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Concepciones de un grupo de profesores de inglés de Venezuela 
sobre la expansión, uso y enseñanza del inglés como idioma 

internacional 
 
 

Autora: Belkys Moncada 

Directora: Dra. Melina Porto 
 
 

RESUMEN 
 
Esta investigación, orientada bajo un enfoque cualitativo-interpretativo, 
describe las concepciones de un grupo de setenta y ocho profesores de 
inglés de los niveles de Educación Media General y Educación 
Universitaria de la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, sobre la 
expansión, uso y enseñanza del inglés como idioma internacional. Desde 
una perspectiva crítica y posestructuralista en la que se concibe al inglés 
como un fenómeno social cargado de ideologías y valores culturales, este 
estudio pretende dar cuenta de las conexiones existentes entre el inglés y 
las fuerzas económicas, políticas, sociales e ideológicas que subyacen 
detrás de su expansión, uso y enseñanza en el mundo (Holliday, 2005, 
2006, 2013; Pennycook, 1994; Phillipson, 1992, 2010), y la forma en 
como estas conexiones son percibidas por los profesores de inglés de un 
contexto específico de la periferia (Canagarajah, 1999a). 
   
Para la exploración en profundidad del fenómeno se adopta en este 
estudio el método fenomenológico (Colás, 1998b) como propuesta 
metodológica para descubrir la forma en que los profesores de inglés de 
este contexto específico comprenden el fenómeno y conciben la 
expansión, uso y enseñanza del inglés como idioma internacional.  Como 
instrumentos para la recolección de los datos se utilizan dos cuestionarios 
con preguntas abiertas y cerradas administrados por internet a los 
participantes, y entrevistas semi-estructuradas cara a cara en profundidad 
con nueve profesores seleccionados como informantes clave. Para el 
análisis de los datos se toma el proceso analítico de Strauss y Corbin 
(2002), proceso que apunta hacia la generación inductiva de teoría a 
través de la comparación constante de los datos para formar categorías. 
En este estudio, el análisis de los datos comprende un proceso integral y 
cíclico que toma en cuenta los datos provenientes de todos los 
participantes y de todos los instrumentos de recolección. También se hace 
uso técnico del software Atlas.ti versión 6.0 para el almacenamiento y 
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manipulación sistemática de las entrevistas semi-estructuradas en 
profundidad.   
 
Entre los hallazgos se devela una complejidad enmarcada en el estudio 
de las concepciones de los profesores de este contexto sociocultural 
específico que resultan ser fluidas y en oportunidades simultáneamente 
contradictorias entre sí sobre la expansión, uso y enseñanza del inglés 
como idioma internacional. En tal sentido, los resultados reflejan poca 
conciencia crítica de los participantes sobre la hegemonía del inglés en el 
mundo y su percepción del idioma como un asunto necesario y 
beneficioso para la comunicación internacional, de allí que consideren su 
enseñanza y aprendizaje como necesarios en todos los contextos del 
mundo.  
 
Este estudio también expresa una concientización de los participantes en 
algunos aspectos específicos como su sentido de propiedad del idioma y 
su percepción como hablantes y docentes competentes del inglés en un 
contexto específico. Asimismo, revela algunos asuntos sociopolíticos 
enmarcados en la dicotomía ‘nativo’ – ‘no nativo’ del inglés fundamentado 
en el concepto del ‘native speakerism’. Al mismo tiempo, muestra la 
concepción de los participantes sobre la enseñanza del inglés como una 
actividad apolítica y neutral aunque simultáneamente refleja su inclinación 
hacia la promoción del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes a 
través de sus clases de inglés. 
 
Palabras clave: concepciones, inglés como idioma internacional, ‘native 
speakerism’, enseñanza apolítica, pensamiento crítico. 
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Beliefs of a group of Venezuelan English Teachers about the spread, 
use and teaching of English as an International Language 

 
 

Author: Belkys Moncada 

Director: Dr. Melina Porto 

 
 

ABSTRACT 
 

This qualitative-interpretative research describes the beliefs of a group of 
seventy eight high school and university English teachers from San 
Cristobal, Venezuela, about the spread, use and teaching of English as an 
International Language. From a critical and poststructuralist perspective 
through which English is conceived as a social phenomenon linked to 
ideologies and cultural values, this study tries to show the connections 
between English and the economic, political, social and ideological forces 
hidden in its wide spread, use and teaching around the world (Holliday, 
2005, 2006, 2013; Pennycook, 1994; Phillipson, 1992, 2010), and the 
ways these links are perceived by the English teachers in the periphery 
(Canagarajah, 1999a). 

For a deep exploration of the phenomenon, a phenomenological design is 
adopted (Colás, 1998b) to reveal how the English teachers in this specific 
context comprehend and conceive the spread, use and teaching of 
English as an International Language. Two online questionnaires with 
open and close questions are administered to the participants, and nine 
teachers are selected to participate in face to face in-depth semi-
structured interviews. The Strauss and Corbin’s (2002) analytical process 
is used to analyze the data. This process aims to create inductive theory 
though the continuous comparison of data to create categories. The data 
analysis is conceived in this study as a cyclical and integral process which 
includes information of all participants and all instruments. The software 
Atlas.ti 6.0 is used to systematically store and manipulate the in-depth 
semi-structured interviews.  

The findings reveal a complexity in the study of the teachers’ beliefs in this 
specific sociocultural context, which are fluid and sometimes 
simultaneously contradictory about the spread, use and teaching of 
English as an International Language. Thus, the findings show 
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participants’ lack of critical awareness about the hegemony of English in 
the world and their perceptions of the language as a necessary and 
beneficial matter to the international communication. Due to this, they 
conceive the teaching and learning of English as a necessary process in 
all contexts of the world.  

This study also shows the participants’ awareness about some specific 
aspects such as their sense of language property and their own perception 
as competent speakers and teachers of English in a specific context. It 
also reveals some sociopolitical issues related to the native and non-native 
dichotomy stated in the concept of native speakerism. At the same time, it 
expresses the participants’ beliefs about the teaching of English as an 
apolitical and neutral activity, even though, it shows their simultaneously 
tendency to promote the students’ critical and reflexive thinking through 
their English classes.  

Key words: Beliefs, English as an International Language, native 
speakerism, apolitical teaching, critical thinking.  
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CAPÍTULO 1 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 Introducción 
 
Este capítulo ofrece una visión general de esta investigación. Se inicia 

con una descripción acerca de las motivaciones que impulsaron el 

desarrollo de esta tesis en el marco de esta línea de investigación. 

Asimismo, se ofrece una justificación que explica la necesidad de este 

estudio enmarcándolo dentro de un contexto sociocultural específico. 

Luego se pasa a la visión general del estudio que incluye información 

sobre el objetivo y pregunta de investigación, sujetos de la investigación, 

contexto y otros detalles de importancia. También se presentan algunas 

características distintivas de este estudio y se cierra el capítulo con un 

bosquejo de esta investigación capítulo por capítulo, en el que se muestra 

el propósito de cada uno y el modo en que cada cual contribuye con la 

prosecución de esta tesis.  

 

 

1.2 Motivación para la línea de investigación en esta tesis 
 
Esta introducción comienza describiendo algunos aspectos que sirvieron 

de motivación para la realización de este estudio en esta línea de 

investigación, que se remontan al año 2004 cuando la investigadora 

estaba finalizando su carrera de grado. Este apartado funciona en esta 

tesis a modo de contextualización para que el lector comprenda y se 

familiarice con el proceso de realizar investigaciones relativas al inglés, su 

uso y enseñanza en un contexto sociocultural específico, en este caso 

Venezuela. Este espacio además anticipa en qué sentido esta 
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investigación se convierte en un estudio innovador en este contexto, 

asunto que se tratará más adelante.  

 

El último año de la carrera de grado en la Universidad de Los Andes – 

Táchira significó para la investigadora un cambio en la manera de percibir 

el inglés y su enseñanza. Durante toda su escolaridad, la investigadora 

había enfocado su atención en el aprendizaje y estudio del idioma desde 

el punto de vista estructural meramente lingüístico, así como de los 

métodos de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

propuestos principalmente por los académicos norteamericanos y 

británicos más reconocidos en el área, en los que se enfatizaba la 

imitación de prácticas educativas enfocadas al aprendizaje del inglés con 

fines comunicativos.  

 

En el año 2004 la investigadora cursó dos seminarios, uno denominado 

‘Cultura y Civilización de los países de habla inglesa’, y otro ‘Perspectivas 

Sociopolíticas en el desarrollo profesional de los docentes de inglés’. A 

través de estos seminarios, la investigadora fue expuesta por primera vez 

a lecturas y discusiones críticas sobre el rol actual del inglés en el mundo 

que develan su vinculación con intereses ideológicos, económicos, 

políticos y culturales de los países con mayor poderío mundial, que de 

una u otra forma han generado relaciones de poder-conocimiento que han 

contribuido con la perpetuación de hegemonías y desigualdades entre los 

diferentes pueblos, idiomas y culturas mundiales.  

 

A través de discusiones y lecturas realizadas en estos dos seminarios, la 

investigadora tomó un punto de vista crítico hacia la expansión, uso y 

enseñanza del inglés al percatarse que el entendimiento de este 

fenómeno como algo transparente, libre de ideologías y valores culturales 

era cuestionable. Sin duda alguna, ambos seminarios despertaron el 

interés de la investigadora por seguir ahondando en la temática y la 

llevaron a considerar desde un punto de vista reflexivo el estudio de este 
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fenómeno. Para aquél tiempo esta temática era relativamente incipiente 

(aunque sí hay un historial de tópicos e investigadores interesados en el 

tema, como puede verse en los capítulos 2 y 3 de esta tesis). Hoy día, sin 

embargo, este es un tema muy debatido en TESOL (enseñanza del inglés 

a hablantes de otras lenguas) que ha ayudado a poner de manifiesto 

ciertas cuestiones de desigualdad y poder que se encontraban 

desdibujadas y obscuras en la expansión, uso y enseñanza del inglés a 

nivel mundial. Desde esta perspectiva, es posible decir que el actual 

atractivo que presenta esta temática puede hacer interesante este estudio 

en otros contextos fuera del territorio venezolano.  

 

Esa primera aproximación a la lingüística crítica resultó estimulante para 

la investigadora en cuanto le permitió el contacto con los trabajos de 

Robert Phillipson, Alastair Pennycook, Suresh Canagarajah, Julian Edge, 

Braj Kachru, Henry Widdowson, entre otros, producidos en los años 

noventa y principios del dos mil. Dicho cuerpo de trabajo constituye un 

pilar importante en las bases teóricas de esta investigación, tal como se 

verá en el capítulo 2.  Por otra parte, es necesario proporcionar alguna 

información acerca de los primeros pasos que permitieron a la 

investigadora incursionar en el tema.  

 

El deseo de profundizar de manera crítica en la temática sobre el uso y 

enseñanza del inglés, y el interés por desmitificar ciertas ideologías que 

desvalorizan las competencias lingüísticas y pedagógicas de los 

profesores de inglés de contextos periféricos1 al ubicarlos en un estatus 

inferior y de dependencia de los profesores de inglés de los países del 

centro (especialmente los de Estados Unidos y Reino Unido), llevó a la 

investigadora a la elaboración de un material didáctico contextualizado 

para la enseñanza del inglés en Venezuela (Moncada y Álvarez, 2011; 

1 Phillipson (1992) asegura que los países son periféricos en el sentido que 
adoptan de forma pasiva las normas del idioma generadas en los países 
angloparlantes del ‘centro’, es decir Reino Unido y Estados Unidos. Contextos 
periféricos en esta tesis se refiere a países ubicados en los círculos externo y de 
expansión (Kachru, 1992) de los que se habla más adelante en esta tesis.  
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Moncada, Alvarez y Chacón, 2011). Ese material didáctico utiliza el inglés 

como vehículo para la proyección de asuntos culturales venezolanos, así 

como el reconocimiento de los diferentes acentos y variedades de inglés a 

nivel mundial. Su propósito era concientizar a los usuarios y aprendices 

del idioma sobre la creencia errónea de la existencia de un acento 

estándar ideal para hablar en inglés, así como de una única metodología 

para enseñarlo/aprenderlo. Aunque es importante mencionar que estos 

materiales no se constituyen en antecedentes de este estudio por 

considerarse de naturaleza muy diferente a la de esta investigación, cabe 

resaltar que sirvieron como punto de partida, de empoderamiento y 

motivación para que la investigadora prosiguiera con sus intereses de 

investigar críticamente sobre el uso del  inglés y de su enseñanza. 

 

La escasez de estudios relacionados con la visión crítica sobre la 

expansión, uso y enseñanza del inglés en contextos periféricos 

(Canagarajah, 1999a) o del círculo de expansión (Kachru, 1992) en los 

que se ubica a los países latinoamericanos y por ende a Venezuela, y la 

demandada necesidad por llevar a cabo investigaciones de este tipo 

desde los mismos contextos locales tal como se muestra en el capítulo 3 

de esta tesis, motivaron a la investigadora a seguir esta línea de trabajo 

investigativa. Además, el apoyo de la Universidad Nacional Experimental 

del Táchira (UNET), institución en la que la investigadora se desempeña 

como docente de inglés, fue fundamental y determinante para la 

consecución de esta investigación cualitativa- interpretativa, que sin lugar 

a dudas está a tono con los actuales llamados de atención por parte de 

los profesionales de TESOL (Canagarajah, 1999a; Samimy y Brutt-Griffler, 

1999; Seidlhofer, 2001, 2003) sobre la necesidad e importancia de 

realizar investigaciones de este tipo desde contextos locales que 

describan cómo experimentan las comunidades de la periferia la 

hegemonía del inglés, su uso y enseñanza. Tales llamados de atención 

constituyen la justificación más poderosa para este estudio cualitativo-

interpretativo: la imperiosa necesidad señalada en la bibliografía de 
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rescatar lo local y profundizar en la temática desde el punto de vista de los 

usuarios y profesores de inglés de las comunidades periféricas.  

 

Es necesario aclarar aquí que cuando se habla en esta tesis de 

comunidades o contextos periféricos se refiere a lo que Kachru (1992) 

denominó ‘círculo externo’ y ‘círculo de expansión’ que se abordará más 

adelante en el capítulo 2 de esta tesis. Sin embargo, acaso resulte 

importante adelantar en este capítulo que el ‘círculo externo’ se encuentra 

representado por las variedades no-nativas institucionalizadas del inglés 

donde se utiliza como segunda lengua o ESL (por su sigla en inglés) entre 

cuyos países cabe mencionar a la India, Kenia, Filipinas, Singapur, Sri 

Lanka, Nigeria, entre otros; y el ‘circulo de expansión’ en cuyos países se 

utiliza el inglés como lengua extranjera o EFL (por su sigla en inglés), tal 

es el caso de Japón, China, Corea, Argentina, Brasil, Colombia, 

Venezuela, entre otros.  

 

 

1.3 Justificación para este estudio: foco en un contexto sociocultural 
y educativo específico 
 
A grandes rasgos, el presente estudio explora las concepciones de un 

grupo de docentes de inglés de Venezuela con respecto a la expansión, 

uso y enseñanza del idioma. El marco teórico de este trabajo se arraiga 

en un enfoque crítico hacia la expansión, uso y enseñanza del inglés a 

nivel mundial. Desde una perspectiva posestructuralista en la que se 

concibe al inglés como un fenómeno social, este estudio pretende dar 

cuenta de las conexiones existentes entre el inglés y las fuerzas 

económicas, políticas, sociales e ideológicas que subyacen detrás de su 

expansión, uso y enseñanza. Dichas fuerzas posicionan al inglés como el 

idioma de la modernidad, de los medios de comunicación, de la 

tecnología, de los avances científicos, y de la comunicación internacional 

de una forma transparente, que promueven el “imperialismo lingüístico” 
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(Phillipson, 1992, p. 47), al legitimar la dominación del inglés sobre otras 

lenguas y culturas mundiales, así como la hegemonía de los profesores 

‘nativos’2 del inglés como los más aptos para imponer las normas 

lingüísticas y metodológicas para su enseñanza. 

 

Dentro de la visión crítica hacia la expansión, uso y enseñanza del inglés, 

este estudio también toma en cuenta las ideas del “native speakerism” 

(Holliday, 2005, 2006, 2013) que reflejan una orientación tradicional hacia 

la enseñanza del inglés enraizada en una dicotomía entre el profesor 

‘nativo’ y ‘no nativo’ del inglés, otorgando al profesor ‘nativo’ un estatus de 

superioridad en cuanto a sus competencias lingüísticas, culturales y 

pedagógicas (entre otras dimensiones), así como de sentido de 

pertenencia y conocimiento del idioma que generan prejuicios y 

discriminación hacia los profesores ‘no nativos’ del inglés, que afecta sus 

percepciones como docentes legítimos para enseñar el idioma en sus 

contextos locales.  

 

En tal sentido, este estudio se enmarca dentro de la perspectiva de la 

pedagogía crítica (Freire, 1970; Giroux, 2006; Guilherme, 2002; 

Pennycook, 1990a, 1990b, 1994, 1999; Phipps y Guilherme, 2004) que 

busca “posibilitar a las comunidades periféricas para dirigir el aprendizaje 

del idioma en términos que sean relevantes y efectivos para sus 

necesidades y contextos socioculturales” (Canagarajah, 1999a, p. 195)3, y 

que además toma “a las escuelas como campos culturales y políticos 

donde las diferentes formas culturales, ideológicas y sociales están en 

constante lucha” (Pennycook, 1994, p. 297). Tal perspectiva de la 

2 Los conceptos de hablantes ‘nativos’ y ‘no nativos’ del inglés crean una división 
hegemónica entre los hablantes del inglés, y “una construcción política de quien 
está ‘dentro’ y ‘fuera’ de los profesionales de TESOL” (Holliday, 2005, p. 7).  Hay 
en la literatura de TESOL otros términos menos problemáticos tales como 
‘usuarios L1 y usuarios multicompetentes’ (Cook, 1999), o hablantes del ‘centro’ 
y de la ‘periferia’ (Canagarajah, 1999b), pero en esta tesis se prefiere usar los 
términos ‘nativo’ y ‘no nativo’ como una manera de reconocer la naturaleza 
política que encierran los mismos. 
3 Traducción propia del original en inglés. La autora de esta tesis realizó todas 
las traducciones al español de las citas en inglés que se incluyen en este trabajo. 

6 
 

                                                           



 
 

pedagogía crítica permite que se cuestione el uso, expansión y 

enseñanza del inglés como el idioma hegemónico que ha causado 

desigualdades sociales en muchas comunidades del mundo brindando el 

acceso al conocimiento, la tecnología y la comunicación a unos y 

coartando oportunidades a otros.  

 

Este estudio necesita ser enmarcado dentro de la complejidad que 

supone considerar al inglés como un idioma internacional con sus 

múltiples variedades dialectales, lo cual conlleva a valorar sus diferentes 

funciones en las comunidades no solo como herramienta neutral para la 

comunicación, sino también como vehículo para la transmisión y 

reproducción de discursos hegemónicos de los países con mayor poderío 

mundial (Canagarajah, 1999a).  

 

De tal manera que tras la adopción de una mirada crítica hacia el inglés, 

su expansión, uso, y enseñanza se promueve en los profesores de inglés 

no solo el uso de pedagogías sociales y culturales relevantes para sus 

estudiantes, sino también la generación de un clima cómodo para la 

enseñanza del inglés que les permita “negociar las realidades 

sociopolíticas de sus comunidades a través de una pedagogía más crítica 

y transformadora” (Canagarajah, 1999b, p. 90).  

 

En otras palabras, este trabajo aborda un tópico pertinente y actual en 

TESOL: el modo en que los profesores ‘no nativos’ del inglés comprenden 

la vinculación del idioma, su uso, expansión y enseñanza con el 

imperialismo lingüístico asociado a la manera de percibir el idioma y su 

pedagogía, así como la concepción de sí mismos como agentes de 

cambio y docentes legítimos para enseñar el inglés desde un contexto 

periférico. Aunque la importancia de las perspectivas de los profesores ‘no 

nativos’ del inglés hacia sí mismos y hacia sus competencias lingüísticas y 

pedagógicas ha sido ampliamente reconocida por teóricos e 

investigadores en el campo, los estudios que se ocupan de este tema en 
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esta parte del mundo son, según el relevamiento realizado, escasos. Esta 

escasez constituye una poderosa justificación para la elaboración de esta 

tesis.  

 

En ese sentido, vale la pena tomar en consideración el llamado de varios 

autores (Canagarajah, 1999a; Samimy y Brutt-Griffler, 1999; Seidlhofer, 

2001, 2003) sobre la necesidad existente de realizar investigaciones 

empíricas en los países de la periferia con orientación crítica hacia la 

expansión, uso y enseñanza del inglés, a manera de develar sus 

implicaciones ideológicas, políticas, económicas y sociales en las 

comunidades periféricas tras la adopción del inglés como idioma 

internacional, así como la desmitificación de ciertas creencias que circulan 

y se reproducen en los discursos de los usuarios y profesores de inglés al 

concebir: 

 

- El inglés como un vehículo neutro para la comunicación internacional, 

libre de ideologías y valores culturales. 

 

- El inglés como el idioma que ofrece el acceso al progreso y la 

modernización de los pueblos.   

 

- A los profesores ‘nativos’ del inglés como los únicos competentes para  

enseñar el idioma de forma ‘correcta’. 

 

- Los métodos de enseñanza de los profesores ‘nativos’ como los más 

apropiados para enseñar el inglés. 

 

- La enseñanza del inglés vinculada especialmente con las variedades 

lingüísticas y las culturas de contextos específicos, tal es el caso de 

Estados Unidos y el Reino Unido. 
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- La existencia de un inglés estándar puro y ‘correcto’ que desvaloriza las 

múltiples variedades de inglés existentes en el mundo. 

 

- La existencia de un acento estándar ‘ideal’ que debe ser imitado para 

lograr la pronunciación del ‘nativo’.  

 

- La comunicación con los hablantes ‘nativos’ como el objetivo principal en 

la enseñanza.   

 

- El uso de la lengua materna u otras lenguas en la clase de inglés como 

interferencia  para aprender el idioma.   

 

- Los libros, materiales didácticos y exámenes estandarizados de inglés 

provenientes de los países del ‘centro’4 como los patrones de referencia 

para enseñar y evaluar las competencias de los usuarios del inglés en los 

contextos periféricos.  

 

En respuesta al llamado de los profesionales de TESOL para realizar 

investigaciones empíricas desde los contextos locales de la periferia que 

ayuden a desmitificar esas creencias que circulan entre los profesores y 

usuarios del idioma, se diseñó este estudio con una metodología de 

investigación que pone en primer plano las concepciones de los 

participantes sobre la expansión, uso y enseñanza del inglés como idioma 

internacional desde una perspectiva crítica.  

 

Cabe mencionar que esa perspectiva crítica a la que se alude en este 

estudio también fue tomada por varias investigaciones analizadas en el 

capítulo 3 de esta tesis, pero todas con características distintas, aspecto 

que convierte a esta investigación en un estudio innovador desde el punto 

4 Cuando se hace referencia en esta tesis a países del ‘centro’ se habla 
principalmente de los países del ‘círculo interno’ (Kachru, 1992), entre los cuales 
se incluye a los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda e Irlanda. 
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de vista de su naturaleza, contexto, participantes, instrumentos para la 

recolección de los datos, método para el análisis e interpretación de los 

resultados, entre otros.  

 

Este fundamento acentúa metodologías de investigación que resaltan el 

foco tanto en lo local como en lo individual (Canagarajah, 1999a) que 

permiten descubrir la realidad construida, descrita e interpretada desde la 

óptica de los propios participantes en la investigación, quienes a través de 

sus experiencias generan datos sensibles al contexto social específico y  

que pueden ser comprendidos por medio de métodos de análisis que 

tomen en cuenta la complejidad, el detalle y el contexto (Mason, 2006), 

como es el caso de esta tesis. Esta investigación,  también demuestra la 

inseparabilidad existente entre lo local y lo global, lo individual y lo 

colectivo, lo particular y lo universal, lo micro y lo macro, tanto a nivel 

social, educativo y cultural. En esta tesis, esta conexión atraviesa tanto el 

fundamento teórico (capítulo 2) como la metodología (capítulo 4). 

 
 
1.4 Contextualización de este estudio: algunos detalles preliminares 
sobre el uso y enseñanza del inglés en Venezuela 
 
Es importante mencionar en este apartado algunos aspectos relacionados 

con el uso y enseñanza del inglés en el contexto específico donde se llevó 

a cabo este estudio, a manera de brindarle al lector una descripción 

general de cómo y por qué se ha enseñado el inglés en Venezuela. 

 

Venezuela es uno de los países que pertenecen al ‘circulo de expansión’5 

(Kachru, 1992), o de la ‘periferia’6 (Canagarajah, 1999a; Phillipson, 1992),  

5 Kachru (1992) representó el perfil sociolingüístico del inglés en tres círculos 
concéntricos que expresan “los tipos de expansión, los patrones de adquisición, 
y la asignación funcional del inglés en diversos contextos culturales” (p. 356). De 
tal manera que los denominó ‘círculo interno’, ‘círculo externo’ y ‘círculo de 
expansión’. El ‘círculo interno’ hace referencia a  las bases lingüísticas y 
culturales tradicionales del inglés. Allí el autor ubicó a los países donde el inglés 
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donde se enseña el inglés como idioma extranjero. A modo descriptivo, es 

importante resaltar que la educación en Venezuela es gratuita hasta el 

pregrado universitario, según lo establece el artículo 103 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999).  

 

El sistema educativo venezolano se encuentra organizado en dos 

subsistemas según la Ley Orgánica de Educación en su artículo 25 (LOE, 

2009): El subsistema de Educación Básica, y el subsistema de Educación 

Universitaria.  

 

En el subsistema de Educación Básica se encuentran los niveles de 

educación inicial, educación primaria y educación media, que se divide en 

media general (de primero a quinto año) y media técnica (de primero a 

sexto año), ambas opciones conducentes a la obtención del título 

correspondiente. Es en este nivel de Educación Media General en el que 

se mantiene la enseñanza del inglés como asignatura obligatoria durante 

los cinco años, teniendo la caracterización de idioma o lengua extranjera7.  

El subsistema de Educación Universitaria comprende los niveles de 

tiene el estatus de lengua materna con un carácter oficial, tal es el caso de Los 
Estados Unidos, Reino Unido,  Australia, Canadá, Irlanda, y Nueva Zelanda; el 
‘círculo externo’ que representa las variedades no nativas institucionalizadas del 
inglés incluye a los países donde el inglés tiene el estatus de segunda lengua o 
ESL, por ejemplo, India, Kenia, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Nigeria, entre 
otros; y el ‘círculo de expansión’ que incluye los países donde el inglés se 
enseña como lengua extranjera o EFL, por ejemplo, China, Japón, Indonesia, 
Corea, Israel, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, entre otros.  
  
6 Las categorías de Phillipson (1992) ‘centro’ y ‘periferia’ “interceptan una larga 
tradición de erudición en economía política, y sitúa la enseñanza del inglés 
directamente en la conexión socio-política global” (Canagarajah, 1999a, p. 43). 
 
7 El inglés es caracterizado como lengua extranjera o EFL dentro de una 
comunidad cuando éste no tiene una posición especial sino que es simplemente 
otro idioma utilizado mayormente en situaciones educativas (Strevens, 1992). En 
tal sentido, el uso y enseñanza del inglés en Venezuela se desarrolla bajo esta 
denominación por llevarse a cabo principalmente en contextos formales 
educativos; razón por la cual los estudiantes no requieren el uso del inglés fuera 
de sus salones de clase para comunicarse ya que utilizan el español como el 
idioma oficial en el país.  
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pregrado y posgrado universitarios y la enseñanza del inglés depende de 

los currículos de estudio de las diferentes universidades del país. 

 

A modo de comprender la inclusión del inglés como asignatura en los 

planes de estudio en el nivel de Educación Media General y su estatus 

como idioma extranjero en el país, es necesario tener una mirada 

retrospectiva hacia el uso de los idiomas extranjeros en Venezuela a lo 

largo de la historia. Por tanto, cabe destacar que para el siglo XVII el latín 

y el griego clásico fueron las lenguas extranjeras con mayor prestigio en 

Venezuela al ser incluidas en los planes de estudio de esa época. Ya  

para el siglo XIX, estas lenguas comenzaron a ceder su lugar como 

lenguas privilegiadas y dieron paso a la introducción de otros idiomas que 

estaban ganando preponderancia a nivel mundial, tal es el caso del 

francés (Hernández, 2012).  

 

Posteriormente, en el siglo XX debido a la dinámica social, política, 

económica, militar y colonizadora desarrollada en un principio por Gran 

Bretaña con la llegada de los primeros barcos ingleses a las costas 

venezolanas, y luego por los Estados Unidos al convertirse en una de las 

mayores potencias mundiales al finalizar la Segunda Guerra Mundial 

(Hernández, 2012), el inglés tomó mayor predominio al punto de 

convertirse en la lengua extranjera de preferencia para ser incluida en los 

currículos de Educación Básica y Educación Universitaria en Venezuela. 

Esta jerarquía  se mantiene en la actualidad a causa de su creciente 

poder a nivel mundial (Hernández, 2012).  

 

Por tanto, la enseñanza del inglés en Venezuela desde hace algunas 

décadas ha sido oficializada en los planes de estudio de las instituciones 

de Educación Básica para responder a dos necesidades:  

 

Ofrecer al educando otra lengua que le permita comunicarse con 
otros individuos de otros pueblos y proporcionar al educando un 
instrumento para el acceso directo a fuentes de conocimientos 
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científicos, humanísticos y tecnológicos (…) cuyo aprendizaje 
favorecerá la integración de Venezuela a la gran comunidad 
internacional y a su desarrollo en las diversas áreas del 
conocimiento. (Modelo Normativo y Plan de Estudio y Evaluación 
del Rendimiento Escolar de la Educación Básica, 1987, pp. 33-
34). 

 

 

En general, la enseñanza del inglés ha sido estructurada y planificada en 

el sistema escolar venezolano dirigida al conocimiento de la estructura y 

los componentes morfosintácticos y funcionales del idioma; así como 

también, para el desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas para 

la comprensión y expresión oral y escrita, enfatizando en la adquisición 

del inglés para la comunicación como una ganancia o instrumento para el 

acceso al capital cultural.  

 

De igual forma,  la enseñanza del inglés como lengua extranjera también 

fue considerada en el Currículo del Subsistema de Educación Secundaria 

Bolivariana de los Liceos Bolivarianos (2007), en el área Lenguaje, 

Comunicación y Cultura en su componente referido al lenguaje como 

instrumento de comunicación para interactuar con la tecnología, la 

informática y el mundo. Allí se plantea la enseñanza del inglés enfocada 

en la adquisición morfosintáctica de la lengua a través del conocimiento 

de los diferentes tiempos verbales, así como el desarrollo de las 

habilidades tanto orales como escritas para comunicarse utilizando el 

inglés.  

 

Es necesario mencionar que para cumplir con los objetivos del Ministerio 

de Educación en Venezuela en relación con la enseñanza del inglés, los 

profesores deben adquirir la competencia en el idioma para enseñarlo con 

propósitos comunicativos. Para ello, deben cursar por lo menos cuatro o 

cinco años de estudios en los programas ofrecidos por las universidades 

venezolanas para obtener el título de Licenciados en Educación con 

mención inglés o Licenciados en Idiomas modernos. Estos programas se 
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encargan de desarrollar en los futuros profesores las competencias tanto 

orales como escritas en el idioma, así como también las competencias 

pedagógicas de cómo enseñarlo.  

 

Aunque en la mayoría de programas para profesores de inglés en 

Venezuela se enfatiza en el aprendizaje del idioma con fines 

comunicativos, éstos enfocan la enseñanza hacia el aprendizaje de un 

inglés estándar y siguen un enfoque que legitima al hablante ‘nativo’ como 

el modelo ideal para adquirir el idioma (Chacón, 2000; Chacón y Pérez, 

2009). De esa manera, las diferentes variedades del inglés existentes 

fuera del círculo interno (Kachru, 1992) son descuidadas y consideradas 

en muchos casos como inferiores en comparación con las variedades de 

los hablantes ‘nativos’. Esta situación influye en las percepciones y 

creencias de los profesores de inglés venezolanos cuando se comparan 

con los hablantes ‘nativos’. Generalmente muestran falta de confianza en 

sus habilidades orales en el inglés, y mantienen percepciones negativas 

al juzgarse a sí mismos como inferiores con respecto al manejo del 

idioma,  el acento, y el conocimiento cultural (Chacón, 2000; Chacón y 

Pérez, 2009).  

 

Tales creencias enraizadas en la educación venezolana han causado 

frustración en algunos profesores que buscan conseguir la pronunciación 

ideal del ‘nativo’, y por tanto refuerzan actitudes negativas hacia las 

variedades ‘no nativas’ del inglés debido a que la mayoría quiere hablar 

un ‘inglés estándar’ americano o británico (Chacón 2000; Chacón y Pérez, 

2009).  

 

Lo anteriormente expuesto hace a esta investigación cualitativa-

interpretativa pertinente para conocer en qué medida los profesores de 

inglés venezolanos aún siguen apegados a los ideales que ubican a los 

profesores de inglés ‘nativos’ y sus variedades de inglés como los más 

apropiados para enseñar el inglés en este contexto.   
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1.5 Visión general del estudio 
 
1.5.1 Objetivo del estudio 

 

El objetivo general de esta investigación es describir las concepciones de 

un grupo de profesores de inglés de los niveles de Educación Media 

General y Educación Universitaria de la ciudad de San Cristóbal, 

Venezuela, sobre la expansión, uso y enseñanza del inglés como idioma 

internacional. 

 

 

1.5.2 Pregunta de investigación 

 

La pregunta de investigación en este estudio es: 

 

¿Cómo concibe un grupo de profesores de inglés de los niveles de 

Educación Media General y Educación Universitaria de la ciudad de San 

Cristóbal, Venezuela,  la expansión, uso y enseñanza del inglés como 

idioma internacional? 

 

 

1.5.3 Contexto, participantes y panorama general del estudio 

 
Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal, Estado 

Táchira, Venezuela, ubicada a unos cincuenta y siete kilómetros de la 

frontera con Colombia. Su condición como ciudad fronteriza le otorga una 

amplia significación para el intercambio económico y comercial entre 

ambos países. Además, su posición como ciudad capital del Estado 

Táchira le concede gran importancia en Venezuela y hace que la mayoría 

de las instituciones educativas para la educación universitaria en esta 

parte del país se ubiquen en esta ciudad.   
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Los participantes en esta investigación fueron inicialmente setenta y ocho 

profesores de inglés venezolanos (cuarenta y tres mujeres y treinta y 

cinco hombres) quienes decidieron participar de forma voluntaria en el 

estudio. Una descripción detallada sobre el contexto y participantes del 

estudio puede hallarse en el capítulo 4. 

 

Los participantes dieron respuesta a dos cuestionarios en línea diseñados 

y administrados por la investigadora a través de un software libre 

generador de plantillas para encuestas online e-encuesta.com. Además, 

nueve de los participantes fueron seleccionados para participar 

personalmente en entrevistas semi-estructuradas en profundidad con la 

investigadora. Los datos fueron recogidos en tres fases o momentos 

diferentes entre los meses de septiembre de 2014 y enero de 2015. En el 

capítulo 4 de esta tesis se describen los procesos de diseño y 

administración de los instrumentos de recolección de datos. 

 

En cuanto al análisis de los datos resulta importante adelantar en este 

capítulo que  este proceso  se llevó a cabo de una forma integral y 

holística tomando en cuenta todos los tipos de datos recolectados 

mediante los instrumentos diseñados para tal fin. En el capítulo 5 se 

describe con mayor detalle el proceso de análisis de los datos, pero acaso 

resulte importante mencionar aquí que el proceso de análisis no se 

constituyó en una etapa aislada al final de la investigación, sino que 

estuvo presente desde el mismo momento en que se comenzaron a 

recopilar los datos.  

 

También es necesario adelantar que el proceso de análisis de los datos 

significó para la investigadora la creación e incorporación progresiva de 

estructuras de pensamiento analítico que se orientaron hacia un 

razonamiento lógico y secuencial de reflexión continua e integral sobre el 

proceso de investigación.  
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En esta tesis se consideró el proceso analítico de Strauss y Corbin (2002) 

que apunta hacia la generación inductiva de teoría a través de la 

comparación constante de los datos para formar categorías. Por tanto, se 

llevaron a cabo los procedimientos de codificación abierta, codificación 

axial y codificación selectiva, en un proceso de análisis cíclico e integrado 

de los diferentes tipos de datos provenientes de todos los participantes y 

de todos los instrumentos de recolección.  

 

La  investigadora también se apoyó en el uso del paquete informático 

Atlas.ti versión 6.0 para el almacenamiento y manipulación de forma 

sistemática de las entrevistas semi-estructuradas en profundidad. 

Igualmente, se llevó a cabo el proceso de triangulación de los datos 

desde todos los instrumentos utilizados para la recolección de la 

información.  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación se encuentran 

condensados en forma de frases proposicionales en los capítulos 6 y 7. 

Estos están constituidos por varios ejemplos de relatos de los 

participantes en los diferentes instrumentos de recolección de datos que 

fueron seleccionados de manera minuciosa por la investigadora para 

servir de ilustración en este informe final. De igual manera,  para brindar 

una mejor visualización de las conexiones entre los datos, se presentan 

varios diagramas generados desde el paquete informático Atlas.ti y su 

elemento networks, que permitió relacionar, integrar y enlazar los datos 

que representaron de forma general la teorización generada en el análisis 

global de los mismos.  

 

 

1.6 Características distintivas de esta investigación 
 
A continuación se explica en qué sentido esta tesis, sobre la base de un 

análisis de diversos puntos débiles en el área (de los que se hace 

17 
 



 
 

referencia en el marco teórico, capítulo 2, análisis bibliográfico, capítulo 3, 

y en la metodología, capítulo 4), constituye un intento de llenar algunos 

vacíos y contribuir de forma original en el área de estudio. Las 

características distintivas de este estudio pueden ser descriptas como 

sigue: 

 

- Se centra en la profundización de las percepciones de un grupo de 

participantes que expresan sus visiones y experiencias en cuanto a la 

expansión, uso y enseñanza del inglés en un país de la periferia, lo que 

aporta a la necesidad mencionada en la bibliografía de realizar estudios 

desde estos contextos. 

 

- Los informantes clave de este estudio son profesores del idioma con un 

recorrido experiencial y académico importante que otorga significado a las 

opiniones presentadas por ellos. Al ser usuarios del inglés, y a la vez 

profesores del idioma, brindan una perspectiva relevante de cómo 

conciben su expansión y enseñanza. 

 

- Este estudio emprende una investigación consistente con una 

perspectiva posestructuralista, sociocultural y crítica del inglés, su 

expansión, uso y enseñanza como se explica en el capítulo 2.  

 

 

1.7 Estructura general de la tesis 
 
Esta tesis está dividida en nueve capítulos y cuatro anexos. El capítulo 1, 

que es esta introducción, explica las motivaciones para el desarrollo de 

esta investigación. Tras la lectura de este capítulo, el lector tendrá una 

idea clara de la justificación que soporta la necesidad de este estudio 

enfocado en un contexto sociocultural y educativo específico. En 

particular, este capítulo también contextualizará esta investigación al 

ofrecer algunos detalles preliminares sobre el uso y enseñanza del inglés 
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en Venezuela. El breve sumario de esta tesis por capítulos que se ofrece 

aquí ayudará al lector a visualizar el contenido de cada capítulo y la 

manera en que cada uno de ellos contribuye con la prosecución de esta 

investigación.  

 

Luego de esta introducción, el capítulo 2 presenta los principios teóricos 

que guían y enmarcan esta investigación. Resulta central para este 

estudio una concepción posestructuralista, sociocultural y crítica de la 

expansión, uso y  enseñanza del inglés. La importancia de este capítulo 

reside en que sus bases teóricas contrastan visiblemente con las 

concepciones tradicionales sobre el uso y enseñanza del inglés que han 

predominado durante años. El debate comprende varios aspectos 

específicos relacionados con la expansión, uso y enseñanza del inglés en 

el mundo. Entre ellos se resaltan aquí algunas consideraciones del inglés 

como idioma internacional, el inglés global y el inglés como lengua franca 

que responden a las diferentes visiones de los académicos interesados en 

el tema desde una perspectiva crítica. Este capítulo también retoma los 

debates en torno a la falacia del ‘hablante nativo’ y las creencias de los 

profesores de inglés ‘no nativos’ sobre la enseñanza del inglés como 

idioma internacional, así como algunas cuestiones relacionadas con la 

pedagogía crítica por ser considerada una línea de pensamiento que 

fundamenta este estudio. Al concluir este capítulo, el propósito será haber 

planteado las conexiones relevantes y las interrelaciones entre dichas 

bases teóricas a fin de remarcar la justificación más sólida para este 

estudio interpretativo, a saber, la necesidad mencionada en el campo 

(que resultó de la revisión bibliográfica) de realizar investigaciones de este 

tipo desde los mismos contextos de la periferia.  

 

El capítulo 3 presenta un análisis de investigaciones sobre la expansión, 

uso y enseñanza del inglés en diferentes contextos mundiales. En este 

capítulo, el propósito es ofrecer una perspectiva histórica enmarcada por 

los trabajos de los académicos que se interesaron en estudiar el 
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fenómeno de la expansión y globalización del inglés desde un punto de 

vista crítico, además de varios estudios empíricos desarrollados en 

diferentes países en relación al tema. Al finalizar el capítulo, el lector 

podrá visualizar de qué manera esta tesis se distancia en varios aspectos, 

sobre todo metodológicos, de otras investigaciones relacionadas con el 

tópico de estudio. Durante esta exposición, el capítulo entrelaza 

conceptos teóricos ya discutidos en el capítulo 2 con consideraciones 

metodológicas que serán ampliadas en el capítulo 4. 

 

El capítulo 4 describe en detalle el diseño de investigación de este estudio 

cualitativo-interpretativo, e incluye una justificación teórica para las 

decisiones metodológicas que se tomaron. También recapitula algunas 

consideraciones generales sobre la base del análisis de estudios previos 

existentes en la bibliografía y describe y explica en detalle los 

instrumentos para la recolección de los datos utilizados en este estudio. 

De igual manera, brinda una visión general sobre el proceso de análisis 

de los datos a través de un panorama de estudios anteriores sobre los 

cuales se construyen y proponen medidas de análisis propios en esta 

tesis. A lo largo del capítulo, el énfasis reside en explicar cómo las 

decisiones metodológicas tomadas en esta tesis se complementan unas a 

otras y se articulan en un diseño de investigación coherente, 

contextualizado y sólido. 

 

El capítulo 5 describe de forma detallada el proceso de análisis de los 

datos tal como tuvo lugar en esta investigación. Se brinda una breve 

referencia sobre el bagaje y perspectivas del investigador cuando asume 

una investigación cualitativa, y se presentan algunos aspectos 

procedimentales tomados en cuenta por la investigadora en este estudio, 

tal es el caso de la forma en que dispuso y organizó la información en 

notas o diarios de reflexión teórica, notas descriptivas de las entrevistas y 

en archivos de datos que facilitaron el análisis de la información. Tras la 

lectura de este capítulo, el lector tendrá una visión general del 
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procedimiento holístico e integral que se tomó para analizar los datos en 

este estudio. También se presenta en este capítulo algunas de las 

ventajas en el uso del paquete informático Atlas.ti para el análisis de las 

entrevistas en profundidad. El énfasis del capítulo reside en describir paso 

a paso el proceso de análisis de los datos tal como se llevó a cabo en 

este estudio.  

