sin el claro propósito de analizarla. El mismo 

Carroll, en 1978, no está seguro sobre el origen ni manifiesta inclinación al respecto y, 

posteriormente, no retoma el tema. En 2002, Skehan presenta dos posibilidades: o se nace con 

ella o es el resultado de experiencia temprana, pero no se declara a favor de alguna de las dos.  
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Para Ellis (s/f), se trata de una aptitud que podría ser innata, sin embargo, junto con 

Dörnyei (2005), manifiesta que no hay una precisión que indique que es así. Abrahamson y 

Hyltenstam (2008), en sus conclusiones sobre el estudio de la aptitud para una lengua extranjera 

en adultos, consideran que está pendiente la investigación de datos neurológicos relevantes  

relativos a la naturaleza exacta de la aptitud (2008:503); tema aún más difícil de abordar. 

Mencionan que para Ioup et al. (1994:93) la forma en la que adquieren una lengua quienes  

poseen un cerebro talentoso en comparación con los de cerebro normal permanece como un 

misterio. Este último comentario me revela que puede establecerse una separación entre el 

proceso de adquisición de la lengua extranjera y la lengua misma, como ingrediente en este 

proceso. Cada persona aborda el lenguaje respaldada por diversas formas de enfrentarlo. 

No existen estudios específicos sobre el origen innato o no de la aptitud para una lengua 

extranjera ni afirmaciones concretas al respecto. Un camino a seguir es desglosar el análisis de la 

aptitud para una lengua extranjera desde varios puntos de vista con respecto a su manifestación 

en el ser humano. Desde mi punto de vista, es muy posible que la aptitud para una lengua 

extranjera sea innata y reciba la influencia temprana del medio ambiente. Tanto Skehan (1998, 

2001) como Carroll (1981) hablan de una influencia temprana y coinciden al afirmar que esto 

significa que los individuos están dotados de la aptitud para la lengua, identificable como un  

conjunto de capacidades cognitivas. Al hacer esta afirmación, aceptan la existencia de una 

dotación inicial de aptitud, reconocimiento que lleva a suponer que la aptitud es innata y que, 

posteriormente, hay un momento en el que se activa. Considero que, más allá de si la aptitud es 

innata o no, efectivamente, las experiencias tempranas estimulan el inicio de sus funciones.  

 Carroll (1993), en su modelo de los tres estratos, ubica las aptitudes relativas a la lengua 

en el estrato de la inteligencia cristalizada, lo cual indica que se inclina a favor de una concepción 

de las aptitudes del lenguaje como experiencias de aprendizaje. Sin embargo, como se analizó 

anteriormente (Cf. apartado 1.4.3, del capítulo uno), él mismo considera que los estudiosos del 

tema no han hecho una distinción clara entre inteligencia fluida y cristalizada. Hay que tomar en 

cuenta la afirmación de Skehan (1998) sobre la experiencia que adquiere para el aprendizaje 

futuro, aquel estudiante que aprende una nueva lengua, por ejemplo una L3; esa práctica le 

enseña al aprendiente sobre el proceso de aprendizaje de la lengua, lo que genera cambios en su 

aprendizaje de una lengua extranjera pero de todas formas, agrega Skehan, existe una dotación 
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básica que no cambia y que actúa como restricción de lo que es posible en términos de la 

velocidad de aprendizaje futuro. Nuevamente, está presente una dotación inicial en el 

aprendiente, quien conoce mejor el proceso de aprendizaje pero no ve modificado su potencial de 

desempeño.  

También concuerdo con Gass y Selinker (2001) porque, asimismo, aceptan que las 

experiencias previas de aprendizaje no afectan la aptitud; dicho de otro modo, que la aptitud no se 

desarrolla en función de la experiencia adquirida gracias al aprendizaje de otra lengua.   

 A partir de este análisis y de la estabilidad de la aptitud para una lengua extranjera así 

como de la aceptación de que no es modificable, considero que la aptitud no se aprende por 

medio de experiencias de aprendizaje  ni se modifica a través de ellas. 

 El origen de la controversia herencia-medio ambiente es otro elemento que debe 

discutirse. Fue establecido por Francis Galton (1874) a partir de su interés por comprender lo 

propio de las influencias de la herencia en comparación con las influencias del medio ambiente 

en la individualidad de una persona (Watson, 1978). La herencia o lo natural es lo que el hombre 

trae consigo al mundo (incluyendo sus facultades de crecimiento y sus facultades cognoscitivas) 

y el medio ambiente es toda influencia que lo afecta. A pesar de que Galton afirma que la 

inteligencia no se hereda, en 1869 comenta, en su libro Hereditary Genius, que su propósito es 

mostrar que las aptitudes naturales del hombre provienen de la herencia y en 1874 escribe que las 

tendencias naturales pueden fortalecerse, impedirse o cambiarse por otras. Así que, de manera 

tangencial reconoce el origen innato de las aptitudes. 

  Ballesteros (1983) analiza esta controversia en cuanto a la inteligencia y concluye que la 

idea que guía a los estudiosos de este tema es que la inteligencia es plástica durante los primeros 

años de vida. Respecto a la maleabilidad, Dickens (2007) comenta que los puntajes de los 

individuos en las pruebas de capacidad cognitiva tienden a correlacionarse más fuertemente en 

los adultos que en los niños. La correlación alta en los adultos implica una estabilidad. 

 Skehan (2002) concuerda con  la opinión de Carroll (1973) en el sentido de que la aptitud 

logra una estabilidad temprana independientemente de su origen, a través de la restricción de su 

maleabilidad, provocada por la edad, la que sugiere es de cuatro años.  

No hay una comprobación precisa sobre estos elementos, la controversia, la experiencia 

temprana y la maleabilidad. Por mi parte, me adhiero a la posición de quienes consideran que la 



Uribe, C, Aptitud ... 

 
 
 

41

aptitud atraviesa por un período de maleabilidad, período claramente especificado por Snow 

(1992) como el sexto parámetro para una teoría de las aptitudes, en el que indica que existe 

“maleabilidad a corto plazo” (Cf. apartado 1.5 del capítulo uno). 

En síntesis, los elementos contemplados en las preguntas al inicio de este apartado se 

integran en un conjunto cuyas partes están íntimamente interrelacionadas y el conocimiento de 

ellas que se tiene depende de la forma en la que es considerada cada una. Éstas son las 

características  del  posible origen innato de la aptitud  para  una  lengua  extranjera, el  elemento  

que la activa, las  experiencias tempranas y las de aprendizaje y el hecho de ser estable. 

Hasta el momento, no ha habido autor alguno que en un estudio contundente ofrezca una 

respuesta a las interrogantes planteadas. En cuanto al origen de la aptitud para una lengua 

extranjera, no encontré trabajos enfocados a su estudio; no se ha precisado si es innata o no, ya 

que el tema ha dado lugar a muchas polémicas y no ha habido argumentos justificados en un 

sentido o el otro. Sin embargo, sobre este origen de la aptitud para una lengua extranjera, hay 

indicios presentes, como la posibilidad de una dotación inicial de esta aptitud.  

Es cierto, como mencioné, no existen argumentos o pruebas conclusivas en ninguno de 

estos casos, lo que me lleva a suponer la existencia de una dotación inicial, un despertar temprano 

como una habilitación para su uso, no para ampliar su potencial sino para activarlo e 

implementarlo; en adelante, una vez establecido el acceso al uso de la capacidad cognitiva, existe 

una etapa de maleabilidad, después de la cual alcanza su estabilidad y deja de ser modificable.  

Por último, ante la falta de estudios para determinar el origen de la aptitud para una lengua 

extranjera y frente a la diferencia entre los alumnos que se presentan más capaces y los menos 

capaces para el aprendizaje, propongo que es fundamental para investigar sobre el innatismo de 

esta aptitud, que se deslinde el significado de la aptitud en: capacidad cognitiva para el 

aprendizaje de una lengua extranjera y la lengua extranjera como el material, como el 

conocimiento con el cual se ejerce esta capacidad frente a dicho aprendizaje.  

Dejo hasta aquí esta discusión, para retomarla en las conclusiones.  

Una vez establecidas las características generales de la aptitud para una lengua extranjera 

y  para  dar  continuidad  a lo anunciado al inicio del capítulo, el siguiente apartado trata sobre los  

componentes específicos que dan identidad a la aptitud para una lengua extranjera. Estos 

componentes  obedecen  al  objetivo  de  este  trabajo  en  el  que pretendo mostrar que existe una 
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relación entre la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como 

lengua extranjera (Cf. apartados 5.3 y 5.7 en el capítulo sobre la metodología).  

 
2.5. Componentes cognitivos de la aptitud para una lengua extranjera 
 

En el apartado anterior revisé las características de la aptitud para una lengua extranjera 

en cuanto a que es una capacidad cognitiva. Además de verificar que cumple con las 

características propias de este ámbito, es necesario establecer sus componentes específicos y la 

medición de éstos. El elemento básico en la definición de estos componentes específicos es la 

ubicación de esta aptitud en un contexto de aprendizaje en el que se define como tarea cognitiva 

el rendimiento en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

El origen de la definición de los componentes se establece a partir de Carroll y Sapon 

(1959), al crear la prueba MLAT. Como se ha analizado, hubo un lapso de tiempo en el que dejó 

de estudiarse esta aptitud. Posteriormente, Parry y Stansfield (1990) escriben su libro con el tema 

de la reconsideración de la aptitud para la lengua. En ese momento, se retoma el estudio de la 

aptitud para una lengua extranjera. No obstante, en los noventa, se plantean otros enfoques y 

definiciones componenciales que no cuentan con instrumentos de medición. Los únicos 

instrumentos  de  medición  contemporáneos  son  el  CANAL-F  creado  por  Ehrman, 

Grigorenko y Sternberg (2000) y el LAT, de Meara, Milton y Lorenzo-Dus (2001), denominado 

posteriormente como LLAMALAT, de los cuales hablaré más adelante (Cf. apartado 3.2 del 

capítulo tres).  

Establezco tres enfoques para la definición de los componentes cognitivos de la aptitud 

para una lengua extranjera. El primero corresponde a su definición en forma aislada, es decir con 

respecto a su ubicación en esta capacidad cognitiva como tal; el segundo, comprende el  análisis 

de  los  componentes  en  función  del  procesamiento  de  información  propio  del  ser  humano 

y  la  descripción  de  las  etapas   de  adquisición  de  una  lengua  extranjera;  el  tercero,  

propone  el estudio  de  los  componentes  enlazados  con  procesos  de  adquisición  de  

conocimiento.  
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2.5.1. Definición de componentes en forma aislada  

 

            Los autores que más destacan en la definición inicial de los componentes de la aptitud 

para una lengua extranjera son: Carroll y Sapon (1959), Pimsleur (1966) y Carroll (1981). 

Posteriormente, numerosos autores retoman la definición de componentes que propusieron  

Carroll y Sapon (1959), entre ellos se encuentran tanto  Parry y Child (1990) como Meara et al. 

(2001), quienes la toman como punto de partida para sus estudios sobre este tema.  

 

2.5.1.1. Componentes definidos por diversos autores 

 

A continuación,  presento el análisis de los componentes desde la perspectiva del primer 

enfoque, refiriéndome a cada uno de ellos, a las formas en las que han sido considerados y  a las 

diferencias entre las definiciones ofrecidas por los autores a lo largo del tiempo que ha tomado la 

investigación de la aptitud para aprender una lengua y de manera especifica, una lengua 

extranjera. Retomo solamente los componentes establecidos por quienes los han estudiado desde 

el punto de vista teórico y complementado con los instrumentos prácticos creados para su 

medición. La presentación cronológica da inicio tomando como punto de partida el año en el que 

Carroll y Sapon crearon su reconocida prueba a la que ya me he referido antes y por ser los 

primeros que definieron los componentes de la aptitud para una lengua extranjera. La 

presentación consiste en mostrar los autores y los componentes que han considerado. 

 

 ▪ Carroll y Sapon (1959) y Carroll (1965, 1981)  

 

- Capacidad de codificación fonética 

Es la capacidad para identificar sonidos, identificar asociaciones entre esos 

sonidos y símbolos que los identifican y retener esas asociaciones. 

- Sensibilidad gramatical 

Es la capacidad para reconocer las funciones gramaticales de las palabras (u otras 

entidades lingüísticas) insertas en estructuras de oraciones y adquirir conceptos 

gramaticales. 
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- Capacidad de aprendizaje mecánico5 

Denominada capacidad de aprendizaje mecánico de materiales de lengua 

extranjera. 

Es la capacidad para aprender asociaciones entre sonidos y significados rápida y 

eficientemente y retener estas asociaciones. 

- Capacidad de aprendizaje de lengua inductivo 

Es la capacidad  para inferir o deducir las reglas que gobiernan un conjunto de 

materiales de la lengua, a partir de muestras de la lengua que permiten tales 

inferencias. 

- Capacidad de discriminación auditiva  

Es la capacidad para escuchar sonidos inherentes al discurso.   

 

▪ Pimsleur (1966)  

- Inteligencia verbal 

Se refiere a  la familiaridad con palabras de la lengua nativa del individuo y a la 

capacidad para manipular analíticamente material verbal. 

- Capacidad auditiva 

Es la capacidad para identificar sonidos, que es medida por medio de la 

discriminación de sonidos y subpruebas de asociación sonido-símbolo.  

- Motivación  

Se refiere a la motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

 ▪ Petersen y Al-Haik (1976), toman de Carroll y Sapon (1958, 1959)  

- Memoria asociativa 

- Asociación sonido-símbolo 

- Capacidad de aprendizaje de lengua inductivo  

- Sensibilidad gramatical.  

                                                 
5 El adjetivo mecánico implica un proceso de memorización que se constituye por rutina o repetición, en general sin 
poner atención o sin comprensión. Farlex (2008). The free dictionary. http://www.thefreedictionary.com. “La 
memoria mecánica es la que reproduce algo “al pie de la letra”. Se memorizan los datos y palabras pero no las ideas” 
(universitasorientacion, 2009).  
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- Conocimiento verbal 

- Interés lingüístico podría considerarse como elemento motivacional 

 

▪ Child (1987-1988)     

- Memoria  

- Sensibilidad a la organización sintáctica 

- Capacidad de aprendizaje de lengua inductivo 

 

▪ Parry y Child (1990) 

- Capacidad de codificación fonética 

Es la capacidad de identificar y almacenar nuevos sonidos o cadenas de sonidos de 

la lengua en la memoria de largo plazo. 

- Sensibilidad gramatical 

Es la capacidad para mostrar una conciencia de los modelos sintácticos de las 

oraciones en una lengua y de las funciones gramaticales de los elementos 

individuales en una oración. 

- Capacidad de aprendizaje mecánico 

Es la capacidad  para aprender, por medio de la repetición, un gran número de 

símbolos semánticos y /o asociaciones sonido-símbolo en un período de tiempo 

relativamente corto.  

- Capacidad de aprendizaje de lengua inductivo 

Es la capacidad para inferir, por sí mismo, formas, reglas y modelos lingüísticos de 

un contenido lingüístico nuevo con un mínimo de guía o de supervisión. 

 

2.5.1.2. Contraste entre las formas de establecer los  componentes 

 

 La comparación de los componentes de la aptitud para una lengua extranjera de los 

distintos investigadores que los han estudiado permite deslindar una posición personal. 
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▪ Carroll y Sapon (1959) y Pimsleur (1966) 

Pimsleur (1966) considera la motivación como parte de la aptitud, característica de tipo 

afectivo, frente a la aptitud, característica cognitiva. Carroll (1981) toma la aptitud en forma 

independiente de la motivación. Pimsleur (1966) considera la inteligencia verbal, Carroll (1981) 

toma la aptitud en forma independiente de la inteligencia. Por último, Pimsleur (1966) no 

considera elementos de la memoria. Coinciden al hablar, aunque con denominaciones diferentes, 

de la identificación o discriminación de sonidos y la asociación de sonidos y símbolos.  

 

▪ Carroll y Sapon (1959) y Child (1987-1988),  

Child no toma en cuenta la capacidad de codificación fonética, ni la capacidad del 

aprendizaje mecánico, ni la asociación de símbolos y sonidos, planteados por Carroll y Sapon. 

 

 ▪ Carroll (1981) y Parry y Child (1990) 

 En cuanto a lo que concierne a la capacidad de codificación fonética, los tres toman en 

cuenta la identificación y almacenamiento de la información; Parry y Child (1990) precisan que 

se trata de la memoria de largo plazo. En relación con la sensibilidad gramatical, Parry y Child 

(1990) precisan la capacidad de ser consciente de los modelos sintácticos frente a la 

consideración de Carroll (1981) sobre la adquisición de conceptos gramaticales. Sobre la 

capacidad de aprendizaje mecánico de materiales de la lengua extranjera, Parry y Child (1990) 

coinciden en afirmar la existencia de la capacidad para aprender asociaciones entre sonidos y 

significados y para retener estas asociaciones, además de ofrecer precisiones sobre los símbolos 

semánticos y las asociaciones sonido-símbolo. En cuanto a la  capacidad de aprendizaje de  

lengua inductivo, Parry y Child (1990) agregan la capacidad para inferir las formas, reglas y 

modelos lingüísticos nuevos sin supervisión.  

Carroll, en 1990, analiza los componentes de la aptitud para la lengua contemplados y 

definidos en la prueba MLAT y reconoce que, desde entre el año en el que los creó y hasta ese 

momento, la investigación sobre estos componentes se incrementó considerablemente, pero, 

agrega, que los resultados de esta investigación no han contribuido con grandes aportaciones 

capaces de renovar lo ya establecido desde entonces. A juicio de Carroll hace  falta medir la 

capacidad auditiva, componente que agrega a su lista,  para contar con un análisis más refinado 

de la capacidad de codificación fonética y con el fin de detectar pérdidas de la audición. Además 
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de las pérdidas de audición, hay diferencias en la capacidad para comprender un discurso, cuando 

no es claro o se oyen otros sonidos. En resumen, hasta la década de los noventa, la definición de 

componentes que prevaleció fue la de Carroll (1981). Entre tanto, Pimsleur (1966) fue el único 

que incluyó la motivación como componente. Skehan (1986, 1989) marca un cambio en la 

consideración de los componentes al denominarlos de otra manera, como capacidad auditiva, 

capacidad lingüística y por su concepción de la memoria dividida en tres partes: codificación, 

almacenamiento y recuperación.  

Ya en este siglo XXI, Grigorenko et al. (2000) no establecen componentes precisos y 

Meara et al. (2001) crean una batería de pruebas de aptitud para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, que reconocen tuvo su origen en el trabajo de Carroll y Sapon de 1959 pero que el 

diseño ahora difiere significativamente. En el manual para la aplicación de la prueba por 

computadora, indican las subpruebas que la componen pero tampoco definen los componentes 

con precisión.  

Los componentes definidos por Carroll y Sapon (1959), que se consignan en el listado 

cronológico, fueron retomados por Petersen y Al-Haik (1976), Child (1987-1988), Parry y Child 

(1990), Skehan (1989, 2001, 2002), Meara et al. (2001) y Dörnyei y Skehan (2003).   

 A partir del análisis de los componentes iniciales de la aptitud para una lengua extranjera, 

me interesa resaltar varios elementos. El hecho de que Pimsleur (1966) considere la motivación 

como uno de los componentes corresponde a la inclusión de dos elementos, cognitivo y afectivo, 

que dan una orientación de estudio diferente a la que he considerado en este trabajo, en el que  

privilegio el elemento cognitivo.  

En cuanto a la identificación, asociación y recuperación de sonidos y al uso de la 

memoria, hasta ese momento, sólo se trataron los aspectos de la memoria general  pero a 

continuación, de acuerdo con el segundo enfoque y en armonía con los estudios de la psicología 

cognitiva y de la adquisición de una lengua, preciso los elementos de la memoria que entran en 

juego para cada uno de los componentes, así como la relación de los componentes de esta aptitud 

con las etapas de adquisición de una lengua extranjera.  
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2.5.2. Definición de componentes con enfoque de procesamiento de información y etapas de 

adquisición de una lengua extranjera 

 

Si entre los años sesenta y noventa, la definición de los componentes de la aptitud para 

una lengua extranjera se fundamentó en el análisis de la aptitud en sí misma sin relacionarla con 

procesos de índole cognitiva, ya en el siglo XXI, surgieron otros estudios que tomaron en cuenta 

un segundo enfoque que incluía el procesamiento de información y las etapas de adquisición de 

una lengua extranjera. Destaca la investigación de Skehan (1989, 1998-2001, 2002, 2003), quién 

relaciona los componentes de la aptitud con el flujo del procesamiento de información y con las 

etapas de adquisición de una lengua extranjera. El enfoque toma en cuenta los tres elementos que 

conforman este procesamiento: el input o entrada, el procesamiento central y el output o salida. 

 

2.5.2.1. Enfoque de procesamiento de información 

 

Nuevamente Carroll (1981), inicia otra forma de visualizar la aptitud para una lengua 

extranjera a través del análisis de los procesos cognitivos constituidos por operaciones cognitivas 

y estrategias. Define las operaciones cognitivas como adjudicación (lo que él denomina como: 

addressing) en el almacén sensorial visual o auditivo, adjudicación en el  almacén de memoria de 

diversos tipos (almacenamiento o recuperación) y manejo de información en la memoria de 

trabajo de corto plazo o “ejecutiva”. Las estrategias se refieren a las variaciones en la manera en 

la que los individuos se aproximan a la tarea con el fin de modificar la eficiencia del 

procesamiento. Estos elementos representan una forma de visualizar el estudio de la aptitud para 

una lengua extranjera, desde la perspectiva de los procesos cognitivos. Entre estos elementos, 

Carroll (1981) subraya la consideración de la memoria que divide en tres tipos distintos: memoria 

de corto plazo (MCP), de plazo intermedio (MPI) y de largo plazo (MLP). Establece relaciones 

entre estos tres tipos de memoria y los cuatro componentes de la aptitud para la lengua extranjera 

que definió con anterioridad. Señala, además, los renglones en los que pueden presentarse 

diferencias individuales, clasificadas en tres tipos: contenidos o capacidad de almacenaje en la 

memoria (C), parámetros temporales del proceso (T) y probabilidad de una estrategia (P). En el 

siguiente cuadro propongo una codificación de estas relaciones y diferencias.  
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Adjudicación  
(addressing) 

 
Componente 

 
Memoria 

Memoria 
sensorial 

MPI o MLP 

 
Memoria de 
corto plazo 

 
Estrategias 

Codificación 
fonética 

MPI 
Imágenes 
fonéticas 
(imágenes 
de los 
estímulos 
auditivos) 

Codifica 
estímulo  
auditivo y 
símbolos 
ortográficos 
(C,T) 

MPI (C) 
Almacena y  
recupera 
imágenes 
fonéticas 
MLP 
Recupera 
información 
fonética y 
ortográfica 
 

MCP (C,T) 
Almacena 
imágenes 
fonéticas 
Enlaza las 
imágenes 
con símbolos 
ortográficos 
 

Encuentra 
mediadores  
(elementos 
para reforzar 
la asociación 
sonido- 
símbolo) 
en la MLP 
(P) 

Sensibilidad 
gramatical 

MLP 
Conceptos 
gramaticales 

No la presenta MLP (C) 
Recupera 
conceptos 
gramaticales 

MCP 
Reconoce 
funciones 
gramaticales 
Enlaza 
funciones en 
diferentes 
estructuras 
de las 
oraciones 
 

No las  
Presenta 

Aprendizaje 
mecánico 
(memoria 
asociativa) 

MPI 
Formas y 
significados 
lingüísticos 

No  la 
Presenta 

MPI (T,C) 
Almacenamiento
Recuperación 

No la  
Presenta 

Encuentra 
mediadores  
 con 
MLP (P, C, 
T) y ensayar 
asociaciones 
(P) 
 

 
Aprendizaje 
de lengua 
inductivo 

 
MPI 
Reglas 
lingüísticas 
originales 

 
No la presenta

 
MLP 
Búsqueda de  
tipos de  
hipótesis de  
posibles reglas 
lingüísticas 
 

 
No la  
Presenta 

 
No las  
Presenta 

Cuadro 2.1. Relaciones y diferencias entre los componentes de la aptitud para una lengua extranjera,  
desde el punto de vista del uso de tres tipos de memoria, tomado de Carroll (1981).  

 
 



Uribe, C. Aptitud ... 50

 En el cuadro 2.1 se aprecia que la mayoría de los componentes utilizan principalmente la 

memoria de plazo intermedio. Solamente la sensibilidad gramatical utiliza predominantemente la 

memoria de largo plazo. La codificación fonética es el único componente que utiliza la memoria 

sensorial. La memoria de corto plazo es usada por la codificación fonética y por la sensibilidad 

gramatical. 

 Tanto la codificación fonética como el aprendizaje mecánico utilizan estrategias de 

recuperación de mediadores, definidos por Carroll (1981) como elementos para reforzar la 

asociación sonido-símbolo. 

En ese año, 1981, Carroll precisa estas relaciones y, a pesar de que  no establece un enlace 

de los componentes con los elementos que constituyen el procesamiento de la información en la 

adquisición de una lengua extranjera (input, procesamiento central y output, definidos por 

Skehan, 1998,2001), a través de los procesos cognitivos que señala, puede verse que la 

codificación fonética pertenece a la etapa de input, la sensibilidad gramatical, la capacidad de 

aprendizaje mecánico y la capacidad de aprendizaje de lengua inductivo al procesamiento central. 

No hay un componente específico de output. Sin embargo, en la codificación fonética menciona 

la recuperación de la memoria de largo plazo como paso previo para la producción.  

Meara et al. (2001) crean la prueba LAT, denominada posteriormente como 

LLAMALAT, a partir de los componentes definidos por Carroll y Sapon (1959). Introducen el 

término de memoria auditiva. La memoria auditiva es concebida como una parte de la memoria 

sensorial, esa que “nos permite recordar y reconocer imágenes sensoriales, es decir, percibidas 

por los sentidos externos; se divide en visual, auditiva y motora” (universitasorientacion, 2009).  

Resulta valiosa la consideración de este componente delimitado como memoria auditiva, 

porque permite reconocer distintos tipos de memoria, concepción que abre las puertas a un 

conocimiento más preciso de los procesos de aprendizaje. Me resulta significativa la diferencia 

que se establece entre memoria mecánica y memoria auditiva, puesto que a la memoria mecánica 

le concierne la repetición de palabras, mientras que a la auditiva le atañe la percepción auditiva 

de ideas. Sin duda, se trata de un salto cualitativo en la valoración de los procesos de la memoria.  

Skehan (1998, 2001) relaciona los tres componentes definidos por él para la aptitud para 

una lengua extranjera con el flujo del procesamiento de información. La capacidad de 

codificación fonética corresponde a la etapa de input, que tiene por función la detección; en tanto 

que la capacidad analítica de la lengua como procesamiento central, se aboca a identificar 
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modelos, a generalizar y reestructurar; y la memoria como output, se dedica a la recuperación.  

Entre Carroll (9181) y Skehan (1998, 2001) existen coincidencias como la consideración de la 

capacidad de codificación fonética como input y la capacidad analítica de lengua como 

procesamiento central.  

  

2.5.2.2. Enlace con las etapas de adquisición de una lengua extranjera 

 

En 2002, Skehan efectúa un análisis minucioso en el que establece nueve etapas de 

adquisición de una lengua extranjera (ALE) con respecto al aprendiente: detección (dirige su 

atención a algunos aspectos del sistema de la lengua), identificación de modelos (genera una 

hipótesis acerca de la lengua meta basado en un modelo percibido o regularidad), ampliación (del 

dominio de la hipótesis), incremento del grado de complejidad (aprende limitaciones del modelo 

y reestructura), integración (integra una subárea de interlenguaje), precisión como prevención 

(avoiding) de errores (o uso del interlenguaje sin errores), creación de un repertorio (acceso 

aproximado al interlenguaje), automatización de la lengua (dominio sin error, con velocidad 

razonable y procedimiento) y lexicalización (la lengua analizable está disponible como elemento 

léxico). La definición de estas etapas apunta, como mencioné, hacia  la definición de la conducta 

del aprendiente en cada una de ellas y su relación con posibles componentes de la aptitud. Estas 

etapas de la adquisición de la lengua extranjera constituyen un elemento primordial para el 

establecimiento de los componentes. En los últimos treinta años, los estudiosos de la aptitud para 

una lengua extranjera han mostrado un renovado interés por la memoria como componente de 

estos procesos específicos de aprendizaje (Skehan, 2002). En el siguiente cuadro presento estas 

nueve etapas articuladas con los componentes de la aptitud para una lengua extranjera y de 

acuerdo con el registro de Robinson (2002).  
      

No. 
Etapas de procesamiento 

ALE 
Componentes 
 de la aptitud 

1 Detección . segmentación auditiva 
. administración de atención 
. memoria de trabajo 
. codificación  fonética 

2 Identificación de modelos . análisis rápido /  memoria de  
 trabajo 
. sensibilidad  gramatical 

                                                                                       Continúa en la siguiente página 
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No. 

Etapas de procesamiento 
ALE 

Componentes 
 de la aptitud 

3 Ampliación . capacidad  de  aprendizaje  
 de  lengua inductivo 

4 Incremento del grado de   
complejidad 

. sensibilidad  gramatical 

. capacidad de  aprendizaje de  
  lengua inductivo 

5 Integración . capacidad de  
  reestructuración 

6 Precisión 
Prevención de errores 

. automatización 

. conversión en  procedimiento 
7 Creación de un repertorio 

Logro sobresaliente 
. proceso de recuperación 
 

8 Automatización de la lengua 
basada en reglas 
Logro de fluidez 

. automatización 

. conversión en procedimiento 

9 Lexicalización 
Codificación dual 
(representación lexicalizada o 
versión creativa) 

. memoria 

. segmentación 

. proceso de  recuperación 

Cuadro 2.2. Relación entre etapas de procesamiento en la adquisición de 
 lengua extranjera y los componentes de la aptitud correspondientes, 

 basado en  Skehan (2002). 
 

 En este cuadro, marqué con negritas los componentes definidos previamente por Carroll 

(1981), de tal forma que a simple vista se aprecie el contraste entre los elementos anteriores y los 

agregados por Skehan (2002), lo que hace patente la riqueza de sus  aportaciones. En 2002, éste 

reduce las etapas a solamente cuatro: detección, establecimiento de modelos, control y 

lexicalización e introduce, además del procesamiento de información, la atención a la forma. Las 

agrupa con el fin de sentar las bases para el análisis y la creación de pruebas, que redunden en 

una visión más clara de la presencia de fortalezas y también de debilidades, de las omisiones y 

limitaciones relativas a los componentes de la aptitud.  

En 2003, Dörnyei y Skehan manifiestan claramente que hasta ese momento la aptitud para 

una lengua extranjera se percibía como una entidad aislada sin relación con otros elementos de la 

adquisición de una lengua extranjera, a pesar de que Skehan (1989) ya había propuesto el enlace 

de diversos componentes de la aptitud con las etapas del procesamiento de información. Es 

importante señalar que la investigación de Skehan acerca de la relación entre la adquisición de 

una lengua extranjera y los componentes de la aptitud lo conduce a cambios en la consideración 

de las etapas de esa adquisición. Dörnyei y Skehan presentan un cuadro de relación entre los 
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componentes de la aptitud y las etapas de la adquisición de una lengua extranjera que contiene 

sólo seis etapas pero estudiadas con mayor detalle que el presentado por Skehan (1989). En su 

cuadro, los dos contemplan los componentes tradicionales, delimitados a partir de Carroll (1981) 

y otros relacionados principalmente con la subdivisión de la memoria que Carroll planteó en 

1989. A continuación reproduzco este cuadro.  

 

Etapas de procesamiento 
Etapas ALE 

Constructos de aptitud 
correspondientes 

1 Estrategias de procesamiento de 
input tales como segmentación 

Control de la atención 
Memoria de trabajo 

2 Detección  Capacidad de codificación fonética 
Memoria de trabajo 

3 Identificación de modelos Capacidad de codificación fonética 
Memoria de trabajo 
Sensibilidad gramatical 
Capacidad de aprendizaje de la lengua 
inductivo 

4 Reestructuración y manejo de 
modelos 

Sensibilidad gramatical 
Capacidad de aprendizaje de la lengua
inductivo 

5 Control de modelos 
Precisión y automatización 

Automatización 
Memoria integrativa 

6 Integración de modelos 
Producción orientada 

Segmentación 
Memoria de recuperación  

Cuadro 2.3. Componentes de la aptitud para la lengua y las etapas de la ALE,  
basado en   Dörnyei y Skehan (2003:596-597)  

 
 

Se señalan con negritas los componentes definidos con anterioridad y con cursivas los 

elementos introducidos por Dörnyei y Skehan (2003), como componentes potenciales (aunque, en 

ese año se generalizó el uso del término “constructo” para denominar a los componentes de la 

aptitud). De los nueve elementos registrados, tres son anteriores y seis definidos por Dörnyei y 

Skehan, entre los que destaca la división de la memoria en memoria de trabajo, memoria 

integrativa y memoria de recuperación. Carroll contempla la memoria en la prueba MLAT como 

una memoria asociativa, Dörnyei y Skehan (2003) abarcan otros aspectos de su estructura y 

funcionamiento; entre ellos destacan: el reconocimiento de los distintos tipos de memoria, el 

tamaño de la memoria de trabajo y el control de la atención. Su manera de definir los 
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componentes renueva la investigación, precisamente por el énfasis que aplican al desglose en 

tipos de memoria. 

En síntesis, el control de la atención, la memoria de trabajo, la capacidad de codificación 

fonética, la memoria de plazo intermedio, la sensibilidad gramatical, la memoria de largo plazo, 

la capacidad de aprendizaje de lengua inductivo, la automatización, la memoria integrativa, la 

segmentación y la memoria de recuperación integran la conjunción de los componentes de la 

aptitud para una lengua extranjera, definidos por Carroll, (1981); Dörnyei y Skehan, (2003),  

según las etapas en el aprendizaje de una lengua extranjera. Las diferencias más marcadas entre 

los tres autores están dadas porque Dörnyei y Skehan (2003), quienes consideran seis 

componentes más que Carroll (1981) y toman los tipos de memoria involucrados en distinta 

forma; coinciden en la participación de una memoria de trabajo pero no mencionan la memoria 

de plazo intermedio o la de largo plazo. Carroll (1981) no considera el control de la atención ni la 

memoria de trabajo en una etapa previa; tampoco la memoria de trabajo en el proceso central y, 

finalmente, no contempla los componentes del output: automatización, memoria integrativa, 

segmentación y memoria de recuperación, establecidos por Dörnyei y Skehan (2003). En esta 

definición de la memoria subdividida en tres tipos, dejan de considerarse la memoria mecánica y 

la memoria asociativa.  

Entre el estudio de los componentes de Carroll y Sapon (1959, de Carroll mismo (1981) y  

el de Skehan y Dörnyei (2003) hay un avance teórico considerable ya  que se desglosan y 

complementan los componentes originales y se asume la participación de elementos específicos 

de la memoria. Ya no se hablará de una memoria general sino de una memoria dividida en razón 

de sus propias funciones específicas. Pero me pregunto, a partir del análisis de las propuestas de 

estos autores, si al plantearse un enfoque en el que se consideran distintos tipos de memoria, 

Skehan y Dörnyei (2003) dan inicio a un desglose de los componentes en subcomponentes; la 

aptitud para una lengua extranjera con el componente aprendizaje de lengua inductivo, que se 

compone a su vez por la memoria de plazo intermedio y la memoria de largo plazo; componentes 

más específicos que constituyen subcomponentes de uno de los componentes de la aptitud para 

una lengua extranjera.  

              A pesar de este avance patente en los estudios, persisten las imprecisiones. La memoria 

de trabajo, como componente nuevo, está presente en las etapas denominadas estrategias de 

procesamiento del input, detección de modelos e identificación de los mismos. No obstante, no se 
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indica exactamente la función de esa memoria de trabajo en cada caso. En una situación similar 

se encuentran las explicaciones que ofrecen los autores a cerca de la capacidad de codificación 

fonética, relacionada con las etapas de detección e identificación de modelos y la sensibilidad 

gramatical junto con la capacidad de aprendizaje de lengua inductivo, relacionadas con las etapas 

de identificación de modelos y de reestructuración y manejo de los mismos. También es 

imprecisa la significación de los tipos de memoria manejados: de trabajo o de corto plazo, 

intermedia, de largo plazo, integrativa y de recuperación. La mayor dificultad radica en la manera 

de concebir  los componentes nuevos, adicionales a los planteados por Carroll y Sapon (1959), 

que se establecen como potenciales, lo cual revela que no existe la certeza de su participación 

como componentes de la aptitud para una lengua extranjera. Su existencia como componentes 

aún no ha sido comprobada y aún no se han creado los instrumentos para su medición. Inclusive, 

Carroll (1981) establece el desglose de los componentes que ya había definido con anterioridad, 

principalmente los tipos de memoria, pero no retoma el análisis de la prueba MLAT como 

instrumento para medición de estos nuevos componentes. 

 

2.5.3. Definición de componentes con enfoque de  procesos de adquisición de conocimiento 

 

La definición de los componentes relacionados con el enfoque de adquisición de 

conocimiento es bosquejada por Grigorenko, Sternberg y Ehrman (2000). Estos autores conjugan 

su teoría sobre la aptitud para una lengua extranjera denominada CANAL-F, por las siglas en 

inglés de Cognitive Ability for Novelty in Acquisition of Language-Foreign con la prueba para 

medir esta aptitud que lleva el mismo nombre, con una T al final para establecer que se trata de la 

prueba (CANAL-FT). La teoría CANAL-F plantea que una de las capacidades significativas 

requeridas para la adquisición de una lengua extranjera es la que permite hacer frente a la 

novedad y a la ambigüedad. Consideran los siguientes procesos para la adquisición del 

conocimiento en general: codificación selectiva, codificación accidental, comparación selectiva, 

transferencia selectiva y combinación selectiva. Grigorenko et al. (2000:393) establecen estos 

cinco procesos y precisan que en cada uno hay cuatro niveles, cuando se trata del aprendizaje de 

una lengua extranjera: el léxico, el morfológico, el semántico y el sintáctico. Estos procesos de 

adquisición de conocimiento se aplican a los cuatro niveles en forma de input y output: visual y 

oral.  
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Debido a que Grigorenko et al. (2000) no presentan componentes desglosados como lo 

hacen Carroll (1981) y Dörnyei y Skehan (2003) y a que la presentación de sus postulados es 

diferente, el contraste entre ellos no es factible. Grigorenko et al. (2000) presentan en forma 

precisa solamente el análisis de la capacidad de hacer frente a la novedad y a la ambigüedad y los 

procesos de adquisición de la lengua extranjera. Además, al final del su artículo, Grigorenko et 

al. (2000) informan que tanto la teoría CANAL-F como la prueba CANAL-FT, para medir la 

aptitud para una lengua extranjera, no han sido probadas. 

  

2.5.4. Resumen de los componentes de la aptitud para una lengua extranjera 

 

Para poder establecer los componentes de esta aptitud, es muy importante clasificarlos 

desde el punto de vista de su estudio y de su medición. Por ser el campo cognitivo del ser 

humano un área difícil  de precisar, es necesario separar aquellos componentes que solamente han 

sido planteados como elementos potenciales de la aptitud de los que han sido medidos. En el 

capítulo uno (Cf. apartado 1.3 y esquema 1.2 del capítulo uno) mencioné que el estudio de una 

aptitud cognitiva y sus componentes debe realizarse en forma paralela con la medición de los 

mismos, razón por la que separo los componentes en dos grupos: aquellos que han sido 

analizados a través de planteamientos teóricos y de su medición y los que sólo han sido 

estudiados teóricamente. En ambos casos se trata de constructos teóricos; el primer grupo está 

formado por componentes medidos, de alguna manera comprobados y, el segundo, por 

componentes probables que permiten desglosar los componentes en subcomponentes como en el 

caso de la memoria. 

  

En el primer grupo incluyo: 

   ▪ capacidad de codificación fonética    

   ▪ asociación sonidos-símbolos 

                        ▪ sensibilidad gramatical 

   ▪ capacidad de aprendizaje de lengua inductivo 

   ▪ aprendizaje mecánico 

   ▪ memoria 

               - asociativa 
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    - mecánica 

   ▪ capacidad de discriminación auditiva  

En el segundo grupo: 

   ▪ control de la atención  

   ▪ memoria 

    - de trabajo o de corto plazo 

    - de plazo intermedio 

    - de largo plazo 

    - integrativa  

    - auditiva 

    - de recuperación 

   ▪ automatización y 

   ▪ segmentación 

Sobre la base de esta consideración de la aptitud para una lengua extranjera, como 

componencial, propongo que existen modalidades de esta aptitud. Cada modalidad se configura 

dependiendo de la tarea cognitiva específica para la que quiere medirse. Por ejemplo, en el 

apartado 3.3, al analizar la relación de las subpruebas de las pruebas de aptitud para una lengua 

extranjera y los componentes que miden, puede presentarse un interés mayor en la medición de 

alguno de los componentes. Si bien es cierto que la medición global que proporcionan las pruebas 

de aptitud para una lengua extranjera es relevante, también lo es la medición de sus componentes 

específicos; componentes que pueden relacionarse con los componentes del rendimiento. 

  
2.6. Primera parte del modelo para el estudio de una aptitud y tarea cognitivas 

configurada para la aptitud para una lengua extranjera 
 
 Enseguida presento, hasta este momento,  la forma en la que se configura la primera parte 

del modelo propuesto para el análisis de una aptitud cognitiva y su relación con una tarea 

cognitiva (Cf. esquema 1.2 del capítulo uno), enfocado a la aptitud para una lengua extranjera.  
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Fundamentos teóricos 

 
         • Enfoques:           ▪ Diferencias individuales 
 
                                         - La aptitud para una lengua extranjera es un elemento 
                                           fundamental para establecer diferencias individuales 

- Hay diferente tasa de aprovechamiento, logro o éxito  
  en el aprendizaje de una lengua extranjera    

                                         - Existe diferente grado de habilidad o de dificultad  
                                           para lograrlo  
                      
                                       ▪ “Teoría de los tres estratos (Carroll, 1993)  
 
                                         - La aptitud para una lengua extranjera se ubica en 
                                           una estructura jerárquica de las capacidades 
                                           cognitivas    
                                         - Esta estructura jerárquica se constituye en función 
                                           de la generalidad o especificidad de cada capacidad 
                                         - La aptitud para una lengua extranjera se ubica en  
                                           la estructura en el nivel I, definido para las  
                                           capacidades específicas  
                                         - La aptitud para una lengua extranjera es 
                                           componencial    
                                         - Es necesario efectuar su estudio en forma paralela 
                                           con la medición de sus componentes  
 
                                       ▪  La aptitud y su medición 
 
                                       ▪  La tarea cognitiva y su medición 
 
         • Características:   ▪ La aptitud para una lengua extranjera como aptitud 
                                         cognitiva es estable, situacional, componencial,  
                                         potencial del aprendizaje y predictora del mismo     
                                       ▪ La aptitud para una lengua extranjera y la tarea 
                                        cognitiva específicas se definen en un contexto 
                                        Se establece el estudio de la aptitud para una lengua 
                                        extranjera  y su relación con el rendimiento en lengua 
                                        inglesa como lengua extranjera en situación de 
                                        aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera    
 

                                                                                                       Continúa en la siguiente página 
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          • Componentes:    ▪ Definidos en un contexto 
                                          Los componentes de la aptitud para una lengua 
                                          extranjera estudiados teóricamente y medidos son: 

                  - capacidad de codificación fonética 
                  - asociación sonidos-símbolos 
                  - sensibilidad gramatical 
                  - capacidad de aprendizaje de lengua inductivo 
                  - aprendizaje mecánico 
                  - memoria 
                          ° asociativa 
                          ° mecánica                  
                  - discriminación auditiva  

 
         • Consideraciones: ▪ La aptitud para una lengua extranjera asume niveles  
                                           en un continuo              
                                        ▪ Es importante establecer su participación en el 
                                          aprendizaje de una lengua extranjera, para poder 
                                          compararla con la de otras variables                                  
                                        ▪ El aprendizaje de una lengua extranjera es  
                                          multicausal 
    

Esquema 2. 1 Configuración de la primera parte del modelo para el análisis de 
 una aptitud cognitiva y su relación con una tarea cognitiva, 

 enfocada a la aptitud para una lengua extranjera. 
 
 El esquema 2.1 muestra dos parámetros en letra cursiva que hasta este momento no se han 

precisado. La aptitud y su medición, que se tratan en el capítulo tres y la tarea cognitiva y su 

medición que se presentan en el capítulo cuatro. Los demás elementos corresponden a los que son 

específicos de la aptitud para una lengua extranjera y su relación con el rendimiento en lengua 

inglesa como lengua extranjera, asunto que también se trata en el capítulo cuatro. 

 En este capítulo se establecieron las bases para el estudio de la aptitud para una lengua 

extranjera, se definieron sus características desde el ángulo de una capacidad cognitiva y sus 

componentes frente al aprendizaje de una lengua extranjera. Se abrieron posibilidades para buscar 

el origen de esta aptitud y se inició la configuración del modelo para la aptitud para una lengua 

extranjera y su relación con el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera.  
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Capítulo 3 

 Medición de la aptitud para una lengua extranjera 
 

 

El modelo que propongo para el análisis de una aptitud cognitiva y su relación con una 

tarea cognitiva (Cf. esquema 1.2 del capítulo uno), como ya mencioné, considera que debe 

tratarse  paralelamente  la  aptitud  para  desempeñar  una  tarea específica, también de naturaleza  

cognitiva y el instrumento de medición correspondiente. Por ello, al hablar de la aptitud para una 

lengua extranjera, su definición y sus componentes y su relación con el rendimiento, no puede 

dejarse de lado la consideración de los instrumentos de medición. Dicho modelo también sugiere 

la elección del enfoque utilizado para el instrumento de medición de la aptitud. Por ello, es 

necesario precisar todos los elementos de medición considerados, para continuar con la 

configuración del modelo específico de la aptitud para una lengua extranjera y su relación con el 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. 

Para dar respuesta a las necesidades de definición planteadas por el modelo en cuestión, 

una vez definidas las características de la aptitud para una lengua extranjera, este capítulo 

presenta los elementos relacionados con la medición de la misma. Comprende cinco partes: el 

enfoque para la medición de la aptitud para una lengua extranjera, las pruebas para su medición, 

la relación entre los componentes medidos y las pruebas, la elección de la prueba de aptitud para 

una lengua extranjera y un análisis de la prueba elegida. 

 

3.1. Enfoque de medición 
 

 En el apartado 1.6 presenté los enfoques y características de una prueba de medición de 

una aptitud cognitiva. De los enfoques abordados, para la aptitud para una lengua extranjera tomo 

el enfoque psicométrico, factorial, por ser tal que, como mencioné, encuadra en el de las 

diferencias individuales y analiza correlaciones derivadas de la aplicación de pruebas. 
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3.2. Pruebas de medición de la aptitud para una lengua extranjera  
 

 En este apartado, presento pruebas para la medición de la aptitud para una lengua 

extranjera, desde la primera, la MLAT (Modern Language Aptitude Test), creada por Carroll y 

Sapon (1959), con sus antecedentes, hasta la denominada LAT (Meara, Milton y Lorenzo-Dus, 

2001), redenominada como LLAMALAT (Meara, 2005).  

 Es importante hacer notar que no hay una relación biunívoca entre las partes (subpruebas) 

que componen cada una de las pruebas y los componentes que miden y que la mayoría de los 

autores no indica esta relación. Incluso, en las pruebas contemporáneas solamente hay 

información acerca de las subpruebas que las conforman, sin mencionar con exactitud los 

componentes medidos. 

 En la revisión de 25 años de investigación sobre la aptitud para una lengua extranjera, 

hecha por Carroll (1981), se encuentra que las primeras pruebas que intentaron medir los 

componentes fueron las de Dorcus, Mont y Jones en 1953 y la Arm y Language Aptitude Test 

(ALAT), de 1957. Ninguna de estas dos pruebas sirvió para identificar la aptitud para una 

extranjera ni sus componentes.  

Otro antecedente es la prueba Psi-Lambda Foreign Language Battery, con aplicación de 

conceptos psicolingüísticos, que dio origen a la primera prueba para medir la aptitud para una 

lengua extranjera, la de Carroll y Sapon (1959). En 1967, Carroll y Sapon adaptaron la prueba 

para niños de tercero a sexto grado, la denominaron MLAT-Elemental (EMLAT). Esta prueba 

está traducida al español con el nombre de MLAT-ES (Modern Language Aptitude Test-

Español). 

Pimsleur (1966) creó la prueba PLAB (Pimsleur Language Aptitude Battery). Reed y 

Stansfield (2004), editaron un manual para la aplicación de esta prueba, en el que se señala que la 

prueba es el resultado de la revisión de 30 años de estudios publicados sobre factores 

psicológicos en el aprendizaje de una lengua. Estos estudios fueron clasificados por ellos en siete 

temas de investigación: inteligencia, capacidad verbal, discriminación de tono, orden de estudio 

de la lengua y bilingüismo, hábitos de estudio, motivación y actitudes y factores de la 

personalidad. De estos factores, la motivación y la inteligencia verbal fueron consideradas como 

las que más contribuyen al éxito del aprendizaje de una lengua extranjera. Las primeras versiones 
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de la prueba PLAB también incluían una prueba de 20 preguntas para medir la motivación de los 

estudiantes para el aprendizaje de una lengua extranjera y una sección de rimas, como otra 

medición de capacidad auditiva.  

La prueba ALAT, desarrollada en los cincuenta por el Instituto de Defensa de la Lengua 

(IDL) en Monterrey, California, se transformó en la  prueba DLAT (Defense Language Aptitude 

Test) y fue utilizada por las fuerzas armadas de los Estados Unidos durante 20 años. Usaron esta 

prueba para evitar el financiamiento de cursos en lengua extranjera a soldados sin posibilidades 

de aprenderla. En los años setenta, los directivos de dicho instituto pensaron en la creación de una 

prueba con mayor validez predictiva. “Petersen y Al-Haik (1976) crearon la prueba DLAB, a 

través del análisis factorial de los reactivos de varias baterías de pruebas preliminares” (Carroll, 

1981:84). Es usada por el Departamento de defensa de los Estados Unidos para medir el potencial 

para el aprendizaje de una lengua extranjera. La utilizan para determinar quién puede seguir un 

entrenamiento como lingüista militar. La prueba se basó en los componentes de la aptitud para 

una lengua extranjera definidos por Carroll (1958). Estudiaron otras variables que podrían 

incrementar la validez predictiva o esclarecer correlaciones. En él, consideraron varias pruebas: 

la MLAT, la PLAB, la DLAB y sus subpruebas, la DLAT, la escala de ansiedad manifiesta de 

Taylor (1953), la Escala de necesidad de aprobación social, de Crowm y Maelowe (1964) y la de 

coeficiente intelectual Otis-Lennon (1967). Tomaron como otras variables de predicción la edad 

y el nivel de estudios alcanzado. Powers (2010), en su artículo en internet, comenta que la prueba 

DLAB es utilizada por los servicios militares de los Estados Unidos para medir la aptitud para 

aprender una lengua extranjera, para la elección de personas que ocupen puestos que requieren 

fluidez en una lengua extranjera. Se trata de una prueba no comercializada para el público en 

general. 