 

Los capítulos 6 y 7 presentan los resultados de esta investigación. Se 

estructuran en torno a la pregunta de investigación, a saber: ¿Cómo 

concibe un grupo de profesores de inglés de los niveles de Educación 

Media General y Educación Universitaria de la ciudad de San Cristóbal, 

Venezuela, la expansión, uso y enseñanza del inglés como idioma 

internacional? En otras palabras, se utiliza información de todos los 

instrumentos de recolección de datos y categorías de análisis en una 

explicación integrada en respuesta a esta pregunta. Se presentan los 

resultados en dos capítulos separados no con el fin de aislar la 

información, sino de hacerlos más claros y accesibles a su lectura, aun 

cuando el proceso de interpretación y comprensión de las concepciones 

de los profesores de inglés en este contexto específico ha sido integral; 

esto es, no se puede decir que esté compuesto de elementos o 

características independientes. Los resultados están organizados en torno 

a enunciados o frases proposicionales que captan las concepciones de 

los participantes de este contexto sobre la expansión, uso y enseñanza 

del inglés como idioma internacional.  

 

El capítulo 6 se centra en resultados relacionados con las concepciones 

de los profesores sobre la expansión y uso del inglés como idioma 

internacional, en tanto el capítulo 7 aborda las concepciones de los 

profesores sobre la enseñanza del inglés como idioma internacional. Al 

finalizar estos capítulos, el lector estará en condiciones de situar los 

resultados de esta tesis dentro del campo, por cuanto se compara y 

contrastan esos resultados con otros reseñados en el capítulo 3. Tras la 
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lectura del capítulo 7, el lector tendrá además una idea de cómo los 

resultados de esta investigación representados en los capítulos 6 y 7 

pueden ser considerados desde una perspectiva teórica que resume 

conceptos clave del capítulo 2.  

 

Tras la lectura de los capítulos 6 y 7, el lector habrá visto respondida la 

pregunta de investigación recurriendo a múltiples ejemplos de relatos 

pertenecientes a todos los participantes tomados desde los diferentes 

instrumentos de recolección de datos. Los ejemplos múltiples de relatos, 

como se sostiene en el capítulo 5, contribuyen a mostrar la amplitud y 

variedad de los testimonios ofrecidos por los participantes de este estudio 

en este contexto específico.  

 

El capítulo 8 presenta las principales conclusiones de esta investigación y 

explora la relevancia de este estudio.  Se muestra en este capítulo una 

visión general de los resultados obtenidos en este estudio que dieron 

respuesta a la pregunta de investigación. También, se mencionan las 

significaciones teóricas y metodológicas de este estudio, así como 

algunas áreas de exploración futuras motivadas por esta investigación. El 

capítulo concluye con algunas reflexiones acerca del proceso mismo de la 

investigación y del crecimiento de la autora de esta tesis como 

investigadora social, así como con algunas observaciones finales que 

invitan a seguir indagando sobre el tema abordado en este estudio. Al 

finalizar el capítulo 8 el lector se habrá hecho una clara idea de las 

conclusiones y la relevancia de este estudio.  

 

El capítulo 9 contiene la lista de referencias utilizadas en esta tesis.  

 

Se presentan además cuatro anexos en esta tesis. El Anexo I incluye los 

instrumentos de recolección de datos completos, tal como se 

administraron a los participantes en este estudio.  
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El Anexo II se compone del cuadro que resume el sistema de análisis 

categorial emergido en esta tesis.   

 

El Anexo III constituye las entrevistas semi-estructuradas en profundidad 

realizadas a los nueve informantes clave. 

 

El Anexo IV incluye todos los cuestionarios iniciales y cuestionarios 2 

recopilados en este estudio. Por la extensión de estos anexos, se decidió 

incluirlos en CD.  

 

 

1.8 Conclusión 
 
Este capítulo ha proporcionado una visión de conjunto de este estudio. Se 

han descripto las motivaciones para la línea de investigación en esta tesis, 

así como la justificación para la necesidad de este estudio y la 

contextualización del mismo, al enmarcarlo con algunos detalles 

preliminares  sobre el uso y enseñanza del inglés en Venezuela. 

Posteriormente, la visión general del estudio ha incluido información 

acerca del objetivo, pregunta de investigación, contexto y participantes en 

el estudio, así como otros detalles relevantes de esta investigación. 

También se han presentado las características distintivas de esta 

investigación. La última sección de este capítulo ha presentado un 

bosquejo de esta investigación capítulo por capítulo en la que se ha 

explicado el propósito de cada uno y el modo en que cada cual contribuye 

en la prosecución de esta tesis.  

 

A continuación de este capítulo, se presenta el capítulo del marco teórico 

con los principios que guían esta investigación.  
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CAPÍTULO 2 
 

MARCO TEÓRICO: EL INGLÉS COMO IDIOMA INTERNACIONAL, SU 
EXPANSIÓN, USO Y ENSEÑANZA EN EL MUNDO 

 
 
2.1 Introducción 
 

Este capítulo presenta los principios teóricos que guían esta investigación. 

Para esta tesis resulta central una conceptualización sociocultural del 

inglés, así como de su expansión y enseñanza a nivel mundial. Desde un 

punto de vista posestructuralista del idioma, esta tesis se concentra en 

aspectos como la expansión del inglés en el mundo dando cuenta de 

algunas razones de tipo histórico, político,  económico, ideológico y de 

comunicación que hicieron posible la expansión del inglés, así como 

también de las diferentes perspectivas tomadas por los investigadores en 

el área para estudiar y entender el fenómeno. De igual forma, se plantean 

algunas consideraciones actuales sobre el inglés como fenómeno social, y 

las diferentes denominaciones que ha tomado el idioma de acuerdo con 

las visiones de los académicos interesados en el estudio del mismo. Así, 

se describen consideraciones del inglés como idioma internacional, el 

inglés global y el inglés como lengua franca, y se expone la razón por la 

que este estudio se fundamenta en la perspectiva que apoya la 

denominación del inglés como idioma internacional con sus múltiples 

variedades dialectales.  

 

Posteriormente, se presentan los debates en torno a la falacia del 

‘hablante nativo’ y las creencias de los profesores de inglés ‘no nativos’ 

sobre la enseñanza del inglés como idioma internacional. En este 

respecto, se hace énfasis en algunas consideraciones sobre la 

superioridad del profesor ‘nativo’ del inglés, la existencia de un inglés 

estándar, y un acento ideal para enseñar el idioma en cuanto son temas 
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pertinentes para este estudio. El capítulo se cierra con una discusión en 

torno a la pedagogía crítica en la enseñanza del inglés por considerarla 

como una línea de pensamiento que fundamenta este estudio y que hace 

eco de la necesidad de estudiar críticamente la expansión, uso y 

enseñanza del inglés desde los mismos países de la periferia.  

 

Se procura en todo momento establecer conexiones relevantes e 

interrelaciones entre estas bases teóricas con el fin de acentuar la 

justificación para este estudio interpretativo desde un país del círculo de 

expansión como lo es Venezuela.  

 
 
2.2 La expansión del inglés en el  mundo: razones y perspectivas 
 
2.2.1 Algunas razones de tipo histórico, político, económico, ideológico y 

de comunicación 

 

Han sido varias las razones que explican la amplia difusión del inglés a 

nivel global. Entre esas razones se encuentran las de tipo histórico que 

aluden a la colonización liderada por los imperios británico y americano, 

las de tipo político que hacen referencia a la incursión de la fuerza militar 

de esos imperios en diferentes pueblos, las de tipo económico 

relacionadas con la fuerza económica, comercial y tecnológica de algunos 

países con mayor poderío en el mundo, las de tipo ideológico percibidas 

por algunos autores (Phillipson, 1992, 2008, 2010; Phillipson y Skutnabb-

Kangas, 1996) como los intentos de homogenización y estandarización de 

los idiomas y culturas, y por último, las de comunicación que apuntan a la 

interacción global de las personas como resultado de la globalización.  

 

En cuanto a las razones de tipo histórico conviene resaltar que se 

fundamentan en la expansión del imperio británico desde el siglo XVII al 

XIX y el surgimiento de los Estados Unidos como una potencia 
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socioeconómica a finales del siglo XIX que, sin lugar a dudas, ha ejercido 

influencia en casi todos los países del mundo (Graddol, 1997). Como 

resultado de la colonización y extensión de estos imperios, el inglés se ha 

expandido no solo a los países colonizados por estas naciones, sino 

también a aquellas naciones con pasados coloniales distintos, 

convirtiéndose en el idioma extranjero de preferencia para ser aprendido 

en la escolarización formal en muchos contextos. Esa noción colonial del 

inglés es percibida por Phillipson (1992) de una forma crítica, y por tanto 

afirma que, “dondequiera que el imperio británico se ha establecido, ellos 

han llevado su idioma con ellos” (p. 109).  

 

También es importante resaltar que el  actual estatus del inglés en el 

mundo no se debe solamente a la expedición exitosa de la fuerza militar 

británica durante el siglo XIX, sino también a la fuerza económica que ha 

mantenido ese imperio sobre las colonias establecidas. Hay que recordar 

que muchos idiomas europeos tales como el francés, holandés, 

portugués, y español fueron establecidos exitosamente como idiomas 

coloniales en ese mismo período, pero ninguno mantuvo su estatus como 

idioma internacional como lo ha hecho el inglés hasta hoy. Por tanto, una 

de las razones que ha mantenido ese estatus del inglés hasta el día de 

hoy ha sido la fuerza económica de los imperios. Como señala Crystal 

(2003a, p. 10), “la fuerza militar de una nación puede llevar a establecer 

su lengua, pero ésta requiere de una fuerza económica para mantenerla y 

expandirla”.  

 

En tal sentido, el mismo Crystal (2003a) llega a la conclusión de que una 

de las razones principales para la expansión del idioma es que el inglés 

ha estado “en el lugar correcto en el momento preciso” (Crystal 2003a, p. 

120). Una vez que se debilitó la fuerza económica del imperio británico a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX, ésta fue reemplazada por la 

fuerza económica de los Estados Unidos en la que según Crystal (2003a, 

p. 10) “el idioma detrás del dólar americano era el inglés”. A esto se le 

26 



 
 

añadió también el incremento en el uso y desarrollo de las nuevas 

tecnologías que emergieron de forma bastante rápida en los Estados 

Unidos y que trajo como consecuencia nuevas oportunidades lingüísticas 

convirtiendo al inglés en el idioma de más alto rango en las industrias 

causando gran impacto en todos los aspectos de la sociedad incluyendo 

la prensa, la industria de la comunicación, el entretenimiento, el transporte 

y las comunicaciones en general (Crystal, 2003a).  

 

Otra perspectiva relacionada con la difusión del inglés a nivel mundial 

hace énfasis en su uso para la reproducción ideológica de dominio de los 

países con mayor poder en el mundo (Kachru, 1986a, 1992; Pennycook, 

1994; Phillipson, 1992, 2000, 2001, 2010; Phillipson y Skutnabb-Kangas, 

1996). La dominación lingüística del inglés ha sido respaldada por las 

ideologías que glorifican al idioma como el de los derechos humanos, la 

razón, la lógica, el de la modernidad y el progreso, a expensas de la 

devaluación de otros idiomas y culturas (Phillipson, 1992; 2000, 2001, 

2010). De esa manera, el inglés se muestra como el idioma del poder y 

del prestigio que representa la clave de acceso al progreso social y 

económico de los pueblos (Pennycook, 1994). 

 

Por otra parte, la expansión y el dominio del inglés en el mundo también 

han sido consideradas como causas y efectos de los procesos de 

globalización mundial que han facilitado la comunicación e interacción de 

las personas en el mundo. En ese sentido, muchas personas han 

asumido el inglés y su expansión como un fenómeno “natural, neutral y 

beneficioso” (Pennycook, 1994, p. 9) sin percatarse de los trasfondos 

históricos, ideológicos, políticos, económicos y culturales unidos a esa 

expansión y uso predominante que ha significado para algunos el acceso 

al conocimiento y recursos, y para otros una desventaja (Kubota y Ward, 

2000). A lo largo de este capítulo se describe de qué manera esta tesis 

toma en cuenta esta concepción.  
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2.2.2 Paradigmas o formas de percibir la expansión del inglés 

 

Phillipson y Skutnabb-Kangas (1996), basados en las ideas de Tsuda 

(1994), y con el propósito de enmarcar la peligrosa expansión del inglés 

en una política del idioma más amplia, plantean dos paradigmas o formas 

de percibir dicha expansión. Por un lado, describen el paradigma de la 

difusión del inglés en el que vinculan la expansión del idioma en 

colaboración con el capitalismo, la ciencia y la tecnología. Para estos 

autores, la visión de este paradigma encubre la promoción del 

monolingüismo, la globalización y la internacionalización ideológica y 

cultural, las cuales, en muchos casos,  trasgreden idiomas y culturas 

locales. Según Phillipson (2001), este paradigma de difusión del idioma 

implica la promoción del inglés y la cultura americana y británica a 

expensas de otros idiomas y otras culturas con el propósito principal de 

“conectar el imperialismo con un sistema de producción e ideologías que 

intentan justificar un expansionismo económico y orden de explotación 

mundial” (Phillipson, 2001, p. 193). 

 

Por otro lado, Phillipson y Skutnabb-Kangas (1996) también hacen 

mención del paradigma o visión ecológica del idioma, en la que el inglés y 

su expansión se perciben desde un punto de vista integrador bajo el cual 

se respeta la diversidad lingüística y cultural. Este paradigma ecológico, 

según los autores, promueve el multilingüismo y aprendizaje de lenguas 

extranjeras, que a su vez concede derechos lingüísticos a los hablantes 

de las diferentes variedades de inglés y de otras lenguas. Bajo esta 

perspectiva ecológica del idioma se intentan emplear los principios y 

prácticas fundamentales de los derechos humanos con el propósito de 

rectificar algunos errores lingüísticos ocasionados por la difusión del 

inglés de manera desequilibrada. De igual forma, se pretende conceder 

cierto soporte a los usuarios de otros idiomas y variedades de inglés 

menos favorecidas (Phillipson, 1992, 2001). Este paradigma ecológico se 
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vincula en gran medida con las ideas planteadas por Canagarajah (2007, 

p. 25) cuando asegura que “la globalización posmoderna generó la 

condición para que el inglés trabaje con otras lenguas y lleve a cabo las 

funciones de una comunidad trasnacional”. Desde este sentido, vale la 

pena visualizar los diferentes idiomas desde una nueva perspectiva de 

relación geopolítica y el inglés desde su condición de hibridación.   

 

En este punto es importante tener en cuenta las ideas de Phillipson y 

Skutnabb-Kangas (1996) quienes aseguran que un abuso en el uso del 

concepto de los derechos humanos vinculado con la expansión del inglés 

podría legitimar su difusión a nivel global como un proceso democrático 

que asegura a las comunidades el acceso a la información, a los medios 

mundiales y a la libertad de opinión, y reste importancia a la visión crítica 

que busca desentrañar la vinculación del inglés con fuerzas políticas, 

económicas e ideológicas de dominación que subyacen detrás de la 

expansión y uso del inglés a nivel mundial, promoviendo con ello 

desigualdades estructurales, sociales y culturales con respecto a otras 

lenguas y culturas (Edge, 2003; Pennycook y Coutand-Marin, 2003; 

Phillipson, 1992, 2000, 2001, 2010; Phillipson y Skutnabb-Kangas, 1996).  

 

Es por eso que estos mismos autores plantean una urgente 

concientización de las personas sobre las consecuencias que trae 

consigo el concebir y usar de forma tan ligera las denominaciones del 

inglés como idioma global, internacional o como lengua franca universal 

que, en algunos casos, encubren el hecho de que el inglés sirve más a los 

intereses de unos que de otros (Phillipson, 2001). Del mismo modo, 

alertan sobre un entendimiento desde el punto de vista crítico sobre las 

políticas de la globalización que en algunos casos sirven para asegurar el 

mantenimiento y la perpetuación del inglés adherido al dominio político y 

económico en el mundo (Phillipson, 2001, 2008, 2010). 
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Esa perspectiva crítica sobre la expansión y uso del inglés se toma en 

esta tesis como uno de los pilares fundamentales que han servido de guía 

en cada paso de esta investigación. La posición y punto de vista crítico 

sobre la expansión y uso del inglés han estado presentes en este estudio 

en todas sus fases, desde la recolección de los datos hasta el análisis e 

interpretación de los mismos con la mirada puesta en develar la 

vinculación del inglés con fuerzas ideológicas, políticas y económicas que 

han afianzado su expansión y uso en el mundo como el idioma legitimo 

para la comunicación internacional.  

 

En ese sentido, en este estudio se pretende indagar por medio de los 

instrumentos de recolección de datos si los participantes perciben algún 

tipo de vinculación entre el inglés, su uso y enseñanza con el imperialismo 

lingüístico del inglés, definido por Phillipson (1992, p. 47) como “las 

ideologías, estructuras, y prácticas que son usadas para legitimar, 

efectuar, y reproducir una división desigual de poder y recursos (ambos 

materiales e inmateriales) entre grupos que son definidos sobre la base 

del idioma”. Igualmente, en la fase de análisis de los datos en esta tesis 

se presta atención a este aspecto de manera de develar si los 

participantes perciben, de forma consciente o inconsciente, algún tipo de 

ideología oculta detrás de la expansión del inglés como idioma 

internacional, o si bien la perciben como un fenómeno transparente libre 

de ideologías (Pennycook, 1994). 

 

2.3 El inglés como fenómeno social: Consideraciones actuales sobre 
su uso en el mundo como idioma internacional, global o lengua 
franca 
 

El inglés es entendido en esta tesis como un fenómeno social que juega 

un papel importante en la expresión de la identidad social y cultural de las 

personas que lo usan, lo aprenden y lo enseñan, y es además, un 

elemento clave de la noción de capital cultural (Bourdieu, 1991) que 
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otorga legitimidad lingüística a su uso, expansión y enseñanza alrededor 

del mundo. El inglés desde esta perspectiva se concibe como un 

fenómeno amplio que abarca no solo cuestiones lingüísticas, sino también 

sociales, culturales y políticas que son construidas y delineadas por 

aspectos relacionados con la identidad, el poder, la subjetividad y la 

desigualdad. 

 

En este estudio el inglés es visto desde la perspectiva social o 

posestructuralista por medio de la cual se desafían los aspectos 

determinísticos del legado estructuralista (Bloomfield, 1967) en el que se 

concebía el lenguaje como un sistema abstracto, homogéneo y neutro, 

libre de valores e ideologías. A través de la visión posestructuralista se 

devela la existencia de valores dominantes y de ideologías que 

permanentemente controlan los significados (Canagarajah, 1999a), 

además de que permite explicar la poderosa función de reproducción del 

inglés y su uso en muchos casos como instrumento de dominio, 

sometimiento y manipulación que de forma vehemente ha contribuido con 

la perpetuación de hegemonías, desigualdades y poderes en las 

sociedades (Phillipson, 1992). 

 

Es innegable el auge que ha tenido el uso del inglés en los últimos 

tiempos y las múltiples funciones que ha cumplido en la sociedad a lo 

largo de la historia. Según Kachru y Smith (2008), ningún otro idioma ha 

alcanzado la  posición que hoy día tiene el inglés a nivel mundial. 

McArthur (1998) y Davies (1996) otorgan esta posición hegemónica del 

idioma a las fuerzas económicas y militares que ha tenido el inglés entre 

muchos otros idiomas coloniales para llegar a ser considerado un idioma 

internacional. Tal preponderancia como uno de los idiomas más usados 

en las relaciones comerciales, académicas, científicas, y tecnológicas ha 

hecho que su expansión, uso y enseñanza se vean conectados con 

intereses imperiales de los países con mayor poder en el mundo 

ejerciendo el imperialismo lingüístico del que habló Phillipson (1992), al 
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otorgar mayor importancia al inglés y su cultura sobre las demás 

naciones, idiomas y culturas existentes en el mundo. Tal y como lo afirma 

el mismo Phillipson (1992, p. 24), “el inglés es el idioma de los Estados 

Unidos, la mayor fuerza económica, política y militar en el mundo 

contemporáneo”.  

 

De esa manera, muchas personas pertenecientes a los países de la 

periferia (entre los que se incluye Venezuela) o países del círculo de 

expansión según Kachru (1986b) (del que se habla más adelante en este 

mismo capítulo), dan por sentado la legitimidad de las ideas dominantes 

que vienen del centro o países del círculo interno8 (Kachru, 1986b), 

especialmente de los Estados Unidos, llegando a considerar al inglés 

como el vehículo para la modernización, el progreso, la movilidad social y 

el acceso a la información y a la tecnología, sin tener en cuenta las 

nociones de colonialismo y occidentalización que podrían estar inmersas 

en su expansión y uso predominante (Canagarajah, 1999a; Pennycook, 

1994; Phillipson, 1992, 2000,2001; Phillipson y Skutnabb-Kangas, 1996; 

Tsuda, 1994, 1997). En palabras de Phillipson (1992), los países son 

periféricos en el sentido de que las normas del idioma se consideran 

corrientes fluidas que tienen su origen en los países angloparlantes del 

centro para ser utilizadas de forma pasiva por el resto de países.  

 

Actualmente, no se puede negar el amplio uso del inglés en diferentes 

contextos y con diferentes propósitos. Su hegemonía a nivel mundial 

también ha estado acompañada de numerosas preocupaciones. Master 

(1998), por ejemplo, expone el lado positivo y el lado negativo sobre el 

dominio del inglés. Por un lado percibe el inglés y su hegemonía como un 

fenómeno positivo porque ha ayudado a promover el acceso universal a 

8 El círculo interno está conformado por los países en los que el inglés es la 
lengua materna, tal es el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda, mientras que el círculo de expansión lo conforman 
los países en los que se usa el inglés como lengua extranjera, tal es el caso de 
China, Egipto, Indonesia, Corea, Japón, Taiwán, Argentina, Brasil, Colombia, 
Venezuela, entre otros (Kachru, 1986b). 
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todo, convirtiéndose en la lengua de encuentro que ha facilitado la 

comunicación universal. En este respecto, Chacón (2006a, p.52) asegura 

que estas ideas “representan ideologías etnocéntricas impuestas en los 

así llamados países del ‘tercer mundo’ a través de los medios de 

comunicación y los discursos coloniales”. Por otro lado, Master (1998) 

concibe el dominio del inglés a nivel mundial negativamente por contribuir 

con la exclusión de aquellos con menos recursos y posibilidades de 

dominio, perpetuando de esa manera el status quo al prevalecer 

estructuras de poder en la sociedad. En ese mismo sentido, Tollefson 

(2000, p. 8) agrega que mientras que “el inglés es ampliamente visto 

como una clave para el éxito económico de las naciones y la comodidad 

de los individuos, la expansión del inglés también contribuye de manera 

significativa en las desigualdades sociales, políticas y económicas”. 

 

Es importante señalar que el estudio sobre la expansión y uso del inglés 

en el mundo ha tomado diferentes perspectivas que responden a los 

diversos puntos de vista de los académicos e investigadores en el área. 

Es así como en la literatura de TESOL (Enseñanza del inglés a hablantes 

de otras lenguas) es usual encontrar las siguientes denominaciones: 

inglés como idioma internacional (EIL por su sigla en inglés), inglés global 

(WEs por su sigla en inglés) e inglés como lengua franca (ELF por su sigla 

en inglés). Estas denominaciones aluden al nuevo rol del inglés en la 

sociedad en las últimas décadas. Aunque algunos autores asumen estos 

calificativos del inglés como sinónimos que refieren al mismo fenómeno 

(Seidlhofer, 2003; Walker 2010), existen ciertas características que los 

diferencian.  

 

Esta tesis se inclina hacia la visión que considera al inglés como un 

idioma internacional con sus múltiples variedades dialectales y como  un 

paradigma de pensamiento, investigación y práctica que marca un cambio 

en TESOL y en la adquisición de segundas lenguas, parcialmente en 

respuesta a las complejidades asociadas con la rápida expansión del 
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inglés alrededor del mundo (Sharifian, 2009). De esa manera, la 

caracterización del EIL en este estudio se toma desde un punto de vista 

holístico que engloba características planteadas desde las visiones de 

inglés global, e inglés como lengua franca al concebirlo como un idioma 

plural  que exige el respeto hacia las diferentes variedades dialectales y la 

negociabilidad de significados de acuerdo con el contexto. Así pues, la 

visión del EIL permite concebirlo como un idioma que sirve para la 

comunicación internacional e intercultural entre los pueblos del mundo y 

que convoca a la revisión crítica de las perspectivas, enfoques y 

metodologías para su enseñanza alrededor del mundo.  

 

A continuación se presentan algunas consideraciones que permiten 

diferenciar los calificativos del inglés como idioma internacional, global o 

lengua franca.   

 
 
2.3.1 Consideraciones sobre el  inglés como idioma internacional 

 

La posición que asume el inglés hoy día y el uso que las personas hacen 

del mismo le otorgan el estatus de idioma para la comunicación 

internacional. Según McKay  (2002), el inglés es un idioma internacional 

desde ambos sentidos, el global y el local, ya que además de que permite 

la comunicación de las personas desde diferentes partes del mundo, 

también es usado para la comunicación entre personas de un mismo país, 

ya sea porque lo adoptaron como su lengua materna o segunda lengua. 

En este sentido, el inglés como idioma internacional no está asociado 

solamente con los países del círculo externo y de expansión (Kachru, 

1986b), sino que también incluye a los países del círculo interno en donde 

se le considera como idioma o lengua materna con sus diferentes 

variedades dialectales (Seidlhofer, 2004). Por otra parte, su hegemonía 

también ha sido vinculada con los procesos de globalización mundial, 

entendida la globalización como un fenómeno que involucra tanto los 
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procesos económicos, como políticos, tecnológicos y culturales que se 

gestan en el mundo (Pennycook, 2010).  

 

Kumaravadivelu (2008, p.32) considera la globalización como las nuevas 

“interconexiones entre las naciones, economías y personas. Ésta es 

resultado de las transformaciones de la vida social contemporánea en 

todas sus dimensiones económicas, políticas, culturales, tecnológicas, 

ecológicas e individuales”. En tal sentido, Modiano (2001, p. 344) señala 

que “no puede negarse que la globalización ha creado la necesidad de 

una lengua común como una precondición para el éxito”. Así, el inglés hoy 

día se considera al mismo tiempo una causa y efecto de la globalización 

que ha facilitado el contacto de las personas alrededor del mundo. 

 

Esa condición de idioma internacional también ha ocasionado un cambio 

en la percepción de propiedad del inglés (Canagarajah, 2007; Holliday, 

2005; Rajagopalan, 2004; Widdowson, 1994) al punto que  ninguna 

persona ni nación puede considerarlo de su propiedad exclusiva. En este 

sentido, Canagarajah (2007, p. 27) afirma que “el inglés está siendo 

desterritorializado”, lo que se podría asumir como la pérdida de una 

identidad exclusiva de las comunidades de ‘hablantes nativos’ de los 

países del círculo interno para adoptar identidades multiculturales 

(Kachru, 1992). 

 

Así lo señala Widdowson (2003, p. 43) cuando afirma que “el hecho de 

que el inglés sea un idioma internacional significa que ninguna nación 

puede tener la custodia sobre él”. Por tanto, éste no puede ser propiedad 

solamente de los ‘hablantes nativos’ del círculo interno (Kachru, 1997), 

sino que por el contrario, por su condición de idioma que sirve a las 

necesidades de comunicación de las diferentes comunidades del mundo, 

el inglés se considera  independiente y se desliga de ser propiedad 

absoluta de un grupo específico (Widdowson, 1994) para ser apropiado 
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por todos aquellos que lo usan aun cuando no lo consideren su lengua 

materna (Rajagopalan, 2004).  

 

De hecho, algunos autores hoy día argumentan que el inglés en la 

actualidad es usado en su mayoría por hablantes  ‘no nativos’ que 

superan en número a los considerados hablantes ‘nativos’ del inglés 

(Crystal, 2003a; Graddol, 2006; Jenkins, 2006; Kachru, 1996a; Llurda, 

2009; Mckay, 2003; Strevens, 1992). En este estudio, la perspectiva del 

inglés como idioma internacional busca develar en los participantes sus 

percepciones acerca del uso, expansión y enseñanza del inglés en la 

actualidad con el propósito de conocer si éstos vinculan el fenómeno con 

fuerzas ideológicas imperiales. En tal sentido, varias preguntas en los 

cuestionarios y entrevistas indagan sobre este tema. 

 

 

2.3.2  Consideraciones sobre el inglés global o World Englishes (WEs) 

 

La expansión colonial y poscolonial del inglés alrededor del mundo ha 

hecho que el idioma se convierta en una lengua plural en cuanto a su 

pronunciación, vocabulario, jergas y estilos retóricos (Kubota y Ward, 

2000). Así, el concepto de inglés global o WEs indica la diversidad 

lingüística que ha adquirido el idioma no solo alrededor del mundo, sino 

también dentro de los países donde el inglés es considerado una lengua 

materna. Por tanto, es fácil escuchar hoy día que se hable de un inglés de 

la India, de un inglés nigeriano, coreano, japonés, americano, británico, 

árabe, venezolano, colombiano, argentino, entre otros, debido a la notoria 

variedad lingüística y cultural existente en el mundo. Dicha variedad sin 

dudas ha colaborado  a que el inglés tome un carácter pluricéntrico 

asociado no solo con la demografía, sino también con las 

reencarnaciones lingüísticas, culturales y literarias del inglés (Kachru, 

1996a). 
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Kachru (1986b, 1992, 1997) captura ese perfil pluricéntrico del inglés 

global en tres círculos concéntricos en los que representa la estratificación 

de los WEs: círculo interno, círculo externo y círculo de expansión. En el 

Círculo Interno o Inner Circle el autor ubica a los países cuya lengua 

materna es el inglés con un estatus de idioma oficial. Entre ellos incluye 

por ejemplo a Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, el Reino Unido, 

y los Estados Unidos. El Círculo Externo u Outer Circle está constituido 

por países en los que el inglés es un idioma adicional al oficial y sus 

habitantes tienen el dominio de esa variedad de inglés nacional de forma 

fluida, pero sin embargo no se los considera hablantes ‘nativos’ del inglés.  

Los países que conforman este círculo son considerados antiguas 

colonias británicas y americanas, entre los que se pueden mencionar 

Ghana, India, Kenia, Malasia, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Singapur, y Sri 

Lanka, entre otros. Por último, el tercer círculo es denominado Círculo de 

Expansión o Expanding Circle y allí se  ubican los países donde se  usa y 

enseña el inglés como lengua extranjera y donde no tiene una posición de 

idioma oficial. En este círculo se puede encontrar a China, Egipto, 

Indonesia, Israel, Japón, Corea, Rusia, Arabia Saudita, Taiwán, Brasil, 

Argentina, Colombia, Venezuela, entre otros.  

 

A continuación, en la Figura 1 se muestran los tres círculos propuestos 

por Kachru, adaptados de Kachru (1992, p. 356). 
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Figura 1: Círculos de Kachru adaptados de Kachru (1992, p. 356). 

 

Los tres círculos de Kachru (1986b, 1992) representan según el mismo 

autor “tres tipos distintos de discurso del inglés, fases de la expansión del 

idioma, y características particulares de los usos del idioma y de su 

adquisición e innovaciones lingüísticas” (Kachru, 1986b, p. 122). Estos 

tres círculos muestran el pluralismo cultural y de discurso existente entre 

los pueblos que han adoptado el inglés ya sea como primera, segunda o 

lengua extranjera. Por tanto, la teoría de los WEs o inglés global es el 
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resultado de los diversos usos del idioma en contextos internacionales y 

culturalmente distintos que hace visible la extensión del inglés y las 

múltiples variedades que toma como resultado de ese uso y funciones en 

los diferentes contextos socioculturales. 

 

Aunque la teoría de los tres círculos de Kachru muestra la manera en que 

el inglés ha cruzado las fronteras geográficas y lingüísticas y ha tomado 

un carácter más plural, existen algunos autores (Canagarajah, 2006) que 

argumentan que el inglés global o WEs no debería considerarse por más 

tiempo bajo la metáfora de los tres círculos debido a que un gran número 

de usuarios del inglés pertenecientes a los círculos externo y de 

expansión ahora viven en los países del círculo interno, lo que hace que 

incluso los hablantes ‘nativos’ estén también expuestos a las diferentes 

variedades del inglés. Para esto, Canagarajah (2006) propone que se 

revise la noción de ‘competencia’ en el inglés, incluso para los hablantes 

‘nativos’, ya que  “en un contexto en donde constantemente tenemos que  

movernos entre diferentes variedades [de inglés] y comunidades, la 

competencia se vuelve compleja… uno requiere de la capacidad para 

negociar entre diversas variedades para facilitar la comunicación” 

(Canagarajah, 2006, p. 233). En este sentido, todos los usuarios del 

inglés a nivel mundial necesitan desarrollar la “competencia multidialectal” 

(Canagarajah, 2006, p. 233) para entender las diferentes variedades de 

inglés existentes en la actualidad.  

 

Esta tesis toma en cuenta la caracterización plural del inglés, y es por eso 

que busca indagar el conocimiento que la población estudiada aquí tiene 

sobre las distintas variedades de inglés en el mundo. En ese sentido, en 

los cuestionarios y entrevistas usados como instrumentos para la 

recolección de datos en este estudio se hacen preguntas puntuales 

relacionadas con este tema, a fin de conseguir las perspectivas de los 

participantes en cuanto al inglés global.  
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2.3.3 Consideraciones sobre el  inglés como Lengua Franca 

 

La acelerada expansión del inglés como idioma internacional ha hecho 

que día por día éste sea usado mayormente con propósitos prácticos de 

comunicación a través del uso de diferentes normas lingüísticas y niveles 

de competencia (Seidlhofer, 2004). En muchos casos, la mayoría de las 

interacciones en inglés se realizan entre personas que poseen poco 

dominio de la gramática estandarizada del idioma y cuyo léxico y 

pronunciación difieren de las normas o patrones reconocidos (Seidlhofer, 

2004). Esto ha hecho que surja una nueva forma de referirse a la 

comunicación en inglés entre hablantes con diferentes antecedentes 

lingüísticos o idiomas maternos, denominado inglés como lengua franca o 

ELF (House, 1999, 2006; Mauranen, 2006; Seidlhofer, 2001, 2005; 

Jenkins, 1998, 2000). Algunos autores refieren a este fenómeno como un 

proceso de internacionalización y de estandarización (Seidlhofer, 2004), 

debido a que la mayoría de las interacciones se llevan a cabo entre 

hablantes ‘no nativos’ del inglés (Seidlhofer, 2005). 

 

Esa necesidad de utilizar el inglés para la comunicación internacional ha 

provocado el cambio de foco en cuanto a los objetivos y necesidades de 

la enseñanza de la pronunciación. Al respecto, Jenkins (1998) asegura 

que el inglés en la actualidad no debe ser enseñado para comunicarse 

exclusivamente con los hablantes ‘nativos’ y que la enseñanza de la 

pronunciación no debe estar dirigida a alcanzar el acento ‘nativo’ (uno de 

los objetivos irreales de la enseñanza del inglés como lengua extranjera o 

EFL) tratando de erradicar cualquier rastro de acento ‘extranjero’. Por el 

contrario, la autora sostiene que la enseñanza del inglés como lengua 

franca debe estar enfocada en la comunicación exitosa entre hablantes 

‘no nativos’ del inglés con diferentes antecedentes lingüísticos.  
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Además, House (2006) sugiere tener en cuenta dos de los aspectos más 

importantes cuando se habla de inglés como lengua franca que son la 

negociabilidad de los significados de acuerdo con el contexto y la 

variabilidad en términos de competencia de los hablantes. En ese mismo 

respecto, Jenkins (2000) también recalca la importancia de la negociación 

de significado para establecer y mantener la inteligibilidad. Esta misma 

autora también brinda una atención especial a la manera en que los 

hablantes ajustan su discurso de acuerdo con los oyentes, el tópico que 

están tratando y el lugar donde se encuentran. La misma Jenkins (2000) 

asegura que estos ajustes en las interacciones del inglés como lengua 

franca involucran cambios conscientes en la pronunciación de los 

hablantes con la finalidad de hacerse más inteligibles a sus interlocutores, 

quienes por su naturaleza tienen diferentes acentos.  

 

Por otra parte, desde el punto de vista crítico hacia la consideración del 

inglés como lengua franca, Phillipson (2008) alerta sobre los peligros que 

pueden existir en la concepción de la lengua franca como un instrumento 

neutro para la comunicación internacional entre hablantes de diferentes 

idiomas maternos. Este autor agrega que se puede crear la ilusión de que 

el inglés como lengua franca está desconectado de los tantos propósitos 

especiales que sirven de base en los dominios sociales. En tal sentido, 

Phillipson (2008) propone otras denominaciones para el término ‘lengua 

franca’ de acuerdo con sus usos en situaciones específicas como por 

ejemplo ‘inglés como lengua económica’ (para los negocios), ‘inglés como 

lengua emotiva’ (para el entretenimiento, música, televisión), ‘inglés como  

lengua académica’ (en las conferencias internacionales), o ‘inglés como 

lengua cultura’ (para los textos literarios de las naciones de habla inglesa 

que se usan en las escuelas de inglés como lengua extranjera). Sin duda, 

la preocupación de Phillipson (2008) gira en torno a que el inglés de 

ninguna manera puede desvincularse de sus intereses ideológicos, 

coloniales y económicos, ya que su entendimiento como un medio 
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culturalmente neutro puede oscurecer los propósitos detrás de él y 

permitir que abra la puerta a algunos mientras se la cierra a otros.   

 

Sea cual sea la visión que se quiera tomar del inglés, es decir como 

idioma internacional, global o lengua franca, ésta no se debe desligar de 

los tantos propósitos ocultos en su expansión, uso y enseñanza. En este 

sentido, es preciso recordar que “el inglés es un sistema completo de 

relaciones de poder/conocimiento que producen entendimientos 

particulares del inglés y de su enseñanza” (Pennycook, 1994, p. 36). Este 

aspecto toma gran importancia en esta tesis en cuanto a que pretende 

comprender las visiones de los participantes sobre el inglés, su uso y 

expansión, y entender la forma en que los sujetos perciben las 

conexiones del inglés con fuerzas de poder ideológico, político y 

económico que han ayudado a que se vincule con los procesos de 

globalización mundial y sea uno de los idiomas usados con mayor 

preferencia en los intercambios comerciales, académicos, científicos y 

tecnológicos. 

 
 
2.4 La falacia del hablante ‘nativo’: La legitimidad y superioridad del 
hablante ‘nativo’ 
 

Por mucho tiempo, la “falacia del hablante nativo” (Phillipson, 1992, p. 

199) ha sido parte de las creencias aceptadas y reproducidas en la 

sociedad y en la enseñanza y aprendizaje del inglés. Ésta se fundamenta 

en el innatismo de Chomsky (1957), según el cual el lenguaje es un 

sistema de normas innatas en cada individuo. Visto de esta forma, la 

competencia lingüística según Chomsky es adquirida biológicamente y 

hace a los hablantes ‘nativos’ el modelo legítimo para aprender una 

lengua. 
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Vale la pena acotar que la competencia lingüística en la teoría 

Chomskiana refiere solamente al conocimiento de la sintaxis, dejando de 

lado los aspectos inherentes a la socio pragmática y al uso del lenguaje 

en contexto. Es por esta razón que tanto en los países del círculo interno 

como externo y de expansión (Kachru, 1986b) se maneja la creencia de 

que el inglés de un hablante ‘nativo’ es superior y representa el modelo 

legítimo a imitar. Esta creencia se ha afianzado y reproducido en la 

educación y lingüística aplicada que tradicionalmente ha centrado su 

atención en los estudios de la adquisición del lenguaje desde una 

perspectiva psicolingüística de tipo descriptivo y normativo.  

 

Actualmente, debido a la amplia expansión del inglés y la diversidad de 

variedades del idioma alrededor del mundo, las calificaciones de 

hablantes ‘nativos’ y ‘no nativos’ se tornan cuestionables (Braine, 1999a; 

Canagarajah, 1999b). Sin duda alguna, los calificativos ‘nativo’ y ‘no 

nativo’ utilizados por muchos para demarcar la línea entre los hablantes 

de la lengua de acuerdo con su procedencia han creado una dicotomía 

que “personifica el imperialismo lingüístico” (Liu, 1999b, p. 174) existente 

en la concepción de posesión del idioma y de los supuestos ‘hablantes 

legítimos’ del mismo. Es por ello que ante la ya expuesta naturaleza 

problemática, y en reconocimiento de la construcción ideológica que 

encierran los términos hablante ‘nativo’ y ‘no nativo’, se opta en esta tesis 

por colocar estos términos en comas invertidas para enfatizar la carga 

ideológica, política, económica y social que ellos encierran (Holliday, 

2005, 2006, 2009). 

 

En los últimos tiempos, varios investigadores han enfocado sus esfuerzos 

en refutar o al menos minimizar la separación implícita entre las 

denominaciones de hablantes ‘nativos’ y ‘no nativos’ del inglés (Davies, 

1991, 2003; Paikeday, 1985; Rampton, 1990); pero el concepto de 

hablante ‘no nativo’ se continua usando como una manera de referirse a 

un grupo de usuarios del idioma pertenecientes en su mayoría a los 
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círculos externo y de expansión, los cuales superan  en número a los 

llamados hablantes ‘nativos’ del círculo interno (Crystal, 2003a; Graddol, 

2006; Jenkins, 2006; Kachru, 1996a; Llurda, 2009; Mckay, 2003; 

Strevens, 1992). En este respecto, Canagarajah (1999b) propone cambiar 

los términos hablantes ‘nativos’ y ‘no nativos’ a unos que él considera 

menos problemáticos. Así, sugiere utilizar las denominaciones “hablantes 

de inglés del centro” y “hablantes de inglés de la periferia” (Canagarajah, 

1999b, p. 79) como una manera de enmarcar el constructo político y 

económico que llevan consigo los  términos ‘centro’ y ´periferia’ para 

referirse a los usuarios que muestran competencias multilingües en varios 

códigos, incluyendo los dialectos del ‘centro’ así como de las variedades 

de inglés de sus localidades particulares (Canagarajah, 1999b). 

 

Rampton (1990) convoca a estudiar profundamente el problema que 

encierra el término hablante ‘nativo’ desde una perspectiva holística, 

puesto que cualquier alteración de otra manera sería simplemente 

cosmética. Rampton (1990) asegura que es inapropiado, desde una 

perspectiva sociolingüística,  pensar que las personas pertenecen a un 

solo grupo social de por vida, debido a que ellas participan en diversos 

grupos, ya sean definidos por clases, etnias, regiones, edades, géneros, 

entre otros., en diferentes momentos, lo que hace que sus afiliaciones 

cambien en el tiempo, así como cambia el idioma. Por tanto, Rampton 

(1990) asegura que el haber nacido dentro de un grupo social específico 

no garantiza que la persona automáticamente hable ‘bien’ el idioma de 

ese grupo, ya que nadie tiene el dominio funcional total del mismo. En ese 

sentido, este autor problematiza el término hablante ‘nativo’ y argumenta 

que su uso actual incluye tres aspectos que deberían ser referenciados de 

forma separada, tal es el caso de la experiencia en el idioma, la afiliación 

con el idioma y la herencia lingüística.  

 

Más específicamente, Rampton (1990) sostiene que un experto en el 

idioma “no tiene que sentirse cercano de lo que conoce” y por tanto “la 
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experiencia es diferente de la identificación” (Rampton, 1990, p. 98).  En 

cuanto a la afiliación con el idioma, afirma que una persona se puede 

identificar con el idioma o con el grupo de personas que hablan ese 

idioma sin haberlo heredado de sus padres. La herencia para Rampton 

(1990) ocurre dentro de las fronteras sociales mientras que la afiliación las 

cruza. De igual forma, señala que la experiencia se aprende y es relativa 

a otros expertos en el idioma. Por tanto, para alcanzar la experiencia, la 

persona debe atravesar por  “procesos de certificación en los que es 

juzgado por otras personas” (Rampton, 1990, p. 99). En ese sentido, las 

ideas de Rampton invitan a reflexionar sobre la terminología ‘nativo’-‘no 

nativo’ desde el punto de vista de la habilidad con el idioma más que con 

la ubicación geográfica de donde haya nacido esa persona.  

 

Otra mirada a los términos hablantes ‘nativos’ y ‘no nativos’ es la realizada 

por Cook (1999). Este autor argumenta que hay una diferencia cualitativa 

en las mentes de los hablantes monolingües y bilingües, en cuanto a que 

muestran diferencias en sus competencias con el lenguaje en ambas, su 

primera lengua o L1 y su segunda lengua o L2.  Por tanto sugiere utilizar 

los términos “usuario multicompetente en el idioma” para los ‘no nativos’ y 

“usuario L1” para los hablantes ‘nativos’ (Cook, 1999, p. 190). Para este 

autor, el término ‘multicompetencia’ cubre el conocimiento lingüístico total 

que una persona tiene cuando maneja más de dos idiomas, incluyendo 

ambas, la competencia de la L1 y la L2. También asegura que la mente 

de una persona multicompetente es diferente a la de un usuario L1, tanto 

en el procesamiento del idioma como en los procesos de pensamiento. 

Estas diferencias que el autor ve entre los hablantes monolingües y los 

multicompetentes sugieren que las personas que aprenden el inglés como 

segunda lengua y los usuarios del inglés que aprenden otro idioma son 

cualitativamente diferentes a los hablantes monolingües del inglés. Esto lo 

lleva a señalar que “los usuarios L2 no son hablantes nativos monolingües 

y nunca lo serán” y además, agrega que “los usuarios L2 tienen que ser 
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vistos en su propio derecho como usuarios L2 genuinos, no como 

imitación de los hablantes nativos” (Cook, 1999, p. 195). 

 

Aun cuando existen propuestas de varios autores (Canagarajah, 1999b; 

Cook, 1999; Rampton, 1990) para reemplazar los términos hablantes 

‘nativos’ y ‘no nativos’ por otros que supongan características menos 

problemáticas, éstos siguen siendo usados por los lingüistas y 

académicos de la lengua que prefieren mantener dichos términos por la 

carga semántica que poseen. En ese sentido, varias preguntas en los 

cuestionarios y entrevistas de este estudio buscan conocer si los 

participantes en esta investigación conciben a los hablantes ‘nativos’ del 

inglés como los modelos legítimos para el aprendizaje y uso del idioma, o 

si por el contrario, manifiestan algún tipo de visión crítica al respecto.  

  

 

2.5 Creencias de los profesores de inglés ‘no nativos’ sobre la 
enseñanza del inglés como idioma internacional 
 

El reconocimiento del inglés como idioma internacional con sus múltiples 

variedades en el mundo y su uso para la comunicación intercultural a nivel 

global ha tenido implicaciones tanto pedagógicas como sociolingüísticas 

en la enseñanza del inglés o ELT (por su sigla en inglés). Por un lado, el 

cambio de paradigma para la enseñanza del inglés que impulsa el 

reconocimiento y respeto de las distintas variedades de inglés a nivel 

mundial, así como la adopción y puesta en práctica de nuevos enfoques y 

metodologías para la enseñanza del idioma, marcan una nueva era y 

forma de percibir el idioma y su pedagogía. Esta nueva tendencia, 

denominada por Kumaravadivelu (1994, 2001, 2006) como la era o 

pedagogía post método, hace que la enseñanza del inglés se enfoque en 

dar respuesta a los intereses lingüísticos y contextuales de los aprendices 

más que en querer adoptar un método específico de enseñanza para 

imitar al ‘hablante nativo’.   
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Por otra parte, el reconocimiento de las potencialidades de los profesores 

de inglés ‘no nativos’ como docentes competentes y legítimos para 

enseñar el idioma ha hecho que se desmitifiquen ciertas creencias que 

posicionan a los profesores de inglés  ‘nativos’ del círculo interno y a las 

variedades de inglés americana y británica en un estatus de superioridad 

y mayor prestigio, aspecto que de alguna manera ha afectado las 

percepciones de los profesores ‘no nativos’ sobre sus competencias 

lingüísticas y pedagógicas con el idioma y sus  identidades profesionales 

como docentes legítimos del mismo.  
 

En ese sentido es importante abordar aquí ciertos aspectos relacionados 

con las creencias reproducidas entre los usuarios y profesores de inglés 

con respecto a la superioridad del profesor ‘nativo’ del inglés, la existencia 

de un inglés estándar, y un acento ideal para enseñar el idioma. Antes de 

pasar a describir cada uno de estos puntos, es necesario considerar la 

forma en que se conciben las creencias en este estudio.  

 

Algunos investigadores, entre ellos Bandura (1986) afirman que las 

creencias se convierten en los mejores indicadores sobre las decisiones 

que toman los individuos a lo largo de sus vidas. En ese sentido, las 

creencias, aparte de ayudar a los individuos a darle sentido al mundo, 

también ejercen influencia en la forma como los sujetos perciben 

información nueva que les permite decidir sobre su aceptación o rechazo. 

A nivel educativo y pedagógico, Pajares (1992) afirma que las creencias 

de los profesores ejercen gran influencia sobre el conocimiento del área 

que enseñan, la manera en que planifican sus clases, el tipo de 

decisiones que toman y en general sobre sus prácticas educativas. Por 

tanto, para este autor, las creencias se pueden inferir de lo que la gente 

hace y dice.  
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Por otra parte, Borg (2001) define las creencias como proposiciones 

sostenidas consciente o inconscientemente por los individuos, que por lo 

general tienen carácter evaluativo en la forma en que permite a los sujetos 

decidir si les conviene o no aceptarlas como verdaderas. De forma similar, 

Richards (1994, p. 7) señala que “las creencias de los profesores forman 

un conjunto estructurado de principios que se derivan de su experiencia, 

práctica escolar, personalidad, teoría educativa, lectura y otros recursos” 

que guían sus acciones. De tal manera que los profesores de inglés están 

altamente influenciados por sus percepciones, creencias o concepciones 

sobre el idioma, su uso y su enseñanza, que de una u otra forma 

representan la manera en cómo se identifican a sí mismos como docentes 

de inglés y cómo perciben su desempeño y competencias en el idioma.  

 

A continuación se describen algunas consideraciones relacionadas con 

las creencias sobre la superioridad del profesor ‘nativo’ del inglés, la 

existencia de un inglés estándar, y un acento ideal para enseñar el 

idioma. 

 
 
2.5.1 Creencias sobre la superioridad del profesor ‘nativo’ 

 

Como se habló más arriba, los términos ‘nativo’ y ‘no nativo’ del inglés en 

la era de la globalización y expansión del inglés como idioma internacional 

se tornan cuestionables. Las distinciones aun mantenidas en la mayor 

parte de la literatura de TESOL entre el profesor ‘nativo’ y ‘no nativo’ 

conlleva a estudiar ese fenómeno no de manera superficial en cuanto al 

uso de un término, sino de forma profunda que devele la ideología y carga 

social, política, cultural y simbólica que ha sido integrada profundamente 

en la teorización, descripción y enseñanza del inglés (Braine, 1999a; 

Canagarajah, 1999b; Seidlhofer, 2004; Leung, 2005).  
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En el campo de la enseñanza del inglés o ELT, las creencias sobre la 

superioridad del hablante ‘nativo’ como modelo legitimo no solo para 

aprender el inglés, sino también para enseñarlo, se han convertido en 

estereotipos usados para ejercer prácticas discriminatorias hacia los 

profesores de inglés ‘no nativos’ (Amin, 1999; Braine, 1999b; 

Canagarajah, 1999b; Kamhi-Stein, 1999). De allí se desprenden las ideas 

de lo que se conoce como “native speakerism”, definido por Holliday 

(2005, p. 6) como “una creencia establecida de que los profesores 

hablantes ‘nativos’ representan una ‘cultura occidental’ de donde se 

desprenden los ideales tanto del inglés como de las metodologías para la 

enseñanza del inglés”. Cabe destacar que cuando Holliday (2005) hace 

mención de una ‘cultura occidental’, se refiere primordialmente a la cultura 

europea y norteamericana acentuada en los países del círculo interno. 

 

La insistencia en el uso de un inglés auténtico y natural, y la 

implementación de forma pasiva e incuestionable de metodologías y 

materiales para la enseñanza y aprendizaje del inglés provenientes de los 

países del círculo interno, contribuyen con la reproducción de ideas en las 

que se considera al hablante ‘nativo’ del inglés como el más indicado para 

enseñar el idioma. Este tipo de creencias sostienen a los profesores de 

inglés ‘nativos’, por lo menos de forma ilusoria, como los “guardianes y 

árbitros no solo del inglés correcto, sino también de la pedagogía 

correcta” (Widdowson, 1994, p. 387). 

 

La reproducción de estas creencias en las que se ubica al profesor de 

inglés ‘nativo’ en una posición superior y de mayor prestigio para enseñar 

el idioma favorece la propagación de discursos dominantes cargados de 

ideologías de estandarización que dan fuerza a ciertos individuos e 

instituciones para tomar decisiones (Lippi-Green, 1997) sobre un ‘Otro’ 

generalizado con características lingüísticas y culturales diferentes 

(Holliday, 2005). Generalmente, ese ‘Otro’ ha sido caracterizado en la 

literatura dominante de TESOL como “dependiente”, “pasivo”, “fácilmente 
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dominado”, “dependiente intelectualmente”, “deficiente de autoestima”, 

“reacio a desafiar la autoridad”, “no crítico”, “necesitado de 

entrenamiento”, “bueno en la memorización”, “inclinado a la enseñanza 

frontal”, “orientado al examen”, entre otras (Holliday, 2005, pp. 21-22). Sin 

dudas, estos calificativos otorgados a los hablantes ‘no nativos’ del inglés 

muestran su vinculación con ideales enraizados en cuestiones de poder 

(Canagarajah, 1999b; Pennycook, 1994, 2001; Phillipson, 1992) que 

influyen en los sentidos de identidad y percepciones de eficacia y 

confianza de los profesores de inglés ‘no nativos’.  

 

En la sociedad actual, caracterizada por dinámicas económicas, sociales, 

y culturales moldeadas por la globalización, la información y los avances 

tecnológicos (Warschauer, 2000), la aceptación natural y pasiva de las 

normas del hablante ‘nativo’ como modelo legítimo a imitar en el uso, 

enseñanza y aprendizaje del inglés, se ha tornado desafiante. Esto ha 

ocurrido debido principalmente al rol funcional que ha adquirido el inglés 

en los últimos tiempos al punto de convertirse en la lengua de interacción 

y contacto entre los diferentes pueblos del mundo. Esa funcionabilidad del 

inglés en la nueva sociedad ha hecho que los académicos de TESOL 

tengan que dirigir su foco de atención hacia el desarrollo de competencias 

lingüísticas y multiculturales que faciliten el entendimiento y comunicación 

entre los diferentes grupos de usuarios del inglés alrededor del mundo, 

tomando en consideración las diversas variedades lingüísticas y culturales 

existentes. Esto ha ayudado a contraponer de alguna forma la continuada 

reproducción errónea sobre la existencia del hablante ‘nativo’ del inglés 

como modelo legítimo para adquirir y enseñar el idioma (Phillipson, 1992), 

contribuyendo a su vez a que los hablantes y profesores de inglés ‘no 

nativos’ “sientan más confianza de su conocimiento, habilidades 

comunicativas e intuiciones” (Davies, 2003, p. 9). 

 

Este tipo de creencias en las que se devalúa y juzga a los profesores ‘no 

nativos’ del inglés por su competencia lingüística, cultural y pedagógica 
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con el idioma al ser comparados con los profesores ‘nativos’ del inglés, se 

toma en esta tesis como un punto fundamental a ser estudiado.  

 

Los participantes en este estudio además de ser usuarios del idioma son 

profesores de inglés de un país considerado de la periferia, por tanto se 

torna interesante conocer las perspectivas que tienen sobre las 

metodologías de enseñanza que utilizan en sus clases, así como de sus 

posiciones frente a los profesores ‘nativos’ del inglés. También se 

pretende, a través de algunas preguntas en los cuestionarios y entrevistas 

usados como instrumentos de recolección de datos en este estudio, 

mostrar de qué manera los participantes asumen como meta primordial en 

la enseñanza y aprendizaje del inglés la interacción con los hablantes 

‘nativos’ del inglés, así como de las variedades de inglés y valores 

culturales de los estadounidenses y británicos.   

 

De igual forma, se busca conocer si los participantes en este estudio 

tienen una conciencia crítica sobre las metodologías de enseñanza que 

emplean en sus salones de clases, y ver de qué manera se contraponen 

con la adopción pacífica y consumista de enfoques, metodologías y 

materiales de enseñanza provenientes del círculo interno impuestos como 

guías absolutas para la enseñanza del inglés y de sus múltiples 

variedades (Matsuda, 2003). En tal sentido, es pertinente para esta tesis 

indagar si los participantes en el estudio consideran al inglés internacional 

desde el punto de vista plural como un idioma que “es usado como una 

herramienta importante para impartir las tradiciones y valores culturales 

locales” (Kachru, 1992, p. 358).  

 

2.5.2 Creencias sobre la existencia de un inglés estándar 

 

El cambio o evolución de los idiomas es un proceso natural en el tiempo. 

Ese cambio se puede evidenciar en el léxico, estructuras fonéticas, tonos, 

ritmos, significados de palabras, entre otros aspectos (Lippi-Green, 1997); 
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y para lo que el inglés no significa la excepción. Es importante considerar 

que la estandarización del inglés, en algunos casos, atenta contra el 

cambio del idioma al querer controlar su variación. Cada idioma cambia al 

ritmo en que sus hablantes evolucionan y cambia su comunidad (Lippi-

Green, 1997). En tal sentido, la consideración sobre la existencia de un 

inglés estándar como modelo legítimo excluye la diversidad y 

multiculturalismo que caracteriza al inglés en el mundo de hoy con sus 

múltiples variedades y funciones a nivel internacional. 

 

La creencia sobre la existencia de un inglés estándar o SE (por su sigla 

en inglés), se concibe hoy día como un mito (Crystal, 2003b; Lippi-Green, 

1997) usado para justificar un orden social que acentúa las nociones de 

dominación de unos (hablantes ‘nativos’) sobre otros (hablantes ‘no 

nativos’), promoviendo las ideas fundamentadas en el imperialismo 

lingüístico (Phillipson, 1992). Lippi-Green (1997, p. 64) define esta 

ideología sobre un inglés estándar como “la inclinación hacia el lenguaje 

oral abstracto, idealizado, homogéneo que es impuesto y mantenido por 

un bloque de instituciones que mantienen como modelo el lenguaje 

escrito, pero que a su vez es manejado básicamente por el lenguaje oral 

de la clase media alta”. Esta misma autora agrega que el idioma estándar 

se debe considerar como una idea que está presente en las mentes de 

las personas más que una realidad vivida en el día a día. Tal vez la falta 

de información sobre la existencia de las múltiples variedades de inglés a 

nivel mundial hace que se le otorgue mayor reconocimiento y legitimidad a 

las variedades de inglés de los países del círculo interno, es decir, a las 

variedades americana, británica y australiana, entre otras, 

categorizándolas como naturales, necesarias, positivas, y con mayor 

prestigio (Lippi-Green, 1997; Walker, 2010).  

 

Por lo antes expuesto, la enseñanza del inglés como idioma internacional 

con sus múltiples variedades debe enfocarse en el reconocimiento, 

respeto y aprendizaje de esa diversidad lingüística y cultural que permite 
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el desarrollo de un hablante intercultural (Byram, 1997) que sepa mediar 

sus ideas e intereses ante cualquier idioma o variedad de inglés y cultura, 

y lo perciba como un vehículo a través del cual puede “resaltar su 

nacionalidad y otros aspectos de su identidad a través del inglés” 

(Graddol, 2006, p. 117). Esta postura se aleja de la imitación y adquisición 

de un inglés estándar o modelo legítimo que supone “la posesión 

simbólica de una comunidad particular que expresa su identidad, sus 

tradiciones y valores” (Widdowson, 1994, p. 381).  

 

La creencia sobre la existencia de un inglés estándar supone el 

reconocimiento de variedades específicas del inglés (variedad americana 

o británica) por encima del resto de variedades de inglés existentes en el 

mundo. En esta tesis, este aspecto toma gran importancia al indagar 

sobre el conocimiento y perspectivas que tienen los participantes de esta 

investigación sobre la existencia de un inglés puro o estándar. Para ello, 

en los cuestionarios y entrevistas en profundidad varias preguntas se 

enfocan en conseguir los puntos de vista de los participantes con relación 

al inglés estándar y las variedades de inglés que prefieren usar y enseñar.  

 

 

2.5.3 Creencias sobre un acento ideal para enseñar el inglés 

 

La controversia sobre el inglés estándar se sustenta en una concepción 

sociolingüística del acento, entendido como una “característica de la 

pronunciación que señala la identidad social o regional del hablante” 

(Crystal, 2003b, p. 458). En este sentido, Walker (2010, p. 13) afirma que 

“perder su acento es lo mismo a perder parte de su identidad”, ya que “los 

acentos nos identifican no solo como individuos, sino también como 

miembros de un grupo particular”. Cualquiera de los acentos que la 

persona posea, ya sea como un hablante ‘nativo’ o ‘no nativo’ del inglés, 

refleja en gran parte su identidad. Por tanto, “forzar a alguien a la 

obtención de un nuevo acento través de la enseñanza se puede percibir 
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como la obligación a convertirse en una nueva persona” (Walker, 2010, p. 

13).  

 

La concepción sobre un acento estándar ‘ideal’ y ‘correcto’ para la 

enseñanza del inglés excluye la gran variedad de acentos hablados en el 

mundo, otorgando mayor prestigio a los acentos de los países del círculo 

interno y devaluando o marginalizando a los hablantes de las variedades 

y acentos no estándares de los países fuera del círculo de dominación, es 

decir, a los pertenecientes al círculo externo (por ejemplo Nigeria, India, 

Kenia, Argentina, Venezuela, entre otros). En este respecto, Chacón 

(2006a, p. 56) agrega que “el acento es percibido de acuerdo a la región 

de donde provenimos. En este sentido, tener un acento británico no es lo 

mismo que hablar inglés con un acento español, particularmente si uno es 

identificado como latino”. Con esto se demuestra que las percepciones 

sobre “el acento y la raza van de la mano” (Chacón, 2006a, p. 56). Por 

tanto, la discriminación hacia los acentos de los hablantes ‘no nativos’ del 

inglés fortalece la generación de estereotipos al punto de ser percibidos 

como deficientes (Lippi-Green, 1997), aspecto que sin lugar a dudas 

afecta la legitimidad de los profesores ‘no nativos’ del inglés como 

docentes del idioma.  

 

Sin embargo, Walker (2010) también asegura que aunque los acentos son 

vistos como naturales, inevitables y como resultados de la variación 

lingüística, no deben tomarse como pretexto para mostrar la falta de 

entendimiento en la comunicación. En este respecto, Smith (1992, p. 76) 

asegura que “el entendimiento no se centra en el hablante o el oyente 

sino que es interactivo entre el hablante y oyente”. Este mismo autor 

también afirma que el entendimiento debería dividirse en tres categorías: 

inteligibilidad (relacionada con el reconocimiento del discurso oral), 

comprensibilidad (relacionada con el significado del discurso) y la 

interpretabilidad (relacionada con el significado detrás de la palabra). Este 

mismo autor asegura, al mismo tiempo, que la capacidad de manejar una 
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de esas categorías en la conversación no asegura el desarrollo de la otra.  

En tal sentido, la familiaridad con las diferentes variedades y acentos del 

inglés ayuda a los usuarios del idioma a tener un mejor entendimiento del 

mismo (Smith, 1992).  

 

De tal manera que en esta tesis los diferentes acentos ‘nativos’ y ‘no 

nativos’ del inglés se convierten en un aspecto importante que permite 

develar las concepciones de los participantes como usuarios y profesores 

de inglés de un país periférico. Es por esto que varias preguntas de los 

cuestionarios y entrevistas en este estudio pretenden captar las opiniones 

de los participantes en cuanto a la enseñanza y exposición de los 

estudiantes a los distintos acentos del inglés, así como sus inclinaciones 

hacia la enseñanza de acentos con el propósito de acercar a sus 

estudiantes al manejo de un acento estándar ideal. Asimismo, se busca 

captar de qué manera los participantes vinculan sus acentos ‘no nativos’ 

con sus identidades y la forma en que se perciben como profesionales 

con un acento ‘no nativo’ del inglés.  

 

 

2.6 La pedagogía crítica en la enseñanza del inglés como idioma 
internacional 
 

La pedagogía crítica en la enseñanza del inglés como idioma 

internacional se constituye en un fundamento teórico fuerte que ilumina y 

fundamenta esta tesis. Varios investigadores en TESOL (Braine, 1999b; 

Canagarajah, 1999a, 1999b; Cox y Assis-Peterson, 1999;  Samimy y 

Brutt-Grffler, 1999) han enfocado sus trabajos sobre la base de la 

Pedagogía Crítica (Freire, 1970; Giroux, 2006; Guilherme, 2002; 

Pennycook,1990a, 1990b, 1994, 1999; Phipps y Guilherme, 2004) con el 

propósito de desafiar el supuesto generalizado de la lingüística aplicada 

en relación con la existencia de un hablante ‘nativo’ ideal para el 

aprendizaje y enseñanza del inglés, propio del paradigma Chomskiano.  
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Esta nueva perspectiva permite visualizar el inglés y su enseñanza desde 

un panorama más amplio que facilita su entendimiento desde una 

posición crítica en la que se lo considera no solo como una herramienta 

neutral para la comunicación, sino también como un vehículo para la 

transmisión y reproducción de discursos hegemónicos de los países con 

mayor poder en el mundo (Canagarajah, 1999a). Aunado a esto, y con el 

reconocimiento de la existencia de múltiples variedades de inglés, esta 

perspectiva crítica contribuye con la desmitificación sobre la existencia de 

un inglés estándar y una única forma de enseñarlo, permitiendo con esto 

empoderar a los profesores de inglés de los países periféricos (Davies, 

2003; Widdowson, 1994) para la puesta en práctica de metodologías 

pedagógicas que sean congruentes con las necesidades propias de sus 

estudiantes y contextos.  

 

La pedagogía, desde el punto de vista crítico, es considerada como un 

acto no neutral relacionada con cuestiones económicas, políticas, de 

poder y de practicidad (Phipps y Guilherme, 2004). En ese sentido, 

Auerbach (1995, p.9) asegura que las decisiones pedagógicas en cuanto 

al “desarrollo del currículo, contenido, materiales, procesos en el salón de 

clases, y uso del idioma, aunque aparentan ser de consideraciones 

profesionales apolíticas, de hecho son por naturaleza ideológicas, con 

implicaciones significativas en los roles socioeconómicos de los 

estudiantes”. De la misma manera afirma que “el salón de clases funciona 

como un tipo de microcosmos del orden social más amplio” (Auerbach, 

1995, p. 9). Bajo esta perspectiva, el inglés como lenguaje se considera 

como una manera de expresar ideologías y no solo como un sistema de 

símbolos abstractos (Kumaravadivelu, 2006). Por tanto el espacio 

educativo en el que se enseña el inglés debe extenderse de manera 

amplia a las dinámicas sociales, culturales y políticas que circulan en el 

mundo, es decir, a aquellas realidades que están presentes fuera del 

salón de clases. Esto se conecta con la visión de Auerbach (1995), quien 
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invita a percibir la pedagogía desde un punto de vista político, pero para 

llegar a hacerlo de esa forma, es necesario tomar conciencia sobre la  

manera en que los salones de clases y las actividades que se llevan a 

cabo dentro de ellos están relacionados con aspectos sociales, culturales, 

políticos e ideológicos (Pennycook, 2001). 

 

En ese sentido, la pedagogía critica que emerge de la teoría social busca 

“entender y criticar los contextos históricos y sociopolíticos de la escuela y 

desarrollar practicas pedagógicas que apunten no solo al cambio de la 

naturaleza de la escuela sino también de la sociedad en general”  

(Pennycook, 1990a, p. 24). 

 

La pedagogía critica se convierte entonces en una interconexión entre el 

salón de clases y el mundo externo a través de una interacción dialógica 

(Freire, 1970) entre los profesores y los estudiantes que tratan asuntos 

reales de sus vidas diarias; asuntos relacionados con la política, 

economía, educación, y otros aspectos que ellos consideran importantes 

en el contexto local en el cual viven. Con el desarrollo de la pedagogía 

critica en la clase de inglés se incentiva a los estudiantes a explorar sus 

puntos de vista en relación a temas actuales de interés común, 

ofreciéndoles la oportunidad de reflexionar sobre sus propios 

pensamientos y desarrollar su pensamiento crítico como ciudadanos 

globales a través del debate, la deliberación, el diálogo y el disentimiento 

(Giroux, 2006).  

 

Inspirado en las ideas de Freire (1970), Pennycook (1990b) asegura que 

la pedagogía crítica promueve una forma no tradicional de alfabetización 

que permite a los estudiantes desmitificar sus propias tradiciones 

culturales  y las estructuras desiguales de su sociedad. De igual manera, 

aclama que la pedagogía crítica desarrolla la noción de alfabetización 

crítica que ayuda a los estudiantes a visualizar cuestiones ideológicas en 

los textos, instituciones y en las prácticas sociales y culturales. Por tanto, 
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la pedagogía crítica se concibe como la educación fundamentada en un 

deseo de cambio social para el beneficio tanto de la escuela como de la 

sociedad en general (Pennycook, 1994).  

 

En concordancia con las ideas de Pennycook, Giroux (2006) afirma que la 

pedagogía crítica no solo tiene que ver con el ofrecimiento a los 

estudiantes de nuevas formas de pensar críticamente y actuar con 

autoridad como agentes en el salón de clases, sino también con la 

provisión, tanto a profesores como estudiantes, de habilidades y 

conocimientos que les permita ampliar y fortalecer sus capacidades para 

cuestionar todos aquellos aspectos que otorgan legitimidad a las 

estructuras y prácticas sociales desiguales; y tomar de esa manera 

responsabilidad para intervenir y actuar en el mundo.  

 

En cuanto a la relación entre la pedagogía crítica y el campo de la 

enseñanza del inglés o ELT, Pennycook (1999) asegura que esta se lleva 

a cabo no solo al momento de relacionar los salones de clases, los 

enfoques de enseñanza y las interacciones de los estudiantes y 

profesores con las situaciones sociales y políticas que se suscitan en la 

sociedad, sino también al tomar en cuenta las cuestiones de poder, 

desigualdad, discriminación, y resistencia que están presentes en la 

enseñanza y aprendizaje del inglés. Por tanto, utilizar la pedagogía crítica 

en los salones de clases de inglés de los países periféricos significa para 

varios autores (Pennycook, 1990b, 1994; Phipps y Guilherme, 2004) 

desafiar las normas lingüísticas y constructos discursivos impuestos por 

los usuarios y profesores de inglés de los países del círculo interno 

(Kachru, 1986b) y de esa manera “conducir el aprendizaje del idioma en 

términos que son relevantes y efectivos a las necesidades y contextos 

socioculturales de las comunidades de la periferia” (Canagarajah, 1999a, 

p. 195).  
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La pedagogía crítica en las clases de inglés se convierte entonces en una 

manera en que los profesores de inglés pueden hacer pedagogía siendo 

críticos (Phipps y Guilherme, 2004) y lograr percibirse a sí mismos como 

“intelectuales” (Giroux, 1992, p. 31) más que como seguidores o 

consumidores pasivos de metodologías y normas impuestas que limitan 

sus pensamientos críticos (Canagarajah, 2002).   

 

En líneas generales, desde un enfoque crítico, la enseñanza y 

aprendizaje del inglés debe priorizar la conexión entre el aprendizaje del 

idioma y los asuntos políticos y sociales presentes en un nivel macro, 

cuestionando de alguna manera la hegemonía del idioma a nivel mundial 

y su uso como instrumento de dominio y sometimiento. En esta tesis, todo 

lo relacionado con la pedagogía crítica en las clases de inglés se aborda 

desde el punto de vista de los participantes. A través de los cuestionarios 

y entrevistas, los participantes dan cuenta de sus conocimientos con 

respecto al tema y la forma en que integran la práctica pedagógica crítica 

en sus salones de clases. 

 
 
2.7. Conclusión 
 

Este capítulo ha presentado los principios teóricos que guían este estudio.  

Desde una conceptualización sociocultural y posestructuralista del inglés 

se han presentado algunas de las razones históricas, políticas, 

económicas, ideológicas y de comunicación que han apoyado la 

expansión del inglés en el mundo. Se han presentado además las 

diferentes perspectivas de los investigadores interesados en el estudio del 

fenómeno. También se abordaron algunas consideraciones sobre el 

inglés como fenómeno social que han permitido la caracterización del 

inglés con diferentes denominaciones, basadas esencialmente en los 

puntos de vista de los investigadores. Se mostró en este capítulo cómo 

las diferentes denominaciones otorgadas al inglés han generado debates 

59 



 
 

entre los académicos de TESOL, aun cuando la mayoría de ellos asumen 

el idioma, su uso y expansión desde el punto de vista crítico develando 

las vinculaciones del inglés con ideologías políticas, económicas y 

sociales.  

 

Luego se presentaron algunos aspectos relacionados con los debates en 

torno a la falacia del ‘hablante nativo’ y las creencias de los profesores de 

inglés ‘no nativos’ sobre la enseñanza del inglés como idioma 

internacional. Se mostró que estos debates desmitifican ciertas creencias 

que otorgan superioridad al hablante y profesor ‘nativo’ de inglés al 

considerarlo un modelo legítimo para el aprendizaje y enseñanza de la 

lengua.  

 

De igual manera, se planteó la creencia errónea que circula entre los 

usuarios y profesores de inglés sobre la existencia de un inglés estándar y 

un acento ideal para hablar inglés. El capítulo se cerró con la discusión 

sobre la pedagogía crítica en la enseñanza del inglés, mostrando su 

importancia y alineación con el pensamiento crítico que se pretende llevar 

en esta tesis en cuanto a la  expansión, uso y enseñanza del inglés en un 

país de la periferia.  

 

A lo largo del capítulo se hizo explicita la relación y congruencia entre el 

fundamento que subyace a esta investigación y el diseño de investigación 

en sí mismo, proporcionando donde fuese preciso, especificaciones 

acerca de conexiones relevantes e interrelaciones en la recolección y 

análisis de los datos. Por último, este capítulo remarcó el hecho de que 

este estudio está en consonancia con la necesidad de llevar a cabo 

investigaciones desde una perspectiva crítica del inglés en cuanto a su 

uso, expansión y enseñanza en los países de la periferia, que de alguna 

manera darían cuenta de la forma en que los usuarios y profesores de 

inglés ‘no nativos’ perciben el fenómeno del inglés como idioma 

internacional.  
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Las bases teóricas expuestas en este capítulo han allanado de alguna 

manera el camino para el análisis de la bibliografía que se presenta en el 

capítulo siguiente en torno a la expansión, uso y enseñanza del inglés 

como idioma internacional.  
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CAPÍTULO 3 
 

ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO: UNA MIRADA A INVESTIGACIONES 
SOBRE LA EXPANSIÓN DEL INGLÉS, SU USO Y ENSEÑANZA EN 

DIFERENTES CONTEXTOS DEL MUNDO 
 
 
3.1 Introducción 
 
Este capítulo revisa estudios de investigación en el área del inglés como 

idioma internacional, su expansión y enseñanza en cuanto son 

pertinentes para esta tesis. Se inicia señalando cómo ha sido abordado 

por varios investigadores el fenómeno de la expansión del inglés a nivel 

internacional, y su relación con el fenómeno de la globalización; y luego 

se procede a mostrar de forma detallada algunos estudios empíricos que 

se han hecho a nivel mundial con relación al tema. 

 

Se ofrece una perspectiva histórica enmarcada por los trabajos de los 

académicos que se interesaron en estudiar el fenómeno de la expansión y 

globalización del inglés desde un punto de vista crítico, y la cual se 

considera útil y necesaria para justificar y enmarcar el presente estudio. 

En particular, se revisan cuatro tipos de estudios empíricos: 1. estudios 

relacionados con el imperialismo lingüístico generado por la expansión del 

inglés, su uso y enseñanza, 2. estudios relacionados con las ideas del 

‘native speakerism’, 3. estudios relacionados con el pensamiento y 

perspectivas de los profesores de inglés como idioma internacional, y 4. 

estudios relacionados con el conocimiento y vinculación de los profesores 

de inglés con la pedagogía crítica para la enseñanza del inglés como 

idioma internacional.  

 

El capítulo concluye remarcando las características distintivas de este 

estudio sobre la base de la revisión bibliográfica llevada a cabo. 
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3.2 Mirada histórica a los estudios críticos sobre la expansión del 
inglés y su enseñanza 
 

A través de la historia, la mayor parte de la bibliografía relacionada con la 

globalización del inglés y su relación con las fuerzas políticas, ideológicas, 

culturales, económicas y de otro tipo que subyacen tras su difusión y 

enseñanza, están basadas en los trabajos realizados por los académicos 

Robert Phillipson (1988, 1992, 2001, 2008, 2010; Phillipson y Skutnabb-

Kangas, 1985, 1996), Adrián Holliday (1994, 2005, 2006, 2009, 2013) y 

Canagarajah (1999a, 1999b, 2002, 2006, 2007). Es de destacar que los 

debates teóricos y conceptuales a los que llegan estos investigadores en 

sus respectivos trabajos son pertinentes para esta tesis en cuanto 

estudian la expansión, uso y enseñanza del inglés desde un punto de 

vista crítico que revela su vinculación con fuerzas ideológicas, políticas, 

económicas, culturales y sociales; y no como una simple herramienta de 

comunicación neutral y apolítica. Por tanto, sus aportes se toman como 

base para iluminar el camino  teórico que fundamenta esta investigación.  

 

Phillipson (1992) en su trabajo Linguistic Imperialism critica fuertemente la 

expansión del inglés a nivel global y su enseñanza al vincularlas 

directamente con la imposición de las fuerzas coloniales ejercidas por las 

organizaciones culturales de las naciones dominantes (Reino Unido y 

Estados Unidos) ocultas en la promoción del inglés en los países de la 

periferia (Phillipson, 1988). Su trabajo enmarca la creencia de que la 

pedagogía de la lengua, y el estudio científico del aprendizaje y 

enseñanza del idioma, han sido separadas de las ciencias sociales por 

mucho tiempo y que “la enseñanza del inglés necesita ser situada en una 

perspectiva teórica macro - social” (p. 2).  

 

Su enfoque teórico estuvo influenciado por sus trabajos previos sobre la 

teorización del idioma y el poder, las relaciones entre los grupos 

dominantes y dominados y la educación minoritaria (Phillipson, 1988; 
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Phillipson y Skutnabb-Kangas, 1985). Por tanto, el propósito de su trabajo 

se centró en explorar las razones por las que el inglés se ha convertido en 

el idioma internacional dominante y cómo la pedagogía del idioma ha 

contribuido con su hegemonía. Para ello, entrevistó a ocho académicos 

europeos expertos en las políticas de la enseñanza del inglés quienes se 

habían desempeñado como intelectuales, administradores y escritores por 

un largo periodo de tiempo; además, analizó algunos documentos 

oficiales concernientes a las actividades de las agencias culturales que 

muestran las funciones políticas, ideológicas, culturales y económicas 

concebidas para el Consejo Británico y la Agencia de Información de los 

Estados Unidos durante el comienzo de la Guerra Fría.  

 

En las entrevistas cubrió temas relacionados con los orígenes y la 

naturaleza del respaldo británico a la enseñanza del inglés, a su 

investigación en Gran Bretaña, y al desarrollo del inglés en el contexto 

global. El propósito de las entrevistas fue “obtener los puntos de vista de 

los informantes sobre el paradigma dominante para la enseñanza del 

inglés y sus evaluaciones acerca de las fortalezas y debilidades 

experimentadas hasta la actualidad” (Phillipson, 1992, p. 4). 

 

En sus hallazgos, Phillipson (1992) muestra que el inglés funciona como 

una forma posible de categorizar las comunidades para perpetuar 

desigualdades de poder y recursos, y su persuasiva expansión 

equiparada con el progreso y la prosperidad han contribuido con la 

reconstitución de desigualdades estructurales y culturales entre el inglés y 

otras lenguas (Kubota, 2002). De la misma manera, Phillipson declara que 

el idioma en sí mismo no se debe considerar como bueno ni malo, ya que 

las implicancias maléficas que se le atañen vienen adheridas a la forma 

como es usado por las estructuras y los intereses político-económicos de 

las naciones con mayor poder en el mundo. También argumenta que el 

estatus del inglés solamente podrá ser desafiado a través de cambios en 

las relaciones geopolíticas de las naciones.  
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Aun cuando Phillipson brinda una perspectiva general sobre cómo las 

instituciones sociales, económicas, gubernamentales y culturales llevan a 

cabo desigualdades entre las comunidades a través de la expansión del 

idioma, éste no hace énfasis en cómo esa hegemonía lingüística se 

experimenta en el día a día de las comunidades de la periferia, en cómo 

la gente usa el inglés y por qué escogen usar ese idioma (Canagarajah, 

1999a, 2002; Kubota, 2002; Pennycook, 2000).  Por tanto, hacen falta 

estudios que se centren en la perspectiva micro – social que demuestren 

cómo se vivencia el inglés en esas comunidades, así como también, en 

los contextos instruccionales en los que el inglés se enseña como lengua 

extranjera o segunda lengua. De esta forma, Canagarajah (1999a, p. 43) 

sugiere que para “estudiar cómo se lleva a cabo el imperialismo lingüístico 

en la periferia, y en particular, cómo es experimentado en la vida diaria, se 

debe emprender trabajo en la periferia”, ya que la simple investigación 

documental en el Reino Unido no es suficiente.  

 

El estudio desarrollado en esta tesis constituye una contribución en este 

sentido, ya que brinda una visión de lo que ocurre en un contexto 

específico de la periferia al mostrar no solo cómo un grupo de profesores 

de inglés venezolanos vivencian y perciben la expansión global del 

idioma, su uso y enseñanza; sino también, como reproducen esas 

creencias en sus prácticas pedagógicas. Como se verá más adelante en 

esta tesis, las ideas de Phillipson (1992) relacionadas con el imperialismo 

lingüístico se convertirán en una vertiente fundamental para el desarrollo 

de esta investigación, ya que se indagará sobre el grado de 

concientización que tienen los profesores de inglés venezolanos en el 

contexto específico en el que se inscribe esta tesis con relación al inglés, 

su expansión, uso y enseñanza como un sistema que valora y sostiene 

estructuras, ideologías y prácticas que promueven desigualdades entre 

personas, pueblos, idiomas y culturas (Pennycook, 1994; Phillipson, 1992; 

Kubota, 2002; Tollefson, 2000). 
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De igual manera, este estudio intentará revelar hasta qué punto los 

profesores de inglés de un contexto específico de Venezuela perciben la 

vinculación de las prácticas de enseñanza del inglés con la legitimación, 

reproducción y distribución del poder político, económico, ideológico y 

cultural de los países con mayor poderío mundial, que bajo la idea de la 

globalización, han querido promover una homogenización cultural e 

ideológica que solo responde a sus intereses económicos y culturales 

(Canagarajah, 2002; Guilherme, 2002; Kubota, 2002; Phillipson 1992, 

2001). 

 

Mientras Phillipson enfatizó el estudio desde un nivel macro – social, en 

algunos casos exagerando la rigidez de las estructuras de poder añadidas 

a la expansión del inglés a nivel global, Holliday (1994) en su trabajo 

Appropriate Methodology and Social Context desestimó la reproducción 

de poder provocada por las grandes fuerzas políticas que apoyan dicha 

expansión y se centró en los pequeños espacios culturales en donde llevó 

a cabo su investigación. Separó la cultura del poder como una forma de 

discutir las diferencias pedagógicas de una manera no controversial y 

apolítica (Canagarajah, 1999a, 2002), lo que indudablemente provocó que 

perdiera de vista algunos conflictos importantes presentes en los procesos 

de enseñanza – aprendizaje del inglés en esos contextos.    

 

Su trabajo se enmarca desde un punto de vista micro-social cuyo 

propósito fue explorar los conflictos culturales que resultan de la 

metodología aplicada para la enseñanza del inglés en la periferia 

financiadas por los países del centro. Holliday quería tener con su 

proyecto, una perspectiva que emergiera de las prácticas instruccionales 

propiamente dichas en las comunidades de la periferia, lo que de alguna 

manera se podría tomar como una acción correctiva al enfoque dado por 

Phillipson (Canagarajah, 1999a, 2002).  
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Aunque la idea de Holliday por estudiar este tema marca un paso para la 

reconstrucción de la realidad en los propios contextos de la periferia, 

como es el caso de  Siria y Egipto, su enfoque ha sido criticado por no 

poseer una fuerte base teórica que le permitiera interpretar sus datos a la 

luz de los desarrollos emergentes de las corrientes críticas (Canagarajah, 

1999a, 2002; Pennycook, 1994). Según Canagarajah (1999a), hay una 

mezcla de categorías que dificultan el análisis de los datos, ya que 

combina la categoría de los países del círculo interno que suministran los 

recursos para la enseñanza del inglés (Reino Unido, Australia, y Norte 

América), denominados BANA en su trabajo, con los diferentes niveles 

educativos (terciario, secundario, primario) que comprenden una cultura 

más tradicional de organización educativa en las escuelas del mundo y 

que reciben los recursos de los países del centro para enseñar el idioma, 

a los cuales denominó TESEP (Holliday, 2005).  

 

Su intención con estas categorías era la de describir la división política 

existente en las comunidades pertenecientes a la organización TESOL 

(Enseñanza del inglés a hablantes de otras lenguas) no desde el punto de 

vista de la ubicación geográfica, como lo hizo Phillipson llamándolas 

‘centro’ y ‘periferia’, sino más bien, desde el punto de vista de la cultura 

profesional de sus miembros (Holliday, 2005).  De esta manera, según 

Holliday (2005), “la distinción BANA – TESEP proporciona una imagen de 

los tipos de educadores de inglés como hablantes de otras lenguas 

(ESOL) en los términos de sus ocupaciones y preocupaciones educativas” 

(p. 3).  

 

Así, para Holliday (2005), aquellos docentes pertenecientes al grupo 

TESEP comparten antecedentes académicos similares, y los estudiantes 

en la mayoría de los casos presentan sus mismas nacionalidades. Por 

tanto, el encuentro con el ‘Otro’, es decir con el extranjero, se efectúa a 

través del idioma, los textos y su metodología; mientras que los 

pertenecientes al grupo BANA, se caracterizan por ser docentes 
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provenientes de países de habla inglesa quienes tienen la noción de que 

el inglés y su enseñanza son originalmente de su propiedad. Por lo 

general, los docentes del grupo BANA no comparten la misma 

nacionalidad con sus estudiantes, y por lo tanto, representan al ‘Otro’, al 

extranjero en sus salones de clases.  

 

Holliday (1994) muestra los diferentes estratos de cultura y contexto en 

las situaciones de enseñanza local que complican una dominación 

unilateral, y asegura que la dominación de las comunidades TESEP por 

parte de las organizaciones del centro no siempre está garantizada. De 

igual manera argumenta que la pedagogía “integracionista” o pedagogía 

flexible orientada al proceso, aplicada por los docentes pertenecientes a 

la comunidad BANA, es difícil de emplear en la comunidad TESEP por 

poseer ésta un sistema educativo “coleccionista” (Holliday, 1994, p.44) 

orientado al producto.  

 

Con su propósito de desvincular lo político e ideológico de la enseñanza 

del idioma y de la cultura en el salón de clases, Holliday minimizó  

problemas de  significación cultural e ideológica en las comunidades 

BANA y TESEP que, seguramente, hubiesen aportado información rica 

para una interpretación más profunda y crítica de lo que realmente 

acontece en estas comunidades. Como resultado, argumenta que los 

problemas pedagógicos son universales entre los salones de las 

comunidades BANA y TESEP, y que las diferencias instruccionales entre 

ambos sitios, si las hay, son de grado y no de forma.  