Los autores de la prueba no establecen la relación entre los componentes medidos y cada 

una de las partes que la componen. 

La prueba VORD “fue desarrollada por Child al inicio de los años setenta para identificar 

sujetos adultos con talento para adquirir lenguas que difieren sintácticamente de las lenguas 

indoeruropeas occidentales que son más o menos conocidas para la mayoría de los aprendientes 

de una lengua” (Parry y Child, 1990:30-31). El objetivo de esta prueba era medir la aptitud para 

internalizar y usar reglas gramaticales. Esta prueba tampoco presenta los enlaces entre las 



Uribe, C. Aptitud ...  63

subpruebas y componentes de la aptitud para una lengua extranjera. No se tiene acceso a ella, es 

utilizada por el gobierno de los Estados Unidos. 

La prueba denominada LABJ (Aptitude Battery for Japanese), de Sasaki (1996, 1999), no 

señala los componentes que mide. Las partes que la componen son muy similares a las de la 

MLAT. 

La prueba CANAL-FT, como se vió en el apartado 2.5.3 del capítulo dos, se diseñó para 

medir esta aptitud y para probar la teoría CANAL-F que la sustenta. Debido a que esta teoría 

establece fuentes de diferencias individuales en el aprendizaje de una lengua extranjera basadas 

en procesos, la prueba se diseñó para medir estas fuentes. Sus autores, Grigorenko et al. (2000),  

publicaron un artículo con los resultados de los primeros datos de construcción y validación de su 

teoría CANAL-F y de la prueba CANAL-FT, en el que concluyen que sus resultados indican la 

viabilidad de su teoría pero no prueban que sea correcta. Concluyen, además, en cuanto a la 

prueba, que su trabajo debe contemplarse como el fundamento para desarrollos posteriores más 

que como un esfuerzo terminado; al tratarse de una prueba nueva, consideran que debe validarse 

y refinarse con más sujetos de estudio (Grigorenko et al., 2000:401). Estos autores tampoco 

manejan componentes precisos. 

La prueba LAT (Language Aptitude Tests LOGNOSTICS) es un conjunto de pruebas de 

aptitud para la lengua diseñado por Meara, Milton y Lorenzo-Dus en 2001, para administradores 

de entrenamiento en empresas de negocios o en la industria, para profesores o propietarios de 

escuelas o personas que necesiten conocer si su personal, estudiantes o clientes tienen la 

posibilidad de ser buenos en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Estas pruebas miden si la 

persona posee la capacidad intelectual para aprender con éxito una lengua extranjera. (Express 

publishing, 2008). Meara (2005) publicó un manual para utilizar las pruebas creadas en 2001 con 

el nombre de LAT, con computadora. En este manual las pruebas se denominan LLAMALAT 

(LLAMA Language Aptitude Tests). Indica que las considera como “un conjunto de pruebas 

exploratorias diseñadas para medir la aptitud para el aprendizaje de lenguas extranjeras”.  

No encontré comentarios de investigadores acerca del uso de esta prueba. 

En síntesis, desde los años 50, se han utilizado tanto la MLAT (Carroll y Sapon, 1959) 

como la PLAB (Pimsleur, 1966). En el inicio de este siglo se encuentran la CANAL-FT 

(Grigorenko, Sternberg y Ehrman, 2000), en etapa de prueba y la LAT (Meara, Milton y 

Lorenzo-Dus, 2001), redenominada como LLAMALAT (2005). 
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3.3. Relación entre los componentes medidos y las pruebas de medición de la 

aptitud para una lengua extranjera 
 

En las pruebas analizadas, los únicos investigadores que presentan componentes con 

precisión son: Carroll y Sapon (1959) y Pimsleur (1966). Para las pruebas (la DLAT dio origen a 

la DLAB) DLAB, VORD, LABJ, CANAL-FT,  LAT y LLAMALAT, solamente dan a conocer 

las partes que integran la prueba. De aquí solamente pueden deducirse algunos de los 

componentes medidos.    

Al analizar la relación entre las pruebas, sus subpruebas y los componentes que miden, 

determiné que, a pesar del nivel de estudio de los componentes de la aptitud para una lengua 

extranjera, no todos son medidos por las pruebas desarrolladas hasta ahora. El componente 

medido por todas las pruebas es la sensibilidad gramatical; el siguiente es la asociación sonido-

símbolo; a continuación, la capacidad de codificación fonética, la memoria asociativa y la 

memoria auditiva.  

No existen instrumentos de medición, desde el punto de vista de la aptitud para una 

lengua extranjera, para control de la atención, automatización, segmentación ni para memorias 

intermedia, integrativa y de recuperación. A pesar de que la mayoría de las pruebas han tomado 

en cuenta la MLAT, no existe una coincidencia total entre ellas. Sin embargo, varias han 

considerado el estudio de correlaciones entre ellas y mediciones de la aptitud para una lengua 

extranjera con la MLAT. 

 

3.4. Elección de la prueba de aptitud para una lengua extranjera  
       

 En este apartado, presento ocho criterios que consideré para elegir la prueba de aptitud 

para una lengua extranjera para la investigación de campo y la elección misma. Las pruebas 

analizadas son: la MLAT, la MLAT-ES, la PLAB, la DLAT, la DLAB, la VORD, la LABJ, la 

CANAL-FT y la LAT, ahora reestructurada y denominada LLAMALAT.  

Los criterios son los siguientes.  
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▪ Enfoques de medición de la prueba  

Las pruebas analizadas satisfacen los enfoques psicométrico, factorial y con 

posibilidades de efectuar análisis de correlación. 

 

▪ Acceso al uso de la prueba  

El acceso a las pruebas para usarlas como instrumento de medición de la aptitud 

para una lengua extranjera con los sujetos de la investigación marca un primer criterio de 

comparación entre las pruebas, no porque sea el más importante sino por la posibilidad de 

contar con un instrumento de medición que obedezca a los componentes contemplados 

desde la teoría. No todas las pruebas han sido comercializadas para su uso sin 

restricciones. Las pruebas comercializadas son: la MLAT, la MLAT-ES, la PLAB, LAT y 

LLAMALAT. 

Las pruebas DLAT, DLAB y VORD han sido utilizadas por el Departamento de 

defensa de los Estado Unidos. La LABJ es una prueba para japoneses y la CANAL-FT no 

ha sido liberada para su comercialización. Como mencioné en el apartado 2.5.3, los 

autores no la consideran como un instrumento terminado. En el libro que publicaron 

Sternberg y Grigorenko (2002), dos años después del artículo en el que dan a conocer la 

creación de la prueba, incluyen el mismo texto. 

Este criterio reduce la aplicación de los siguientes solamente a las pruebas 

comercializadas, como mencioné, MLAT, MLAT-ES, PLAB, LAT y LLAMALAT. 

 

         ▪ Forma de abordar el estudio de la aptitud para una lengua extranjera  

Las pruebas MLAT, MLAT-ES, LAT y LLAMALAT estudian esta aptitud con 

base en componentes cognitivos. La PLAB incluye la motivación, elemento del área 

afectiva. Esta última prueba incluye elementos de otra área de estudio. 

 

         ▪ Componentes estudiados 

Las pruebas MLAT, MLAT-ES, PLAB, LAT y LLAMALAT estudian los 

componentes mostrados en el siguiente cuadro. 
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Componente 

  
MLAT 

MLAT-
ES 

 
PLAB 

 
LAT 

 
LLAMALAT

1. capacidad de codificación  
Fonética 

X  X X X 

2. asociación sonido-símbolo X X X X X 
3. sensibilidad  gramatical    X X  X X 
4. capacidad  de  aprendizaje  
de  lengua  inductivo   

X  X X X 

 
X 

   
X 

 
X 

X X X X X 

5. memoria  
 . mecánica 
 . auditiva 
 . asociativa X X  X X 

6. Discriminación auditiva  X    
Cuadro 3.1. Componentes de la aptitud para una lengua extranjera medidos por las  

                                           pruebas MLAT, MLAT-ES, PLAB, LAT y LLAMALAT 
 
 

Todas las pruebas miden asociación sonido-símbolo y memoria auditiva. La 

MLAT-ES no mide la capacidad de codificación fonética, la de aprendizaje inductivo ni la 

memoria mecánica. La PLAB no mide la sensibilidad gramatical ni la memoria mecánica. 

La MLAT-ES mide la discriminación auditiva. Las pruebas MLAT y LAT, LLAMALAT 

miden los mismos componentes. 

 

         ▪ Medio físico para su aplicación 

Las pruebas MLAT, MLAT-ES y PLAB se aplican utilizando material en papel, 

lápices y una grabadora. También existe la versión para computadoras. 

La prueba LAT o LLAMALAT utiliza computadora. 

 

           ▪ Personas a las que se dirige la prueba 

La MLAT se dirige a estudiantes de preparatoria en adelante y adultos (de nivel 

11-12 en los EUA). La MLAT-ES se dirige a estudiantes de nivel primaria (de los grados 

3 a 6). La PLAB se dirige a estudiantes de secundaria y puede aplicarse al final del sexto 

grado o a estudiantes de preparatoria. La LAT, LLAMALAT, es para 14 años en adelante. 
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         ▪ Lengua de la prueba 

Las pruebas MLAT, PLAB y LAT, LLAMALAT están escritas en inglés; la 

prueba MLAT-ES, en español. 

 

Una vez establecidos los criterios de selección de la prueba para el trabajo de campo, 

decidí elegir dos pruebas, la MLAT y la MLAT-ES. Las pruebas MLAT y LAT, LLAMALAT 

estudian los mismos componentes; las dos están escritas en inglés. Tomé la MLAT por ser una 

prueba más experimentada, que se usa en la actualidad. Se tiene acceso a ella y la forma de 

aplicarla es más accesible para un mayor número de sujetos; la prueba LAT, LLAMALAT exige 

el uso de una computadora para cada sujeto en estudio. La MLAT está diseñada para aplicarse a 

estudiantes de preparatoria en adelante; en este caso se aplicó a estudiantes de licenciatura. Se 

dirige a la medición de componentes cognitivos; en cambio, la PLAB considera la motivación, 

que es un elemento afectivo. 

El uso de la prueba MLAT-ES constituyó un estudio adicional. Originalmente, diseñé la  

investigación con un solo instrumento de medición de la aptitud. Posteriormente, con el fin de 

abarcar un número mayor de sujetos, decidí considerar la prueba MLAT-ES, por ser una 

derivación de la prueba MLAT y, principalmente, porque está escrita en español; a pesar de que 

se dirige a niños de primaria. Al ser en español, daría la oportunidad de aplicar una prueba de 

aptitud a los alumnos de primer ingreso de la Facultad de Lenguas de la UAEM. Sin embargo, los 

resultados de su aplicación mostraron ser sesgados. Por ello, no se reportan en este trabajo. 

 
3.5. Análisis de la prueba de aptitud para una lengua extranjera seleccionada 
 
 

La creación de la prueba MLAT, por Carroll y Sapon (1959), seleccionada para este 

trabajo, tomó un período de estudios de cinco años en la Universidad de Harvard. Desde su 

creación hasta la fecha, se ha aplicado a personas del noveno grado en adelante, incluyendo 

poblaciones de estudiantes (de preparatoria) y de adultos.   

 Al diseñarla, sus autores eligieron “subpruebas no correlacionadas entre sí, que mostraron 

validez y contribución única a la predicción del éxito en lenguas extranjeras” (Carroll y Sapon, 

2002:3). Entre 1953 y 1958, realizaron pruebas con 5,000 personas, distribuidas en 1200 
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estudiantes de secundaria, 2500 universitarios y 1300 estudiantes de varios cursos de lengua 

extranjera conducidos bajo el apoyo militar y del gobierno. 

 En este apartado presento las características de predicción de esta prueba, las 

características  de la prueba, la vigencia de sus resultados frente a los cambios en los métodos de 

enseñanza y algunos problemas planteados por investigadores de esta área.  

 

3.5.1. Características de la prueba MLAT 

 
 Para conocer la prueba MLAT, es necesario analizar su desarrollo. Uno de los elementos 

que es importante verificar es si los resultados de su aplicación han satisfecho la característica de 

predicción del rendimiento en el aprendizaje de una lengua extranjera.  

En principio, en el apartado 2.3.8, del capítulo dos, analicé la característica de predicción 

de la aptitud para una lengua extranjera. De dicho análisis concluí que esta aptitud es un predictor 

del rendimiento. En este apartado, complementaré la información, presentando esta característica 

analizada específicamente en la prueba MLAT.  

Al analizar los estudios que se han hecho con esta prueba, destacan tres características: su 

carácter predictivo demostrado a través del cálculo de correlaciones entre esta aptitud y el 

rendimiento, la relación de los resultados de la medición de la aptitud para una lengua extranjera 

con mediciones de rendimiento hechas con calificaciones y con pruebas más formales y la 

participación de la aptitud para una lengua extranjera como variable para establecer diferencias 

individuales. 

Desde su creación, la prueba MLAT ha sido utilizada como un predictor del rendimiento 

en lengua extranjera. Varios investigadores en esta área la han utilizado como tal. Entre ellos, 

Gardner y Lambert (1972), Wesche (1981), Parry y Stansfield (1990), Ehrman (1994), Ellis 

(1994), Edhrman y Oxford (1995), Skehan (2002) y Othman (2002). Todos concluyen que la 

prueba es un buen predictor del rendimiento. Destacan Gardner y Lambert (1972) por haber 

relacionado las subpruebas de la MLAT con elementos específicos del aprendizaje de una lengua 

extranjera; analizaron la relación de predicción de la prueba con la lengua francesa, encontrando 

buena correlación de la prueba con el rendimiento en gramática, vocabulario y lectura en francés.  

En importante resaltar las opiniones de Skehan (2002) acerca de esta prueba y su 

construcción, porque la considera como la prueba de medición de aptitud para una lengua 
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extranjera de mayor influencia y propone que “las correlaciones de validez predictiva obtenidas a 

través de otras pruebas no han mostrado ningún avance con respecto a la MLAT” (2002:73-74). 

Confirma su validez predictiva a través de la explicación que da de la forma en la que Carroll 

(1959) la construyó. Destaca: 

 

▪ La aplicación de pruebas de capacidades mentales para el aprendizaje de lengua 

extranjera a estudiantes a punto de iniciar dicho aprendizaje 

▪  El cálculo de correlaciones entre estos resultados y el desempeño en pruebas al final del 

curso 

▪  La eliminación de pruebas de aptitud que no presentan correlación con el desempeño 

▪  La eliminación de pruebas que  presenten correlación alta entre sí 

▪  Elección de pruebas que predijeron rendimiento en lengua extranjera 

▪  Elección de pruebas independientes unas de otras 

Carroll mismo, en 1981 estudió los resultados de la aplicación  de la MLAT por medio del 

análisis de regresión, sobre aspectos de variables predictivas y criterios de desempeño. Concluyó 

que la prueba MLAT satisface las siguientes relaciones: 

▪ En lengua francesa, la comprensión oral y escrita y la expresión oral y escrita, con las 

pruebas: MLAT-3, MLAT-4  y el tiempo pasado en un país de habla francesa 

▪  El nivel de desarrollo del estudiante en la lectura y escritura en francés sobre la  

expresión y comprensión orales asociado con puntajes altos en la MLAT-4 y poco tiempo 

pasado en el extranjero.  

▪ Superioridad de “desempeños activos”, expresiones oral y escrita sobre las  

“competencias pasivas” comprensión oral y expresión escrita, asociada con el inicio del 

estudio de la lengua francesa  al principio de la carrera, con pertenecer a un hogar  donde 

se habla la lengua francesa ocasional o frecuentemente y con una pobreza relativa en la 

capacidad de aprendizaje mecánico, tal como lo mide la MLAT-5 y sin haber pasado 

mucho tiempo en el extranjero. 

Para él, los mejores predictores son las subpruebas MLAT-4, la MLAT-2  y el MLAT-5  y 

de ahí infiere que cada una de ellas mide un componente distinto de la aptitud.  
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En ese año, Carroll (1981:93) comenta acerca de las correlaciones entre el puntaje total de 

la MLAT como predictora y otras variables como calificaciones de cursos o exámenes, tasas de 

aprendizaje y otras. Señala que se alcanzan correlaciones entre .40 y .60.  

En resumen, los resultados proporcionados por la prueba MLAT como instrumento de 

medición de la aptitud para una lengua extranjera son muy significativos y tienen relación con los 

resultados de aprendizaje de la lengua, expresados como calificaciones o rendimiento. La manera 

en la que se ha probado la validez predictiva de la prueba MLAT ha sido principalmente a través 

del cálculo de correlaciones entre la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento. 

 

3.5.2. Vigencia de sus resultados frente a los cambios en los métodos de enseñanza 

 

En la relación de la prueba MLAT y el rendimiento, además del enlace por la predicción 

del rendimiento por la aptitud, es necesario analizar el método de enseñanza y una inquietud 

constante que ha acompañado a esta prueba a través del tiempo, en cuanto a que si la prueba mide 

la aptitud para una lengua extranjera aun cuando ésta se enseñe a través de un método diferente al 

de la época en la que fue creada. Para dar respuesta a esta pregunta, en este inciso, por una parte, 

analizo la distinción de Cummins (1979) entre las habilidades de comunicación interpersonal 

básica, BICS en inglés (Basic Interpersonal Communicative Skills), y la destreza para la lengua 

cognitiva/académica, CALP en inglés (Cognitive Academic Language Proficiency). Por otra 

parte, presento otros puntos de vista.  

 

3.5.2.1. Distinción BICS y CALP 

 

La distinción entre BICS y CALP es definida por Cummins (1999, 2003) como “una 

forma de poner atención a los muy diversos períodos de tiempo requeridos por niños inmigrantes 

para adquirir fluidez en la conversación en su L2 con respecto al grado de destreza académica 

adecuada en esa lengua”, en donde el plazo para adquirir fluidez en la conversación tiene una 

duración de dos años y el plazo para adquirir destreza académica, de cinco años. Otros elementos 

en los que basa esta distinción  son la consideración de “dos continuos que representan el rango 

de las demandas cognitivas y el soporte contextual presentes en tareas o actividades de lengua 

particulares” y el grado en el que el significado comunicado se sustenta en elementos 
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contextuales o interpersonales (como gestos, expresiones faciales y entonación presentes en la 

interacción cara a cara) o es dependiente de elementos lingüísticos independientes del contexto 

comunicativo inmediato (Cummins, 1981). 

La observación más importante de la universidad California State University Bakersfield 

sobre esta distinción de Cummins (1979), desde el punto de vista de las demandas cognitivas y 

del tiempo de desarrollo, es que el plazo requerido y las demandas cognitivas para BICS son  

menores que para CALP. BICS tiene exigencias más sencillas, se maneja el vocabulario y la 

sintaxis y aspectos informales del habla social; en cambio, CALP usa la información para 

encontrar relaciones, hacer inferencias y sacar conclusiones, para obtener la capacidad de leer y 

escribir. Al haber estas diferencias entre BICS y CALP, es lógico que planteen que las pruebas de 

aptitud para la lengua valoran CALP pero ignoran BICS. CALP requiere de una capacidad 

cognitiva sólida, BICS no. Haynes (1998, 2007) refuerza esta consideración al afirmar que CALP 

va más allá del manejo del vocabulario, para dar lugar a capacidades para comparar, clasificar, 

sintetizar, evaluar e inferir. 

Hay otras interpretaciones de la distinción de Cummins (1979). Sánchez (s/f) opina que 

BICS y CALP corresponden a dos tipos de lenguas diferentes, a dos tipos de expresiones o a dos 

dimensiones en el uso de la lengua. Esta última concepción corresponde más a la de Cummins 

(1979). Considera BICS como “el lenguaje utilizado para la comunicación con amigos o con 

extranjeros, en la comunicación real de aspectos de la vida. CALP, en cambio, se usa para ´áreas 

de contenido´, con un lenguaje de pensamiento crítico, que requiere conocimiento de conceptos y 

terminología de dicha área”; los dos elementos son importantes pero el conocimiento de BICS no 

asegura el éxito académico, ya que es CALP lo que asegura el éxito académico en la educación 

superior. También este argumento de Sánchez justifica que las pruebas de aptitud midan 

solamente CALP.  

Es importante analizar el aprendizaje de una lengua extranjera desde la perspectiva de esta 

relación BICS y CALP y la medición de la aptitud para una lengua extranjera. Son dos 

dimensiones, una, cuando la lengua extranjera se aprende en un contexto informal y cotidiano y 

la otra cuando se pretende que el aprendizaje sea a un nivel de nativo-hablante. Como se vió, esta 

última tiene demandas cognitivas que justifican que las pruebas de aptitud para una lengua 

extranjera se dirijan hacia CALP.  En esta distinción, no se ha analizado si existe una relación con 
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los métodos de enseñanza, solamente hay acuerdo en que mide el aprendizaje académico pero no 

se señala cómo se logra.    

  

3.5.2.2. Otros puntos de vista 

 

Desde la década de los setenta, ha habido comentarios favorables en relación con la 

prueba MLAT, como los de Gardner y Lambert (1972), Wesche (1981), Ellis (1985, 1999), 

Horwitz 81987), Skehan (1989), Ehrman (1994), Ellois (1994) Ehrman y Oxford (1995), Sawyer 

y Ranta (2001) y Dörnyei (2005). En los setenta Gardner y Lambert (1972) resaltan la 

importancia de la prueba MLAT para medir las distinciones fonéticas y la memorización de 

sonidos, relacionadas con un aspecto oral de la lengua como la fluidez y dominio del acento 

francés y hacen énfasis en su uso para delimitar bases de la habilidad oral.  

En los ochenta, Wesche (1981:113-119) analiza a Krashen (1981), por la distinción entre 

adquisición y aprendizaje; de él toma que la aptitud sólo se relaciona con el aprendizaje y que es 

importante para el estudio formal de la lengua asociado con el salón de clase. Retoma, de él 

también, que “los tipos de capacidades probadas por la MLAT son justamente los asociados con 

el estudio formal”. En esta década existen opiniones en el sentido de que la aptitud es importante 

tanto para la competencia lingüística como para la comunicativa. En cuanto a la propuesta de 

Krashen (1981) de que la aptitud sólo se relaciona con el aprendizaje, propongo que, aunque el 

aprendizaje es consciente y la adquisición inconsciente, no significa que no haya un bagaje de 

aptitud para ambos. 

En los noventa, para Ehrman (1994:91), “las correlaciones de la prueba MLAT son las 

mismas a pesar de que el método de enseñanza ha cambiado considerablemente” y que “la 

MLAT es la más poderosa de las variables predictivas usadas”, aun en programas que son muy 

distintos de los que estaban de moda cuando se diseñó. Ehrman y Oxford (1995:77) analizan que, 

a pesar de los cambios en los métodos, los resultados actuales indican que la prueba MLAT se 

correlaciona con el éxito en el aprendizaje en más o menos los mismos niveles que cuando la 

enseñanza era audiolingual. Estas correlaciones confirman la propuesta de Carroll y Sapon (1959) 

de que “la MLAT puede dirigirse a capacidades de aprendizaje que son independientes del 

método” (1995:77). Ellis (1994, 2002:496) señala que “se ha encontrado en forma consistente 

una relación fuerte entre la aptitud para la lengua y el aprendizaje”. Resalta las correlaciones 
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reportadas por Carroll (1981), entre .40 y .60, entre la MLAT y diversos criterios de medición. En 

2004, afirma que “la evidencia de la validez de la prueba MLAT surge de un número de estudios 

que han mostrado que sus puntajes están relacionados”. Como Othman (2002), menciona a 

Horwitz (1987) diciendo que ella encontró una relación entre los puntajes de la MLAT y los de 

pruebas de gramática y puntajes derivados de producción oral relativamente espontánea. 

En esta década, con base en correlaciones entre la aptitud y el rendimiento, se retoma el 

énfasis en la capacidad de la prueba MLAT para predecir el rendimiento, independientemente del 

método de enseñanza. Es Horwitz (1987) quien da pie a ello en los ochenta y Ehrman y Oxford, 

los que en 1995 consideran que hay independencia de factores externos como el método de 

enseñanza.. 

En la década de los dos mil, Sawyer y Ranta (2001:351) confirman que, aunque la prueba 

se diseñó en la época del método audiolongual, conserva su valor predictivo en otros contextos de 

enseñanza. Dörnyei (2005) también confirma que “la evidencia de investigación disponible 

conduce a la conclusión de que la aptitud para la lengua posee un fuerte efecto que no se reduce a 

los métodos de enseñanza específicos ni a situaciones de aprendizaje” (2005:47) y reafirma lo 

dicho por Ehrman y Oxford en 1995 en cuanto a que la MLAT continúa en correlación con el 

éxito en niveles aproximados a los de la época de la enseñanza audiolingual.  

En esta década, sigue la tendencia a considerar que los resultados de medición de la 

aptitud son independientes de los métodos de enseñanza y de las situaciones de aprendizaje y que 

la MLAT continúa alcanzado niveles de correlación independientes de los métodos de enseñanza. 

A estos comentarios es importante agregar que puede otorgarse una importancia a la prueba 

MLAT de Carroll y Sapon (1959) debido a que investigadores contemporáneos la utilizan para 

correlacionar sus resultados con los de su propia investigación. Es el caso de los autores de la 

prueba CANAL-FT de Grigorenko et al. (2000).  

 Lo más importante a lo que se han llegado Carroll y Sapon (1959), Horwitz (1987), 

Ehrman (1994), Ehrman y Oxford (1995), Sawyer y Ranta (2001) y Dörnyei (2005) es que los 

resultados de la medición de la aptitud para una lengua extranjera con la prueba MLAT son 

independientes del método de enseñanza de la lengua extranjera, con una correlación con el 

rendimiento entre .40 y .60. Es decir, la prueba continúa presentando correlación con el 

rendimiento, a pesar de los cambios en los métodos de enseñanza.  
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En síntesis, para justificar la vigencia de los resultados que proporciona la prueba MLAT 

frente a los cambios en los métodos de enseñanza es necesario decir que en el transcurso del 

tiempo, hay un cambio en la consideración de la prueba MLAT como vigente o no en el sentido 

de los cambios por el uso de métodos de enseñanza de lengua extranjera diferentes. Gardner y 

Lambert, en 1972, manifiestan que la prueba predice aspectos de la habilidad oral. En la primera 

mitad de la década de los ochenta, Ellis (1985) y Krashen (1981) consideran que las mediciones 

de aptitud se dirigen a aspectos formales del aprendizaje de una lengua extranjera. Hacia 1987, 

Horwitz ya manifiesta el uso de las mediciones tanto para aspectos formales como la gramática, 

como para patrones de producción oral espontánea. A partir de los noventa, los autores hablan 

más acerca de la correlación de los resultados de la prueba MLAT y medidas de rendimiento que 

son independientes del método de enseñanza. El mismo Ellis (2004) menciona que hay relación 

entre los puntajes de aptitud y dos tipos de mediciones, formales e informales. En la década de 

los dos mil se confirma que la prueba sigue obteniendo correlaciones con el rendimiento, a pesar 

de los cambios en los métodos de enseñanza.  

Lo que resalta más es la continuidad de los niveles de correlación alcanzados entre las 

pruebas de aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en su aprendizaje. A pesar de que 

la prueba MLAT se originó en la época del método de enseñanza audiolingual, al paso del 

tiempo, las correlaciones entre aptitud y rendimiento siguen siendo significativas e 

independientes del método de enseñanza. Resalta también el uso de la prueba MLAT como un 

instrumento de medición usado simultáneamente con instrumentos en proceso de desarrollo, para 

correlacionar los resultados y contar con un criterio de decisión para la efectividad de la prueba 

nueva.  

Por lo tanto, la prueba MLAT para la medición de la aptitud para una lengua extranjera 

posee vigencia aun cuando haya habido cambios en los métodos de enseñanza.  

 

3.5.3. Problemas planteados por investigadores de esta área 

 

En este apartado presento cinco problemas señalados por Sawyer y Ranta (2001) 

alrededor de la MLAT. Los han visualizado como antecedentes de sus estudios sin que se sepa en 

realidad si los plantean ellos o los han cuestionado otros investigadores. Son los únicos autores 
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que analizan en forma específica planteamientos de la situación de la aptitud para una lengua 

extranjera y la prueba MLAT.  

▪ El primer planteamiento señala que no es clara la relación entre el instrumento de 

medición y los componentes de la aptitud.  

Los componentes definidos por Carroll y Sapon (1959) (Cf. apartado 2.5.1.1 del 

capítulo dos) son: capacidad de codificación fonética, sensibilidad gramatical, aprendizaje 

mecánico y aprendizaje de lengua inductivo. Los componentes originalmente reportados 

como medidos por las subpruebas de la MLAT son como sigue: la subprueba uno mide 

memoria asociativa y comprensión auditiva; la subprueba dos codificación fonética, 

asociación sonido-símbolo y memoria asociativa; la subprueba tres, codificación fonética, 

asociación sonido-símbolo y memoria asociativa; la cuatro, sensibilidad gramatical y 

capacidad de aprendizaje de lengua inductivo y la quinta, memoria mecánica y memoria 

asociativa. Es primordial recordar que en 1981, Carroll desglosa los componentes como 

sigue: (Cf. apartado 2.5.2.1 del capítulo dos) codificación fonética, con memorias 

asociativa, de corto plazo, de plazo intermedio y de largo plazo, codificación de estímulo 

fonético y auditivo; sensibilidad gramatical, con memorias de corto, intermedio y largo 

plazo; aprendizaje mecánico, con los mismos tipos de memoria que la anterior y 

aprendizaje de lengua inductivo, con memorias de largo plazo e intermedia.  

La diferencia entre sensibilidad gramatical y aprendizaje de lengua inductivo es 

que la primera utiliza principalmente la memoria de largo plazo y la segunda la de plazo 

intermedio. Ninguno de los dos componentes utiliza la memoria sensorial. Los dos 

recuperan información de la memoria de largo plazo. Además, Ehrman (1996) atribuye a 

la subprueba dos una correlación con el procesamiento del lenguaje inductivo global.  

Yo considero que, efectivamente, la prueba sí mide los cuatro componentes, por el 

tipo de uso de la memoria y por la posibilidad de considerar el agrupamiento de la 

sensibilidad gramatical y el aprendizaje de lengua inductivo. Sin embargo, al momento de 

relacionar los puntajes individuales de cada subprueba con rendimiento, no es clara la 

medición de los componentes. Al inicio de la creación de la prueba se precisó la relación 

entre subpruebas y componentes. No obstante, al paso del tiempo, al desglosar los 

componentes de otra manera, la relación ya no es tan fácil de distinguir. Por lo tanto, este 
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problema se sostiene ya que no es clara la relación entre el instrumento de medición y los 

componentes de la aptitud. 

▪  El segundo planteamiento es que las pruebas de aptitud para una lengua extranjera 

miden inteligencia.  

No parece válido plantear que las pruebas de aptitud para una lengua extranjera 

miden la inteligencia. A través del tiempo, ha habido cambios en las consideraciones de 

su igualdad o desigualdad. Carroll mismo (1981) muestra que los patrones de correlación 

entre las mediciones de la aptitud para una L2 y las de la inteligencia con el rendimiento 

en la L2 son  distintos. 

Skehan (1989:109) afirma que “para justificar el concepto de aptitud para una 

lengua extranjera hay que ser capaz de mostrar que es diferente de la inteligencia”. Para 

él, lo más importante es que los resultados de los estudios revelan que sí hay una relación 

entre la aptitud y la inteligencia pero, que poseen entre sí un grado considerable de 

independencia. En 1998, Skehan retoma este análisis y confirma que la aptitud y la 

inteligencia se relacionan pero no son iguales porque cada una contribuye en forma 

diferente a la predicción del aprendizaje de lengua exitoso. Agrega que, además, las 

mediciones de aptitud con respecto a las de inteligencia presentan correlaciones más altas 

con las mediciones de rendimiento.    

  Yo considero que esta diferencia es clara y la justifico con base en la “Teoría de 

los tres estratos de Carroll (1993); la inteligencia general se ubica en el estrato III y la 

aptitud y sus componentes en el estrato I. Luego, no hay confusión entre inteligencia y 

aptitud para la lengua. Cada una posee distinto grado de especificidad. Es central señalar 

que los primeros estudios de estas capacidades cognitivas iniciaron con la precisión de la 

existencia de una inteligencia general. El paso siguiente fue el establecimiento de otras 

inteligencias menos generales, como la fluida y la cristalizada y, a continuación, se 

deslindaron las aptitudes específicas. Esta forma de considerar la aptitud y la inteligencia 

satisface el criterio de clasificación del conocimiento en general, particular y específico. 

▪  El tercer planteamiento es que la aptitud no es un rasgo sino una forma de desarrollo de 

habilidades. Ponen en tela de juicio la posibilidad de que la aptitud sea estable. 
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En este sentido, a través de lo que presenté en los capítulos uno, dos y tres, en  este 

estudio considero la aptitud como una capacidad estable (Cf. apartado 2.3.1 del capítulo 

dos). 

▪ El cuarto planteamiento es que la aptitud sólo se relaciona con la instrucción formal.    

Varios autores, entre ellos los mismos Sawyer y Ranta (2001) y Robinson (2002), han 

hecho estudios en los que resalta la relevancia de la aptitud en ambos casos.  

▪ El quinto planteamiento señala que el concepto de aptitud no tiene una relación clara con 

los procesos de adquisición. 

Este planteamiento de problema no es absolutamente exacto. Sí se ha establecido 

la relación entre la aptitud y los procesos de adquisición de una lengua (Cf. apartado 

2.5.2.). Sin embargo, no hay instrumentos que midan los componentes de la aptitud para 

una lengua extranjera bajo esta óptica, lo cual implica que hay necesidad de más estudio y 

desarrollo de la MLAT como instrumento de medición de los componentes de la aptitud 

para una lengua extranjera. 

En síntesis, creo que no todos los planteamienos son exactos. El primero es correcto, no es 

posible considerar que la prueba MLAT mide los cuatro componentes en los que se basaron 

Carroll y Sapon (1959) para su creación en una forma clara. La aptitud y la inteligencia son dos 

entidades distintas; de acuerdo con la “Teoría de los tres estratos” de Carroll (1993) y con las 

correlaciones obtenidas para ambas capacidades con respecto al rendimiento. Cada una se ubica 

en estratos diferentes, lo que no excluye la participación de la inteligencia cuando se ejerce la 

aptitud para una lengua extranjera. La aptitud sí es un rasgo estable; es un potencial para el 

desarrollo de habilidades pero no es una habilidad desarrollable. La aptitud es importante tanto  

para el aprendizaje formal como para el informal. El concepto de aptitud sí ha sido relacionado 

con los procesos de adquisición de una lengua extranjera. 

Jordan (2004) estudia la aptitud y la motivación como dos ejemplos de un enfoque 

sociopsicológico para el estudio de la adquisición de una segunda lengua; las considera como los 

factores más fuertes de las diferencias individuales. Para analizar la aptitud, se basa en las 

definiciones de Carroll, tanto de aptitud como de sus componentes. Al reportar su análisis 

presenta los mismos problemas ya señalados por Sawyer y Ranta (2001). Considera que la teoría 

que sustenta la aptitud para la lengua no es adecuada. Para él, un intento de establecer una teoría 
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adecuada es la teoría CANAL-F de Grigorenko et al. (2000). Sin embargo, plantea que no explica 

la aptitud en una forma causal. 

Considero que las teorías de Carroll (1981) y de Grigorenko et al. (2000) no son 

compatibles o contrastables. Grigorenko et al. intentan una prueba bajo la psicometría dinámica, 

en la que se mide la aptitud para el aprendizaje de la lengua extranjera del sujeto y, al mismo 

tiempo, la prueba constituye un proceso de enseñanza. La prueba MLAT de Carroll (1959, 2002) 

mide específicamente componentes de la aptitud para una lengua extranjera.    

 

3.6. Primera y tercera partes del modelo para el estudio de una aptitud y tarea 
cognitivas configuradas para la aptitud para una lengua extranjera     

 

 Enseguida muestro, a partir de lo presentado en este capítulo, las formas en las que se 

complementa la primera parte y se configura la tercera parte del modelo propuesto para el análisis 

de una aptitud cognitiva y su relación con una tarea cognitiva (Cf. esquema 1.2 del capítulo uno), 

enfocado a la aptitud para una lengua extranjera.  

 
Fundamentos teóricos 

 
        • Enfoques:              ▪ La aptitud para una lengua extranjera y su medición 
         
                                            - Medición psicométrica 
                                            - Medición factorial                
                                            - Correlaciones derivadas de la aplicación de pruebas     
  

                              ▪ La tarea cognitiva y su medición 
    
         • Características:     ▪ La medición se efectúa en un contexto de aprendizaje 
                                            de lengua extranjera 
                                         ▪  La prueba debe medir componentes de la aptitud para    
                                             una lengua extranjera    
                                     
         • Consideraciones:  ▪  La prueba de medición se elige en función de siete  
                                             criterios: enfoques de medición de la prueba,  acceso a
                                             la prueba, forma de abordar el estudio, componentes 
                                             estudiados, medio para su aplicación, personas a las      
                                             que se dirige la prueba y lengua de la prueba         
            Esquema 3. 1 Complementación de la primera parte del modelo para el análisis de 

 una aptitud cognitiva y su relación con una tarea cognitiva,  enfocada a la  
aptitud para una lengua extranjera, por los elementos de su medición. 
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 En el esquema 3.1 están los elementos de la primera parte del modelo que corresponden a 

la aptitud para una lengua extranjera y su medición, los enfoques, sus características y las 

consideraciones para la elección de la prueba más adecuada. Todavía hay un elemento mostrado 

en letra cursiva, la tarea cognitiva y su medición, que se tratará en el capítulo cuatro (Cf. apartado 

4.7). El siguiente esquema muestra la configuración de la tercera parte del modelo, con base en la 

prueba de medición de la aptitud para una lengua extranjera. 

 

 
          • Aplicación de resultados: 
 
          • Pruebas de medición:  ▪ La prueba de aptitud para una lengua extranjera  
                                                   utilizada es la MLAT (Carroll y Sapon, versión 
                                                   2002) 
 
                                                 ▪ Tarea cognitiva 
 
          • Enfoque de medición: ▪ La prueba satisface los enfoques teóricos  
                                                   establecidos para el estudio. Es una prueba  
                                                   psicométrica, aplicable para estudios factoriales y 
                                                   de correlación  
 
          • Parámetros teóricos:         

 
Investigación de campo 

 
            Esquema 3. 2. Configuración de la tercera parte del modelo para el análisis de 

 una aptitud cognitiva y su relación con una tarea cognitiva,  enfocada a la  
aptitud para una lengua extranjera, por los elementos de su medición. 

 

 En el esquema 3.2 se encuentran los elementos que sirven para configurar la tercera parte 

del modelo para el estudio de la aptitud para una lengua extranjera y su relación con el 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, la prueba elegida y los enfoques de 

medición. Los rubros en letra cursiva se tratan más adelante, la aplicación de resultados en las 

conclusiones, la tarea cognitiva en el capítulo cuatro y los parámetros teóricos en el capítulo 

cinco.  

 En este capítulo se establecieron los elementos para constituir estas partes del modelo, el 

enfoque del instrumento de medición de la aptitud para una lengua extranjera, el psicométrico y 

el factorial así como el uso de correlaciones entre las pruebas; se revisó la relación entre las 
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pruebas y los componentes medidos. Se establecieron criterios para la elección de la prueba de 

medición de esta aptitud y se hizo un análisis de esta prueba.  
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Capítulo 4  

APTITUD PARA UNA LENGUA EXTRANJERA Y RENDIMIENTO 

 
 Para dar continuidad al modelo de análisis de una aptitud cognitiva y su relación con una 

tarea cognitiva, en este capítulo, presento el rendimiento en lengua inglesa como lengua 

extranjera y su relación con la aptitud para una lengua extranjera, lo que permite configurar la 

parte central del modelo. Abordo el rendimiento desde el punto de vista académico, el significado 

de las pruebas de rendimiento, el uso de calificaciones de asignaturas como criterio de 

rendimiento, la relación entre la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento y la relación 

entre las pruebas de aptitud y rendimiento. 

 

4.1. Rendimiento 

 
Este apartado se refiere al rendimiento6. Desde la perspectiva que ofrece el estudio de los 

orígenes socioculturales del rendimiento y con el propósito de precisar la naturaleza del mismo, 

Maehr (1974) lo define como “el desempeño que puede evaluarse fácilmente mediante pruebas 

estandarizadas”; hay un tipo de desempeño, un cometido que hay cumplir y que debe ser medible, 

siempre de acuerdo con un “estándar de excelencia establecido previamente, para que realmente 

se evalúe la calidad del rendimiento”.  

 

Son propias del rendimiento las siguientes características:   

▪ Incertidumbre en su resultado. 

▪ Que el resultado no es habitual o inevitable.   

▪ Que es algo hecho por la persona, no para la persona. 

▪ Que la persona es responsable de su resultado.  

                                                 
6 El rendimiento, denominado en inglés como achievement, cuyos sinónimos son: accomplishment, acquirement, 
acquisition y attainment (Synonyms.net, 2010). 
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A partir de estas características, el rendimiento es “un cambio medible en el 

comportamiento, atribuido a una persona como el agente causal, que es o puede ser evaluado en 

términos de un estándar de excelencia y que típicamente implica cierta incertidumbre en cuanto 

al resultado o calidad del rendimiento” (Maehr, 1974:15). De este análisis de la naturaleza del 

rendimiento de Maehr (1974), concluyó que hay una diferencia entre rendimiento y desempeño, 

en la que la medición del desempeño es un índice de rendimiento. 

Algarabel y Dasi (2001) hacen una revisión de las tendencias de definición del 

rendimiento y de la construcción de pruebas para su medición y encuentran que la elaboración de 

pruebas tuvo su origen en la medición de las capacidades mentales. En el inicio de los años 

sesenta, se cuestionaron las formas de definir y medir el rendimiento diseñadas con dos  

propósitos: la selección y el diagnóstico y buscaron otras vías para estudiar el rendimiento y 

finalmente definirlo desde dos puntos de vista: el de los mecanismos cognitivos utilizados para 

resolver reactivos (items) individuales, así como el de las relaciones entre los puntajes de las 

pruebas de rendimiento y otras mediciones cognitivas. En sus estudios analizan también las 

posibilidades que ofrecen los nuevos modelos de medición creados para la elaboración de 

pruebas relativas a la  evaluación del rendimiento; Algarabel y Dasi insisten en la necesidad de 

analizar las posiciones teóricas que fundamentan el estudio del rendimiento y que, de manera 

decisiva, han influido en las formas de medirlo. 

 De acuerdo con el primer punto de vista, el de los mecanismos cognitivos, retoman  varias 

definiciones de rendimiento: 

 

▪ La definición de la American Psychological Association (APA, 1999).- Rendimiento es 

la competencia  que tiene una persona en relación con un área de contenido. 

▪ La definición experimental.- El rendimiento se refiere a la adquisición, aprendizaje o 

representación del conocimiento. 

 

A partir de la psicología cognitiva: 

 

▪ El rendimiento es un constructo que debe referirse a diferentes etapas de la adquisición 

del conocimiento (Algarabel y Dasi, 2001:45). 
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Desde el punto de vista educativo: 

 

▪ Rendimiento es el dominio de conceptos y principios, hechos importantes y propuestas, 

habilidades, conocimiento estratégico e integración del conocimiento (Niemi, 1999). 

 

Mencionan a Ruiz-Primo (1998), quien divide el rendimiento en componentes de 

conocimiento como declarativo, de procedimiento y estratégico. El primero sobre el dominio de 

un contenido específico y los otros dos como sistemas de producción (Anderson y Lebiere, 1998) 

y heurística específica (Schoenfeld, 1992). 

 

▪ Rendimiento es la competencia de la persona en relación con un dominio del 

conocimiento Algarabel y Dasi (2001:4). 

 

Algarabel y Dasi (2001) afirman que externamente se observa el desempeño pero que 

internamente se utilizan capacidades cognitivas que deben ser estudiadas. En este sentido, 

señalan que para Wilson (1989) sin duda existe una correlación entre el resultado final y el tipo 

de medios para lograrlo. 

En relación con los mecanismos cognitivos, me interesa destacar las consideraciones de 

Algarabel y Dasi sobre los procesos cognitivos involucrados en el desempeño final (final 

performance): “deben tomarse en cuenta los procesos cognitivos que conducen a un desempeño, 

‘eficaz’, la definición de rendimiento desde un punto de vista cognitivo complejo tiene 

consecuencias, porque al hacer énfasis en esos aspectos, se promueve un nivel de expertez7 que 

no puede alcanzarse de otra manera” (Algarabel y Dasi, 2001:47).  

El segundo punto de partida de los investigadores Algarabel y Dasi (2001) es la 

consideración de otras variables en sus relaciones, maleables y fijas. El propósito que los mueve a 

analizar la relación entre rendimiento y aptitud es incierto, no obstante, establecen una relación  

entre el rendimiento y las aptitudes que se definen en las pruebas psicométricas y agregan que, al 

medir el rendimiento se mide una variable heterogénea, constituida por componentes y que las 

                                                 
7 Gilar y Castejón (2003:8) denominan este término como “conducta y competencia experta” y como “lo que 
distingue a los individuos que destacan en un dominio”. 
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competencias aisladas de esos componentes se interrelacionan entre sí de manera efectiva. Entre 

sus propuestas contemplan el análisis de las tendencias de la medición del rendimiento a futuro.  

Algarabel y Dasi (2001) afirman que: 

los diferentes enfoques para la definición del rendimiento pueden diferir al menos en tres 

pasos relativos a la construcción de las pruebas. El primero se refiere al reactivo necesario 

para medir el rendimiento. El segundo, a la  referencia que debe construirse en relación 

con la interpretación del puntaje. Y, el tercero, a los tipos de interpretaciones de los 

puntajes y, en consecuencia, a la validez que debe estimarse para el instrumento” 

(Algarabel y Dasi, 2001:52). 

 En relación con el rendimiento de tipo académico Rubén Edel Navarro (2003) ofrece una 

certera definición: 

El rendimiento académico es una intrincada red de articulaciones cognitivas generadas por 

el hombre, que sintetiza las variables de cantidad y calidad como factores de medición y 

predicción de la experiencia educativa y que, contrariamente a reducirlo como un 

indicador del desempeño escolar, se considera una constelación dinámica de atributos 

cuyos rasgos característicos distinguen los resultados de cualquier proceso de enseñanza 

aprendizaje (Navarro, 2003:13). 

Su definición contribuye al establecimiento de mis propias reflexiones sobre el carácter 

componencial del rendimiento académico, de la misma manera que las consideraciones de los 

autores que he presentado en mi análisis, me permiten concluir que: al hablar de rendimiento me 

refiero a un aprendizaje de conocimiento y a un desempeño que implica un esfuerzo para 

lograrlo, que está respaldado por procesos cognitivos en los que va implícito el éxito. El 

rendimiento es componencial y, como en el caso de la aptitud, su estudio también va de la mano 

con la definición de los  instrumentos para su medición. Para estos instrumentos, al igual que para 

otros que pertenecen al campo de la psicometría, debe establecerse claramente el tipo de reactivos  

que se proponen, el manejo de los puntajes obtenidos al aplicarlos, así como los mecanismos para 

determinar su validez. 

De manera especifica, para el presente trabajo, considero que el  rendimiento es el índice 

del aprovechamiento académico, que se obtiene mediante la medición de un desempeño 

académico. 
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4.2. El rendimiento en la “Teoría de los tres estratos” (Carroll, 1993) 
 

            En la “Teoría de los tres estratos” de Carroll (1993), este índice de aprovechamiento o 

logro académico se ubica, en la estructura jerárquica, mediante la medición del desempeño en 

lengua extranjera como Foreign Language Proficiency (KL), bajo la inteligencia cristalizada del 

estrato II. Ese rendimiento es una capacidad cognitiva con la característica de ser modificable, lo 

que indica que se le denomina como una habilidad. Su estudio, según su propio análisis, podría 

enfocarse en la misma forma que el de la lengua uno, “bajo el análisis de categorías tradicionales 

como comprensión y expresión oral y comprensión y expresión escrita, consideradas por los 

profesores de lenguas extranjeras” (Carroll, 1993:190).  
Carroll (1993) agrupa componentes de rendimiento y aptitud en el área de la capacidad 

para la lengua en el siguiente diagrama en el que establece la división entre lengua oral y lengua 

escrita, separadas, a su vez, en capacidades receptivas y productivas, en la siguiente forma, donde 

las siglas significan: O&, estilo oral; OP, producción oral; WA, capacidad para escribir; CZ, 

capacidad de lectura de comprensión (cloze); SG, capacidad para deletrear; CM, capacidad de 

comunicación; LD, factores del desarrollo de la lengua; VL, conocimiento léxico; LS, capacidad 

de comprensión oral; V, comprensión de la lengua oral o escrita; RC, comprensión de lectura; 

RD, decodificación de lectura; RS, velocidad de lectura. Incluye en esta clasificación la 

codificación fonética, PC y la sensibilidad gramatical, MY. 

 

 
Tipo de lenguaje Capacidades 

Oral Escrito 
 
Productivas 

  
        O&               OP 

    
       WA      CZ      SG 

                                    
                               CM  LD VL                                        
Receptivas  

                LS   
        
 V   RC  PC  RD  RS  MY 
             

Cuadro 4.1.  Representación conceptual de componentes del rendimiento 
y la aptitud (Carroll, 1993). 

 

En el cuadro 4.1, los componentes de una aptitud para la lengua extranjera, sensibilidad 

gramatical, MY, y codificación fonética, PC, se ubican en el lenguaje escrito y en las capacidades 
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receptivas. Retomo este cuadro para compatibilizar la clasificación con las habilidades manejadas 

actualmente para el rendimiento en lengua extranjera. 

 
Tipo de lenguaje 

          
    Capacidades Oral Escrito 
 
Productivas 

  
         Expresión oral         

    
        Expresión escrita   

 OP WA 
                     
Receptivas       Comprensión oral    

LS 
      Comprensión escrita   

RC 
                         Cuadro 4.2.  Representación de habilidades de rendimiento (Carroll, 1993).             

            En su libro sobre la investigación y revisión de estudios analíticos factoriales (Carroll, 

1993) presenta el análisis de cada una de las cuatro habilidades mostradas en el cuadro 4.2.  

Considera componentes del desempeño en una lengua extranjera establecidos en los estudios que 

revisó. Ubica las cuatro habilidades o capacidades inestables y modificables en el estrato I, bajo 

la inteligencia cristalizada del estrato II, junto con rendimiento en lengua extranjera y comenta 

que todas poseen el componente denominado capacidad verbal. Cuando habla de la comprensión 

oral, se refiere a la capacidad verbal como comprensión verbal de la lengua y subraya la 

importancia de la capacidad auditiva pues atribuye el factor de la resistencia a la distorsión 

auditiva, misma que registra bajo la percepción auditiva amplia que se encuentra en el estrato II.  