 

Si bien la investigación de Holliday se reconoce por su interés en abordar 

el tema cultural y la enseñanza del inglés en las comunidades periféricas, 

algunos autores (Canagarajah, 1999a, 2002) critican la falta de  un sólido 

conocimiento básico de las interacciones diarias en contextos más 

amplios de las comunidades periféricas por ser el investigador de un país 

del círculo interno (Kachru, 1992); y le atañen a eso la imposición del 
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punto de vista del investigador a las culturas de las otras personas, 

enfocándose en crear un método de enseñanza eficiente antes de 

comprender el contexto propio de la enseñanza (Canagarajah, 2002). En 

esta tesis se trata de corregir este aspecto al proponer un diseño de 

investigación flexible, dinámico y contextualizado (véase capítulo 4) que 

integra la aplicación de varios instrumentos para la recolección de los 

datos, y el estudio en profundidad de varios casos que proporcionan una 

visión más detallada de lo que acontece con los profesores de inglés 

venezolanos desde sus propias concepciones y posiciones sobre el uso y 

enseñanza del idioma en un país de la periferia. 

 

Por otra parte, Canagarajah (1999a, p. 44) también visibiliza el hecho de 

que Holliday “no indica que llevó a cabo un estudio sistemático con 

objetivos de investigación pre-diseñados”, aun cuando argumenta que 

realizó un estudio etnográfico y que sus afirmaciones están basadas en 

registros de observaciones de clases a las cuales asistió como profesor 

inmigrante. Estos aspectos dejan a  Canagarajah (1999a) dudas con 

respecto a la validez y confiabilidad de los datos y lo lleva a preguntarse 

“¿Qué le da autoridad al investigador para  asegurar que su propia 

interpretación de los problemas de enseñanza en una sociedad extranjera 

es la explicación valida? (...) ¿de qué manera su identidad afectaría el 

estudio? (…) ¿un solo diario de clase provee la evidencia suficiente para 

generalizar acerca de todas las clases en la periferia?” (Canagarajah, 

1999a, p. 45). Estas preguntas a las que llega Canagarajah (1999a) 

podrían ser respondidas por investigaciones realizadas por los propios 

investigadores de la periferia que se interesen en  indagar lo que sucede 

en sus contextos. Ésta tesis, por tanto, representa una contribución en 

ese sentido ya que su foco se traduce en dar respuesta a la pregunta de 

investigación desde la propia perspectiva de los docentes de inglés de un 

contexto de la periferia, no con la idea de llegar a generalizaciones, sino 

más bien, de describir e interpretar la forma en que estos profesores 
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perciben y viven el fenómeno de la expansión, uso y enseñanza del inglés 

en sus contextos. 

 

Aunque el trabajo de Holliday (1994) presenta algunas discusiones 

teóricas interesantes, su visión de proponer un método para la enseñanza 

del inglés en los contextos de la periferia se aparta del foco de esta tesis. 

Como ya se mencionó antes, esta tesis pretende indagar profundamente 

sobre el sentir de los profesores de inglés para conocer sus concepciones 

sobre la relación, si así la conciben, de los aspectos ideológicos, políticos, 

culturales y económicos con la enseñanza del inglés en Venezuela. Se 

pretende entonces describir el posicionamiento que tienen frente a la 

reproducción de creencias, ideologías y prácticas que marcan la 

dependencia ideológica de la que habló Phillipson (1992), y a través de la 

cual se replican de forma consciente o inconsciente prácticas que 

promueven el imperialismo pedagógico; o por el contrario, cualquier tipo 

de resistencia hacia el uso e imposición de métodos de enseñanza a 

través de la incorporación de actividades y estrategias pedagógicas que 

se correspondan con las características propias del contexto específico de 

enseñanza (Canagarajah, 2002; Kumaravadivelu, 1994), contribuyendo 

así a “corregir la problemática misión pedagógica de las agencias del 

centro en los salones de clase de la periferia” (Canagarajah, 2002, p. 

137). 

 

Canagarajah (1999a) en su trabajo Resisting Linguistic Imperialism in 

English Teaching describe el análisis sistemático que realizó para 

investigar acerca de las estrategias empleadas por los estudiantes y 

profesores de inglés en las interacciones diarias y en los salones de 

clases. Su investigación, que se prolongó por alrededor de cuatro años 

utilizando el enfoque etnográfico en  la comunidad y salones de clase de 

Tamil en Sri Lanka, permitió analizar los factores socio políticos que 

intervenían en el aprendizaje del inglés en la vida diaria de los 

participantes. Para la recolección de sus datos utilizó entrevistas, notas de 
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campo, grabaciones de interacciones lingüísticas, análisis de textos 

escritos y cuestionarios. Su atención siempre estuvo dirigida en ofrecer 

una descripción de los contextos instruccionales de la periferia con el 

objeto de resaltar las complejidades y los retos pedagógicos con los que 

se enfrentan los profesores de inglés en las comunidades post coloniales, 

tomando en cuenta el contexto macro social y político que regula la vida 

de la comunidad. 

 

Con este estudio, Canagarajah (1999a) pretendió impulsar trabajos en y 

desde la misma periferia, mostrando las perspectivas anti – hegemónicas 

o de resistencia que pueden suministrar una mirada más interactiva e 

integral de la expansión global del inglés. Para ello, el autor analizó las 

actitudes de los estudiantes de Sri Lanka al utilizar el libro American 

Kernel Lessons en sus clases de inglés; así como las ideologías 

presentes en el material como una forma de situar las actitudes y 

respuestas de los estudiantes hacia el curso.  A través de un análisis 

exhaustivo de los comentarios y dibujos realizados por los estudiantes en 

los márgenes de los libros a lo largo de las clases, el autor dio cuenta de 

la resistencia que mostraban los estudiantes hacia los discursos, valores e 

ideologías presentes en el material y que de una manera solapada 

intentaban influenciar a los estudiantes con ciertos valores dominantes de 

la sociedad norteamericana. Dichos comentarios y dibujos mostraban al 

investigador el interés por otros discursos y temas que no estaban 

presentes en el libro. Canagarajah (1999a) argumenta con este estudio la 

necesidad de empoderar a los profesores y estudiantes de inglés de los 

contextos de la periferia para que enseñen y aprendan el inglés desde lo 

local, contextualizando la enseñanza, y de esa manera puedan negociar 

culturas y discursos que hasta entonces han sido impuestos por los 

países del centro (Guilherme, 2002). 

 

Para esta tesis, es importante el trabajo de Canagarajah (1999a) debido a 

la conceptualización que hace del salón de clases de inglés, al situarlo 
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como un espacio cultural en el que se disputan y negocian diferentes 

agendas que contribuyen con la formación de los estudiantes no solo 

desde el punto de vista lingüístico, sino también social, cultural y político. 

Su propuesta sobre la implementación de prácticas pedagógicas críticas 

hace que se manifieste la complejidad política de la pedagogía del idioma 

(Phipps y Guilherme, 2004) y se presente así oposición a la dominación 

ideológica resultante de la puesta en práctica de enfoques para la 

enseñanza del inglés impuestos por los académicos y lingüistas del centro 

en los que se solapa la idea del idioma como un instrumento técnico y 

apolítico. Si bien el propósito de esta tesis no es reflexionar sobre los 

procesos de aprendizaje del idioma per se, si se interesa por  mostrar las 

percepciones de estos profesores con respecto al inglés como idioma 

internacional, a su uso y enseñanza, permitiendo de esa manera, divisar 

si mantienen una conciencia crítica hacia el mismo y hacia su pedagogía 

o si aún se encuentran adheridos a las ideologías, discursos y 

metodologías provenientes de los países del centro.  

 

Por otra parte, Holliday (2005) a través de narrativas obtenidas por correo 

electrónico de varios profesores de inglés de diferentes países, y otros 

documentos preservados por el autor a lo largo de su vida académica y 

profesional en instituciones, conferencias y clases, describe los conflictos 

que enfrentan los profesores de inglés en cuanto a la propiedad del 

idioma y a las practicas e ideologías que causan divisiones culturales 

entre los profesores de inglés como idioma internacional.  En su trabajo 

da cuenta de las complejidades por las que pasan los profesores de 

inglés al momento de dar sentido al ‘Otro’ representado en los 

“estudiantes, colegas, metodologías, textos, comportamientos y 

literaturas” y en “las interrelaciones políticas y culturales creadas por un 

idioma que tiene un pasado colonial” (Holliday, 2005, p. 1). Asimismo, 

describe cómo los conflictos entre los profesionales de esta lengua se 

encuentran enraizados dentro de las estructuras y jerarquías específicas 

de la comunidad TESOL, en la que se maneja la creencia de que los 
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profesores de inglés ‘nativos’ representan una ‘cultura superior’ de la cual 

emergen los ideales del inglés y de su metodología de enseñanza, 

desarrollándose con eso la idea del “native speakerism” (Holliday, 2005, p. 

6).  

 

Holliday (2005, 2006, 2013) considera la ideología basada en el ‘native 

speakerism’ como una fuerza divisoria que se origina en los discursos 

dominantes de los profesionales pertenecientes a los países del centro, y 

que sin lugar a dudas, genera una relación desigual de poder entre los 

hablantes y profesores de inglés de las diferentes regiones del mundo. Tal 

ideología se puede percibir también en las creencias que tienen muchos 

profesores de la periferia al concebir los métodos de enseñanza 

provenientes de los países del círculo interno como los “más efectivos, 

eficientes, y acreditados para sus propósitos” (Canagarajah, 2002, p. 

135). 

 

Esa misma división dentro de la comunidad TESOL, ha provocado que se 

utilicen los términos hablantes ‘nativos’ y ‘no nativos’ como una forma de 

diferenciar a los hablantes por su procedencia geográfica y cultural, 

siendo éstos últimos etiquetados como “dependientes, colectivistas, 

pasivos, dóciles, con insuficiente autoestima, reacios a desafiar la 

autoridad, dominados,  no críticos, dependientes intelectualmente” 

(Holliday, 2005, pp. 19-20); descripciones que representan a un supuesto 

‘Otro’ generalizado como problemático, en contraposición con la 

naturaleza no problemática del hablante ‘nativo’ (Holliday, 2005, 2006). 

Esas descripciones, aunque generan controversias y discusiones, siguen 

siendo utilizadas con frecuencia en la literatura y en los discursos 

dominantes  de TESOL, promoviendo con ello la discriminación y 

construcción de percepciones negativas sobre los profesores de inglés ‘no 

nativos’, así como de sus teorías y prácticas de enseñanza (Holliday, 

2005, 2006, 2009; Jenkins, 2000). 

 

73 



 
 

Por otro lado, Holliday (2005) muestra que el ‘native speakerism’ forma 

parte del ‘racismo cultural’ que se ha venido manejando de manera muy 

sutil dentro de la comunidad TESOL cuando se ha y sigue intentando 

controlar y cambiar la cultura de aprendizaje de los ‘no nativos’ a través 

de métodos de enseñanza basados en modelos y discursos dominantes, 

manteniendo con ello el legado colonialista y esencialista de la cultura.  

 

Esa ideología dominante se ha visto reflejada en los profesores de inglés 

‘no nativos’ en cuanto implementan enfoques metodológicos que se 

convierten en rutinas naturales y en discursos pedagógicos que llevan día 

a día a sus salones de clases sin cuestionar ni prestar atención a los 

trasfondos adheridos con la aplicación de dichos métodos (Llurda, 2009). 

En palabras de Edge (2003), estos profesores serían considerados como 

“soldados imperiales” (p. 703). De igual forma ocurre, cuando los 

profesores ‘no nativos’ se apropian de algunos discursos modernos para 

la enseñanza del inglés representados en ideas tales como “el desarrollo 

de las cuatro habilidades”, “los enfoques centrados en el estudiante”, 

“autonomía del estudiante”, “aprendizaje auténtico”, “aprendizaje en 

equipo”, entre otros (Holliday, 2005, p. 44), sin darse cuenta que todos 

estos ideales forman parte del ‘native speakerism’ con el cual los 

hablantes ‘nativos’ quieren corregir la cultura de aprendizaje de los ‘no 

nativos’. Así pues, ésta tesis contribuye en alguna medida a mostrar cómo 

los profesores de inglés venezolanos en un contexto específico perciben 

la propiedad del inglés y las ideas insertas en el ‘racismo cultural’ 

asociadas con la adopción de métodos y discursos que reflejan la 

ideología del ‘native speakerism’ (Holliday, 2005, 2006, 2009).  

 

Aunque los trabajos expuestos anteriormente demuestran las discusiones 

críticas que se han llevado a cabo en torno a la expansión, uso y 

enseñanza del inglés, algunos investigadores (Seidlhofer, 2003, 2004; 

Jenkins, 2000, 2002) argumentan que estas discusiones no han tratado a 

fondo lo que ha y sigue ocurriendo con las formas del idioma. Por tanto, 
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aseguran la necesidad de una re-conceptualización del inglés y de su rol 

a nivel global. De esa manera, Jenkins (2000, 2002, 2006, 2007)  y 

Seidlhofer (2001, 2003, 2004)  han tratado de confrontar el impacto global 

generado por la expansión del inglés como idioma internacional a través 

de procedimientos descriptivos y pedagógicos. Estas autoras se basan en 

el hecho de que la posición del inglés en el mundo ha cambiado por la 

cantidad de usuarios y el reconocimiento de las diferentes variedades de 

inglés existentes. Consideran por tanto, que es necesario explorar las 

estrategias de comunicación empleadas por los hablantes ‘no nativos’ 

cuando se comunican entre ellos, ya que en la actualidad la mayor parte 

de las interacciones en las que se usa el inglés se llevan a cabo entre 

hablantes ‘no nativos’ de la lengua quienes superan en número a los 

hablantes ‘nativos’ (Seidlhofer, 2003).   

 

Asimismo, estas autoras se han propuesto investigar el fenómeno del 

inglés como idioma internacional desde el punto de vista de la lengua 

franca o ELF (por su sigla en inglés). Por ejemplo Jenkins (2000) se 

enfocó en crear “un núcleo pedagógico para la inteligibilidad fonológica” 

(p. 123) de los hablantes del inglés como idioma internacional y lo 

propuso luego de establecer las características de la pronunciación que 

impedían la inteligibilidad mutua en los ‘no nativos’ del inglés. Ese 

procedimiento le proporcionó una amplia base empírica para luego sugerir 

la reducción en el trabajo fonológico para enfocar su atención en los 

aspectos esenciales en términos de pronunciación inteligible (Jenkins, 

2000) y otorgarle así prioridad a las características más relevantes y 

reales para el aprendizaje del inglés como idioma internacional.  

 

Por otra parte, Seidlhofer (2003, 2004), con su idea de que el inglés como 

lengua franca debería ocupar un puesto de honor en el estudio del inglés 

como idioma internacional, propone la compilación de un Corpus 

Internacional de Inglés Viena – Oxford, VOICE (por su sigla en inglés) 

dedicado a recopilar el uso oral del inglés como lengua franca por los 
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hablantes con diferentes antecedentes lingüísticos en un amplio rango de 

escenarios y dominios.  

 

Lo que realmente se compila en VOICE son interacciones orales 

espontáneas entre hablantes fluidos en el inglés con diferentes 

antecedentes lingüísticos cuyos estudios primarios y secundarios no se 

hayan tomado en inglés. El propósito general de VOICE es proveer una 

base para futuras investigaciones que se interesen en caracterizar cómo 

los hablantes usan o co-construyen el inglés a través de las interacciones 

orales. Es decir, investigar las características comunes que se destacan 

en el uso del inglés como lengua franca a pesar de la diversidad de 

antecedentes lingüísticos que puedan tener los hablantes. 

 

Algunos investigadores (Holliday, 2009; Modiano, 2009, Roberts y 

Canagarajah, 2009) critican que el movimiento que promueve el inglés 

como lengua franca se haya enfocado solamente en los códigos 

lingüísticos del idioma, dejando de lado las dimensiones político-

ideológicas que engloban todo lo relacionado con las distinciones entre 

los ‘nativos’ y los ‘no nativos’. Holliday (2009) por ejemplo, observa que la 

categorización de hablantes ‘nativos’ y ‘no nativos’ en muchos casos no 

se basa en aspectos lingüísticos, sino más bien en el color de la piel del 

hablante o en los antecedentes raciales de sus padres. Por tanto, para 

este académico, en el estudio del inglés como lengua franca no se 

pueden considerar solamente los aspectos sociolingüísticos que emergen 

de las interacciones orales entre los hablantes ‘no nativos’, ya que de esa 

manera se dejaría por fuera el hecho de que el inglés como lengua franca 

también tiene relación con el sentido de propiedad e identidad de los 

hablantes.  

 

De igual manera, se critica que el movimiento que estudia el inglés como 

lengua franca excluye de sus estudios a los hablantes ‘nativos’, ya que se 

centran en las interacciones orales entre los ‘no nativos’ dejando de lado 
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los códigos que podrían surgir cuando estos se comunican con los 

hablantes ‘nativos’. En tal sentido, Modiano (2009, p. 62) agrega que “la 

lengua franca debe ser incluyente y no excluyente” si lo que se busca es 

tener un entendimiento de cómo el inglés opera globalmente como la 

lengua franca más importante en el mundo.  

 

Por otra parte, algunos autores (Holliday, 2005, 2009; Phillipson, 2001, 

2008) también alertan sobre los peligros que se corren al tomar el inglés 

como lengua franca y que éste sea visto como un instrumento cultural e 

ideológicamente neutro que permite la comunicación internacional entre 

los hablantes, ya que esto podría ayudar a perpetuar la dominación de los 

países del centro y proyectar el idioma de modo de parecer estar 

desconectado con los variados propósitos especiales que sirven de base 

para los dominios sociales.   

 

De cualquier manera, aunque en esta tesis no se enfatiza sobre los 

estudios del inglés como lengua franca, si se tienen en cuenta para 

explorar el conocimiento y las percepciones de  los docentes de inglés 

venezolanos con respecto al tema.  

 

 

3.3 Algunas investigaciones vinculadas con la expansión, uso y 
enseñanza del inglés en diferentes contextos mundiales 
 

Son escasos los estudios empíricos con orientaciones críticas que revelan 

datos relacionados con la expansión, uso y enseñanza del inglés a nivel 

global, y las perspectivas de los profesores de inglés en los países de la 

periferia (Canagarajah, 1999a; Samimy y Brutt-Griffler, 1999; Seidlhofer, 

2001, 2003). La mayoría de investigadores en el campo de la enseñanza 

del inglés o ELT (por su sigla en inglés) se han concentrado de una 

manera restrictiva en la lingüística aplicada, la psicología y la educación, 

(Phillipson, 1988; Pennycook, 1994) prestando poca atención a las 
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relaciones de poder, y a las desigualdades provocadas por la expansión, 

uso y enseñanza del inglés a nivel global (Edge, 2003; Phillipson, 2001; 

Phillipson y Skutnabb – Kangas, 1996). 

 

Por tanto es necesario volcar la mirada a aquellos estudios que han 

tratado de revelar que la expansión, uso y enseñanza del inglés a nivel 

mundial no son un acto apolítico, neutral y necesariamente beneficioso 

(Edge, 2003; Kubota, 2002; Pennycook, 1994, 2000; Pennycook y 

Countant – Marin, 2003; Phillipson, 1992, 2001; Phillipson y Skutnabb- 

Kangas, 1996; Phipps y Guilherme, 2004) como lo han hecho ver los 

lingüistas basados en los paradigmas positivista y estructuralista que se 

han concentrado “en la noción de un sistema abstracto” (Pennycook, 

1994, p. 141) dejando de lado los aspectos sociales, culturales, 

económicos, políticos e ideológicos asociados con el lenguaje; sino por el 

contrario, un fenómeno cargado de ideologías, valores e intereses 

sociales, políticos y económicos (Auerbach, 1995; Canagarajah, 2002; 

Kubota, 2002; Pennycook, 1994; Phillipson, 1992;  Tollefson, 1995) que 

han marcado y siguen marcando la forma en que los profesores de inglés 

perciben el idioma y su enseñanza en los diferentes países del mundo.   

 

Se detallan en este capítulo algunos estudios empíricos relacionados con: 

1. el imperialismo lingüístico generado por la expansión del inglés, su uso 

y enseñanza; 2. las ideas del ‘native speakerism’; 3. el pensamiento y 

perspectivas de los profesores de inglés como idioma internacional; y 4. el 

conocimiento y vinculación de los profesores de inglés con la pedagogía 

crítica para la enseñanza del inglés como idioma internacional, siendo 

todos estos temas de interés para el desarrollo de la línea de 

pensamiento en esta tesis. 
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3.3.1 Estudios relacionados con el imperialismo lingüístico generado por 

la expansión del inglés, su uso y enseñanza 

 

Es evidente que la expansión y uso del inglés a nivel mundial ha tenido 

sus cimientos en los diferentes propósitos e intereses de varias naciones 

poderosas en el mundo. El fenómeno de la globalización asociado con la 

expansión del inglés también ha servido para la generación de 

intercambios positivos entre las personas y comunidades del mundo, así 

como para la generación de tensiones entre las fuerzas globales y locales 

que han provocado serias implicaciones de tipo lingüístico, ideológico, 

sociocultural, político y pedagógico. 

 

En tal sentido, González (2005) con el propósito de analizar las actitudes 

de varias personas sobre el rol del inglés en el mundo y su conocimiento 

sobre las discusiones que de este fenómeno se llevan a cabo en los 

ambientes académicos, encuestó vía correo electrónico a ciento veintitrés 

personas, con título universitario o cursando estudios universitarios, de 

diferentes nacionalidades, edades, géneros y profesiones con buena 

competencia en el inglés. También realizó entrevistas a once de las 

personas encuestadas que mostraron interés en participar en la 

investigación. Sus países de procedencia eran Taiwán, Siria, China, 

Méjico, Singapur, Macedonia, Francia, Isla Reunión, Zimbabue, Ruanda e 

Italia respectivamente. 

 

Entre los hallazgos, la investigadora muestra que las personas 

provenientes de Francia o las colonias españolas veían al francés o al 

español como otro idioma potente internacionalmente, pero sin embargo, 

desconocían el movimiento político ‘Solo Inglés’  que estaba ganando 

fuerza en los Estados Unidos y que proponía el uso exclusivo del inglés 

para las operaciones oficiales del gobierno norteamericano y el 

establecimiento del inglés como el único idioma oficial en los Estados 

Unidos. De igual forma, algunos participantes mostraron un punto de vista 
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negativo hacia el uso del inglés en sus países de origen, ya que lo 

relacionaban con una clase de imperialismo encubierto.  

 

La investigadora también reporta que las generaciones más adultas 

tendieron a defender sus idiomas, culturas y tradiciones locales, mientras 

que los más jóvenes se mostraron más abiertos a la exposición de la 

cultura popular vinculada con el inglés, relacionándola con la modernidad 

y el progreso, aspecto que deja entrever que percibían el idioma, su 

expansión y uso como un fenómeno natural, neutral y beneficioso 

(Kubota, 2002; Pennycook, 1994). En conclusión, la investigadora señala 

que ningún idioma debería considerarse imperialista, ni sexista o racista, 

sino tener en cuenta que es solamente el reflejo de la estructura existente 

detrás de él y por tanto se debería hablar del imperialismo discursivo. 

 

El estudio de González (2005) representa la preocupación por conocer lo 

que piensan y conocen las personas en general sobre la expansión del 

inglés y su uso a nivel mundial. Si bien es cierto que la investigación se 

reduce a mostrar las actitudes de un grupo que pertenece a una elite por 

poseer un buen comando del  inglés y que viven en Inglaterra, un país del 

círculo interno (Kachru, 1992), la misma genera un punto de partida para 

el debate de temas relacionados con el poder, el lenguaje y la 

globalización entre personas que no están vinculadas directamente con la 

enseñanza del idioma, y que deja percibir como las personas en el mundo 

consideran el inglés como una herramienta necesaria y beneficiosa para 

la comunicación.  

 

El estudio que se propone en esta tesis se vincula en gran parte con el 

diseño metodológico de González (2005) en cuanto a que ambas 

investigaciones incorporan como instrumentos para la recolección de los 

datos los cuestionarios y las entrevistas en profundidad (véase capítulo 4 

de la metodología). Un aspecto de avance en este estudio con relación al 

de González (2005) es que los participantes son profesores del idioma y 
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además pertenecen a un país de la periferia, en este caso particular 

Venezuela. El hecho de ser profesores de la lengua en un país de la 

periferia se toma como un aspecto relevante en esta tesis, ya que se da 

por sentado que éstos participantes han tenido una formación académica 

previa con respecto al idioma y poseen, por tanto, conocimientos prácticos 

y teóricos de cómo se debe enseñar el mismo. Estas características 

específicas podrían arrojar datos interesantes sobre la forma en que sus 

percepciones sobre el inglés son reproducidas en sus aulas de clase a 

través de la adopción de determinados modelos pedagógicos. Por otra 

parte, busca dar respuesta a los vacíos existentes en cuanto a la  

necesidad de llevar a cabo estudios de este tipo desde los mismos 

contextos de la periferia (Canagarajah, 1999a; Samimy y Brutt-Griffler, 

1999; Seidlhofer, 2001, 2003).  

 

De forma similar, Methitham (2009), en su investigación con ciento ocho 

profesores de inglés tailandeses por medio de un cuestionario y 

entrevistas semi-estructuradas realizadas por correo electrónico exploró 

las percepciones predominantes de los profesores de inglés en Tailandia 

sobre el rol del inglés y su enseñanza, y la vinculación de sus 

percepciones con ciertas características de colonialismo en el contexto 

local de la enseñanza del inglés. El investigador muestra que los 

participantes percibían  el inglés como el idioma más conveniente para la 

comunicación en el mundo, apreciándolo como un idioma multifuncional, 

que da acceso a la modernización, internacionalización, civilización y a los 

recursos. Aunque la mayoría de los participantes distinguieron al inglés 

como el único e incuestionable idioma para la comunicación en el mundo, 

algunos también asociaron su expansión y uso con presiones 

imperialistas en las naciones no colonizadas a través del poder militar, 

político y económico ejercido por el imperio inglés a través de la historia.  

 

Como académicos, los participantes se percibían inferiores a los 

hablantes ‘nativos’ y mostraron su adherencia a los patrones y normas 
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para el aprendizaje de la lengua provenientes de los hablantes ‘nativos’. 

Esto demuestra su adhesión a la ideología inmersa en el ‘native 

speakerism’ (Holliday, 2005, 2006, 2009, 2013) y a la falacia del hablante 

‘nativo’ (Phillipson, 1992, 2010). De igual manera, más del 50% de los 

profesores de inglés involucrados en la investigación de Methitham 

(2009), expresaron que la metodología anglo – americana para la 

enseñanza del inglés utilizada en Tailandia es neutral y apolítica, sin 

ideologías de fondo, mostrando su preferencia por los métodos 

comunicativo, audio lingual y de traducción gramatical.  

 

Es interesante notar que los discursos de los participantes en el estudio 

de Methitham (2009) demuestran escasez de conciencia crítica en cuanto 

a la expansión del inglés y su enseñanza, al concebirlo como natural, 

neutral y beneficioso (Kubota, 2002; Pennycook, 1994), dejando de lado 

la idea que “el idioma es también el transporte más sutil y efectivo de 

ideologías y culturas” (Canagarajah, 1999a, p. 53), y que los métodos 

utilizados para su enseñanza “son constructos culturales e ideológicos 

con consecuencias político – económicas” (Canagarajah, 2002, p. 135).  

 

Su actitud ingenua al percibir la metodología de enseñanza en forma 

neutral y apolítica lleva a identificar la falta de concientización de los 

profesores de inglés para reconocer que “ningún conocimiento, ningún 

idioma y ninguna pedagogía son neutrales o apolíticos” (Pennycook, 

1994, p.301), y que la apropiación de métodos de enseñanza 

provenientes del círculo interno pueden limitar el pensamiento crítico tanto 

de docentes como de estudiantes e imponer valores y practicas 

homogéneas (Canagarajah, 2002) que responden a los intereses de las 

políticas de los países centrales. Este argumento se constituye, como se 

verá luego, en una justificación poderosa para llevar a cabo este estudio 

en este contexto específico, que a pesar de su limitada posibilidad de 

generalización en otros contextos, contribuirá con el debate sobre el 
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imperialismo lingüístico generado por la adopción del inglés y su 

enseñanza de una forma pasiva. 

 

Es importante destacar que el diseño de investigación tomado por 

Methitham (2009) es muy similar al propuesto en este estudio, con la 

diferencia que esta tesis se enfoca en tener una perspectiva más 

profunda, interesándose por tanto en las perspectivas de un grupo 

reducido de informantes lo que de alguna manera ofrece datos ricos en 

detalle y con un mayor grado de profundidad sobre las concepciones de 

los profesores en cuanto a la expansión, uso y enseñanza del idioma. 

 

Khan (2009) realizó un estudio de caso  en una universidad de Arabia 

Saudita con veinticuatro estudiantes femeninas registradas en un 

programa preparatorio de inglés, y cinco profesores de ese  mismo 

programa con el objetivo de explorar sus percepciones hacia el uso del 

examen estandarizado de inglés como lengua extranjera TOEFL en sus 

contextos educativos locales, así como la promoción del inglés como 

idioma internacional. La investigadora aborda el tema desde la 

perspectiva del imperialismo lingüístico y nota cómo este examen 

estandarizado sirve para preservar la hegemonía de las variedades 

manejadas en el círculo interno.  

 

Según la autora, la aplicación de este tipo de pruebas en las 

universidades de ese contexto más que evaluar el uso del inglés como 

idioma internacional, se utiliza con propósitos de ubicar y avanzar a los 

estudiantes incluso cuando tiene poca relevancia con respecto a las 

necesidades comunicativas de las estudiantes dentro del contexto local. 

Para la recolección de los datos, la investigadora utilizó discusiones en 

grupos focales que duraron alrededor de cincuenta minutos cada una, y 

entrevistas semi-estructuradas. Constituyó cuatro grupos para las 

discusiones focales con seis estudiantes cada uno y les pidió que 

expresaran sus puntos de vista acerca del examen TOEFL, 
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particularmente relacionado con su impacto en el uso del inglés como 

idioma internacional.  

 

Las entrevistas las realizó con cinco profesores del programa. Las mismas 

fueron de forma individual y buscaban indagar sobre el entendimiento de 

cada profesor acerca de las razones implícitas en el uso del TOEFL en la 

universidad, así como de sus opiniones sobre los tipos de preguntas en el 

examen. Como resultados, la investigadora muestra que los participantes 

atribuyeron la popularidad del TOEFL en Arabia Saudita a factores tales 

como su reconocimiento internacional más que a su habilidad para 

evaluar efectivamente la competencia en la comunicación internacional. 

Algunos participantes también dieron a conocer sus preocupaciones con 

respecto al contenido cultural del TOEFL en términos de su reducida 

representación así como también su relevancia para el contexto de Arabia 

Saudita.  

 

Aunque en esta tesis no se hace hincapié en investigar acerca de la 

aplicación de este examen estandarizado en el contexto venezolano, sí es 

importante tener en cuenta que su uso y aplicación los puede convertir en 

vehículos para ejercer el imperialismo lingüístico y enfatizar de alguna 

manera la dominación de una variedad estándar americana del inglés. En 

tal sentido, Khan (2009, p. 204) argumenta que “para conducir una 

pedagogía efectiva y promover el inglés como idioma internacional, las 

prácticas evaluativas deben estar unidas a las realidades culturales y 

contextuales en las cuales se aplican”. Entonces, la aplicación de este 

tipo de exámenes estandarizados en los contextos de la periferia se 

considera poco pertinente y aún más cuando se trata de la enseñanza y 

evaluación del inglés como idioma internacional. Para la exploración de 

este aspecto en el contexto en el que se desarrolla esta tesis, se propone 

una pregunta específica en el cuestionario inicial (véase anexo I), la cual 

indaga sobre el uso de exámenes y materiales estandarizados por parte 

de los participantes en sus contextos áulicos.  
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Un estudio similar, lo llevó a cabo Dimova (2011) en Macedonia con 

quince profesores de inglés ‘no nativos’ de seis escuelas de idiomas 

privadas en dos ciudades de Macedonia y la región de Balkan. En su 

estudio Dimova investigó el comportamiento y las percepciones de los 

profesores de inglés ‘no nativos’ sobre su competencia lingüística, acento 

y conciencia de las diferentes variedades de inglés. A través de 

entrevistas estructuradas y observación de una de las clases de cada 

profesor antes de la entrevista, la investigadora encontró que los 

participantes estaban influenciados por las variedades normativas para la 

enseñanza del inglés provenientes de los libros texto, las organizaciones 

como el Consejo Británico y las Corporaciones de Paz. La enseñanza y 

evaluaciones del mismo se regían según las normas centrales exponiendo 

a los estudiantes, mayormente, a las variedades consideradas como 

‘nativas’ del inglés. Además, muchos de los profesores expresaron sentir 

inferioridad lingüística y cultural con respecto a los hablantes ‘nativos’ y 

consideraron al idioma como propiedad de los países del círculo interno 

(Kachru, 1992).  

 

Es claro que este tipo de creencias sobre sí mismos y sobre el idioma 

afectan en gran medida las decisiones pedagógicas de los profesores de 

inglés (Barros, 2012; Richards y Lockhart, 1994) que resultan en 

relaciones de poder desequilibradas entre los llamados hablantes ‘nativos 

y ‘no nativos’ del inglés (Canagarajah, 2002; Holliday, 2005, 2013; 

Pennycook, 1994, 1995;  Phillipson, 1992, 2010; Tollefson, 2000). Es 

importante señalar que se rescata en este estudio la idea de indagar las 

percepciones y vivencias de un grupo reducido de profesores, aspecto 

que también se toma en cuenta en el diseño  metodológico de esta tesis 

(véase capítulo 4), ya que con un número reducido de informantes se 

puede profundizar sobre la forma en como estos profesores perciben el 

uso y la enseñanza del inglés en sus contextos específicos de la periferia.   
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Al no concebirse en esta tesis el comportamiento de los profesores dentro 

del aula de clases como uno de los focos principales de esta 

investigación, y por ser una técnica que requiere del consentimiento de 

los participantes para entrar a sus aulas de clases por un largo período de 

tiempo, se optó por no incluir las observaciones de clases dentro del 

diseño metodológico, ya que varios de los participantes en este estudio se 

negaron a ser observados y prefirieron participar a través de otras 

técnicas e instrumentos que reflejaran sus concepciones sobre la 

expansión, uso y enseñanza del inglés.  

 

De acuerdo con los estudios analizados en este primer apartado sobre el 

imperialismo lingüístico asociado con la expansión, uso y enseñanza del 

inglés, se hace necesario explorar las concepciones de los profesores en 

contextos de la periferia para conocer el nivel de concientización que 

tienen los mismos sobre el tema y de qué manera estas concepciones 

ejercen influencia en sus modos de actuar pedagógicos. 

 
 
3.3.2 Estudios relacionados con las ideas del ‘native speakerism’   

 

Dentro de los estudios que han tratado de revelar la ideología del ‘native 

speakerism’ y la dicotomía ‘nativo’-‘no nativo’ se encuentra el realizado 

por Liu (1999a) con siete profesores de inglés ‘no nativos’ de una 

universidad en los Estados Unidos. Estos profesores representaban 

diferentes variedades culturales y lingüísticas al manejar el cantonés, 

danés, holandés, francés, italiano, coreano y tagalo como sus idiomas 

nativos. Con ellos exploró las complejidades de los términos hablante 

‘nativo’ y ‘no nativo’, sus implicaciones pedagógicas y las relaciones de 

poder y conflictos que enfrentan los profesores ‘no nativos’ en los 

procesos de contratación.  
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Liu (1999a) utilizó el correo electrónico como medio para la obtención de 

los datos y realizó entrevistas cara a cara durante un período de dieciséis 

meses. La entrevista inicial la comenzó con preguntas generales sobre las 

experiencias previas y el recorrido profesional de los participantes, luego 

indagó en los participantes lo que significaba para ellos el calificativo: 

profesor de inglés ‘no nativo’ y su definición basados en sus propias 

experiencias. Dependiendo de las respuestas, el investigador siguió la 

conversación con cada uno de los participantes y repreguntó sobre 

aspectos que consideró interesantes para su trabajo. En algunas 

oportunidades, el investigador envió correos generales a todos los 

participantes con el objeto de generar discusiones abiertas sobre el tema. 

No todas las preguntas utilizadas en las entrevistas cara a cara y los 

intercambios por correo electrónico fueron pre determinadas, sino que se 

generaron en el proceso de recolección de los datos y en la comunicación 

con los participantes.  

 

Al igual que en el estudio de Liu (1999a), en esta tesis las entrevistas se 

consideraron como conversaciones guiadas por la investigadora partiendo 

de una pregunta general sobre la expansión del inglés a nivel mundial, 

para luego, de manera progresiva profundizar en el tema de interés de 

esta investigación a través de repreguntas que emergieron directamente 

de las respuestas de los participantes. 

 

Como resultados, Liu (1999a) muestra que los participantes percibieron 

los términos ‘nativo’ y ‘no nativo’ como incorrectos políticamente ya que 

representan una dicotomía como resultado del imperialismo lingüístico 

ejercido por los Estados Unidos y el Reino Unido; de igual manera, 

aseguraron que la distinción entre los profesores de acuerdo con esos 

calificativos hace que se perciba a los hablantes ‘nativos’ como mejores 

profesores, desvalorizando de esa forma, las competencias de los ‘no 

nativos’ pasando a ser menos preferidos en el mercado laboral. 
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En ese mismo orden de ideas, Brutt-Griffler y Samimy (1999) argumentan 

que la dicotomía ‘nativo’-‘no nativo’ es un asunto controversial y complejo 

que representa no un constructo lingüístico sino una identidad construida 

socio-históricamente sobre supuestos culturales de quienes conforman la 

noción preconcebida del hablante ‘nativo’. También señalan que entre 

algunos de los factores que se sostienen socialmente como 

características distintivas de los hablantes ‘nativos’ se encuentran el 

origen nacional y el acento.   

 

Brutt-Griffler y Samimy (1999), en su estudio con diecisiete estudiantes de 

maestría y dos estudiantes de post doctorado provenientes de Corea, 

Japón, Turquía, Surinam, China, Togo, Burkina – Faso, y Rusia, inscritos 

en un seminario de posgrado en un programa de TESOL en los Estados 

Unidos, exploraron, con el uso de entrevistas grupales y diarios de 

reflexión crítica, las experiencias de los participantes como profesores de 

inglés ‘no nativos’ pertenecientes a la comunidad TESOL. Su objetivo era 

demostrar que el empoderamiento de los hablantes ‘no nativos’ del inglés 

no es un asunto lineal ni simple, pero que puede lograrse a través de 

prácticas pedagógicas críticas cuyos salones de clases se conviertan en 

espacios para el cambio y se eliminen los discursos dicotómicos y 

creencias etnocéntricas que favorecen a los hablantes ‘nativos’. 

 

Lo antes expuesto lleva a considerar las ideas de Rajagopalan (2004), 

cuando asegura que en el contexto del inglés como idioma global se 

deben repensar las prácticas de enseñanza que en el pasado se 

enfocaban en los hablantes ‘nativos’, y por tanto, el aprendizaje del idioma 

apuntaba a aprenderlo para “comunicarse con los así llamados hablantes 

‘nativos’ del inglés” (p. 114); y pasar a considerarlo como un fenómeno 

lingüístico dinámico y heterogéneo que enmarca ideologías e intereses 

conflictivos que sobrepasan su concepción como un simple sistema de 

normas gramaticales uniformes (Canagarajah, 2006).  
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Los participantes en Brutt-Griffler y Samimy (1999) mantuvieron a lo largo 

del seminario, un diario de reflexión crítica basado en las discusiones 

grupales, presentaciones, lecturas asignadas y experiencias personales. 

El seminario fue grabado en audio y video con el consentimiento de los 

participantes; y además, las investigadoras utilizaron entrevistas en 

grupos por medio de un formato de entrevista semi - estructurado, y 

mantuvieron notas de campo durante las entrevistas y todo el seminario. 

El estudio demostró que la mayoría de los participantes encontraron una 

nueva relación con sus contextos, analizaron las causas de su impotencia 

como hablantes ‘no nativos’ del inglés y generaron un nuevo sentido de 

acción como profesores y académicos en el campo de la enseñanza del 

inglés. 

 

Ambas investigaciones, la de Liu (1999a) y la de Brutt- Griffler y Samimy 

(1999), aunque fueron realizadas en los Estados Unidos, un país que 

pertenece al círculo interno (Kachru, 1992), representan avances 

significativos que apoyan el legado dejado por Phillipson (1992) cuando 

desafió la validez de lo que él denominó “la falacia del hablante nativo” (p. 

199) y permiten, de esa manera, empoderar a los profesores de inglés y 

hablantes ‘no nativos’ a superar las creencias que sobreponen al hablante 

‘nativo’ del inglés como el modelo legítimo y más apropiado para usar y 

enseñar la lengua (Canagarajah, 2002; Cook, 1999; Holliday, 2005; 

Kachru, 1996b; Kubota, 2002; Widdowson, 1994). 

 

Esta tesis se nutre en gran medida de las ideas propuestas por Liu 

(1999a) y Brutt-Griffler y Samimy (1999) en el sentido de propiciar la 

reflexión de los participantes en cuanto a la dicotomía ‘nativo’ - ‘no nativo’ 

y relacionar sus propias experiencias como hablantes y profesores ‘no 

nativos’ del inglés con los debates actuales en la comunidad TESOL. En 

cuanto a los instrumentos para la recolección de los datos, ésta tesis se 

diferencia un poco de los utilizados por Brutt-Griffler y Samimy (1999) en 

cuanto a que las entrevistas son de carácter individual y no grupales como 
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las realizadas por estas autoras. Una de las características para optar por 

entrevistas grupales es que los participantes dispongan del tiempo 

necesario para reunirse en un lugar y día específicos. Asunto que se limita 

en esta investigación por tratarse de profesores de inglés de distintas 

instituciones educativas y con múltiples compromisos que complican la 

reunión de todos los informantes clave en un mismo día y lugar.  

 

Butler (2007) realizó un estudio con ciento doce profesores de inglés 

japoneses pertenecientes a escuelas primarias en Japón con el propósito 

de identificar los factores que los profesores percibían como los más 

asociados a la noción de que los hablantes ‘nativos’ del inglés son los 

ideales para enseñar el idioma. Basada en un enfoque cuantitativo, la 

investigadora aplicó tres cuestionarios a los profesores. Uno de los 

cuestionarios representaba una auto evaluación de sus niveles de 

competencia en inglés, el segundo exploraba los objetivos a corto y largo 

plazo de la enseñanza del inglés en Japón, y el tercero indagaba sobre 

las actitudes de los profesores hacia el inglés y la cultura, el japonés y la 

cultura, y la enseñanza del inglés en general. Entre los resultados, la 

investigadora muestra que aproximadamente el 60% de los profesores 

acordaban con la idea que los profesores ‘no nativos’ son los más 

indicados para enseñar el inglés en el nivel primario.  

 

La autora sugiere que esta creencia de los profesores en Japón está 

asociada con a) la percepción de los profesores de los niveles de 

competencia en el inglés, b) sus actitudes hacia las formas no estándares 

del inglés y c) sus propios sentidos de orgullo de idioma y herencia 

cultural. De igual manera, los profesores identificaron vacíos entre sus 

actuales competencias y el mínimo nivel de competencia que se necesita 

para llevar a cabo actividades en inglés en las clases. Esas percepciones 

conducen a sentimientos de inseguridad o falta de confianza al momento 

de enseñar.  
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Si bien el estudio de Butler (2007) muestra a grandes rasgos cómo los 

profesores ‘no nativos’ en ese contexto continúan con la creencia de que 

el hablante ‘nativo’ es superior y el más idóneo para enseñar inglés en un 

contexto de la periferia, un estudio de naturaleza cualitativa como el que 

se propone en esta tesis (véase capítulo 4) tiene por objetivo conocer con 

mayor detalle y profundidad las perspectivas de los profesores de inglés 

con respecto a las ideologías del ‘native speakerism’.  