Al referirse a la capacidad de comprensión escrita, reconoce la capacidad verbal como 

comprensión de la lengua escrita, que comprende el conocimiento del léxico y la  información, la 

lectura de comprensión, la decodificación de la lectura, así como la velocidad de lectura. La 

capacidad de expresión escrita abarca la producción escrita, la capacidad para escribir y la 

habilidad para escribir sobre un tema; destaca que la expresión escrita es variada y posee muchos  

propósitos, por lo cual podría depender de varias habilidades. La capacidad de expresión oral no 

es considerada claramente por Carroll (1993), como lo hace con las otras tres capacidades, sin 

embargo, consigna sus componentes que son la capacidad de deletrear, la capacidad de 

comunicar y la capacidad de producción oral, así como la fluidez; particularmente, en el caso de 

esta habilidad, reporta que “La correlación entre puntajes de expresión oral y una combinación de 

pruebas de aptitud fue de .30 solamente” (Carroll, 1993:185).      
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4.3. Pruebas de rendimiento 

 
  En este apartado presento algunas características de las pruebas de medición del 

rendimiento, para dar a conocer la forma en la que se diseñan. 

La prueba de rendimiento es una prueba estandarizada utilizada para medir el aprendizaje 

adquirido, por  ejemplo, competencia en un área específica de conocimiento tal como lectura o 

aritmética (integrantes de la Universidad de Newcastle, 1997, 2007). Las pruebas de rendimiento 

abarcan un período fijo de instrucción y se diseñan para verificar el aprendizaje alcanzado por los 

alumnos cuando ése ha terminado. Su contenido se elige de acuerdo con un plan de clase 

claramente definido, pues se evalúa solamente el material y las habilidades de ese plan y los 

puntajes reflejan lo aprendido por los que se adscriben a ella. La prueba de rendimiento se aplica 

con el fin de señalar el aprovechamiento obtenido, no para considerar las deficiencias de los 

alumnos, para que no resulte desalentadora  (Banerjee, 2001). 

 Al analizar los objetivos de las pruebas de rendimiento, además de los elementos 

señalados en el inciso sobre rendimiento, en este inciso y a través de la revisión de algunas 

definiciones en los diccionarios de lengua inglesa, encuentro que miden el rendimiento como una 

habilidad adquirida o el dominio de una habilidad, como un resultado de instrucción o 

tratamiento, como un nivel de logro; obtienen un perfil de aprendizaje comparable con una norma 

o con un estándar; defino entonces para este trabajo que, una prueba de rendimiento es una 

prueba estandarizada para la medición del aprendizaje académico desglosado en el desempeño de 

habilidades específicas.   

Flanagan et al. (2005) consideran que las pruebas de rendimiento son los instrumentos 

más usados para medir la lectura básica, la fluidez de la lectura y las habilidades de lectura de 

comprensión. Dividen las pruebas de rendimiento en tres  grupos:  

▪   Baterías de pruebas globales 

▪   Instrumentos breves  

▪   Pruebas de habilidades académicas específicas 

Los grupos dependen del objetivo de los autores y editores de la prueba. La batería se 

denomina como global cuando se diseña para evaluar varias habilidades académicas. Los 

instrumentos breves son más cortos que la batería y no proporcionan una evaluación profunda del  
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aprovechamiento en algún dominio. Por último, las pruebas específicas se diseñan para medir una 

habilidad académica en particular. Las pruebas entre sí varían  en su longitud y en la profundidad  

con la que evalúan la habilidad (Flanagan et al., 2005:109). Las pruebas de rendimiento deben 

reunir: propiedades psicométricas, descripciones cualitativas y la clasificación teórica del tipo de 

prueba (2005:116-131). 

Las propiedades psicométricas implican: la selección de parámetros de medición que se 

establecen conforme a pruebas de rendimiento ya confiabilizadas o bien la introducción de 

algunas modificaciones, así como los conocimientos pertinentes acerca de su interpretación, tanto 

en forma global como individualmente, subprueba por subprueba. Para llevar a cabo esta labor, 

Flanagan et al. (2005) recomiendan la obra denominada Standards for Educational and 

Psychological Testing (AERA, APA y ACME, 1999). En estas propiedades psicométricas 

también se incluye información sobre puntajes derivados, normas, tipos de evidencia de validez 

reportados en el manual de la prueba y pisos y techos de la prueba. Los puntajes derivados son 

proporcionados por los autores de las pruebas y sirven para tener un criterio de comparación con 

otro grupo; pueden ser: equivalentes de la curva normal, equivalentes por edad y equivalentes por 

grado (año de estudios). Existen diversos tipos de puntajes derivados. Los puntajes estándar se 

refieren a los valores sucesivos encontrados en los puntajes originales que indican las 

propiedades psicométricas más deseables. Los equivalentes de la curva normal indican 

desviaciones de la media cuando la distribución es normal. Los equivalentes por grado y por edad 

se refieren al desempeño en términos de cada uno de ellos (Flanagan et al., 2005:116-117).  

Acerca de la confiabilidad de la prueba,  Flanagan et al. (2005) toman la definición de 

Anastasi y Urbina (1997:84), “la consistencia de los puntajes obtenidos por las mismas personas 

cuando son reexaminadas con la misma prueba en diversas ocasiones o con diferentes conjuntos 

de  reactivos  equivalentes  o  bajo  otras  condiciones  de  examen  variables”  (Flanagan   et  al., 

2005:121) y establecen que puede ser alta (.90 o más), media (.80 a .89) y baja (menor a .80).  

En cuanto a lo que se denomina como pisos y techos de la prueba, en los diccionarios se 

encuentra que corresponden a los puntajes mínimo y máximo que pueden ser medidos por una 

prueba. La característica predominante es que deben discriminar adecuadamente los diversos 

grados de funcionamiento en los extremos de un continuo de habilidad. En el siguiente cuadro 

resumo los tres elementos que deben reunir las pruebas de rendimiento, de acuerdo con Flanagan 

et al. (2005).  
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Característica 

 
Componentes 

 
Subcomponentes 

 
Puntajes 
derivados 

. equivalentes de la curva normal 

. equivalentes por edad 

. equivalentes por grado 
 

 
Normas 

 
. tamaño de la muestra 
. datos recientes 
. individuos por edad y grado 
. tamaño de grupos por edad 
 

Propiedades 
psicométricas 

 
Confiabilidad de 
la prueba 

 
. relación con el grado de confianza en la  
  precisión de la prueba 
. coeficientes 
  . alta (.90 o más) 
  . media (.80 a .89) y 
  . baja (menor a .80) 
 

Propiedades 
psicométricas 

Pisos y techos de 
la prueba 

. piso adecuado 
- número suficiente de reactivos fáciles 

. techo adecuado 
- número suficiente de reactivos difíciles 

. discriminación adecuada de grados de  
  funcionamiento en los extremos de un  
  continuo de habilidad. 
 

Descripciones 
cualitativas 
 

La prueba en sí . composición  de la prueba 
. áreas evaluadas 
. elementos resaltados 
 

Clasificación 
teórica 

Sustento . elección de la prueba 
. interpretación de resultados 
 

Cuadro 4.3. Características de las pruebas de rendimiento, basado en Flanagan et al. (2005) 

 

Estas características y sus componentes proporcionan un marco para el análisis de las 

pruebas de rendimiento. Entre ellas, resalto las siguientes: procedencia de datos de una curva 

normal, tamaño del grupo encuestado, datos recientes, clasificación por edades, confiabilidad de 

la prueba, pisos y techos de la prueba, composición de la prueba por áreas evaluadas, elección de 

la prueba e interpretación de resultados.  
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Finalmente, Flanagan et al. (2005) comentan que “los que utilizan baterías de rendimiento 

deben tomar en cuenta toda la información disponible acerca de cada prueba en el proceso de 

evaluación e interpretación” (2005:127). 

Estos autores abren un panorama que va más allá de la simple definición de las pruebas de 

rendimiento, al indicar otras consideraciones sobre su selección, manejo e interpretación.  

 

4.4. Uso de calificaciones como criterio de rendimiento 
 

En el área del rendimiento, “los efectos de la aptitud en el aprendizaje de la lengua han 

sido medidos en términos de los niveles de dominio alcanzados por diversos estudiantes en el 

salón de clase” (Ellis, 1985, 1999:112). Hasta ese año de 1985, se habían comparado los 

resultados de las pruebas de aptitud con los resultados de una prueba de lengua o con las 

calificaciones asignadas por los profesores (Ellis (1985, 1999). Cascón (2000) hizo un estudio 

para analizar “si se justifica o no el uso científico de las calificaciones académicas como criterio 

de rendimiento escolar”; es decir, la posibilidad de que las calificaciones dadas por los profesores 

posean suficiente calidad psicométrica como para considerarlas como un criterio de rendimiento 

académico. Establece que, en general, las calificaciones escolares han sido tomadas como un 

indicador del nivel educativo adquirido. Sin embargo, para hacer estudios de correlación con 

otras variables, es necesario asegurarse de que las calificaciones son un indicador o un criterio 

confiable como medida de rendimiento. En este sentido, señala la opinión de Pelechano (1989) de 

que hay que someter el criterio de evaluación a un análisis para comprobar si posee confiabilidad 

y validez. Cascón (2000) llevó a cabo un estudio con 361 estudiantes; los resultados mostraron 

buenos coeficientes de confiabilidad en prueba-reprueba (para ver la estabilidad temporal de las 

calificaciones), en pruebas paralelas y consistencia interna, con valores entre .85 y .99.   

 

4.5. Relación entre aptitud y rendimiento 

 
 En la psicología cognitiva, la relación entre las variables aptitud y rendimiento ha sido 

considerada desde dos puntos de vista: primero, como dos entidades distintas, completamente 
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separadas una de otra y, más tarde, como dos entidades que forman parte de un mismo continuo. 

Enseguida presento el análisis de la relación de estas variables bajo los dos puntos de vista.  

 

4.5.1. Aptitud y rendimiento, dos entidades distintas. 

 

 En este apartado incluyo una cronología de distintas maneras de plantear la relación entre 

la aptitud y el rendimiento desde 1929 hasta la fecha y un resumen sobre los autores de los cuatro 

elementos que elegí, después de concluir mi análisis, por considerarlos los más pertinentes. 

Presento la cronología de autores en el cuadro 4.4, que he dividido en tres columnas: la primera 

para el nombre del autor y la fecha de su obra; la segunda muestra el papel de la aptitud y la 

tercera, el rendimiento. 

 

  Autor Papel de la aptitud para 
una lengua extranjera 

Rendimiento 

Henmon et al. (1929) Central en el pronóstico 
de 

aprendizaje de lenguas 

Symonds (1930) Correlación .71 entre 
 prueba de predicción y 

prueba de rendimiento 

Richardson (1933) Correlación de .60 con rendimiento 
Gardner y Lambert (1972) 
 

Puntajes como predictores 
confiables de 

calificaciones y 
precisión al hablar francés 

Smythe, Stennett y 
Feenstra (1972) 

Puntajes como predictores 
confiables de 

calificaciones 

Snow (1978) Predicción de resultado de tratamiento 
educacional 

Carroll (1981) Capacidad de aprendizaje 
Características específicas

desempeño y 
resultados del 
aprendizaje 

Skehan (1989) Predictor del aprendizaje de lengua 
exitoso 

Let y O´Mara (1990) Predictor en el  
 
 

contexto intensivo de 
aprendizaje de lengua  
extranjera 

Oxford (1990) Predictora del desempeño 
Parry y Child (1990) El mejor predictor del rendimiento 
Gardner y MacIntyre 
(1992) 

El mejor predictor del rendimiento 

                                                                                                            Continúa en la siguiente página 
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  Autor Papel de la aptitud para 
una lengua extranjera 

Rendimiento 

Frez (1995) Capacidad para predecir 
Diferente de 

rendimiento 

Spolsky (1995) La aptitud como uno de 
los factores de predicción 
de  

éxito en el aprendizaje de 
una L2 

Gass y Selinker (2001) Relación importante con el éxito en el aprendizaje 
Robinson (2001) El mejor predictor del Rendimiento 
Sawyer y Ranta (2001) Capacidad predictiva del rendimiento 
Skehan (2002) Correlaciones importantes en investigación 
Othman (2002) Relación fuerte con el Rendimiento de lengua 
Sparks et al. (2006) Predictor de habilidades de  

aprendizaje de una LE 
Abrahamsson y 
Hyltenstam (2008) 

Un grado alto en el adulto 
lo conduce 

al manejo de lengua casi 
como nativo-hablante 

Ellis, E. (s/f) Separada conceptual y 
empíricamente de  

Logro 

      4.4. Papel de la aptitud para una lengua extranjera en el rendimiento en 
 lengua extranjera,  basado en diversos autores (1929-2008). 

 

 

 A partir del contenido del cuadro 4.4, propongo cuatro áreas de análisis de la relación 

entre la aptitud y el rendimiento: la aptitud y el rendimiento como dos entidades distintas; la 

existencia de una relación entre los puntajes de aptitud y rendimiento, correlación entre ellos; el 

reconocimiento por los autores de que la aptitud es un predictor del rendimiento y, finalmente, la 

aptitud como uno de los factores del rendimiento. 

 

4.5.1.1. Relación entre aptitud y rendimiento como dos entidades distintas 

 

Carroll (1981) establece una división muy precisa entre aptitud y rendimiento. Los 

contrasta diciendo que: “la aptitud es un concepto que corresponde a la noción denominada como 

capacidad de aprendizaje para la tarea, misma que el individuo pone en marcha al aproximarse a 

una tarea o programa particular, si es motivado y tiene la oportunidad de hacerlo.” y “el 

rendimiento corresponde a la noción denominada como habilidades específicas para el 

desempeño actual, adquiridas por el aprendiente, como resultado de la tarea o programa de 

aprendizaje para el que se ha medido la aptitud del individuo” (1981:84). Los conceptos de 
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aptitud y rendimiento son distinguibles así como las formas de medirlos. En las pruebas de 

aptitud se miden ciertas capacidades específicas, a las que ya me he referido, y en las mediciones 

de rendimiento los resultados del aprendizaje de una lengua. 

En 1995, Frez (1995:1) refuerza esta consideración de 1981 de Carroll. Complementa la 

información diciendo que “la naturaleza de las aptitudes está esencialmente asociada con la 

predicción, lo que establece la diferencia entre las pruebas de rendimiento y las de aptitud”.  

También Elizabeth Ellis (s/f:8) piensa que “para que la aptitud sea un constructo útil, debe 

separarse del  logro o aprovechamiento (achievement), conceptual y empíricamente”.  

Además de estas opiniones, las que presento en el inciso 4.5.1.3 de este apartado, en 

cuanto a la característica de predicción del rendimiento por la aptitud, refuerzan la distinción 

entre estas dos entidades. Si fueran niveles de un solo continuo, no podría haber una relación de 

predicción entre ellas. Concibo entonces la aptitud  como una capacidad de aprendizaje, como un 

potencial, y el rendimiento como el índice de desempeño de una tarea (Cf. apartado 4.1 de este 

capítulo). 

 

4.5.1.2. Existe una relación entre los puntajes de la aptitud y del rendimiento 

 

Para Gass y Selinker (2001), la relación entre aptitud y éxito en el aprendizaje de una 

segunda lengua es central, porque explica el éxito diferencial en ese aprendizaje. Esta opinión es 

reforzada por Othman (2002), quien realizó un estudio acerca de los estudiantes de una lengua 

que tenían buenos resultados. En su texto,  señala que hay estudios que muestran que la aptitud 

para la lengua se relaciona fuertemente con el rendimiento en la misma. Los autores de estos 

estudios reportados por él son: Carroll (1963), Pimsleur (1966), Gardner y Lambert (1972), 

Bialystok y Frohlich (1978), Horwitz (1987), Skehan (1986, 1989) y Robinson (2001).  

Esta relación ha sido confirmada por varios autores, a través de estudios de correlación 

que datan desde el inicio del siglo veinte. Symonds (1930) obtuvo una correlación de .71 entre 

una prueba de pronóstico y una prueba posterior de rendimiento. Richardson (1933) reportó una 

correlación en este sentido de .60. Carroll (1981) encontró una correlación entre .40 y .60 entre 

los puntajes de la prueba MLAT y criterios como calificaciones, tasas de aprendizaje y capacidad 

estimada por los instructores de los cursos. Skehan, en 2002, considera que las correlaciones, 

antes mencionadas, obtenidas por Carroll, son suficientemente altas y desde esa fecha “han sido 
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la piedra angular de la investigación de aptitud” (Skehan, 2002:70). Sparks et al. (2006) 

mencionan que Skehan (1986, 1989) señala que estas pruebas tienen correlaciones con 

rendimiento en lengua extranjera de .40 y .70. Todos estos autores que presento consideran que 

existe una relación estrecha y sustancial entre la aptitud y el rendimiento; relación que se sustenta 

en los índices de correlación obtenidos ellos.  

 

4.5.1.3. La aptitud es un predictor del rendimiento 

 

Este tema ya fue tratado en el apartado 2.3.8 del capítulo dos. Lo retomo para reforzar la 

argumentación en favor de la relación de predicción que existe entre la aptitud para una lengua 

extranjera y el rendimiento. 

Entre  los  autores  que  han  investigado  este  tema,  la  mayoría  resalta  la  relación  de 

predicción  entre  la  aptitud  y  el  rendimiento.  Estos  autores  son  Henmon  et  al.  (1929), 

Gardner  y  Lambert  y  Smythe,  Stennett  y  Feenstra,  en  1972;  Snow  (1978,  1992),  Wesche 

(1981)  y  Skehan  (1989);  en  1990,  Carroll,  Let  y  O´Mara,  Macklen,  Oxford  y  Parry  y 

Child.  Posteriormente,  Gardner  y  Mcintyre  (1992),  Frez  y  Spolsky  en  1995,  Grigorenko  et 

al.  (2000),  Robinson  (2001),  Reed  y  Stansfield  (2002)  y  Sparks  et  al.  (2006).  

La orientación de las pruebas como pronóstico de éxito surgió en los años veinte con las 

pruebas de inteligencia general como predictoras del éxito de los estudiantes. Los reportes de los 

estudios  de  Henmon  et  al.,  de  1929,  marcaron  el  lugar  del  tema  del  pronóstico  como 

central  en  la  investigación  de  pruebas  de  lenguas  (Spolsky,  1995). 

Entre  las  opiniones  y  coincidencias  de  los  investigadores  del  tema,  destaca  que  la 

medición  de  la  aptitud  para  una  lengua  extranjera  es  un  predictor  confiable,  el  mejor  y  el 

más  confiable,  de  diversos  aspectos  en  el  aprendizaje  de  lengua  como  calificaciones, 

precisión  al  hablar,  desempeño  en  el  aprendizaje  de  lengua  y  rendimiento.  El  consenso  de 

estas  opiniones  me  permite  considerar  que  la  aptitud  es  un  predictor del rendimiento. 

 

4.5.1.4. La aptitud como uno de los factores del rendimiento 

 

Gardner y Lambert (1972), Snow (1978) y Spolsky (1995) coinciden en que hay otros 

factores, además de la aptitud para una lengua extranjera, que influyen en su aprendizaje. Hacia 
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el final de los años treinta, se aceptó que la aptitud sólo era una parte del éxito en el aprendizaje 

de una lengua (Spolsky, 1995). Frez (1995) y Othman (2002) coinciden en que hay diversas 

variables que predicen el rendimiento pero que el conocimiento de la aptitud es suficiente, ya que 

es más importante que cualquier otra variable estudiada. Abrahamsson y Hyltenstam (2008) 

analizaron la relación entre un alto grado de aptitud de un adulto para aprender distintas lenguas y 

la obtención de un nivel de la lengua como el de los nativo-hablantes. Concluyen que este grado 

de aptitud es necesario para presentarse como nativo-hablante en una comunicación cotidiana 

pero que “no es una condición suficiente para alcanzar una intuición como la del nativo-hablante 

para la gramática de la L2” (2008:498). 

Considero que es relevante subrayar que, si bien existe la relación entre la aptitud y el 

rendimiento, no significa que ésta sea la única variable que se pone en juego durante el proceso 

de aprendizaje. Es necesario tomar en cuenta otras variables paralelamente relacionadas con el 

rendimiento, ya que, como mencione antes, (Cf. apartado 2.1.1. del capítulo dos), el aprendizaje 

es de naturaleza multicausal.       

 

4.5.2. Aptitud y rendimiento, dos entidades en un mismo continuo 

 

Flanagan et al. (2005) son los que proponen la concepción de la aptitud y el rendimiento 

como dos entidades en un mismo continuo, con la teoría denominada CHC (Cattell-Horn-

Carroll), derivada de la combinación de la “Teoría de los tres estratos” de Carroll (1993) y los 

planteamientos de Cattell y Horn (Horn, 1991, 1994) acerca de la inteligencia fluida y la 

cristalizada. Como se vio en el  apartado 1.4.3 del capítulo uno,  el  nivel  II  de  la  teoría  de los  

tres  estratos  contiene  ocho  capacidades (inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, memoria 

de corto plazo, procesamiento visual, procesamiento auditivo, memoria de largo plazo y 

recuperación, velocidad de procesamiento y velocidad de toma de decisiones/tiempo de 

reacción). En el modelo CHC, fusionado, existen dos capacidades más, conocimiento cuantitativo 

y lectura y escritura. La inclusión de estas dos últimas capacidades permite a Flanagan et al. 

(2005) establecer un análisis de capacidades cognitivas y capacidades académicas o de 

rendimiento, a través de un continuo de capacidades humanas establecido con anterioridad por 

Horn (1988). Los investigadores señalan que este continuo ya había sido contemplado por Carroll 

cuando escribió: “más que tratar de diseñar una línea rígida y rápida entre las capacidades 
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cognitivas y los rendimientos, parece mejor conceptualizar un continuo que va desde las 

capacidades más generales hasta los tipos de conocimiento más especializados” (1993:510). 

Flanagan et al. (2005:36) presentan un esquema que denominan continuo de las capacidades 

mentales humanas. En un extremo ubican las capacidades o procesos que se desarrollan 

independientemente de las experiencias escolares formales y, en el otro, las capacidades 

especializadas que se desarrollan más en función de experiencias formales relacionadas con la 

escuela. Organizan las capacidades dividiéndolas en ocho capacidades cognitivas (CC), 

incluyendo la inteligencia cristalizada, y tres académicas (CA), que también comprenden la 

inteligencia cristalizada. 

A continuación presento este continuo. Los autores lo diseñaron en forma horizontal. En 

el esquema 4.1, lo transformo a una presentación vertical más comprensible. 

 

 

   . velocidad de toma de decisiones / tiempo de reacción   
  . velocidad de procesamiento      C 

   . memoria de corto plazo      o 
           CC  . memoria de largo plazo y recuperación    n 

  . procesamiento visual      t 
. procesamiento auditivo       í 
. inteligencia fluida       n 
. inteligencia cristalizada      u                         

CA      . lectura y escritura       o 
. conocimiento cuantitativo 

 
 
 

Esquema 4.1. Continuo de las capacidades mentales humanas, vertical (Flanagan et al.,  2005:36 ). 
 
 

Para conocer la validez de esta forma de ver las capacidades mentales humanas en un 

continuo, la sometí a análisis bajo los principios de definición de continuo psicológico o escala-S, 

establecidos por Thurston en 1927, junto con la presentación de su ley del juicio comparativo. 

Thurston señala que la escala-S consiste en una serie de grados de cualidades por medio de las 

cuales percibimos cualquier continuo de estímulos especificado. Existe una relación entre un 

estímulo y la cualidad manifestada; “Cualquier cualidad perceptual que pueda ubicarse en un 

punto del continuo psicológico no es en sí misma una magnitud” (Thurston, 1927:416). La 

cualidad no puede dividirse en partes, no es la suma de unidades físicas o mentales, no es dos, 



Uribe, C. Aptitud ... 97

tres o cuatro veces otra cualidad en el continuo, no es un número, no es una cantidad. Las 

cualidades son medibles y adquieren una linealidad conceptual a través de la probabilidad con la 

que se espera que se asocien con un estímulo. En lo que concierne a su identificación 

experimental, es una escala de frecuencias, imaginaria, en la que se ubican y diseñan las 

contrapartes psicológicas de varios estímulos (Thurston, 1927:416-.418). 

 El establecimiento del continuo de las capacidades mentales del hombre de Flanagan et al. 

(2005:36-37) no satisface los principios establecidos por Thrurston (1927) para un continuo 

psicológico. En particular, no cumple con el requisito de manejar una característica que puede 

someterse al proceso de ser gradual, a pesar de que ellos proponen que el paso a través del 

continuo se da dependiendo de la medida en la que su desarrollo se ve influido o no por factores 

del campo de la experiencia. Ubicar en un extremo capacidades cognitivas y en el otro, 

capacidades de rendimiento no da lugar a este proceso de cambio gradual. Si bien es cierto que 

establece categorías, los componentes de cada una de ellas en el estrato uno son diversos. 

Tal vez podría manejarse un contraste entre la consideración de las capacidades cognitivas 

con un posible origen innato y las capacidades académicas o rendimiento, como aprendidas pero 

esta alternativa no soluciona la falta de posibilidad de un cambio gradual entre los dos extremos. 

Esta reflexión conduce a la conciencia de que se carece de instrumentos más finos de 

conocimiento así como de medición. 

 

4.5.3. Aptitud y rendimiento en esta investigación 

 

 El establecimiento de la relación entre la aptitud para una lengua extranjera y el 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera requiere la precisión previa de la 

naturaleza de ambas entidades, para conocer si son distintas y relacionables. A través del análisis 

de la ubicación de ambas en el modelo de los tres estratos (Carroll, 1993), concluyo que las dos 

son capacidades cognitivas, insertas en el estrato II del modelo.  

En el siguiente cuadro presento las principales diferencias entre ambas. 
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Entidad 

 

 

 

Característica 

 

Aptitud 

 

Rendimiento 

 
Capacidad intermedia, 
estrato II 
 

 
Fluida 

 
Cristalizada 

 
Rasgo 

 
Estado 

 
Estable 

 
Modificable 

 
Maleabilidad 

 
Posibilidad de innatez 

 
Aprendida 

 
Identidad 
 

 
Capacidad de aprendizaje 

Aptitud 
 

 
Desempeño de una tarea

Habilidad 

Cuadro 4.5. Diferencias entre la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento 
 en lengua inglesa como lengua extranjera 

  

A partir del análisis de las diferencias entre las dos entidades y de las dos formas de 

considerar esta relación (Cf. apartado 4.5.1 de este capítulo), corroboro que, efectivamente, 

aptitud y rendimiento son dos entidades distintas. 

 A pesar de que ambas se ubican en el mismo estrato de las capacidades cognitivas, su 

naturaleza es diferente. La aptitud es estable y no modificable y el rendimiento es modificable. La 

aptitud es un potencial del rendimiento y el rendimiento es un índice de desempeño de una tarea, 

el aprendizaje de la lengua extranjera. Ambas son de carácter componencial y susceptibles de ser 

medidas; lo que permite analizar una relación entre ellas y una determinación del rendimiento en 

lengua inglesa como lengua extranjera por la aptitud para una lengua extranjera. A continuación 

presento un esquema de la relación entre la aptitud y el rendimiento, desde el punto de vista de 

elementos de procesamiento de datos, que muestra la forma en la que considero esta relación en 

el presente trabajo.  
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Aptitud para una lengua extranjera y rendimiento 
 

Entidades distintas 
 
                            

Apoyo 
estructural 

 
 
 
 

Analogía de procesamiento 
                           Hardware                 Software    
 
                                                                          Apoyo 
                                                                       estructural                
 

Esquema 4.2. Analogía de la relación entre 
 la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento. 

 

 La relación entre la aptitud y el rendimiento se presenta en forma análoga a la de la 

relación del hardware y el software, en la que este último es soportado por el primero. Al ser la 

aptitud una capacidad potencial, proporciona un soporte para el rendimiento. Paralelamente, el 

rendimiento se da en un desempeño específico con un nivel de logro que depende de la aptitud. 

Esta relación se realiza en una situación de aprendizaje de la lengua inglesa como lengua 

extranjera, como lo muestro en el siguiente esquema. 

 

                                   Situación de aprendizaje 

 
                                                
                                                   Aprendizaje de             
               Aptitud                       lengua inglesa              Rendimiento en lengua 
para una lengua extranjera                como                inglesa como lengua extranjera 
                                                   lengua extranjera 
                                                   
 

 
Esquema 4.3. Relación entre aptitud para una lengua extranjera y rendimiento en lengua inglesa 

como lengua extranjera, en situación de aprendizaje. 
 

Aptitud: 
Capacidad de 
aprendizaje 

Rendimiento: 
Habilidad de 
desempeño 
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En el esquema 4.3, la relación entre la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento 

en lengua inglesa como lengua extranjera se presenta en la situación de aprendizaje de la lengua 

inglesa como lengua extranjera. Se cierra el círculo de la relación en esa situación en la que la 

aptitud para una lengua extranjera se define en función de dicho rendimiento.  

 

4.6. Relación entre las pruebas de aptitud y rendimiento 

 
 Para establecer la relación entre las pruebas de aptitud y rendimiento, propongo que la 

aptitud y el rendimiento son dos entidades distintas; que la aptitud es una capacidad o potencial 

de aprendizaje y el rendimiento un índice de desempeño. La aptitud y el rendimiento son dos 

entidades distintas pero, a pesar de ser distintas, comparten características; ambas son  

componenciales y susceptibles de ser medidas. De acuerdo con los instrumentos de medición que 

ya he considerado, reconozco como componentes de la aptitud para una lengua extranjera: la 

capacidad de codificación fonética, la sensibilidad gramatical, la capacidad de aprendizaje de 

lengua inductivo y el aprendizaje mecánico de la memoria; propios del rendimiento son: la 

comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral y la expresión escrita. Dada la 

naturaleza de cada una, las pruebas de aptitud y de rendimiento tienen diferentes objetivos de 

medición relativos a los componentes de cada uno. 

Para enlazar la definición de pruebas de aptitud y de rendimiento, considero relevante la 

definición de pruebas de capacidad o cognitivas dada por el CASUB (Careers Advisory Service, 

University of Bath) (2010). Las pruebas psicométricas cubren tres áreas de evaluación: la 

capacidad cognitiva, la cual incluye la aptitud, la personalidad y los intereses. En esta área de 

interés, la cognitiva, las pruebas son de tres tipos dependiendo de si miden la inteligencia general, 

el rendimiento o la aptitud. Las pruebas de inteligencia se dirigen a su medición en forma 

general; las de rendimiento evalúan los resultados de la educación y la capacitación formal; las de 

aptitud miden la capacidad para adquirir conocimientos o habilidades a futuro, relativos a eventos 

que los estudiantes aún no han enfrentado. Esta clasificación de las pruebas del área cognitiva 

refuerza el planteamiento de que la aptitud y el rendimiento son dos entidades distintas. 

Pertenecen al área cognitiva pero, como señalé, tienen objetivos de medición diferentes; las de 

aptitud miden componentes de potencial de aprendizaje y las de rendimiento componentes de 
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desempeño. En los apartados 2.3.6 del capítulo dos y 4.2 de éste, fundamenté el carácter 

componencial de ambas entidades. En los apartados 1.6 y 4.3, de los capítulos uno y cuatro, 

establecí las definiciones de las pruebas de aptitud y rendimiento como: 

▪   La prueba  de  aptitud  es  una  prueba  estandarizada  para  medir  aptitud  y predecir el  

     rendimiento en el desempeño de una tarea. 

▪   La prueba de rendimiento es una prueba estandarizada para la medición del aprendizaje  

     académico desglosado en el desempeño de habilidades específicas. 

Con base en lo anterior, propongo el siguiente esquema que permite visualizar la forma  

en la que se aborda la relación entre la aptitud para una lengua extranjera, el rendimiento y las 

pruebas para medirlos. 

 

Capacidad Componente  Componente Desempeño 
 de aptitud  de desempeño  
     

 C1  D1  
 C2  D2  

Aptitud C3 Relación D3 Rendimiento 
     
     
 Cn  Dn  
     
              Instrumentos de medición  
   
                                Predictor  

Esquema 4.4.  Componentes de la aptitud, forma de medirlos  
y  su relación con los componentes del rendimiento. 

 
 

El esquema 4.4. contempla la constitución componencial de cada elemento, la aptitud para 

una lengua extranjera y el rendimiento. La aptitud formada por capacidades y el rendimiento 

revelado por desempeños, cada uno medido por un instrumento de medición específico. 

Posteriormente, se analizan las correlaciones entre los resultados, para determinar la capacidad de 

predicción de la medición de los componentes de la aptitud, con respecto a la medición de los 

componentes del rendimiento. 
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4.7. Primera, segunda y tercera partes del modelo para el estudio de una 
aptitud y tarea cognitivas configuradas para la aptitud para una lengua 
extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera 

 

 A partir de las consideraciones que presento en este capítulo, muestro la manera en  la que 

se complementan la primera y la tercera partes y cómo se configura la segunda, en el modelo 

propuesto para el análisis de una aptitud cognitiva y su relación con una tarea cognitiva (Cf. 

esquema 1.2 del capítulo uno), enfocado a la aptitud para una lengua extranjera y su relación con 

el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. El esquema 4.5 muestra la 

complementación de la primera parte del modelo con elementos del rendimiento en lengua 

inglesa como lengua extranjera y su medición.  

 
 

 
Fundamentos teóricos 

 
         • Enfoques:               ▪ El rendimiento en lengua inglesa como lengua  
                                              extranjera y su medición 
         
                                             - Medición psicométrica 
                                             - Medición factorial                
                                             - Correlaciones derivadas de la aplicación de pruebas   
 
         • Características:      ▪ La medición se efectúa en un contexto de aprendizaje 
                                             de lengua extranjera 
                                           ▪ La prueba debe medir componentes del rendimiento  
                                             en lengua inglesa como lengua extranjera        
                                                                                  
         • Consideraciones:   ▪  La prueba de medición se elige en función de los  
                                             componentes: comprensión oral, comprensión escrita, 
                                             expresión oral y expresión escrita        
 
        Esquema 4.5 Complementación de la primera parte del modelo para la aptitud para 
                               una lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua  
                                     extranjera, por los elementos de la medición del rendimiento. 

 
 En el esquema 4.5 se encuentran los enfoques, sus características y las consideraciones 

para la elección de la prueba más adecuada para la medición del rendimiento en lengua inglesa 

como lengua extranjera. Los enfoques de medición de la prueba de rendimiento son los mismos 
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que los de la prueba de aptitud. El siguiente esquema muestra la configuración de la tercera parte 

del modelo, con base en el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. 

 
 
          • Aplicación de resultados: 
 
          •  Tarea cognitiva:         ▪  Rendimiento en lengua inglesa como lengua  
                                                     extranjera    
 
          • Pruebas de medición:  ▪ Las pruebas de rendimiento en lengua inglesa  
                                                    como lengua extranjera son la prueba PET y la  
                                                    prueba FIRST de Cambridge, versión “mock”        
 
          • Enfoque de medición: ▪ La prueba satisface los enfoques teóricos  
                                                   establecidos para el estudio. Es una prueba  
                                                   psicométrica, aplicable para estudios factoriales y 
                                                   de correlación  
 
          • Parámetros teóricos:         

 
Investigación de campo   

 
            Esquema 4.6. Configuración de la tercera parte del modelo para el análisis de 

 la aptitud para una lengua extranjera y su relación con el rendimiento en 
 lengua inglesa como lengua extranjera, con base en este rendimiento. 

 
 En el esquema 4.6 se encuentran los elementos necesarios para complementar la tercera 

parte del modelo para el estudio de la aptitud para una lengua extranjera y su relación con el 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, la prueba elegida y los enfoques de 

medición. Los rubros en letra cursiva se tratan más adelante, la aplicación de resultados en las 

conclusiones y los parámetros teóricos en el capítulo cinco. 

 A partir de la información que ya se ha comentado, principalmente en el apartado 4.6, se 

configura la parte central del modelo, la cual corresponde a la relación entre la aptitud para una 

lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, en situación de 

aprendizaje (esta situación aquí se refiere al aprendizaje de la lengua inglesa como lengua 

extranjera). El esquema 4.7 presenta esta relación en una forma llana, directa; refleja 

simplemente la sustitución en el modelo de las dos entidades que han sido tratadas en los 

primeros cuatro capítulos. 
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  Relación entre la aptitud para una lengua extranjera y  

  el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera 
         
 

 
Aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera 

             
                                        

                      
 
 Aptitud                                   Rendimiento  
 para una                                   en lengua      
 lengua                                     inglesa como 
 extranjera                                    lengua 
                                                   extranjera  
                          
 
                          Potencial que predice 
 

 
 

Aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera 
 

 
 
 

Esquema 4.7. Configuración de la segunda parte del modelo para el análisis de 
            la aptitud para una lengua extranjera y su relación con el rendimiento 

 en lengua inglesa como lengua extranjera 
 

El esquema 4.7 es suficiente para establecer una relación entre la aptitud para una lengua 

extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera; satisface la relación de 

predicción ya comprobada en investigaciones anteriores. No obstante, es necesario desarrollarlo 

para que refleje la relación entre estas dos entidades que he establecido en este trabajo, desde el 

punto de vista componencial. La relación entre los puntajes globales de las pruebas de medición 

de ambas es poco significativa frente a la posibilidad de desglosar y deslindar las relaciones que 

pueden establecerse entre los componentes de la aptitud y los del rendimiento. El siguiente 

esquema da la oportunidad para visualizar la relación en este sentido componencial, de acuerdo 

con lo visto  en el apartado 4.6. 
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Componentes 

 
Aptitud                            Rendimiento                        Aptitud 

 
              C1                                                                                                          C2 

 

                                                                             D1 

 

 

                                                                             D2 

 

 

                                                                              D3 

 

 

                                                                              D4 

 

 

                                                                              D5       

                   

                    C3                                                                                                          C4   
 
 

Esquema 4.8. Relación componencial entre la aptitud para una lengua extranjera  
y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera 

 

 Este esquema pertenece al elemento central de la segunda parte del modelo de la aptitud 

para una lengua extranjera y su relación con el rendimiento en lengua inglesa como lengua 

extranjera. Las relaciones entre los componentes de ambas entidades se expresan mediante líneas 

que unen sus componentes. Los componentes de la aptitud para una lengua extranjera son: C1 

(codificación fonética), C2 (sensibilidad gramatical), C3 (aprendizaje de lengua inductivo) y C4 

(memoria mecánica). Los componentes del rendimiento en lengua inglesa como lengua 

extranjera, manifestados en términos de desempeño, son: D1 (comprensión oral), D2 (comprensión 

escrita), D3 (expresión oral), D4 (expresión escrita) y D5 (uso de la lengua inglesa). Las líneas 

representan las relaciones que se dan entre los componentes de la aptitud y los componentes del 
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rendimiento. La segunda parte del modelo, configurada con el esquema de los componentes 

queda como sigue.  

 

 
  Relación entre la aptitud para una lengua extranjera y  

  el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera 
         

 
Aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

                      
Aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera 

 
 
 
 

         Esquema 4.9.  Configuración de la segunda parte del modelo desde el punto de vista componencial. 

 

En este capítulo he definido el rendimiento por medio de elementos significativos como el 

aprendizaje del conocimiento, el desempeño, el éxito, el aprovechamiento y el esfuerzo para 

alcanzarlo, su carácter componencial y la necesidad de medirlo para su análisis. Establecí las 

características de las pruebas para medirlo y la posibilidad de utilizar las calificaciones 

académicas como mediciones de rendimiento. Analicé la relación entre aptitud y rendimiento y 

los deslindé como entidades separadas, cada una con sus componentes específicos y con una 

forma de abordarlos y de analizar su relación. Complementé las partes uno y tres del modelo y 

configuré la segunda parte o parte central del mismo.  

 C4 

 D1 

 D2 

 D3 

 D4 

 D5 

Componentes 

Aptitud Rendimiento Aptitud 

 C1  C2 

 C3 
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Capítulo 5 

METODOLOGÍA 

 
El presente capítulo comprende los aspectos metodológicos que configuran esta 

investigación: las consideraciones para el desarrollo de la investigación, el punto de partida, los 

objetivos, las variables, el supuesto de trabajo, las hipótesis, los sujetos, los instrumentos, el 

diseño, la forma en la que se aplicaron los instrumentos de medición de las variables y el 

procedimiento que se siguió para analizar los datos recabados. 

Es importante enfatizar que se aplicó la prueba de aptitud para una lengua extranjera 

MLAT  y las pruebas de rendimiento PET y FIRST a dos grupos de sujetos diferentes. La prueba 

MLAT, por ser en lengua inglesa, se utilizó con sujetos que podían comprenderla. Se reportan 

por separado los resultados del grupo con MLAT y PET y del grupo con MLAT y FIRST. 

También se recabaron calificaciones de lengua inglesa de todos los sujetos. 

 

5.1. Consideraciones para el desarrollo de la investigación 
 

Para obtener un conocimiento detallado y la evaluación más precisa sobre la aptitud para 

una lengua extranjera y su relación con el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera 

es indispensable recurrir a la investigación teórica y al trabajo de campo. Para la planeación y el 

desarrollo de la investigación teórica, seguí cuatro etapas. El trabajo de campo fue guiado por la 

selección de los instrumentos para la medición de la aptitud y del rendimiento y los parámetros 

teóricos y por el proceso de datos. En el siguiente esquema presento la relación entre estas dos 

fases y las etapas de cada una de ellas. Del lado izquierdo se encuentran los elementos de la 

investigación teórica, la etapa para estudiar una aptitud cognitiva en general, el estudio 

particularizado de la aptitud para una lengua extranjera, el estudio específico del rendimiento en 

lengua inglesa como lengua extranjera y el estudio de la relación entre la aptitud y el rendimiento. 

En el lado derecho se ubican la selección de los instrumentos y los parámetros teóricos y el 

proceso de los datos, constituido por la aplicación de los instrumentos y la obtención y el análisis 

de los resultados. La flecha indica que hay una relación entre las dos fases del análisis. 
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Desarrollo de la Investigación 

FASES 
 

Investigación teórica  
 

Trabajo de campo 
 

Planeación y desarrollo 
 

 • Estudio  de  una  aptitud  
    cognitiva  en  general 
 
 • Estudio de la aptitud para una 
    lengua extranjera 
 
 • Estudio y definición del   
    rendimiento en lengua inglesa  
    como lengua extranjera 
 
 • Estudio de la relación entre  
    esta  aptitud y este rendimiento 

 

 

                  
                  Selección 
 
 • Instrumentos de medición 
 
 • Parámetros teóricos 
 
 
             Proceso de datos    
 
 • Aplicación de instrumentos 
 
 • Obtención de resultados 
 
 • Análisis de resultados 

Esquema 5.1.  Fases  para el análisis de la aptitud para una lengua extranjera 
 y su relación con el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera.        

 
Adicionalmente, para dar secuencia al modelo para el estudio y definición de la aptitud 

para una lengua extranjera (Cf. esquema 1.2. del capítulo uno), a continuación reporto la forma 

en la que consideré los parámetros teóricos señalados por Snow (1992), (Cf. apartado 1.5, del 

capítulo uno). He tomado en cuenta esos parámetros, particularmente para el trabajo de campo. El 

parámetro uno, para establecer la validez discriminante de las mediciones de las subpruebas de la 

prueba de aptitud; las relaciones entre ellas deben ser bajas. El parámetro dos es un indicador de 

la necesidad de buscar la validez predictiva de la aptitud, lo cual también lo he incorporado. En 

cuanto al parámetro tres, establecí como situación de aprendizaje el estudio de la lengua inglesa 

como lengua extranjera. El cuarto parámetro es satisfecho por la delimitación en cuanto a estudiar 

la aptitud para una lengua extranjera. El parámetro cinco está dado por la delimitación de los 

sujetos empleados en el trabajo. Con respecto a los puntos seis y siete, en el apartado 2.3 del 

capítulo dos, analicé las características marcadas por Snow (1992). Los parámetros ocho y nueve 

se satisfacen con el uso de una prueba psicométrica y un diseño metodológico para la aplicación 
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de los instrumentos de medición. Igualmente, consideré los parámetros 10, 11 y 12, para analizar 

las aplicaciones que pueden darse a los resultados de la medición de las aptitudes.  

 

5.2. Problema de investigación      

 
La investigación surgió al encontrar que no todos los estudiantes adquieren una lengua 

extranjera en el mismo tiempo ni a la misma velocidad. Una de las posibles explicaciones es la 

posesión de diversos grados de aptitud para el aprendizaje de una lengua extranjera.  

El estudio de esta aptitud se inició en los años cincuenta. Sin embargo, siguieron algunos 

años de silencio, porque se consideraba que su medición sólo era marginadora de los que poseen 

un nivel de aptitud bajo y que obedecía al método de enseñanza audiolingual. Hacia el final de 

los setenta, se retomó la investigación en este sentido. Es por ello que fue necesario analizar si en 

la actualidad los resultados de la medición de la aptitud para una lengua extranjera tienen más 

aplicaciones en el mundo académico, si constituyen un predictor del rendimiento en el 

aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera y si son útiles a pesar del cambio de los 

métodos de enseñanza de la lengua inglesa como lengua extranjera. 

 

5.3. Objetivos     

 
 Como mencioné en la introducción, los objetivos de la investigación son los siguientes: 

 

▪ Objetivo General 

El objetivo general de este trabajo es determinar si existe una relación entre la aptitud para 

una lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. 

▪ Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son: 

- Analizar si la aptitud y el rendimiento son  dos entidades distintas. 

- Analizar si la aptitud y el rendimiento son dos entidades relacionables. 

- Indagar si los instrumentos de medición que existen miden adecuadamente la  

      aptitud para una lengua extranjera. 
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- Determinar el nivel de participación de la aptitud para una lengua extranjera en 

el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera y  

- Analizar si desde el punto de vista componencial, de ambas entidades, se 

cumple que los componentes de la aptitud predicen los componentes del 

rendimiento. 

 

5.4. Tipo de investigación 

 
Se trata de una investigación cuantitativa, exploratoria, descriptiva, correlacional y de 

búsqueda de relaciones de contribución entre las variables independientes y dependientes. 

(Hernández et al., 1991:57-72).  

En cuanto a la selección de sujetos, es una investigación cuasi-experimental. Los sujetos 

no fueron seleccionados aleatoriamente. Tomé grupos ya formados antes de la aplicación de las 

pruebas, grupos intactos (Hernández et al., 1991:169). 

 

5.5. Variables  

 
En este apartado presento las variables de la investigación, desde el ángulo del 

establecimiento de relaciones entre las características de los sujetos y los puntajes obtenidos tanto 

para aptitud para una lengua extranjera como para rendimiento en lengua inglesa como lengua 

extranjera y desde el punto de vista de la relación entre los puntajes de las pruebas de medición 

de la aptitud para una lengua extranjera y del rendimiento en lengua inglesa como lengua 

extranjera. 

 

5.5.1. Relaciones entre las características de los sujetos y los puntajes de las pruebas 

 

 Las relaciones que se presentan en este trabajo entre las características de los sujetos y los 

puntajes de las pruebas de medición de la aptitud para una lengua extranjera y del rendimiento en 

lengua inglesa como lengua extranjera consideran las características de los sujetos como 

variables independientes y los puntajes de las pruebas como variables dependientes. 
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5.5.2. Relaciones entre los puntajes de las pruebas 

 

 En el siguiente cuadro muestro el manejo de las variables para el establecimiento de las 

relaciones entre los puntajes de las pruebas de medición de la aptitud para una lengua extranjera y 

del rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, para cada uno de los dos grupos de 

sujetos de la investigación. 

 

 
Grupo 

 
Variable independiente 

Aptitud para una lengua 
extranjera medida por: 

 
Variable dependiente 

Rendimiento en lengua 
inglesa  medido por: 

 

1 

 

MLAT 

 

PET 

 

2 

 

MLAT 

 

FIRST 
              Cuadro 5.1 Manejo de las variables independiente y dependiente en cada uno de los dos grupos. 

 

 El cuadro 5.1 indica que la variable independiente corresponde a la medición con la 

prueba de aptitud para una lengua extranjera. La dependiente es la medición del rendimiento en 

lengua inglesa como lengua extranjera. 

 

5.6. Supuesto de trabajo 
  

Se plantea un supuesto de trabajo que consiste en que la aptitud para una lengua extranjera 

es un predictor del rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera (Gardner y Lambert, 

1972, Carroll, 1981, Wesche, 1981, Parry y Stansfield, 1990, Ehrman, 1994, Ellis, 1994, Ehrman 

y Oxford, 1995, Skehan, 2002 y Othman, 2002) 

 

5.7. Hipótesis 
 

 El trabajo contempla tres hipótesis. El punto de partida, la primera hipótesis, se estableció 

para afirmar que existe una relación entre las dos variables manejadas, por ser el tema central. 
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▪  H1. Existe relación entre la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en 

lengua inglesa como lengua extranjera. 

 

 La segunda hipótesis se plantea desde el punto de vista de la investigación de las variables 

que participan en el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, para establecer que la 

aptitud para una lengua extranjera es una de las variables que participan y, por lo tanto, no es la 

única. 

 

▪  H2. La aptitud para una lengua extranjera es una de las variables que determinan el 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. 

 

Partiendo del supuesto de trabajo mencionado en el apartado 5.6 en relación con la aptitud 

para una lengua extranjera como predictora del rendimiento en lengua inglesa como lengua 

extranjera, la tercera hipótesis afina la necesidad de comprobación del carácter predictor de las 

pruebas de medición de la aptitud para una lengua extranjera. Hasta el momento presente, las 

pruebas de predicción entre las dos entidades analizadas se han desarrollado principalmente entre 

los puntajes globales de ambas pruebas, de aptitud y de rendimiento. Es primordial analizar si 

esta característica de relación se confirma también para las relaciones establecidas a través de las 

mediciones en el nivel componencial.     

 

▪  H3. Desde el punto de vista componencial, los instrumentos actuales de medición de la 

aptitud para una lengua extranjera son insuficientes como predictores del rendimiento en lengua 

inglesa como lengua extranjera.  

 

5.8. Sujetos de la investigación     
En el siguiente cuadro muestro los sujetos que participaron en la aplicación de la prueba 

MLAT, los cuales son alumnos de la Licenciatura en lenguas, de la Facultad de Lenguas de la 

Universidad Autónoma del Estado de México.  
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Prueba de 
rendimiento 

Número 
de sujetos 

% de 
sujetos 

 
Observaciones 

 
49 

 
 

33.33
 
Enlace con prueba de 
rendimiento PET, grupo uno 

 
78 

 
 
 

53.06
 
Enlace con prueba de 
rendimiento FIRST, grupo 
dos 

 
PET 
 
 
 
FIRST 
 
 
 
 

Total parcial 

 
127 86.39

 
Con prueba de rendimiento 

 
Sin prueba 

 
20 13.61

 
Sin prueba de rendimiento 

 
Total general 

 
147 100.00

 
Pruebas aplicadas 
 

Cuadro 5.2.  Distribución de los sujetos que presentaron la prueba MLAT. 
 

En el cuadro 5.2, se observa que apliqué 147 pruebas MLAT. De éstas, 127 sujetos 

presentaron una prueba de rendimiento, 49 sujetos la prueba PET y 78 sujetos la prueba FIRST. 

El resto de los sujetos, 20, no presentaron ninguna prueba de rendimiento.  

Expongo las características de los sujetos que presentaron las dos pruebas, la de aptitud 

para una lengua extranjera y la de rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, 

mostrados en los renglones dos y tres del cuadro 5.2, en dos incisos, los sujetos con las pruebas 

MLAT y PET  y los sujetos con las pruebas MLAT y FIRST. 

 

5.8.1. Características de los sujetos que presentaron las pruebas MLAT y PET; perfiles 

nominales   

 

En el siguiente cuadro muestro un resumen de las características de los sujetos del grupo 

uno, constituido por 49 sujetos que presentaron las pruebas MLAT y PET. 
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Característica # % 
 

Sexo 
Hombres 5 10.20 

Mujeres 44 89.80 

 
Edad al presentar la prueba MLAT 

33 67.39 
12 24.50 
4 8.11 

18 a 21 años 
22 a 25 
Sin respuesta 
 
Total entre 18 y 25  
 

 
45 

 
91.89 

 
Edad de inicio de contacto con la lengua inglesa 

5 10.20 
40 81.60 

5 a 9 
10 a 14     
15 a 19       4 8.20 

 
 

Haber vivido o no en país de lengua inglesa oficial 
2 4.10 Ha vivido en país de lengua 

inglesa oficial 
No 

 
47 

 
95.90 

 
 

Uso de la lengua inglesa en la casa 
3 6.10 Habla lengua inglesa en su casa  

No 
 

46 93.90 

                       Cuadro 5.3.  Resumen de las características de los sujetos 
                      del grupo uno que presentaron las pruebas MLAT y PET. 
 
 
 
En el cuadro 5.3 presento las características de los sujetos del grupo 1, con MLAT y PET. 

Se trata de un grupo marcadamente femenino. Las edades más frecuentes al presentar la prueba 

MLAT son entre 18 y 25 años. La mayoría inició el contacto con el aprendizaje de la lengua 

inglesa entre los 10 y los 14 años. El 95.90% no ha vivido en un país cuya lengua oficial sea la 

lengua inglesa y el 93.90% manifiesta no hablar la lengua inglesa en su casa.  
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5.8.2. Características de los sujetos que presentaron las pruebas MLAT y FIRST; perfiles 

nominales      

 
En el siguiente cuadro muestro un resumen de las características de los sujetos del grupo 

dos, con 78 sujetos que presentaron las pruebas MLAT y FIRST, distintos de los que presentaron 

la prueba PET. 

 

Característica # % 

Sexo 
20 25.60 Hombres 

Mujeres 58 74.40 

Edad al presentar la prueba MLAT 

43 55.10 

25 32.10 

18 a 21 años 

22 a 25 

Sin respuesta  10 12.80 

Total entre 18 y 25 68 87.10 

Edad de inicio de contacto con la lengua inglesa 

6 7.70 

7 9.00 

49 62.80 

14 17.90 

0 a 4 

5 a 9 

10 a 14      

15 a 19       

20 a 24 2 2.60 

Haber vivido o no en país de lengua inglesa oficial 

12 15.40 Ha vivido en país de lengua 
inglesa oficial 
No 66 84.60 

Uso de la lengua inglesa en la casa 

2 2.60 Habla lengua inglesa en su casa  

No 76 97.40 
        Cuadro 5.4.  Resumen de las características de los sujetos del grupo dos que 
                              presentaron las pruebas MLAT y FIRST. 
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Las características de los sujetos del grupo 2, con MLAT y FIRST, que muestro en el 

cuadro 5.4, son las siguientes. La mayoría del grupo se constituye por mujeres. Las edades más 

frecuentes al presentar la prueba MLAT fueron entre 18 y 25. La mayoría inició el contacto con 

el aprendizaje de la lengua inglesa entre los 10 y los 14 años. El 84.60% no ha vivido en un país 

cuya lengua oficial sea la lengua inglesa y el 97.40% manifiesta no hablar la lengua inglesa en su 

casa. 

Finalmente, se tienen dos grupos de sujetos. Los que presentaron las pruebas MLAT y 

PET (grupo uno, denominado G1) y los que presentaron la MLAT y la FIRST (grupo dos, 

denominado G2).  

 

5.9. Instrumentos 

 
En este apartado presento los instrumentos que utilicé para medir la aptitud para una 

lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, las pruebas  MLAT,  

PET y FIRST. Abarca dos incisos, el primero contiene la información acerca de la prueba MLAT 

y, el segundo, sobre las pruebas PET y FIRST. 

 

5.9.1. Prueba MLAT para la medición de la aptitud para una lengua extranjera 

 
Tomé los datos que presento a continuación del manual de aplicación de la prueba MLAT 

(Carroll y Sapon, 2002); tanto el manual como la prueba están editadas por Stansfield y Reed.   

La prueba MLAT consta de cinco subpruebas (Carroll y Sapon, 2002). 

 

Subprueba Denominación Componente medido 
Uno Aprendizaje de números Memoria asociativa 

(denominada más tarde como 
mecánica) 

Dos Codificación fonética Codificación fonética 
(asociación sonido-símbolo) 

Tres Claves de deletreo Codificación fonética y 
Memoria asociativa 

                                                                                                               Continúa en la siguiente página 
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Subprueba Denominación Componente medido 
Cuatro Palabras en oraciones Sensibilidad gramatical 

Capacidad de aprendizaje de lengua 
inductivo 

Cinco Asociaciones de pares Memoria mecánica 
Memoria asociativa 

Cuadro 5.5. Subpruebas y componentes medidos por la prueba MLAT (2002)  

 

 Cada una de las partes de la prueba, uno, dos y cinco, mide un componente. La  tres mide 

codificación fonética y memoria asociativa y la cuatro mide sensibilidad gramatical y capacidad 

de aprendizaje de lengua inductivo. El número de reactivos, su contenido y operatividad son los 

siguientes: 

▪ Parte 1. Consta de 43 reactivos. En esta parte, se escuchan nombres de números en una 

lengua desconocida, para aprenderlos. Hay una práctica previa en una hoja de 

entrenamiento; posteriormente hay que escribir los números que se van escuchando. 

▪ Parte 2. Son 30 reactivos. Los reactivos son trabajados en grupos de cinco en cinco. Se 

escucha la pronunciación de cuatro sonidos en cada uno de los cinco reactivos. Al 

terminar, se escucha uno por cada reactivo y hay que elegir a qué símbolo fonético 

corresponde. 

Las partes de las pruebas tres, cuatro y cinco contienen reactivos de opción múltiple.   

▪ Parte 3. Son 50 reactivos. Cada reactivo presenta una palabra incompleta en cuanto a las 

vocales y consonantes que la componen. Hay que reconocerla y elegir, entre cinco 

palabras, la que se acerca más a su significado. 

▪ Parte 4. Son 45 reactivos. Esta parte prueba la capacidad para comprender la función de 

las palabras en las oraciones. Primero presenta una oración con una palabra en 

mayúsculas y subrayada. En segundo lugar, presenta otra oración con varias palabras 

subrayadas. Hay que elegir una de ellas que desempeñe la misma función que la de la 

primera oración. 

▪ Parte 5. Son 24 reactivos. En primer lugar se muestran 24 palabras en una lengua 

denominada curdo y su equivalente en inglés. Hay dos minutos para memorizar las 

palabras. Hay ejercicios de práctica en la hoja correspondiente, con la oportunidad de 

volver a ver la lista de las palabras en las dos lenguas. El siguiente ejercicio consiste en 

que, en cada reactivo, hay una palabra en curdo acompañada de cinco palabras en inglés. 
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Hay que elegir la que le corresponde. El número total de reactivos es de 192. Existe la 

posibilidad de utilizar una versión reducida, con las partes 3, 4 y 5, con 119 reactivos. 

Ésta se contesta en treinta minutos y puede administrarse con o sin la grabadora. Un 

señalamiento importante en el manual de la prueba es que los puntajes obtenidos no dan 

una predicción diferencial dependiendo de una u otra lengua extranjera. La prueba 

proporciona un diagnóstico general sobre la aptitud para aprender una lengua extranjera. 

El rango del puntaje de las partes o subpruebas y el total, es el siguiente.  

 

▪ Parte uno.- de 0  a 43, con punto medio en 21.5 

▪ Parte dos.- de 0  a 30, con punto medio en 15.0 

▪ Parte tres.- de 0  a 50, con punto medio en 25.0 

▪ Parte cuatro.- de 0  a 45, con punto medio en 22.5 

▪ Parte cinco.- de 0  a 24, con punto medio en 12 

▪ Total de reactivos.- 0  a 192, con punto medio en 96.0. 

La carátula de la prueba se encuentra en el anexo A. No se presentan los reactivos por 

razones de confidencialidad. 

 

5.9.2. Medición del rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera 

 
Para medir el rendimiento en lengua inglesa, utilicé dos pruebas elaboradas por la 

Universidad de Cambridge para medir el manejo de la lengua inglesa como lengua extranjera, en 

versión de examen diagnóstico (Mock exam). Son el Preliminary English Test (PET) y el First 

Certificate in English (FIRST). Cada una de ellas consta de varias subpruebas. A continuación 

presento un cuadro con las subpruebas correspondientes. 

 

Prueba Reading Writing Listening Speaking Use of 
English 

PET Si Si Si 
 

Si No 

FIRST Si Si Si 
 

Si Si 

Cuadro 5.6. Subpruebas de las pruebas de rendimiento PET y FIRST 
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5.9.2.1. Prueba PET 

 

En el anexo B se encuentra la hoja de respuestas para la aplicación de la prueba PET.  Las 

partes que la componen son las siguientes: 

▪  Parte 1. Reading y writing, que toma una hora y media 

La persona debe poder leer textos de anuncios, revistas científicas, periódicos y   

revistas y de comprender los puntos principales; usar vocabulario y estructuras para    

llevar a cabo tareas como escribir un mensaje corto y una historia o carta de alrededor       

de 100 palabras. También hay que hacer un ejercicio que implica cambiar el significado 

de oraciones. 

▪  Parte 2. Listening. Se cuenta con treinta minutos para contestarlo. Hay que comprender 

el significado de un conjunto de materiales orales que incluye anuncios y discusiones 

sobre la vida diaria. Hay que poder seguir las actitudes e intenciones de los hablantes y 

▪  Parte 3. Speaking. Toma hasta 10  minutos.  Los  que se presentan lo hacen de dos en 

dos. Tienen que mostrar que hablan inglés tomando parte en una conversación, 

preguntando y respondiendo preguntas del examinador y hablando libremente sobre lo 

que les gusta y lo que les disgusta. 

El número de reactivos es el siguiente: 

▪  Reading, 35 reactivos 

▪  Writing, 16 reactivos 

▪  Listening, 16 reactivos  

▪ Speaking. La  prueba  no  contiene  reactivos.  Evalúa  la  capacidad de interactuar con el  

  examinador u otro examinado. 

El puntaje total de las cuatro subpruebas y el de la calificación general varían entre 0 y 10. 

 

5.9.2.2. Prueba FIRST 

 

 En el anexo C se encuentra la hoja de respuestas para la aplicación de la prueba FIRST. 

Las partes que la componen son las siguientes: 

▪  Reading, mide el nivel de comprensión de un texto. Toma una hora. 
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▪ Writing, evalúa la producción de dos escritos diferentes como una pequeña historia, una 

carta, un artículo, un reporte, una reseña o un ensayo. Toma una hora con veinte minutos. 

▪ Use of English, para hacer tareas que muestren qué tanto se maneja la gramática y el 

vocabulario. Toma 45 minutos. 

▪ Listening,  evalúa  la  comprensión  del  significado  de  cierta  cantidad  de  material   

hablado, incluyendo discursos, historias y anécdotas  y anuncios públicos. Toma 40 

minutos. 

▪ Speaking, se presenta la prueba con otra persona o en un grupo de tres. Se ve si se puede 

tomar parte en diversos tipos de interacción con el examinador, con los otros miembros 

del grupo y consigo mismo. Toma 14 minutos. 

El número de reactivos es el siguiente: 

▪ Reading, 35 reactivos 

▪ Writing, 5 reactivos 

▪ Use of English, 65 reactivos  

▪ Listening,   30 reactivos 

▪ Speaking. La  prueba  no  contiene  reactivos.  Evalúa  la  capacidad de interactuar con el  

  examinador y con el otro candidato. 

 

El puntaje total de las cuatro subpruebas y el de la calificación general varían entre 0 y 10. 

 

5.9.2.3. Medición adicional de rendimiento 

 

Al inicio de la investigación, solamente programé el uso de los exámenes de Cambridge, 

PET y FIRST, para la medición del rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. 

Posteriormente, pensé en la posibilidad de considerar también las calificaciones obtenidas por los 

sujetos en la primera asignatura cursada en la Facultad de Lenguas. Agregué estas calificaciones 

para contar con un parámetro más de rendimiento y para analizar si las calificaciones de inglés 

como lengua extranjera constituyen una forma de medición del rendimiento utilizable como 

parámetro para relacionar resultados con la medición de otras variables. Éstas las recopilé en el 

Departamento de Control Escolar de la Facultad de Lenguas de la UAEM.  

El puntaje total de las calificaciones varía entre 0 y 10. 
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 A continuación, retomo el esquema 4.4 del apartado 4.6, para expresarlo con las pruebas 

descritas en este capítulo y la aptitud para una lengua extranjera en relación con el rendimiento en 

lengua inglesa como lengua extranjera (LInglesa / LE).  

 

Capacidad Componente  Componente Desempeño 
 de aptitud  de desempeño  
     

    Codificación    
     fonética   Comprensión escrita    Rendimiento
Aptitud para una  
Lengua 
extranjera 

   Sensibilidad 
   gramatical 

  
 Relación 

 Expresión escrita  
 Uso de lengua inglesa 

   en LInglesa 
  /LE  

    Memoria   Comprensión oral   
    Aprendizaje de    Expresión oral  
    lengua inductivo    
     
                            Instrumentos de medición  
        MLAT                                                       PET y FIRST 

 
 

                                      Predictor  
 

Esquema 5.2. Componentes de la aptitud para una lengua extranjera,  su relación con los componentes  
del rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera y las pruebas para medirlos. 

 

 En este inciso, presenté los instrumentos de medición de la aptitud para una lengua 

extranjera (MLAT) y del rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera (PET y FIRST); 

las partes y los reactivos que  las componen. 

 

5.10. Diseño 

 
Utilicé el diseño cuasi-experimental, de caso, con una sola medición. Se trata de un diseño 

con condición experimental para la variable independiente y una sola observación de la variable 

dependiente (Hernández, 1991:135). 

El diseño es el siguiente: 

 G X O 

G  = Sujetos  que  presentaron  una  prueba  de  aptitud  para  una  lengua  extranjera y una 

prueba de rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. 
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X  = Medición con la prueba de aptitud para una lengua extranjera 

O  = Medición con la prueba de rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera  

 Apliqué este diseño a cada uno de los dos grupos manejados por separado. En el siguiente 

cuadro muestro el diseño especificado para cada uno de ellos. 

 

 

     Sujetos que presentaron la MLAT y la PET, considerados como el grupo uno 

 
           G1 X1 O1 

       G1  = Sujetos que presentaron la prueba MLAT y la prueba PET 
       X1  = Medición con la prueba MLAT 

                   O1  = Medición con la prueba de rendimiento PET 
 

 

Sujetos que presentaron la MLAT y la FIRST, considerados como el grupo dos 

 
G2 X1 O2 

       G2  = Sujetos que presentaron la prueba MLAT y la prueba FIRST  
       X2  = Medición con la prueba MLAT 

                   O2  = Medición con la prueba de rendimiento FIRST 
 

Cuadro 5.7. Diseño de la aplicación de los instrumentos en cada uno de  
los dos grupos de sujetos manejados. 

 
 

5.11. Aplicación de los instrumentos 

 
En este inciso se presenta la forma en la que se aplicaron las pruebas MLAT, PET y 

FIRST. 

 

5.11.1. Prueba MLAT 

 

La aplicación de la prueba MLAT se preparó con paquetes para cada sujeto, los que 

contienen un cuadernillo, una hoja de respuestas, una hoja de entrenamiento, una hoja de datos 

nominales adicionales a la prueba y un lápiz. La hoja para recabar datos nominales se presenta en 

el anexo D. Se utilizó una grabadora y un CD. La aplicación de la prueba se hizo de acuerdo con 
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los horarios de clase de los alumnos de la Licenciatura en Lenguas de la Facultad de Lenguas de 

la UAEM. Se aplicó en los dos turnos matutino y vespertino, en los salones de clase, pidiendo a 

los profesores que cedieran su tiempo de clase para la aplicación de la prueba. Se eligieron los 

alumnos que cursaban desde Inglés III hasta Inglés IX, último nivel que se cursaba en ese 

momento. Se tomaron todos los grupos en esos niveles, un total de doce. No se incluyeron los 

alumnos de los niveles Inglés I e Inglés II debido a que eran los de primer ingreso, para no crear 

interferencia con falta de comprensión de la prueba. El contexto se constituyó por el salón de 

clase de lengua inglesa. 

 

5.11.2. Pruebas de rendimiento 

 

Las pruebas PET y FIRST (Cf. apartados 5.9.2.1. y 5.9.2.2 de este capítulo) se aplican en 

la Facultad de Lenguas de la UAEM, a partir de 2006, cuando los alumnos de la Licenciatura en 

Lenguas terminan los niveles marcados por las asignaturas Inglés 3 e Inglés 6; PET al finalizar 

Inglés 3 y FIRST al terminar Inglés 6. Los exámenes PET y FIRST no son obligatorios. Son 

exámenes de diagnóstico que se llevan a cabo para que los alumnos conozcan su nivel de 

desarrollo en el manejo de la lengua inglesa y sepan las habilidades que deben reforzar para 

mejorar dicho manejo. El personal asignado en la facultad organiza la aplicación de estos 

exámenes en formato de Mock-Exam. Convoca a los alumnos para que se anoten en la lista de los 

que los presentan. Se asigna una fecha. Los alumnos se distribuyen en salones para cada tipo de 

prueba y según la demanda presentada. Tomé los resultados de los exámenes aplicados en los 

siguientes semestres: segundo de 2006, segundo de 2007 y primero de 2008. 

 

5.11.3. Calificaciones de lengua inglesa 

 

 Adicionalmente, como mencioné en el apartado 5.8.2.3 de este capítulo, consideré las 

calificaciones obtenidas por los sujetos en la primera asignatura cursada en la Facultad de 

Lenguas. Las recopilé en el Departamento de Control Escolar de la Facultad de Lenguas de la 

UAEM. Trabajé con las calificaciones de lengua inglesa de los siguientes semestres: primero y 

segundo de 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.  
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5.12. Análisis de la prueba MLAT por protocolo de pausa 

 
Después de aplicar la prueba MLAT la analicé para conocer opiniones sobre ella como 

instrumento de medición de la aptitud para una lengua extranjera. Efectué entrevistas para aplicar 

la prueba de protocolo de pausa. Llevé a cabo las entrevistas con grabadora y con un guión de 

entrevista. Hice un registro escrito de cada entrevista. Efectué la transcripción de los datos 

recabados en las entrevistas en dos etapas. En la primera, capturé en computadora lo escrito 

durante ellas y en la segunda, complementé la información con la grabación. Hice el análisis de 

las respuestas para establecer categorías para el proceso de la información. A continuación 

presento los resultados de este análisis. Analicé la prueba MLAT con seis sujetos de los que 

presentaron la prueba. Las categorías de análisis fueron: opinión general, causas de dificultad, la 

grabación, la presentación, la comprensión de las instrucciones, ejemplos, interpretación o 

comprensión del input, vocabulario, tiempos, generación de respuestas, estrategias al no saber las 

respuestas, efectos al administrarla (sentimientos generados), hoja de respuestas, cambios 

propuestos y puntos sobresalientes.  

La opinión general de los sujetos es que las cinco pruebas son difíciles. Tienen la 

impresión de que el grado de dificultad aumenta conforme avanza cada una de ellas. Sin 

embargo, en una escala de grado de dificultad del uno al cinco, el cinco como el mayor grado de 

dificultad, los sujetos clasificaron las pruebas uno y cuatro como las más difíciles, con dificultad 

intermedia la tres y las más fáciles la dos y la cinco. El consenso de opinión coincide en que la 

prueba cuatro es la más difícil. A pesar de lo anterior, los sujetos manifestaron que la prueba está 

bien estructurada. Los resultados detallados se encuentran en el anexo E. 

 

5.13. Procedimiento de análisis de los datos levantados 

 
Para la captura y el procesamiento de los datos, utilicé el programa estadístico para 

computadora SPSS (Statistical Package for Social Science), versión 9. Se creó un archivo, con 

los datos de las pruebas MLAT, PET y FIRST. Para su captura, los definí en una hoja de 

codificación para el archivo, que establece la relación entre los datos recabados y la definición de 

las variables en las columnas del archivo creado con el programa SPSS. Esta relación se establece 
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asignando valores a las posibilidades de ocurrencia de las variables. Las columnas en el archivo 

comprenden cuatro secciones principales: datos nominales de los sujetos: sexo, edad, edad de 

inicio de aprendizaje de la lengua inglesa, haber vivido o no en país de lengua inglesa y si hablan 

o no la lengua inglesa en su casa; la segunda parte corresponde a los resultados de las pruebas de 

rendimiento; la tercera, para los resultados de las pruebas de aptitud para una lengua extranjera. 

La última sección, para columnas adicionales, para facilitar el procesamiento de los datos, como 

por ejemplo el número consecutivo de datos por sujeto capturado (ver anexo F). Hice la 

transcripción de los datos de la prueba MLAT a los archivos utilizando las plantillas propias de 

las pruebas. 

El análisis de los datos consta de cinco procedimientos: 

▪ La confiabilidad de las pruebas de aptitud MLAT y de rendimiento PET, FIRST y 

calificaciones de lengua inglesa y la característica de normalidad de los datos como punto 

de partida para efectuar los procesos estadísticos. 

▪  La prueba de grupos equivalentes. 

▪  Los perfiles de los sujetos de los dos grupos; las características de los mismos. 

▪  Los  perfiles  de  aptitud  para  una lengua extranjera y de rendimiento en lengua inglesa 

como lengua extranjera de los sujetos de los dos grupos. 

▪   Pruebas estadísticas de correlación y regresión. 

A continuación presento cada uno de ellos. En el caso de los procedimientos uno y dos,  

expongo, además, los resultados obtenidos. Calculé los perfiles de las características de los 

sujetos de los dos grupos con base en cifras y porcentajes (Cf. apartado 5.8 de este capítulo). Los 

resultados de los dos últimos, los presento en el capítulo siguiente sobre los resultados de la 

investigación (Cf. apartados 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 y 6.2 del capítulo seis).  

 

5.13.1. Confiabilidad de la aplicación de las pruebas MLAT y de rendimiento y 

característica de normalidad de los datos como punto de partida para efectuar los procesos 

estadísticos. 

 
Calculé la confiabilidad de las pruebas con el coeficiente de confiabilidad Alfa de 

Cronbach. Verifiqué la procedencia de los datos de una distribución normal a través de tres 

procedimientos sugeridos por Visauta (2007:64). 
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▪   Análisis de la gráfica del ajuste de los datos a la recta de una distribución normal.  

▪   Análisis de la gráfica de desviaciones con respecto a la normal y 

▪   Análisis de una prueba estadística de normalidad. La prueba estadística utilizada es la  

                 de Kolmogorov-Smirnov. 

 

A continuación presento los resultados de las pruebas de coeficiente Alfa de Cronbach y 

procedencia de una distribución normal. 

  

Resultados 
Confiabilidad 

 
 

Prueba Coeficiente 
Alfa de 

Cronbach 

 
Nivel 

 
Ajuste a una 
distribución 

normal 
MLAT de sujetos del grupo uno, con PET 
 

.7050 Aceptable Si 

MLAT de sujetos del grupo dos, con FIRST
 

.7398 Aceptable Si 

PET de sujetos del grupo uno, con MLAT 
 

.8063 Bueno Si 

FIRST de sujetos del grupo dos, con MLAT
 

.8202 Bueno Si 

Calificaciones de lengua inglesa del grupo 
uno, con MLAT y PET 
 

No se hizo la prueba 
 

Si 

Calificaciones de lengua inglesa del grupo 
dos, con MLAT y FIRST 
  

No se hizo la prueba 
 

Si 

Cuadro 5.8. Confiabilidad de los datos obtenidos y ajuste a una distribución normal. 

 

No hice la prueba del coeficiente de confiabilidad para las calificaciones de lengua inglesa 

porque no conté con datos por reactivo. Sin embargo, es necesario resaltar que, en los dos grupos, 

los datos satisficieron el ajuste a una distribución normal. 

Los instrumentos aplicados para la medición de aptitud y de rendimiento proporcionaron 

datos confiables. Los coeficientes Alfa de Cronbach calculados tienen un rango de .7050 a .8202. 

Los más altos corresponden a los datos de los sujetos en las pruebas PET y FIRST. La 

procedencia de los datos de una distribución normal indica que es posible utilizar los datos para 

efectuar pruebas estadísticas paramétricas. 
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5.13.2 Grupos equivalentes 

 

Hice esta prueba con el fin de conocer si los grupos de sujetos uno y dos son grupos 

equivalentes. Cuando los grupos son equivalentes, pueden reunirse y procesarse en un solo grupo. 

Si no lo son, se procesan por separado. Este procedimiento está constituido por dos partes: 

▪ Prueba de homocedasticidad de Levene, como prerrequisito de homogeneidad de 

varianzas. 

▪   Prueba T de Student para dos muestras independientes, de homogeneidad de medias.  

Visauta (2007:100-102) 

El resultado de estas pruebas fue el siguiente. Las medias de los grupos uno y dos son de 

6.74 y 6.09, respectivamente. Tomando el prerrequisito de igualdad de varianzas por la prueba de 

Levene, da una prueba T de 3.156, con 125 grados de libertad y nivel de significación de .002. 

Esto significa que sí hay diferencias significativas entre las medias y que los grupos no son 

equivalentes. Por lo tanto, deben considerase en forma separada. Por ello, trabajé los sujetos que 

presentaron la prueba MLAT divididos en dos grupos, los que presentaron la prueba PET y los 

que presentaron la prueba FIRST.   

 

5.13.3. Perfiles de los sujetos 

  

Analicé los perfiles de aptitud para una lengua extranjera y de rendimiento en lengua 

inglesa como lengua extranjera de los sujetos de los dos grupos. A continuación presento la 

forma en la que se calcularon, considerando que se obtienen puntajes en un continuo. 

▪ Perfiles de aptitud  

Para facilitar el análisis de los perfiles de la aptitud para una lengua extranjera y las 

posibles comparaciones, analicé los puntajes en función de porcentajes obtenidos con 

respecto al puntaje total a alcanzar en la prueba analizada. Establecí los siguientes 

rangos para los puntajes: 

% 0-25 26-50 51-75 76-100 
 

Perfil 
 

Muy bajo 
 

Bajo 
 

Medio 
 

Alto 
 

                                              Cuadro 5.9. Rangos para los puntajes de la prueba MLAT. 



Uribe, C. Aptitud ... 128

▪ Perfiles de rendimiento 

Para el análisis de los perfiles de rendimiento y las posibles comparaciones, separé 

puntajes por alumno en función de cuatro rangos de rendimiento y porcentajes. 

Establecí los siguientes rangos para los puntajes: 

 

% 
Puntaje 

0-25 
0-5.9 

26-50 
6.0-7.59 

51-75 
7.6-8.9 

76-100 
9.0-10.0 

 
Perfil 

 

 
Muy bajo 

 
Bajo 

 
Medio 

 
Alto 

                                          Cuadro 5.10. Rangos para los puntajes de las pruebas de rendimiento.   

 

5.13.4. Pruebas estadísticas 

 
Los cálculos fueron principalmente para poder llevar a cabo estudios de asociación de 

variables, en particular de aptitud para una lengua extranjera y de rendimiento en lengua inglesa. 

Efectué análisis de dispersión, de regresión lineal, de coeficiente de correlación y de coeficiente 

de determinación. Adicionalmente, apliqué pruebas de regresión múltiple para aquellas variables 

en las que sí se encontró una correlación significativa. 

Establecí las relaciones de las variables bajo el esquema que presenté al final del capítulo 

anterior (Cf. esquema 4.8 del apartado 4.7, del capítulo cuatro), mediante el cálculo de índices de 

correlación. Presento un esquema para cada grupo, tomando como variables los puntajes de cada 

una de las pruebas y sus subpruebas.  

 

▪ Grupo uno. Pruebas MLAT y PET  

Para el grupo uno, con las pruebas MLAT y PET, las relaciones son entre los puntajes 

alcanzados en las cinco subpruebas de la MLAT y la prueba total y las cuatro subpruebas de la 

PET y el puntaje total. Se busca la correlación entre todas las combinaciones de las pruebas que 

se obtienen al relacionar los puntajes mencionados, los de todas las subpruebas y el puntaje total 

de aptitud  y los de todas las pruebas y el total de la prueba PET. En el siguiente esquema 

muestro estas relaciones.  
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Pruebas 

 
Aptitud                            Rendimiento                        Aptitud 

 
    MLAT-1                                                                                                    MLAT-2 

 

                                                                              S 

 

 

                                                                              R 

 

 

 MLAT-3                                                      W                                                         MLAT-4  

 

 

                                                                               L 

 

                                                                             PT 
                                                                            PET     
 

 

 

                                                                      
    MLAT-5                                                                 Puntaje total   
                                                                                                        MLAT 
 

                     Esquema 5.3. Relaciones entre las variables de las pruebas MLAT y PET, grupo uno. 

 

El esquema 5.3 muestra las alternativas para establecer relaciones entre los resultados de 

la aplicación de las pruebas de aptitud y los de rendimiento. Las subpruebas que componen la 

prueba MLAT están marcadas con MLAT-1, MLAT-2, MLAT-3, MLAT-4 y MLAT-5. Las de la 

prueba PET, con S (speaking), R (reading), W (writing) y L (listening). También se toma en 

cuenta la relación con los puntajes totales. El total de relaciones analizadas es de 30. 

 

▪ Para el grupo dos, con las pruebas MLAT y FIRST, las relaciones son entre las cinco 

subpruebas de la MLAT y el puntaje total y las cinco subpruebas de la FIRST y el puntaje total. 
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      En el esquema 5.4 presento estas relaciones.  

 

 
Pruebas 

 
Aptitud                            Rendimiento                        Aptitud 

 
    MLAT-1                                                                                                    MLAT-2 

 

                                                                              S 

 

 

                                                                              R 

 

 

 MLAT-3                                                      W                                                         MLAT-4  

 

 

                                                                               L 

 

 

                                                                             UE 

 

 

                                                                        PT 
                                              FIRST    
    MLAT-5                                                                Puntaje total   
                                                                                        MLAT      
 

                   Esquema 5.4. Relaciones entre las variables de las pruebas MLAT y FIRST, grupo dos. 

 

El esquema 5.4 muestra las posibilidades para relacionar los resultados de la aplicación de 

las pruebas de aptitud y los de rendimiento. En la misma forma que en el esquema 5.1, las 

subpruebas que componen la prueba MLAT están marcadas con MLAT-1, MLAT-2, MLAT-3, 

MLAT-4 y MLAT-5. Las de la prueba FIRST, con S (speaking), R (reading), W (writing), L 

(listening) y UE (Use of English). También se establece la relación con los puntajes totales. El 

total de relaciones analizadas es de 36. 
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▪  También calculé los coeficientes de correlación entre las cinco subpruebas y el puntaje 

total de la MLAT y las calificaciones de lengua inglesa de los dos grupos. Utilizo el siguiente 

esquema para los sujetos de ambos grupos. 

 

 
Pruebas 

 
Aptitud                            Rendimiento                        Aptitud 

 
         MLAT-1                                                                                               MLAT-2 

                                                            Calificaciones en                               
        MLAT-3                                    lengua inglesa                              MLAT-4 
                                                                                                                   
           MLAT-5                                                        Puntaje total        
                                                                                                     MLAT 
 

                   Esquema 5.5. Relaciones entre las subpruebas de la prueba MLAT y las calificaciones 
                            en lengua inglesa de los sujetos de los grupos uno y dos. 

 

El esquema 5.5 muestra las posibilidades para relacionar los resultados de la aplicación de 

las pruebas de aptitud y las calificaciones en lengua inglesa como medición adicional del 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. En la misma forma que en los dos 

esquemas  anteriores,  las  subpruebas  que  componen  la  prueba  MLAT  están  marcadas  con 

MLAT-1, MLAT-2, MLAT-3, MLAT-4 y MLAT-5. También se encuentra la relación con el 

puntaje total de la prueba MLAT. El total de relaciones analizadas es de seis. Se establece la 

misma relación para los sujetos de los dos grupos. 

 En los tres incisos anteriores, represento las posibles relaciones de las mediciones de las 

subpruebas de aptitud para una lengua extranjera y de rendimiento en lengua inglesa como lengua 

extranjera. Busqué relaciones entre los puntajes obtenidos en cada una de las subpruebas y en la 

prueba MLAT completa con cada una de las subpruebas y las pruebas completas PET y FIRST y 

las calificaciones en lengua inglesa.  
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5.13. Complementación de la tercera parte del modelo de una aptitud para la 

lengua extranjera y su relación con el rendimiento en lengua inglesa como 

lengua extranjera 

 
 En este capítulo se complementa la tercera parte del modelo de la aptitud para una lengua 

extranjera y su relación con el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, mediante la 

definición que se hizo al inicio de este capítulo, tomando en cuenta los parámetros establecidos 

por Snow (1992). 

 

 
 
           • Aplicación de resultados: 
 
           • Parámetros teóricos:                ▪ Validez discriminante de las pruebas a 
                                                                  través de las mediciones de las pruebas 
 
                                                               ▪ Validez predictiva de la aptitud para una 
                                                                  lengua extranjera 
 
                                                               ▪ Situación de aprendizaje: el aprendizaje 
                                                                  de la lengua inglesa como lengua 
                                                                  extranjera 
 
                                                               ▪ Se estudia la aptitud para una lengua 
                                                                  extranjera y su relación con el  
                                                                  rendimiento en lengua inglesa como  
                                                                  lengua extranjera 
 
                                                               ▪ Se estudian aprendientes de la Facultad 
                                                                 de lenguas de la UAEM                               

 
Investigación de campo 

 
 

                Esquema 5.6. Complementación de la tercera parte del modelo con los parámetros teóricos.  
  

 El esquema 5.6 Muestra los parámetros teóricos de la investigación de campo. 
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En este capítulo establecí las bases metodológicas de la investigación. Entre los elementos 

más importantes, destacan el uso de los parámetros de Snow (1992), la determinación de la  

confiabilidad y el ajuste de los datos a una distribución normal, lo que permite hacer pruebas 

estadísticas paramétricas. Asimismo, la prueba de grupos equivalentes que permitió optar por el 

proceso separado de los datos de los sujetos de las pruebas MLAT y PET y los de las pruebas 

MLAT y FIRST. También es básica la definición de los rangos para establecer los perfiles de 

aptitud y de rendimiento de los sujetos y los esquemas para el análisis de las relaciones entre los 

resultados de la aplicación de las pruebas de aptitud para una lengua extranjera y de rendimiento 

en lengua inglesa como lengua extranjera. 
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Capítulo 6 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este capítulo muestro los resultados del procesamiento de los datos recabados con los 

instrumentos de aptitud y de rendimiento. Los resultados se exponen y analizan divididos en dos 

partes. La primera parte corresponde a los perfiles de aptitud y rendimiento de los sujetos, 

divididos en dos grupos, los que presentaron las pruebas MLAT y PET y los que presentaron las 

pruebas MLAT y FIRST. La segunda parte corresponde a los resultados de las pruebas 

estadísticas aplicadas. También en esta parte se consideran los dos grupos antes mencionados. El 

reporte del proceso de los datos se encuentra en el anexo G. 

 
6.1. Perfiles de los sujetos 
 

En este inciso presento los perfiles de aptitud y rendimiento de los dos grupos de sujetos 

considerados en la investigación.  

 

6.1.1. Perfiles de aptitud para una lengua extranjera 

 
Los perfiles de aptitud para cada uno de ellos se calcularon en cada subprueba de aptitud 

para una lengua extranjera y para el puntaje total; también, con respecto a cada una de las 

características de los sujetos. 

 

▪  Sujetos que presentaron las pruebas MLAT y PET    

 

Estos sujetos presentan un perfil de aptitud baja. Este resultado puede apreciarse en la 

gráfica 6.1. Los perfiles en cada subprueba de la MLAT son como sigue. Los perfiles más bajos 

de aptitud de los sujetos, con rango muy bajo-bajo, se encuentran en las pruebas MLAT-1, 

MLAT-3, MLAT-4 y en el puntaje total. La prueba más baja es la MLAT-4. Los perfiles más 

altos se presentan  en las pruebas MLAT-2 y MLAT-5. La prueba con puntajes más altos es la 

MLAT-2. 
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Estos resultados coinciden con lo expresado por los alumnos en el análisis con protocolo 

de pausa, en el que manifestaron que la prueba más difícil es la MLAT-4 y las más fáciles la 

MLAT-2 y la MLAT-5 (Cf. el apartado 5.12 del capítulo cinco).  
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                                      Gráfica 6.1. Aptitud de los sujetos del grupo uno. 

 
 

En esta gráfica se aprecia que la aptitud de los sujetos del grupo uno es marcadamente 

baja.     

Los perfiles generales de aptitud obtenidos según las características de los sujetos 

muestran que los hombres presentan un perfil más bajo que las mujeres. La edad en la que hay 

más sujetos, entre 18 y 21, presenta una aptitud baja, en un 91% de los sujetos. En general, los 

sujetos presentan una aptitud baja, con excepción de uno de los sujetos que han vivido en un país 

de lengua inglesa oficial, que presenta una aptitud muy baja. Los perfiles por subprueba de la 

MLAT  para hombres y mujeres son similares. Presentan los mismos resultados en cuanto a las 

pruebas con puntaje más bajo y las de puntaje más alto. No hay diferencias marcadas en los 

puntajes más altos y más bajos entre las subpruebas y las características: edad al presentar la 

prueba MLAT, edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa, haber vivido o no en un país 

de lengua inglesa oficial y hablar lengua inglesa o no en la casa. En casi todos los casos, las 

4

43

2
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pruebas con perfil más bajo son la MLAT-3, la MLAT-4 y la MLAT-1. La excepción se presenta 

en la característica sexo; en este caso la prueba con puntaje más bajo es la MLAT-4, seguida de la 

MLAT-3 y la MLAT-1. Las pruebas de perfil más alto son la MLAT-2 y la MLAT-5, en todas las 

características. La prueba con el perfil más alto es la MLAT-2.  

Con respecto a la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa, el nivel de aptitud se 

mantiene bajo, no hay ninguna diferencia. 

En general, en los diversos rubros para los que se establecieron los perfiles de los sujetos, 

de aptitud para una lengua extranjera, los más bajos se encuentran en las pruebas MLAT-1, 

MLAT-3,  MLAT-4 y el puntaje total. Los perfiles más altos se encuentran en las pruebas 

MLAT-2 y MLAT-5. La prueba con puntajes más altos es la MLAT-2. 

Los sujetos del grupo uno muestran aptitud muy baja en la sensibilidad gramatical, el 

aprendizaje de lengua inductivo, la memoria asociativa y la codificación  fonética. 

 

▪  Sujetos que presentaron las pruebas MLAT y FIRST    

 

En la gráfica 6.2, muestro el perfil de aptitud de estos sujetos, los del grupo dos.  
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Gráfica 6. 2.  Aptitud de los sujetos del grupo dos. 
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En la gráfica se aprecia que la aptitud para una lengua extranjera de los sujetos del grupo 

dos es baja. En relación con las subpruebas de la MLAT, el puntaje más bajo (rango muy bajo-

bajo) es, en primer  lugar, para la MLAT-4, con el 91% de los sujetos, a continuación la MLAT-

3, con el 100%, y la MLAT-1, con el 55.10%. Las pruebas en las que se presenta el perfil más 

alto, en el rango de aptitud media-alta,  son la MLAT-2 y la MLAT-5, con 98.70 y 74.40% de los 

sujetos, respectivamente.  

El perfil general de los hombres es ligeramente más bajo que el de las mujeres en un 

7.60%. La edad en la que hay más sujetos, de 18 a 21, presenta una aptitud baja, en un 74.40% de 

los sujetos. En general, los sujetos presentan una aptitud baja, con excepción de los sujetos que 

iniciaron el aprendizaje entre 0 y 4 años y los que hablan lengua inglesa en su casa, los que 

presentan un perfil medio, con 66.70 y 100.00%, respectivamente. Los que hablan lengua inglesa 

en la casa presentan un perfil más alto que los que no lo hacen. El perfil en las subpruebas de la 

MLAT presentado por hombres y mujeres es muy similar. Presentan los mismos resultados en 

cuanto a las pruebas con puntaje más bajo y las de puntaje más alto. No hay diferencias marcadas 

en los puntajes más altos y más bajos entre las subpruebas que componen la MLAT y la 

característica: edad al presentar la prueba MLAT. 

Hay diferencia en la edad inicio del aprendizaje de la lengua inglesa; para los sujetos entre 

0 y 9 años, las pruebas de perfil más bajo son la MLAT-3 y la MLAT-4. Las de perfil más alto 

son MLAT-2, MLAT-5 y MLAT-1. Para los sujetos que iniciaron el aprendizaje de la lengua 

inglesa como lengua extranjera entre los 10 y los 24 años, las pruebas de perfil más bajo son 

MLAT-3, MLAT-4 y MLAT-1. Las más altas son MLAT-2 y MLAT-5. 

En casi todos los casos, las pruebas con perfil más bajo son la MLAT-3, la MLAT-4 y la 

MLAT-1 y el puntaje total. La excepción se presenta en los sujetos con edad de inicio del 

aprendizaje entre 0 y 9 años, en los que no han vivido en un país de lengua inglesa oficial y en los 

que hablan lengua inglesa en la casa, para los que el perfil de la MLAT-1 no es tan bajo. En 

general, las pruebas de perfil más alto son la MLAT-2 y la MLAT-5, la más alta es la MLAT-2. 
 

▪ Resumen de los perfiles de aptitud de los dos grupos 

 

Los sujetos de los dos grupos, 127 sujetos, que presentaron la prueba MLAT y la de 

rendimiento, PET o FIRST, en la Facultad de Lenguas, presentan una aptitud baja. Coinciden en 
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una aptitud muy baja-baja en las pruebas MLAT-4, 3 y 1; presentan aptitud media-alta en las 

pruebas MLAT-2 y 5. Un promedio de aptitud baja en la edad al presentar la prueba MLAT y en 

la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa, con excepción de los que presentaron la 

prueba FIRST e iniciaron el aprendizaje de la lengua inglesa entre 0 y 4 años. En lo que respecta 

a las subpruebas de la MLAT, coinciden en el orden en el que se clasifican los resultados de los 

puntajes en esas pruebas. Las aptitudes más bajas en las pruebas MLAT-3, MLAT-4 y MLAT-1 y 

las más altas en las pruebas MLAT-2 y MLAT-5.  

 
6.1.2. Perfiles de rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera 

 
Los perfiles de rendimiento para cada uno de los dos grupos se exponen en cada 

subprueba de rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera y para el puntaje total, con 

respecto a las características de los sujetos y en cuanto a las calificaciones de lengua inglesa.  

 

▪ Sujetos que presentaron las pruebas MLAT y PET    

 

En la prueba PET del primer grupo de sujetos, el rendimiento más bajo, en el rango muy 

bajo-bajo, se presenta en la subprueba Listening, en el puntaje total y en la subprueba Speaking.  

El rendimiento más alto, en el rango bajo-medio se presenta en las pruebas Reading y Writing. En 

general, los sujetos tienen un rendimiento en todas las pruebas en el rango muy bajo-bajo, es 

decir, entre cero y siete punto cinco.  

En la gráfica 6.3 se muestra el perfil de rendimiento de los sujetos del grupo uno. 
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Rendimiento en Lengua Inglesa como Lengua Extranjera
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            Gráfica 6.3. Perfil de rendimiento en lengua inglesa de los sujetos 

 del grupo uno, con la prueba PET. 
 
 
 En esta gráfica se aprecia que el perfil de rendimiento de los sujetos del grupo uno es 

bajo. La media más alta del perfil de rendimiento alcanzado es de 8.18, por dos sujetos de edad 

entre 30 y 33 años. El perfil más bajo es de 6.45 para un sujeto de edad entre 34 y 39 años. 

 Entre hombres y mujeres, la diferencia es de .54. Los hombres con un rendimiento 

ligeramente más alto que el de las mujeres. El rendimiento de los que han vivido en un país de 

lengua inglesa oficial es .30 más alto de los que no lo han hecho. Para aquellos que hablan la 

lengua inglesa en la casa, el promedio fue más bajo que el de los que no. Esta diferencia no es 

significativa ya que se trata de dos grupos con 3 y 46 sujetos. 

 En la gráfica 6.4, muestro la relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua 

inglesa y el puntaje de la prueba PET de los sujetos del grupo uno. En ella se ve que la tendencia 

de la recta de relación indica que a mayor edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa 

menor rendimiento. 
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Edad inicio aprendizaje lengua inglesa, 5 a 18 años
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Gráfica 6.4. Relación  entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa 

y el puntaje de la prueba PET, del grupo uno. 
 

▪ Calificaciones de lengua inglesa de los sujetos del grupo uno con MLAT y PET    
 

El perfil de los sujetos que presentaron la MLAT y la PET en calificaciones en lengua 

inglesa es de una media de 8.62. La gráfica 6.5 muestra la distribución de los sujetos. 
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Calificaciones en lengua inglesa 

Perfil            Muy bajo          Bajo             Medio       

1

6

42

Gráfica 6.5. Perfil de rendimiento en calificaciones de lengua inglesa 
para los sujetos del grupo uno. 
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En la gráfica, se ve que el perfil de calificaciones de lengua inglesa de los sujetos del 

grupo uno es de rendimiento medio. Entre hombres (9.0) y mujeres (8.58) los perfiles son muy 

similares. La diferencia de medias es de .42. Con respecto a la edad en la que presentaron la 

prueba MLAT, el perfil de las edades que se presentaron con mayor frecuencia, de 18 a 25 años 

(45 sujetos) es de 8.5. En cuanto a la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa, el 

rendimiento más alto se presenta en el rango de edad de 5 a 9 años, con una media de 9.2 y el 

rendimiento más bajo en los que iniciaron el aprendizaje en el rango de 15 a 19 años, con 8.4. El 

cuadro 6.1 muestra esta relación.  

Número de 
sujetos 

Rango de edad de inicio del 
aprendizaje de la lengua inglesa 

Media de la calificación de 
lengua inglesa 

5 5-9 9.2 
40 10-14 8.6 
4 15-19 8.4 

              Cuadro 6.1.  Relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua 
                 inglesa y la media de las calificaciones en lengua inglesa del grupo uno. 
 
Al observar las calificaciones en relación con los rangos de edad de inicio del aprendizaje 

de la lengua, se ve que los perfiles obtenidos se presentan exactamente en orden inverso.  En la 

siguiente gráfica muestro esta relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa 

y las calificaciones. 

Edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa, 5-18 años
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                                    Gráfica 6.6. Relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la  
                                    lengua inglesa y las calificaciones en lengua inglesa del grupo uno. 
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 En la gráfica 6.6, se aprecia que conforme aumenta la edad de inicio del aprendizaje, las 

calificaciones disminuyen. Los sujetos que sí han vivido en un país en el que la lengua inglesa es 

la lengua oficial, presentan un rendimiento más alto que los que no lo han hecho. Los sujetos que 

hablan lengua inglesa en su casa presentan un rendimiento más bajo (8.5) que los que no lo 

hablan (8.6). 

En síntesis, los perfiles de los sujetos en las subpruebas y en el puntaje total de la prueba 

PET están en el rango de medias de 6.4 a 7.2. Esto representa un perfil bajo. El perfil de 

rendimiento según las características de los sujetos varía entre 6.45 y 8.18. El rendimiento se 

muestra como inversamente proporcional a la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa 

como lengua extranjera. El rendimiento medido a través de calificaciones de lengua inglesa es 

medio. 

 

▪ Sujetos que presentaron las pruebas MLAT y FIRST    

 

 En la prueba FIRST del segundo grupo de sujetos, el rendimiento se presenta en el rango 

muy bajo–bajo. La gráfica 6.7 muestra la distribución de los perfiles de rendimiento de los 

sujetos. 

Puntaje total de la prueba FIRST
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                       Gráfica 6.7. Puntajes totales de rendimiento con la prueba FIRST, para el grupo dos. 
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 En la gráfica anterior se aprecia que la mayoría de los sujetos presenta un rendimiento 

muy bajo-bajo en la prueba FIRST. Las pruebas con el resultado más bajo son Use of English y 

Listening, a continuación, la prueba Speaking, la prueba Reading y la prueba Writing. En general, 

los sujetos tienen un rendimiento en el rango muy bajo-bajo, en todas las pruebas.  

La media más alta del perfil de rendimiento alcanzado es de 7.90 por dos sujetos de edad 

entre 30 y 33 años. El perfil más bajo es de 5.41 para dos sujetos de edad de inicio del 

aprendizaje entre 20 y 24 años. Entre hombres y mujeres, la diferencia es de .09. Los hombres 

con un rendimiento ligeramente más alto que el de las mujeres. Con respecto a la edad de inicio 

del aprendizaje de la lengua inglesa, resalta que los que iniciaron en el rango de 0 a 4 años 

presentan el rendimiento más alto en ese rubro, con 6.80; el más bajo corresponde a los del rango 

de edad más alto. El rendimiento de los que han vivido en un país de lengua inglesa oficial es .53 

más alto de los que no lo han hecho. Para aquellos que hablan la lengua inglesa en la casa, el 

rendimiento fue más alto que el de los que no, por 1.75.  

 La siguiente gráfica muestra la relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la 

lengua inglesa y los puntajes de la prueba FIRST del segundo grupo. 

Edad inicio aprendizaje de la lengua inglesa de 0 a 21 años
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Gráfica 6.8. Relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa 

y los puntajes de la prueba FIRST, del grupo dos. 
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 La gráfica 6.8 muestra que a mayor edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa, 

menor puntaje en la prueba FIRST. La tendencia es muy marcada.  

 

▪ Perfil de calificaciones en lengua inglesa de los sujetos del grupo dos  

 

Los sujetos que presentaron la MLAT y la FIRST obtuvieron una media de 8.61 en 

calificaciones de lengua inglesa. Entre hombres (8.76) y mujeres (8.56) los perfiles son muy 

similares. La diferencia de medias es de .20. Con respecto a la edad en la que presentaron la 

prueba MLAT, el perfil más alto es en los de edad 30 a 33, con 10.0 y el más bajo de 8.5, en las 

edades que se presentaron con mayor frecuencia, de 18 a 21 años (43sujetos). 