 

Aunque en el diseño de esta tesis se toma el cuestionario como uno de 

los instrumentos para la recolección de los datos desde una perspectiva 

exploratoria (véase anexo I), su base central se encuentra en el estudio a 

fondo a través de entrevistas semi-estructuradas en profundidad con un 

grupo reducido de profesores informantes clave quienes relatan de 

manera detallada sus experiencias con respecto al tema. 

 

Otro estudio vinculado con la temática del ‘native speakerism’ en el que se 

buscó conocer las actitudes de los profesores ‘no nativos’ hacia los 

‘nativos’ fue el realizado por Jenvey (2012) en una universidad de Londres 

a través de un diseño de investigación mixto. Con la aplicación de un 

cuestionario y entrevistas semi-estructuradas a siete profesores de inglés 

de la universidad de Lewisham con diferentes años de antigüedad en la 

enseñanza y de los cuales cuatro eran ‘no nativos’, la investigadora 

confirmó que ninguno de los siete profesores entrevistados consideraba 

que el profesor ideal debería ser un hablante ‘nativo’; y de los cuatro 

profesores ‘no nativos’ involucrados en la investigación, ninguno afirmó 

haber percibido actitudes negativas hacia él en la universidad.  

 

De igual forma, en el cuestionario aplicado el 75% de los encuestados 

mostraron su desacuerdo con la afirmación que los profesores de inglés 

tenían una actitud negativa hacia los ‘no nativos’, y el 100% también negó 

que los profesores de inglés deberían ser hablantes ‘nativos’.  
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Con los datos obtenidos, la investigadora llega a la conclusión que hay 

poca evidencia de que los profesores ‘no nativos’ en la Universidad de 

Lewisham fuesen discriminados por sus colegas profesores de inglés 

‘nativos’, y se inclina hacia la idea que los profesores ‘no nativos’ no 

siempre ni en todas partes están en desventaja, y por tanto asume de 

manera optimista que las actitudes positivas mostradas en su estudio 

pueden también ser evidentes en otras universidades. 

 

Esta tesis aportará también en este sentido al brindar la perspectiva de un 

grupo de profesores de inglés de un contexto específico de Venezuela, 

que a través de sus respuestas a dos cuestionarios de carácter 

exploratorio y entrevistas semi-estructuradas en profundidad permitirán 

dilucidar si sus actitudes son similares o diferentes a las presentadas en el 

estudio de Jenvey (2012); lo que de una u otra manera aporta información 

rica al debate que circula entre los académicos que investigan sobre estos 

temas. 

 

Con la revisión de los estudios empíricos de esta sección relacionados 

con las ideas del ‘native speakerism’, se nota la importancia de llevar a 

cabo estudios que develen las percepciones de los profesores de inglés 

de la periferia con respecto a la dicotomía de los hablantes ‘nativos’ y ‘no 

nativos’ que ha venido y aun hoy día sigue marcando influencia en el 

pensar y actuar de los profesores de inglés en diferentes contextos del 

mundo. 

 
 
3.3.3 Estudios relacionados con el pensamiento y perspectivas de los 

profesores de inglés como idioma internacional 

 

Dada la naturaleza de esta tesis, es decir, un estudio interpretativo que se 

enfoca en conocer a profundidad las percepciones y puntos de vista de 

los profesores de inglés como idioma internacional en un contexto 
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específico de la periferia, es de gran utilidad explorar cómo se perciben a 

sí mismos como profesores ‘no nativos’ del idioma y las ventajas que esto 

puede tener para facilitar el aprendizaje del mismo en sus estudiantes. 

 

En tal sentido, cabe destacar el trabajo realizado por Chacón y Girardot 

(2006) quienes exploraron las percepciones de sesenta y dos profesores 

y estudiantes para profesores de inglés en dos seminarios electivos en 

una universidad venezolana referidos al estatus del inglés como idioma 

internacional. A través de diarios de reflexión escritos semanalmente por 

los participantes, entrevistas semi-estructuradas y notas de campo, las 

investigadoras encontraron que las perspectivas coloniales del inglés 

como idioma internacional en los profesores de inglés y estudiantes para 

profesores venezolanos se encuentran fundamentadas en una cultura 

compartida que representa un punto de vista colonial de la expansión del 

inglés que excluye las relaciones sociales (Pennycook, 2001) y se basa 

en la globalización como un movimiento económico (Kubota, 2002). Las 

investigadoras también argumentan que de manera no sorprendente, los 

participantes expresaron sus opiniones positivas hacia la globalización, al 

concebirlo como un fenómeno que involucra la necesidad de aprender 

inglés para ganar acceso a la ciencia, la tecnología y el conocimiento.  

 

Si bien el trabajo de Chacón y Girardot (2006) muestra a grandes rasgos 

la preocupación por estudiar este tema en el contexto venezolano, es 

necesario realizar estudios más profundos que ofrezcan mayores detalles 

sobre las concepciones de los profesores de inglés venezolanos. Esto 

podría lograrse al utilizar un diseño de investigación como el que se 

propone en esta tesis (véase Capítulo 4), con un número reducido de 

participantes que permita indagar a fondo las apreciaciones que tienen los 

profesores sobre el inglés, su expansión, uso y enseñanza en un contexto 

específico de la periferia; y además, captar algunas informaciones y 

percepciones pasadas por alto en la investigación anterior, o en su 
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defecto, obtener datos distintos a los recabados por Chacón y Girardot 

(2006).  

 

Otro aspecto distintivo entre el trabajo de Chacón y Girardot (2006) y esta 

tesis es que las autoras tomaron entre sus sujetos de investigación a 

estudiantes que se preparaban para ser profesores de inglés. Es decir, en 

la mayoría de los casos, éstos aun no estaban ejerciendo la profesión 

docente, y por tanto sus apreciaciones sobre el idioma y su enseñanza 

podrían ser diferentes a aquellos que ya tienen varios años en el ejercicio 

de la docencia con recorridos académicos y culturales un poco más 

amplios. Es así como en esta tesis se toma la decisión de seleccionar 

como informantes clave a profesores con diferentes trayectorias 

académicas y profesionales con un mínimo de dos años de experiencia 

docente, quienes con sus relatos y respuestas en los diferentes 

instrumentos de recolección de datos revelan sus vivencias como 

usuarios y profesores del idioma.  

 

En la misma línea de investigación sobre las percepciones de los 

profesores de inglés con relación al inglés como idioma internacional se 

encuentran los estudios de Llurda (2007) y Barros (2012). El primero con 

ciento un profesores catalanes de inglés en la ciudad de Lleida, España, y 

el segundo con once profesores de inglés en Santarém, Brasil. Ambos 

estudios presentan un diseño de investigación similar en el cual utilizan el 

cuestionario como medio para conocer las percepciones de los profesores 

sobre sus competencias lingüísticas e ideologías educativas, además de 

sus opiniones sobre el inglés como idioma internacional. 

 

Barros (2012) envió el cuestionario por correo electrónico a cuarenta 

profesores de inglés, de los cuales solo once respondieron al mismo y 

manifestaron su interés en participar en entrevistas semi-estructuradas 

con el propósito de profundizar en sus respuestas. El cuestionario estuvo 

constituido por dieciséis preguntas abiertas redactadas en portugués, 
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siendo éste el idioma nativo de los participantes. Por su parte, Llurda 

(2007) suministró el cuestionario a los ciento un profesores de manera 

individual. El mismo consistió en cinco preguntas cerradas cuyas 

respuestas fueron luego interpretadas por el autor con la finalidad de dar 

respuesta a su propósito de investigación. 

Aunque los estudios se realizaron en países diferentes, los resultados 

manifiestan similitud en las percepciones de los profesores de inglés en 

cuanto a que se muestran influenciados por la ideología del ‘native 

speakerism’ (Holliday, 2005, 2006) atribuyendo la propiedad del inglés 

mayormente a los hablantes de los países del centro y percibiendo el 

idioma como un símbolo de estatus y prestigio que debían aprender para 

ser entendidos por los hablantes ‘nativos’. 

 

Las concepciones de los participantes en estas investigaciones 

demuestra la poca familiaridad de los profesores con los debates actuales 

sobre la enseñanza del inglés como idioma internacional, el cual desde la 

visión posmoderna del idioma, el inglés se concibe como un idioma 

heterogéneo que se constituye en un sistema plural con diferentes 

normas y estándares adaptados a las comunidades en las que se usa y, 

siendo por tanto, propiedad de todos aquellos que lo hablan 

(Canagarajah, 2007; Rajagopalan, 2004).  

 

El diseño de investigación de esta tesis se vincula en gran medida con los 

diseños propuestos en los estudios mencionados anteriormente en el 

sentido que se utilizan como instrumentos de recolección de datos los 

cuestionarios y las entrevistas semi-estructuradas. El estudio de Barros 

(2012) propone la utilización del cuestionario como un instrumento de 

recolección de datos iniciales que sirve de base para indagaciones 

posteriores y permite verificar y clarificar las opiniones de los informantes 

a través de entrevistas. Por tanto, esta combinación de instrumentos que 

propone Barros (2012) y que se asume en el diseño metodológico de esta 

tesis (véase capítulo 4) permite la triangulación de datos y fuentes que 
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reflejan de forma rica y detallada las concepciones de los informantes 

clave sobre el tema que se estudia. 

 

Por otra parte, Floris (2013) con un grupo de once estudiantes del quinto 

semestre de la carrera de Educación Inglés en la Universidad Cristiana 

Petra, Indonesia, investigó sobre los cambios en las creencias de los 

participantes con respecto al inglés como idioma internacional después de 

participar en un seminario de inglés como idioma internacional. La 

investigadora se enfocó en cuatro áreas principales: 1) el rol del inglés 

como idioma internacional 2) la mejor variedad de inglés 3) el uso de la 

lengua materna de los estudiantes en el salón de clases, y  4) el mejor 

profesor de inglés.  

 

Como instrumentos para la recolección de datos la investigadora utilizó 

diarios de reflexión y discusiones virtuales a través de la red social 

Facebook. En sus hallazgos muestra que los participantes antes de iniciar 

el curso tenían creencias similares sobre el rol del inglés como idioma 

internacional, valorándolo como un idioma de gran importancia en la era 

de la globalización y asociándolo con los términos idioma global y lengua 

franca. También muestra que los participantes asociaban las mejores 

variedades del inglés a los acentos americano y británico y consideraban 

que el mejor profesor de inglés era aquél proveniente del círculo interno 

(Kachru, 1992) o denominado ‘hablante nativo’, reafirmando con esto la 

ideología del ‘native speakerism’ (Holliday, 2005, 2006, 2013; Kubota, 

2002) y la falacia del hablante nativo (Phillipson, 1992, 2010). 

 

Luego de la intervención pedagógica, los participantes mostraron cambios 

con respecto a sus creencias sobre los usos y los usuarios del idioma. Se 

percataron que existen otras variedades del inglés diferentes a la 

americana y británica y consideraron que un buen profesor de inglés 

puede ser aquél que desarrolle sus habilidades para enseñar el idioma, 

sin importar su procedencia. También reconocieron la importancia del uso 
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de la lengua materna de los estudiantes en las aulas de clases, la cual 

permite mayor fluidez para entender las instrucciones y nuevas palabras.  

 

Según Canagarajah (2007), estas serían algunas de las practicas diarias 

que a nivel local los profesores y estudiantes de inglés tienen que 

aprender para “corregir los modelos basados en supuestos de 

monolingüismo, uniformidad y homogeneidad” (p. 32), y así mantener en 

las clases y en la vida diaria el “pluralismo prometido por la globalización 

posmoderna” (p. 32). La investigadora concluye añadiendo que es 

importante considerar las creencias de los estudiantes que serán 

profesores de inglés desde el comienzo de su carrera, ya que de esa 

forma, se podría generar cualquier cambio conceptual y creencia general 

desligada de la realidad educativa.  Floris (2013, p. 70) añade que “si las 

creencias de los estudiantes a ser profesores se ignoran, los cursos para 

profesores podrían tener poca oportunidad para provocar cambios en las 

creencias previas de los estudiantes”. 

 

Se entiende y comparte la preocupación de la investigadora por prestar 

atención a las creencias de los profesores desde el mismo momento en 

que llevan a cabo su formación profesional, en tanto que la mayoría de los 

programas que involucran la formación de profesores de inglés 

concentran su enseñanza principalmente en los aspectos meramente 

lingüísticos del idioma (Canagarajah, 1999b, 2002; Chacón, 2006b),  y 

dejan de lado las orientaciones sociológicas y culturales (Pennycook, 

1994; Phillipson, 1992, 2010) que vienen añadidas al mismo, y las cuales 

se constituyen posteriormente en creencias y mitos que son reproducidos 

en las aulas de clases.  

 

El diseño metodológico tomado por Floris (2013) se percibe como un 

diseño interesante que podría partir de los resultados a los que se llegare 

en esta tesis con la finalidad de captar lo que piensan y experimentan los 
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estudiantes que se preparan para ser profesores de inglés en el contexto 

venezolano. 

 

De acuerdo con los estudios revisados en este apartado, la falta de 

concientización de los hablantes ‘no nativos’ del inglés con respecto a las 

fuerzas ideológicas que trae consigo la expansión, uso y enseñanza del 

inglés, ha hecho que el aprendizaje del mismo sea tomado como un acto 

transparente sin vinculaciones políticas e ideológicas, sino más bien, 

como un asunto beneficioso unido mayormente a la globalización y 

progreso personal y económico. Este aspecto ha hecho que la mayoría de 

personas conciban la expansión, uso y enseñanza del idioma de forma 

acrítica y se inclinen hacia las ideas del ‘native speakerism’ (Holliday, 

2005, 2006, 2009), en las que se desvalorizan las habilidades y 

capacidades de los profesores ‘no nativos’ creando con ello estereotipos 

de inferioridad que se reproducen en las creencias de los enseñantes y 

aprendices de la lengua.  

 
 
3.3.4 Estudios relacionados con el conocimiento y vinculación de los 

profesores de inglés con la pedagogía crítica 

 

Son escasos los estudios empíricos que relacionan la enseñanza del 

inglés como idioma internacional y las prácticas de la pedagogía crítica 

(Freire, 1970; Giroux, 2006; Guilherme, 2002; Pennycook, 1994, 1999; 

Phipps y Guilherme, 2004). Por contribuir con la línea de pensamiento 

desarrollada en esta tesis se analizan a continuación los trabajos 

realizados en el contexto latinoamericano por Cox y Assis-Peterson 

(1999) en Brasil, y Chacón, Álvarez, Brutt-Griffler, y Samimy (2003) en 

Venezuela.   

 

Cox y Assis-Peterson (1999), reportan un estudio con cuarenta profesores 

de inglés brasileños que trabajaban en Cuiabá con el objetivo de conocer 
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lo que sabían y pensaban sobre la pedagogía crítica en la enseñanza del 

inglés a través de entrevistas semi-estructuradas, en las que indagaban 

acerca del enfoque de enseñanza, sus puntos de vista en cuanto a la 

pedagogía crítica (Freire, 1970; Guilherme, 2002; Pennycook, 1994, 1999; 

Phipps y Guilherme, 2004), y la manera como políticamente se percibían 

así mismos como profesores de inglés. 

 

En sus hallazgos, las investigadoras muestran que los profesores no 

tenían conocimiento sobre la pedagogía crítica ni tampoco sobre los 

debates relacionados con ésta en el mundo; además, se percibían a sí 

mismos como agentes del bien al preparar a los estudiantes para ser 

exitosos con el uso del inglés. La mayoría de los profesores involucrados 

en esta investigación, percibían la enseñanza del inglés como un acto 

neutral sin implicaciones políticas y su aprendizaje como una manera de 

ganar acceso a las relaciones globales, al comercio internacional, al 

turismo, a la ciencia y a la tecnología; y por tanto, su enseñanza se 

basaba en el enfoque comunicativo con énfasis mayormente en 

conversaciones de la vida diaria.  

 

Los resultados de esta investigación coinciden con los obtenidos por 

Chacón, Álvarez, Brutt-Griffler, y Samimy (2003) quienes realizaron un 

estudio preliminar con catorce profesores de dos universidades en 

Venezuela, quienes de manera voluntaria respondieron un cuestionario de 

preguntas abiertas acerca de su rol como profesores de inglés como 

lengua extranjera, el rol del inglés en Venezuela, y la relación entre la 

enseñanza del inglés y la pedagogía crítica. Para este grupo de 

educadores, la pedagogía crítica se refería a clases centradas en el 

estudiante donde este y el profesor compartían decisiones. También se 

refirieron a sus roles como “modelos, guías y facilitadores del idioma y su 

preocupación por desarrollar la suficiencia lingüística” (Chacón et al., 

2003, p.145), alejada ésta de la noción de competencia posmoderna de la 

globalización (Canagarajah, 2006) que exige a los hablantes del inglés 
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tener dominio de múltiples dialectos y desarrollar sus capacidades en 

función de “negociar variedades diversas [del inglés] para facilitar la 

comunicación” (Canagarajah, 2006, p. 233).  

Sus resultados muestran las concepciones de los participantes sobre la 

enseñanza del inglés como un acto apolítico y neutral, sin implicaciones 

sociopolíticas, siendo estas consideraciones propias del paradigma de la 

lingüística aplicada. Ambas investigaciones muestran ausencia de una 

conciencia crítica sobre el lenguaje y su enseñanza, lo que deja entrever 

que los participantes en estos contextos se enfocan mayormente a 

desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes para 

comunicarse con los hablantes ‘nativos’ (Seidlhofer, 2003), dejando de 

lado las implicaciones ideológicas que trae este tipo de instrucción 

(Canagarajah, 1999a, 2002; Holliday, 2005, 2006; Pennycook, 1994; 

1999; Phipps y Guilherme, 2004) y las realidades actuales concernientes 

a la comunicación multilingüe a través de interacciones entre los mismos 

hablantes ‘no nativos’ que manejan diferentes variedades de inglés 

(Canagarajah, 2006). 

 

Tomando en cuenta los resultados en estas investigaciones, se evidencia 

la necesidad de realizar estudios que permitan conocer en profundidad lo 

que piensan y viven los profesores ‘no nativos’ de inglés en las 

comunidades de la periferia. Esta tesis contribuye a ampliar el debate 

actual sobre la expansión del inglés, su uso y enseñanza a nivel mundial 

desde un punto de vista crítico, tomando en consideración que el idioma y 

su enseñanza no son actos neutros y apolíticos como muchos los han 

percibido, sino que se convierten en vehículos para la transmisión de 

ideologías y valores (Pennycook, 1994, 1999; Phillipson, 1992, 2008; 

Phipps y Guilherme, 2004) que promueven la perpetuación de 

desigualdades entre los pueblos del mundo.  
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3.4 Características distintivas de esta tesis 
 

A continuación se detalla en qué sentido esta tesis, sobre la base del 

análisis de los estudios empíricos revisados constituye un intento de llenar 

algunos vacíos y realizar así una contribución original en el área de 

estudio. Las características distintivas de este estudio pueden ser 

descriptas como sigue: 

 

- Se centra en la profundización de las percepciones de un grupo de 

participantes que expresan sus visiones y experiencias en cuanto a la 

expansión, uso y enseñanza del inglés en un país de la periferia, lo que 

de alguna manera aporta a la necesidad de realizar estudios desde estos 

contextos. 

 

- Los profesores informantes clave de este estudio son docentes del 

idioma con un recorrido experiencial y académico importante que otorga 

significado a las opiniones presentadas por ellos. Al ser usuarios del 

inglés, y a la vez profesores del idioma, dan una perspectiva más general 

de cómo conciben su expansión y enseñanza. 

 

-  Este estudio emprende una investigación consistente con una 

perspectiva posestructuralista y sociocultural del inglés como se explica 

en el capítulo 2. 

 
 
3.5 Conclusión 
 

En este capítulo se revisaron trabajos que han estudiado el fenómeno de 

la expansión y globalización del inglés y su enseñanza desde un punto de 

vista crítico en cuanto son pertinentes para esta tesis. Se ha señalado 

históricamente el comienzo de los trabajos críticos hacia el fenómeno y se 

han mostrado los esfuerzos de algunos investigadores en varios contextos 
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que han enfocado su trabajo en estudiar las percepciones de los 

profesores y estudiantes de inglés en cuanto a la expansión, uso y 

enseñanza del inglés como idioma internacional.  

 

En particular, se ha hecho una revisión de cuatro tipos de investigaciones: 

1. estudios relacionados con el imperialismo lingüístico generado por la 

expansión del inglés, 2. estudios relacionados con las ideas del Native 

Speakerism su uso y enseñanza, 3. estudios relacionados con el 

pensamiento y perspectivas de los profesores de inglés como idioma 

internacional, y 4. estudios relacionados con el conocimiento y vinculación 

de los profesores de inglés con la pedagogía crítica para la enseñanza del 

inglés como idioma internacional. 

 

Una conclusión de este análisis detallado de la bibliografía es la 

necesidad de trabajos empíricos a nivel micro en los contextos de la 

periferia que se propongan develar la carga ideológica que trae consigo la 

expansión, uso y enseñanza del inglés a nivel internacional y cómo esas 

fuerzas ideológicas pueden ser en muchos casos resistidas o negociadas 

desde los contextos de la periferia. Se ha concluido remarcando las 

características distintivas de este estudio sobre la base de la revisión 

bibliográfica llevada a cabo en este capítulo.  

 

En el siguiente capítulo se describe de forma detallada y fundamentada 

las elecciones y decisiones metodológicas tomadas en esta tesis, las 

cuales buscan dar respuesta a la pregunta de investigación por medio de 

un diseño de investigación coherente y consistente con la naturaleza del 

estudio. 
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CAPÍTULO 4 
 

ELECCIONES METODOLÓGICAS: DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTO 
 
 
4.1 Introducción 
 
Este capítulo reseña en detalle el diseño de esta investigación cualitativa 

– interpretativa e incluye la justificación de las decisiones metodológicas 

que se tomaron. Está organizado de la siguiente manera. Primero, ofrece 

una visión general sobre la naturaleza de la investigación en un intento de 

presentar la idea central de este estudio y la justificación sobre la elección 

metodológica. Segundo, presenta el diseño general de la investigación el 

cual hace referencia a algunos aspectos generales sobre el contexto del 

estudio y los participantes. Asimismo, recapitula algunas consideraciones 

generales y análisis de estudios relevantes existentes en la bibliografía en 

relación con los instrumentos de recolección de datos, y retoma para ello, 

algunos de los estudios más importantes revisados en el capítulo 3.  

 

De igual forma, este capítulo ofrece una justificación para las elecciones 

realizadas en este estudio y describe y explica los instrumentos en detalle. 

Tercero, brinda una visión general sobre el proceso de análisis de los 

datos a través de un panorama de estudios anteriores sobre los cuales se 

construyen y proponen medidas de análisis propios en esta tesis. A lo 

largo del capítulo, el énfasis reside en explicar cómo las decisiones 

metodológicas tomadas en esta tesis se complementan unas a otras y se 

articulan en un diseño de investigación coherente, contextualizado y 

sólido.  

 

Este capítulo concluye con una discusión en torno a la validez, 

triangulación y confiabilidad del estudio.  
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4.2 Naturaleza de la investigación 
 

La incesante búsqueda del conocimiento a lo largo del tiempo ha hecho 

que los investigadores tomen diferentes vías o caminos que conducen a 

la aprehensión del conocer y al acercamiento de una realidad 

determinada. La postura o posicionamiento que toma el investigador en 

su modo de producir el conocimiento proviene en gran medida de una 

tradición filosófica, antropológica y/o social a través de la cual accede e 

interpreta el mundo en el que se desenvuelve. Dicho posicionamiento o 

postura ayuda al investigador a construir la perspectiva que enmarca la 

naturaleza de los fenómenos que estudia, ya sean éstos naturales, 

sociales o humanos (Cohen, Manion y Morrison, 2007, 2011; Guba y 

Lincoln, 1994). 

 

De acuerdo con el planteamiento anterior, este estudio partió del interés 

por obtener una comprensión sistemática de un grupo o unidad social: 

docentes de inglés de la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, 

Venezuela, mediante la interpretación de sus concepciones sobre la 

expansión, uso y enseñanza del inglés, orientado en una investigación de 

tipo social con el objeto de descubrir la realidad construida, descrita e 

interpretada desde la óptica de los propios sujetos participantes en este 

estudio.  

 

Esta postura condujo a adoptar un enfoque de naturaleza cualitativa - 

interpretativa, que según Mason (2006) se asienta sobre una posición 

filosófica que se interesa en las formas en las que el mundo social es 

interpretado, comprendido, experimentado y producido, a través de datos 

flexibles y sensibles al contexto social y sostenida por métodos de análisis 

que incluyen la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto. 

Para Sandín (2003) el enfoque interpretativo para la investigación se 

constituye en un proceso heurístico que se orienta hacia la descripción de 

forma detallada, analítica y profunda del objeto de estudio. Por tanto, es 
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un proceso en el que investigador y participantes interactúan 

continuamente buscando “descubrir lo nuevo para desarrollar teorías 

fundamentadas empíricamente” (Vasilachis, 2006a, p. 29). 

 

En concordancia con las ideas planteadas, se decidió encaminar este 

estudio desde una postura de naturaleza cualitativa con la finalidad de 

comprender las interpretaciones y descripciones que los sujetos 

participantes de este estudio hacían sobre el mundo que los rodeaba. 

Para llegar a esto, fue importante reconocer que una postura o modelo 

paradigmático es “un sistema básico de creencias” (Guba y Lincoln, 1994, 

p. 107) que representa una visión del mundo y que define para el sujeto, 

su naturaleza, su lugar individual en él y la gama de posibles relaciones 

con ese mundo y sus partes. También resultó pertinente considerar las 

ideas que expresan estos autores sobre las creencias, las cuales son 

consideradas como básicas en el sentido que deben ser aceptadas 

simplemente como un acto de fe, aunque bien argumentadas, sin que 

establezcan de ninguna manera una veracidad final. Este argumento de 

Guba y Lincoln (1994) sobre las creencias se tomó en consideración a lo 

largo del desarrollo de esta tesis debido a que su foco principal estaba 

precisamente dirigido a indagar sobre las concepciones o creencias de los 

participantes sobre un fenómeno en específico.  

 

Es importante señalar que el proceso interpretativo de la realidad se 

orientó en este estudio hacia la generación de un esquema descriptivo – 

explicativo que representara una construcción teórica y que a su vez 

demostrara “la importancia de estudiar la acción y el mundo social desde 

el punto de vista de los actores” (Vasilachis, 2006a, p. 50). Para lograrlo, 

este estudio se apoyó en una concepción de la investigación orientada 

hacia el significado, el contexto, la interpretación, la comprensión y la 

reflexividad. Es por ello, que los participantes de este estudio se 

percibieron como una unidad o grupo social caracterizada por rasgos 

humanos inherentes a su naturaleza, tales como sus experiencias vividas, 
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creencias, emociones, preferencias e intereses, entre otras, que de una u 

otra manera dan sentido a sus acciones y comportamientos en el mundo.  

 

Siguiendo en la línea de las creencias, la cual se constituyó en el foco 

principal de esta tesis, fue importante considerar que éstas no podían ser 

observadas o medidas, sino que debían ser inferidas de lo que las 

personas decían o hacían (Pajares, 1992). Fue por ello que este estudio 

de naturaleza interpretativa posicionó a los participantes, en este caso 

profesores de inglés de un contexto específico, a sus interpretaciones, 

percepciones, significados y entendimientos del mundo, como las fuentes 

principales de datos (Mason, 2002), y su principal foco estuvo dirigido a 

comprender las formas particulares de interpretar y entender sus 

realidades, más que llegar a demostrar generalizaciones sobre el 

fenómeno en estudio. Por tanto, parte de la lógica que enmarcó la 

naturaleza de este estudio fue la presunción de que los informantes 

seleccionados tenían  algo que decir sobre el tema de esta investigación, 

además que disponían de los recursos lingüísticos y personales para 

hacerlo de una manera reveladora e interesante.  

 

Estos aspectos fueron de gran importancia al momento de configurar este 

estudio como una investigación cualitativa, concebida por Taylor y 

Bogdan (1987) como aquella que produce datos descriptivos provenientes 

de las propias palabras de las personas, ya sean de forma oral o escrita y 

de su conducta observable. Estos mismos autores otorgan un carácter 

inductivo, comprensivo, humanístico, artístico y fenomenológico a la 

investigación cualitativa, lo que permitió a la investigadora reconocer las 

diversas formas de percibir y comprender el mundo. Por las 

consideraciones previas, y siguiendo la orientación de Guba y Lincoln 

(1994), este estudio pretendió conducirse en las concepciones o 

creencias con el fin de acercar a la investigadora a la naturaleza del 

conocer y a la realidad escogida como objeto de estudio. Por tanto, esta 

investigación asumió como consecuencia de una visión dinámica, 
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cambiante e interactiva de la realidad un enfoque  cualitativo-

interpretativo. 

 
 
4.3 Diseño de la investigación 
 

Tomada la realidad en este estudio como un sistema dinámico, interactivo 

y en constante cambio, su reconocimiento condujo a la adopción de un 

diseño metodológico cualitativo bajo un enfoque interpretativo con el 

objetivo de dirigir la investigación hacia la comprensión e interpretación 

del significado que los participantes atribuyeron a su realidad (Cohen, 

Manion y Morrison, 2007, 2011). Según Vasilachis (2006a), las 

investigadoras y los investigadores que utilizan metodologías cualitativas 

se interesan por el análisis de las palabras y de las imágenes antes que 

por los números, así como por la obtención natural de los datos  a través 

de múltiples métodos que permitan dar respuesta a sus preguntas de 

investigación. De esta forma, algunos autores (Hammersley y Atkinson, 

1994; Kvale, 1996; Maxwell, 1996; Rodríguez, Gil y García, 1999) señalan 

que los diseños de investigación cualitativos son flexibles y emergentes, y 

se construyen a medida que se avanza en el proceso de investigación; 

por tanto, el diseño de investigación en este estudio se convirtió en un 

proceso reflexivo por parte de la investigadora quien intentó privilegiar la 

profundidad sobre la extensión para captar sutilmente e interpretar las 

distintas visiones y perspectivas de los participantes (Vasilachis, 2006a).   

 

En relación con las consideraciones previas, la investigadora de este 

estudio se sumergió en una realidad natural, no con la intención de 

comprobar alguna teoría social explicita, sino más bien con el deseo de 

construir teorías fundamentadas empíricamente desde los hallazgos de su 

propia investigación. La vía metodológica se orientó de este modo hacia 

la necesidad de recabar datos que informaran sobre la particularidad de 

las situaciones desde la propia perspectiva de los sujetos, permitiendo de 
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tal manera realizar una descripción exhaustiva y densa de la realidad 

concreta objeto de investigación (Merriam, 1998). Por tanto, esta 

investigación se fundamentó en el argumento de Denzin y Lincoln (1994) 

quienes expresan que la investigación cualitativa es multimetódica, 

naturalista e interpretativa, en el sentido de que los investigadores 

estudian los fenómenos en situaciones naturales y los interpretan 

partiendo de los significados que los participantes le otorgan a los 

mismos. En tal sentido, se hizo pertinente abordar este estudio mediante 

el método fenomenológico que “hace énfasis sobre lo individual y sobre la 

experiencia subjetiva” (Rodríguez, Gil y García, 1999, p. 40) con el 

propósito de conocer los significados que los sujetos daban a sus 

experiencias y realidades. 

 

En esta tesis el método fenomenológico es asumido como aquél que 

permite “descubrir las formas de comprensión que la gente tiene de 

fenómenos específicos para encuadrarlos dentro de categorías 

conceptuales” (Colás, 1998b, p.255). Por tanto, se consideró que era uno 

de los métodos más pertinentes para abordar el objeto de estudio en esta 

investigación. Además porque se reconoció que las investigaciones 

fenomenológicas son aquellas que “estudian las vivencias de la gente, se 

interesan por las formas en las que la gente experimenta su mundo, qué 

es lo significativo para ellos y cómo comprenderlo” (Colás, 1998a, p. 231).  

Entonces, a través de este método como referencia para la ejecución de 

esta investigación se pretendió comprender, describir e interpretar el 

modo en que los profesores de inglés de la ciudad de San Cristóbal, 

Estado Táchira, Venezuela, percibían la expansión, uso y enseñanza del 

inglés con el propósito de revelar los significados que ellos otorgaban a 

ese fenómeno en particular desde un contexto específico a través de 

entrevistas semi-estructuradas en profundidad y cuestionarios con 

preguntas abiertas y cerradas. 
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Una descripción más detallada sobre la decisión de utilizar estos 

instrumentos de investigación puede hallarse más adelante en este 

capítulo. Sin embargo, resulta útil anticipar aquí que el cuestionario como 

instrumento para la recolección de datos se tomó en este estudio desde la 

óptica exploratoria más que de profundidad, ya que con el mismo se 

pretendió indagar las ideas y creencias generales de los participantes 

sobre el tema investigado para luego profundizar en sus concepciones a 

través de entrevistas semi-estructuradas cara a cara y en profundidad que 

permitieran captar con mayor detalle sus visiones sobre el tema que 

concierne a esta tesis.  

 

A continuación, se muestra la figura 2 que destaca los distintos 

componentes del diseño de investigación de este estudio. Además, se 

refleja la naturaleza cíclica e interactiva de las decisiones tomadas en esta 

investigación y las múltiples conexiones entre sus partes, basada en el 

Modelo interactivo de investigación y factores contextuales que 

influencian el diseño de Maxwell (1996). 
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Figura 2: Diseño de la investigación adaptado de Maxwell (1996, p. 6). 
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4.3.1 Contexto, participantes de la investigación y selección de 

informantes clave 

 

Esta investigación se desarrolló en la ciudad de San Cristóbal, Estado 

Táchira, Venezuela. San Cristóbal, también conocida como la ciudad de la 

Cordialidad por la amabilidad de su gente, está ubicada en la Región de 

los Andes al suroeste de Venezuela, a unos cincuenta y siete kilómetros 

de la frontera con Colombia. Para el momento de este estudio, la ciudad 

contaba con una población aproximada de 263.765 habitantes según el 

Censo del Instituto Nacional y Estadística (INE, 2011). Las razones por las 

que la investigadora decidió llevar a cabo la investigación en esta ciudad 

fueron ante todo prácticas (como habitante, docente de inglés - 

investigadora de una universidad reconocida de esta ciudad facilitaba el 

contacto con los participantes de esta investigación, a quienes en parte 

conocía personalmente o tenía contacto por redes sociales, bien sea por 

haber trabajado juntos en algún momento, haber asistido a eventos 

relacionados con el área, o haber sido sus estudiantes en la carrera de 

Licenciatura en Educación Mención Inglés en tiempos pasados). Los 

datos se recopilaron entre los meses de septiembre de 2014 a enero de 

2015. 

 

Los setenta y ocho participantes iniciales de este estudio eran profesores 

de inglés que se desempeñaban en diferentes instituciones tanto públicas 

como privadas de los niveles de Educación Media General y Educación 

Universitaria, principalmente del Estado Táchira, Venezuela, quienes 

decidieron participar de manera voluntaria en el estudio. Eran profesores 

venezolanos (cuarenta y tres mujeres y treinta y cinco hombres) de entre 

veintitrés y setenta años de edad, todos con título universitario bien sea 

de Licenciados en Educación Mención Inglés o Licenciados en Idiomas 

Modernos graduados en universidades reconocidas del país. Para el 

momento del estudio, los participantes contaban con experiencia docente 

de entre uno a veintiocho años. De esos setenta y ocho participantes, 
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luego fueron seleccionados nueve profesores que cumplieron con el rol de 

ser los profesores informantes clave de este estudio en las entrevistas 

semi-estructuradas en profundidad.    

 

La selección de los profesores informantes clave se basó en la idea de 

Merriam (1998) quien argumenta que la elección de los participantes en 

un estudio depende siempre del problema que se investiga. Por tanto, 

esta investigación que buscaba obtener datos ricos en profundidad 

requería de una muestra pequeña de sujetos que dispusieran del tiempo, 

conocimiento y experiencia necesarios para dar respuesta a la pregunta 

de investigación, así como voluntad de participar en el estudio (Rodriguez, 

Gil y García, 1999; Rubin y Rubin, 1995). En tal sentido, se optó por la 

selección de informantes con carácter intencional o muestreo intencional 

(Patton, 1990, 2002) que apuntaba hacia la elección de casos ricos en 

información para ser estudiados en profundidad.  

 

LeCompte, Preissle y Tesch (1993) usan el término de ‘selección basada 

en criterios’ en vez del término ‘muestreo intencional’ y sugieren que “en 

la selección basada en criterios se cree una lista de atributos esenciales 

para el estudio y luego se  proceda a encontrar una unidad que se adapte 

a la lista” (p. 70). De  acuerdo con estos autores, los criterios para 

seleccionar los informantes clave en un estudio reflejan en gran medida el 

propósito de la investigación, y además, sirven como guía para la 

identificación de casos ricos en información que pueden ayudar a 

reemplazar la generalización por la profundización de los casos 

escogidos. 

 

Por ejemplo, algunos de los estudios revisados en el capítulo 3 de esta 

tesis señalan entre sus criterios para la selección de los informantes 

clave, el consentimiento o deseo voluntario de participar en las 

investigaciones (Barros, 2012; Dimova, 2011; Methitham, 2009), que 

fueran profesores de inglés con distinto recorrido experiencial como 
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docentes (Jenvey; 2012); profesores de inglés con diferentes variedades 

lingüísticas y culturales cuya lengua nativa no fuese el inglés (Liu, 1999a), 

profesores de inglés que se desempeñaran en el área (Cox y Assis-

Peterson, 1999), personas con buen comando en el inglés, con título 

universitario y de nacionalidades diferentes dependiendo si eran 

originarios de países con lazos coloniales de cualquier imperio, países 

con alfabetización en una segunda lengua (el inglés) o países europeos 

(González, 2005). De igual forma, aquellas investigaciones que se 

basaron en intervenciones pedagógicas tuvieron como criterios para la 

selección de los participantes que éstos estuviesen inscriptos en el curso 

o seminario dictado (Brutt-Griffler y Samimy, 1999; Chacón y Girardot, 

2006; Floris, 2013). 

 

En esta investigación, en consonancia con los estudios revisados en el 

capítulo 3, se utilizaron los siguientes criterios para la selección de los 

profesores informantes clave que participarían en las entrevistas semi-

estructuradas en profundidad:  

 

a) Profesores que hubiesen egresado de una universidad venezolana con 

título de Licenciatura en Educación Mención Inglés. 

 

b) Profesores de inglés que trabajaran en instituciones públicas o privadas 

de los niveles de Educación Media General y Educación Universitaria de 

la ciudad de San Cristóbal. 

 

c) Profesores que tuvieran por lo menos 2 años de graduados como una 

condición que asegurara experiencia docente y vivencias específicas en 

el ámbito de la enseñanza y aprendizaje del Inglés. 

 

d) Profesores que hubiesen dado respuesta a los dos cuestionarios en 

formato digital; y que a su vez, hubiesen manifestado su voluntad para ser 

entrevistados personalmente.  
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4.3.2 Instrumentos para la recolección de datos 

 

Todo proceso investigativo requiere que el investigador tome decisiones 

sobre el paradigma o enfoque de investigación y los instrumentos a utilizar 

para recolectar la información necesaria que ayude a dar respuesta a sus 

preguntas de investigación. El proceso de recogida de la información o 

instrumentación (Fuensanta, 1998) implica no sólo la decisión sobre las 

técnicas e instrumentos a utilizar sino también el diseño de los mismos 

teniendo en cuenta las condiciones en las que se aplicarán.  

 

Como afirman Rodríguez, Gil y García (1999, p. 35), “la investigación 

cualitativa se caracteriza por la utilización de técnicas que permitan 

recabar datos que informen de la particularidad de las situaciones, 

permitiendo una descripción exhaustiva y densa de la realidad concreta 

objeto de investigación”. En tal sentido, la combinación de técnicas e 

instrumentos para la recolección de información constituye un aporte 

significativo para el proceso de triangulación de fuentes, ya que permite al 

investigador disponer de diferentes tipos de datos recogidos de manera 

simultánea o en diferentes momentos (Yuni y Urbano, 2005), captando 

así, desde múltiples perspectivas las visiones de los informantes y la 

comprensión de sus acciones.  

 

En esta sección se describe y explica en detalle los instrumentos que se 

utilizaron en este estudio para la recolección de la información. Además, 

se puntualiza la manera en que los instrumentos propuestos en esta tesis 

se construyeron sobre la base de investigaciones anteriores referenciadas 

en el capítulo 3, y la forma en cómo se distancian de ellas 

constituyéndose así en un diseño metodológico coherente y 

contextualizado.  
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Reseña de estudios anteriores e instrumentos utilizados en esos estudios 

 

En términos generales, puede decirse que todos los estudios empíricos 

revisados en el capítulo 3 de esta tesis exploraron las diferentes visiones 

sobre la expansión, uso y enseñanza del inglés como idioma 

internacional. Las formas específicas en que se abordó la cuestión, sin 

embargo, varió en cada caso con el énfasis puesto en distintos puntos de 

acceso y ángulos de visión, tales como el bagaje sociocultural y lingüístico 

de los participantes, conocimiento previo del tema desde el plano 

disciplinar, actitudes sobre el rol del inglés en el mundo, conocimiento e 

implementación de pedagogías críticas para la enseñanza del inglés, 

entre otros. 

 

Como se vio en el capítulo 3, además estos estudios reflejaron 

variaciones importantes en el diseño metodológico, principalmente con 

respecto al número de participantes en cada estudio, edades, bagaje 

sociocultural y lingüístico, experiencia académica en el área, y contexto de 

participación; así como también, en relación a los instrumentos usados 

para la recolección de los datos. A continuación se presentan estos 

aspectos según su relevancia para esta tesis.  

 

La mayoría de los estudios revisados en el capítulo 3 optaron por la 

metodología cualitativa para dar respuesta a las preguntas de 

investigación (Barros, 2012; Brutt-Griffler y Samimy, 1999;  Chacón et al., 

2003; Chacón y Girardot, 2006; Cox y Assis- Peterson, 1999;  Dimova, 

2011; Floris, 2013;  González, 2005; Jenvey, 2012; Khan, 2009; Liu, 

1999a; Methitham, 2009), mientras que solo dos de los estudios (Butler, 

2007; Llurda, 2007) se inclinaron por la metodología cuantitativa. 

 

Methitham (2009) afirma que el enfoque cualitativo resulta el más 

apropiado para describir lo que las personas de un contexto determinado 

piensan sobre un fenómeno social, ya que los estudios de esta naturaleza 
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permiten “enfatizar en la construcción de significados más que en la 

determinación causal de cualquier influencia o variable en una situación 

dada” (Methitham, 2009, p. 68).  

 

Es evidente que la mayoría de los estudios revisados en el capítulo 3 

utilizaron los cuestionarios enviados por correo electrónico y las 

entrevistas como los instrumentos para la recolección de los datos. El 

estudio de Llurda (2007) fue uno de los que no hizo mención del formato 

utilizado para entregar el cuestionario a los participantes. Se asumió que 

no fue en formato digital, ya que el autor aclaró que “el cuestionario fue 

administrado individualmente a los 101 participantes” (p. 16) sin hacer 

alusión al tipo de formato que utilizó ni la vía que usó para entregar el 

mismo a los participantes. En el caso de Chacón et al. (2006), las autoras 

hicieron referencia de un cuestionario escrito de preguntas abiertas, pero 

tampoco mencionaron el formato que utilizaron, por lo cual se asumió que 

fue entregado en formato impreso.  