La gráfica 6.9 muestra la distribución de los sujetos de acuerdo con sus perfiles, del grupo 

dos.  
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                      Calificaciones de lengua inglesa 
                                  Gráfica 6.9. Perfil de calificaciones de lengua inglesa del grupo dos 

 

 Los sujetos del grupo dos presentan un perfil medio en las calificaciones de lengua 

inglesa. En cuanto a la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa, el rendimiento más 

alto se presenta en el rango de edad de 10 a 14 años, con una media de 9.1 y el rendimiento más 
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bajo en los que iniciaron el aprendizaje en el rango de 15 a 19 años, con 8.3. La siguiente gráfica 

muestra la relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa y las 

calificaciones. 

Edad de inicio del aprendizaje, 0 a 21 años
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Gráfica 6.10. Relación entre la edad de inicio del aprendizaje 

de la lengua inglesa y las calificaciones del grupo dos. 
 

La gráfica anterior muestra la tendencia de la relación entre estas dos variables. En el 

grupo dos, también hay una relación inversamente proporcional entre la edad de inicio del 

aprendizaje de la lengua inglesa y las calificaciones en la misma.  

Los sujetos que sí han vivido en un país en el que la lengua inglesa es la lengua oficial, 

presentan un rendimiento más alto (9.37) que los que no lo han hecho (8.47). Los sujetos que 

hablan lengua inglesa en su casa presentan un rendimiento más alto (9.35) que los que no lo 

hablan (8.6). 

En resumen, en cuanto a los perfiles de rendimiento encontrados en el grupo dos, en las 

subpruebas y en el puntaje total de la prueba FIRST se presentan en el rango de medias de 4.6 a 

7.0 Esto representa un perfil muy bajo-bajo. La habilidad con la media más baja es Use of 

English y la habilidad con la media más alta es Writing. El perfil de rendimiento según las 

características de los sujetos varía entre 5.41 y 7.90; es inversamente proporcional a la edad de 

inicio del aprendizaje de la lengua inglesa. 
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6.1.3. Resumen de los perfiles de aptitud y de rendimiento de los sujetos de los dos grupos  

 

Este apartado muestra el resumen de los perfiles de aptitud y de rendimiento para los dos 

grupos analizados. 

 

▪ Aptitud 

 

 Los 127 sujetos que presentaron la prueba MLAT y la de rendimiento, PET o FIRST, en 

la Facultad de Lenguas, presentan una aptitud baja. Coinciden en una aptitud muy baja-baja en 

las pruebas MLAT-4, 3 y 1; presentan aptitud media-alta en las pruebas MLAT-2 y 5. Un 

promedio de aptitud baja en la edad al presentar la prueba MLAT y en la edad de inicio del 

aprendizaje de la lengua inglesa, con excepción de los que presentaron la prueba FIRST e 

iniciaron el aprendizaje de la lengua inglesa entre 0 y 4 años. En lo que respecta a las subpruebas 

de la MLAT, coinciden en el orden en el que se clasifican los resultados de los puntajes en esas 

pruebas. Las aptitudes más bajas en las pruebas MLAT-3, MLAT-4 y MLAT-1 y las más altas en 

las pruebas MLAT-2 y MLAT-5.  

 

 ▪ Rendimiento 

 

 El perfil más bajo en las pruebas de rendimiento corresponde a los sujetos del grupo dos. 

En ambos grupos y tanto para las pruebas de rendimiento como para las calificaciones de lengua 

inglesa, el rendimiento es inversamente proporcional a la edad de inicio del aprendizaje de la 

lengua inglesa. En calificaciones de lengua inglesa, los dos grupos presentan el mismo perfil. 

 

6.2. Pruebas estadísticas 

 
Como mencioné en el capítulo cinco (Cf. apartado 5.13), hice cálculos estadísticos 

principalmente para poder llevar a cabo estudios de asociación de variables, en particular de la 

aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera.   
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Primeramente, los resultados de las correlaciones de los puntajes de las subpruebas de aptitud 

para una lengua extranjera MLAT con el puntaje total y consigo mismas; de los puntajes de las 

subpruebas de rendimiento con el puntaje total y consigo mismas; de los puntajes de las pruebas 

PET y FIRST con las calificaciones en lengua inglesa; los resultados de pruebas estadísticas de 

los puntajes de aptitud y rendimiento; la correlación entre los puntajes totales de aptitud y de 

rendimiento y las correlaciones entre subpruebas y puntajes totales de la MLAT y de la PET o 

FIRST que se plantearon en el inciso 5.13.4, del cinco. Las relaciones entre supruebas y puntaje 

total entre sí se analizaron para conocer su comportamiento. Finalmente, presento los resultados 

de las pruebas determinación. 

 

6.2.1. Relación de los puntajes de las subpruebas de la MLAT con el puntaje total y consigo 

mismas 

 

Las relaciones entre las subpruebas y el puntaje total de la prueba MLAT se analizaron 

para conocer su comportamiento. 

 

 ▪  Sujetos que presentaron la prueba PET 

Las cinco subpruebas presentan correlación con el puntaje total de la prueba MLAT. La 

de la correlación más alta es la MLAT-1, con un coeficiente de .760. La más baja es la MLAT-2, 

con .342. Todas presentan un nivel aceptable de correlación con el puntaje total. 

 Las pruebas MLAT-2 y MLAT-4 presentan una correlación de .421. Las otras subpruebas 

no presentan correlaciones. Esta correlación se establece entre los componentes codificación 

fonética, sensibilidad gramatical y capacidad de aprendizaje de lengua inductivo. 

 

▪  Sujetos que presentaron la prueba FIRST 

Las cinco subpruebas presentan correlación con el puntaje total de la prueba MLAT. La 

de la correlación más alta es la MLAT-1, con un coeficiente de .832. La más baja es la MLAT-3, 

con .530. La correlación entre la subprueba MLAT-1 y el puntaje total es buena. Las demás 

presentan un nivel de correlación aceptable. 

Destacan las correlaciones entre las pruebas MLAT-1 y MLAT-2, con .334, entre los 

componentes medidos memoria asociativa y codificación fonética, y entre la MLAT-1 y la 
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MLAT-4, con .327, entre memoria asociativa, sensibilidad gramatical y aprendizaje de lengua 

inductivo. 

 En ambos casos, la relación entre las subpruebas y el puntaje total es aceptable.  

 
6.2.2. Relación de los puntajes de las subpruebas de rendimiento con el puntaje total y 

consigo mismas 

 

 ▪  Sujetos que presentaron la prueba PET 

Todas las subpruebas del PET tienen relación con el puntaje total. speaking con .588, 

reading con .713, listening con .710 y writing con .795. Las relaciones entre las pruebas se 

presentan en la siguiente forma. La prueba de speaking se relaciona con la de listening con .422. 

La prueba de reading con writing, con .543. La prueba listening, como se vio, se relaciona con 

speaking; además, con writing, con .348. La prueba writing se relaciona con reading y con 

listening, con .543 y .348, respectivamente. La correlación más alta se presenta entre reading y 

writing, con .543.  

 

▪  Sujetos que presentaron la prueba FIRST 

 

Todas las subpruebas de la prueba FIRST tienen relación con el puntaje total, speaking 

con .538, reading con .805, use of English con .742, listening con .818 y writing con .549. La 

prueba speaking se relaciona con la de listening con .258 y writing, con .259. La prueba de 

reading, con use of English, con .581, con listening con .662, con writing, con .324. La prueba 

use of English, con listening (.591) y writing (.227). La prueba listening, como se vió, se 

relaciona con speaking, con reading y con use of English. La prueba writing se relaciona con 

speaking, con reading y con use of English, con .259, .324 y .227,  respectivamente.  

Las relaciones significativas son entre las pruebas listening y reading y entre listening y 

use of English. En segundo lugar, entre reading y use of English.  
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6.2.3. Relación de los puntajes de las pruebas de rendimiento PET y FIRST con las 

calificaciones en lengua inglesa 

 
▪  Sujetos que presentaron la prueba PET 

Las calificaciones de lengua inglesa tienen relación con el puntaje total, con un .380, con 

significancia de .007. Existe una relación entre la calificación de lengua inglesa y la prueba 

writing de .460, con significancia de .001. No existe una relación con las variables de 

comprensión oral y escrita ni para expresión oral.  

 

▪ Sujetos que presentaron la prueba FIRST 

Las calificaciones de lengua inglesa tienen relación con el puntaje total, con un .322, con 

significancia de .004. Existe una relación entre la calificación de lengua inglesa y la prueba 

speaking, de .304, use of English, de .230 y con writing, de .295. Estas dos últimas no son tan 

significativas. No existe una relación con las variables de comprensión oral y escrita.  

 
6.2.4. Pruebas de los puntajes de aptitud y rendimiento 

 

Este apartado resume los resultados de los procesos estadísticos en cuanto a dispersión de 

los datos, recta y regresión lineal entre los puntajes de aptitud para una lengua extranjera y 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. Todas ellas pruebas previas al cálculo de 

coeficientes de correlación. 

 Los resultados previos al cálculo de correlaciones entre la aptitud para una lengua 

extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera para los grupos uno y dos 

son los siguientes. 

En los resultados de las mediciones, los sujetos que presentaron las pruebas MLAT y PET 

presentan una relación lineal, en una recta con relación positiva; con las pruebas MLAT y FIRST, 

se presenta la misma relación; el grupo uno presenta una dispersión y falta de relación con la 

prueba MLAT y las calificaciones en lengua inglesa; el grupo dos presenta una relación lineal 

positiva entre la prueba MLAT y las calificaciones en lengua inglesa.  
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6.2.5. Correlación del puntaje total y de los puntajes de las pruebas individuales de la 

MLAT y de rendimiento con PET, FIRST y calificaciones en lengua inglesa  

 

 A continuación presento las correlaciones entre los puntajes totales y los de las 

subpruebas de la prueba MLAT y los de las pruebas PET y FIRST, de los grupos uno y dos, que 

son significativas. También con las calificaciones en lengua inglesa del grupo dos. Las 

correlaciones que se calcularon fueron treinta para el grupo uno, treinta y seis para el grupo dos y 

doce para calificaciones de lengua inglesa (Cf. esquemas 5.3, 5.4 y 5.5 del apartado 5.13.4. del 

capítulo cinco). 

 

PET FIRST  
MLAT S R L W PT S R U L W PT 

LI 
First

MLAT-1 
 

  .339  .335 .225 .298 .304 .374  .378  

MLAT-2 
 

 .473   .348 .312    .341 .261  

MLAT-3 
 

 .311  .327  .354 .269 .230 .301  .388 .314 

MLAT-4 
 

         .271  .233 

MLAT-5 
 

         .259   

Puntaje 
total 
 

 .344  .362 .419 .306 .321  .324 .297 .423 .296 

Cuadro 6.2. Correlaciones del puntaje total  y de los puntajes de subpruebas de la MLAT  con los de las 
pruebas PET Y FIRST, grupos uno y dos y calificaciones en lengua inglesa del grupo dos.  

 

 ▪ Aptitud  

 

La correlación más alta del puntaje total de la prueba MLAT es con los puntajes totales de 

PET y FIRST, con coeficientes de .419 y .423. La relación más alta del puntaje total de la MLAT 

con las subpruebas de la PET es para la habilidad de writing (.362) y para reading (.344). La 

relación más alta con las de la prueba FIRST es en la habilidad listening (.324). 

Las correlaciones de la subprueba MLAT-1 son más altas con la prueba FIRST que con la 

PET. No obstante, se presentan en los mismos rubros. Con el puntaje total (.378 y .335) y con la 



Uribe, C. Aptitud ... 151

subprueba listening (.374 y .339). La relación de la habilidad listening con la prueba MLAT-1 es 

congruente, ya que su finalidad es medir el componente de memoria asociativa que desempeña un 

papel relevante en la comprensión auditiva de una lengua extranjera. En la prueba MLAT-2, 

destaca su correlación con la prueba de reading del PET (.473); esta correlación es la más alta 

entre las correlaciones analizadas, inclusive, es mayor que la correlación entre los puntajes totales 

de la MLAT y PET y FIRST. Estos resultados muestran que la habilidad de lectura se relaciona 

con la codificación fonética, capacidad de asociación sonido-símbolo, para aprender 

correspondencias entre los sonidos del discurso y los símbolos ortográficos y con el conocimiento 

de vocabulario. Esta es una relación significativa. También se correlaciona, aunque con un 

coeficiente más bajo, en el grupo dos, con la habilidad speaking (.312). Su correlación con los 

puntajes totales de rendimiento en la PET y en la FIRST es de .348 y .261. La relación más alta 

de la prueba MLAT-3 es con el puntaje total de la prueba FIRST, con .388 y con la habilidad 

speaking, del FIRST, con .354; también con las calificaciones de inglés (.314). Las correlaciones 

con la prueba PET son más bajas: Reading (.311) y writing (.327). La única relación que presenta 

la prueba MLAT-4 es con la habilidad de writing, en el FIRST, con .271. La relación parece poco 

significativa. Sin embargo, es relevante que exista, ya que la prueba cuatro mide sensibilidad 

gramatical y aprendizaje de lengua inductivo, lo cual es necesario para la habilidad de escritura. 

La única relación que presenta la prueba MLAT-5 es con la habilidad de writing, en el FIRST, 

con .259. La relación representa el enlace de la expresión oral con la memoria asociativa. La 

MLAT-3 se correlaciona con las calificaciones de lengua inglesa con .314. 

Es importante señalar que todos estos coeficientes de correlación que sí se presentan, a 

pesar de que en algunos casos son menores de .30, implican la presencia de la aptitud para la 

lengua extranjera. Esta presencia se manifiesta en un rango de correlaciones (.230 a .473), que 

significa coeficientes de determinación entre 5.29 y 22.37%.   

Estas correlaciones toman como punto de referencia las pruebas de la  MLAT. Enseguida 

las refiero desde el punto de vista de las habilidades que componen el rendimiento. 

 

 ▪ Rendimiento  

 

El puntaje total de la prueba PET se correlaciona con la MLAT-1, la MLAT-2 y el puntaje 

total de la MLAT (.335, .348 y .419). El de la prueba FIRST, con la MLAT-1, la MLAT-3 y el 



Uribe, C. Aptitud ... 152

puntaje total (.378, .388 y .423). En ambos casos hay correlación con la MLAT-1 y con el puntaje 

total. 

La habilidad speaking, para el grupo uno, no presenta correlaciones con ninguna de las 

pruebas de la MLAT. En el grupo dos, se correlaciona con la MLAT-3 y con el puntaje total de la 

MLAT (.354, .306). La habilidad reading, en el grupo 1, se correlaciona con la MLAT-2, la 

MLAT-3 y el puntaje total (.473, .311 y .344); en la FIRST, solamente con el puntaje total (.321). 

En esta habilidad, hay relación con el puntaje total en ambos grupos. La habilidad listening, en 

los dos grupos se correlaciona con la MLAT-1 (.339 y .374). La habilidad writing, en el grupo 

uno, con la MLAT-3 (.327) y en el grupo dos, con la MLAT-2 (.341). Por último, la habilidad 

Use of English, que sólo se encuentra en la prueba FIRST, se correlaciona con la MLAT-1 (.304).   

La correlación obtenida para los 20 sujetos que presentaron la prueba MLAT y que no 

presentaron las pruebas PET o FIRST, entre el puntaje total de la MLAT y la calificación de 

lengua inglesa es de .711, una relación muy significativa. Para la MLAT-1, .455; la MLAT-2, con 

.556 y la MLAT-4, con .602. Las relaciones son significativas con la memoria, la comprensión 

auditiva y el manejo de la gramática de la lengua.  

 Al buscar correlaciones entre las pruebas de rendimiento PET y FIRST y las 

calificaciones de lengua inglesa, se encontró que las correlaciones más altas se presentan entre las 

calificaciones de lengua inglesa con la subprueba writing y el puntaje total de la prueba PET, con 

.46 y .38. Para la prueba FIRST, con speaking, .304, con writing, .295 y con el puntaje total, .322. 

En ambos grupos, uno, con PET y dos, con FIRST, existe correlación entre la medición de la 

habilidad writing y el puntaje total de rendimiento, con las calificaciones de lengua inglesa. 

 

6.2.6. Determinación de variables de rendimiento por variables de aptitud 

  

 Una vez analizadas las correlaciones entre las pruebas de aptitud y rendimiento, llevé a 

cabo el proceso estadístico de regresión múltiple, para establecer las pruebas de la MLAT que 

determinan los puntajes de rendimiento, utilizando el puntaje total y los puntajes de cada 

subprueba de la MLAT y de PET y FIRST. En este proceso, más riguroso que el del cálculo de la 

correlación, corroboré las correlaciones y obtuve las relaciones de determinación entre los 

diversos puntajes;  discriminé con más precisión la determinación del rendimiento por las pruebas 

de aptitud para una lengua extranjera. 



Uribe, C. Aptitud ... 153

 El  siguiente  cuadro  resume  los  coeficientes  de  determinación  obtenidos  para  los  

dos grupos. Los datos se presentan transformados a porcentajes por ser la expresión clásica para 

este coeficiente y  para que puedan compararse entre sí.   

 

Grupo uno con PET Grupo dos con FIRST  
MLAT S R L W PT S R U L W PT 

MLAT-1 
 

  12%     9% 14%   

MLAT-2 
 

 22%    8%    12%  

MLAT-3 
 

 8%    13%      

MLAT-4 
 

           

MLAT-5 
 

           

Puntaje 
total 
 

   13% 18%  10%    18%

MLAT-2  
       y 
 MLAT-3 
 

  
29% 

    
19%

     

Cuadro 6.3. Resumen de los resultados de la regresión múltiple para los puntajes 
 de la MLAT con las pruebas PET y FIRST. 

 

La determinaciones más altas se dan por la combinación de las pruebas MLAT-2 y 

MLAT-3 sobre la prueba PET-reading, con un 29% (la MLAT-2 sola alcanza un 22%, la MLAT-

3 sola, un 8%) y sobre la prueba FIRST-speaking, con 19% (la MLAT-3 sola llega a un13% y la 

MLAT-2 sola, un 8%).  

El puntaje total de la MLAT determina los puntajes totales de ambos grupos en un 18%; 

writing del grupo uno con 13% y reading del grupo dos con 10%. En ambos grupos, la MLAT-1 

determina la habilidad de listening en 12 y 14%. En el dos, con un 9% sobre Use of English. La 

MLAT-2 sobre writing con 12%. Las pruebas MLAT-4 y MLAT-5 no presentan ninguna 

determinación. El coeficiente de determinación de la prueba MLAT sobre las calificaciones de 

inglés para los sujetos que presentaron la prueba FIRST es de la MLAT-3, con 9.9%. 
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6.3. Complementación de la segunda parte del modelo para la relación de la aptitud para 
una lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera 
 

A continuación presento los esquemas de las relaciones de determinación de las pruebas 

MLAT y PET y FIRST (Cf. esquemas 5.3, 5.4 y 5.5 del capítulo cinco).  

 

Pruebas 
 

Aptitud                            Rendimiento                        Aptitud 
 

    MLAT-1                                                                                                    MLAT-2 
                               12%                                                               29% 
                                                                               S                                       22% 

                                                                                     

                           8%                                            R 

                          

 MLAT-3                                                      W                                                         MLAT-4  

 

                                                                               L 

 

                                                                             PT 
                                                                            PET     
                                                                                                                          13% 
                                                                                                       
    MLAT-5                                       18%                  Puntaje total   
                                                                                                     MLAT 
 

                            Esquema 6.1. Relaciones de determinación entre las variables de las pruebas 
                                                    MLAT y PET, grupo uno. 

 

 

En el esquema 6.1 se observa que, de las 30 posibles relaciones entre las variables, 

solamente hay cinco significativas y una combinada, entre la MLAT-2 y la MLAT-3. En el 

esquema, la MLAT-2 participa en PET-reading con 22% y la MLAT-3, con 8%. La participación 

conjunta es de 29%, lo cual no equivale a sumar numéricamente 22 y 8% de las participaciones 

individuales.  
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Pruebas 

 
Aptitud                            Rendimiento                        Aptitud 

 
    MLAT-1                                                                  19%                        MLAT-2 

 

                                  14%                                 S              8%              12% 

                9%           
 

                                                                              R 

 

 

 MLAT-3         13%                                 W                                                         MLAT-4  

 

 

                                                                               L 

 

 

                                                                             UE 

 

 

                                                                        PT                                       10% 
                                              FIRST                                       
    MLAT-5                                                                Puntaje total   
                                                                        18%       MLAT       
 
 

                            Esquema 6.2. Relaciones de determinación entre las variables de las pruebas 
                                                    MLAT y FIRST, grupo dos. 

 

En el esquema 6.2 se observa que, de las 36 posibles relaciones entre las variables, 

solamente hay siete significativas y una combinada, entre la MLAT-2 y la MLAT-3. En el 

esquema, la MLAT-2 participa en FIRST-speaking con 8% y la MLAT-3, con 13%. La 

participación conjunta es de 19%, lo cual, como en el caso de la prueba PET, no equivale a sumar 

numéricamente 8 y 13% de las participaciones individuales.  
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Pruebas 

 
Aptitud                            Rendimiento                        Aptitud 

 
        MLAT-1                                                                                               MLAT-2 

                                          10%             Calificaciones en                               
        MLAT-3                                    lengua inglesa                              MLAT-4 
                                                                                                                   
           MLAT-5                                                            Puntaje total   
                                                                                                        MLAT 
 

                            Esquema 6.3. Relaciones de determinación entre las variables de las pruebas 
                                                    MLAT y FIRST, grupo dos. 
 
 Al estudiar las relaciones de determinación entre la prueba MLAT y sus subpruebas y las 

calificaciones de lengua inglesa, para el grupo uno, no hay relaciones significativas. Para el grupo 

dos, la relación es entre la subprueba MLAT-3 y las calificaciones de lengua inglesa, con un 10% 

de determinación. 

 A través de los esquemas  6.1 y 6.2 se aprecia que la subprueba con mayor potencial de 

predicción es la MLAT-2. 

En la primera parte de este capítulo presenté los perfiles correspondientes a cada una de 

las pruebas y subpruebas y, en la segunda, los cálculos de correlaciones y el análisis de regresión 

para las variables significativas en los dos grupos de sujetos. En los grupos uno y dos destaca que 

los sujetos poseen un perfil de aptitud baja, medida por la MLAT y que los puntajes más bajos 

son en las subpruebas MLAT 4, 3 y 1 y los más altos en las subpruebas MLAT 2 y 5. En cuanto a 

rendimiento en lengua inglesa, los sujetos del grupo uno presentan un rendimiento bajo en la 

prueba PET y medio en calificaciones de lengua inglesa. El grupo dos, un rendimiento muy bajo-

bajo en la prueba FIRST y medio en calificaciones de lengua inglesa.  

Las determinaciones más significativas se presentan en las pruebas MLAT-2 y MLAT-3 

hacia PET-Reading, en el grupo uno y el puntaje total de aptitud hacia los puntajes de las pruebas 

PET y FIRST de los grupos uno y dos. Destaca particularmente como predictora, la subprueba 

MLAT-2. 

 En el siguiente capítulo discuto los resultados obtenidos en éste, presentados junto con 

elementos obtenidos a través del desarrollo de esta investigación. 
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Capítulo 7 

DISCUSIÓN 
  

 Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo,  el objetivo general ha sido determinar 

si existe una relación entre la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en lengua 

inglesa como lengua extranjera. Hablar de esta relación conlleva no sólo definir cada una de estas 

dos entidades y su relación sino establecer, adicionalmente, el enlace entre las pruebas de 

medición de sus componentes, para contar con elementos que permitan relacionarlas. A partir del 

desarrollo del trabajo y de los resultados del capítulo anterior, se observan los siguientes 

elementos. El trabajo se realizó con base en el modelo del esquema 1.2 que presenté en el 

capítulo uno. Al final de los capítulos dos a cinco se encuentra cada una de las partes del modelo 

que fueron configurándose (Cf. apartados 2.6, 3.6, 4.7 y 5.14). A continuación muestro el modelo 

completo, dividido en cada una de las tres secciones que lo conforman, con la discusión que les 

corresponde. En el anexo H lo presento, con la indicación de los apartados correspondientes a 

cada rubro. 

          

 

   • Enfoques:             

 
Fundamentos teóricos 

 
▪ Diferencias individuales 
 
   - La aptitud para una lengua extranjera es un elemento 
     fundamental para establecer diferencias individuales 
   - Hay diferente tasa de aprovechamiento, logro o éxito  
     en el aprendizaje de una lengua extranjera    
   - Existe diferente grado de habilidad o de dificultad  
     para lograrlo  
                      
▪ “Teoría de los tres estratos (Carroll, 1993)  
 
   - La aptitud para una lengua extranjera se ubica en 
     una estructura jerárquica de las capacidades 
     cognitivas    
   - Esta estructura jerárquica se constituye en función 
     de la generalidad o especificidad de cada capacidad   
                                         

                                                                                                                            Continúa en la siguiente página 

 



Uribe, C. Aptitud ... 158

 

 

   • Enfoques: 

 
 

Fundamentos teóricos 
 

   - La aptitud para una lengua extranjera es 
      componencial 

    - La aptitud para una lengua extranjera se ubica en  
      la estructura en el nivel I, definido para las  
      capacidades específicas  
   - Es necesario efectuar su estudio en forma paralela 
      con la medición de sus componentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

   • Características:  

 

 

 

 

 

 

 

    

  
▪ La aptitud para una lengua extranjera y su medición 
   - Medición psicométrica 

- Medición factorial                
   - Correlaciones derivadas de la aplicación de pruebas 

 
▪ El rendimiento en lengua inglesa como lengua  
   extranjera y su medición 
   - Medición psicométrica 
   - Medición factorial                
   - Correlaciones derivadas de la aplicación de pruebas 
 
▪ La aptitud para una lengua extranjera como aptitud 
  cognitiva es estable, situacional, componencial,  
  potencial del aprendizaje y predictora del mismo     
 
▪ La aptitud para una lengua extranjera y la tarea 
  cognitiva específicas se definen en un contexto 
  Se establece el estudio de la aptitud para una lengua 
  extranjera  y su relación con el rendimiento en lengua 
  inglesa como lengua extranjera en situación de 
  aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera   
                                
▪ La medición de esta aptitud efectúa en un contexto de  
  aprendizaje de lengua extranjera 
 
▪ La prueba debe medir componentes de la aptitud para       
  una lengua extranjera    
 
▪ La medición del rendimiento se efectúa en un contexto 
  de aprendizaje de lengua extranjera 
 
▪ La prueba debe medir componentes del rendimiento  
  en lengua inglesa como lengua extranjera       

                                                                                                                            Continúa en la siguiente página 
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   • Componentes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

   • Consideraciones:   

       
 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos teóricos 

 

▪ Definidos en un contexto 
  Los componentes de la aptitud para una lengua 
  extranjera estudiados teóricamente y medidos son:       
 
   - capacidad de codificación fonética 
   - asociación sonidos-símbolos 
   - sensibilidad gramatical                           
   - capacidad de aprendizaje de lengua inductivo 
   - aprendizaje mecánico 
   - memoria 
      ° asociativa 
      ° mecánica                  
   - discriminación auditiva  

 

▪ La aptitud para una lengua extranjera asume niveles  
  en un continuo 
 
▪ Es importante establecer su participación en el 
  aprendizaje de una lengua extranjera, para poder 
  compararla con la de otras variables                                    
 
▪ El aprendizaje de una lengua extranjera es  
  multicausal 
 
▪ La prueba de medición se elige en función de siete  
  criterios: enfoques de medición de la prueba,  acceso a 
  la prueba, forma de abordar el estudio, componentes 
  estudiados, medio para su aplicación, personas a las            
  que se dirige la prueba y lengua de la prueba          
 
▪ La prueba de medición de rendimiento se elige 
  en función de los componentes: comprensión oral,  
  comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita    
 
 

Cuadro 7.1. Primera parte del modelo de la aptitud para una lengua extranjera y su relación 
con el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. 

 

 En esta primera parte del modelo hay que señalar lo siguiente. El enfoque de las 

diferencias individuales guió este trabajo en tres sentidos. El primero, como un punto de partida 
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de una investigación en la que no se busca la generalización de resultados; el segundo, como una 

característica del ser humano que establece diferencias en el aprendizaje de una lengua extranjera 

y, el tercero, como una forma de abordar el estudio. Estas diferencias se manifiestan en las tasas 

de logro, aprovechamiento o éxito en el aprendizaje, en la habilidad o dificultad para aprender la 

lengua extranjera y en el tiempo invertido para hacerlo. La aptitud para una lengua extranjera es 

uno de los elementos fundamentales para dar cuenta de las diferencias individuales. Un elemento 

central que explica las diferencias individuales es la naturaleza multicausal del aprendizaje de la 

lengua extranjera, naturaleza que consideré así desde el inicio del estudio, al partir de la 

definición de las dos grandes áreas de las variables que participan en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, como afectivas y cognitivas. Esta naturaleza multicausal da cuenta de aquellos casos 

en los que la aptitud es baja pero existe, por ejemplo, una motivación o un interés por aprender la 

lengua extranjera que conduce a un buen aprendizaje o, el caso opuesto, una motivación  alta o un 

interés por aprender y dificultades para el aprendizaje. El estudio de la aptitud para una lengua 

extranjera se hizo solamente desde el punto de vista de una capacidad cognitiva. Existe la 

posibilidad de estudiar la aptitud desde los puntos de vista afectivo y conativo. No obstante, creo 

que el campo cognitivo es suficientemente amplio para un estudio de esta naturaleza. La 

consideración de los otros dos ámbitos implica la inclusión de variables adicionales.  

 En este trabajo, los puntajes de la aptitud para una lengua extranjera medidos con la 

prueba MLAT y los del rendimiento, medidos con las pruebas PET y FIRST satisfacen los tres 

postulados de las diferencias individuales marcados por Aragón y Silva (2008). En primer lugar, 

se midieron con una naturaleza cuantitativa y con niveles en un continuo. En segundo lugar, se 

ajustan a una distribución normal. Esto significa que los datos obtenidos corresponden a una 

característica básica en este enfoque en el que “el modelo adecuado para describir la variación 

aleatoria de las diferencias individuales será aquel basado en la probabilidad, y qué mejor modelo 

que la curva de la distribución normal” (Aragón y Silva, 2208:13). Por último, las diferencias 

individuales se deben a factores independientes. En el grupo uno, la aptitud tiene un rango de 40-

107 y el rendimiento, de 4.2-8.7; en el grupo dos, de 44-114 y de 3.5 a 9.4. Esta distribución de 

datos en la curva normal, particularmente en el caso de la aptitud, revela que existen sujetos con 

niveles de aptitud en los dos extremos de la curva, es decir sujetos con aptitud más baja y sujetos 

con aptitud más alta que la de los demás.  
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La “Teoría de los tres estratos”, de Carroll (1993), tomada como base para el análisis de la 

aptitud y del rendimiento en este estudio, posee atributos destacados como la consideración de 

capacidades cognitivas de dos tipos, aptitudes y habilidades; el establecimiento del origen de la 

expresión gráfica de las capacidades cognitivas en el ser humano y sus relaciones entre sí; al 

mismo tiempo, de una diferencia entre la inteligencia general, las inteligencias de niveles 

menores y las capacidades específicas, precisamente por ubicarlas en estratos diferentes y la falta 

de un planteamiento jerárquico de las capacidades que sea diferente. A pesar de estos atributos,  

al analizar la ubicación tanto de la aptitud como del rendimiento en el estrato I, encuentro 

necesario señalar algunas imprecisiones y necesidades en sus consideraciones. Presento el  

esquema 7.1. para señalarlas gráficamente. En él, muestro las relaciones de los tres estratos; E 

significa estrato y CE, capacidad específica. Las líneas punteadas indican que existen otras 

capacidades en los estratos I y II. No presento todas con el fin de simplificarlo. 

Llama la atención la denominación del estrato más general con el III y del estrato de las 

capacidades específicas con el I. Esperaría que la designación fuera con el I para la capacidad de 

la posición superior. Sin embargo, el más general es el III. Mi propuesta de análisis del 

significado de las relaciones entre las capacidades de los tres estratos y la posibilidad de 

visualizar la generalidad del estrato III es entrar a su estructura en dos sentidos. Sugiero que el 

primer sentido para abordar los estratos consiste en analizar el esquema de arriba hacia abajo. La 

capacidad general, considerada como la inteligencia, presente en la realización de todas las 

capacidades de los estratos II y I; cualquier capacidad del estrato II está presente solamente en las 

del estrato uno que requieren su presencia. Para el segundo sentido, de abajo hacia arriba, cuando 

se presenta una capacidad específica del estrato I, también actúan una capacidad del estrato II, en 

la que se inserta, y la capacidad general del estrato III. De esta forma, la interpretación que puedo 

darle a esta estructura jerárquica de tres estratos, que establece la diferenciación entre las 

capacidades desde el punto de vista de su generalidad o especificidad, es que la capacidad 

general, perteneciente al estrato III, es general en el sentido de que está presente y participa en 

todas las manifestaciones cognitivas del ser humano, se presenta en cualquier situación. En 

cambio, las capacidades de los estratos II y I, que pertenecen a capacidades específicas, sólo se 

presentan cuando la situación así lo requiere. Por ejemplo, al manifestarse la codificación 

fonética, estarán presentes la inteligencia general del estrato III, la inteligencia cristalizada del 

estrato II y la codificación fonética del estrato I. Entre estas capacidades no existen relaciones de 
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dependencia, los niveles o estratos del esquema se utilizan para mostrar que hay capacidades más 

generales que otras. 

 

 

 

 

 

                                                 ........................................         

                                                                          

                                           .....................................................  

 

 

 

                  ...............                     ..............................                    .............. 
 

Esquema 7.1. Relación entre los tres estratos de las capacidades cognitivas, 
basada en Carroll (1993:626). 

 

 

Carroll (1993) toma la aptitud para una lengua extranjera como una aptitud específica del 

estrato I, ubicada bajo el estrato II denominado inteligencia cristalizada, para el caso en el que 

una prueba no mida componentes sino esta aptitud en general. Al mismo tiempo, los elementos 

considerados por él como componentes de la aptitud, también se ubican en el estrato I, bajo la 

inteligencia cristalizada. Esto significa que tanto la aptitud para una lengua extranjera como sus 

componentes son clasificados por Carroll (1993) en el mismo estrato, en el I.  

Mi sugerencia es desglosar el estrato I de la estructura jerárquica de Carroll (1993) para 

considerar un cuarto estrato y establecer con precisión la diferencia entre una capacidad estable 

como la aptitud para una lengua extranjera y sus componentes, como la codificación fonética y la 

sensibilidad gramatical; no puede ubicarse el todo y sus partes en el mismo estrato. Sucede el 

mismo fenómeno con el caso del rendimiento en lengua extranjera, ubicado en el estrato I junto 

con los cuatro componentes, comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita. Para ello, 

propongo el siguiente esquema. 

Estrato III 
Capacidad general

Estrato II 
Capacidad  1 

Estrato II 
Capacidad  8 

  E I 
CE-1 

  E I 
CE-5

  E I 
CE-1

  E I 
CE-4
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                                       …………………………………. 

 

 

 

               …………                     ………………….                     ……….                   

                
 

               

                                                                                                                                     

 

              ........  .......                       ...........................................................................                     ..............                

 

 

Esquema 7.2. Estructura de las capacidades cognitivas con cuatro estratos. 

 

 

En el esquema 7.2, en el nivel inferior ubico el cuarto estrato, al que denomino Estrato IV 

(E IV). Este último nivel es para poder establecer la diferencia entre una capacidad específica y 

sus componentes. Las notaciones C1 y Cn indican que el número de componentes de la capacidad 

específica en el estrato IV es variable. 

Para el caso de la aptitud para una lengua extranjera, propongo el siguiente esquema para 

su expresión estructural con cuatro niveles. El punto de partida es el nivel I, el más general, en el 

que se ubica la inteligencia general. 

 

Estrato III 
Capacidad general

Estrato II 
Capacidad  1 

Estrato II 
Capacidad  8 

  E I 
CE-1 

  E I 
CE-5   E I 

CE-1
  E I 
CE-4 

E IV 
  C1 

E IV 
  Cn 

E IV 
  C1 

E IV 
  Cn
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   Nivel                                                                 Capacidad        

  
 
 
     I 
General 
 
 
 
 
    II 
Intermedio 
 
 
 
 
   III 
Específico 
 
 
 
   IV 
Componente 
Específico 
 
 

 
 

 
Esquema 7.3.  Expresión de la ubicación estructural de la aptitud para 

una lengua extranjera y sus componentes en cuatro niveles. 
 

 

En el esquema 7.3, propongo el nivel uno como el más general, con la inteligencia 

general. En el nivel II, la inteligencia fluida, bajo la consideración de que la aptitud para la lengua 

extranjera es estable y posiblemente innata. En el nivel III, la aptitud para una lengua extranjera 

y, en el nivel cuatro, los componentes de esta aptitud como los consideré en este trabajo, al haber 

utilizado la prueba MLAT (Carroll y Sapon, 1959) para su medición. Entrelazo los componentes 

sensibilidad gramatical y aprendizaje de lengua inductivo con una línea y los uno con la 

capacidad de análisis de la lengua, para mostrar mi acuerdo con que estos dos componentes de la 

aptitud pueden tomarse como una sola capacidad y que, por lo tanto, la prueba MLAT contempla 

la medición de los cuatro componentes que presento en el esquema. 

  Inteligencia  
     general 

  Inteligencia 
     fluida 

Aptitud para una 
lengua extranjera 

Codificación  
    fonética 

Sensibilidad 
gramatical 

Memoria 
mecánica 

Aprendizaje de 
lengua inductivo

Capacidad de análisis de la lengua 
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 Es básico destacar el comentario de Carroll (1993) en el sentido de la falta de 

diferenciación precisa, en los estudios que analizó, entre la asignación de componentes de la 

inteligencia fluida (2F) y de la inteligencia cristalizada (2C), ambas del estrato II. Una forma de 

resolver esta falta de diferenciación sin dificultades consiste en agruparlas, como lo sugiere 

Carroll (1993) bajo la denominación de capacidad (Gh) o 2H (Cf. apartado 1.3.4. del capítulo 

uno). Con respecto a esta reunión de las dos capacidades en una sola, considero que el hecho de 

que la inteligencia fluida se caracterice al margen del aprendizaje escolarizado y la cristalizada 

como resultado del aprendizaje indica dos vertientes de clasificación de los componentes que son 

muy distintas y, aun más, que se oponen entre sí. Esto puede representar una ambigüedad en la 

consideración de las capacidades del estrato I.  En este sentido, la ubicación de la aptitud para una 

lengua extranjera en el estrato II, bajo la inteligencia cristalizada, se contrapone a la 

consideración de la posibilidad de esta aptitud como innata; la inteligencia cristalizada es, como 

mencioné, un resultado del aprendizaje. En consecuencia, al hablar de la ubicación de la aptitud 

para una lengua extranjera y del rendimiento en el estrato I, bajo la inteligencia cristalizada en el 

estrato II, es importante recordar que Carroll (1981) considera la aptitud como una capacidad con 

la característica de ser estable. En cambio, el rendimiento, ubicado como desempeño en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, es una característica cognitiva que no es estable y que sí es 

modificable a través de la enseñanza. Por ello, es importante precisar que la aptitud para una 

lengua extranjera se inserta en el estrato II, en la inteligencia fluida y el rendimiento en lengua 

inglesa como lengua extranjera, en el mismo estrato II, en la inteligencia cristalizada. 

El esquema 7.3, que utilicé para representar la aptitud para una lengua extranjera en forma 

estructural, también me sirvió para representar el desempeño en lengua inglesa como lengua 

extranjera. Como definí en el apartado 4.1 del capítulo tres, rendimiento es el índice del logro 

académico obtenido mediante la medición de un desempeño académico; es por ello que, en el 

siguiente esquema considero el desempeño en el nivel III. 

El esquema 7.4 muestra que el desempeño en una lengua extranjera se inserta en el nivel   

II, en la inteligencia cristalizada, la que se relaciona con el aprendizaje. Sus componentes son los 

clásicos en la medición de este tipo de desempeño, las comprensiones oral y escrita y las 

expresiones oral y escrita. 
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Nivel Capacidad 
 
 
     I 
General 
 
 
 
 
    II 
Intermedio 
 
 
 
 
   III 
Específico 
 
 
 
  IV 
Componente 
específico 
 

 

 
 

Esquema 7.4.  Expresión de la ubicación estructural del rendimiento en lengua inglesa como lengua 
extranjera y sus componentes en cuatro niveles. 

 
 

Podría pensarse que esta posibilidad de utilizar el mismo esquema tanto para la aptitud 

para una lengua extranjera como para el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera es 

incompatible con el esquema 4.2 en el apartado 4.5.3, del capítulo cuatro, que propuse acerca de 

la separatividad de ambas entidades. Sin embargo, el uso del mismo esquema para ambas permite 

precisar que en los dos casos se trata de características del ser humano del ámbito cognitivo. 

Como lo mencioné, la aptitud para una lengua extranjera, ubicada en el área de la inteligencia 

fluida, capacidad esta última intermedia, relacionada con la carga genética y el desempeño en 

lengua inglesa como lengua extranjera; el rendimiento, ubicado en la inteligencia cristalizada, 

una capacidad intermedia relacionada con el aprendizaje (Cf. apartado 1.4.1 del capítulo uno). 

Ambas entidades, aptitud y rendimiento, poseen sus respectivos componentes, ubicados en el 

nivel IV. La principal diferencia entre ellas reside, como lo mencioné, en  que  la aptitud para una 
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lengua extranjera es estable, es un rasgo perdurable y ubicado y no es entrenable o modificable y 

el desempeño en lengua inglesa como lengua extranjera es modificable, puede cambiar con el 

paso del tiempo y la instrucción. La aptitud para una lengua extranjera es un potencial y predictor 

del rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, se define frente a la tarea cognitiva del 

aprendizaje de una lengua extranjera. Tanto la aptitud para una lengua extranjera como el 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera son de carácter componencial, se ubican 

en una estructura de capacidades cognitivas y se estudian en forma paralela con las pruebas para 

medirlos. Estas pruebas son psicométricas y permiten el análisis factorial y el establecimiento de 

correlaciones. Las dos variables se miden con puntajes en un continuo para la prueba total y para 

las subpruebas que las componen. 

El hecho de tomar la aptitud para una lengua extranjera con capacidades del nivel IV que 

se insertan en capacidades del nivel III y éstas, a su vez, en los niveles II y I, significa que en el 

aprendizaje de la LE participan capacidades de los cuatro niveles: del nivel I, la inteligencia 

general, del nivel II, la inteligencia fluida, del nivel III, la aptitud para una lengua extranjera y del 

nivel IV, sus componentes. Para el desempeño en lengua inglesa como lengua extranjera, 

participan: del nivel I, la inteligencia general, del nivel II, la inteligencia cristalizada, del nivel 

III, el desempeño en lengua extranjera y del nivel IV los componentes comprensión oral y escrita 

y expresión oral y escrita. La estructura es la misma en el caso del rendimiento en lengua inglesa 

como lengua extranjera. En el desempeño de una tarea están presentes capacidades de los cuatro 

niveles. 

La participación de las capacidades de los cuatro niveles al manifestarse la aptitud o el 

rendimiento, reitero, no implica relaciones de dependencia, se trata de una jerarquía 

implicacional; solamente significa que en el ámbito cognitivo se presenta una combinación de 

capacidades de naturaleza diferente, dependiendo de su característica de especificidad, la cual 

varía en el continuo de lo general a lo particular. He asignado el cuarto nivel a los componentes 

de las capacidades cognitivas que se encuentran en el tercer nivel. Estos componentes tienen, a su 

vez, componentes que he denominado subcomponentes. Para representarlos, es necesario agregar 

un quinto nivel; propongo el siguiente esquema, el cual muestra la aptitud para una lengua 

extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, los subcomponentes de la 

sensibilidad gramatical en el nivel cinco, MCP, MPI y MPL, referidos a los tipos de memoria de 
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corto, intermedio y largo plazo y los sucomponentes de la comprensión oral, deletreo, 

comunicación y producción oral y fluidez. 

  Nivel         Capacidades 
 
      I 
General 
 
 
 
 
     II 
Intermedio 
 
 
 
 
    III 
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     IV 
Componente 
Específico   
 
 
 
 

 

  

              V                
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Esquema 7.5. Ubicación, componentes y subcomponentes de la aptitud para una lengua extranjera 
 y del rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera 

 
La justificación para hablar de más estratos es por los hallazgos de la psicología cognitiva 

en cuanto a operaciones y procesos precisos que llevan a conocer componentes de los 
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componentes marcados en el nivel más bajo (caso de la memoria y sus diversos tipos). El 

esquema 7.5. muestra las dos entidades en estudio en el mismo esquema.  

La aptitud para una lengua extranjera, como mencioné, posee la característica de ser 

componencial, ya que se define en función del potencial para el desempeño en el aprendizaje de 

la lengua inglesa como lengua extranjera, proceso que implica una serie de pasos de aprendizaje. 

Al hablar de los componentes de la aptitud para una lengua extranjera, hay que recordar que la 

distinción entre las aptitudes cognitivas específicas se constituye por la relación de cada una de 

ellas con una tarea cognitiva que se presenta en una situación determinada; sus componentes se 

establecen en términos de esa tarea cognitiva, por lo que, la definición particular de determinada 

aptitud es una función de una situación o contexto de aprendizaje en el que se enfrenta una tarea. 

(Cf. apartado 1.3 del capítulo uno). Para este estudio, la tarea cognitiva es el aprendizaje de la 

lengua inglesa como lengua extranjera; de aquí parte la definición de la aptitud para una lengua 

extranjera como una capacidad cognitiva estable, ubicada, componencial para el aprendizaje de 

una lengua extranjera.  

Al hablar de rendimiento en lengua extranjera, se habla de desempeño; el rendimiento es 

un índice del logro académico obtenido mediante la medición del desempeño académico de una 

tarea cognitiva. En el modelo de análisis de una aptitud cognitiva lo considero en una situación y 

como una capacidad cognitiva denominada desempeño en el aprendizaje de la lengua inglesa 

como lengua extranjera. En la misma línea que la aptitud para una lengua extranjera, el 

rendimiento también es componencial; analicé este elemento en los apartados 4.1 y 4.2 del 

capítulo cuatro y su estudio es paralelo al de las pruebas que lo miden. Su ubicación estructural 

por niveles está representada por el esquema 7.4 de esta discusión.    

Las pruebas de medición elegidas tanto para la aptitud como para el rendimiento son 

pruebas psicométricas que permiten hacer análisis factoriales y planteamiento de correlaciones y 

determinaciones. La posibilidad de medir cada uno de los componentes de la aptitud para una 

lengua extranjera permite hablar de modalidades de la aptitud en el sentido de que es posible 

desglosar los enlaces entre los componentes de la aptitud y del rendimiento y poner mayor 

atención en algunas relaciones específicas a las que se da énfasis al momento de la medición. Con 

respecto a las pruebas de medición de la aptitud para una lengua extranjera, las definí como 

pruebas para medir la aptitud para una lengua extranjera y predecir la capacidad individual para 

el rendimiento exitoso en el aprendizaje de una lengua extranjera. Las de rendimiento como   
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pruebas estandarizadas para la medición del aprendizaje académico desglosado en el desempeño 

de habilidades específicas. 

Enseguida enlazo esta última parte para dar paso a la discusión de los elementos de la 

parte central del modelo. 

 
  Relación entre la aptitud para una lengua extranjera y  

  el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera 
         

 
Aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

                      
Aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera 

 
 
 
 

Cuadro 7.2. Segunda parte del modelo para la aptitud para una lengua extranjera y su relación 
con el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. 

 

La parte central del modelo representa el motivo principal de esta investigación, el estudio 

de la relación entre la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como 

lengua extranjera. La confrontación de ambas entidades, aptitud para una lengua extranjera y 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera involucra dos variables que pertenecen a la 

misma área de estudio, la cognitiva, pero que son distintas, lo que permite relacionarlas. 
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Con respecto a las hipótesis, comento lo siguiente. La primera hipótesis (existe relación 

entre la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua 

extranjera) se comprobó al establecerse que sí existe esta relación. Las relaciones entre los 

puntajes totales de aptitud y de rendimiento presentan coeficientes de correlación significativos. 

Entre las pruebas MLAT y PET, la correlación es de .419 y entre la MLAT y la FIRST, de .423. 

Los coeficientes de correlación encontrados como significativos, lo son por sí mismos y en 

comparación con los obtenidos por los investigadores que analicé. Los que presentan ellos varían 

entre .40 y .60. Los que obtuve en este trabajo son .419 y .423. También encontré coeficientes de 

correlación entre subpruebas de medición de la aptitud y del rendimiento. El rango de estas 

correlaciones oscila entre .230 y .473. Los más altos son entre la MLAT-2 y reading del examen 

PET, para el grupo uno (.473), MLAT-1 y listening, del examen FIRST, para el grupo dos (.374) 

y MLAT-3 y speaking, también del examen FIRST (.354), para el grupo dos. Estos resultados 

significan que hay una relación entre la codificación fonética y el rendimiento en la habilidad de 

lectura en lengua inglesa; también la hay entre la asociación sonido-símbolo y la habilidad de 

expresión oral en lengua inglesa y entre memoria y habilidad auditiva y la comprensión oral.  

La primera hipótesis solamente plantea que existe una relación entre la aptitud para una 

lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. La segunda 

hipótesis (la aptitud para una lengua extranjera es una de las variables que determinan el 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera) alcanza el nivel de formulación de prueba 

de causalidad entre variables. En cuanto a este planteamiento de determinación del rendimiento 

en lengua inglesa como lengua extranjera por la aptitud para una lengua extranjera, considero que 

no es suficiente hablar de una correlación. También es necesario mostrar el porcentaje de 

determinación sobre el rendimiento. Los autores que revisé no hablan de ello y no han mostrado 

claramente la participación de la aptitud en el rendimiento con respecto a otras variables. Se han 

conformado con señalar el coeficiente de correlación sin precisar el coeficiente de determinación 

que no hace otra cosa que señalar la participación de la aptitud en el rendimiento, en medio de 

otras variables. No es lo más importante conocer si la correlación es muy alta o no sino el índice 

de determinación calculado a partir de ella que indica el grado de participación en el rendimiento. 

 Esta segunda hipótesis se acepta debido a los resultados de correlación presentados y a los 

porcentajes de determinación encontrados. Entre las pruebas MLAT y PET, la determinación es 

de 17.55% y entre la MLAT y la FIRST, de 17.89%. De aquí que, para este trabajo, el promedio 
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de determinación de la aptitud en el rendimiento es de 18%. Esta cifra significa que la aptitud 

para una lengua extranjera determina el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera en 

precisamente ese 18%. Retomando la característica de multicausalidad del rendimiento marcado 

por diversas variables, este es el porcentaje que le corresponde a la aptitud. Se comprueba que no 

es el único factor que influye en el aprendizaje de una lengua extranjera. No obstante, el 

porcentaje de determinación de 18 es significativo, principalmente si se toma en cuenta el alto 

número de variables cognitivas y afectivas que participan en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. Muestra que la aptitud para una lengua extranjera desempeña un papel relevante como 

predictor del rendimiento para una lengua extranjera. Esta determinación permite llevar a cabo la 

desmitificación del concepto de aptitud para una lengua extranjera como una variable 

discriminatoria, precisamente al revelar la presencia de otras variables en el aprendizaje de la 

lengua inglesa como lengua extranjera. 

En cuanto a los coeficientes de determinación entre subpruebas, tanto de la medición de la 

aptitud como del rendimiento, encontré lo siguiente. El rango de estas determinaciones varía 

entre 5.29 y 22.37%. Los más altos son entre la MLAT-2 y reading del examen PET (22.37%), 

para  el  grupo uno, MLAT-1 y listening del examen FIRST, para el grupo dos (14%) y la 

MLAT-3 y speaking del examen FIRST (12.5%), para el grupo dos. La prueba MLAT-1 

determina el rendimiento total en lengua inglesa como lengua extranjera en un 14.29%. El 

porcentaje de predicción de la comprensión escrita por la prueba MLAT-2 es incluso más alto 

que el encontrado para la relación entre los puntajes totales de las dos pruebas. Las pruebas 

MLAT-2 y MLAT-3 predicen la habilidad de comprensión escrita de la prueba PET, del grupo 

uno, en un 28.7% y las pruebas MLAT-2 y MLAT-3 la habilidad de expresión oral de la prueba 

FIRST, del grupo dos, en un 19.4%. Estos dos resultados que combinan la predicción a través de 

dos pruebas de medición de componentes de la aptitud para una lengua extranjera confirman lo 

dicho por Ackerman (2003:92) en cuanto a que los rasgos combinados pueden tener mayor poder 

predictivo que los rasgos aislados (Cf. apartado 1.2 del capítulo uno).   

La tercera hipótesis (desde el punto de vista componencial, los instrumentos actuales de 

medición de la aptitud para una lengua extranjera son insuficientes como predictores del 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera) también se confirma. Desde el ángulo de 

los puntajes totales de aptitud y rendimiento, la relación se establece claramente. En cambio, no 

es así para las relaciones que establecí entre las subpruebas (Cf. esquemas 5.1, 5.2 y 5.3). Sin 
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tomar en cuenta los puntajes totales de las pruebas, de las 20 relaciones posibles entre las 

subpruebas de la MLAT y la PET, se presentó un coeficiente de determinación significativo 

solamente en cuatro casos; sobresalen las determinaciones de los resultados de la prueba reading 

por la MLAT-2 y la MLAT-3, con una determinación conjunta del 29% y la determinación de la 

MLAT-1 sobre listening, con un 12%. A pesar de haber una correlación entre la MLAT-3 y 

listening, en el proceso de cálculo del coeficiente de determinación, no resultó significativo. En 

las 25 relaciones posibles en el caso de las subpruebas de la MLAT y FIRST, se presentaron 

cinco relaciones. La más significativa es la determinación conjunta de speaking por la MLAT-2 y 

la MLAT-3, 19%; la MLAT-1 determina use of English y listening con 14 y 9% y la MLAT-2 

con writing, con un 12%.  

Para dar seguimiento al orden de las secciones del modelo, enseguida presento la tercera. 

                   
          • Aplicación de resultados: 
                                                   ▪ Docencia 
                                                   ▪ Diagnóstico 
                                                   ▪ Investigación 
                                                   ▪ Administración educativa 
                                                   ▪ Orientación 
         
          • Pruebas de medición:    ▪ La prueba de aptitud para una lengua extranjera  
                                                     utilizada es la MLAT (Carroll y Sapon, versión 
                                                     2002) 
 
                                                   ▪ Las pruebas de rendimiento en lengua inglesa  
                                                     como lengua extranjera son la prueba PET y la  
                                                     prueba FIRST de Cambridge, versión “mock”       
                                                        
         • Enfoque de medición:    ▪ La prueba de aptitud satisface los enfoques 
                                                      teóricos establecidos para el estudio. Es una 
                                                      prueba psicométrica, aplicable para estudios 
                                                      factoriales y de correlación  
 
                                                   ▪ La prueba de rendimiento satisface los enfoques 
                                                     teóricos establecidos para el estudio. Es una 
                                                     prueba psicométrica, aplicable para estudios 
                                                     factoriales y de correlación  
           

 
                                                                                                         Continúa en la siguiente página 
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          • Parámetros teóricos:  ▪ Validez discriminante de las pruebas a 
                                                   través de las mediciones de las pruebas 
 
                                                ▪ Validez predictiva de la aptitud para una 
                                                   lengua extranjera 
                                                   
                                                ▪ Situación de aprendizaje: el aprendizaje 
                                                 de la lengua inglesa como lengua 
                                                 extranjera 
 
                                                ▪ Se estudia la aptitud para una lengua 
                                                  extranjera y su relación con el  
                                                  rendimiento en lengua inglesa como  
                                                  lengua extranjera 
 
                                                ▪ Se estudian aprendientes de la Facultad 
                                                  de lenguas de la UAEM                               

 
Investigación de campo 

 
 

Cuadro 7.3. Tercera parte del modelo para la aptitud para una lengua extranjera y su relación 
con el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. 

 

El motivo que originó la etapa en la que dejó de estudiarse la aptitud para una lengua 

extranjera, la consideración de la aplicación de los resultados de las mediciones de esta aptitud 

solamente para determinar en forma drástica su existencia o no, ha cambiado. Al paso del tiempo, 

considero que existen diversas aplicaciones. En términos generales, propongo cinco áreas de 

aplicación: docencia, diagnóstico, investigación, administración educativa y orientación. Las 

áreas con mayor número de aplicaciones son la docencia y la administración educativa. En la 

docencia, para la selección y ubicación de los estudiantes; como predicción de desempeño, tasas 

de aprendizaje, condiciones, tiempo y éxito en el aprendizaje; atención especializada a los que 

tienen puntajes extremos y uso de métodos de enseñanza según el perfil de la aptitud. Para 

diagnóstico, a través de la identificación de dificultades o problemas de aprendizaje y de 

fortalezas y debilidades. En investigación sobre métodos de enseñanza, conformación de grupos 

de investigación sobre la aptitud y otras variables y obtención de perfiles de fortalezas y 
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debilidades; comparación de desempeño de estudiantes en la misma situación. En la 

administración educativa, para el diseño de programas; el enlace de estudiantes y cursos a través 

de grupos formados según la capacidad de los estudiantes y cursos adecuados a ritmos de 

aprendizaje diferentes; evaluación de diferencias individuales; planeación de trabajo con 

discapacitados (por ejemplo, dislexia); detección de talentos para oportunidades educativas; 

conocimiento del aprovechamiento esperado y el actual; diseño curricular, con contenidos de 

programas por niveles educativos. En orientación a los estudiantes que desean estudiar una 

lengua extranjera, como asesoría acerca de la forma más idónea de abordar el estudio de la lengua 

extranjera (con base en sus fortalezas y debilidades). Dentro de estas aplicaciones, destaca el uso 

en este siglo de los resultados de las pruebas de aptitud para la planeación del trabajo con 

discapacitados, principalmente para los casos de dislexia.      

Al abrir el panorama de aplicaciones desde la restricción de decir solamente que se es apto 

o no para aprender una lengua extranjera hacia cinco áreas de uso de los resultados, se obtiene la 

posibilidad de utilizar los resultados de este tipo de mediciones para organizar y planear mejor la 

enseñanza de una lengua extranjera; otro elemento que colabora en la desmitificación del 

concepto de aptitud para una lengua extranjera. 

La definición de los componentes de la aptitud para una lengua extranjera y su relación 

con los instrumentos para medirlos no ha tenido una evolución significativa. La mayoría de los 

instrumentos han tomado como punto de partida los componentes definidos por Carroll y Sapon 

(1959). Los intentos por enlazarlos con etapas de adquisición de una lengua extranjera han sido 

meramente teóricos. El propio Carroll, a pesar de haber definido componentes desglosados en 

1981, principalmente en cuanto a tipos de memoria, para cada uno de los cuatro componentes 

originales, no se ocupó de actualizar la prueba MLAT para que los incluyera. No hay una 

coincidencia total entre las pruebas y no miden todos los componentes. El componente medido 

por el 100% de las pruebas es la sensibilidad gramatical; los siguientes son la asociación sonido-

símbolo y la memoria asociativa (el 67%); a continuación, la capacidad de codificación fonética y 

la memoria mecánica (57%) y el aprendizaje de lengua inductivo, la memoria asociativa, y la 

memoria y la comprensión auditivas (45%). En resumen, las pruebas, como mencioné, siguen 

midiendo los componentes establecidos por Carroll y Sapon (1959). Esta situación provoca que 

en la actualidad no se cuente con un instrumento integral con el que se puedan medir con 

precisión todos los componentes; esto es parte de lo que impide diagnosticar en forma clara las 
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relaciones entre las mediciones de los componentes de la aptitud para una lengua extranjera y los 

de rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. 

La prueba MLAT satisface los requisitos marcados en el modelo (Cf. esquema 2.1). Sus 

autores, Carroll y Sapon (1959) la construyeron considerando la aptitud para una lengua 

extranjera como una aptitud componencial y ubicada en una estructura jerárquica, predictora del 

rendimiento en lengua extranjera, con aplicaciones diversas de los resultados de su aplicación. 

Los componentes medidos pertenecen al ámbito cognitivo; su enfoque es psicométrico. Sobresale 

el hecho de que varias pruebas han considerado el estudio de correlaciones entre ellas y 

mediciones de la aptitud para una lengua extranjera con la MLAT y que la prueba sigue 

utilizándose para medir la aptitud para una lengua extranjera; como primera prueba para medir la 

aptitud para una lengua extranjera, marcó el inicio de estas mediciones. Sin embargo, ante la 

definición de otros componentes de la aptitud para una lengua extranjera, principalmente frente a 

componentes que han sido abordados con la posibilidad de dividirse a su vez en otros 

componentes, no responde adecuadamente a su consideración en la medición. A pesar de la 

característica de que sigue usándose como un parámetro de comparación para confiabilizar otras 

pruebas de la misma naturaleza, al utilizarla para enlazar componentes de aptitud y rendimiento e 

interpretar los resultados, resulta insuficiente y no tan precisa en la relación de cada subprueba 

con los componentes mismos de la aptitud para una lengua extranjera y, por ende, con los de 

rendimiento. Esta situación conduce a la necesidad de otros estudios más abocados a la medición 

precisa de los componentes. 

Otros elementos dignos de analizarse son las correlaciones que se presentaron entre las 

subpruebas y el puntaje total de aptitud en los dos grupos analizados. En los dos casos, las 

subpruebas presentan correlación con el puntaje total, lo cual da consistencia a la prueba. Al 

correlacionar las subpruebas entre sí, en el grupo uno, la MLAT-2 y la MLAT-4 presentan una 

correlación entre los componentes codificación fonética, sensibilidad gramatical y capacidad de 

aprendizaje de lengua inductivo; en el grupo dos, destacan las correlaciones entre las pruebas 

MLAT-1 y MLAT-2, entre los componentes medidos memoria asociativa y codificación fonética, 

y entre la MLAT-1 y MLAT-4, entre memoria asociativa, sensibilidad gramatical y aprendizaje 

de lengua inductivo. En este sentido, Carroll (1981) plantea que no hay correlación entre las 

subpruebas porque es una garantía de que miden componentes diversos. En este trabajo, esas 

correlaciones si existen. Considero que estos resultados podrían significar que no hay una 
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independencia en la medición de los componentes de la aptitud para una lengua extranjera, ya 

que en un análisis posterior se ha visto que comparten algunos subcomponentes. 

En este estudio se satisficieron los parámetros teóricos contemplados en la tercera parte 

del modelo. Las pruebas utilizadas sí discriminaron  adecuadamente, salvo el caso de la MLAT-

ES, cuyos resultados fueron descartados; al obtenerse un 18% como coeficiente de 

determinación, la aptitud para una lengua extranjera si corroboró una validez predictiva del 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, en una situación de aprendizaje 

específica.  

Entre las implicaciones pedagógicas del estudio, a través del análisis de la prueba MLAT 

por protocolo de pausa, se conoció que los sujetos tienen dificultades para identificar los sonidos 

de las palabras y sus funciones en la oración y desconocen vocabulario de la lengua inglesa. Esta 

información es independiente de la aptitud de los sujetos para la lengua extranjera. Sólo 

constituye un indicio de las condiciones personales de aprendizaje de los sujetos.  

 El perfil de aptitud de los sujetos de los dos grupos se presenta en el rango de muy bajo- 

bajo; coinciden en los puntajes más bajos para asociación sonido-símbolo y sensibilidad 

gramatical y en los puntajes más altos en codificación fonética y memoria mecánica. El perfil del 

rendimiento de los dos grupos también cae en el rango muy bajo-bajo. En calificaciones de 

lengua inglesa se ubican en el nivel medio. La habilidad en la que obtuvieron puntajes más bajos 

es la comprensión oral. Los puntajes más altos son en la comprensión y la expresión escritas.  

 Las correlaciones entre las pruebas de rendimiento PET y FIRST y las calificaciones de 

lengua inglesa, se presentaron entre las calificaciones de lengua inglesa con la subprueba writing 

y el puntaje total de la prueba PET; para la prueba FIRST, con speaking, con writing, y con el 

puntaje total. En ambos grupos, existe correlación entre las calificaciones en lengua inglesa y la  

medición de la habilidad writing; también entre ellas y el puntaje total de rendimiento. Las 

correlaciones entre los puntajes totales de las pruebas de rendimiento y las calificaciones en 

lengua inglesa indican que estas calificaciones pueden considerarse válidas como medidas de 

rendimiento. 

 En los dos grupos, como resultado del análisis de la relación entre la edad de inicio del 

aprendizaje de la lengua inglesa y el rendimiento medido tanto por las pruebas PET y FIRST, 

como por las calificaciones de inglés (lo cual hace cuatro casos), obtuve que la relación entre 

estas variables es inversamente proporcional. Si bien existe el aprendizaje de la lengua madre y, 
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en algunos casos, el aprendizaje simultáneo de varias lenguas, en el caso de una lengua 

extranjera, aprendida con posterioridad, la edad de inicio de su aprendizaje tiene relación con él.  

 En la enseñanza de una lengua extranjera, los resultados muestran que es necesario 

organizar grupos homogéneos que permitan un mejor rendimiento; buscar métodos de enseñanza 

que propicien el aprendizaje en concordancia con las fortalezas y debilidades de los aprendientes;  

reforzar el aprendizaje y la práctica de la comprensión oral. En general, recomendar el estudio de 

la lengua extranjera en una edad temprana, no necesariamente en paralelo con la lengua materna. 

 En esta discusión retomé lo tratado a través del trabajo y los hallazgos derivados, a través 

del análisis de planteamientos diversos alrededor de la aptitud para una lengua extranjera y sus 

implicaciones así como el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera y su relación 

con ella. En el siguiente capítulo, las conclusiones, presento una síntesis y reflexión sobre todo 

ello. 
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Capítulo 8 

 CONCLUSIONES 
 
 

La presente investigación surgió de la necesidad de estudiar la aptitud para una lengua 

extranjera como una posible causa de la diversidad de los niveles de rendimiento en lengua 

inglesa como lengua extranjera en los alumnos de esta área. De ahí que el objetivo central de este 

trabajo ha sido el análisis de la aptitud para una lengua extranjera y su relación con el 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, a partir de los primeros estudios en esta 

línea y en el contexto de su situación actual. Para dar respuesta a esta necesidad, al final del 

capítulo anterior anuncié el contenido de éste como una síntesis y reflexión de lo tratado a través 

del trabajo, ya discutido en él, como la aplicación del enfoque de las diferencias individuales en 

tres sentidos, la definición de las dos entidades en estudio, los enlaces entre ellas y con las 

pruebas de medición, su ubicación en una estructura jerárquica y las cifras que respaldan la 

aceptación de las hipótesis, entre otros elementos. 

            El presente trabajo, en cuanto al objetivo general, cumplió con las expectativas al haber 

analizado y encontrado que existe una relación entre la aptitud para una lengua extranjera y el 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. Los objetivos específicos también se 

lograron. Analicé y encontré que, efectivamente, la aptitud para una lengua extranjera y el 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera son dos entidades distintas que pertenecen 

a la misma área de las capacidades cognitivas pero que poseen esencias distintas, la aptitud para 

una lengua extranjera es una capacidad estable, conocida como rasgo y el rendimiento en lengua 

inglesa como lengua extranjera es una capacidad modificable, conocida como estado y, por lo 

tanto, como habilidad. No se enfrentan la una a la otra como extremos de un continuo 

psicológico. Ambas son componenciales y sujetas al estudio de su naturaleza y de las formas de 

medirlas; los resultados de sus mediciones arrojan puntajes que se analizan como niveles de 

posesión de características en continuos diferentes entre sí. Al pertenecer a la misma área 

cognitiva, se trata de dos entidades relacionables, compatibles, que son susceptibles de ser 

estudiadas para encontrar relaciones entre ellas y sus componentes. 
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Con respecto a los demás objetivos, encontré que los instrumentos que miden la aptitud 

para una lengua extranjera no la miden adecuadamente. También determiné que esta aptitud 

participa en el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. Por último, desde el punto 

de vista componencial, no se cumple completamente que la medición de los componentes de la 

aptitud predice todos los componentes del rendimiento. De estos últimos puntos hablaré más 

adelante. 

Los resultados corroboran el supuesto de trabajo que consiste en que la aptitud para una 

lengua extranjera es un predictor del rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. Las  

correlaciones y las determinaciones obtenidas así lo indican.  

En cuanto a las hipótesis, la primera coincide con el objetivo general, la existencia de una 

relación entre la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en el aprendizaje de la 

lengua inglesa como lengua extranjera. Se comprobó al encontrar una correlación significativa 

entre las dos entidades en estudio. En los dos grupos estudiados existe una correlación entre los 

puntajes totales de la prueba de aptitud para una lengua extranjera y la prueba de medición del 

rendimiento. 

 La segunda hipótesis, acerca de la aptitud para una lengua extranjera como una de las 

variables que determinan el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, se comprobó 

al encontrar que la participación de la aptitud para una lengua extranjera en el rendimiento en 

lengua inglesa como lengua extranjera es de un 18%, lo que da lugar a la aportación de otras 

variables con otros porcentajes. Es necesario resaltar que el porcentaje de participación de la 

aptitud para una lengua extranjera en el rendimiento, ya mencionado, alcanzó la misma cifra 

aproximada en los dos grupos, lo cual da soporte al resultado. En un ambiente en el que la aptitud 

sólo se ha estudiado para determinar que el individuo es tajantemente apto o no, este estudio 

demuestra que la aptitud es muy importante, si, pero solamente comparte determinado porcentaje, 

el 18% para este estudio. En esa participación de la aptitud para una lengua extranjera en el 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, existe un doble juego entre los papeles 

que desempeñan ésa y otras variables. La aptitud para una lengua extranjera no es totalmente 

determinante en el rendimiento; se combinan varias variables. Ésta combinación de la aptitud 

para una lengua extranjera con otras variables puede conducir a resultados tanto favorables como 

desfavorables; determinados niveles de aptitud para una lengua extranjera  propician o retrasan el 

aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera. Por lo tanto, esta aptitud se conjuga con 
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otras variables para afectar un aprendizaje que por ende se torna multicausal. De la comprobación 

de esta hipótesis surge una respuesta a la necesidad del  proceso de desmitificación planteado en 

la introducción, al mostrar que la aptitud para una lengua extranjera no es la única variable  que 

determina el aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera.  

La tercera hipótesis, sobre los instrumentos actuales de medición de la aptitud para una 

lengua extranjera, insuficientes como predictores componenciales del rendimiento en lengua 

inglesa como lengua extranjera, también se comprobó. Al revisar las diversas pruebas que miden 

la aptitud para una lengua extranjera, encontré que, por una parte, no hay coincidencia entre ellas; 

por la otra, ninguna mide todos los componentes encontrados; tampoco hay relaciones biunívocas 

entre las pruebas y los componentes ni ha habido cambios notorios en los componentes medidos 

por los instrumentos. Los resultados de este estudio, a través de la aplicación de las pruebas de 

aptitud y rendimiento, condujeron a tener un mayor conocimiento de las pruebas mismas y de sus 

aplicaciones. Señalé las posibles relaciones entre ellas y sus componentes. En el caso particular 

de la aptitud para una lengua extranjera, no existen instrumentos de medición dirigidos a sus 

componentes primarios o a sus componentes desglosados. A pesar de que existen análisis acerca 

de ello, no se han creado las pruebas con ese grado de precisión en la medición.  

La prueba MLAT es una prueba con cierta vigencia en nuestros días, en dos sentidos, en 

cuanto a que mide componentes de la aptitud para una lengua extranjera independientemente del 

método de enseñanza utilizado y, a su vez, porque el método no la modifica; es utilizada para 

validar otras pruebas de medición de esta misma aptitud, como índice de comparación de los 

resultados de las pruebas en desarrollo y continúa usándose para medir la aptitud para una lengua 

extranjera. Los resultados de su aplicación presentan una buena correlación con los de las pruebas 

de rendimiento. Esta prueba mantiene sus niveles de correlación entre puntajes totales de aptitud 

y de rendimiento así como los coeficientes de determinación, en comparación con los autores 

revisados. Lo más importante es el porcentaje de determinación de la aptitud para una lengua 

extranjera en el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera que muestra que el papel 

de esta aptitud como predictor del rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera es muy 

relevante. Un porcentaje de esa naturaleza corrobora lo que ya mencioné; por una parte, que 

existen otras variables que influyen en el rendimiento y, por la otra, que la aptitud para una 

lengua extranjera es uno de los factores con más peso en la determinación del rendimiento.  
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Particularmente en este estudio, a partir de todas las relaciones establecidas como posibles 

entre la prueba de aptitud MLAT y las pruebas PET y FIRST, solamente las siguientes resultaron 

significativas. Con la prueba PET, las subpruebas MLAT-1, MLAT-2 y MLAT-3 presentan 

coeficientes de determinación. La prueba MLAT-2 determina la habilidad de comprensión escrita 

en un porcentaje mayor al de la relación entre los puntajes totales de aptitud y de rendimiento; la 

MLAT-1, la comprensión oral; la MLAT-3, la comprensión escrita. El puntaje total de la MLAT 

se relaciona con la habilidad de expresión escrita. Con la prueba FIRST, también las subpruebas 

MLAT-1, MLAT-2 y MLAT-3 presentan coeficientes de determinación. La prueba MLAT-2 

determina la habilidad de expresión oral, también en un porcentaje mayor al de la relación entre 

los puntajes totales de aptitud y de rendimiento; la MLAT-1, la comprensión oral y el uso de la 

lengua inglesa; la MLAT-3, la expresión oral. El puntaje total de la MLAT también se relaciona 

con la habilidad de expresión escrita. Los casos de predicción de rendimiento por variables 

combinadas encontrados son la MLAT-2 y MLAT-3, para el rendimiento en la comprensión 

escrita (grupo uno, con PET) y, las mismas subpruebas, para la expresión oral (grupos dos, con 

FIRST); casos que confirman el poder predictor de los rasgos combinados. No obstante, cuando 

se utiliza una prueba de medición, los resultados obtenidos a través de puntajes totales no son 

suficientes como indicadores que permitan conocer con precisión el fenómeno en estudio. Al no 

haber una exactitud en la relación entre las subpruebas y los componentes medidos, se carece de 

información suficiente para conocer las posibles áreas de reforzamiento en el proceso de 

enseñanza de la lengua extranjera. Tampoco es posible relacionar adecuadamente los 

componentes de la aptitud con los del rendimiento.  

  Al mencionar la necesidad de estudiar cierto componente de la aptitud para una lengua 

extranjera y su relación con un componente específico del rendimiento en lengua inglesa como 

lengua extranjera, introduzco la denominación de modalidades de la aptitud; modalidades 

derivadas de las relaciones específicas que se dan en la parte central del modelo que significan un 

refinamiento de la aptitud para una lengua extranjera. Así, se tendría por ejemplo la modalidad de 

la aptitud para una lengua extranjera-codificación fonética y su relación con la comprensión oral 

de la lengua inglesa como lengua extranjera, lo que implicaría una relación en una situación de 

aprendizaje también específica, el aprendizaje de la comprensión oral en lengua inglesa como 

lengua extranjera.  
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En lo relativo a las aportaciones del trabajo deseo destacar las bases generales para 

abordar un estudio de esta naturaleza, el de una capacidad cognitiva y su relación con una tarea 

cognitiva, que obtuve en el capítulo uno; bases que sirven para emprender el estudio de aptitudes 

cognitivas en otras disciplinas, respetando el principio fundamental de que la aptitud cognitiva 

existe en tanto se ubica en una situación determinada y se configura en función de una tarea 

cognitiva en la que se le requiere para su desempeño. Estas bases generales guiaron el desarrollo 

de los capítulos subsecuentes. Presento una síntesis del modelo completo de la aptitud para una 

lengua extranjera y su relación con el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera que 

configuré mediante la aportación de cada uno de los capítulos desarrollados. Decidí presentar un 

modelo resumido que refleja el nivel actual de estudio al que llegué con este trabajo debido a que, 

si bien, en el capítulo anterior se encuentran todos los elementos del modelo, no se presenta 

integralmente, con la reunión de las tres partes que lo componen. Ésta es una síntesis del modelo 

amplio que, como mencioné en la discusión, se encuentra en el anexo H, para que el lector tenga 

la oportunidad de conocer la procedencia de cada uno de sus elementos en el trabajo.  

A continuación expongo el modelo sintetizado de la aptitud para una lengua extranjera y 

su relación con el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. Este modelo sintetizado 

muestra cómo he especificado estas dos capacidades cognitivas, sus características, componentes, 

consideraciones, el esquema de relación de los componentes de ambas, la aplicación de 

resultados, las pruebas y el enfoque de medición, y los parámetros teóricos. 

 

 
Fundamentos teóricos 

 
                                                       • Enfoques 
 
   ▪  La  aptitud  para  una  lengua  extranjera  es  un  elemento  fundamental   para 
      establecer diferencias individuales  en diferentes  tasas de aprovechamiento en
      el aprendizaje de una lengua extranjera y en diversos grados de habilidad o de 
      dificultad para lograrlo. 
 
   ▪  La aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como 
      lengua  extranjera  se  ubican  en  el  mismo  nivel  específico  en la  estructura  
      jerárquica  de  las  capacidades  cognitivas  que  se constituye en función de la 
      generalidad o especificidad de cada capacidad.    
 

                                                                                                       Continúa en la siguiente página 
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Fundamentos teóricos 

 
                                                       • Enfoques 
 
   ▪ La aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como 
      lengua  extranjera  son  de  carácter  componencial y  es  necesario efectuar su 
      estudio en forma paralela con la medición de sus componentes. 
 
   ▪ La aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como 
      lengua extranjera  se  miden  con  instrumentos  psicométricos, bajo un análisis 
      factorial y se contemplan análisis de correlación y determinación derivados de 
      la aplicación de las pruebas.                           

 
• Características 

   ▪ La   aptitud   para   una   lengua   extranjera   es  un  rasgo  estable,  situacional,
     componencial, potencial del aprendizaje y predictor del mismo.     
 
   ▪ El  estudio  de  la  aptitud  para  una  lengua  extranjera  y  su  relación  con  el 
     rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera se establece en situación 
     de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
 
   ▪ La medición de estas variables se efectúa en ese contexto 

 
    ▪ Las pruebas deben medir  los  componentes  de  la  aptitud  para  una  lengua  
     extranjera y del rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. 
 
   ▪ Las pruebas de aptitud para  una lengua extranjera son pruebas para medirla y 
     predecir la capacidad individual para el rendimiento exitoso en su aprendizaje. 
 
   ▪ Una prueba de rendimiento en lengua inglesa es una prueba estandarizada para
     la medición  de  su  aprendizaje,  desglosado  en  el  desempeño de actividades 
     específicas. 
 

• Componentes 
 

   ▪ Los  componentes  de  la  aptitud  para  una  lengua  extranjera  se  definen  en 
     un  contexto  de  aprendizaje.  Los  estudiados  y  medidos  son:  capacidad de  
     codificación  fonética,  asociación  sonidos-símbolos,  sensibilidad  gramatical,
     capacidad de aprendizaje de lengua inductivo,  aprendizaje mecánico, memoria
     asociativa y mecánica y discriminación auditiva. 

 
 

                                                                                                       Continúa en la siguiente página 
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    • Consideraciones 
      

   ▪ La aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como 
     lengua extranjera asumen niveles, cada uno en un continuo propio. 
                                        
   ▪ Es  importante   establecer   la  participación   de  la  aptitud  para  una  lengua 
     extranjera  en  el  aprendizaje  de  la  lengua extranjera, para poder compararla 
     con la de otras variables.  
 
   ▪ El aprendizaje de una lengua extranjera es multicausal. 
 
   ▪ La  prueba  de  medición  de  la  aptitud  para  una  lengua  extranjera  se elige 
     en función de siete criterios. 
 
   ▪ La prueba de medición de rendimiento se elige en función de componentes. 

 
  Relación entre la aptitud para una lengua extranjera y  

  el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera 
         

 
Aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

               
 Aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera 

 
 
 

                                                          Continúa en la siguiente página 
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Componentes 

Aptitud Rendimiento Aptitud 

 C1  C2 

 C3 
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• Aplicación de resultados 

 
   ▪  Los  resultados  de  las  mediciones de la aptitud para una lengua extranjera se 
      aplican  en   las  áreas  de docencia, diagnóstico, investigación, administración 
      educativa y orientación   
         

• Pruebas de medición 
 

   ▪ La  prueba  de  aptitud  para  una  lengua  extranjera que se utilizó es la MLAT
     (Carroll y Sapon, versión 2002).  
 
   ▪ Las  pruebas  de  rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera que se 
     aplicaron son la prueba PET y la prueba FIRST de Cambridge, versión “mock”  
                                         

• Enfoque de medición 
 
   ▪ Las pruebas  de aptitud  para una  lengua extranjera y de rendimiento en lengua
     inglesa  como  lengua  extranjera  satisfacen  los enfoques teóricos establecidos 
     para el estudio. Son pruebas psicométricas, aplicables  para  estudios factoriales  
     y de correlación. Permiten hacer estudios de determinación.  
 

• Parámetros teóricos 
 
   ▪ Los  parámetros  teóricos  para el desarrollo del estudio y del trabajo de campo
     fueron satisfechos. 

 
Investigación de campo 

 
 

 

            Considero relevante recalcar la insuficiencia de la estructura jerárquica de las capacidades 

cognitivas de Carroll (1993) para mostrar gráficamente la ubicación de las capacidades 

específicas y sus componentes, ahora más desglosados que en la época en la que surgió esta 

teoría. Para subsanar esa insuficiencia, propongo el esquema que derivé (Cf. capítulo anterior), 

con cinco niveles que permiten relacionar las dos entidades analizadas, sus componentes y 

subcomponentes, mediante un cuarto nivel para los componentes y el quinto para los 

subcomponentes.  
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Quiero resaltar el resultado colateral obtenido a través del cálculo del índice de 

correlación entre las pruebas de rendimiento PET y FIRST y las calificaciones de lengua inglesa. 

Encontré una correlación significativa entre estas calificaciones y los resultados de las pruebas  

PET y FIRST, lo cual para este estudio indica que constituyen un indicador del rendimiento. 

Destaca también la confirmación de la relevancia del aprendizaje de una lengua extranjera en la 

edad temprana y lo favorable para el aprendizaje que son los hechos de haber vivido en un  país 

de la lengua extranjera en cuestión y de hablarla en la casa. 

Al hablar de las implicaciones pedagógicas del estudio, es necesario mencionar que los 

resultados de la medición de la aptitud para una lengua extranjera se aplican en las áreas de 

docencia, diagnóstico, investigación, administración educativa y orientación. En el área de la 

enseñanza de una lengua extranjera, los resultados pueden utilizarse dentro y fuera del salón de 

clase. El conocimiento de las fortalezas y debilidades permite reforzar al alumno para que se 

desarrolle mejor; es el caso de los alumnos de la Facultad de Lenguas, de los que se reveló que no 

manejan adecuadamente las funciones gramaticales de las palabras en las oraciones. En esta 

facultad, ha habido una preocupación constante acerca de los bajos niveles de rendimiento de los 

alumnos en el aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera, corroborados en esta 

investigación; al mismo tiempo, los alumnos presentan un nivel de aptitud bajo. Esta situación 

implica que es necesario prestar mayor atención a los métodos de enseñanza, para lograr que los 

alumnos incrementen su rendimiento, a pesar de los niveles de aptitud presentados. En particular, 

hay que atender el área de la comprensión y la expresión orales. 

Los resultados de las mediciones sirven, también, para diseñar los programas de las 

asignaturas y establecer talleres dirigidos a los alumnos según los diversos niveles de 

requerimientos personales de enseñanza; las mediciones del rendimiento constituyen indicadores 

de las habilidades que deben atenderse en el aprendizaje de los alumnos; también sirven para 

crear grupos de alumnos homogéneos y enlazarlos con los cursos idóneos para ellos En el caso 

específico de la aptitud para una lengua extranjera, las implicaciones sobre el rendimiento  

conducen a la consideración de formas de enseñanza adecuadas a cada tipo de estudiante.  

Las principales limitaciones presentadas en este estudio corresponden al instrumento de 

medición de la aptitud para una lengua extranjera empleado para la investigación. La prueba 

MLAT es un instrumento que en este momento resulta insuficiente como indicador de la aptitud 

desglosada en sus componentes.  Al estar escrita en lengua inglesa, representa un doble reto; por 
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un lado, la comprensión oral y escrita de la lengua inglesa y, por el otro, las respuestas a los 

reactivos que la componen. En este estudio, ya que sólo se aplicó a estudiantes que cursaban a 

partir de inglés III, está situación no se reflejó en los resultados; las correlaciones y los perfiles 

fueron sustentados estadísticamente como válidos. En el caso de sujetos principiantes en el 

aprendizaje de la lengua inglesa, para evitar la duplicidad evaluativa que se presenta al aplicar la 

prueba en lengua inglesa, sería más conveniente estandarizar una prueba en español que se 

enfoque exclusivamente a la medición de la aptitud para una lengua extranjera y sus 

componentes. Si bien, existe la versión MLAT-ES en español, ésta se dirige a estudiantes del 

nivel de primaria. La falta de un instrumento preciso para la medición de los componentes de la 

aptitud para una lengua extranjera representa una limitación. 

En relación con investigaciones futuras creo que es un momento en el que hay que 

reflexionar acerca de la necesidad de crear un instrumento de medición de la aptitud para una 

lengua extranjera y sus componentes, no como una prueba general sino como una batería de 

pruebas diseñadas para dar respuesta a las necesidades de medición de componentes específicos, 

pruebas que correspondan en relación biunívoca a cada uno de ellos, de tal forma que permitan 

una mejor visualización de sus relaciones con los componentes del rendimiento. 

Pedagógicamente se necesitan resultados parciales, un puntaje total es útil pero no abre el abanico 

de alternativas. Las posibilidades de conocer mejor el perfil de los alumnos se incrementarían con 

baterías de pruebas para medir esos componentes. 

Es evidente la necesidad de construir esta batería de pruebas en español, dirigida al nivel 

de enseñanza superior, de tal forma que se elimine el enfrentamiento doble, a la prueba y, al 

mismo tiempo, a la lengua de su creación. En este sentido es crucial agregar que la construcción 

de una batería de esta naturaleza toma varios años y la participación de un número alto de sujetos. 

Después de haber elegido trabajar únicamente con los componentes cognitivos de la 

aptitud para una lengua extranjera podría pensar en sugerir el estudio de los componentes 

conativos y afectivos de esta aptitud. Sin embargo, me parece más interesante y significativo 

sugerir el estudio conjunto de la aptitud para una lengua extranjera y otras variables que influyen 

en el rendimiento en una lengua extranjera que sean de los ámbitos cognitivo, conativo y 

afectivo, como la motivación, la actitud, la ansiedad o los estilos de aprendizaje, para conocer las 

diferencias en porcentajes de participación en el rendimiento y el verdadero peso de la aptitud 

para una lengua extranjera con respecto a esas otras variables. 
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Queda abierta la respuesta a la incógnita de si la aptitud para una lengua extranjera es 

innata o no; la alternativa existe aunque no ha sido estudiada formalmente. Dejo al final de este 

trabajo la inquietud que me hace pensar y seguir el análisis de la posibilidad de que lo sea y 

sugiero que como punto de partida para abordar su estudio se tome la perspectiva de una 

separación entre esta capacidad para el aprendizaje de una lengua extranjera y la lengua 

extranjera como insumo de este proceso. Si bien, en planteamientos de lo innato en el ser humano 

no hay una forma contundente de probarlo, paralelamente, no existen argumentos que demuestren 

tácitamente que no lo es; esta misma inquietud ha existido desde hace tiempo.  
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ANEXO A 
 

 

                                MODERN LANGUAGE APTITUDE TEST
      FORM A 

 
 
   John B. Carroll                   Stanley M. Sapon 
                   and      
   Harvard University       The Ohio State University 
 
                                               Directions 

 
   Do not write in this  test  booklet. All your answers are  to  be 
given on the  separate  ANSWER  SHEET, and you  will do the 
practice  exercises  for  some  tests on the separate PRACTICE 
EXERCISE SHEET. 
 
   On  the separate ANSWER SHEET and  on  the PRACTICE  
EXERCISE  SHEET; print   your  name  and  other requested 
information in the proper spaces. 
 
Do  not  open  this  booklet  until you are told to turn the page. 
You will need this booklet only for Parts III, IV, and  V.  Parts  
I  and  II  utilize  only  the ANSWER  SHEET  and the PRAC- 
TICE EXERCISE SHEET. 

 
          Do not open this booklet until the signal to turn the page is given. 
 
Copyright 1955, © 1958 by The Psychological Corporation 
Copyright renewed 1983, 1986 by John Bissell Carroll and Stanley Martin Sapon 
Copyright © 1999 by Second Language Testing, Inc. 
 
All rights reserved. No part of this test may be reproduced in any form of printing or by any other means, electronic or mechanical, including, 
but not limited to, photocopying, and audiovisual  recording or transmission, and portrayal or duplication in any information storage and 
retrieval system, without permission in writing from the publisher. 
The test contained in this booklet has been designed for use with answer forms published ant authorized by Second Language Testing, Inc. If 
other answer forms are used, Second Language Testing, Inc. takes no responsibility for the meaningfulness of scores. 
Printed in U.S.A. 
 
 

SLTI  SECOND LANGUAGE TESTING, INC. ● N. BETHESDA, MARYLAND ● WWW.2LTI.COM 
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ANEXO B 
 
Universidad Autónoma del Estado de México / UAEM / Facultad de Lenguas / Academia de Inglés 
 
Mock PET Exam 
Student´s Name:                                                          Student´s ID Number: ___________________                               
 
PET Reading 
For each question from your test booklet, place the letter of the correct answer in the space provided. 
 
Part 1.    1. _____ 2. _____ 3. _____  4. _____  5. _____  
Part 2.     6. _____         7. _____ 8. _____  9. _____          10. _____ 
Part 3.   11. _____       12. _____         13. _____          14. _____         15. _____ 
   16. _____       17. _____         18. _____          19. _____         20. _____ 
Part 4.  21. _____       22. _____         23. _____          24. _____         25. _____ 
Part 5.  26. _____       27. _____         28. _____          29. _____         30. _____ 
           31. _____       32. _____         33. _____          34. _____         35. _____ 
   
PET Writing 
 
Part 1 Write your answers in the space next to the numbers. 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

 
Part 2 Write your answers in the space next to the numbers. 

 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15  

 
Part 3 Write your answer in the box below 
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PET Listening 
For each question from your test booklet, place the letter of the correct answer in the space provided. 
 
Part 1.  1. _____      2. _____      3. _____      4. _____      5. _____      6. _____      7. _____ 
 
Part 2.  8. _____      9. _____    10. _____    11. _____    12. _____    13. _____      
 
Part 3. Write your answers in the spaces next to the numbers 

14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  

 
For each question from your test booklet, place the letter of the correct answer in the space provided. 
Part 4. 20. _____      21. _____    22. _____    23. _____    24. _____    25. _____ 
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ANEXO C 
 
Universidad Autónoma del Estado de México / UAEM / Facultad de Lenguas / Academia de Inglés 
 
Mock FCE Exam 
Student´s Name:                                                          Student´s ID Number: ___________________                               
 
FCE Reading 
For each question from your test booklet, place the letter of the correct answer in the space provided. 
Part 1.    1. _____ 2. _____ 3. _____  4. _____  5. _____  
                6. _____        7. _____ 8. _____  9. _____          10. _____ 
              11. _____       12. _____         13. _____          14. _____         15. _____ 
   16. _____       17. _____         18. _____          19. _____         20. _____ 
           21. _____       22. _____         23. _____          24. _____         25. _____ 
  26. _____       27. _____         28. _____          29. _____         30. _____ 
           31. _____       32. _____         33. _____          34. _____         35. _____ 
   
FCE Use of English 
For each question from your test booklet, place the letter of the correct answer in the space provided. 
Part 1. 1. _____      2. _____      3. _____      4. _____      5. _____      6. _____      7. _____ 
 8. _____      9. _____    10. _____    11. _____    12. _____    13. _____     14. _____    15. _____ 
   
Part 2 Write your answers in the space next to the numbers. 

16.  24.  
17.  25.  
18.  26.  
19.  27.  
20.  28.  
21.  29.  
22.  30.  
23.    

 
Part 3 Write your answers in the space next to the numbers. 

 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
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Part 4 Write your answers in the space next            Part 5 Write your answers in the space next       
to the numbers.          to the numbers. 

41.  56  
42.  57.  
43.  58.  
44.  59.  
45.  60.  
46.  61.  
47.  62.  
48.  63.  
49.  64.  
50.  65.  
51.    
52.    
53.    
54.    
55.    

 
FCE Listening 
For each question from your test booklet, place the letter of the correct answer in the space provided. 
 
Part 1.  1. _____      2. _____      3. _____      4. _____      5. _____      6. _____      7. _____     8. _____ 
 
Part 2. Write your answers in the spaces next to the numbers 

 9.  14.  
10.  15.  
11.  16.  
12.  17.  
13.  18.  

 
For each question from your test booklet, place the letter of the correct answer in the space provided. 
Part 3. 19. _____      20. _____    21. _____    22. _____    23. _____        
 
Part 4.Write your answers in the spaces next to the numbers 

24.  28.  
25.  29.  
26.  30.  
27.    
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ANEXO D 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
FACULTAD DE LENGUAS 

 
LA LENGUA INGLESA; DATOS NOMINALES 

 
          Grupo: ________ 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
 
Nombre: __________________________________________________________________ 
 
Edad: __________________                            Sexo:   Masculino _____     Femenino _____ 
 
Año de inicio de la licenciatura: 
 

 2003_____   2004_____   2005_____   2006_____ 
 
¿Qué opción terminal elegiste para la licenciatura? 
 

Docencia  ______                           Traducción ______ 
 

Inglés _________                            Francés  ________ 
 
 
¿A qué edad iniciaste el aprendizaje de la lengua inglesa? 
 
                       Años  _________                             Meses  _________ 
 
¿Has vivido en un país en el que la lengua oficial es el inglés? 
   

Si   _____ Si sí, ¿cuánto tiempo?    Años ________   Meses _______ 
   
      No _____ 
 
¿En tu casa hablan en inglés? 
 
     Si  ______       No _____ 
 
 
 
 
 
    Gracias por responder estas preguntas 
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                                              ANEXO E 
 
Consenso general de los resultados del análisis de las entrevistas para conocer opiniones de la 
prueba MLAT (Carroll y Sapon, 2002. Modern Language Aptitude Test MLAT; Manual. 
Maryland: Second Language Testing, Inc.). 
 
Para analizar la prueba MLAT se  utilizó la técnica de protocolo de pausa. Se hicieron entrevistas 
a seis alumnos de los que presentaron la prueba. Las entrevistas se llevaron a cabo con grabadora 
y con un guión de entrevista. Se hizo un registro escrito de cada entrevista. La transcripción de 
los datos recabados en las entrevistas se efectuó en dos etapas. En la primera, se capturó en 
computadora lo escrito durante las entrevistas y, en la segunda, se complementó con la grabación. 
Se hizo el análisis de las repuestas para establecer categorías para el consenso de la información.  
 
Las categorías establecidas son: opinión general sobre la prueba, opiniones sobre las causas de 
dificultad para contestarla, la grabación, la presentación de la prueba, la comprensión de las 
instrucciones, los ejemplos, la interpretación o comprensión del input, del vocabulario, el tiempo 
asignado a la prueba, la forma de generar las respuestas, las estrategias utilizadas al no saber las 
respuestas, los efectos generados al administrarla, los sentimientos generados, la hoja de 
respuestas y, finalmente, los cambios propuestos. 
 

1. Opinión general 
 
En general, las cinco pruebas presentaron dificultad para su resolución y la impresión de que 
aumenta el grado de dificultad conforme avanza cada una de las pruebas. En una escala de grado 
de dificultad de las cinco pruebas, del uno al cinco, el cinco como la de mayor grado de 
dificultad, las pruebas consideradas como las más difíciles fueron la uno y la cuatro, con una 
dificultad intermedia la tres y las más fáciles la dos y la cinco. En el consenso de opinión 
coincide la consideración de la prueba cuatro como la más difícil. 
 
A pesar de lo anterior, los sujetos consideraron que la prueba está bien estructurada.  
 

2. Causas de dificultad 
 
A través de los comentarios sobre los tropiezos tenidos al realizar la prueba, se encuentran las 
siguientes dificultades generales. 
 
 Dificultad para memorizar los números en otra lengua 
 Empleo de tiempo de memorización mayor al esperado en la prueba 
 Dificultad para identificar sonidos de las palabras 
 Dificultad porque la prueba es en inglés 
 Dificultad para identificar categorías gramaticales 
 Desconocimiento de vocabulario en inglés   
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3. Grabación 
 
En la prueba dos sobre fonética, dicen que no se escuchan bien los sonidos. En la prueba tres, no 
hay una claridad acerca del momento en el que ya deben contestarla.  
 

4. Presentación  
 
En la prueba dos, consideran que no puede escucharse y elegir el ejemplo correcto y que es 
complicado escuchar las instrucciones y hacer lo que dicen y, en la prueba tres, el comentario es 
que hay muchos ejercicios y que tal vez sería bueno cambiar esta prueba de lugar, hacia el 
principio. La crítica hacia la prueba cuatro es que no hay un equilibrio entre la oración propuesta 
y la oración para emitir la respuesta, ya que son de longitudes diferentes, la primera más corta 
que la segunda, y no contienen el mismo número de categorías subrayadas.  
 
El enfrentamiento al número de páginas que conforman toda la prueba produce tensión. 
 

5. Comprensión de las instrucciones 
 
En general se considera que las instrucciones de la prueba son claras. La dificultad principal 
estriba en que se encuentran en inglés. En la prueba III existe confusión porque no es claro el 
momento en el que pueden empezar a emitir las respuestas. Consideran que es favorable el 
comentario de que cuando no se puede contestar un reactivo es bueno dejarlo y continuar con el 
siguiente. 
 

6. Ejemplos 
 

En general, se considera que los ejemplos son suficientes e ilustrativos. 
 

7. Interpretación o comprensión del Input, vocabulario 
 
En este sentido, pueden analizarse dos elementos. La memorización de palabras en otra lengua y 
la comprensión del vocabulario. En cuanto a las pruebas que contienen memorización, consideran 
que el tiempo para ello es corto. En cuanto al vocabulario, hay dificultades por falta de 
conocimiento; algunos establecen que se trata de un vocabulario de nivel intermedio con el que 
no cuentan. Las dificultades menores se presentaron en la prueba cinco. 
 

8. Tiempo 
 
También en este renglón pueden considerarse dos rubros, el tiempo para emitir las respuestas y el 
tiempo total de la prueba. Consideran que el tiempo para emitir respuestas es corto, 
principalmente para memorizar,  y que la duración total de la prueba es excesiva. 
 