 

Por su parte Liu (1999a) señaló que la participación por correo electrónico 

no solamente fue conveniente para sus participantes, sino que también 

les permitió tener suficiente tiempo para reflexionar sobre los temas que 

versaban en los cuestionarios. Otra de las ventajas que se notó de la 

administración de los cuestionarios vía correo electrónico fue la facilidad 

para captar un número elevado de participantes, tal es el caso de 

González (2005) quien afirmó haber encuestado a ciento veintitrés 

personas de diferentes nacionalidades, edades, géneros y profesiones; 

Methitham (2009) a ciento ocho profesores de inglés tailandeses, Butler 

(2007) a ciento doce profesores de inglés japoneses; y Barros (2012) a 

cuarenta profesores de inglés brasileños. De allí que el uso de las 

Tecnologías de la Comunicación para el desarrollo de investigaciones 

científicas se tomó en consideración en esta tesis, y fue por ello que se 

optó por la utilización de un formato digital de encuesta para la 

administración de los cuestionarios y el uso de la red social Facebook 
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para establecer el contacto inicial con los sujetos de la investigación, 

permitiendo con esto llegar a un número aceptable de participantes. 

 

La entrevista como instrumento de recolección de datos también fue la 

mayormente utilizada por los autores de los estudios descritos en el 

capítulo 3. Dimova (2011) hizo referencia a una entrevista de tipo 

estructurada enviada por correo electrónico. El resto de los estudios que 

utilizaron las entrevistas como instrumento para la recolección de los 

datos (Barros, 2012; Chacón y Girardot, 2006; Cox y Assis-Peterson, 

1999; Gonzalez, 2005; Jenvey, 2012; Khan, 2009; Liu, 1999a) aludieron a 

las de tipo semi-estructuradas realizadas cara a cara con los 

participantes, grabadas con permiso previo y luego transcriptas; a 

excepción de Methitham (2009) quien mencionó haber realizado las 

entrevistas semi-estructuradas por correo electrónico.  

 

En varios de los estudios revisados, los autores argumentaron que las 

entrevistas sirvieron para aclarar aspectos y puntos de vista que no 

habían quedado claros en las respuestas brindadas en los cuestionarios 

(Barros, 2012; González, 2005; Jenvey, 2012; Liu, 1999a; Methitham, 

2009). Además, señalaron que las entrevistas permitieron profundizar en 

los pensamientos, creencias y experiencias de los participantes. Este 

aspecto se tomó en consideración en esta tesis, ya que como se describe 

más adelante, en este estudio se utilizaron dos cuestionarios con el 

propósito de explorar las percepciones generales de los profesores de 

inglés venezolanos para luego profundizar en sus concepciones a través 

de entrevistas semi-estructuradas cara a cara en profundidad.  

 

Otros investigadores (Brutt-Griffler y Samimy, 1999; Khan, 2009) 

realizaron entrevistas de tipo grupal o lo que algunos autores denominan 

grupos focales (Cohen y Manion, 1990; Cohen, Manion y Morrison, 2007, 

2011; Taylor y Bodgan, 1987; Yuni y Urbano, 2005). Es importante señalar 

que este tipo de entrevistas permite el desarrollo de discusiones a nivel 
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grupal sobre uno o más tópicos de interés y se propicia la generación de 

una amplia gama de respuestas. Además tienen la ventaja de que el 

investigador puede conocer las opiniones de muchos individuos en un 

tiempo reducido. Entre algunas de las desventajas que se pueden 

mencionar con respecto al uso de los grupos focales para los estudios 

científicos es el hecho de que a uno o varios de los participantes les 

incomode expresar sus puntos de vista frente a otras personas. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta cuando se quiere optar por la utilización 

de este tipo de entrevistas o grupos focales es lo referido al contexto en 

que se llevarán a cabo los encuentros con los participantes. Una de las 

características principales para la planificación de estas entrevistas es que 

los participantes dispongan del tiempo necesario para reunirse en un 

lugar y día específicos.  

 

Es necesario señalar que en el proceso de diseño de esta tesis, en un 

principio se pensó en la posibilidad de llevar a cabo estos grupos focales 

con los profesores informantes clave, pero luego se descartó la idea 

debido a que los profesores participantes en esta investigación no 

contaban con el tiempo necesario para reunirse en un lugar y momento 

específicos. Tal vez estas entrevistas grupales son adecuadas en las 

investigaciones de tipo intervención pedagógica como las realizadas por 

Brutt-Griffler y Samimy (1999) o Chacón y Girardot (2006) revisadas en el 

capítulo 3 que contaban con un grupo de participantes que asistían 

regularmente a clases en una hora y días convenidos.  

 

Por otra parte, Dimova (2011) manifestó haber utilizado, además de 

entrevistas estructuradas, observaciones de clase para la recolección de 

información. Cabe destacar que para llevar a cabo observaciones de 

clase se debe contar con el consentimiento de los profesores a ser 

observados, aspecto que en el contexto en el que se desarrolló esta tesis 

resulta problemático y delicado debido a que la mayoría de profesores 
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vinculan las observaciones de clases con evaluaciones, y por tanto no se 

muestran muy dispuestos a permitir la entrada de personas ajenas a sus 

clases. Por ésta y otras razones relacionadas con el foco de esta tesis, no 

se consideraron las observaciones de clases en el diseño metodológico 

de este estudio.  

 

Por lo antes expuesto y dada la naturaleza de esta investigación que 

buscaba conocer los pensamientos intrínsecos de los participantes para 

interpretar los significados que los mismos atribuían a los fenómenos que 

se suscitaban en el mundo y que no podían ser observados (Patton, 

1990), se optó por la utilización de cuestionarios con preguntas abiertas y 

cerradas además de entrevistas semi-estructuradas en profundidad como 

los instrumentos para la recolección de los datos (véase anexo I). A 

continuación se presentan de forma detallada los instrumentos utilizados 

para la recolección de los datos en este estudio y el proceso de 

instrumentación de los mismos.  

 

 

Descripción detallada de los instrumentos para la recolección de los datos 

en este estudio y el proceso de instrumentación  

 

En este apartado se describen y explican de manera detallada los 

instrumentos que se utilizaron en este estudio para la recolección de los 

datos, así como la manera en que se administraron a los participantes. Se 

comienza con la descripción del cuestionario, luego se prosigue con la 

descripción de las entrevistas semi-estructuradas en profundidad y se 

pasa luego al proceso de instrumentación de cada uno de los 

instrumentos usados. Para ello se hace mención del proceso de diseño, 

estudio piloto y administración de los cuestionarios, y posteriormente se 

describe el proceso de diseño, grabación y transcripción de las 

entrevistas.  
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a) El cuestionario 

 

Es importante tener en cuenta que el cuestionario como instrumento para 

la recolección de datos puede prestar un servicio muy importante en la 

investigación cualitativa si se utiliza como un procedimiento de 

exploración de ideas y creencias generales sobre algún aspecto de la 

realidad (Rodríguez, Gil y García, 1999), y debe ser considerado como un 

instrumento adicional que complementa el proceso de recogida de datos, 

y no como la única vía para la recolección de la información. 

 

En este estudio, se diseñaron dos cuestionarios con el propósito obtener 

información básica de los participantes con respecto a la experiencia 

docente, el nivel educativo en el que se desempeñaban, lugar de 

residencia y algunos datos descriptivos que permitieron identificar las 

percepciones de los participantes acerca de: el rol del inglés en la 

sociedad, su rol como profesores ‘no nativos’ del idioma, las diferentes 

variedades y acentos en el inglés, el rol de la lengua materna en la clase 

de inglés, el uso de la pedagogía crítica en las clases de inglés, entre 

otras. Además, los datos obtenidos por medio de la administración de 

estos cuestionarios sirvieron como base para fijar los temas sobre los 

cuales versaron las entrevistas semi-estructuradas en profundidad. 

 

 

b) La entrevista semi-estructurada en profundidad 

 

Otro de los instrumentos para la recolección de los datos usado en este 

estudio fue la entrevista semi-estructurada en profundidad. Según Rubin y 

Rubin (1995, p.1) “la entrevista cualitativa es una manera de averiguar 

sobre lo que otros sienten y piensan acerca de sus mundos”. A través de 

este instrumento, el investigador puede entender experiencias y 

reconstruir eventos en los cuales no ha estado presente. La entrevista es 

entonces un proceso activo en el que el entrevistador y el entrevistado 
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producen conocimiento a través de una relación de interacción social 

(Kvale y Brinkmann, 2009), cuyo propósito es el de obtener descripciones 

e interpretaciones de los significados de ciertos fenómenos desde la 

mirada de los actores sociales (Meo y Navarro, 2009). 

 

El tipo de entrevista semi-estructurada en profundidad (Yuni y Urbano, 

2005) refiere a una entrevista flexible y abierta mediante la cual el 

entrevistador y entrevistado interactúan verbalmente sobre una serie de 

temas o tópicos previamente definidos por el investigador y que son 

introducidos por éste a medida que avanza en la conversación. Ésta va 

más allá de un simple intercambio espontáneo de puntos de vista para 

convertirse en una conversación guiada por los temas que el entrevistador 

introduce a través de preguntas abiertas, y busca obtener descripciones 

de los fenómenos desde la perspectiva y lenguaje de los propios sujetos 

(Kvale y Brinkmann, 2009).  

 

El desarrollo de las entrevistas en profundidad en este estudio se apoyó 

en la idea de que los entrevistados eran seres humanos que daban 

sentido y significado a sus realidades; por tanto, la necesidad de crear un 

tipo de relación especial entre los entrevistados y el entrevistador se hizo 

evidente para poder desarrollar confianza y entendimiento mutuo que 

conllevaran a una generación de significados sobre un fenómeno de 

interés (Rodríguez, Gil y García, 1999). 

 

El propósito del uso de la entrevista semi-estructurada en profundidad 

como instrumento para la recolección de los datos en este estudio estuvo 

dirigido hacia la ampliación de las respuestas dadas por los informantes 

clave en los dos cuestionarios administrados en formato digital, así como 

la profundización en sus creencias individuales con relación a la 

expansión, uso y enseñanza del inglés. 
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Proceso de instrumentación 

 
- Diseño de los cuestionarios 

 

En este estudio se diseñaron dos cuestionarios: uno denominado 

Cuestionario Inicial que contenía doce preguntas con opciones de 

respuestas abiertas y cerradas, y un segundo cuestionario denominado 

Cuestionario 2 que presentaba diez preguntas abiertas (véase anexo I). El 

propósito del cuestionario inicial fue el de establecer un primer contacto 

con los participantes y llegar, a través de la estrategia de bola de nieve 

(Taylor y Bodgan, 1987; Cohen, Manion y Morrison, 2007), a la mayor 

cantidad posible de profesores de inglés en Venezuela. Este cuestionario 

inicial además de pretender capturar las primeras impresiones de los 

participantes con respecto a sus creencias sobre el inglés, los profesores 

‘no nativos’ y la enseñanza del idioma en el contexto venezolano, también 

se enfocó en la obtención de información demográfica y académica de los 

participantes.  

 

Este cuestionario inicial presentó una página de inicio en la que se les 

informó a los participantes sobre el propósito del cuestionario y el carácter 

de anonimidad de sus respuestas. También, incluyó una página que 

pretendía recabar información básica de los participantes, tales como 

edad, sexo, lugar de residencia, nacionalidad, así como de su 

consentimiento para seguir participando en la investigación. De igual 

forma, presentó una página dedicada a obtener algunos datos 

académicos y/o profesionales entre los cuales se incluyeron el título de 

grado que poseían, título de posgrado, nivel educativo en el que se 

desempeñaban, y años de antigüedad en la docencia. 

 

Las doce preguntas que constituyeron este cuestionario inicial giraron en 

torno a una situación hipotética en la que los participantes tenían que 

imaginarse a sí mismos siendo jefes de un área de inglés de un instituto 
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universitario y, por tanto, tenían la responsabilidad de elegir a su planta 

docente de inglés. Para ello, las preguntas se agruparon en dos 

dimensiones, cada una con seis preguntas abiertas y cerradas. La primera 

dimensión estuvo relacionada con el conocimiento y características del 

docente. Es decir, por ejemplo, el título que debería tener ese docente al 

que contratarían, la variedad de inglés que debería manejar, el nivel de 

inglés que debería tener, el acento que debería poseer, las preferencias 

entre un profesor nativo del inglés o uno venezolano, y las experiencias y 

bagaje cultural, social y personal que debería tener ese docente. La 

segunda dimensión se refirió a las prácticas docentes en las que se 

reflejaban las creencias de los participantes en cuanto a los objetivos que 

deberían priorizar en sus prácticas de enseñanza, las normas lingüísticas, 

contenidos, y metodologías que deberían adoptar en sus programas de 

estudio, materiales de clase y/o evaluaciones, sus posturas en cuanto a la 

utilización de materiales y evaluaciones estandarizadas, así como el uso 

de la lengua materna y otras lenguas en las clases de inglés. 

 

El segundo cuestionario, denominado Cuestionario 2, consistió en diez 

preguntas abiertas que buscaban recabar con mayor detalle las opiniones 

de los participantes en cuanto a la expansión, uso y enseñanza del inglés 

en Venezuela. Este cuestionario 2, al igual que el cuestionario inicial, 

presentó una página de inicio con información acerca del propósito del 

cuestionario, y las páginas de datos demográficos y datos 

académicos/profesionales de los participantes. En el ítem tres de la 

página de datos personales o demográficos, se pidió a los participantes 

su correo electrónico o número de teléfono en caso de estar dispuestos a 

participar en una entrevista personal cara a cara con la investigadora. 

Cabe destacar que este ítem tomó relevancia para la selección de los 

profesores informantes clave convirtiéndose en uno de los criterios de 

selección de los sujetos que participaron en las entrevistas, dada su 

disposición y voluntad para ser entrevistados.  
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Los dos cuestionarios utilizados como instrumentos para la recolección de 

datos en este estudio se diseñaron y administraron por internet utilizando 

la plataforma e-encuesta.com/. Esta consiste en un software libre 

generador de  plantillas para encuestas online, que de manera práctica y 

económica permitió recabar la información de los participantes. El uso de 

este software facilitó el llenado de los cuestionarios permitiendo que los 

participantes respondieran a los mismos directamente en la web a través 

de un link de acceso sin tener la necesidad de descargarlos a sus 

computadoras para un envío posterior. El software también posibilitó que 

la investigadora monitoreara las respuestas de los participantes en un 

tiempo real. Los resultados de los cuestionarios se alojaron en la 

plataforma e-encuesta.com/ en una cuenta personal de usuario creada 

por la investigadora.  

 

En líneas generales, ambos cuestionarios tuvieron como propósito 

principal abordar los temas centrales de ésta tesis desde una óptica 

exploratoria, que permitió a la investigadora divisar de manera general las 

creencias o percepciones de los profesores de inglés en cuanto a la 

expansión, uso y enseñanza del idioma. También, sirvieron como punto 

de partida para profundizar en aspectos puntuales de interés para este 

estudio a través de las entrevistas personalizadas cara a cara con la 

investigadora. 

 

 

- Estudio Piloto de los cuestionarios 

 

Es importante destacar que ambos cuestionarios se sometieron a un 

estudio piloto en el mes de septiembre de 2014. Estudio que según 

Hernández (1998, p. 35) ayuda a “detectar cualquier fallo o error en los 

instrumentos de recogida de datos, si han sido elaborados por el propio 

investigador”. De igual manera, Cohen, Manion y Morrison (2007) señalan 

que el estudio piloto de los cuestionarios tiene varias funciones principales 
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entre las que se destacan incrementar la confiabilidad, validez y 

practicidad de los mismos. Según estos mismos autores, el estudio piloto 

de los cuestionarios permite chequear la claridad de las preguntas e 

instrucciones, los niveles de legibilidad para identificar omisiones o 

preguntas redundantes o irrelevantes, la apariencia del cuestionario, la 

numeración de las preguntas, la seccionalización de los temas, la 

duración para completar el mismo, así como todo lo concerniente a su 

administración. 

 

De tal manera que para este estudio piloto se contactaron vía correo 

electrónico a más de ciento treinta profesores de inglés de la Provincia de 

Buenos Aires, Argentina, que presentaban características similares a los 

sujetos que participarían en este estudio y se les envió el link de los 

cuestionarios solicitándoles que respondan primero el cuestionario inicial y 

luego el cuestionario 2. En un lapso de cuatro semanas, un total de 

setenta y seis profesores dieron respuesta al cuestionario inicial y veintiún 

profesores respondieron el cuestionario 2 de preguntas abiertas.  

 

Este estudio piloto permitió detectar que las preguntas número uno, dos, y 

tres de la segunda sección del cuestionario inicial referidas a las prácticas 

docentes se mostraron confusas para los participantes, por lo cual se 

procedió a modificar la redacción de las instrucciones y se redujeron las 

opciones de respuesta a solo 3 indicadores, facilitando con esto su 

comprensión.   

 
 
- Administración final de los cuestionarios 

 

Los participantes de este estudio fueron contactados a través de la red 

social Facebook por medio de la mensajería privada. Las razones para 

establecer la comunicación por esta vía fueron ante todo prácticas 

tomando en consideración que gran parte de estos profesores eran 
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contactos activos de la investigadora en esta red social, y con quienes 

había desarrollado una relación de afecto y respeto que podía garantizar 

los intereses y deseos sinceros de participar en la investigación. 

 

Es así como a comienzos del mes de octubre de 2014 la investigadora 

hizo llegar el link del cuestionario inicial a los participantes a través de su 

cuenta personal en Facebook. Brevemente explicó el propósito del 

cuestionario y agradeció su receptividad para participar en la 

investigación. Pasadas cuatro semanas, y una vez monitoreada la 

participación de un número aceptable de participantes, la investigadora 

cerró el acceso al cuestionario inicial. En la segunda semana del mes de 

noviembre de 2014, la investigadora procedió a enviar el link del 

Cuestionario 2 a los profesores que habían manifestado su interés en 

seguir participando en el proyecto al dejar sus direcciones de correo 

electrónico para un contacto posterior. En la primera semana de enero de 

2015, y con un número considerable de respuestas a este segundo 

cuestionario,  la investigadora decidió cerrar el acceso al cuestionario 2 

para proceder a su análisis. 

 
 
- Diseño, grabación y transcripción de la entrevista 

 

Una vez que la investigadora analizó las respuestas de los participantes 

tanto en el cuestionario inicial como en el cuestionario 2, procedió a 

seleccionar los temas que juzgó convenientes profundizar en las 

entrevistas con el propósito de llenar algunos vacíos captados en los 

cuestionarios y aclarar ciertos aspectos importantes manifestados por los 

participantes en los cuestionarios. De esa manera procedió a redactar un 

protocolo de entrevista que incluía una breve charla inicial con los 

informantes clave sobre el propósito y beneficio de la investigación con el 

objetivo de crear el rapport y empatía necesarios para la buena 

consecución de la entrevista. De igual forma, planificó los temas sobre los 
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cuales versaría la conversación y redactó unas posibles preguntas 

generales que servirían de guía para mantener una conversación fluida 

sobre los temas de interés de esta tesis (véase anexo I). Estas posibles 

preguntas fueron contrastadas con varios investigadores expertos en el 

tema, quienes validaron las preguntas al relacionarlas con el objetivo y 

pregunta de investigación.  

 

Luego que la investigadora seleccionó los profesores informantes clave 

para las entrevistas en profundidad según los criterios de selección antes 

mencionados en este mismo capítulo, procedió a establecer contacto 

personal con los profesores informantes clave. Estos sujetos fueron 

contactados vía telefónica con el propósito de planificar los días y  horas 

en las que podrían realizar los encuentros para las entrevistas. Fijadas las 

fechas, lugares y horas de encuentro, la investigadora procedió a reunirse 

con cada uno de los nueve profesores informantes clave de manera 

personal. 

 

Al comienzo de cada una de las entrevistas, la investigadora explicó a los 

profesores informantes clave el propósito de la investigación y de la 

entrevista, así como otros aspectos de implicancia ética relacionados con 

el carácter anónimo de los datos, su consentimiento para la grabación de 

la conversación, entre otros (Cohen, Manion y Morrison, 2007; Kvale y 

Brinkman, 2009; Meo y Navarro, 2009). Para ello, la investigadora 

presentó a los informantes clave un formato de consentimiento por escrito 

que fue firmado por cada uno de ellos aprobando de esa manera, su 

consentimiento para participar en la investigación y la divulgación de los 

resultados a los que llegase la investigadora a partir de los datos 

suministrados por ellos (véase anexo I).  

 

Durante el desarrollo de las entrevistas, la investigadora intentó no 

predeterminar las respuestas de los informantes clave (Taylor y Bodgan, 

1987) al dejar fluir con libertad sus opiniones y percepciones sobre el 
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tema en estudio, siempre con la mirada puesta en lograr la profundidad 

necesaria en sus revelaciones. Luego de alrededor de sesenta minutos de 

conversación, las entrevistas llegaron a un punto de saturación donde 

cada informante no aportaba nada nuevo que se identificara como 

relevante o útil para el estudio (Strauss y Corbin, 2002); aspecto éste que 

se tomó en cuenta para la finalización de las mismas. Cada entrevista con 

los nueve informantes clave tuvo una duración de entre cincuenta y siete 

y sesenta y tres minutos, las cuales se realizaron en diferentes puntos de 

la ciudad de San Cristóbal en el mes de enero de 2015. 

 

La grabación de las entrevistas y su posterior transcripción permitieron a 

la investigadora volver una y otra vez sobre lo dicho por los profesores 

informantes clave, esto con el fin de analizar su contenido y comenzar así 

el proceso de codificación y categorización inicial. Las entrevistas en 

profundidad permitieron a la investigadora registrar las ideas y 

perspectivas de los profesores informantes clave sobre el fenómeno de la 

expansión del inglés, su uso y enseñanza en el contexto venezolano. Una 

vez transcriptas las entrevistas fueron enviadas por correo electrónico a 

cada uno de los informantes clave con el propósito de confirmar lo dicho 

por ellos en las grabaciones. Este proceso de confirmación de lo 

expresado representó un principio de validez y confiabilidad de las 

entrevistas (Kvale y Brinkmann, 2009), y por tanto, de la investigación en 

general. En el anexo III se muestran las entrevistas brindadas por los 

informantes clave de este estudio. 

 
En líneas generales, los instrumentos utilizados en este estudio 

permitieron recabar densa y exhaustivamente datos de los participantes 

sobre sus pensamientos y creencias acerca de la expansión, uso y 

enseñanza del inglés como idioma internacional. También vale la pena 

mencionar que estos instrumentos (cuestionarios y entrevistas) en 

muchos casos dieron lugar a narrativas personales de los participantes 

sobre distintos aspectos. Algunas más profundas que otras, pero en todos 
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los casos revelaron pequeñas historias personales de los participantes en 

cuanto a sus experiencias como usuarios y enseñantes del inglés en un 

país periférico; experiencias que son muy valoradas en los estudios 

narrativos y biográficos (Giroir, 2014; Norton, 2000; Norton y Early, 2011; 

Norton y Toohey, 2011; Tsui, 2007). Estas narrativas si bien no fueron 

concebidas en un principio en este diseño de investigación, merecen ser 

resaltadas aquí puesto que resultaron, tal vez incidental pero 

simultáneamente, del mismo proceso de investigación; lo que pone de 

manifiesto la fluidez y flexibilidad del proceso investigativo llevado a cabo 

en este estudio cualitativo.  

 
 
4.3.3 Análisis de los datos 

 

Para algunos autores (Rodriguez, Gil y García, 1999), el análisis de los 

datos supone una de las tareas más fecundas en el proceso de 

investigación.  Por medio de ella se puede profundizar en el conocimiento 

de la realidad objeto de estudio y, por tanto, acceder a los resultados y 

conclusiones del proceso investigativo. En esta tesis, el análisis de los 

datos se asumió no como una etapa temporalmente determinada en la 

investigación, sino más bien, como un proceso que se hizo extensivo 

desde el mismo momento de la recogida de los datos hasta que la nueva 

información no aportaba o daba pie para la generación de nuevos 

desarrollos teóricos (Colás, 1998c). 

 

Es importante aclarar que las diversas maneras que existen para analizar 

los datos y las decisiones que toma el investigador para llevar a cabo 

dicho proceso dependen no solo del problema que se investiga, sino 

también del diseño de la investigación, de los procedimientos para la 

recolección de los datos y del grado de profundidad al que quiera llegar el 

investigador con el análisis de la información. Por tanto, el proceso de 

análisis de los datos en este estudio no se constituyó en una etapa 
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aislada del proceso investigativo limitada a un tratamiento mecánico de 

los datos, sino más bien un proceso que llevó consigo la reflexión, 

interpretación y formulación teórica sobre los datos durante todo el 

proceso de investigación (Colás, 1998c; Coffey y Atkinson, 2003; Maxwell, 

1996). 

 

A continuación se describe de manera general, los procesos de análisis 

realizados en investigaciones anteriores analizadas en el capítulo 3, y se 

detallan posteriormente los procedimientos de análisis propuestos en esta 

tesis. 

 

 

Proceso de análisis de los datos en estudios anteriores 

 

Hay claridad con respecto a que existen diferentes maneras de abordar 

los datos cualitativos y que su análisis también puede significar cosas 

diferentes para varias personas (Coffey y Atkinson, 2003). Por tanto es 

importante revisar las diferentes perspectivas que han tomado los 

investigadores de estudios anteriores a esta tesis con la finalidad de 

obtener un panorama general sobre el proceso de análisis de los datos. 

 

También es cierto que, en ocasiones, algunos investigadores tienden a 

prestar poca atención a los aspectos específicos de la metodología 

(Taylor y Bodgan, 1987), y cuando se procede a leer sus investigaciones 

se dificulta saber de dónde provienen sus hallazgos y cuales 

procedimientos siguieron para el análisis de los datos. Rodríguez, Gil y 

García (1999) señalan que con frecuencia los informes de investigaciones 

publicadas revelan poca información sobre los procedimientos de análisis 

de los datos. En esos informes, los investigadores suelen presentar los 

procedimientos de recogida de datos y pasar directamente a los 

resultados y conclusiones sin dar mayores detalles sobre las técnicas de 

análisis. De igual manera, afirman que aun cuando algunos trabajos 
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informan explícitamente sobre los procedimientos de análisis, hay 

escasez de una terminología común que reduzca el grado de 

incertidumbre sobre el proceso seguido por los investigadores para el 

análisis de la información. Este aspecto es notable en varias de las 

investigaciones analizadas en el capítulo 3 las cuales presentan poca 

información sobre los procedimientos seguidos para el análisis de los 

datos. 

 

La mayoría de estudios analizados en el capítulo 3 reflejaron que los 

datos fueron organizados en categorías. Tal es el caso de Methitham 

(2009) el cual manifestó haber realizado el proceso de codificación y 

categorización para interpretar los datos y su adhesión a la perspectiva 

del análisis del discurso (Fairclough, 1995) para interpretar las creencias 

de los participantes desde el punto de vista de la interacción entre el uso 

del idioma (discurso) y su contexto (relaciones sociales). Methitham 

(2009) se basó en las tres dimensiones propuestas por Fairclough (1995) 

para el análisis crítico del discurso. Tales dimensiones incluyen “la 

descripción lingüística del lenguaje en el texto, la interpretación de la 

relación entre los procesos discursivos y el texto, y la explicación de la 

relación entre los procesos discursivos y los procesos sociales” 

(Fairclough, 1995, p. 97). 

 

Cox y Assis-Peterson (1999), Brutt-Griffler y Samimy (1999), y Jenvey 

(2012), también expresaron haberse inclinado hacia la perspectiva del 

análisis del discurso. Para ello, manifestaron haber creado categorías que 

recogían de manera general las perspectivas de los participantes con 

respecto al tema que investigaban. En los resultados, estos autores 

utilizaron algunos extractos de textos generados por los participantes para 

ilustrar las categorías con las propias respuestas de los sujetos 

investigados y ofrecieron sus interpretaciones al respecto. 
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Otras investigaciones (Chacón et al., 2006; Chacón y Girardot, 2006; 

Dimova, 2011; González, 2005;  Khan, 2009; Liu, 1999a) solo dieron 

cuenta de su inclinación por el análisis cualitativo de los datos y de la 

creación de categorías y sub categorías a partir de las informaciones 

suministradas por los sujetos de la investigación. Barros (2012) manifestó 

haberse apoyado en el análisis de dominios propuesto por Spradley 

(1980) quien define el dominio como “cualquier categoría simbólica que 

incluye otras categorías” (p. 100). Este tipo de análisis consiste en 

identificar en los datos categorías o dominios que comparten la misma 

relación semántica. 

 

Floris (2013) señaló haber utilizado el análisis de contenido para el 

proceso de análisis de datos. Esta autora manifestó que el primer paso 

que tomó para llevar a cabo este proceso fue obtener un sentido general 

de los datos y luego codificó la información de acuerdo con categorías 

relevantes a las preguntas de investigación. De igual manera, reportó la 

creación de cuatro categorías que emergieron de sus datos relacionadas 

con: 1) el rol del inglés como idioma internacional, 2) la mejor variedad de 

inglés, 3) el uso de la lengua materna de los estudiantes en las clases de 

inglés, y 4) el mejor profesor de inglés. Además de ello, la autora también 

captó las opiniones de los participantes en cuanto a la implementación de 

la pedagogía relacionada con la enseñanza del inglés como idioma 

internacional en sus salones de clases.  

 

Cabe señalar aquí que este tipo de análisis realizado por Floris (2013) se 

asemeja al propuesto en esta tesis en cuanto a que la creación de 

categorías emergió directamente de los datos con el objeto de ser 

interpretados por el investigador para crear teorías basadas en los 

mismos. Aunque en esta tesis se siguió el esquema propuesto por 

Strauss y Cobin (2002) sobre la teoría fundamentada para el análisis de 

los datos, no se perdió de vista las diferentes perspectivas tomadas en las 

investigaciones revisadas en el capítulo 3.   
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Por otra parte, Butler (2007) y Llurda (2007) tomaron una perspectiva 

cuantitativa para el análisis de los datos. Como se señaló más arriba, 

existen diferentes maneras o perspectivas para abordar el análisis de los 

datos en una investigación. Lo que realmente importa es que la 

perspectiva o camino que se tome para el análisis debe ser congruente 

con la naturaleza de los datos y las preguntas de investigación. 

 

 

Procedimientos para el análisis de los datos en este estudio 

 

El proceso de análisis de los datos y los criterios tomados en cuenta para 

dicho análisis significaron para la investigadora la creación e 

incorporación progresiva de estructuras de pensamiento analítico que se 

orientaron hacia un razonamiento lógico y secuencial de reflexión 

continua sobre el proceso de investigación. En esta tesis, el análisis de los 

datos consideró el proceso analítico de Strauss y Corbin (2002) quienes 

proponen “escuchar con cuidado los datos para hacer abstracciones a 

partir de ellos” (p. 73). Estos autores se inclinan hacia la generación 

inductiva de teoría a través de la comparación constante de los datos para 

formar categorías, valorar su pertinencia, asignarlas a textos y discernir 

similitudes conceptuales (Colás, 1998c). 

 

Por tanto, el proceso de análisis de los datos en este estudio se basó en 

las técnicas y procedimientos empleados en la Teoría Fundamentada 

(Strauss y Corbin, 2002), la cual se caracteriza por ser una teoría que 

“emerge de datos recopilados de manera sistemática, analizados e 

interpretados para representar una teorización del fenómeno de estudio 

desde la relación y conceptualización de los mismos datos” (p. 13). Este 

tipo de análisis resultó conveniente para este estudio por cuanto se 

orientó hacia la codificación de grandes cantidades de datos brutos y a la 

categorización de los mismos en términos de subcategorías y 
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dimensiones o propiedades que generaron una estructura inicial para 

construir una teoría que se pareciera a la realidad (Strauss y Corbin, 

2002). Según estos mismos autores, el proceso de codificación “nos lleva 

más allá de la descripción y nos pone en un modo de análisis conceptual” 

(p. 73). Codificar en este sentido supone entonces “leer y releer nuestros 

datos para descubrir relaciones, y en tal sentido codificar es ya comenzar 

a interpretar” (Soneira, 2006).  Entre los tipos de codificación que se 

tomaron en cuenta en este estudio estuvieron la codificación abierta, la 

codificación axial y la codificación selectiva.  

 

El proceso analítico que se propone en esta tesis comprende entonces la 

reflexión, interpretación y teorización sobre los datos obtenidos en la fase 

de campo. Este proceso analítico supone la conceptualización y 

clasificación de la información para la creación de categorías que apunten 

hacia la construcción de una propuesta teórica que permita el 

acercamiento y comprensión de la realidad estudiada. Por tanto, el 

esquema mental seguido en este estudio consistió en recrear un ciclo de 

constante abstracción, reducción y relación de datos, lo que para Strauss 

y Corbin (2002) significaría ver el texto en toda su amplitud para lograr 

identificar, descubrir, nombrar y desarrollar conceptos con sus significados 

y sus variaciones. En tal sentido, la codificación en este estudio se tomó  

no solo como un proceso de reducción de datos, sino también como una 

forma de expandir, transformar y re conceptualizar los datos 

exponiéndolos a más posibilidades analíticas (Coffey y Atkinson, 2003). 

 

En este estudio se siguió el esquema propuesto por Strauss y Corbin 

(2002) para la organización y análisis de los datos. En primer lugar, se 

realizó una codificación abierta,  la cual consistió en descomponer o 

fracturar los datos en partes discretas, examinarlas, compararlas y buscar 

minuciosamente similitudes y diferencias entre ellas con el propósito de 

identificar conceptos y propiedades de los datos. En este sentido, 

conceptualizar significó etiquetar o denominar con palabras o frases 
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cortas los eventos o fenómenos que la investigadora identificó como 

significativos en los datos. 

 

En segundo lugar, se realizó una codificación axial que consistió en 

relacionar sistemáticamente las categorías derivadas de la agrupación de 

los códigos en la codificación abierta con sus respectivas subcategorías, 

siguiendo la línea de sus propiedades y dimensiones. De tal manera que 

se reagruparon los datos fragmentados durante la codificación abierta y 

se relacionaron las categorías con sus subcategorías “para formar 

explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos” (Strauss y 

Corbin, 2002, p. 135).  

 

En tercer lugar, se llevó a cabo la codificación selectiva que consistió en 

“integrar y refinar la teoría” (Strauss y Corbin, 2002, p. 157). Este proceso 

de codificación selectiva implicó un ir y venir constante sobre los datos y 

los conceptos emergidos y generados durante el muestreo teórico, puesto 

que consistió en integrar las categorías emergentes con los datos 

derivados del fenómeno objeto de estudio con el propósito de generar 

teoría derivada de los propios datos y de su análisis.  

 

Por otra parte, es importante mencionar que en este estudio se hizo uso 

técnico del software Atlas.ti (Muhr, 2006) como herramienta informática de 

apoyo para la manipulación y almacenamiento de los datos obtenidos en 

las entrevistas semi-estructuradas en profundidad. En este software se 

pudieron visualizar con mayor facilidad las integraciones, relaciones y 

significados emergidos desde los datos, las categorías y las 

conceptualizaciones a través de sus representaciones en gráficos. Se 

utilizó el Atlas.ti versión 6.0 “por acreditarse como un programa práctico e 

intuitivo para el investigador, usado actualmente en diversos campos de 

las ciencias sociales” (Martínez, 2007, p. 295). Con el uso del Atlas.ti en 

este estudio se desarrollaron entonces las etapas de codificación y 

categorización de los datos en sus respectivas subcategorías y 
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dimensiones, la creación de una o más redes semánticas de relaciones 

entre los datos representadas en mapas mentales-conceptuales entre los 

códigos, categorías, subcategorías y dimensiones y finalmente, la 

teorización generada de las relaciones semánticas entre las categorías 

construidas a partir de los datos. 

 

 

4.3.4 Validez, triangulación y confiabilidad del análisis de los datos 

 

Se mencionan en este apartado algunas cuestiones referidas a la validez, 

triangulación y confiabilidad del análisis de los datos. En esta tesis, se 

tomó la validez del estudio desde la perspectiva de la naturaleza de la 

investigación. Es decir, una investigación que se sostuvo sobre los 

principios de la investigación cualitativa (Cohen, Manion y Morrison, 2007; 

2011), que consideró la complejidad inherente a las investigaciones en las 

ciencias sociales con personas y que se orientó hacia el descubrimiento 

de significados e intenciones desde el punto de vista de los participantes.  

 

Según Yuni y Urbano (2005, p. 176), la validez y la confiabilidad “son 

dispositivos que garantizan el cumplimiento de los cánones de 

cientificidad del conocimiento producido en la investigación”. Esto refiere a 

que las decisiones y las actuaciones que realiza el investigador durante el 

proceso investigativo no presentan sesgos o distorsiones sistemáticas. 

Existen diferentes versiones actuales sobre la validez (Cohen, Manion y 

Morrison, 2007). Hoy día la validez no solo está vinculada con la 

demostración de que un instrumento particular mida lo que debería medir 

(visión tradicional de la validez), sino más bien con que todas las 

decisiones metodológicas que tome el investigador sean congruentes con 

la naturaleza del problema objeto de estudio. Algunos autores (Rodriguez, 

Gil y García, 1999) señalan la importancia de vincular la validez con los 

hallazgos o conclusiones de la investigación. Para estos autores, “verificar 

las conclusiones de un estudio significa, por tanto, comprobar el valor de 
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verdad de los descubrimientos realizados, o lo que es igual, comprobar su 

validez” (Rodriguez, Gil y García, 1999, p. 216). 

 

Cohen, Manion y Morrison (2007) identifican y describen dieciocho tipos 

de validez, por supuesto no todas fueron relevantes para este estudio. Lo 

que tal vez si es importante señalar aquí fue la atención permanente que 

prestó la investigadora a esta cuestión a lo largo del proceso investigativo, 

y a la reflexividad de la misma para considerar las múltiples alternativas 

presentes para la toma de decisiones en las diferentes etapas del proceso 

de investigación. En este sentido se concuerda con Freeman, deMarrais, 

Preissle, Roulston, y St. Pierre (2007, p. 29) quienes afirman que “no 

existe un único indicador de validez en la investigación cualitativa, (…) la 

validez no puede ser definida de antemano mediante un procedimiento 

determinado sino que debe ser considerada en todo momento en los giros 

y cambios de atención del estudio”. A continuación se describen algunos 

de estos aspectos de relevancia para esta tesis. 

 

La validez interna de este estudio estuvo fundamentada principalmente en 

la evaluación del proceso de análisis de los datos por parte de otros 

investigadores conocedores del tema, así como por la explicación 

detallada del fundamento sobre la selección y diseño de los instrumentos 

para la recolección de los datos. Esta investigación no sólo se adhirió a 

estos principios, los cuales contribuyeron con su validez, sino que además 

se preocupó por alcanzar la validez por otros medios, tales como la 

“honestidad, la profundidad, la riqueza y el alcance de la información 

obtenida, los participantes abordados, la extensión de la triangulación y la 

imparcialidad u objetividad del investigador” (Cohen, Manion y Morrison, 

2007, p. 133).  

 

De acuerdo con Maxwell (2002), este estudio alcanza la validez 

descriptiva, en cuanto a que lo que se reporta en esta tesis no ha sido 

montado artificialmente ni ha sido alterado o recortado de ninguna 
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manera; la validez interpretativa, en cuanto a la capacidad de la 

investigadora para interpretar las intervenciones u opiniones de los 

participantes dando sentido a las mismas; y la validez externa o 

posibilidad de generalización interna que significa “generalización dentro 

de la comunidad, grupo o institución estudiados a personas, hechos y 

contextos que no fueron directamente observados” (Maxwell, 2002, p. 53). 

En este estudio, la generalización interna se sustenta en la posibilidad de 

generalizar dentro del grupo específico de participantes (profesores de 

inglés) de una comunidad específica (la ciudad de San Cristóbal, Estado 

Táchira, Venezuela), bajo ciertas circunstancias (profesores en ejercicio 

docente).  

 

Tal y como afirma Maxwell (2002), los estudios cualitativos no permiten 

generalizaciones a poblaciones más amplias, y afirma que “de hecho, el 

valor de un estudio cualitativo puede depender de su falta de 

generalización externa en un sentido estadístico; puede proporcionar una 

descripción informativa de un contexto o población que se presenta como 

caso extremo o tipo ideal” (p. 54). Este estudio no se propuso realizar 

generalizaciones externas, es decir, “generalizaciones a otras 

comunidades, grupos o instituciones” (Maxwell, 2002, p. 53). Esa idea 

podría ser parte de investigaciones futuras con muestras más amplias de 

participantes pertenecientes a diferentes instituciones y/o universidades 

de otras ciudades o estados.  

 

En cuanto a la triangulación, entendida como una alternativa de validación 

que aporta rigor, amplitud y profundidad a la investigación (Denzin y 

Lincoln, 1994) a través de la combinación de métodos, materiales 

empíricos y perspectivas de varios observadores en una misma 

investigación, tomó diferentes formas en este estudio. Primero, se alcanzó 

una triangulación de datos, por cuanto se compararon datos provenientes 

de diferentes fuentes que refirieron al mismo fenómeno. Segundo, se 

realizó una triangulación de investigadores porque los instrumentos de 
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recolección de datos y el análisis de los datos fueron sometidos a una 

confrontación con colegas conocedores del tema con el objeto de evaluar 

su calidad, elaborar categorías consensuadas y afinar las interpretaciones 

acerca de los datos. Tercero, se llevó a cabo una triangulación teórica, a 

causa de las múltiples perspectivas teóricas que constituyeron el marco 

teórico de este estudio. Cuarto, se realizó una triangulación metodológica 

por cuanto los diferentes instrumentos de recolección de datos, tal como 

se describieron en este mismo capítulo, aseguraron que la información 

obtenida capturaba las diferentes perspectivas de los participantes con 

relación al tema investigado desde más de un punto de vista. 

 

Otro aspecto que se consideró en esta tesis fue la comprobación de los 

datos por parte de los propios participantes (Rodríguez, Gil y García, 

1999), como una forma de triangulación que supone contrastar los datos e 

interpretaciones con los participantes que constituyen la fuente de esos 

datos como conocedores de la realidad que se investiga. En este estudio, 

se contrastaron los datos obtenidos mediante las entrevistas semi-

estructuradas en profundidad con los participantes al enviarles las 

transcripciones de las mismas para corroborar la información. De igual 

manera, se decidió respetar el anonimato de los participantes y utilizar 

seudónimos para proteger su identidad, esto como un aspecto importante 

entre los códigos éticos que debe manejar todo investigador (Kvale y 

Brinkman, 2009; Meo y Navarro, 2009). Asimismo, se garantizó el 

consentimiento informado de los participantes en el estudio al presentar 

un formato de consentimiento por escrito que fue firmado de manera 

voluntaria por los participantes (véase anexo I), y el ofrecimiento de 

información acerca del proyecto de investigación presente en las páginas 

de inicio de cada uno de los cuestionarios y al comienzo de cada 

entrevista. 

 

Otro asunto que amerita ser comentado en este estudio es lo referido a la 

confiabilidad. Varios autores (Cohen, Manion y Morrison, 2007, 2011; 
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Rodríguez, Gil y García, 1999) han establecido que cada estudio 

cualitativo llega a poseer un carácter único, particular, idiosincrático, 

irrepetible, creativo y artístico, en el que la confiabilidad o fiabilidad 

garantiza que el investigador pueda llegar a encontrar los mismos 

fenómenos, en relación con el mismo objeto de estudio, o construir los 

mismos constructos al estudiar el mismo escenario o similar. Según este 

planteamiento, los aspectos que podrían ser reproducidos de este estudio 

según la congruencia entre los procedimientos para la descripción y 

composición de los acontecimientos pudiesen ser la precisión del nivel de 

participación de la investigadora, las características y criterios de 

selección y ubicación de los participantes, las situaciones y condiciones 

sociales, los métodos de recolección y análisis de datos (Rodriguez, Gil y 

García, 1999; Yuni y Urbano, 2005). En atención a esta orientación que 

responde a los criterios de confiabilidad de las metodologías cualitativas 

(Cohen, Manion y Morrison, 2007), la investigadora condujo 

comprensivamente cada uno de estos criterios con la finalidad de adecuar 

principios metodológicos que ofrecieran validez y confiabilidad a la 

investigación realizada.  