 

9. Generación de respuestas 
 
En cada una de las cinco pruebas se encontraron diversas secuencias para generar las respuestas. 
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Parte I 
 

 
Sujetos 

 
Ejemplos 

Escu-
char 

Recor-
dar 

Saber 

 
Asociar 

Recor-
dar 

 
Escribir 

Compa-
rar 

Identi- 
ficar 

 

Memo-
rizar 

Recu-
perar 

1  * * * *      
2    * *      
3  * *   * *    
4  *      * *  
5 *          
6         * * 
 
 
 
 
Parte II 
 

 
Sujetos 

 
Marcar 

 
Escu-
char 

 
Identi- 
ficar 

 
Memo- 
rizar 

  
Elegir 

 
Ejem- 
plos 

Atención 
a 

pronun- 
ciación 

Eliminar 
cono- 
cidas 

 

1  *  *  *   
2  * *      
3 *  *      
4   * * 

Corto 
plazo 

    

5   *    *  
6        * 

 
 
 
 
Parte III 
 

 
Suje- 
tos 

 
Dele- 
treo 

 
Signi- 
ficado 

Ayuda 
de  la 
res-

puesta  

Análi- 
sis de 

elemen- 
tos co- 
munes 

Ver 
opcio- 

nes 

Che- 
car 
síla- 
bas  

Pro- 
nun- 
cisr 

men-
tal- 

men- 
te  

Iden- 
tifi- 
car 

pala- 
bra 

com- 
pleta 

Bus- 
car 

simi- 
litud 

Sono- 
ridad 
pare- 
cida 

A-
so-
cia- 
ción 

Si-
nó- 
ni-
mo 

Cam 
po 
Se- 

mán 
ti- 
co 

1   * * *  *   *     
2   *       *    
3   * *  * *    *   
4       * *    * * 
5 * *         *   
6           *   

 
 



Uribe, C. Aptitud ... 223

 
 
Parte IV 
 

 
Sujetos 

 
Leer la 
oración 

uno 

  
Anali- 

zar 

 
Con- 
testar 

 
Ver  la 
catego- 
ría gra- 
matical 

 
Leer la 
oración 

dos 

 Buscar 
la ca- 

tegoría 
en la 
res- 

puesta 

 
Ver la 

res- 
puesta 
correc 

ta 

 
Aso- 
ciar 

 
Des- 

car- tar 

 
Con-

gruen-
cia con 
la ori- 
ginal 

1   * * 
(verbo) 

* * *    

2 *   * *   * * * 
3 *   *    *   
4 *   * * *     
5 *   * * *  *   
6 * *         

 
 
 
 
 
Parte V 
 

 
Sujetos 

 
Obser- 
vación 
inglés  

  
Obser- 
vación 
kurdo 

   
Memo- 
rizar 

 
Iden- 
tifi- 
car 
sig- 
nifi- 
cado 

 
Aso- 
cia- 
ción 

 
Repe- 
tición 

 
Memo- 
rizar 

 
Pro- 
nun- 
cia-
ción 

 
Eli- 

mina- 
ción 

 
Recor- 

dar 

 
Visua- 
lizar 
in- 

forma- 
ción  
im- 

presa 

1     *   *    
2         *   
3 * * * *        
4     * * *     
5     *       
6         * * * 

 
 
 
 Toda la prueba 
 

Es importante la instrucción de que no hay que detenerse si no se encuentra una respuesta. 
Elimina tensión por saber que se continúa a la siguiente. 
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10. Estrategias al no saber la respuesta 
 

La estrategia más utilizada cuando no se sabe la respuesta es por azar 
 

Estrategia Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 
Al tanteo *     
Lo primero 
que venía a la 
mente 

 
* 

    

Atinarle *     
Por suerte *     
Al azar * * * * * 
Eliminar las 
que no eran 

 
* 

    

Contestar para 
no dejar en 
blanco 

 
 

* 

    

Reflexionando  *    
 
 

11. Efectos al administrarla, sentimientos generados 
 
      

Sentimientos 
generados 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 

Bienestar   *   
Fácil     * 
Gratificante     * 
Sin tensión   * *  * 
Satisfacción      
Aburrimiento    *  
Desesperación  * * *  
Frustración *  *   
Incompetencia   *   
Inseguridad    *  
Necesidad de 
terminar 

*     

Preocupación   *   
Prueba 
cansada 

     
* 

Tensión * *    
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     12. Hoja de respuestas 
 
Se considera que es bueno tener una hoja de respuestas. En general, el diseño de la hoja de 
respuestas causa confusión, principalmente por la disposición de rayas y espacios  
 
Parte 1- Aprendizaje de números 
 
Las rayas que separan centenas, decenas y unidades confunden 
Las rayas causan confusión. Al inicio de la prueba la impresión es que hay muchos números, 
espacios en blanco y letras numeradas. Puntos, líneas y números. 
No se sabe si rellenar espacios. 
Las columnas causan problema por tener que ubicar decenas y centenas 
Hay muchos números. Por ponerles atención no se escuchan las instrucciones 
 
Parte II. Fonética 
 
Está bien que vayan trabajando de cinco en cinco 
 
El diseño confunde. 
Para cada reactivo, hay una separación entre el segundo y cuarto sonidos y el cuarto es muy 
cercano al otro reactivo, por ejemplo entre el reactivo uno y el 16. 
Parecen seis secciones diferentes. 
Hay un problema cuando el número 15 termina y hay que seguir el 16 en otra columna 
 
Parte III. Palabras en oraciones 
Demasiadas palabras juntas, le faltan espacios 
 
Parte IV 
Sin comentarios 
 
 Parte V 
Sin comentarios 
 
 13. Cambios propuestos 

1. Formato 
Parte I 
Quitaría las rayas que dividen las centenas, las decenas y el número suelto 
Parte II 
Reducir el espacio entre los sonidos tres y cuatro de cada reactivo 
Separar los reactivos de la izquierda y la derecha 
Parte III 
Cambio de lugar, al primero o segundo 
El formato está bien 
Parte IV 
Equilibrar el tamaño de la oración original y la de respuesta 
Dar menos opciones de respuesta, por ejemplo cinco. Homogenizar entre reactivos. 
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Espaciar 
Parte V 
Sin comentarios 

2. Tiempo 
Parte I   
Agregar tiempo para repetir en voz baja y memorizar 
Parte II 
El tiempo estuvo bien 
Parte III 
Poco tiempo 
Dice que se trabaje rápidamente 
Parte  IV 
Quitar algunos reactivos o dar más tiempo 
Parte V 
Poco tiempo para memorizar 

3. Ejemplos 
Parte I 
Agregarle más ejemplos 

 Parte II 
 Sin comentarios 
           Parte III 
 Con el ejemplo está bien 
            Está bien que haya dos ejemplos 
 Parte IV 
 La oración ejemplo es corta y la oración para identificar es larga.  
 Los ejemplos son útiles 
 Parte V 
 Sin comentarios 

4. Contenido 
Parte I 
Ninguno 

 Parte II 
            Repetir más los sonidos para contestar mejor 
 Parte III 
 Usar las palabras en forma correcta 
 Parte IV 
 No la pondría por ser muy difícil 
 Parte V 
 Está bien 
 
Puntos sobresalientes 
 
Las pruebas más fáciles fueron la MLAT-5 y la MLAT-2, a continuación la MLAT-3 y, 
finalmente, las más difíciles, la MLAT1 y, la más difícil, la MLAT-4 
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Las dificultades principales de los alumnos frente a la prueba son la memorización, la 
identificación de sonidos de las palabras y de categorías gramaticales y el desconocimiento de 
vocabulario en inglés. 
 
Hay que rediseñar la hoja de respuestas para hacerla más amistosa. 
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ANEXO F 
 
Hoja de codificación para la captura de datos de la prueba MLAT en el SPSS (Statistical Package 
for Social Science) 
 
Este anexo forma parte del procedimiento de análisis de datos presentado en el inciso 5.10. La 
numeración corresponde a cada una de las columnas manejadas en el archivo. Los datos más 
importantes son:  
 

A. Datos nominales de los sujetos, columnas: 5, 6, 7, 16, 17, 19, 20,21, 23, 25, 26, 27 y 28.  
B. Resultados de las pruebas de rendimiento, columnas: 10, 11, 12, 13, 14, 15y  42. 
C. Resultados de la prueba MLAT, columnas: 30, 32, 34, 36, 38 y 40. 
D. Columnas para facilitar el procesamiento de datos, columnas: 1, 2, 3, 4, 22, 29, 31, 33, 

35,37, 39, 41, 43 y 44. 
 
1. Número consecutivo de sujetos 
2. Fecha de presentación de la prueba 
3. Grupo al que se le aplicó 
4. Nivel de lengua en el que se aplicó 
5. Número de cuenta 
6. Nombre 
7. Columna para los que presentaron el QPT:1, Si; 2, No 
8. Columna sin uso 
9. Columna para examen PET, FIRST o CAE: 1, PET; 2, FIRST; 3, CAE; 4, Sin prueba;  5, 
francés 
10. Columnas 10 a 15, para resultados del examen PET, FIRST o CAE 

Columna 10. Speaking 
Columna 11. Reading 

            Columna 12. Use of English 
            Columna 13. Listening 
            Columna 14. Writing 
            Columna 15, puntaje total PET, FIRST o CAE 
16. Sexo. 1, hombre; 2, mujer 
17. Generación, 2003, 2004, 2005, 2006 
18. Categorías de la edad: 1=18-21, 2=22-25, 3=26-29, 4=30-33, 5=34-39 
19. Edad 
20. Docencia o traducción como opción terminal. 0, sin respuesta; 1, docencia: 2, 
      traducción 
21. Inglés o francés como opción terminal. 0, sin respuesta, 1, inglés; 2, francés 
22. Categorías por edad de inicio de aprendizaje: 1=0-4, 2=5-9, 3=10-14, 4=15-19,  
      5=20-24, 6=25-29 
23. Edad de inicio de aprendizaje de inglés, años 
24. Meses 
25. Vivido en país de lengua inglesa. Cero, sin respuesta; 1, si; 2, no 
26. Número de años 
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27. Número de meses 
28. Hablan inglés en la casa. Cero, sin respuesta; 1, si; 2, no 
29. Categorías para los puntajes MLAT-1, 1=0-10.75; 2=10.76-21.50; 3=21.60-32.25 y 4=32.26-
43.00 
30. Puntaje MLAT, 1 
31. Categorías para los puntajes MLAT-2, 1=0-7.5; 2=7.6-15.0; 3=15.1-22.5 y 4=22.6-30.0 
32. Puntaje MLAT, 2 
33. Categorías para los puntajes MLAT-3, 1=0-12.5; 2=12.6-25.0; 3=25.1-37.5 y 4=37.6-50.0 
34.  Puntaje MLAT, 3 
35. Categorías para los puntajes MLAT-4, 1=0-11.25; 2=11.26-22.5; 3=22.6-33.75 y 4=33.26-
45.00 
36. Puntaje MLAT, 4 
37. Categorías para los puntajes MLAT-5, 1=0-6.0; 2=6.1-12.0; 3=12.1-18.0 y 4=18.1-24.0 
38. Puntaje MLAT, 5 
39. Categorías para los puntajes totales, 1=0-48.0; 2=48.1-96.0; 3=96.1-144.0 y 4=144.1-192.00 
40. Puntaje total 
41. Categoría de examen de inglés: 1, 0-5.9; 2, 6.0-7.5; 3, 7.6-8.9; 4, 9.0-10,0 
42. Calificación del inglés en semestre de inicio 
43. Sólo alumnos con PET, FIRST y CAE = 1; 2= sin prueba, 3= francés 
44. Sólo alumnos con PET y FIRST = 1, Otros =2 
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                                                                                                      Anexo G 

 
 

PROCESO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 
 
 

En este anexo muestro los resultados del procesamiento de los datos recabados con los 

instrumentos de aptitud y de rendimiento. Los resultados se exponen y analizan divididos en dos 

partes. La primera parte corresponde a los perfiles de aptitud y rendimiento de los sujetos, 

divididos en dos grupos, los que presentaron las pruebas MLAT y PET y los que presentaron las 

pruebas MLAT y FIRST. La segunda parte corresponde a los resultados de las pruebas 

estadísticas aplicadas. También en esta parte se consideran los dos grupos antes mencionados.  

 

1. Perfiles de los sujetos 

 
En este inciso presento los perfiles de aptitud y rendimiento de los dos grupos de sujetos 

considerados en la investigación. Los perfiles de aptitud para cada uno de ellos se muestran en 

cada subprueba de aptitud para una lengua extranjera y para el puntaje total; también, con 

respecto a cada una de las características de los sujetos, según las calificaciones de lengua inglesa 

y un resumen de los perfiles de aptitud encontrados. Los perfiles de rendimiento para cada uno de 

los dos grupos se exponen en cada subprueba y prueba total, con respecto a las características de 

los sujetos y en cuanto a las calificaciones de lengua inglesa.  

 

1.1. Sujetos que presentaron las pruebas MLAT y PET    
 

 En este inciso presento los perfiles de los sujetos del primer grupo, con las pruebas MLAT 

y PET. Los perfiles de aptitud se muestran en los apartados 1.1.1 a 1.1.4; los de rendimiento en 

los incisos 1.1.5 a 1.1.8 
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1.1.1 Perfiles de aptitud por subprueba y por la prueba total del grupo uno    

 

El perfil de aptitud para una lengua extranjera de los sujetos del grupo uno se presenta en 

la gráfica 1.  

 En cuanto a las subpruebas de la prueba MLAT, las que tienen un puntaje más bajo (rango 

muy bajo-bajo) son: en primer  lugar  la  MLAT-4, a continuación la MLAT-3 y la MLAT-1. Las 

pruebas en las que se presenta el perfil más alto, en el rango de aptitud media-alta,  son la MLAT-

2 y la MLAT-5. Estos resultados coinciden con lo expresado por los alumnos en la prueba de 

protocolo de pausa, en la que manifestaron que la prueba más difícil es la MLAT-4 y las más 

fáciles la MLAT-2 y la MLAT-5 (Cf.  el apartado 5.11 del capítulo cinco). 
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Gráfica 1. Aptitud de los sujetos del grupo uno. 

 
 
 

En esta gráfica se aprecia que la aptitud de los sujetos del grupo uno es marcadamente 

baja.     

 

 

 

4

43

2
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1.1.2 Perfiles de aptitud con respecto a características de los sujetos del grupo uno     

 

Obtuve los perfiles de aptitud calculados con respecto a cada una de las características de 

los sujetos del grupo uno. Presento los resultados en dos incisos. El primero, para indicar los 

perfiles de aptitud y el segundo para mostrar los perfiles en cada una de las subpruebas de la 

prueba MLAT y el puntaje general. A continuación presento estos resultados.  

 

1.1.2.1. Perfiles de aptitud según características de los sujetos del grupo uno 

 

La siguiente tabla muestra los perfiles de aptitud de los sujetos del grupo uno según sus 

características. La columna de rango indica el nivel de la aptitud. La columna de porcentaje se 

refiere a los sujetos que presentan ese nivel de aptitud. 

 

Perfil de aptitud  
Variable nominal 

 
Sujetos

 
Variante Rango % de sujetos 

5 Hombres Bajo 100.00 Sexo 
44 Mujeres Bajo 86.40 

     
33 18-21 Bajo 90.90 
12 22-25 Bajo 75.00 
1 26-29 Bajo 100.00 
2 30-33 Bajo 100.00 

Edad al presentar la 
prueba MLAT 
 

1 34-39 Bajo 100.00 
     

- 0-4 - sin sujetos - - 
 5 5-9 Bajo 80.00 
40 10-14 Bajo 87.50 
 4 15-19 Bajo 100.00 

Edad inicio 
Aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

- 20-24 - sin sujetos - - 
     

2 Si Muy bajo-bajo 100.00 Vivido en país de len- 
gua inglesa oficial  47 No Bajo 89.40 
     

3 Si Bajo 100.00 Hablan lengua inglesa 
en casa 46 No Bajo 87.00 
     

Cuadro 1. Perfiles de aptitud de acuerdo con las características  
de los sujetos del grupo uno. 

 



Uribe, C. Aptitud ...                                                                                                                                                                                          233 
 

  

 

En el cuadro 1 se aprecia que los hombres presentan un perfil más bajo que las mujeres en 

un 13.4%. La edad en la que hay más sujetos, entre 18 y 21, presenta una aptitud baja, en un 91% 

de los sujetos. En general, los sujetos presentan una aptitud baja, con excepción de uno de los 

sujetos que han vivido en un país de lengua inglesa oficial, que presenta una aptitud muy baja.  

 

1.1.2.2. Relación de los perfiles de aptitud en cada una de las subpruebas de la prueba 

MLAT con respecto a características de los sujetos del grupo uno     

 

Perfiles de aptitud: 
Perfiles más bajos Perfiles más altos 

 
Variable 
nominal 

 
Sujetos 

 
Variante

Pruebas y 
rangos 

% Pruebas y 
rangos 

% 

5 HombresSexo 
44 Mujeres 

MLAT-4 
MLAT-3 
MLAT-1 

muy baja-baja

100 
90 

60 y 85 

MLAT-2 
MLAT-5 

media-alta 

100 y 93 
80 y 75 

 
33 

 
18-21 

12 22-25 
1 26-29 
2 30-33 

 
Edad al 
presentar la 
prueba 
MLAT 
 1 34-39 

 
MLAT-4 
MLAT-1 

muy baja-baja 
MLAT-3 
muy baja 

Promedio
100 

 
88 

 
94 

 
MLAT-2 

media-alta 
MLAT-5 

media 
 

Promedio
95 

 
69 

 
- 

 
0-4 

 5 5-9 
40 10-14 
 4 15-19 

 

 
Edad inicio 
aprendizaje 
de la lengua 
inglesa. 

- 20-24 

 
 

MLAT-3 
MLAT-4 
MLAT-1 

muy baja-baja

Promedio
 

100 
100 
60 

 
 

MLAT-2 
MLAT-5 

media-alta 

Promedio
 

95 
79 

 
2 

 
Si 

Vivido en 
país 
de lengua 
inglesa 
oficial  

47 No 

MLAT-3 
MLAT-4 
MLAT-1 

muy baja-baja

100  
100 

 
100 y 72 

 

MLAT-2 
MLAT-5 

baja-media 

100 y 61 
 

100 y 68 

 
3 

 
Si 

Hablan 
lengua 
inglesa en 
Casa 

 
46 

 
No 

MLAT-3 
MLAT-4 
MLAT-1 

muy baja-baja

100 
100 

66 y 74 

MLAT-2 
media-alta 
MLAT-5 

media 

 
100 y 94 

 
100 y 74 

Cuadro 2. Perfiles de aptitud en cada subprueba de la MLAT, según 
 características de los sujetos del grupo uno, clasificados por perfiles más bajos y más altos. 
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En el cuadro 2, se encuentra que los perfiles entre hombres y mujeres son similares. 

Presentan los mismos resultados en cuanto a las pruebas con puntaje más bajo y las de puntaje 

más alto. No hay diferencias marcadas en los puntajes más altos y más bajos entre las subpruebas 

que componen la MLAT y las características: edad al presentar la prueba MLAT, edad de inicio 

del aprendizaje de la lengua inglesa, haber vivido o no en un país de lengua inglesa oficial y 

hablar lengua inglesa o no en la casa. En casi todos los casos, las pruebas con perfil más bajo son 

la MLAT-3, la MLAT-4 y la MLAT-1. La excepción se presenta en la característica sexo; en este 

caso la prueba con puntaje más bajo es la MLAT-4, seguida de la MLAT-3 y la MLAT-1. Las 

pruebas de perfil más alto son la MLAT-2 y la MLAT-5, en todas las características. La prueba 

con el perfil más alto es la MLAT-2.  

 

1.1.3. Perfil de aptitud y calificaciones de lengua inglesa de los sujetos del grupo uno    

 

Obtuve el perfil de los sujetos para cada una de las pruebas de la MLAT y el puntaje total 

y las calificaciones de lengua inglesa en categorías de calificación, de 0-5.99, de 6.0-7.59 de 7.6-

8.9 y de 9.0-10.0. No hay sujetos con calificaciones en el rango entre 9.0 y 10.0. El siguiente 

cuadro muestra los perfiles de aptitud por rango de calificación de lengua inglesa.  

 

Perfil de aptitud  
Variable nominal 

 
Sujetos

 
Variante Rango % de sujetos

 
1 

    
    0-5.9 

 
Bajo 

 
100.00 

 
6 

  
6.0-7.5 

 
Bajo 

 
66.70 

 
42 

  
7.6-8.9 

 
Bajo 

 
90.50 

Calificaciones en lengua 
inglesa 

 
- 

  
9.0-10.0 

 
- 

 
- 

Cuadro 3. Perfiles de aptitud por calificaciones de lengua inglesa 
de los sujetos del grupo uno 

 
 Todos los sujetos presentan un perfil de aptitud baja. A continuación presento el cuadro 

de perfiles de aptitud por subprueba de la MLAT y calificaciones de lengua inglesa. El rango de 

calificaciones de 0-5.99 no se considera porque solamente contiene un sujeto. 
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Perfiles de aptitud: 

Perfiles más bajos Perfiles más altos 

 
Variable 
nominal 

 
 

Sujetos 

 
 

Variante 
Pruebas y 

rangos 
% Pruebas y 

rangos 
% 

 
1 

 
0 a 5.99 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

 
6.0 a 7.59 

 
42 

 
7.6 a 8.9 

 
MLAT-3 
MLAT-4 
MLAT-1 

muy baja-baja

 
100 
100 

83 y 71
 

 
MLAT-2 
MLAT-5 

media-alta 

 
83 y 95 
67 y 76 

Calificaciones 
en lengua 
inglesa 

 
- 

 
9.0 a 10.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

       Cuadro 4. Perfiles de aptitud para los sujetos del grupo uno, calculados por calificaciones 
 de lengua inglesa y clasificados por los puntajes más altos y más bajos obtenidos en las 

 subpruebas de la MLAT. 
 

 Las subpruebas con puntaje más bajo son las siguientes. En el rango aptitud muy 

baja-baja, en primer  lugar  la  MLAT-3, a continuación la MLAT-4 y la MLAT-1, con el 83 y 

71%, en las calificaciones entre 6.0-7.5 y 7.6-8.9. Las pruebas en las que se presenta el perfil más 

alto, en el rango de aptitud media-alta,  son la MLAT-2 y la MLAT-5. 

 

1.1.4. Resumen de los perfiles de aptitud encontrados en el grupo uno 

 

Los resultados presentados en el inciso 1.1.1 son los más representativos. Los sujetos del 

grupo uno presentan un perfil de aptitud baja. 

En general, considerando los diversos rubros para los que se establecieron los perfiles de 

aptitud de los sujetos, los perfiles más bajos se encuentran en las pruebas MLAT-1, MLAT-3, 

MLAT-4  y  el  puntaje  total.  Los  perfiles  más  altos  se  presentan  en  las  pruebas  MLAT-2 y 

MLAT-5. La prueba con puntajes más altos es la MLAT-2. 

 

1.1.5. Perfiles de rendimiento por subprueba y por la prueba total, por rango, de los sujetos 

del grupo uno    

 

Los perfiles del grupo uno de la prueba PET por subprueba y por el puntaje total, se 

encuentran en el siguiente cuadro. 
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% 0-25 26-50 51-75 76-100 
Perfil Muy bajo Bajo Medio Alto 

Perfiles más bajos 
Listening 79.6%, media de 6.4   
Puntaje total 77.5%, media de 6.7   
Speaking 69.4%, media de 6.6    

Perfiles más altos 
Reading  93.9%, media de 7.2  
Writing  71.5%, media de 6.9  

Cuadro 5. Perfiles de rendimiento del primer grupo por prueba y puntaje total PET, clasificados. 

 

En la prueba PET del primer grupo de sujetos, el rendimiento más bajo, en el rango muy 

bajo-bajo, se presenta en la subprueba Listening, en el puntaje total y en la subprueba Speaking.  

El rendimiento más alto, en el rango bajo-medio se presenta en las pruebas Reading y Writing. En 

general, los sujetos tienen un rendimiento en todas las pruebas en el rango muy bajo-bajo, es 

decir, entre cero y siete punto cinco. En la gráfica 2 se muestra el perfil de rendimiento de los 

sujetos del grupo uno. 

Rendimiento en Lengua Inglesa como Lengua Extranjera
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            Gráfica 2. Perfil de rendimiento en lengua inglesa de los sujetos del grupo uno, con la prueba PET. 

 
 En esta gráfica se aprecia que el perfil de rendimiento de los sujetos del grupo uno es 

bajo. 

11

27
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1.1.6. Perfiles de rendimiento con respecto a características de los sujetos del grupo uno 

    

Analizo estos perfiles con base en las medias. Los concentro en el siguiente cuadro. 

 

Variable nominal Sujetos Variante Media del  rendimiento 
5 Hombres 7.23 Sexo 

44 Mujeres 6.69 
33 18-21 6.72 
12 22-25 6.53 
1 26-29 7.68 
2 30-33 8.18 

Edad 
 

1 34-39 6.45 
- 0-4 - sin sujetos - 
 5 5-9 7.1 
40 10-14 6.7 
 4 15-19 6.7 

Edad inicio Ap. 

- 20-24 - sin sujetos - 
2 Si 7.0 Vivido en país 

de lengua inglesa 
oficial  

47 No 6.7 

3 Si 6.6 Hablan lengua 
inglesa en 
Casa 

46 No 6.8 

Cuadro 6. Perfiles de rendimiento por características de los sujetos del grupo uno. 

 

 La media más alta del perfil de rendimiento alcanzado es de 8.18, por dos sujetos de edad 

entre 30 y 33 años. El perfil más bajo es de 6.45 para un sujeto de edad entre 34 y 39 años. 

 Entre hombres y mujeres, la diferencia es de .54. Los hombres con un rendimiento 

ligeramente más alto que el de las mujeres. El rendimiento de los que han vivido en un país de 

lengua inglesa oficial es .30 más alto de los que no lo han hecho. Para aquellos que hablan la 

lengua inglesa en la casa, el promedio fue más bajo que el de los que no. Esta diferencia no es 

significativa ya que se trata de dos grupos con 3 y 46 sujetos. 

 En la gráfica 3, muestro la relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua 

inglesa y el puntaje de la prueba PET de los sujetos del grupo uno. En ella se ve que la tendencia 

de la recta de relación indica que a mayor edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa 

menor rendimiento. 
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Edad inicio aprendizaje lengua inglesa, 5 a 18 años
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Gráfica 3. Relación  entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa 

y el puntaje de la prueba PET, del grupo uno. 
 

1.1.7. Perfil de calificaciones en lengua inglesa de los sujetos del grupo uno   

Los sujetos que presentaron la MLAT y la PET obtuvieron una media de 8.62 en 

calificaciones de lengua inglesa. La gráfica 4 muestra la distribución de los sujetos. 
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                                                     Calificaciones en lengua inglesa 

Gráfica 4. Perfil de rendimiento en calificaciones de lengua inglesa para los sujetos del grupo uno.  

Perfil            Muy bajo          Bajo             Medio       
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En la gráfica, se ve que el perfil de calificaciones de lengua inglesa de los sujetos del 

grupo uno es de rendimiento medio. 

Entre hombres (9.0) y mujeres (8.58) los perfiles son muy similares. La diferencia de 

medias es de .42. Con respecto a la edad en la que presentaron la prueba MLAT, el perfil de las 

edades que se presentaron con mayor frecuencia, de 18 a 25 años (45 sujetos) es de 8.5. 

En cuanto a la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa, el rendimiento más alto 

se presenta en el rango de edad de 5 a 9 años, con una media de 9.2 y el rendimiento más bajo en 

los que iniciaron el aprendizaje en el rango de 15 a 19 años, con 8.4. El cuadro 7 muestra esta 

relación.  

Número de 
sujetos 

Rango de edad de inicio del 
aprendizaje de la lengua inglesa 

Media de la calificación de 
lengua inglesa 

5 5-9 9.2 
40 10-14 8.6 
4 15-19 8.4 

              Cuadro 7.  Relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua 
                 inglesa y la media de las calificaciones en lengua inglesa del grupo uno. 
 
Al observar las calificaciones en relación con los rangos de edad de inicio del aprendizaje 

de la lengua, se ve que los perfiles obtenidos se presentan exactamente en orden inverso.  

En la siguiente gráfica muestro esta relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la 

lengua inglesa y las calificaciones. 

Edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa, 5-18 años
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Gráfica 5 Relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa y las calificaciones. 
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 En la gráfica 5, se aprecia que conforme aumenta la edad de inicio del aprendizaje, las 

calificaciones disminuyen. 

Los sujetos que sí han vivido en un país en el que la lengua inglesa es la lengua oficial, 

presentan un rendimiento más alto que los que no lo han hecho. Los sujetos que hablan lengua 

inglesa en su casa presentan un rendimiento más bajo (8.5) que los que no lo hablan (8.6). 

 

1.1.8. Resumen de los perfiles de rendimiento encontrados en el grupo uno 

 

 Los perfiles de los sujetos en las subpruebas y en el puntaje total de la prueba PET están 

en el rango de medias de 6.4 a 7.2. Esto representa un perfil bajo. El perfil de rendimiento según 

las características de los sujetos varía entre 6.45 y 8.18. El rendimiento se muestra como 

inversamente proporcional a la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa como lengua 

extranjera. El rendimiento medido a través de calificaciones de lengua inglesa es medio. 

 

1.2. Sujetos que presentaron las pruebas MLAT y FIRST    
 

 En este inciso presento los perfiles de los sujetos del segundo grupo. Los perfiles de 

aptitud los muestro en los incisos 1.2.1 a 1.2.4 y los de rendimiento en los incisos 1.2.5 a 1.2.8.  

 

1.2.1 Perfiles de aptitud por subprueba y por la prueba total del grupo dos    

 

En la gráfica 6, muestro el perfil de aptitud de los sujetos del grupo dos.  
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Puntaje total de aptitud para una lengua extranjera
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Gráfica 6.   Aptitud de los sujetos del grupo dos. 

En la gráfica se aprecia que la aptitud para una lengua extranjera de los sujetos del grupo 

dos es baja. En relación con las subpruebas de la MLAT, el puntaje más bajo (rango muy bajo-

bajo) es, en primer  lugar, para la  MLAT-4, con el 91% de los sujetos, a continuación la MLAT-

3, con el 100%, y la MLAT-1, con el 55.10%. Las pruebas en las que se presenta el perfil más 

alto, en el rango de aptitud media-alta,  son la MLAT-2 y la MLAT-5, con 98.70 y 74.40% de los 

sujetos, respectivamente.  

 

1.2.2 Perfiles de aptitud con respecto a características de los sujetos del grupo dos     

 

Obtuve los perfiles de aptitud calculados con respecto a cada una de las características de 

los sujetos del grupo dos. Presento los resultados en dos incisos. El primero, para indicar los 

perfiles de aptitud y el segundo para mostrar los perfiles en cada una de las subpruebas de la 

prueba MLAT y el puntaje general. A continuación presento estos resultados.  

 

1.2.2.1. Perfiles de aptitud con respecto a las características de los sujetos del grupo dos 

La siguiente tabla muestra los perfiles de aptitud de los sujetos del grupo dos según sus 

características. La columna de rango indica el nivel de la aptitud. La columna de porcentaje se 

refiere a los sujetos que presentan ese nivel de aptitud. 
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17
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Perfil de aptitud  
Variable nominal 

 
Sujetos

 
Variante Rango % de sujetos 

20 Hombres Bajo       70.00 Sexo 
58 Mujeres Bajo       77.60 
43 18-21 Bajo       74.40 
25 22-25 Bajo       72.00 
4 26-29 Bajo     100.00 
2 30-33 Bajo     100.00 

Edad al presentar la prueba 
MLAT 
 

5 34-39 Bajo       80.00 
6 0-4 Medio       66.70 
 7 5-9 Bajo       57.20 
49 10-14 Bajo       85.70 
 14 15-19 Bajo       64.30 

Edad inicio Aprendizaje de 
la lengua inglesa. 

2 20-24 - sin sujetos -           - 
12 Si Muy bajo-bajo       66.70 Vivido en país de lengua 

inglesa oficial  66 No Bajo       77.30 
2 Si Medio     100.00 Hablan lengua inglesa en 

casa 76 No Bajo       77.60 
Cuadro 8. Perfiles de aptitud de acuerdo con las características  

de los sujetos del grupo dos. 
 

 

En el cuadro 8 se aprecia que los hombres presentan un perfil ligeramente más bajo que  

las mujeres en un 7.60%. La edad en la que hay más sujetos, de 18 a 21, presenta una aptitud 

baja, en un 74.40% de los sujetos. En general, los sujetos presentan una aptitud baja, con 

excepción de los sujetos que iniciaron el aprendizaje entre 0 y 4 años y los que hablan lengua 

inglesa en su casa, los que presentan un perfil medio, con 66.70 y 100.00%, respectivamente. Los 

que han vivido en un país de lengua inglesa oficial presentan un perfil más bajo que los que no lo 

han hecho. Los que hablan lengua inglesa en la casa presentan un perfil más alto que los que no 

lo hacen.  

 

1.2.2.2. Relación de los perfiles de aptitud en cada una de las subpruebas de la prueba 

MLAT con respecto a características de los sujetos del grupo dos  

 

El siguiente cuadro muestra los perfiles de aptitud de los sujetos del grupo dos por cada 

una de las subpruebas de la MLAT, con respecto a las características de los sujetos. 
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Perfiles de aptitud: 
Perfiles más bajos Perfiles más altos 

 
Variable 
nominal 

 
Sujetos 

 
Variante

Pruebas y 
rangos 

% Pruebas y 
rangos 

% 

20 HombresSexo 
58 Mujeres 

MLAT-4 
MLAT-3 
MLAT-1 

muy baja-baja

85 y 93 
100 y 95 
50 y 57 

MLAT-2 
MLAT-5 

media-alta 

100 y 98 
70 y 76 

 
43 

 
18-21 

25 22-25 
4 26-29 
2 30-33 

 
Edad al 
presentar la 
prueba MLAT 
 

5 34-39 

 
MLAT-3 
muy baja 
MLAT-4 
MLAT-1 

muy baja-baja

Promedio
100 

 
89 
86 

 
MLAT-5 
MLAT-2 

media-alta 

Promedio
69 
87 

 
6 

 
0-4 

 7 5-9 

 
MLAT-3 
MLAT-4 

muy baja-baja

Promedio
100 
 91 

 

 
MLAT-2 
MLAT-5 
MLAT-1 

media-alta 

Promedio
84 
91 
70 

49 10-14 
 14 15-19 
2 20-24 

 
Edad inicio 
aprendizaje de 
la lengua 
inglesa. 

  

 
MLAT-3 
MLAT-4 
MLAT-1 

muy baja-baja

Promedio
100 
 95 
70 

 
MLAT-2 
MLAT-5 

media-alta 

Promedio
100 
86 

 

 
12 

 
Si 
 

Vivido en país 
de lengua 
inglesa 
oficial  66 No 

MLAT-3 
MLAT-4 
MLAT-1 

muy baja-baja

100  
100 y 89 

52(si) 
 

MLAT-2 
Medio alto 
MLAT-5 
MLAT-1 

baja-media 

100 y 98 
 

100 y 76 
66 (no) 

 
2 

 
Si 

 
MLAT-3 
    muy baja 
MLAT-4 
     Baja 

Promedio
100 

 
100 

 
MLAT-1 
MLAT-2 
     alto 
MLAT-5 
     Medio 

Promedio
100 
100 

 
100 

Hablan lengua 
inglesa en 
Casa 

      
      76 

 
No 

 
MLAT-3 
MLAT-4  
MLAT-1 
muy baja-baja

Promedio
100 

90.80 
56.60 

 
MLAT.2 
MLAT-5 
media-alta 

 

Promedio
98.60 
73.70 

 

Cuadro 9. Perfiles de aptitud en cada subprueba de la MLAT, según las 
 características de los sujetos del grupo dos, clasificados por perfiles más bajos y más altos. 
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En el cuadro 9, se encuentra que los perfiles entre hombres y mujeres son similares. 

Presentan los mismos resultados en cuanto a las pruebas con puntaje más bajo y las de puntaje 

más alto. No hay diferencias marcadas en los puntajes más altos y más bajos entre las subpruebas 

que componen la MLAT y las características: edad al presentar la prueba MLAT. 

Hay diferencia en la edad inicio del aprendizaje de la lengua inglesa; para los sujetos entre 

0 y 9 años, las pruebas de perfil más bajo son la MLAT-3 y la MLAT-4. Las de perfil más alto 

son MLAT-2, MLAT-5 y MLAT-1. Para los sujetos que iniciaron el aprendizaje de la lengua 

inglesa como lengua extranjera entre los 10 y los 24 años, las pruebas de perfil más bajo son 

MLAT-3, MLAT-4 y MLAT-1. Las más altas son MLAT-2 y MLAT-5. 

En casi todos los casos, las pruebas con perfil más bajo son la MLAT-3, la MLAT-4 y la 

MLAT-1. La excepción se presenta en los sujetos con edad de inicio del aprendizaje entre 0 y 9 

años, en los que no han vivido en un país de lengua inglesa oficial y en los que hablan lengua 

inglesa en la casa, para los que el perfil de la MLAT-1 no es tan bajo. En general, las pruebas de 

perfil más alto son la MLAT-2 y la MLAT-5, la más alta es la MLAT-2. 

 

1.2.3. Perfil de aptitud y calificaciones de lengua inglesa de los sujetos del grupo dos    

 

Obtuve el perfil de los sujetos para cada una de las pruebas de la MLAT y el puntaje total 

y las calificaciones de lengua inglesa en categorías de calificación, de 0-5.99, de 6.0-7.59 de 7.6-

8.9 y de 9.0-10.0. No hay sujetos con calificaciones en el rango entre 9.0 y 10.0. El siguiente 

cuadro muestra los perfiles de aptitud por rango de calificación de lengua inglesa.  

 

Perfil de aptitud  
Variable nominal 

 
Sujetos

 
Variante Rango % de sujetos

1    0-5.9 Bajo 100.00 
6  6.0-7.5 Bajo 87.50 

42  7.6-8.9 Bajo 73.90 

Calificaciones en lengua 
inglesa 

-  9.0-10.0 - - 
Cuadro 10. Perfiles de aptitud por calificaciones de lengua inglesa 

de los sujetos del grupo dos. 
 
 Todos los sujetos presentan un perfil de aptitud baja. A continuación se presenta el cuadro 

de perfiles de aptitud por subprueba de la MLAT y calificaciones de lengua inglesa. El rango de 

calificaciones de 0-5.99 no se considera porque solamente contiene un sujeto. 
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Perfiles de aptitud: 
Perfiles más bajos Perfiles más altos 

 
Variable 
nominal 

 
 

Sujetos 

 
 

Variante 
Pruebas y 

rangos 
% Pruebas y 

rangos 
% 

 
1 

 
   0 a 5.99 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
6.0 a 7.59 

 
69 

 
7.6 a 8.9 

 
MLAT-3 
MLAT-4 
MLAT-1 
(6.0-7.59) 

muy baja-baja

 
100 

100 y 90
100 

 
MLAT-2 
MLAT-5 
MLAT-1 
 (7.6-8.9) 
media-alta 

 
83 y 95 
67 y 76 

51 

Calificaciones 
en lengua 
inglesa 

 
- 

 
9.0 a 10.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

       Cuadro 11. Perfiles de aptitud para los sujetos del grupo dos, calculados por calificaciones 
 de lengua inglesa y clasificados por los puntajes más altos y más bajos obtenidos en las 

 subpruebas de la MLAT. 
 

 Las coincidencias de los perfiles más bajos son en las subpruebas MLAT-3 y  

MLAT-4. Los más altos en las subpruebas MLAT-2 y la MLAT-5.  

 

1.2.4. Resumen de los perfiles de aptitud encontrados en el grupo dos 

 

Los resultados que presento el inciso 1.2.1 son los más representativos. Los sujetos del 

grupo dos presentan un perfil de aptitud baja. En general, considerando los diversos rubros para 

los que se establecieron los perfiles de aptitud de los sujetos, los perfiles más bajos se encuentran 

en las pruebas MLAT-1, MLAT-3, MLAT-4  y  el  puntaje  total.  Los  perfiles  más  altos  se  

presentan  en  las  pruebas  MLAT-2 y MLAT-5. La prueba MLAT-2 es la que presentan puntajes 

más altos. 

 

1.2.5. Perfiles de rendimiento por subprueba y por la prueba total, por rango, de los sujetos 

del grupo dos    

 

Muestro los perfiles del grupo dos, de la prueba FIRST por subprueba y por el puntaje 

total, en el siguiente cuadro. 
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Perfil Muy bajo – bajo 

Listening 91.00%, media 4.6 
Use of English 91.00%, media 5.5 
Puntaje total 85.90%, media 6.1 
Speaking 71.80%, media 6.8 
Reading 69.40%, media 6.6  
Writing 62.90%. media 7.0 

Cuadro 12. Perfiles de rendimiento del segundo grupo por prueba y 
 puntaje total FIRST, clasificados. 

 
 En la prueba FIRST del segundo grupo de sujetos, el rendimiento se presenta en el rango 

muy bajo–bajo. La gráfica 7 muestra la distribución de los perfiles de rendimiento de los sujetos. 

Puntaje total de la prueba FIRST
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                       Gráfica 7. Puntajes totales de rendimiento con la prueba FIRST, para el grupo dos. 

 En la gráfica anterior se aprecia que la mayoría de los sujetos presenta un rendimiento 

muy bajo-bajo en la prueba FIRST. 

Las pruebas con el resultado más bajo son Use of English y Listening, a continuación, la 

prueba Speaking, la prueba Reading y la prueba Writing. En general, los sujetos tienen un 

rendimiento en todas las pruebas en el rango muy bajo-bajo.  

 

1.2.6. Perfiles de rendimiento con respecto a características de los sujetos del grupo dos 

 

Estos perfiles se analizan con base en las medias. Se concentran en el siguiente cuadro. 

40

27

9
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      Muy bajo        Bajo          Medio          Alto
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Variable nominal Sujetos Variante Media del  rendimiento 
20 Hombres 6.16 Sexo 
58 Mujeres 6.07 
43 18-21 6.09 
25 22-25 6.09 
4 26-29 5.84 
1 30-33 7.90 

Edad al 
presentar la 
prueba MLAT 
 

5 34-39 6.10 
6 0-4 6.80 
7 5-9 6.21 

49 10-14 6.00 
14 15-19 6.19 

Edad inicio 
aprendizaje de la 
lengua inglesa 

2 20-24 5.41 
12 Si 6.54 Vivido en país 

de lengua inglesa  66 No 6.01 
2 Si 7.80 Hablan lengua 

inglesa en 
Casa 

76 No 6.05 

      Cuadro 13 Perfiles de rendimiento por características de los sujetos del grupo dos. 

  

La media más alta del perfil de rendimiento alcanzado es de 7.90 por dos sujetos de edad 

entre 30 y 33 años. El perfil más bajo es de 5.41 para dos sujetos de edad de inicio del 

aprendizaje entre 20 y 24 años.  

 Entre hombres y mujeres, la diferencia es de .09. Los hombres con un rendimiento 

ligeramente más alto que el de las mujeres. Con respecto a la edad de inicio del aprendizaje de la 

lengua inglesa, resalta que los que iniciaron en el rango de 0 a 4 años presentan el rendimiento 

más alto en ese rubro, con 6.80; el más bajo corresponde a los del rango de edad más alto. El 

rendimiento de los que han vivido en un país de lengua inglesa oficial es .53 más alto de los que 

no lo han hecho. Para aquellos que hablan la lengua inglesa en la casa, el rendimiento fue más 

alto que el de los que no, por 1.75.  

 La siguiente gráfica muestra la relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la 

lengua inglesa y los puntajes de la prueba FIRST del segundo grupo. 
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Gráfica 8. Relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa 

y los puntajes de la prueba FIRST, del grupo dos. 

 La gráfica 8 muestra que a mayor edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa, 

menor puntaje en la prueba FIRST. La tendencia es muy marcada.  

 

1.2.7. Perfil de calificaciones en lengua inglesa de los sujetos del grupo dos  

 

Los sujetos que presentaron la MLAT y la FIRST obtuvieron una media de 8.61 en 

calificaciones de lengua inglesa. 

Entre hombres (8.76) y mujeres (8.56) los perfiles son muy similares. La diferencia de 

medias es de .20. Con respecto a la edad en la que presentaron la prueba MLAT, el perfil más 

alto es en los de edad 30 a 33, con 10.0 y el más bajo de 8.5, en las edades que se presentaron con 

mayor frecuencia, de 18 a 21 años (43sujetos). 

La gráfica 9 muestra la distribución de los sujetos de acuerdo con sus perfiles, del grupo 

dos.  
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                      Calificaciones de lengua inglesa 
                                  Gráfica 9. Perfil de calificaciones de lengua inglesa del grupo dos 

 

 Los sujetos del grupo dos presentan un perfil medio en las calificaciones de lengua 

inglesa. 

En cuanto a la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa, el rendimiento más alto 

se presenta en el rango de edad de 10 a 14 años, con una media de 9.1 y el rendimiento más bajo 

en los que iniciaron el aprendizaje en el rango de 15 a 19 años, con 8.3. 

 El cuadro 14 muestra esta relación.  

 

Número de 
sujetos 

Rango de edad 
de inicio del 

aprendizaje de la 
lengua inglesa 

Media de la calificación de 
lengua inglesa 

6 0-4 8.8 
7 5-9 9.1 

49 10-14 8.6 
14 15-19 8.3 
2 20-24 8.4 

              Cuadro 14.  Relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua 
                 inglesa y la media de las calificaciones en lengua inglesa del grupo dos. 

Perfil         Muy bajo             Bajo                 Medio      

1
8

69
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En el cuadro14 se observa un incremento de .3 en los sujetos que iniciaron el aprendizaje 

de la lengua inglesa entre cinco y nueve años. La siguiente gráfica muestra la relación entre la 

edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa y las calificaciones. 

Edad de inicio del aprendizaje, 0 a 21 años
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Gráfica 10. Relación entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa y las calificaciones.  

 

La gráfica anterior muestra la tendencia de la relación entre estas dos variables, lo que no 

se aprecia en el cuadro de medias14. En el grupo dos, también  hay una relación inversamente 

proporcional entre la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa y las calificaciones en la 

misma.  

Los sujetos que sí han vivido en un país en el que la lengua inglesa es la lengua oficial, 

presentan un rendimiento más alto (9.37) que los que no lo han hecho (8.47). Los sujetos que 

hablan lengua inglesa en su casa presentan un rendimiento más alto (9.35) que los que no lo 

hablan (8.6). 

 

1.2.8. Resumen de los perfiles de rendimiento encontrados en el grupo dos 

 

 Los perfiles de los sujetos en las subpruebas y en el puntaje total de la prueba FIRST se 

presentan en el rango de medias de 4.6 a 7.0 Esto representa un perfil muy bajo-bajo. La 
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habilidad con la media más baja es Use of English y la habilidad con la media más alta es  

Writing. 

 El perfil de rendimiento según las características de los sujetos varía entre 5.41 y 7.90; es 

inversamente proporcional a la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

1.3. Resumen de los perfiles de aptitud y de rendimiento de los sujetos de los dos grupos  

 

Los dos incisos siguientes muestran el resumen de los perfiles de aptitud y de rendimiento 

para los dos grupos analizados. 

 

1.3.1. Resumen de los perfiles de aptitud de los dos grupos 

 

El cuadro 15 muestra un resumen de los perfiles de aptitud de los dos grupos. Los que 

presentaron la prueba MLAT y la PET y la prueba MLAT y FIRST. 

 

 Rubro Aptitud 
Grupo uno 

Aptitud 
Grupo dos 

Puntaje general de aptitud Baja Baja 
Puntaje por  
subpruebas MLAT 

Muy baja-baja: 
MLAT- 4, 3 y 1 

Media-alta 
MLAT-2 y 5  

Muy baja-baja 
MLAT-4, 3 y 1 

Media-alta 
MLAT-2 y 5 

Baja Baja Sexo: hombres 
          mujeres  Baja Baja 

Edad de inicio del 
aprendizaje de la  
lengua inglesa 

 
Baja 

0-4, media 
Baja  

Si, Muy baja- baja Muy baja-baja Haber vivido en país de 
lengua inglesa oficial   No, Baja Baja 
Hablar lengua inglesa en 
casa 

Baja Baja 

Aptitud por 
calificaciones lengua inglesa

Baja Baja 

                                                                                    Continúa en la siguiente página 
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Edad al presentar la prueba 
de aptitud 

Baja Baja 
 

Aptitud por subprueba, por 
calificaciones de 
lengua inglesa 

MLAT- 
3, 4, 1, 

2, 5, 

MLAT- 
3, 4, 1,  

2,5 
 

Cuadro 15. Resultados de los perfiles de aptitud para una lengua extranjera, 
contrastando los dos grupos que presentaron la MLAT. 

 
Del cuadro anterior se desprende que los 127 sujetos que presentaron la prueba MLAT y 

la de rendimiento, PET o FIRST, en la Facultad de Lenguas, presentan una aptitud baja. 

Coinciden en una aptitud muy baja-baja en las pruebas MLAT-4, 3 y 1; presentan aptitud media-

alta en las pruebas MLAT-2 y 5. Un promedio de aptitud baja en la edad al presentar la prueba 

MLAT y en la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa, con excepción de los que 

presentaron la prueba FIRST e iniciaron el aprendizaje de la lengua inglesa entre 0 y 4 años. 

También coinciden en una aptitud muy baja-baja en los que sí vivieron en un país de lengua 

inglesa oficial y baja en los que no lo hicieron. La aptitud por calificaciones de lengua inglesa es 

baja en ambos grupos. En lo que respecta a las subpruebas de la MLAT, coinciden en el orden en 

el que se clasifican los resultados de los puntajes en esas pruebas. Las aptitudes más bajas en las 

pruebas MLAT-3, -4 y -1 y las más altas en las pruebas MLAT-2 y -5.  

 

1.3.2. Resumen de los perfiles de rendimiento de los dos grupos 

 

El cuadro 16 muestra un resumen de los perfiles de rendimiento de los dos grupos. 

Rubro Rendimiento
Grupo uno 

Rendimiento 
Grupo dos 

Nivel de 
rendimiento 

Bajo 
 

Muy bajo-
bajo 

 
Puntaje general de  
Rendimiento Media 6.7 6.1 

Speaking 6.6 6.8 
Reading 7.2 6.6 

Use of English - 5.5 
Listening 6.4 4.6 
Writing 6.9 7.0 

 
Puntaje por  
subpruebas de  
rendimiento 

Rango 6.4 a 7.2 4.6 a 7.0 
Hombres 7.2 6.1 Sexo:  
Mujeres 6.6 6.7 

                                                                                         Continúa en la siguiente página 
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Rubro Rendimiento
Grupo uno 

Rendimiento 
Grupo dos 

Nivel de 
rendimiento 

Bajo 
 

Muy bajo-
bajo 

 
Puntaje general de  
Rendimiento Media 6.7 6.1 
Edad al presentar la prueba de aptitud 6.4 a 8.1 5.8 a 7.9 
Edad  de  inicio  del  aprendizaje  de la 
lengua inglesa 

6.7 a 7.1 5.4 a 6.8 

Si  7.0  6.5 Haber vivido en  
país de lengua 
inglesa oficial No 6.7 6.0 

Si 6.6  7.8 Hablar lengua inglesa 
en casa No 6.8 6.0 
Rendimiento por calificaciones lengua 
inglesa 

7.6-8.9 
86% 

medio 

7.6 a 8.9 
88% 

medio 
Relación entre la edad de inicio del  
aprendizaje de la lengua inglesa y el 
rendimiento 

 

El rendimiento es 
inversamente proporcional a 

la edad de inicio del 
aprendizaje de la lengua 

inglesa, tanto para el 
rendimiento medido por PET 

o FIRST como para las 
calificaciones de lengua 

inglesa  
Cuadro 16. Resultados de los perfiles de rendimiento para una lengua extranjera,  

contrastando los dos grupos 
 

A través del cuadro anterior se ve que el perfil más bajo en las pruebas de rendimiento, 

marcado en negritas, corresponden a los sujetos del grupo dos. En ambos grupos y tanto para las 

pruebas de rendimiento como para las calificaciones de lengua inglesa, el rendimiento es 

inversamente proporcional a la edad de inicio del aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

El perfil de rendimiento de cada grupo clasificado es el siguiente: 

 

 
Grupo 

Perfil en la 
prueba de 

rendimiento 
PET o FIRST 

Perfil en 
calificaciones de 
lengua inglesa 

Momento de la 
medición 

Uno, MLAT y PET Bajo Medio, 7.6 a 8.9, 86%  Tercer semestre 
Dos, MLAT y FIRST Muy bajo –bajo Medio, 7.6 a 8.9, 88% Sexto semestre 

                  Cuadro 17. Perfiles de rendimiento de los dos grupos   
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Los resultados de las mediciones de rendimiento son más bajos en el grupo dos, a 

continuación en el grupo uno y, las más bajas, en el grupo dos. En calificaciones de lengua 

inglesa, los dos grupos presentan el mismo perfil. 

 

2. Pruebas estadísticas 

 
Como mencioné en el capítulo cinco, hice cálculos estadísticos principalmente para poder 

llevar a cabo estudios de asociación de variables, en particular de aptitud para una lengua 

extranjera y rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera, efectué análisis de dispersión, 

de regresión lineal, de coeficiente de correlación y de coeficiente de determinación. Hice pruebas 

de regresión múltiple para aquellas variables en las que sí se encontró una correlación 

significativa. 

 En este inciso, presento los resultados de las pruebas estadísticas por separado, para los 

que  presentaron la prueba MLAT y PET y los que presentaron las pruebas MLAT y FIRST.  

 

2.1. MLAT 

 

En este apartado muestro los resultados de la relación de los puntajes de las pruebas de 

aptitud para una lengua extranjera MLAT y de rendimiento, separados en los dos grupos de 

presentación de prueba de rendimiento, PET y FIRST. 

 

 2.1.1. Pruebas de los puntajes de aptitud y rendimiento 

 

El siguiente cuadro muestra el resumen de los procesos en cuanto a dispersión de los 

datos, recta, regresión lineal, correlación y determinación entre los puntajes de aptitud para una 

lengua extranjera y rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. 
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Correlación  
Prueba 

 
Disper- 

sión 

 
Recta 

Regre- 
sión 

lineal 
P Coefi- 

ciente de 
corre-
lación 

Coefi- 
ciente  
de de-
termi- 
nación 

 
Resul-
tado 

MLAT y PET 
de los sujetos 
del grupo uno 

Rela-
ción 
lineal 

Rela- 
ción 

positiva

Rela- 
ción 

lineal 

Si hay relación  
   .001          .419 

 
17.55% 

 
+ 

MLAT  y 
FIRST de  los  
sujetos del 
grupo dos 

Rela-
ción 
lineal 

Rela- 
ción 

positiva

Rela- 
ción 

lineal 

Si hay relación  
   .000          .423 

 
17.89% 

 
+ 

Calificaciones 
de inglés con 
MLAT  de los 
sujetos del 
grupo uno (con 
PET) 

Alta No se 
ajusta 

No hay 
relación 
lineal 

No hay una  
relación 

significativa 

- No hay 
relación

Calificaciones 
de inglés con 
MLAT de los 
sujetos del 
grupo dos (con 
FIRST)  

Rela-
ción 
lineal 

Rela- 
ción 

positiva

Rela-
ción 

lineal 

Si hay relación  
   .009         .296 

8.76% + 

Cuadro 18. Procesos de dispersión, correlación, regresión simple y determinación 
 para puntajes de aptitud y rendimiento. 

 
En el cuadro 18 muestro que el coeficiente de determinación entre la prueba MLAT y la 

prueba PET es de 17.55% y con la prueba FIRST, de 17.89%, lo que corresponde a coeficientes 

de correlación de .419 y .423, respectivamente.  

El coeficiente de determinación entre la prueba MLAT y las calificaciones de inglés para 

los sujetos que presentaron la prueba FIRST  es de 8.76%, lo que corresponde a un coeficiente de 

correlación de .296. 

No existe relación entre el puntaje de la MLAT y las calificaciones de inglés de los 

sujetos que presentaron la prueba PET. 

 

2.1.2. Relación de los puntajes de las subpruebas de la MLAT consigo mismas 

 

Obtuve las correlaciones para los sujetos que presentaron PET y FIRST por separado. 
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2.1.2.1. Subpruebas MLAT en relación con el puntaje total para los sujetos de los grupos 

uno y dos que presentaron las pruebas PET y FIRST 

 

 ▪  Sujetos que presentaron la prueba PET 

Variables  Correlación Nivel de significancia 
MLAT-1 con Total 760 .000 
MLAT-2 con Total  342 .016 
MLAT-3 con Total 573 .000 
MLAT-4 con Total 594 .000 
MLAT-5 con Total 503 .000 

                Cuadro 19. Relación de los puntajes de subpruebas de la MLAT con el puntaje 
 total, para sujetos que presentaron la prueba PET. 

 
Las cinco subpruebas presentan correlación con el puntaje total de la prueba MLAT. La 

de la correlación más alta es la MLAT-1, con un coeficiente de .760. La más baja es la MLAT-2, 

con .342. Todas presentan un nivel aceptable de correlación con el puntaje total. 

 

▪  Sujetos que presentaron la prueba FIRST 

Variables  Correlación Nivel de significancia 
MLAT-1 con Total .832 .000 
MLAT-2 con Total  .556 .000 
MLAT-3 con Total .530 .000 
MLAT-4 con Total .606 .000 
MLAT-5 con Total .584 .000 

Cuadro 20. Relación de los puntajes de subpruebas de la MLAT con el puntaje 
 total, para sujetos que presentaron la prueba FIRST. 

 
Las cinco subpruebas presentan correlación con el puntaje total de la prueba MLAT. La 

de la correlación más alta es la MLAT-1, con un coeficiente de .832. La más baja es la MLAT-3, 

con .530. La correlación entre la subprueba MLAT-1 y el puntaje total es buena. Las demás 

presentan un nivel de correlación aceptable. 

 

2.1.2.2. Subpruebas con respecto a las mismas subpruebas 

 

Presento la correlación entre pruebas indicando el coeficiente de correlación y el nivel de 

significancia. 
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▪  Sujetos que presentaron la prueba PET 

A continuación presento las relaciones entre las subpruebas, para los sujetos que 

presentaron la prueba PET. Indico el coeficiente de correlación y entre paréntesis el nivel de 

significación. 

Prueba MLAT-1 MLAT-2 MLAT-3 MLAT-4 MLAT-5 
MLAT-1 - .038 (.796) .157 (.283) .209 (.149) .168 (.248) 
MLAT-2  - .130 (.374) .421 (.003) -.08 (.596) 
MLAT-3   -  .248 (.086) .230 (.112) 
MLAT-4    - .227 (.117) 
MLAT-5     - 

Cuadro 21. Relación de los puntajes de subpruebas de la MLAT entre sí, de los sujetos 
 que presentaron la prueba PET; coeficientes de correlación y niveles de significancia 

 
 Las pruebas MLAT-2 y MLAT-4 presentan una correlación de .421. Las correlaciones de 

las otras subpruebas no presentan correlaciones. Los valores de significación  son mayores a .05.   

 

▪ Sujetos que presentaron la prueba FIRST 

A continuación presento las relaciones entre las subpruebas, para los sujetos que 

presentaron la prueba FIRST 

 

Prueba MLAT-1 MLAT-2 MLAT-3 MLAT-4 MLAT-5 
MLAT-1 - .334 (.003) .276 (.014) .327 (.003) 2.80 (.013) 
MLAT-2  - .150 (.190) .325 (.004) .275 (.015) 
MLAT-3   -  .253 (.026) .201 (.077) 
MLAT-4    - .194 (.089) 
MLAT-5     - 

Cuadro 22. Relación de los puntajes de subpruebas de la MLAT entre sí, de los sujetos 
 que presentaron la prueba FIRST; coeficientes de correlación y niveles de significancia. 

 

En este cuadro destacan las correlaciones entre las pruebas MLAT-1 y MLAT-2, con .334 

y entre la MLAT-1 y MLAT-4, con .327. 
 

2.1.3. Relación de los puntajes de las subpruebas PET consigo mismas y con el puntaje total 

 

El siguiente cuadro muestra las correlaciones de las subpruebas del PET entre sí y con el 

puntaje total, para los sujetos del grupo uno.  
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Prueba Speaking Reading Listening Writing Puntaje 
total 

Speaking - .177 
.224 

.422 

.003 
.284 
.048 

.588 

.000 
Reading  - .300 

.037 
.543 
.000 

.713 

.000 
Listening 
 

  -  .348 
.014 

.710 

.030 
Writing    -  .795 

.000 
Puntaje 
total 

.588 

.000 
.713 
.000 

.719 

.030 
.795 
.000 

- 

Cuadro 23. Relación de los puntajes de subpruebas de la MLAT entre sí y con el puntaje total. 

Todas las subpruebas del PET tienen relación con el puntaje total. speaking con .588, 

reading con .713, listening con .710 y writing con .795. Las relaciones entre las pruebas se 

presentan en la siguiente forma. La prueba de speaking se relaciona con la de listening con .422. 

La prueba de reading con writing, con .543. La prueba listening, como se vio, se relaciona con 

speaking: además, con writing, con .348. La prueba writing  se relaciona con reading y con 

listening, con .543 y .348, respectivamente. La correlación más alta se presenta entre reading y 

writing, con .543.  

 

2.1.4. Relación de los puntajes de las subpruebas FIRST consigo mismas y con el puntaje 

total 

El siguiente cuadro muestra las correlaciones de las subpruebas de la pruebas FIRST entre 

sí y con el puntaje total, de los sujetos del grupo dos.  

Prueba Speaking Reading Use of E. Listening Writing Puntaje T 
Speaking - - - .258 

.023 
.259 
.022 

.538 

.000 
Reading  -     .581 

.000 
.662 
.000 

.324 

.004 
.805 
.000 

Use of  
English 

  - .591 
.000 

.227 

.046 
.742 
.000 

Listening 
 

  -  -  - .818 
.000 

Writing     -  .549 
.000 

Puntaje 
total 

.538 

.000 
.805 
.000 

.742 

.000 
.818 
.000 

.549 

.000 
- 

Cuadro 24.  Relación de los puntajes de subpruebas FIRST consigo mismas. 
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Todas las subpruebas de la prueba FIRST tienen relación con el puntaje total, speaking 

con .538, reading con .805, use of English con .742, listening con .818 y writing con .549. 

La prueba speaking se relaciona con la de listening con .258 y writing, con .259. La 

prueba de reading, con use of English, con .581, con listening con .662, con writing, con .324. La 

prueba use of English, con listening (.591) y writing (.227). La prueba listening, como se vió, se 

relaciona con speaking, con reading y con use of English. La prueba writing  se relaciona con 

speaking, con reading  y con use of English, con .259, .324 y .227,  respectivamente.  

Las relaciones significativas son entre las pruebas listening y reading y entre listening y 

use of English. En segundo lugar, entre reading y use of English.  

 

2.1.5. Relaciones de las subpruebas de PET y FIRST con las calificaciones de lengua inglesa 

 

 Presento las relaciones entre las subpruebas de rendimiento PET y FIRST con las 

calificaciones de inglés se presentan en dos incisos separados. 

  

▪  Sujetos que presentaron la prueba PET 

 Enseguida muestro las correlaciones entre la prueba PET y las calificaciones de lengua 

inglesa. 

Las calificaciones de lengua inglesa tienen relación con el puntaje total, con un .380, con 

significancia de .007. Existe una relación entre la calificación de lengua inglesa y la prueba 

writing de .460, con significancia de .001. No existe una relación con las variables de 

comprensión oral y escrita ni para expresión oral.  

 

▪ Sujetos que presentaron la prueba FIRST 

 A continuación expongo las correlaciones entre la prueba FIRST y las calificaciones de 

lengua inglesa. 

Las calificaciones de lengua inglesa tienen relación con el puntaje total, con un .322, con 

significancia de .004. Existe una relación entre la calificación de lengua inglesa y la prueba 

speaking, de .304, use of English, de .230 y con writing, de .295. Estas dos últimas no son tan 

significativas. No existe una relación con las variables de comprensión oral y escrita.  
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2.1.6. Relación de los puntajes de las pruebas individuales de aptitud para una lengua 

extranjera de la MLAT y de rendimiento, desde la perspectiva de la prueba de rendimiento 

 

 A continuación  presento las correlaciones entre las subpruebas de la prueba PET y las 

subpruebas de la prueba MLAT, analizadas desde la perspectiva de la prueba PET.  

 

2.1.6.1. Prueba PET      

 

No hay relación de la habilidad speaking con ninguna subprueba de la MLAT. La 

habilidad que más relación tiene es la de reading; la relación más alta ocurre con la MLAT-2, con 

un 22.37% de determinación sobre el rendimiento y un coeficiente de .473. La relación con la 

MLAT-3 es de 9.67%, con coeficiente de .311.El porcentaje del puntaje total de aptitud tiene una 

participación de 11.83%, con un coeficiente de .344. Estos resultados muestran que la habilidad 

de lectura se relaciona con la capacidad de asociación sonido-símbolo para aprender 

correspondencias entre los sonidos del discurso y los símbolos ortográficos y con el conocimiento 

de vocabulario.   

La habilidad listening solamente se relaciona con la MLAT-1 en un 11.49%, con un 

coeficiente de correlación de .339. Es congruente con la finalidad de la prueba MLAT-1, la cual 

mide el componente memoria y el factor “alerta auditiva” que desempeña un papel en la 

comprensión  auditiva de una lengua extranjera. 

La habilidad writing se relaciona con la prueba MLAT-3 en un 10.69%, con un 

coeficiente de .327 y con el puntaje total de la prueba MLAT en un 13.10%, con un coeficiente 

de correlación de .362. Al igual que en el caso de la habilidad de reading, se relaciona con la 

prueba de asociación sonido-símbolo y manejo de vocabulario. 

El puntaje total de la prueba PET se relaciona con el de la MLAT-1 en un 11.22%, con un 

coeficiente de .335; con el de la MLAT-2 en un 12.11%, con un coeficiente de.348. El puntaje 

total de la prueba PET de rendimiento se relaciona con la comprensión auditiva y la asociación 

sonido-símbolo. En el siguiente cuadro resumo las relaciones entre las pruebas de PET y las de la 

MLAT. 
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PET MLAT-
1 

MLAT-
2 

MLAT-
3 

MLAT-
4 

MLAT-
5 

Puntaje 
total 

Reading - .473 .311 - - .344 
Listening .339 - - - - - 
Writing - - .327 - - .362 
Puntaje 
total 

.335 .348 - - - - 

Cuadro 25. Relaciones entre las pruebas PET y MLAT. 

 

Las relaciones significativas se presentan entre reading y la MLAT-2 y writing y el 

puntaje total de la MLAT. 

 A continuación  presento las correlaciones entre las subpruebas de la prueba FIRST y las 

subpruebas de la prueba MLAT, analizadas desde la perspectiva de la prueba FIRST.  

 

2.1.6.2.Prueba FIRST     

 

La habilidad speaking presenta relación con MLAT-1 (.225), con MLAT-2 (.312) y la 

relación  más alta con la prueba MLAT-3, con un 12.53% y un coeficiente de .354. Se relaciona 

con la capacidad de asociación sonido-símbolo y con el manejo de vocabulario. Con el puntaje 

total, la correlación es de .306. La habilidad reading presenta la relación más alta con el puntaje 

total de la MLAT, con un coeficiente de correlación de .321 y con MLAT-1, con un .298. La 

habilidad use of English presenta una relación con MLAT-1 con un coeficiente de correlación de 

.304. El uso de la lengua inglesa tiene relación con la comprensión auditiva. La habilidad 

listening presenta una relación con la prueba MLAT-1 con un coeficiente de correlación de .374. 

De la misma forma que en el caso del PET, hay una congruencia con la finalidad de la prueba 

MLAT-1, la comprensión auditiva. La relación con el puntaje total es de .324. La relación más 

alta para la habilidad writing es con la MLAT-2, con un coeficiente de correlación de .341; se 

relaciona con el componente memoria y el factor “alerta auditiva” que desempeña un papel en la 

comprensión  auditiva de una lengua extranjera. Con el puntaje total la relación es de .297. 

El puntaje total de la prueba presenta las relaciones más altas con las pruebas MLAT-3, 

con un coeficiente de correlación de .388 y MLAT-1, con un coeficiente de correlación de .378. 

Se relaciona con la memoria, la asociación sonido-símbolo y el conocimiento de vocabulario. Su 

relación con el puntaje total de la MLAT es de .423. En las cinco habilidades de la FIRST, la 
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relación más alta se presenta entre la habilidad listening y la prueba MLAT-1, con un coeficiente 

de correlación de .374. En el siguiente cuadro resumo las relaciones entre las pruebas de FIRST y 

las de la MLAT. 

FIRST MLAT-
1 

MLAT-
2 

MLAT-
3 

MLAT-
4 

MLAT-
5 

Puntaje 
total 

Speaking - - .354 - - .306 
Reading - - - - - .321 
Use of 
English 

.304 - - - - - 

Listening .374 - - - - - 
Writing - .341 - - - - 
Puntaje 
total 

.378 - .388 - - .423 

Cuadro 26. Relaciones entre las pruebas FIRST y MLAT. 

La relación más significativa se presenta entre los puntajes totales de ambas pruebas, con 

.423. Después, se encuentra el puntaje total de la prueba FIRST y las pruebas MLAT-1 y MLAT-

3 y entre las pruebas listening y la MLAT-1 y speaking y MLAT-3. 

 

2.1.6.3.Calificaciones de lengua inglesa 

 

 En este inciso analizo las relaciones entre las calificaciones de lengua inglesa y las 

subpruebas de la MLAT.  

 

 ▪ Sujetos que presentaron la prueba PET 

No existe relación entre las calificaciones de lengua inglesa y las subpruebas de la MLAT  

para los sujetos que hicieron la prueba PET.  

 

▪  Sujetos que presentaron la prueba FIRST 

La relación entre la calificación de lengua inglesa y la subprueba de aptitud para una 

lengua extranjera, para los estudiantes que hicieron la prueba FIRST, se presentó en la subprueba 

MLAT-3 con un coeficiente de correlación de .314. Su relación es con la capacidad de asociación 

sonido-símbolo y con el manejo de vocabulario. Su correlación con el puntaje total es de .296, 

con una significancia de .009. 
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▪ Sujetos que no presentaron ninguna prueba de rendimiento 

En este inciso es de importancia considerar las relaciones obtenidas para los 20 sujetos 

que presentaron la prueba MLAT y que no presentaron las pruebas PET o FIRST. Entre el 

puntaje total de la MLAT y la calificación de lengua inglesa se presentan los siguientes 

resultados: coeficiente de correlación de .711, con significancia de .000. La relación es muy 

significativa. Para la MLAT-1, se presenta un coeficiente de correlación de .455; la MLAT-2, con 

.556 y la MLAT-4, con .602. Las relaciones son significativas con la memoria, la comprensión 

auditiva y el manejo de la gramática de la lengua.  

 

2.1.7. Pruebas de rendimiento de PET y FIRST con calificaciones de lengua inglesa 

 

Las correlaciones más altas entre las calificaciones de lengua inglesa se presentan con la 

subprueba writing y el puntaje total de la prueba PET, con .46 y .38 como coeficientes de 

correlación.  

Para la prueba FIRST, las correlaciones se presentan como sigue. Con speaking, .304, con 

writing, .295 y con el puntaje total, .322.   

En el siguiente cuadro resumo estas relaciones. 

 

PET FIRST  
Rubros S R L W PT S R U L W PT 

Lengua 
inglesa 

    
.46 

 

 
.38 

 
.30 

    
.30 

 
.32 

Cuadro 27. Correlaciones entre puntajes de pruebas de rendimiento PET, FIRST 
y calificaciones de lengua inglesa 

 
 

En ambos grupos, uno, con PET y dos, con FIRST, existe correlación entre la medición de 

la habilidad writing y el puntaje total de rendimiento, con las calificaciones de lengua inglesa. 
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2.1.8. Relación de los puntajes de las pruebas individuales de aptitud para una lengua 

extranjera de la MLAT y de rendimiento, desde el punto de partida de la prueba de aptitud 

para una lengua extranjera      

 

El siguiente cuadro muestra las relaciones entre las pruebas de la MLAT y las de 

rendimiento PET y FIRST de los grupos uno y dos y calificaciones de lengua inglesa del grupo 

dos, con FIRST. 

PET FIRST  
MLAT S R L W PT S R U L W PT 

LI 
First

MLAT-1   .339  .335 .225 .298 .304 .374  .378  
MLAT-2  .473   .348 .312    .341 .261  
MLAT-3  .311  .327  .354 .269 .230 .301  .388 .314 
MLAT-4          .271   
MLAT-5          .259   
Puntaje 
total 

 .344  .362 .419 .306 .321  .324 .297 .423  

Cuadro 28. Relación de los puntajes de subpruebas de la MLAT con los de las pruebas PET Y FIRST 
 

La prueba MLAT-1 presenta la relación más alta con puntajes de la prueba FIRST, con el 

puntaje total con coeficiente de correlación de .378 y con el puntaje de listening, con un 

coeficiente de correlación de .374. También tiene relación con los mismos puntajes del PET, 

aunque con  coeficientes de correlación menores, de .339 y .335. 

Como señalé en los incisos 2.1.6.1 y 2.1.6.2, la relación entre la habilidad de listening, 

tanto en el PET como en el FIRST, con la MLAT-1 es congruente. La finalidad de la prueba 

MLAT-1 es medir el componente memoria y el factor “alerta auditiva” que desempeña un papel 

en la comprensión  auditiva de una lengua extranjera. 

En la prueba MLAT-2, destaca su relación con la prueba de reading del PET, con .473. 

Como señalé, estos resultados muestran que la habilidad de lectura se relaciona con la capacidad 

de asociación sonido-símbolo para aprender correspondencias entre los sonidos del discurso y los 

símbolos ortográficos y con el conocimiento de vocabulario. Esta es una relación significativa. 

También se correlaciona, aunque con un coeficiente más bajos con la habilidad speaking, con 

.312 

La relación más alta de la prueba MLAT-3 es con el puntaje total de la prueba FIRST, con 

.388 y con la habilidad speaking, del FIRST, con .354. 
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La única relación que presenta la prueba MLAT-4 es con la habilidad de writing, en el 

FIRST, con .271. La relación parece poco significativa. Sin embargo, significa un coeficiente de 

determinación de 7.34%. 

La única relación que presenta la prueba MLAT-5 es con la habilidad de writing, en el 

FIRST, con .259. La relación representa una determinación de 6.7% 

La relación más alta del puntaje total es con los puntajes totales de PET y FIRST, con 

coeficientes de.419 y .423. La relación más alta del puntaje total de la MLAT con PET es para la 

habilidad de writing, con un coeficiente de correlación de .362. La relación más alta con la 

prueba FIRST es en la habilidad listening, con un coeficiente de correlación de .324. 

El coeficiente de correlación más alto es entre la prueba MLAT-2 y la habilidad reading 

del grupo uno, de los que presentaron la prueba PET. 

Es importante señalar que todos estos coeficientes de correlación que sí se presentan, a 

pesar de que en algunos casos son menores de .30, implican la presencia de la aptitud para la 

lengua extranjera. Esta presencia se manifiesta en un rango de correlaciones (.230 a .473), que 

significa coeficientes de determinación entre 5.29 y 22.37%.   

 

2.1.9. Análisis de regresión múltiple para las variables que presentaron correlación 

significativa 

 

Llevé a cabo el proceso estadístico de regresión múltiple, para establecer las pruebas de la 

MLAT que determinan los puntajes de rendimiento, utilizando los puntajes de cada subprueba de 

la MLAT y de PET y FIRST. En este proceso, más riguroso que el del cálculo de la correlación,  

corroboré las correlaciones y obtuve las relaciones de determinación entre los diversos puntajes;  

discriminé con más precisión la determinación del rendimiento por las pruebas de aptitud para 

una lengua extranjera. 

 

2.1.9.1. Subpruebas y puntaje total de la MLAT y de rendimiento en PET    

 

A continuación presento gráficas de relación de puntajes y un cuadro de las relaciones 

significativas entre las pruebas de la MLAT y las de la PET. Las más destacadas son: MLAT-2 y 

PET-Reading, MLAT-3 y PET-Reading, MLAT-1 y PET-Listening, Puntaje total de la MLAT y 
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PET-Writing y, por último, puntaje total de la prueba MLAT y puntaje total de la prueba PET. 

Primeramente, se encuentran las cinco gráficas que corresponden a cada una de las parejas de 

puntajes, con la recta de regresión lineal correspondiente. En cada gráfica marco aquellos puntos 

en los que coinciden los puntajes de ambas pruebas, con círculos y rayas; cada círculo tiene entre 

dos y cinco rayas, las que indican el número de sujetos para los que coinciden los puntajes. En 

segundo lugar, presento un cuadro con los cálculos de la regresión múltiple.  

En la siguiente gráfica presento la relación de los puntajes de las pruebas MLAT-2 y PET- 

Reading. 

 

MLAT-2 (puntaje entre 14 y 27)
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                               Gráfica 11. Relación de puntajes entre las pruebas MLAT-2 y PET- Reading 
 

 En esta gráfica, presento los puntajes de la prueba MLAT-2 que varían entre 14 y 27 y los 

de la prueba PET-Reading, que oscilan entre los valores 3.7 y 8.9. La gráfica muestra 22 

coincidencias entre los dos puntajes. Existe dispersión entre los datos. Sin embargo, hay puntos 

de contacto entre ambos puntajes. 

La siguiente gráfica presenta la relación de los puntajes de las pruebas MLAT-3 y PET- 

Reading. 
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MLAT-3 (puntaje de 0 a 22)
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Gráfica 12. Relación de puntajes entre las pruebas MLAT-3 y PET- Reading. 

 En esta gráfica, presento los puntajes de la prueba MLAT-3 que varían entre 0 y 22 y los 

de la prueba PET-Reading, que oscilan entre los valores 3.7 y 8.9. La gráfica muestra 22 

coincidencias entre los dos puntajes. Existe dispersión entre los datos. Sin embargo, hay puntos 

de contacto entre ambos puntajes. La siguiente gráfica presenta la relación de los puntajes de la 

prueba MLAT-1 y PET- Listening. 

MLAT-1 (puntaje de 0 a 36)
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Gráfica 13. Relación de puntajes entre las pruebas MLAT-1 y PET- Listening. 

 En esta gráfica, presento los puntajes de la prueba MLAT-1 que varían entre 0 y 36 y los 

de la prueba PET-Listening, que oscilan entre los valores 3.6 y 9.  
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La gráfica muestra 21 coincidencias entre los dos puntajes. Existe dispersión entre los 

datos. Sin embargo, hay puntos de contacto entre ambos puntajes. La siguiente gráfica presenta la 

relación de los puntajes en toda la prueba MLAT y los de la prueba PET- Writing.    

 

MLAT-total (puntaje entre 40 y 107)
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Gráfica 14. Relación de los puntajes totales de la prueba MLAT y los de la prueba PET- Writing. 
 
En esta gráfica, muestro los puntajes de toda la prueba MLAT que varían entre 40 y 107 y 

los puntajes de la prueba PET-Writing, que oscilan entre los valores 3.0 y 9.8. La gráfica muestra 

11 puntos en los que hay una coincidencia entre los dos puntajes. Existe dispersión entre los 

datos. Sin embargo, hay puntos de contacto entre ambos puntajes.  

La siguiente gráfica presenta la relación de los puntajes en toda la prueba MLAT y en 

toda la prueba PET.  
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MLAT-total (puntaje entre 40 y 107)
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               Gráfica 15. Relación de los puntajes totales de la prueba MLAT y los de la prueba PET. 

 

 En esta gráfica, exhibo los puntajes de toda la prueba MLAT que varían entre 40 y 107 y 

los de la prueba completa PET, que oscilan entre los valores 4.23 y 8.73. La gráfica muestra 15 

coincidencias entre los dos puntajes. Existe dispersión entre los datos. Sin embargo, hay puntos 

de contacto entre ambos puntajes. 

Los cálculos de regresión múltiple son los siguientes. En el caso de la prueba PET-

reading, existen dos modelos para considerar en forma separada la relación con la MLAT-2 y la 

relación dada por la MLAT-2 en conjunción con la prueba MLAT-3. 

 

Variable 
Predictiva 

Correlación
r 

Determinación
R=r2 

Nivel de 
significancia p 

Para PET- Reading 
Modelo uno 
MLAT-2 

 
.473 

 
.224 

 
.001 

Modelo dos 
MLAT-2  y 
MLAT-3 

 
.536 

 
.287 

 
.000 

Para PET- Listening 
Modelo uno 
MLAT-1 

 
.339 

 
.115 

 
.017 

                                                                                      Continúa en la siguiente página 
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Variable 
Predictiva 

Correlación
r 

Determinación
R=r2 

Nivel de 
significancia p 

         Para PET- Writing 
Modelo uno 
Puntaje total 

 
   .362 

 
.131 

 

 
.011 

Para PET- Puntaje total 
Modelo uno 
Puntaje total 

 
.419 

 
.176 

 
.003 

Cuadro 29. Resultados de la regresión múltiple para los puntajes de MLAT y PET. 

 

La relación más fuerte en cuanto a determinación, se da en la prueba MLAT-2 con PET-

Reading, con .473 y una determinación de .224. Esto significa que la medición de la prueba 

MLAT-2 predice el rendimiento en lectura medido por la prueba PET en un 22%.  

La conjunción de las dos pruebas MLAT-2 y MLAT.3 con PET-Reading  tiene un a 

correlación de .536 y una determinación de .287. Esto significa que la unión de las dos pruebas 

MLAT-2 y MLAT-3 predice el rendimiento en lectura medido por la prueba PET en un 29%. 

La prueba MLAT-1 y la prueba PET-Listening tienen una relación de .339 y una 

determinación de .115. Este resultado indica que la prueba MLAT-1 predice el resultado en 

comprensión oral medido por la prueba PET en un 11.5%.  

El puntaje total de medición de la aptitud para una lengua extranjera determina el 

rendimiento en escritura medido por la prueba PET en un 13% y el puntaje total de rendimiento 

medido por la prueba PET, en un 18%.  

 

2.1.9.2. Subpruebas y puntaje total de MLAT y de rendimiento en FIRST 

 

A continuación presento gráficas de relación de puntajes y un cuadro de las relaciones 

significativas entre las pruebas de la MLAT y las de la prueba FIRST. Las más destacadas son: 

MLAT-3 y FIRST-Speaking, MLAT-2 y FIRST-Speaking, puntaje total de la MLAT y FIRST-

Reading, MLAT-1 y FIRST-Use of English, MLAT-1 y FIRST-Listening, MLAT-2 y FIRST- 

Writing y, por último, el puntaje total de la prueba MLAT y el puntaje total de la prueba FIRST. 

Primeramente, se encuentran las siete gráficas que corresponden a cada una de las parejas de 

puntajes, con la recta de regresión lineal correspondiente. En cada gráfica se marcan aquellos 

puntos en los que coinciden los puntajes de ambas pruebas, con círculos y rayas; cada círculo 
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tiene entre dos y nueve rayas, las que indican el número de sujetos para los que coinciden los 

puntajes. En segundo lugar, presento un cuadro con los cálculos de la regresión múltiple.  

La siguiente gráfica presenta la relación de los puntajes de las pruebas MLAT-3 y FIRST- 

Speaking. 

MLAT-3 (puntaje entre 0 y 18)
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Gráfica 16. Relación de puntajes entre las pruebas MLAT-3 y FIRST- Speaking. 

 

 En esta gráfica, presento los puntajes de la prueba MLAT-3 que varían entre 0 y 18 y los 

de la prueba FIRST-Speaking, que oscilan entre los valores 0 y 9.5. La gráfica muestra 54 puntos 

en los que hay una coincidencia entre los dos puntajes, 69% (54 de 78) de los sujetos. La 

dispersión entre los datos es baja. La siguiente gráfica presenta la relación de los puntajes de las 

pruebas MLAT-2 y  FIRST- Speaking. 
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MLAT-2 (puntaje entre 15 y 28)
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Gráfica 17. Relación de puntajes entre las pruebas MLAT-2 y FIRST- Speaking. 

 

 En esta gráfica, presento los puntajes de la prueba MLAT-2 que varían entre 15 y 28 y los 

de la prueba FIRST-Speaking, que oscilan entre los valores 0 y 9.5. La gráfica muestra 49 puntos 

en los que hay una coincidencia entre los dos puntajes. La dispersión entre los datos es débil. 

La siguiente gráfica presenta la relación de los puntajes en toda la prueba MLAT y los de 

la prueba FIRST- Reading. 

 

MLAT-total (puntaje de 40 a 120)
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Gráfica 18. Relación de puntajes entre las pruebas MLAT y FIRST- Reading. 
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 En esta gráfica, presento los puntajes de la prueba MLAT que varían entre 40 y 120 y los 

de la prueba FIRST-Reading, que oscilan entre los valores 2.8 y 10. La gráfica muestra 40 puntos 

en los que hay una coincidencia entre los dos puntajes. Existe dispersión entre los datos. Sin 

embargo, hay puntos de contacto entre ambos puntajes. 

La siguiente gráfica presenta la relación de los puntajes en toda la prueba MLAT-1 y los 

de la prueba FIRST- Use of English. 

 

MLAT-1 (puntaje de 0 a 36)
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                 Gráfica 19. Relación de puntajes entre las pruebas MLAT-1 y FIRST- Use of English. 

 En esta gráfica, presento los puntajes de la prueba MLAT-1 que varían entre 0 y 36 y los 

de la prueba FIRST-Use of English, que oscilan entre los valores 0 y 9. La gráfica muestra 50 

puntos en los que hay una coincidencia entre los dos puntajes. La dispersión es baja. 

La siguiente gráfica presenta la relación de los puntajes en toda la prueba MLAT-1 y los 

de la prueba FIRST-Listening. 
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MLAT-1 (puntaje de 0 a 36)
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Gráfica 20. Relación de puntajes entre las pruebas MLAT-1 y FIRST- Listening. 

 

 En esta gráfica, presento los puntajes de la prueba MLAT-1 que varían entre 0 y 36 y los 

de la prueba FIRST-Listening, que oscilan entre los valores 0 y 10. La gráfica muestra 47 puntos 

en los que hay una coincidencia entre los dos puntajes. Existe una ligera dispersión entre los 

datos. Sin embargo, es alto el número de puntos de contacto entre ambos puntajes.  

La siguiente gráfica presenta la relación de los puntajes en toda la prueba MLAT-2 y los 

de la prueba FIRST- Writing. 
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MLAT-2 (puntaje de 15 a 28)
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Gráfica 21. Relación de puntajes entre las pruebas MLAT-2 y FIRST-Writing. 

 En esta gráfica, presento los puntajes de la prueba MLAT-2 que varían entre 15 y 28 y los 

de la prueba FIRST-Writing, que oscilan entre los valores 3.3 y 9.5. La gráfica muestra 40 puntos 

en los que hay una coincidencia entre los dos puntajes. Existe dispersión entre los datos. Sin 

embargo, hay puntos de contacto entre ambos puntajes. 

La siguiente gráfica presenta la relación de los puntajes en toda la prueba MLAT y los de 

toda la prueba PET. 
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Gráfica 22. Relación de puntajes totales entre las pruebas MLAT y FIRST. 
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 En esta gráfica, presento los puntajes de la prueba MLAT que varían entre 44 y 114 y los 

de la prueba FIRST, que oscilan entre los valores 3.52 y 9.42. La gráfica muestra 28 puntos en 

los que hay una coincidencia entre los dos puntajes. Existe dispersión entre los datos. Sin 

embargo, hay puntos de contacto entre ambos puntajes. 

Los cálculos de regresión múltiple son los siguientes. En el caso de la prueba FIRST- 

Speaking, existen dos modelos para considerar en forma separada la relación con la MLAT-3 y la 

relación dada por la MLAT-3 en conjunción con la prueba MLAT-2. 

 

Variable Predictiva Correlación
R 

Determinación
R=r2 

Nivel de 
significancia p 

Para FIRST- Speaking 
Modelo uno 
MLAT-3 

 
.354 

 
.125 

 
.001 

Modelo dos 
MLAT-3  y MLAT-2 

 
.440 

 
.194 

 
.000 

         Para FIRST- Reading 
Modelo uno 
Puntaje total MLAT 

 
      .321 

 
.103 

 
.004 

         Para FIRST-Use of English 
Modelo uno 

MLAT-1 
 

.304 
 

.092 
 

.007 
Para FIRST-Listening 

Modelo uno 
MLAT-1 

 
.374 

 
.140 

 
.001 

Para FIRST-Writing 
Modelo uno 
MLAT-2 

.341 .116 .002 

Para puntaje total FIRST  
Modelo uno 
Puntaje total MLAT 

.423 .179 .000 

Cuadro 30. Resultados de la regresión múltiple para los puntajes de MLAT y FIRST.  
La relación más fuerte en cuanto a determinación, se da ente los puntajes totales de las dos 

pruebas, con .423 y una determinación de .179. Esto significa que la aptitud para una lengua 

extranjera medida por la prueba MLAT participa en el rendimiento en general, medido por la 

prueba FIRST, en un 17.9%. 

La combinación de los resultados de las pruebas MLAT-3 y MLAT-2 participan en la 

predicción de Speaking con un 19.4%, con correlación de .440. 
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El puntaje total de medición de la aptitud para una lengua extranjera determina el 

rendimiento en escritura medido por la prueba PET en un 13%. 

La prueba MLAT-1 determina el rendimiento en Listening con 14% y el de Use of 

English con 9.2%. 

La prueba MLAT-2 determina el rendimiento en Writing con 11.6%. 

El siguiente cuadro resume los coeficientes de determinación de las pruebas de la MLAT 

sobre las pruebas PET y FIRST. 

PET FIRST  
MLAT S R L W PT S R U L W PT 

MLAT-1   11.5     9.2 14.0   
MLAT-2  22.4        11.6  
MLAT-3      12.5      
MLAT-4            
MLAT-5            
Puntaje 
total 

   13.1 17.6  10.3    17.9

MLAT-2  
       y 
 MLAT-3 

  
28.7 

    
19.4

     

Cuadro 31. Resumen de los resultados de la regresión múltiple para los puntajes 
 de la  MLAT con las pruebas PET y FIRST. 

Para la prueba PET, la determinación más alta es la de la unión de la MLAT-2 con la 

MLAT-3 sobre PET-Reading, con 28.7%. La MLAT-2 sobre esta misma habilidad de 

rendimiento da un 22.4% de determinación. El puntaje total de la MLAT sobre los resultados 

globales de la prueba PET tiene una determinación de 17.6%. La prueba MLAT sobre PET-

Writing y la subprueba MLAT-1 sobre PET-Listening tienen determinaciones menores, con 13.1 

y 11.5, respectivamente. 

Para la prueba FIRST, la determinación más alta es la de la unión de la MLAT-2 con la 

MLAT-3 sobre FIRST-Speaking, con 19.4%. La prueba MLAT-3 sobre esta misma habilidad de 

rendimiento da un 12.5% de determinación. El puntaje total de la MLAT sobre los resultados 

globales de la prueba FIRST tiene una determinación de 17.9%. La prueba MLAT-1 sobre 

FIRST-Listening, un 14.0%. La MLAT-2 sobre FIRST-Writing, la prueba MLAT sobre FIRST-

Reading y la subprueba MLAT-1 sobre FIRST-Use of English tienen determinaciones menores, 

con 11.6, 10.3 y 9.2, respectivamente. 
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2.3. Resumen de las correlaciones y de los análisis de regresión múltiple entre las pruebas 

de los dos grupos 

 

En el siguiente cuadro muestro las correlaciones entre pruebas y subpruebas de aptitud 

para una lengua extranjera y rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera para los dos 

grupos. Presento correlaciones de las subpruebas de cada prueba y su puntaje total y 

correlaciones para pruebas de aptitud y rendimiento. 

 

Rubro Grupo uno Grupo dos 
Subpruebas de 
aptitud y puntaje 
total 

MLAT 
MLAT-1 

.760 
MLAT 2, 3, 4, 5 

.342 - .594 

MLAT 
MLAT-1 

.832 
MLAT 2, 3, 4, 5 

.530 - .606   
Correlación entre 
pruebas de aptitud 

MLAT 
MLAT-2 y MLAT-4 

.421 

MLAT 
MLAT-1 y MLAT-2 

.334 
MLAT-1 y MLAT-4 

.327 
Subpruebas de  
Rendimiento y  
puntaje total 

PET 
.588 - .795  

FIRST 
.538 - .805  

Correlación entre  
pruebas de  
rendimiento 

PET 
 
 

PET-S y PET-L 
.422 

 
 
 
 

PET-R y PET-W 
.543 

PET-L y PET-W 
.348 

FIRST 
 
 

FIRST-S y FIRST-L 
.258 

 
 
 
 

FIRST-R y FIRST-W 
.324 

FIRST-L y FIRST-W 
0 

FIRST-R y FIRST-U 
.581 

FIRST-R y FIRST-L 
.662 

FIRST-L y FIRST-U 
.591 

                                                                 Continúa en la siguiente página 
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Rubro Grupo uno Grupo dos 
Pruebas de aptitud 
y rendimiento 

MLAT y PET 
MLAT-1 y PET-T 

.335 
MLAT-1 y PET-L 

.339 
 
 
 

MLAT-2 y PET-R 
.473 

 
 

MLAT-3 y PET-R 
.311 

 
 
 
 

MLAT-T y PET-T 
.419 

 
 

MLAT-T y PET-W 
.362 

MLAT y FIRST 
MLAT-1 y FIRST-T 

.378 
MLAT-1 y FIRST-L 

.374 
MLAT-1 y FIRST-U 

.304 
 
 
 

MLAT-2 y PET-W 
.341 

 
 

MLAT-3 y FIRST-T 
.388 

MLAT-3 y FIRST-S 
.354 

MLAT-T y FIRST-T 
.423 

MLAT-T y FIRST-R 
.321 

 
  

MLAT-T y FIRST-L 
.324 

Pruebas de 
rendimiento y 
calificaciones de  
lengua inglesa 

Puntaje total  PET 
.380 

PET-W 
.460 

Puntaje total FIRST 
.322 

FIRST-W 
.295 

FIRST-S 
.304 

                   Cuadro 32. Resumen de las correlaciones encontradas en los dos grupos. 

 

En este cuadro, destaca la relación entre la prueba MLAT-2 y el puntaje de PET y reading 

y el puntaje total de la MLAT  con el puntaje total de PET. También sobresale la relación entre el 

puntaje total de la MLAT  con el puntaje total de FIRST. En la relación entre subpruebas de la 

MLAT y el puntaje de rendimiento, el rango más alto corresponde al grupo uno, con .473 para 

MLAT-2 y PET- Reading. 
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La correlación más alta entre pruebas de rendimiento se presenta entre PET-Reading  y 

PET-Writing, en el grupo uno; en el dos es una correlación más baja. Otra relación significativa 

es la que se da entre la habilidad speaking y listening. 

En los resultados que corresponden a las pruebas de aptitud y rendimiento, marqué en 

negritas las relaciones que fueron significativas al correr el análisis de regresión múltiple. Los 

coeficientes de determinación encontrados son los siguientes. 

 

Rubro Grupo uno Grupo dos 
MLAT-1 PET-Listening 

11.5% 
FIRST-Listening 

14% 
FIRST-Use of English 

9% 
MLAT-2 - FIRST-Writing  

12% 
MLAT-2 y MLAT-3 PET-Reading 

29% 
FIRST-Speaking 

19% 
Puntaje total PET-Writing 

13% 
 

 

PET- Puntaje total
18% 

 
 

FIRST-Reading 
10% 

FIRST- Puntaje total 
18% 

         Cuadro 33.  Relaciones de determinación entre las pruebas de aptitud y rendimiento 

 

La determinación más alta se da entre las pruebas MLAT-2 y MLAT-3 y la PET Reading, 

del grupo uno. Tanto para la prueba PET como para la FIRST, grupos uno y dos, el puntaje 

general de aptitud tiene una determinación  de 18% sobre los puntajes totales de rendimiento. 

En la primera parte de este capítulo presenté los perfiles correspondientes a cada una de 

las pruebas y subpruebas y, en la segunda, los cálculos de correlaciones y el análisis de regresión 

para las variables significativas en los dos grupos de sujetos.  

En los grupos uno y dos destaca que los sujetos poseen un perfil de aptitud baja, medida 

por la MLAT y que los puntajes más bajos son en las subpruebas MLAT 4, 3 y 1 y los más altos 

en las subpruebas MLAT 2 y 5. En cuanto a rendimiento en lengua inglesa, los sujetos del grupo 

uno presentan un rendimiento bajo en la prueba PET y medio en calificaciones de lengua inglesa. 
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El grupo dos, un rendimiento muy bajo-bajo en la prueba FIRST y medio en calificaciones de 

lengua inglesa.  

Las determinaciones más significativas se presentan en las pruebas MLAT-2 y MLAT-3 

hacia PET-Reading, en el grupo uno y el puntaje total de aptitud hacia los puntajes de las pruebas 

PET y FIRST de los grupos uno y dos.  
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Anexo H 
 

Modelo de la aptitud para una lengua extranjera y su relación con el 

rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera 

  
 En este anexo presento el modelo de la aptitud para una lengua extranjera y su relación 

con el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera con la indicación del apartado en el 

que se trata cada uno de sus elementos. 

 

 

 
Fundamentos teóricos 

 

         • Enfoques:        

 

 

 

 

 

▪ Diferencias individuales (2.1.1) 
  - La aptitud para una lengua extranjera es un  elemento 
    fundamental  para  establecer diferencias individuales 
  - Hay diferente tasa de aprovechamiento, logro o éxito  
    en el aprendizaje de una lengua extranjera    
  - Existe  diferente  grado  de  habilidad o de dificultad  
    para lograrlo  
                      
▪ “Teoría  de  los  tres  estratos  (Carroll, 1993),  (1.4.3,  
    2.1.2, 4.2 y 7) 
  - La  aptitud  para  una  lengua  extranjera  se ubica en 
    una    estructura    jerárquica    de    las   capacidades  
    cognitivas    
  - Esta  estructura  jerárquica  se  constituye en función 
    de  la  generalidad  o especificidad de cada capacidad   
  - La     aptitud    para    una     lengua     extranjera     es 
    componencial 
  - La  aptitud  para  una  lengua  extranjera se ubica en  
    la   estructura   en   el   nivel   I,   definido  para  las  
    capacidades específicas  
 
▪ Es  necesario  efectuar  su  estudio  en  forma paralela 
  con la medición de sus componentes 
 

                                                                                                       Continúa en la siguiente página 
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Fundamentos teóricos 

 

         • Enfoques:     

 

 

 

 

 

 

 

         • Características:  

▪ La aptitud  para una  lengua extranjera y su medición     
  (1.6, 3.2, 3.4 y 3.5) 
  - Medición psicométrica 
  - Medición factorial                
  - Correlaciones  derivadas de la aplicación de pruebas    

  
▪ El  rendimiento   en    lengua   inglesa  como  lengua  
  extranjera y su medición (4.3 y 4.6) 
  - Medición psicométrica 
  - Medición factorial                
  - Correlaciones derivadas de la aplicación de pruebas 

 
▪ La aptitud  para  una  lengua  extranjera como aptitud 
  cognitiva    es    estable,   situacional,   componencial,  
  potencial del aprendizaje y predictora del mismo (2.3)   
 
▪ La  aptitud   para   una  lengua  extranjera  y  la  tarea 
  cognitiva específicas se definen en un contexto 
  Se  establece  el  estudio de la aptitud para una lengua 
  extranjera  y su relación con el rendimiento en lengua 
  inglesa   como   lengua  extranjera   en   situación  de 
  aprendizaje del inglés como lengua extranjera (4.5.3)      
                                
▪ La medición de esta aptitud se efectúa en un contexto  
  de aprendizaje de lengua extranjera (4.5.3) 
 
▪ La prueba debe medir componentes de la aptitud para     
  una lengua extranjera (3.2, 3.4 y 3.5)   
 
▪ La medición del rendimiento se efectúa en un contexto 
  de aprendizaje de lengua extranjera (4.5.3) 
 
▪ La  prueba  debe  medir  componentes del rendimiento 
  en lengua inglesa como lengua extranjera (4.3)      
 
 

                                                                                                                             Continúa en la siguiente página 
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Fundamentos teóricos 

 

         • Componentes:    

 

 

 

 

 

 

 

 

    • Consideraciones:    

▪ Definidos en un contexto 
  Los  componentes   de  la  aptitud  para  una  lengua 
  extranjera estudiados teóricamente y medidos son:      
 
  - capacidad de codificación fonética 
  - asociación sonidos-símbolos 
   - sensibilidad gramatical                           
  - capacidad de aprendizaje de lengua inductivo 
  - aprendizaje mecánico 
  - memoria 
         ° asociativa 
         ° mecánica                  
  - discriminación auditiva (2.5.4) 
 

 

▪ La aptitud para una lengua extranjera asume niveles  
  en un continuo (5.13.3) 
              
▪ Es  importante   establecer   su  participación  en  el 
  aprendizaje  de  una  lengua extranjera,  para  poder 
  compararla con  la de otras variables (6.2.5, 6.2.6 y 
  6.3)                                 
 
▪ El   aprendizaje   de   una   lengua   extranjera   es  
  multicausal (2.1.1 y 7) 
 
▪ La prueba  de medición  se  elige en función de siete  
  criterios: enfoques de medición de la prueba,  acceso 
  a   la   prueba,    forma    de    abordar   el   estudio,   
  componentes  estudiados,  medio  para su aplicación,  
  personas a las que se dirige la prueba y  lengua de la  
  prueba (3.4) 
                                 
▪ La  prueba  de  medición  de  rendimiento  se  elige 
  en  función  de  los componentes: comprensión oral,  
  comprensión      escrita,      compresión      oral    y 
  expresión escrita (4.3, 5.9.2.1 y 5.9.2.2)        
 

 

                                                                                                       Continúa en la siguiente página 
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  Relación entre la aptitud para una lengua extranjera y  

  el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera 
         

 
Aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

                      
Aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera 

 
 
 
 

         
       • Aplicación de resultados: 
                                              ▪ Docencia 
                                              ▪ Diagnóstico 
                                              ▪ Investigación 
                                              ▪ Administración educativa 
                                              ▪ Orientación  (7) 
         
        • Pruebas de medición:     ▪ La prueba de aptitud para una lengua extranjera  
                                                utilizada es la MLAT  (Carroll y Sapon, versión 
                                                2002), (5.9.1.) 
                                              ▪ Las pruebas  de  rendimiento  en lengua inglesa  
                                                como  lengua extranjera son la prueba PET y la  
                                                       prueba  FIRST  de Cambridge, versión “mock”  
                                         (5.9.2) 
 

 C4 

 D1 

 D2 

 D3 

 D4 

 D5 

Componentes 

Aptitud Rendimiento Aptitud 

 C1  C2 

 C3 

     (4.7) 
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                                                                                                                              Continúa en la siguiente página 

             

         • Enfoque de medición:  

 

 

 

 

 

 

         • Parámetros teóricos:      

 
 
▪ La  prueba  de  aptitud  satisface  los  enfoques 
  teóricos  establecidos  para  el  estudio.  Es una 
  prueba   psicométrica,  aplicable  para  estudios   
  factoriales y de correlación  (1.6, 3.2, 3.4 y 3.5) 
 
▪ La    prueba    de    rendimiento    satisface   los 
  enfoques teóricos establecidos para el estudio.  
  Es  una   prueba  psicométrica,   aplicable  para  
  estudios factoriales y de correlación (4.3 y 4.6) 
 

 

▪ Validez   discriminante   de    las    pruebas   a 
  través de las mediciones de las pruebas (5.13) 
 
▪ Validez  predictiva   de  la  aptitud   para   una 
  lengua extranjera (6.2.5, 6.2.6 y 7)  
 
▪ Situación    de    aprendizaje:   el   aprendizaje 
  de  la  lengua  inglesa  como lengua extranjera  
  (4.5.3) 
 
▪ Se   estudia    la   aptitud   para    una   lengua 
  extranjera  y su relación con el rendimiento en  
  lengua inglesa  como  lengua extranjera (4.5.3,  
  4.6, 5.1, 5.2, 5.3 y 5.7)  
 
▪ Se   estudian   aprendientes    de   la   Facultad 
  de lenguas de la UAEM (5.8)           
 

       
Investigación de campo 
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