 
 
4.4 Conclusión 
 

Este capítulo describió en detalle el diseño de esta investigación 

cualitativa – interpretativa incluyendo la justificación de las decisiones 

metodológicas que tomó la investigadora responsable del estudio. Ofreció 

una visión general del diseño de la investigación con el objeto de 

presentar al lector la idea central de la investigación, así como un 

panorama general sobre estudios previos en relación con los instrumentos 

de recolección de datos y los procedimientos de análisis en la bibliografía 

revisada. Además, describió y explicó en detalle los instrumentos de 

recolección de datos propuestos en esta tesis, y los procedimientos para 

el análisis de los datos. 
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A lo largo del capítulo, el énfasis residió en explicar cómo las decisiones 

metodológicas se complementaron y articularon unas con otras en un 

diseño de investigación coherente, sólido y contextualizado. El capítulo 

concluyó con la descripción de algunas cuestiones relacionadas con la 

validez, triangulación y confiabilidad de la investigación.  

 

En el siguiente capítulo se abordan aspectos relacionados con el proceso 

de análisis de los datos tal como se llevaron a cabo en esta investigación. 

Su propósito recae en describir y explicar la manera en cómo se 

analizaron los datos en este estudio en coherencia con la naturaleza de 

los mismos. 
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CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
5.1 Introducción 
 

Este capítulo describe el proceso de análisis de los datos tal como tuvo 

lugar en esta investigación. Se comienza con una breve referencia sobre 

el bagaje y perspectivas del investigador cuando asume llevar a cabo una 

investigación cualitativa como la que atañe a esta tesis. Además, se 

presentan algunos aspectos procedimentales que se realizaron al 

momento de analizar los datos, tales como el modo en que la 

investigadora organizó y dispuso la información en notas o diarios de 

reflexión teórica, notas descriptivas de las entrevistas, y en archivos de 

datos.  

 

Así mismo, se describe el proceso de análisis de los datos paso a paso tal 

como tuvo lugar, comenzando con una visión general del procedimiento y 

luego adentrándose en una mirada más detallada que demuestra el 

análisis inductivo de todos los tipos de datos que conformaron el macro 

análisis. De igual manera, se mencionan en este capítulo algunas de las 

ventajas en el uso del paquete informático Atlas.ti para el almacenamiento 

y manipulación de las entrevistas en profundidad. El capítulo se cierra con 

algunas cuestiones referidas al proceso de triangulación de los datos en 

este estudio.  

 

 

5.2 Bagaje y perspectivas del investigador 
 

El conocimiento del investigador cualitativo se ve afectado por el contexto 

social, histórico y cultural  que influye no solo en la manera en cómo 
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concibe y desarrolla su estudio, sino también en el modo en el que 

percibe el proceso de investigación en sí mismo (Cohen, Manion y 

Morrison, 2007). En tal sentido, Rodríguez, Gil y García (1999, p. 198) 

afirman que tanto “el modo en que [el investigador] focaliza su percepción 

como el modo en que da cuenta de ella, implican un referente teórico y 

conceptual que condiciona el modo de interpretar lo que sucede ante sus 

ojos”. De esta manera, es importante tomar en consideración que el 

análisis e interpretación de los datos en este estudio se concibe como una 

entre tantas formas disponibles para oír las voces de los participantes y 

de representarlas de acuerdo con las perspectivas del investigador.  

 

También es preciso recordar que el investigador cualitativo no es un 

observador objetivo, políticamente neutro (Denzin y Lincoln, 2000), sino 

un ser subjetivo que trae consigo multiplicidad de valores, pensamientos y 

formas de percibir las realidades socioculturales. En consideración a esto, 

y teniendo en cuenta que el proceso de análisis e interpretación de los 

datos en una investigación cualitativa como la que se presenta en esta 

tesis no se ubica en una etapa al final del proceso investigativo, sino que 

abarca todo un proceso desde el mismo momento en que se recopilan los 

datos, se describe a continuación el proceso de análisis tal como tuvo 

lugar en esta investigación. 

 

 

5.2.1 Notas o diarios de reflexión teórica 

 

Consciente del hecho de que el investigador cualitativo construye los 

datos (Rodríguez, Gil y García, 1999) y los registra de diferentes maneras 

de acuerdo con sus perspectivas y experiencias investigativas, la 

investigadora de este estudio llevó un diario de reflexión teórica a lo largo 

de todo el proceso de investigación que le permitió reflexionar sobre el 

proceso mismo de la investigación y sobre las decisiones que iba 

tomando en el transcurso del estudio.  
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Estos diarios que tomaron la forma de conversaciones y reflexiones 

intrapersonales permitieron a la investigadora de este estudio interrogarse 

una y otra vez sobre su posición y función en el proceso de la 

investigación, así como de las decisiones que debía tomar en cada una 

de las fases de la misma. Estos diarios fueron especialmente útiles para la 

investigadora durante las primeras etapas de este estudio, principalmente 

cuando debía realizar los ajustes correspondientes a la propuesta original 

de esta investigación. Además, fueron de gran ayuda para enfrentar el 

reto de llevar a cabo una investigación de naturaleza cualitativa partiendo 

de sus propios marcos personales, intereses y aspiraciones investigativas 

que le permitieron sobrepasar ciertos temores generados en el proceso de 

investigación.  

 

La investigadora de este estudio también registró algunas notas en forma 

de comentarios en algunos códigos creados en el proceso de análisis de 

las entrevistas que pudo alojar directamente en el software Atlas.ti, 

comentarios que reflejaban una primera interpretación de los datos y su 

acercamiento con la teoría, que posteriormente le fueron de utilidad para 

iluminar el proceso de interpretación de los resultados.  

 
 
5.2.2 Notas descriptivas de las entrevistas 

 

La investigadora de este estudio también registró algunas notas 

descriptivas de las entrevistas que realizó con los informantes clave de 

esta investigación. Estas notas las escribió minutos después de culminada 

la entrevista, tan pronto como pudo para evitar que se le olvidaran 

algunos episodios importantes. En ellas describió algunos aspectos que 

llamaron su atención durante el proceso de entrevista a los participantes. 

También incluyó descripciones del contexto y del escenario físico en 

donde se llevaron a cabo las entrevistas, algunas reflexiones sobre el 
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estado de ánimo tanto de la investigadora como de los entrevistados, su 

función como entrevistadora, descripción de algunos episodios 

incidentales que se presentaron en algunas entrevistas, así como de 

algunas interpretaciones iniciales que surgieron partiendo de lo que cada 

entrevistado expresaba.  

 

Durante el análisis de los datos propiamente dicho, esas notas 

descriptivas tomaron la forma de comentarios breves acerca de diversas 

cuestiones, temas y aspectos emergentes que por cualquier motivo 

requerían de su revisión. Esos comentarios breves también se alojaron 

como memorandos vinculados a algunas citas de las entrevistas de cada 

uno de los participantes en el software Atlas.ti, permitiendo con esto que 

la investigadora pudiera seguir el hilo de la conversación recordando a la 

vez algunos momentos y situaciones específicas que se suscitaron en el 

momento de las entrevistas. En este sentido, las notas descriptivas fueron 

muy útiles y se constituyeron en recordatorios de aspectos importantes en 

los cuales la investigadora debía concentrarse más tarde, sobre todo al 

momento de la codificación y en el proceso de escritura del informe final 

de esta tesis.  

 

A continuación, en el cuadro 1 se presenta un ejemplo de una nota 

descriptiva registrada por la investigadora de este estudio en su proceso 

de investigación.  
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Cuadro 1. Nota descriptiva de una entrevista en este estudio. 

 

 
Fecha: 17 de enero de 2015 
Lugar de la entrevista: Residencia de la entrevistada, San Cristóbal, Venezuela. 
Hora de comienzo de la entrevista: 9:25 am. 
Duración de la entrevista: 68 minutos. 
Entrevistada: Profesora Informante 3 (PI3). 
 
La entrevista se llevó a cabo en la sala de la casa de la profesora entrevistada. 
Un lugar bastante amplio, ventilado e iluminado. Antes de comenzar con la 
entrevista como tal, la profesora muy amablemente me brindó algo de tomar. 
Luego que charlamos por alrededor de unos 5 minutos sobre su trabajo en la 
universidad y algunos asuntos personales, procedimos a entrar en el tema de la 
entrevista. Yo me sentía tranquila, sabía que podía obtener mucha información 
rica de esta profesora porque conocía de su amplia trayectoria académica y 
experiencia de vida en países de habla inglesa. Además su perfil de profesora 
con una maestría en el extranjero le daba un toque especial a mi interés en 
conocer lo que ella pensaba sobre la expansión, uso y enseñanza del inglés a 
nivel mundial.  
 
Comencé con la primera pregunta de la entrevista. Noté que la profesora se 
sintió cómoda en dar una respuesta inmediata sin titubear. La información 
aportada por ella me permitió repreguntar y seguir el hilo de la conversación. En 
realidad me sentí a gusto en la entrevista, la tomé como una conversación 
fluida entre dos colegas que tenían el ánimo de compartir experiencias sobre el 
tema.  
 
La profesora se mostró muy dispuesta a contar sus experiencias de vida en 
otros países así como la experiencia poco agradable que tuvo al momento de 
postularse a un trabajo como profesora de inglés en países asiáticos y en 
Colombia, tras lo cual se sintió discriminada por ser catalogada como hablante 
no nativa aun cuando su inglés era muy bueno. Este sentimiento evocado por la 
profesora al momento de contarme sobre esta experiencia me deja ver cómo 
influye la percepción que aún se mantienen en muchos países sobre la 
existencia de un hablante nativo del inglés. Es decir, no se considera el nivel de 
inglés que la persona maneja sino que está directamente vinculado con su 
nacionalidad, el color de su piel y otros rasgos que han sido creados como 
estereotipos del hablante nativo.  
 
Otro aspecto que me llamó la atención fue el hecho de que la profesora me 
dijera que había escuchado hablar poco sobre la pedagogía crítica, aun cuando 
en sus comentarios ella daba luces de aplicarla en sus clases. Este aspecto 
debo tenerlo en cuenta al momento de analizar, ya que puede ser que no 
tengan clara la definición de pedagogía crítica, pero si tienen el conocimiento 
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práctico de la misma.  
  
En general pienso que fue una muy buena entrevista, se alargó bastante pero 
ambas estábamos muy entusiasmadas en seguir conversando sobre el tema. 
Es más, al finalizar formalmente la entrevista y disponiéndome a guardar mi 
computadora y otros accesorios, la profesora seguía conversando sobre el 
tema. Noté su interés, incluso me dijo que estaría encantada en leer mi trabajo 
final, que desde el mismo momento en que contestó el primer cuestionario se 
sintió identificada con el tema ya que es poco usual encontrar una mirada crítica 
al uso y enseñanza del inglés en Venezuela.   

 

 

5.2.3 Archivos de datos 

 

La investigadora en su afán de mantener un orden entre tantos datos 

recopilados y documentos revisados en el proceso de investigación, se 

dispuso a ordenar los mismos en archivos diferentes que le permitieran 

visualizarlos y acceder rápidamente en el momento que lo requiriera. De 

tal manera que almacenó archivos de datos primarios o sin procesar, 

datos reducidos, datos o información reconstruida, y reflexiones sobre el 

proceso metodológico. A continuación se describe cada uno de ellos. 

 

El archivo de datos primarios o sin procesar9 incluyó todos los datos 

obtenidos a través de los diferentes instrumentos de investigación usados 

en este estudio, a saber: 

 

- Información sobre el estudio piloto, que contenía los cuestionarios inicial 

y cuestionario 2 administrados a los profesores argentinos, así como 

algunas observaciones con respecto a las fechas de administración y 

9 Se toma el término ‘datos primarios o sin procesar’ a modo de simplificación, 
teniendo en cuenta que los mismos tuvieron su origen en construcciones o 
interpretaciones elaboradas a partir de interacciones sociales entre la 
investigadora y los participantes en la investigación. Se considera, al mismo 
tiempo, la idea de Freeman et al. (2007) cuando aseguran que no existen datos 
puros en la investigación que no estén contaminados por el pensamiento y 
acción de los humanos.  
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cierre de los cuestionarios, y los links respectivos para el acceso a los 

mismos a través de la plataforma online e-encuesta.com. Allí también se 

alojaron algunas reflexiones de la investigadora tras el diseño y 

administración de los cuestionarios en el estudio piloto.  

 

- Respaldo de los cuestionarios iniciales en formato Word extraídos de la 

plataforma e-encuesta.com, además de la información relacionada con las 

fechas de administración y cierre del cuestionario, y el link de acceso al 

cuestionario a través de la plataforma. Allí también se incluyó el resumen 

en formato XLS de los resultados cuantitativos arrojados por la 

plataforma, es decir, la frecuencia de respuestas a cada pregunta.   

 

- Respaldo de los cuestionarios 2 en formato Word extraídos de la 

plataforma  e-encuesta.com. También se incluyó en este archivo, 

información concerniente a las fechas de administración y cierre del 

cuestionario, así como el link de acceso al mismo. También se alojó un 

documento en formato XLS con el resumen de los resultados y la 

frecuencia de respuestas a cada pregunta arrojados por la plataforma.  

 

- Información de los profesores informantes clave de las entrevistas que 

consistía en un cuadro resumen de sus características, tales como años 

de graduados, estudios de posgrado, experiencia en países de habla 

inglesa, entre otros. También se resguardó en este archivo su información 

de contacto así como el cronograma para los encuentros con cada uno de 

ellos.  

 

- Los cuestionarios iniciales y cuestionarios 2 de los nueve profesores 

informantes clave. 

 

- Respaldo de las entrevistas semi-estructuradas en profundidad que 

incluyó los archivos de sonido de las entrevistas, así como las 

transcripciones en formato Word de las mismas tal como fueron enviadas 
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a los profesores informantes a través de su correo electrónico. Aquellos 

documentos devueltos por los profesores informantes clave con algunas 

sugerencias, se alojaron en este mismo archivo.  

 

- Las notas o diarios de reflexión teórica de la investigadora y las notas 

descriptivas de las entrevistas.  

 

En el archivo de datos reducidos se incluyó un documento con 

comentarios y reflexiones de la investigadora con respecto a las 

respuestas de los profesores informantes clave en los cuestionarios con la 

finalidad de enfocar su atención en esos aspectos en el momento de la 

entrevista individual. También se respaldaron en este archivo algunas 

notas informales sobre la experiencia y recorrido cultural de los profesores 

informantes clave que se consideraron importantes tener en cuenta antes 

de las entrevistas. De igual forma, se guardaron aquí las entrevistas en 

formato TXT listas para ser incluidas en el Atlas.ti, así como el respaldo 

de la primera unidad hermenéutica del atlas.ti una vez asignadas las 

entrevistas al software. 

 

También se alojaron en este archivo algunos cuadros para la visualización 

de los datos de los cuestionarios, así como los borradores del cuadro de 

codificación y categorización de las entrevistas junto con algunos 

comentarios y sugerencias de codificadores externos. De igual forma se 

incluyeron aquí algunas reflexiones de la investigadora sobre asuntos no 

resueltos.  

 

El archivo con información reconstruida se constituyó con algunas notas 

de la investigadora en las que pretendió hacer una relación inicial entre 

los datos y la pregunta de investigación, así como de cuadros con 

conexiones de diferentes datos pertinentes a la pregunta de investigación. 

De igual forma, se incluyó un bosquejo con los datos de los cuestionarios 

y los respaldos de la unidad hermenéutica del Atlas.ti y sus 
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correspondientes archivos en formato .acb con las diferentes fechas en 

las que se llevó a cabo la codificación. También se guardó en este archivo 

el cuadro de sistematización de las categorías emergidas del análisis, así 

como las redes semánticas generadas una vez que se establecieron los 

enlaces entre los códigos, las dimensiones, subcategorías y las 

respectivas categorías. Los borradores iniciales del informe final de esta 

tesis también se incluyeron en este archivo, así como los comentarios y 

sugerencias de algunos colegas.  

 

En el archivo reflexiones sobre el proceso metodológico se compilaron 

algunos escritos referidos a las decisiones de la investigadora 

relacionadas con la recolección, análisis e interpretación de los datos. 

Estos escritos sirvieron de base para explicar las decisiones 

metodológicas en este informe final. También se incluyeron en este 

archivo algunos comentarios y sugerencias de colegas sobre las 

decisiones metodológicas y sobre los instrumentos de recolección de 

datos, además de algunas consideraciones de la investigadora con 

respecto a otras opciones de investigación tomando en cuenta sus 

ventajas y limitaciones. Se incluyeron aquí también algunos bosquejos 

que representaban el entendimiento de la investigadora sobre los datos y 

la manera en que éstos respondían a la pregunta de investigación.  

 

El cuadro 2 resume de forma general los archivos de datos que se 

crearon a lo largo del proceso de investigación para ordenar toda la 

información recopilada.   
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Cuadro 2. Archivos de datos.  

 
 
Archivo de datos primarios o sin procesar 
 
 
Información del estudio piloto  
 
Cuestionario Inicial administrado a los profesores argentinos. 
Cuestionario 2 administrado a los profesores argentinos. 
Información con respecto a las fechas de administración y cierre de los 
cuestionarios, así como de los links de la plataforma e-encuesta.com utilizados 
para cada uno de los cuestionarios. 
Documento con reflexiones de la investigadora tras el diseño y administración 
de los cuestionarios. 
 
Respaldo cuestionarios iniciales 
 
Documento en Word con los cuestionarios iniciales extraídos de la plataforma e-
encuesta.com.  
Información con respecto a las fechas de administración y cierre del 
cuestionario, así como del link de acceso al mismo por medio de la plataforma.  
Documento resumen de resultados formato XLS arrojados por la plataforma 
para las preguntas cuantificables. 
  
Respaldo cuestionarios 2 
 
Documento en Word con los cuestionarios 2 extraídos de la plataforma e-
encuesta.com.  
Información de las fechas de administración y cierre de este cuestionario, así 
como el link de acceso al mismo a través de la plataforma.  
Documento resumen de resultados formato XLS con la frecuencia de 
respuestas arrojadas por la plataforma.  
 
Información de los informantes clave para las entrevistas 
 
Cuadro características de los informantes clave. 
Información de contacto. 
Cronograma de entrevista con cada uno de ellos. 
Cuestionarios iniciales y cuestionarios 2 en formato Word de los nueve 
informantes clave. 
 
Respaldo de entrevistas semi-estructuradas en profundidad 
 
Archivos de sonido de las entrevistas. 

151 

http://www.e-encuesta.com/
http://www.e-encueta.com/
http://www.e-encueta.com/
http://www.e-encueta.com/
http://www.e-encueta.com/


 
 

Transcripciones en Word de las entrevistas.  
  
Información del investigador 
 
Notas o diarios de reflexión teórica. 
Notas descriptivas de las entrevistas. 
 
 
Archivo de datos reducidos 
 
 
Documento con comentarios y reflexiones de la investigadora sobre las 
respuestas de los informantes clave a los cuestionarios iniciales y cuestionarios 
2. 
Algunas notas informales sobre la experiencia y recorrido cultural y académico 
de los informantes clave. 
Documento en formato TXT con las entrevistas para ser incluidas en el Atlas.ti. 
Primera Unidad Hermenéutica del Atlas.ti con las entrevistas incluidas. 
Cuadros de visualización de datos de los cuestionarios. 
Cuadro de codificación y categorización de datos de las entrevistas. 
Documento con sinopsis de puntos significativos discutidos con codificadores 
externos.  
Reflexiones escritas sobre asuntos no resueltos. 
 
 
Archivo con información reconstruida 
 
 
Notas con respecto a la relación de los datos con la pregunta de investigación.  
Matrices con conexiones de diferentes tipos de datos que eran pertinentes a la 
pregunta de investigación. 
Bosquejo con los datos de los cuestionarios. 
Respaldos de la Unidad Hermenéutica del Atlas.ti y archivos en formato .acb 
tras cada codificación con fechas diferentes.  
Cuadro del Sistema de categorización de las entrevistas. 
Documento en Word con las redes semánticas luego del análisis de las 
entrevistas. 
Comentarios de colegas sobre la codificación, categorización y redes 
semánticas. 
Borradores iniciales del informe final de esta tesis. 
Comentarios de colegas sobre el informe final.  
 
 
Archivo con reflexiones sobre el proceso metodológico 
 
 
Documentación de las decisiones de la investigadora relacionadas con la 
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recolección, análisis e interpretación de los datos. 
Comentarios y sugerencias de colegas sobre las decisiones metodológicas y 
sobre los instrumentos de recolección de datos. 
Consideraciones de la investigadora con respecto a otras opciones de 
investigación tomando en cuenta sus ventajas y limitaciones. 
Bosquejos que representaban el entendimiento de la investigadora sobre los 
datos y la manera en que éstos respondían a la pregunta de investigación. 
 

 
 
5.3 Análisis de los datos en este estudio 
 
5.3.1 Visión general del procedimiento de análisis de los datos 

 

Teniendo en consideración que el análisis de datos cualitativos 

comprende un proceso mental de reflexión continua por parte del 

investigador, quien pone en práctica sus habilidades para abstraer 

significados de las opiniones o visiones de los participantes acerca de un 

tema determinado, la investigadora en este estudio se sumergió en dicho 

proceso desde el mismo momento en que comenzó a recabar los datos 

de esta investigación. De tal manera que el proceso de análisis en este 

estudio no estuvo determinado a una etapa precisa de la investigación, ni 

tampoco a un tratamiento aislado y mecánico de los datos como ocurre en 

los análisis cuantitativos, sino que se desarrolló a lo largo de todo el 

proceso de investigación de una forma constante, cíclica, e integral que le 

permitió a la investigadora obtener tanto un sentido particular de los datos 

desde cada uno de los instrumentos de recolección de la información, así 

como una noción global y holística de lo que estaba ocurriendo. 

 

Esa constante revisión de los datos llevó a la investigadora a que tomara 

algunas notas informales con sus primeras impresiones o interpretaciones 

de los datos, así como de comentarios con respecto a ciertas recurrencias 

que se presentaban en los mismos y algunas características distintivas de 

los participantes. Esos comentarios, de naturaleza descriptiva o narrativa 

y escritos a mano, ayudaron a la investigadora a buscar relaciones e 
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interconexiones explicitas entre los diferentes tipos de datos que dieran 

respuesta a su pregunta de investigación. Estas impresiones y reflexiones 

sobre los datos se representaron en cuadros para la visualización de la 

información, en cuatro columnas, que captaban las recurrencias o puntos 

comunes, perspectivas únicas, temas en desarrollo y posibles vacíos en 

cuanto a los temas.  

 

Es preciso mencionar que el proceso de análisis de los datos en este 

estudio se desarrolló de forma integral y cíclica tomando en cuenta los 

datos obtenidos por medio de los diferentes instrumentos usados para la 

recolección de los mismos, a saber: cuestionario inicial, cuestionario 2 y 

entrevistas semi-estructuradas en profundidad. Este proceso implicó el 

descubrimiento, la denominación, descripción, interpretación y relación de 

categorías emergentes o conceptos en términos de sus propiedades y 

dimensiones a través de una codificación inicial de los datos (Strauss y 

Corbin, 2002).  

 

En este estudio se desarrolló la codificación de tipo abierta, axial y 

selectiva con el propósito de “buscar material potencialmente relevante e 

importante” (Strauss y Corbin, 2002, p. 78) a través de la comparación 

constante y reducción de los datos. La codificación abierta es el “proceso 

en el que se parte de la búsqueda de conceptos que traten de cubrir los 

datos” (Rodríguez, Gil y García, 1999, p. 210) y mediante el cual el 

investigador examina los datos línea por línea o párrafo por párrafo con el 

fin de identificar el tema sobre el cual habla cada fragmento para 

asignarle así un código o nombre provisional a cada unidad de contenido. 

Desde esta orientación, la codificación en este estudio se condujo a 

través de un proceso de abstracción que consistió en revisar, reducir, 

relacionar y conceptualizar los datos. En este sentido, Strauss y Corbin 

(2002) señalan que cuando se hace la conceptualización de los datos, lo 

que principalmente hace el investigador es descomponer esos datos en 

ideas o acontecimientos a los que se les asigna posteriormente un 
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nombre que los reemplace. De esa manera, la codificación abierta se 

configuró en este estudio como uno de los primeros pasos para la 

interacción y relación de la investigadora con los datos. Los códigos o 

etiquetas asignados a cada unidad de análisis luego se vincularon con 

estratos más particulares, es decir con dimensiones, subcategorías y 

categorías a través de un procedimiento inductivo-analítico (Coffey y 

Atkinson, 2003), a lo que Strauss y Corbin (2002) denominan codificación 

axial.  

 

En el transcurso de este proceso, también la investigadora fue 

concibiendo al mismo tiempo conceptos derivados de la teoría 

relacionados con su pregunta de investigación. Este momento de análisis 

se identificó en este estudio como “el diálogo entre los datos y la teoría 

prevista” (Coffey y Atkinson, 2003, p. 28), lo que le permitió a la 

investigadora la construcción de sistemas categoriales que abarcaran, 

desde un sentido analítico, los significados otorgados por los propios 

participantes en los diferentes tipos de datos. Este proceso de vinculación 

entre las categorías emergentes y los supuestos teóricos se tomó en este 

estudio como la codificación selectiva (Strauss y Corbin, 2002).   

 

5.3.2 Análisis propiamente dicho 

 

Como se mencionó más arriba, el análisis de los datos en este estudio 

consistió en un proceso integral, cíclico de revisión minuciosa de los 

diferentes tipos de datos recolectados. Pero vale la pena mencionar aquí 

de forma detallada, los pasos que tomó la investigadora de este estudio 

para llegar a la integración y visión holística de todos los datos.  Por tanto, 

para facilitar la comprensión de ese proceso cíclico de análisis (de por sí 

nada fácil de representar en un texto escrito por la linealidad de la 

escritura), se describe el análisis en fases, no como una forma de mostrar 

análisis aislados de los datos, sino más bien de dar a conocer en detalle 
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las decisiones tomadas por la investigadora en este proceso para lograr 

un conocimiento general e integral de lo que había recabado.  

 

Se describe a continuación el procedimiento de análisis detallado tal como 

se llevó a cabo en esta investigación. 

 

Fase I 

 

Una vez se obtuvo la información de los participantes en el cuestionario 

inicial, la investigadora comenzó el análisis preliminar de los datos 

recopilados por medio de este instrumento. La investigadora revisó una y 

otra vez cada una de las respuestas de forma global y también de forma 

particular para cada cuestionario. Al mismo tiempo tomó notas breves e 

informales sobre los aspectos que más llamaban su atención y que de 

una u otra forma se relacionaban con su pregunta de investigación. 

Analizó con detenimiento las respuestas a las tres preguntas que tenían la 

opción de respuesta abierta o de desarrollo y creó un cuadro para la 

visualización de la información de tres entradas en las que representó el 

tema de la pregunta realizada, recurrencias en las respuestas, e ideas 

para una posible nueva pregunta, la cual buscaría llenar vacíos sobre el 

tema que se trataba en la pregunta.   

 

Es preciso recordar en esta instancia que el cuestionario inicial tenía 

como propósito brindar un primer acercamiento con los participantes y 

captar de esa forma sus perspectivas generales sobre el inglés, su uso y 

enseñanza. Estas primeras impresiones de los participantes sirvieron 

como punto de partida para profundizar más en la temática a través de la 

administración del cuestionario 2. En tal sentido, el análisis e 

interpretación de los datos preliminares obtenidos a través de este 

cuestionario inicial se basó principalmente en la búsqueda de recurrencias 

en las respuestas de los participantes y algunos vacíos que debían ser 
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abordados con mayor profundidad mediante la implementación de otros 

instrumentos de recolección de datos.  

 

Para representar las recurrencias, la investigadora escribió en el cuadro 

creado para la visualización de la información de tres entradas, algunas 

frases cortas que reflejaban las ideas de los participantes con relación al 

tema de la pregunta. De igual forma, resulta importante mencionar aquí 

que los resultados de las preguntas cerradas también se tomaron en 

consideración al visualizar la frecuencia de respuesta de los participantes 

en cada una de ellas. Estos datos cuantitativos fueron obtenidos del 

resumen de resultados que arroja la plataforma e-encuesta.com  utilizada 

para diseñar y administrar el cuestionario, y sirvieron para dilucidar los 

temas que debían ser abordados con mayor profundidad en etapas 

posteriores de la investigación.  

 

 

Fase II 

 

Los datos obtenidos a través del cuestionario 2 fueron revisados por la 

investigadora de forma constante, una y otra vez con la finalidad de 

familiarizarse con los mismos. En este proceso de lectura y relectura de 

forma global y también de forma particular por cada una de las preguntas 

en este cuestionario, la investigadora escribió algunas notas descriptivas, 

a mano, sobre sus interpretaciones de los datos. En esa revisión, la 

investigadora trató de identificar recurrencias y similitudes en las 

respuestas, así como casos atípicos que llamaran su atención, y los 

reseñó con nombres cortos o códigos en un cuadro de cinco entradas. 

Las entradas de dicho cuadro estuvieron representadas por la pregunta 

realizada en el cuestionario, los códigos asignados a las respuestas, 

posible dimensión a la que pertenecían dichos códigos, vacíos todavía 

existentes en la temática, y una posible pregunta nueva para ahondar 

sobre el tema en las entrevistas en profundidad. De tal manera que el 
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análisis de los datos obtenidos a través de este cuestionario 2 sirvió como 

punto de partida para establecer los temas sobre los cuales versarían las 

entrevistas en profundidad.  

 

Este análisis también permitió revisar de forma particular las respuestas 

de los nueve informantes clave con la finalidad de establecer algunos 

aspectos especiales que la investigadora consideró importantes para ser 

profundizados de manera individual con cada uno de ellos en las 

entrevistas. Este análisis particular de los nueve cuestionarios 2 de los 

informantes clave también fue contrastado con los datos suministrados 

por ellos en el cuestionario inicial, por tanto se realizó un cruce de 

información para tener una visión general de los puntos de vista de estos 

sujetos con respecto a los temas tratados en los cuestionarios. 

 

La investigadora, luego de leer y releer toda la información recabada 

mediante este cuestionario 2, seleccionó algunos extractos de respuestas 

que consideró más sobresalientes y representativos para ser usados 

como ejemplos en este informe de tesis en los capítulos de resultados.  Lo 

mismo hizo con la información recolectada en el cuestionario inicial, 

principalmente con aquella información descriptiva que captó en las tres 

preguntas de desarrollo planteadas en ese cuestionario.  

 

Fase III:  

 

Esta fase del proceso de análisis consistió en la revisión e interpretación 

de la información obtenida a través de las entrevistas semi-estructuradas 

en profundidad realizadas a los nueve profesores seleccionados como 

informantes clave en este estudio. Una vez transcriptas, las entrevistas 

fueron revisadas con detenimiento para detectar cualquier error de 

transcripción, así como la presencia de algún dato que revelara la 

identidad del informante. Las mismas fueron transformadas al formato 

TXT para luego ser asignadas al software Atlas.ti.  
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Una vez incorporadas las entrevistas a la Unidad Hermenéutica del 

software, la investigadora comenzó la codificación abierta de la 

información. Este procedimiento se llevó a cabo a través de un 

microanálisis de los datos, considerado por Strauss y Corbin (2002, p. 63) 

como “la mirada detallada de los relatos, línea por línea, expresados en 

palabras, frases y oraciones necesario al comienzo de un estudio para 

sugerir relaciones y crear categorías, subcategorías y dimensiones 

iniciales”. Este proceso de codificación inicial, permitió a la investigadora 

traer a su mente algunos conceptos derivados de su experiencia con la 

teoría y sirvieron, por tanto, de base para entender la información 

suministrada por los profesores informantes clave. El análisis de las 

entrevistas en este punto significó para la investigadora escuchar 

atentamente, desde un sentido analítico, lo que los profesores 

informantes dijeron en las entrevistas con el propósito de descubrir y 

denominar los fenómenos emergentes y reunir aquellos con 

características similares bajo encabezamientos comunes (Strauss y 

Corbin, 2002).  

 

Es preciso mencionar que en este proceso de codificación inicial la 

investigadora llevó un orden, es decir, primero codificó toda la información 

de la entrevista del profesor informante 1 (PI1), y luego pasó a la 

codificación del resto de entrevistas, una por una, lo que le permitió tener 

una visión general y a la vez profunda de la información obtenida a través 

de este instrumento de recolección de datos. Vale la pena acotar que esta 

sistematicidad para la codificación se logró gracias al uso del software 

Atlas.ti, que representó una gran ayuda para almacenar y visualizar toda 

la información en su amplitud, así como de forma particular.  

 

Una vez codificadas todas las entrevistas, la investigadora procedió a 

verificar de manera minuciosa y detallada la información en cada uno de 

los códigos con el propósito de renombrar, reagrupar o generar nuevos 

códigos en los momentos que fuese necesario. Este análisis minucioso de 
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contraste entre códigos y citas de los informantes implicó para la 

investigadora un proceso mental en el que puso en práctica sus 

habilidades para recordar y asociar comentarios, así como la búsqueda de 

términos apropiados para denominar aquello que los entrevistados 

querían significar con sus palabras tratando de mantener la esencia del 

mensaje dado por ellos.   

 

Luego de por lo menos tres revisiones minuciosas a todos los códigos, la 

investigadora consideró el cierre de la codificación abierta y pasó a la 

codificación axial. En este punto, la investigadora interpretó y comparó los 

códigos buscando encontrar sus similitudes y relaciones con la finalidad 

de reagruparlos de acuerdo con sus propiedades en dimensiones, sub 

categorías y categorías que representaran la naturaleza de la información 

allí contenida. Este proceso conceptual de síntesis permitió a la 

investigadora abstraer las categorías que englobaban el significado de los 

diferentes tipos de datos que habían sido separados en el proceso de 

codificación abierta.  

 

Ese proceso de conceptualización de los datos representó el 

establecimiento de correspondencia entre los distintos códigos con las 

categorías emergidas. Para ello, la investigadora diseñó un cuadro de 

cuatro entradas al que denominó ‘Sistema de Análisis Categorial’ en el 

que podía fácilmente visualizar la relación entre los códigos (Cód) con sus 

dimensiones (D), sub categorías (SC) y categorías (C) (véase anexo II). 

Las dimensiones en este sentido representaron un conjunto de códigos 

asignados sobre la información obtenida. Estas se agruparon en 

subcategorías según sus características comunes y significados 

relacionados. Las subcategorías se llevaron a un nivel de abstracción 

superior para llegar a la conformación de las categorías que 

representaron los marcos conceptuales evocados del análisis comparativo 

precedente.  
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Con el propósito de reducir el sesgo y el carácter subjetivo al que pudiera 

tener lugar la investigación cualitativa (Strauss y Corbin, 2002) y por 

consiguiente, el proceso de análisis llevado a cabo en este estudio, la 

investigadora sometió los códigos y categorías emergidas a una 

validación de expertos la cual se realizó por medio de la comparación 

entre los códigos con sus propiedades y dimensiones y la vinculación de 

estas con las subcategorías y categorías emergidas. Posteriormente a 

esto, la investigadora procedió a relacionar y enlazar todo el sistema 

categorial por medio de la representación gráfica mediante el uso del 

Atlas.ti y el elemento Networks. 

 

Por otra parte, es preciso mencionar que a lo largo del análisis de la 

información en las entrevistas, la investigadora estuvo constantemente 

revisando los memorandos guardados en el Atlas.ti con información 

registrada sobre algunos pensamientos, sentires, y preguntas surgidas 

durante el proceso de análisis. Estos memorandos sirvieron como 

recordatorio de esas primeras interpretaciones realizadas por la 

investigadora al inicio del proceso.  

 

El proceso de selección de los ejemplos más sobresalientes y 

representativos de este proceso de análisis, también implicó para la 

investigadora un ejercicio de concentración y concientización, puesto que 

reconocía que al momento de elegir ciertos fragmentos que 

representarían la amplitud y riqueza de los datos existentes, también 

podía dejar por fuera otros. La investigadora fue consciente de que esta 

selección de ejemplos podía también ser equivalente a parcialidad ya que 

dependía de sus decisiones para considerar cuál ejemplo era 

representativo y cuál no, además de decidir en qué momento de la 

interpretación utilizarlo. Para neutralizar un poco esta preocupación de 

causar algún tipo de parcialidad, la investigadora revisó una y otra vez los 

fragmentos seleccionados con la finalidad de asegurarse de que los 
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seleccionados eran los más apropiados para ser incluidos en este informe 

final.  

 

 

5.3.3 Proceso de triangulación de datos 

 

El proceso de triangulación de los datos en esta tesis estuvo constituido 

por el cruce de la información obtenida desde los diferentes instrumentos 

de recolección de datos con el propósito de tener una visión más amplia 

de los mismos y lograr a la vez, ampliar la autenticidad en los resultados. 

La continua corroboración de los datos en las diferentes fases del análisis 

permitió a la investigadora establecer lazos entre los resultados obtenidos 

desde cada una de las fases y facilitó, por tanto, el entendimiento general  

e integral de los mismos. Según Yuni y Urbano (2005, p.117) la 

triangulación es un procedimiento que consiste “en combinar fuentes de 

datos, enfoques teóricos, procedimientos y estrategias metodológicas, 

resultados obtenidos por diferentes instrumentos o interpretaciones 

efectuadas por distintos observadores o por varios de estos 

procedimientos utilizados simultáneamente” que sirven para asegurar la 

validez y fiabilidad de los resultados obtenidos en la investigación.  

 

En tal sentido, con el propósito de garantizar la validez y fiabilidad de este 

estudio, la investigadora luego del desarrollo de las categorías y 

subcategorías, tomó todos los datos obtenidos desde los diferentes 

instrumentos (cuestionario inicial, cuestionario 2 y entrevistas semi-

estructuradas) y los comparó en términos de las subcategorías con la 

finalidad de determinar tanto las semejanzas como las diferencias en la 

información recabada para establecer conclusiones confiables y creíbles. 

Este proceso también estuvo constituido por la evaluación de los datos y 

procedimientos de análisis por parte de evaluadores externos. El cuadro 3 

que se presenta a continuación resume de manera general el proceso de 

análisis de los datos realizado en este estudio. 
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Cuadro 3: Resumen análisis de los datos en este estudio.  

 
 
Visión general del procedimiento de análisis de los datos 
 
 
Revisión constante y exhaustiva de los diferentes tipos de datos. 
Notas informales con las primeras impresiones o interpretaciones de los datos. 
Comentarios con respecto a recurrencias y características distintivas de los 
participantes. 
Búsqueda de relaciones e interconexiones explicitas entre los diferentes datos. 
Identificación de recurrencias o puntos comunes, perspectivas únicas, temas en 
desarrollo y posibles vacíos en cuanto a los temas. 
Impresiones y reflexiones preliminares pertinentes a la pregunta de 
investigación. 
Desarrollo de forma cíclica en tres fases de acuerdo con los instrumentos de 
recolección de los datos. 
Breves e informales interpretaciones escritas. 
Codificación abierta, axial y selectiva de los datos. 
Descubrimiento, denominación, descripción, interpretación y relación de 
categorías emergentes. 
Participación de codificadores externos para identificar sesgo en selección y 
representación de códigos y categorías emergentes. 
Selección de ejemplos múltiples con fines ilustrativos para el informe final. 
Perspectiva global u holística. 
 
 
Análisis propiamente dicho 
 
 
Fase I: Cuestionario Inicial. 
Fase II: Cuestionario 2. 
Fase III: Entrevistas semi-estructuradas en profundidad. 
Ingreso de todos los tipos de datos en la computadora. 
Uso del paquete informático Atlas.ti. 
Selección de ejemplos múltiples con fines ilustrativos para el informe final. 
 
 
Cuestiones de triangulación, validez y fiabilidad 
 
 
Replanteo constante del cuerpo de datos como un todo. 
Reasignación de nombres a códigos, dimensiones, subcategorías y categorías. 
Evaluación de datos y chequeo de procedimiento de análisis por parte de 
evaluadores externos. 
Encuentros con evaluadores externos para discutir el proceso de análisis. 
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Revisión independiente por parte de la investigadora y por pate de evaluadores 
externos. 
Comparación de la visión de la investigadora y la visión de los investigadores 
externos. 
Comparación de los datos obtenidos desde todos los instrumentos de 
recolección de datos. 
 

 

 

5.4 Conclusión 
 

Este capítulo ha descripto el proceso de análisis de los datos tal como 

tuvo lugar en esta investigación. El capítulo comenzó con una breve 

referencia acerca del bagaje y perspectivas del investigador que se 

deberían tener en cuenta cuando se asume llevar a cabo una 

investigación cualitativa como la que se presenta en esta tesis. Además, 

se presentaron algunos aspectos procedimentales que se realizaron al 

momento de analizar los datos, tales como el modo en que la 

investigadora organizó y dispuso la información en notas o diarios de 

reflexión teórica, notas descriptivas de las entrevistas, y en archivos de 

datos. Así mismo, se describió el proceso de análisis de los datos paso a 

paso tal como tuvo lugar, comenzando con una visión general del 

procedimiento y luego adentrándose en una mirada más detallada que 

demostró el análisis inductivo de todos los tipos de datos que conformaron 

el macro análisis.  

 

De igual manera se mencionaron algunas de las ventajas en el uso del 

paquete informático Atlas.ti para el análisis de las entrevistas en 

profundidad. El capítulo se cerró con algunas cuestiones referidas al 

proceso de triangulación de los datos.  

 

Este capítulo ha satisfecho la necesidad señalada por Vasilachis (2006b, 

p. 21) cuando expresa que “es fundamentalmente necesario dar cuenta 

de cada uno de los pasos del proceso de investigación (…) es decir, 
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exhibir cada una de las etapas que conducen a la obtención de los 

resultados”. 

 

Una vez se ha descripto el modo en el que se llevó a cabo el proceso de 

análisis de los datos en este estudio, se presentan, en los dos capítulos 

siguientes, los resultados obtenidos en esta investigación.  
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CAPÍTULO 6 
 

RESULTADOS RELACIONADOS CON LAS CONCEPCIONES DE LOS 
PROFESORES DE INGLÉS SOBRE LA EXPANSIÓN Y  USO DEL 

INGLÉS COMO IDIOMA INTERNACIONAL 
 
 

6.1 Introducción 
 
Este capítulo y el siguiente presentan los resultados de esta investigación 

cualitativa-interpretativa. Se estructuran en torno a la pregunta de 

investigación en una descripción integrada tomando en cuenta la 

información recolectada desde los diferentes instrumentos diseñados para 

tal fin, y las categorías resultantes del proceso de análisis, todo con el 

propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación. Se presentan 

los resultados en dos capítulos separados no con la idea de aislar la 

información obtenida, sino más bien con el propósito de hacerlos más 

claros y accesibles a la lectura. 

 

Las proposiciones en torno a las cuales se organizó esta presentación de 

resultados fueron observadas a lo largo del proceso de investigación en 

todos los tipos de datos y en todos los participantes, y estuvieron por 

tanto enraizadas en este proceso investigativo.  

 

En el presente capítulo se centra la atención en aquellos resultados 

relacionados con las concepciones de los profesores de inglés sobre la 

expansión y  uso del inglés como idioma internacional, en tanto a que en 

el capítulo siguiente se muestran los resultados relacionados con las 

concepciones de los profesores sobre la enseñanza del inglés como 

idioma internacional. 
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6.2 Visión general del capítulo 
 

Este capítulo se inicia con una recapitulación de cuestiones clave de esta 

investigación necesarias para la presentación de los resultados. Una de 

ellas es la complejidad que gira en torno a los estudios enfocados en las 

concepciones o creencias de los docentes, como se formula en la 

pregunta de investigación. Otro aspecto es el carácter cíclico de la 

investigación y el análisis de los datos, ya discutido en los capítulos 4 y 5 

de esta tesis. Se hace por tanto una consideración final con respecto al 

carácter interrelacionado de los diferentes tipos de datos y las categorías  

de análisis, y se resalta el proceso integral de análisis de los datos como 

se describió en el capítulo anterior. En síntesis, este capítulo y el siguiente 

resumen los resultados de manera integral e integrada, haciendo uso de 

los datos recolectados a través de los distintos instrumentos diseñados 

para tal fin.  

 
 
6.3 La pregunta de investigación: recapitulando cuestiones clave 
 

A continuación se procede a responder la pregunta de investigación 

planteada en esta tesis, a saber: 

 

¿Cómo concibe un grupo de profesores de inglés de los niveles de 

Educación Media General y Educación Universitaria de la ciudad de San 

Cristóbal, Venezuela, la expansión, uso y enseñanza del inglés como 

idioma internacional? 

 

Ya se explicó en capítulos anteriores que en este diseño de investigación 

se incluyeron como instrumentos para la recolección de los datos dos 

cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, que exploraron las 

percepciones iniciales de los profesores de inglés de este contexto 

específico sobre la hegemonía del inglés en el mundo; además de 
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entrevistas semi-estructuradas en profundidad que buscaron obtener con 

mayor detalle los pensamientos de los profesores participantes en este 

estudio sobre la expansión, uso y enseñanza del inglés como idioma 

internacional. 

 

Es preciso acotar aquí que estudiar las concepciones o creencias10 de los 

profesores sobre un aspecto específico es un trabajo complejo debido 

principalmente a que estas no pueden ser observadas o medidas 

directamente sino que deben ser inferidas de lo que las personas dicen o 

hacen (Pajares, 1992).  

 

Las concepciones o creencias están fundamentadas mayormente en 

experiencias previas de los docentes en contextos educacionales 

formales o en interacción con los miembros del entorno (Richards y 

Lockhart, 2007; Díaz y Solar, 2009; Xu, 2012), lo que los lleva a construir 

su conocimiento y comprensión del mundo que los rodea. Por tanto, es 

importante tener presente que las creencias o concepciones no son fijas o 

rígidas, sino que pueden ir cambiando paulatinamente con el transcurso 

del tiempo debido principalmente a las experiencias vividas por una  

persona. En tal sentido, Díaz y Solar (2011) entienden las creencias como 

redes complejas de procesamiento alojadas en la memoria a largo plazo 

de los docentes. Según esta perspectiva, las creencias actúan como filtros 

del conocimiento teórico adquirido, que permite a los sujetos redefinir y 

transformar ese conocimiento teórico en conocimiento práctico, personal y 

subjetivo que les facilita entender y actuar en el mundo, convirtiéndose de 

esa manera en “los mejores indicadores de las decisiones que los 

individuos hacen a lo largo de sus vidas” (Pajares, 1992, p. 307).  

10 En esta tesis se usan los términos concepciones y creencias indistintamente 
para referirse al mismo fenómeno, esto debido a la complejidad que gira en torno 
al estudio de estos constructos por parte de la  psicología educativa y que 
frecuentemente son denominados bajo los términos “actitudes”, “valores”, 
“juicios”, “percepciones”, “preconcepciones”, “teorías personales”, “procesos 
mentales internos”, “perspectivas”, “repertorios de entendimiento”, entre otros 
(Pajares, 1992, p. 309).  
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Para responder la pregunta de investigación, la investigadora tuvo que 

interactuar e interrelacionarse, de forma constante y sistemática, con los 

datos obtenidos desde todos los instrumentos usados para la recolección 

de los mismos. Esto le permitió tener una visión general de los 

pensamientos de los profesores en cuanto a la hegemonía del inglés en el 

mundo, no sólo representada en su uso extensivo, sino también en su 

enseñanza. En el capítulo anterior, se describió el proceso minucioso, 

cíclico e integral a través del cual se analizaron los datos en este estudio.   

 

Resulta importante aclarar además que este informe de investigación no 

alcanza a captar la dinámica cíclica e integral presente durante todo el 

proceso de la investigación debido a la linealidad de la escritura. Esta 

dificultad, no menor, para reflejar la naturaleza fluida, global, cíclica e 

integradora del análisis llevado a cabo, se hará más evidente en estos 

capítulos de resultados (capítulos 6 y 7), en los que la investigadora se vio 

obligada a tomar decisiones continuas para la organización y 

presentación de los resultados de modo que permitiese al lector captar 

esa dinámica fluida de una mejor manera.   

 

Los ejemplos seleccionados para mostrar la evidencia de los relatos 

desde las propias palabras de los participantes proporcionan una idea de 

variedad, al ser tomados desde los diferentes instrumentos utilizados para 

la recolección de los datos, así como de las múltiples intervenciones 

realizadas por los participantes de este estudio.  

 

 

6.4 Los participantes 
 
Es necesario comenzar este reporte de los resultados presentando a los 

sujetos que fueron partícipes en este estudio. Saber quiénes eran, sus 

perfiles profesionales, experiencia como profesores de inglés y lugares de 

trabajo fue una condición previa para responder la pregunta de 
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investigación. Los resultados específicos a los que llegó esta 

investigación deben enmarcarse dentro del perfil de los participantes que 

se presentan a continuación. De igual  manera, la centralidad de los 

resultados de los datos demográficos y profesionales en este estudio se 

debe comprender dentro de la conceptualización de este estudio como 

una investigación cualitativa-fenomenológica, que resalta la importancia 

de lo individual y lo local y que además, describe e interpreta la manera 

en que estos participantes viven y conciben la expansión, uso y 

enseñanza del inglés como idioma internacional en un país periférico 

como lo es Venezuela.  

 

 

6.4.1 Datos demográficos de los participantes en esta investigación 

 
Tal como se planteó en el capítulo 4 de esta tesis, el cuestionario inicial 

captó por medio de una página de inicio, los datos demográficos y 

profesionales de los participantes. Este cuestionario fue enviado 

aproximadamente a ciento doce profesores de inglés venezolanos por 

medio de la mensajería privada de la red social Facebook. Setenta y ocho 

profesores dieron respuesta a este cuestionario.  

 

Ocho de estos profesores se desempeñaban profesionalmente en otras 

ciudades del territorio nacional diferentes a la ciudad escogida como 

contexto para la realización de esta investigación. Tales ciudades fueron 

Acarigua, Barquisimeto, Caracas, Puerto La Cruz, Maracay, Barinas y 

Mérida. Además, se obtuvo respuesta de tres profesores venezolanos que 

se encontraban residenciados en otros países, tal es el caso de Ecuador, 

China y España. Las respuestas de estos profesores también se tomaron 

en consideración en este primer momento de la investigación con la 

finalidad de tener una visión un poco más amplia de las concepciones de 

los profesores venezolanos, aun teniendo en cuenta que el foco principal 

de esta investigación se basaba en las opiniones de los profesores de 
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inglés que se encontraban trabajando en la ciudad de San Cristóbal, por 

ser esta la ciudad escogida como contexto para esta investigación. 

 

En el gráfico 1 se puede observar que la gran mayoría de los profesores 

que respondieron el cuestionario inicial se encontraban residenciados y 

trabajando en la ciudad de San Cristóbal (cincuenta y cinco), y los demás 

eran residentes de otras ciudades tanto dentro como fuera del Estado 

Táchira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Lugar de residencia de los participantes. 

 

 

Por otra parte, de los setenta y ocho profesores que respondieron el 

cuestionario, cuarenta y tres eran mujeres y treinta y cinco eran hombres 

con edades comprendidas entre los veintitrés y setenta años de edad. En 

el gráfico dos se observa que la mayoría de profesores participantes 

(treinta y seis) tenían edades que oscilaban entre los veintitrés y treinta 

años, seguido por una cantidad considerable de profesores (treinta) que 

tenían entre treinta y uno y cuarenta años de edad. Un grupo más 

pequeño estuvo conformado por participantes con edades comprendidas 

entre los cuarenta y un y los cincuenta años (siete), y otros dos grupos 

aún más pequeños conformados por profesores entre los cincuenta y un y 
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sesenta años (tres), y entre los sesenta y un y setenta años de edad 

(dos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Edad de los participantes. 

 

 

También es importante mencionar que cuarenta y tres de los participantes 

en este estudio se desempeñaban como profesores de inglés en el nivel 

de Educación Media General, y treinta y cinco en el nivel de Educación 

Universitaria. Treinta y cuatro del total de participantes manifestaron tener 

estudios de posgrado en diferentes áreas. Por otra parte, la mayoría de 

ellos (treinta y ocho) dieron a conocer que tenían entre seis a once años 

de experiencia laboral como profesores de inglés. Una cantidad 

considerable de profesores (veinticinco) manifestó tener experiencia 

laboral de uno a cinco años. En el gráfico 3  se puede observar que una 

cantidad menor de profesores (ocho) tenían entre doce a diecisiete años 

de experiencia laboral, y dos grupos más reducidos manifestaron tener 

entre dieciocho a veintidós años (cuatro), y de veintitrés a veintiocho o 

más años (tres) de experiencia como profesores de inglés. 
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Gráfico 3: Experiencia laboral de los participantes. 

 

 

Una vez obtenidos los datos a través del cuestionario inicial y cuestionario 

2, se procedió a la selección de los informantes clave para las entrevistas 

semi-estructuradas en profundidad. Para ello, se tomaron en cuenta los 

criterios de selección referidos en el capítulo 4 de esta tesis. Los 

profesores informantes clave que participaron en las entrevistas fueron 

nueve profesores de inglés venezolanos, entre ellos tres hombres y seis 

mujeres de los niveles de Educación Media General y Educación 

Universitaria de la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. 

De los nueve profesores, cuatro de ellos se encontraban trabajando en el 

nivel de Educación Universitaria para el momento en el que se les realizó 

las entrevistas, mientras que tres de ellos manifestaron estar trabajando 

en ambos niveles educativos (Media general y Universitario), y los dos 

restantes expresaron estar desempeñándose en el nivel de Educación 

Media General.  

 

A continuación en el cuadro 4 se muestra un resumen con las 

características de los informantes clave de este estudio.  
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Cuadro 4: Resumen Características de los profesores informantes clave. 

 

 
 
6.4.2 Participantes en otras investigaciones 

 

A través de la revisión bibliográfica realizada sobre estudios anteriores, y 

descripta en el capítulo 3 de esta tesis, se puede observar que la mayoría 

de las investigaciones analizadas también se inclinaron hacia el estudio 

de las percepciones de los profesores de inglés en diferentes contextos y 

desde diferentes ángulos. La cantidad de participantes también varió en 

cada uno de los estudios. Así por ejemplo Methitham (2009) realizó su 

investigación con ciento ocho profesores de Tailandia, Butler (2007) con 

ciento doce profesores de Japón, mientras que Cox y Assis-Peterson 

(1999) trabajaron con cuarenta profesores brasileños, y Jenvey (2012) 

con siete profesores en Inglaterra. Otros estudios como los de Barros 

(2012), Chacón et al. (2003), Dimova (2011), Liu (1999a), Llurda (2007), 

también tomaron a los profesores de inglés como los participantes de sus 
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investigaciones, y el número de ellos también varió, encontrándose 

estudios con cuarenta, catorce, quince, siete, y ciento un participantes 

respectivamente (véase capítulo 3). 

 

Por otro lado, los estudios de Brutt-Griffler y Samimy (1999), Chacón y 

Girardot (2006), Floris (2013), Khan (2009), reflejan que los participantes 

en sus estudios fueron estudiantes del profesorado de inglés o 

estudiantes de maestría de diferentes contextos mundiales, incluyendo a 

los Estados Unidos considerado como país perteneciente al círculo 

interno (Kachru, 1992). El estudio de González (2005) fue el único que 

reportó haber considerado entre sus participantes a personas de 

diferentes profesiones, edades, nacionalidades y géneros que se 

encontraban residenciados en Inglaterra para el momento del estudio. 

Esta tesis como ya se mencionó más arriba, enfocó su atención en los 

profesores de inglés de un contexto específico de Venezuela, quienes 

además de ser usuarios del idioma poseían conocimientos pedagógicos y 

experiencia laboral y académica de cómo enseñarlo. 
 

 

6.5 Resultados propiamente dichos 
 
Esta sección comienza con una visión general de lo que reveló el análisis 

global de los datos desde los diferentes instrumentos de recolección de 

datos (descripto en el capítulo anterior). Se adopta en este capítulo un 

abordaje temático para la presentación de los resultados, resumiendo 

cuestiones principales y líneas temáticas en frases descriptivas, 

proposiciones o enunciados proposicionales que captan la esencia del 

macro-análisis realizado. En consonancia con la descripción del proceso 

de análisis de datos en el capítulo precedente, se ha procurado integrar 

los resultados del microanálisis en una descripción holística, integral que 

hace eco del macro análisis realizado a los diferentes tipos de datos con 

el propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación.  
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Se presenta a continuación una lista de los enunciados proposicionales 

que funcionan en esta tesis como indicadores que anticipan la 

presentación detallada de los resultados.  

 

 

 

Resultados relacionados con las concepciones sobre la expansión 
y uso del inglés como idioma internacional. 
 

1.- Los participantes revelaron una comprensión acrítica de la 

hegemonía del inglés en el mundo. 

 

- Revelaciones de otras investigaciones con respecto a la comprensión 

acrítica de la hegemonía del inglés.  

 

- Síntesis del enunciado proposicional 1. 

 

2.- Los participantes mostraron concepciones contradictorias, fluidas y 

simultáneas sobre la hegemonía del inglés y su uso para la expresión 

cultural e identitaria.   

 

- Síntesis del enunciado proposicional 2. 

 

3. Los participantes revelaron concepciones relacionadas con la 

dicotomía nativo - no nativo del inglés fundamentado en el concepto de 

‘native speakerism’. 

 

- Conexión global con trabajos previos. 

 

- Síntesis del enunciado proposicional 3. 
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Resultados relacionados con las concepciones de los profesores 
sobre la enseñanza del inglés como idioma internacional. 
 

1.- Los participantes concibieron la enseñanza del inglés como una 

actividad apolítica aunque simultáneamente favorecieron el desarrollo 

del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes a través de sus 

clases de inglés. 

 

- Conexión global con estudios previos. 

 

- Síntesis del enunciado proposicional 1. 

 

2.- Los participantes revelaron la necesidad de una revisión curricular 

que apunte a la transformación y contextualización de la enseñanza del 

inglés en Venezuela. 

 

- Síntesis del enunciado proposicional 2. 

 

3.- Los participantes se identificaron con prácticas translingües 

(translanguaging) en el marco de la interculturalidad. 

  

- Revelaciones de otras investigaciones con respecto al uso de la 

lengua materna y la inclusión de asuntos culturales en las clases de 

inglés. 

 

- Síntesis del enunciado proposicional 3. 

 

 

 

A continuación se presentan estos enunciados uno a uno. En este 

capítulo se centra la atención sobre el primer grupo, es decir aquellos 

resultados que tienen relación con las concepciones de los profesores 
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sobre la expansión y uso del inglés como idioma internacional, en tanto 

que en el capítulo siguiente se aborda el segundo grupo, esto es, los 

resultados relacionados con las concepciones de los profesores sobre la 

enseñanza del inglés como idioma internacional. Cada enunciado 

proposicional se resume luego de su presentación y se realiza una 

síntesis general de todos al final. A lo largo de ambos capítulos se 

comparan y contrastan los resultados obtenidos en esta investigación con 

otros en la bibliografía analizada en el capítulo 3, así como con las bases 

teóricas que sustentan este estudio.  

 

Con el propósito de ilustrar los resultados, se insertan en ambos capítulos 

algunos ejemplos múltiples de extractos de respuestas de los 

participantes tanto en los cuestionarios como en las entrevistas semi-

estructuradas en profundidad. Para identificarlos, se utiliza un numeral al 

final de cada extracto que indica la procedencia del relato y el número de 

participante, esto con el objetivo de preservar su anonimato y responder a 

cuestiones de confidencialidad en la investigación cualitativa (Cohen, 

Manion y Morrison, 2007); es decir, por ejemplo, para los extractos del 

cuestionario inicial se utilizan las letras CI seguido del número de 

cuestionario, y el número de la pregunta en el cual se encuentra la 

intervención: [CI1: 2]; para los relatos del cuestionario 2 se utilizan las 

letras CII seguido del número de cuestionario, y el número de la pregunta 

del cual se extrajo el relato: [CII1: 5]; y para los testimonios extraídos de 

las entrevistas semi-estructuradas se usan las letras EPI (entrevista 

profesor informante) seguido del número de entrevista y el número de 

línea en la que se ubica lo expresado dentro del formato en el proceso de 

codificación: [EPI1: 283]. De igual forma, se remarcan con cursiva las 

partes clave de los extractos que  constituyen la evidencia que sustenta el 

análisis realizado.   
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6.5.1 Los participantes revelaron una comprensión acrítica de la 
hegemonía del inglés en el mundo 
 
Los participantes revelaron una comprensión acrítica de la expansión y 

uso del inglés en el mundo al concebirlo como un idioma neutro necesario 

para la comunicación y desarrollo personal, profesional y académico de 

las personas. Las reflexiones de los participantes de este estudio 

condujeron a develar sus percepciones sobre la expansión del inglés 

como un aspecto natural y positivo fundamentado principalmente en 

razones históricas, económicas, culturales y de funcionalidad.  

 

Entre algunas de las razones históricas que según los participantes de 

este estudio han apoyado la hegemonía del inglés en el mundo se 

encuentra por un lado el poder de colonización del imperio británico, y por 

el otro, el surgimiento de los Estados Unidos después de la Segunda 

Guerra Mundial como una de las potencias con mayor fuerza económica 

en el mundo (Graddol, 1997). Este aspecto deja entrever que aunque los 

participantes de este estudio mostraron tener consciencia de que la 

expansión del inglés en el mundo se debió en gran parte a la influencia 

ejercida por estas naciones sobre los demás pueblos del mundo en 

distintos sentidos, ellos no vincularon esa hegemonía con intentos de 

reproducción ideológica ni de homogenización lingüística y cultural 

(Kachru, 1992; Pennycook, 1994; Phillipson, 1992, 2000, 2001, 2010; 

Phillipson y Skutnabb-Kangas, 1996). Por el contrario, percibieron desde 

un punto de vista positivo que el inglés se haya convertido en una lengua 

funcional que permite la comunicación de las personas de diferentes 

partes del mundo. Para algunos participantes, el hecho de que el inglés 

sea la lengua con mayor expansión a nivel global se debió tal vez a una 

casualidad de la vida que le permitió estar en el lugar correcto en el 

momento en que debía estarlo (Crystal, 2003a).  

 

Estos argumentos se evidenciaron en las intervenciones de los 

participantes de este estudio en los diferentes tipos de datos. Así por 
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ejemplo, se observó que la mayoría de los participantes aludieron a la 

colonización como una de las razones históricas de la expansión del 

inglés en el mundo. Se marcan en cursiva las evidencias que soportan 

estos argumentos, y se hace lo mismo a lo largo del capítulo. 

 

(…) la colonización del imperio británico influyó muchísimo en 
ello. Las diferentes colonias inglesas alrededor del mundo, pues 
creo que sirvieron para promover el uso del inglés, inclusive 
como segunda lengua, más que todo en muchos países 
alrededor del mundo. Entonces yo creo que esa es una  de las 
principales razones de la expansión del inglés, viéndolo desde el 
punto de vista histórico [EPI2: 11]. 
 
(…) también quizás como punto de vista de potencia general que 
significa el inglés, bueno precisamente después de la segunda 
guerra mundial, hubo mucho más repercusión en lo que se refiere 
al idioma. La presencia de Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, 
Australia, pues incidió bastante en que el inglés haya sido tan 
necesario para todo lo que significó la segunda guerra mundial 
[EPI7: 11]. 
 
(…) sé por qué ha llegado el inglés a ser  tan pero tan funcional. 
Por estas mismas razones de tipo históricas, la expansión del 
imperio británico fue tanta, es más, la primera imprenta en el 
mundo es de origen británico, el inglés se sobrepuso al latín a 
través de la imprenta, los textos, los escritos y todos en un 
momento del mundo llegaron a ser más en inglés que el latín y 
otras lenguas. Por eso su predominancia en el mundo [EPI4: 
102]. 

 

El comentario “el inglés se sobrepuso al latín a través de la imprenta, los 

textos, los escritos y todos en un momento del mundo llegaron a ser más 

en inglés que el latín y otras lenguas” [EPI4: 102] realizado por el profesor 

informante 4 en las entrevistas, demuestra su concientización con 

respecto a que el inglés se ha sobrepuesto por encima de otros idiomas 

no sólo en su uso para la comunicación oral, sino también para la difusión 

de la información de forma escrita en textos académicos y científicos. 

Pero vale la pena mencionar que a pesar de que este participante asomó 

conciencia sobre la preponderancia que ha tomado el inglés por encima 

de otras lenguas apoyada por fuerzas coloniales, éste no mostró un punto 
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de vista crítico con respecto a la reconstitución de desigualdades 

estructurales y culturales generadas por esa preponderancia del inglés 

sobre otras lenguas (Kubota, 2002).  

 

Asimismo, los participantes revelaron que el interés por el aprendizaje del 

inglés en Venezuela se ha debido principalmente a la influencia de 

Estados Unidos e Inglaterra que han impuesto el idioma como una 

necesidad para el progreso no sólo a nivel personal, sino también a nivel 

social. Esto se pudo evidenciar por ejemplo, en la respuesta de uno de los 

participantes en el cuestionario 2 cuando agregó: 

 

(…) El idioma universal por excelencia (quizás más impuesto por 
dominación que ganado por excelencia lingüística) ha sido el 
inglés. Venezuela se encuentra inmerso en un marco donde la 
influencia de este idioma (gracias a Estados Unidos-Inglaterra) ha 
hecho que el interés por la lengua se ha debido a la necesidad, a 
la idea de superación, mejoramiento, o inclusive, una norma 
familiar, porque es necesario saber inglés [CII9: 1]. 

 

 

El argumento de este participante en los cuestionarios sin dudas 

demuestra su conocimiento con relación a que el aprendizaje del inglés 

en Venezuela ha sido impuesto por los países con mayor poderío 

mundial, así lo expresó con sus propias palabras cuando dijo “el idioma 

universal por excelencia (quizás más impuesto por dominación que 

ganado por excelencia lingüística) ha sido el inglés” [CII9: 1], pero sin 

embargo no reflejó un punto de vista crítico con respecto a que esa 

imposición responde a intereses ocultos en distintos niveles tanto 

económicos, políticos, ideológicos, entre otros (Phillipson, 1992, 2010). 

 

En este mismo sentido, los participantes de este estudio sustentaron la 

hegemonía del inglés en el mundo basada en razones económicas que 

ubican a los Estados Unidos como una de las mayores potencias 

comerciales a nivel mundial, y por ende al inglés como la lengua más 

utilizada en los intercambios económicos y comerciales.  Así por ejemplo 
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se evidenció en los relatos de los profesores informantes 6 y 7 en las 

entrevistas cuando acotaron: 

 

[el inglés] es el idioma comercial, el idioma que ya por muchos 
años, como Estados Unidos pues ya sabemos que siempre ha 
sido una potencia, pues es como el idioma con el que todo el 
mundo se comunica a nivel de negocios, y por eso, creo que 
también se ha convertido en el  idioma que más se utiliza [EPI6: 
7]. 
 
(…) considero que una de las cosas que ha hecho la expansión 
es precisamente desde el punto de vista que ha funcionado 
siempre con los países de habla inglesa como que han sido y 
siguen siendo potencia desde el punto de vista comercial y creo 
que es uno de los aspectos más incidentes allí [EPI7: 7]. 
 
(…) la parte comercial creo que es la que ha hecho que haya 
tenido un auge importantísimo y prácticamente sea el idioma 
universal como comúnmente se conoce [EPI7: 18]. 

 

 

Los participantes de este estudio también percibieron positivo la 

expansión del inglés en el mundo fundamentada en razones de tipo 

cultural, ya que según ellos, ese amplio uso del inglés como lengua de 

contacto en el mundo ha servido para el intercambio no solo económico 

sino también cultural de los diferentes pueblos del mundo. Esto, según los 

participantes, ha sido una causa poderosa de la necesidad de aprenderlo 

y manejarlo. Así lo dejaron ver los profesores informantes clave en las 

entrevistas cuando afirmaron:  

 

(…) a nivel cultural, creo que esa expansión se debe a ese 
intercambio intercultural de las comunidades del mundo y viene 
de  allí, que se ha dado que se ha utilizado, se tomó el inglés 
como esa  lengua principal para la comunicación intercultural 
entre las naciones [EPI2: 21]. 
 
La parte cultural, y sociocultural también ha hecho que el idioma 
se convierta en  una moda, prácticamente en una moda y luego 
también en una  obligación, tanto en el aspecto socio cultural 
como: hobbies y también por intereses económicos, 
profesionales, y educativos [EPI5:11]. 
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Aunque el comentario “la parte cultural, y sociocultural también ha hecho 

que el idioma se convierta en  una moda, prácticamente en una moda y 

luego también en una obligación” [EPI5: 11] demuestra el conocimiento de 

este profesor con respecto a que el inglés ha sido impuesto como un 

capital que debe ser adquirido por las personas para tener mayor acceso 

al progreso personal y profesional, éste no mostró ningún tipo de 

resistencia ni de opinión crítica con respecto a esa imposición.  

 

También es importante mencionar que así como los participantes de este 

estudio vincularon la propagación del inglés en el mundo con razones de 

tipo cultural, de igual forma lo hicieron con la funcionalidad que ha tenido 

el idioma para la comunicación de las personas en los distintos contextos 

mundiales, al punto de considerar que “el inglés se ha convertido en una 

lengua de encuentro en el mundo” [EPI4: 83]. Esto se alinea con el punto 

de vista positivo sobre el dominio del inglés enunciado por Master (1998), 

quien afirma que el inglés se ha convertido en la lengua de encuentro que 

ha facilitado la comunicación universal. Esta concepción positiva del uso 

del inglés en el mundo como una lengua de encuentro, se pudo evidenciar 

en los relatos de los participantes cuando afirmaron:  

 

(…) esa lengua de encuentro puede utilizarla cualquier persona, 
si yo soy de un lado del mundo donde hablo una lengua y lo voy 
a utilizar y necesito comunicarme por x, y o z razón y necesito 
comunicarme con una persona de otra parte del mundo, cuya 
lengua es diferente a la que yo hablo, y si esa persona habla 
inglés y yo también, yo considero al inglés como esa lengua de 
encuentro con la cual podemos comunicarnos [EPI4: 85]. 
 
 (…) me puedo comunicar no solo con los nativos sino con 
muchas personas con chinos, con gente que no habla nuestra 
lengua (español), con italianos, con iraníes, e incluso con turcos 
[EPI2: 74]. 

 

 

Los participantes en sus relatos no solo manifestaron ese beneficio de 

comunicación e intercambio universal a través del inglés, sino que 
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también lo asociaron con la facilidad para la comunicación local de las 

personas en un mismo país donde se hablan diferentes dialectos. En este 

sentido, los participantes percibieron el inglés como esa lengua de 

encuentro tanto a nivel global como local (McKay, 2002). Los participantes 

afirmaron:  

 

(…) inclusive hay países en donde hay varios dialectos y 
entonces se comunican es en inglés y han escogido el inglés 
para comunicarse [EPI3: 14]. 
 
La expansión de este imperio británico generó la apertura de esta 
lengua a todo nivel de la sociedad, inclusive podemos ver en 
países muy pobres como África en donde el inglés se maneja de 
una manera muy fácil. Muy funcional. Niños, jóvenes manejan el 
inglés, y eso lo veo positivo porque estas personas pueden llegar 
a comunicarse más [EPI4: 72]. 

 

 

El gráfico 4 resume las causas que según los participantes de este 

estudio han fundamentado la expansión del inglés en el mundo.  

 

 

 

Gráfico 4: Causas de la expansión en el  mundo según los participantes. 
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Los participantes de este estudio también reflejaron su comprensión 

acrítica de la hegemonía del inglés en el mundo cuando manifestaron su 

percepción del inglés como un idioma neutro, libre de ideologías, cuya 

función principal está vinculada primordialmente a la de servir como medio 

de comunicación y de enlace entre las personas a nivel mundial. Así lo 

demostraron los participantes cuando agregaron: 

 

(…) yo veo el idioma como un medio de comunicación, para 
poder optar por un mejor trabajo, también viendo las perspectivas 
de la comunicación para poder comunicar ideas, pero realmente 
nunca lo he visto como algo político [EPI6:52]. 
 
(…) yo si lo veo que es apolítico, yo lo veo más desde la 
neutralidad de querer aprender un idioma de nuevo como seres 
sociales que somos y no porque quiera imperar una ideología o 
que se quiere llevar al mundo a que pensemos como piensa el 
pueblo norteamericano o el pueblo británico [EPI2: 65]. 
 
(…) indudablemente es apolítico, en ningún momento las 
personas se identifican cuando se está hablando del idioma, aun 
cuando se habla que la cultura es importante para el aprendizaje 
del idioma, pero es que el idioma se toma como desde un punto 
de vista más internacional, más universal, y no necesariamente 
como avocado hacia una nación o hacia unas naciones en 
específico [EPI7: 73]. 

 

 

Estos argumentos “yo veo el idioma como un medio de comunicación” 

[EPI6: 52], “yo si lo veo que es apolítico” [EPI2: 65], “indudablemente es 

apolítico (…) el idioma se toma como desde un punto de vista más 

internacional, más universal” [EPI7: 73] de los participantes muestran su 

concepción acrítica del idioma al dejar de lado las ideologías e intereses 

sociales, políticos y económicos que acompañan el extensivo uso del 

inglés en el mundo, al punto de considerarlo como un idioma apolítico, 

neutral y beneficioso para el crecimiento personal y profesional. Estas 

percepciones de los participantes también reflejaron su poca consciencia 

sobre las múltiples implicaciones socioculturales, políticas y pedagógicas 

asociadas a la hegemonía del inglés en el mundo (Auerbach, 1995; 
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Canagarajah, 2002; Edge, 2003; Kubota, 2002; Pennycook, 1994, 2000; 

Pennycook y Countant - Marin, 2003; Phillipson, 1992, 2001; Phillipson y 

Skutnabb-Kangas, 1996; Phipps y Guilherme, 2004; Tollefson, 1995). Se 

limitaron a  mostrar su concepción técnica y funcional del idioma para la 

comunicación, y para la información. Estos aspectos también se 

evidenciaron en algunas respuestas de los participantes en el cuestionario 

2 cuando se les indagó acerca de la importancia de aprender inglés en 

Venezuela.  Por ejemplo uno de los participantes respondió: 

 

[El inglés] es útil en cualquier país del mundo sin importar cuál 
sea el idioma oficial del mismo, ya que siempre habrá alguien que 
hable inglés, es necesario en el mundo de los negocios, de la 
investigación, de las innovaciones tecnológicas, en fin, el inglés 
está en todas y cada una de las áreas del conocimiento de una u 
otra manera, motivo por el cual su aprendizaje es sumamente 
importante, no solo en Venezuela sino en todo el mundo [CII7: 1]. 

 

 

Los participantes también revelaron la vinculación de la expansión o 

hegemonía del inglés con los procesos de globalización mundial. Por 

tanto, señalaron que el aprendizaje del inglés en la actualidad representa 

una necesidad para estar informados y comunicados sobre lo que 

acontece en el mundo. De esa manera, manifestaron que el inglés es el 

idioma necesario para interactuar en las redes sociales, acceder al 

internet y a la tecnología móvil. Esto se evidenció en los argumentos de 

los participantes cuando agregaron:  

 

Es una necesidad porque formamos parte de un mundo 
globalizado; en el cual todos estamos interconectados formando 
comunidades científicas, académicas, laborales, etc. que 
permiten el intercambio de ideas, saberes, experiencias, 
conocimientos y esto se da con el manejo de las nuevas 
tecnologías y los idiomas, siendo el inglés una lengua franca que 
permite mantener comunicados a millones de personas de 
diferentes países y culturas con una sola lengua [CII8: 1]. 
 
[El inglés] es el idioma de la tecnología, la informática sobre todo. 
La mayoría de textos, informes de investigación, de revistas 
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científicas, y casi todos los textos que se obtienen, que se 
consiguen en la web están en inglés. Por eso su gran uso y su 
gran funcionalidad [EPI4: 22]. 

 

 

Las frases “es una necesidad porque formamos parte de un mundo 

globalizado” [CII8: 1], “[El inglés] es el idioma de la tecnología, la 

informática sobre todo” [PI4: 22] emitidas por estos participantes 

demuestra su concepción acrítica del uso del inglés en el mundo como 

herramienta de homogenización cultural e ideológica que responde a 

intereses económicos, políticos y culturales de alguno países con mayor 

poder en el mundo (Canagarajah, 2002; Guilherme, 2002; Kubota, 2002; 

Phillipson, 1992, 2001, 2010). 

 

De igual forma, los participantes mostraron su percepción del inglés como 

la lengua franca mundial que, según ellos, permite la comunicación 

universal de las personas a través de un mismo idioma. Así por ejemplo lo 

reflejaron los profesores informantes clave 2 y 3 en las entrevistas cuando 

aseguraron: 

  

(…) lengua franca significa eso, un idioma que es vehículo para 
comunicarnos con otras culturas y como a nivel mundial ese 
idioma es inglés pues ese es el nombre que se le está dando 
[EPI2: 262]. 
 
(…) el inglés, sobre todo el inglés norteamericano, se ha 
convertido en lengua franca porque muchos países que no son 
de habla inglesa lo están utilizando para comunicarse, y como 
objeto de estudio para que la gente pueda tener mejoría 
económica o mejorías laborales (…) la lengua franca se entiende 
como un idioma que se convierte en algo de uso universal, 
porque a la larga muchos países utilizan ese idioma para 
comunicarse y para otros fines [EPI3: 89]. 

 

 

Si bien los  participantes de este estudio percibieron el inglés como una 

lengua franca (Jenkins, 2000, 2002; Seidlhofer, 2001, 2003) para el 

intercambio comunicativo y comercial de las personas en diferentes partes 
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del mundo, estos no demostraron su visión crítica con respecto a que este 

se puede convertir en un instrumento para perpetuar la dominación de los 

países del centro (Holliday, 2005, 2009; Phillipson, 2001, 2008). Así por 

ejemplo en los comentarios “lengua franca significa eso (…) un idioma 

que es vehículo para comunicarnos con otras culturas” [EPI2: 262], “la 

lengua franca se entiende como un idioma que se convierte en algo de 

uso universal, porque a la larga muchos países utilizan ese idioma para 

comunicarse y para otros fines” [EPI3: 89] se demuestra que los 

participantes percibieron el idioma como desconectado de los tantos 

propósitos especiales que sirven de base a los dominios sociales.  

 

El gráfico 5 representa parte del análisis de los relatos de los participantes 

en este estudio con relación al uso del inglés para los intercambios y su 

relación con los procesos de globalización.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 5: Inglés para los intercambios.  

 

 

Las manifestaciones de los participantes de este estudio por medio de las 

cuales otorgaron legitimidad al uso del inglés a nivel  mundial, son 

percibidas por algunos autores (Canagarajah, 1999a; Pennycook, 1994; 
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Phillipson, 1992, 2000, 2001; Tsuda, 1994,1997) como ideas que suponen 

intereses imperiales de los países con mayor poder en el mundo, al 

imponer el inglés como el idioma con mayor importancia y prestigio a nivel 

mundial. Pero, según las opiniones de los participantes de este estudio, el 

uso y aprendizaje del inglés responde a las necesidades de intercambio, 

no solo a nivel comercial, sino también a nivel académico, científico, 

tecnológico y cultural provocado en gran parte por los procesos de 

globalización que se suscitan a nivel mundial y que promueven al inglés 

como el idioma que da acceso a la información, a la tecnología y al 

avance de los pueblos (Pennycook, 2010).  

 

En tal sentido, estos participantes percibieron el inglés como una 

exigencia de la globalización para estar a la par con los avances que se 

desarrollan diariamente en la sociedad. Esto concuerda con las ideas de 

Kumaravadivelu (2008) quien considera la globalización como el resultado 

de las transformaciones de la vida social contemporánea en todas las 

dimensiones, tanto políticas, económicas, culturales, tecnológicas, 

académicas e individuales, y que ha traído como consecuencia la 

necesidad de manejar una lengua común como un pre requisito para el 

éxito de las personas (Modiano, 2001). 

 

Es necesario aprender inglés en Venezuela así como en 
cualquier otro país hispano hablante ya que a través de este los 
profesionales y/o público en general tendrán mucho más acceso 
a la información y a los avances científicos en un mundo cada día 
más globalizado. También tendrán, profesionalmente, muchas 
más posibilidades de desarrollarse en sus áreas de estudio y 
conocimiento con respecto a los demás profesionales [CII36: 1]. 
 
(…) es cuestión de interés, de surgir, o sea son cuestiones 
serias, no es tanto la moda, sino es serio porque lo necesito, me 
lo exige la globalización, la internacionalización como le dicen los 
españoles, es recomendable el manejo de una lengua extranjera, 
en este caso el inglés [EPI5: 190]. 
 
(…) Éste permite tener mayor oportunidad de crecimiento 
profesional en cualquier ámbito, debido a que el inglés es el 
idioma universal y por excelencia, el más ampliamente usado en 
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el mundo para la gran mayoría de especializaciones de índole 
profesional y académica [CII26: 1]. 

 

 

En ese sentido, los participantes concibieron el inglés como una 

necesidad para un mejor bienestar económico y académico, y por tanto, 

manifestaron acríticamente la vinculación del uso y aprendizaje del inglés 

con las oportunidades de avance y progreso económico y profesional de 

las personas. Asumieron el manejo del inglés como una ventaja para 

aquellas personas que lo han aprendido. Así se evidenció en los 

comentarios “a través de este los profesionales y/o público en general 

tendrán mucho más acceso a la información y a los avances científicos en 

un mundo cada día más globalizado. También tendrán, profesionalmente, 

muchas más posibilidades de desarrollarse en sus áreas de estudio y 

conocimiento con respecto a los demás profesionales” [CII36: 1], “éste 

permite tener mayor oportunidad de crecimiento profesional en cualquier 

ámbito” [CII26: 1], pero no demostraron consciencia crítica sobre la 

contribución de la hegemonía del inglés con las desigualdades sociales, 

políticas y económicas (Phillipson, 1992; Tollefson, 2000). Por el contrario, 

percibieron el inglés y su aprendizaje como un aspecto necesario y 

beneficioso para su realización personal y profesional, ya que según ellos, 

el manejo del idioma permite el acceso al conocimiento y a diferentes 

recursos (Kubota y Ward, 2000). Así lo dejaron ver los participantes 

cuando acotaron:  

 

(…) el conocimiento siempre nos va a privilegiar sobre otros, o 
sea, en el caso de una segunda lengua, si yo tengo la 
oportunidad de conocer una segunda lengua seguro voy a tener 
privilegio sobre una persona que no  lo conozca a la hora de por 
ejemplo recibir una beca para asistir a una conferencia 
internacional [EPI2: 392]. 
 
Es necesario aprender inglés en Venezuela así como en 
cualquier otro país hispano hablante ya que a través de este los 
profesionales y o público en general tendrán mucho más acceso 
a la información y a los avances científicos en un mundo cada día 
más globalizado. También tendrán, profesionalmente, muchas 
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más posibilidades de desarrollarse en sus áreas de estudio y 
conocimiento con respecto a los demás profesionales [CII36: 1]. 

 

 

De igual forma, los participantes asociaron el manejo del inglés con 

mejores y mayores oportunidades de encontrar empleo, y de escalar de 

posición en sus trabajos, ya que según ellos, este idioma es tomado como 

un requisito de competencia para el otorgamiento de un puesto de trabajo; 

por tanto, el inglés significa para estos participantes un idioma que abre 

puertas, que ofrece oportunidades y beneficios. Esto se pudo evidenciar 

en sus testimonios cuando agregaron: 

 

He tenido muchas oportunidades de tipo laboral y de tipo 
inclusive personal. Que me han (…), el hecho de que solamente 
manejar el inglés en sus cuatro destrezas me ha generado ciertos 
tipos de beneficios, muchas ventajas, el inglés llamémoslo desde 
este punto de vista abre puertas desde el punto de vista 
profesional. A parte que es muy enriquecedor a nivel personal 
[EPI4: 47]. 
 
(…) a nivel laboral el que tú sepas inglés te pone por encima de 
alguien que no sepa inglés. Pero yo no lo vería como un estrato 
social sino como una habilidad de más [EPI9:85]. 
 
(…) a veces es un requisito laboral. Para conseguir un empleo se 
necesita que la persona hable inglés y que hable inglés bien 
[EPI3:79]. 
 
(…) también a veces puede ser un requisito profesional si usted 
quiere obtener un mejor trabajo. Y generalmente, un mejor 
trabajo tiene que ser generalmente en la parte de los negocios, 
usted tiene que hacer negocios con personas de otros países, 
con otros empresarios y necesita comunicarse porque de repente 
los japoneses o de repente un alemán no sabe hablar español, 
entonces, el único idioma en el que los dos pueden coincidir es el 
inglés [EPI6: 33]. 

 

 

La frase “a nivel laboral el que tú sepas inglés te pone por encima de 

alguien que no sepa inglés” [EPI9: 85] emitida por el profesor 

informante 9 en las entrevistas deja entrever su visión del inglés como 
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una obligación para optar por un puesto de trabajo y la posibilidad de 

tener un estatus de superioridad por encima de otras personas, pero 

es importante señalar que este profesor no demostró concientización 

con respecto a que esa hegemonía del inglés también se vincula con 

el mantenimiento de desigualdades de poder y recursos (Phillipson, 

1992, 2010).  

 

El gráfico 6 que se presenta a continuación muestra en resumen las 

razones que según los participantes de este estudio justifican el uso del 

inglés en el mundo.  
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Gráfico 6: Razones que justifican el uso del inglés a nivel mundial según los participantes. 
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6.5.1.1 Revelaciones de otras investigaciones con respecto a la 

comprensión acrítica de la hegemonía del inglés 

 

Los resultados condensados en la frase proposicional 1 referida a la 

comprensión acrítica de los participantes sobre la hegemonía del inglés 

en el mundo se vincula en gran medida con los resultados obtenidos por 

varios de los trabajos revisados en el capítulo 3 de esta tesis (Barros, 

2012; Chacón y Girardot, 2006; Floris, 2013; González, 2005;Llurda, 2007; 

Methitham, 2009). En estos trabajos también se demuestra la 

comprensión de los participantes sobre la expansión y uso del inglés 

como un fenómeno natural y beneficioso, asociado mayormente con la 

modernidad, el progreso y la globalización.  

 

Así por ejemplo, de forma similar a lo hallado en este estudio, González 

(2005) y Methitham (2009) argumentaron que los participantes percibieron 

el inglés como una herramienta necesaria y beneficiosa para la 

comunicación de las personas en el mundo, así como una clave de 

acceso al progreso y al éxito tanto personal como profesional. De igual 

forma, Chacón y Girardot (2006) revelaron en sus resultados que los 

participantes, al igual que en este estudio, percibieron la expansión del 

inglés asociada con los procesos de globalización mundial, lo cual justifica 

de alguna manera la necesidad de aprender el idioma para ganar acceso 

a la información, el conocimiento y la tecnología.  

 

En ese mismo sentido, Floris (2013) también reveló que los participantes 

en su estudio asociaron la expansión y uso del inglés con la globalización 

y además relacionaron el inglés con el término lengua franca, asunto que 

también se reflejó en esta tesis cuando los participantes se refirieron a 

que el inglés es hoy día el idioma para los intercambios, no solo 

comerciales sino también comunicativos.  
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En líneas generales, se evidencia similitud en los resultados de esta 

investigación con relación a los trabajos revisados en el capítulo 3 de esta 

tesis, en los que los participantes concibieron la hegemonía del inglés 

como un aspecto positivo y su uso como un símbolo de estatus y prestigio 

tanto personal como profesional (Barros, 2012; Llurda, 2007). 

 

 

6.5.1.2 Síntesis del enunciado proposicional 1 

 

Resumiendo, el resultado captado en el enunciado proposicional 1 hace 

alusión a la comprensión acrítica de los participantes sobre la expansión y 

uso del inglés como idioma internacional. Las experiencias y vivencias 

relatadas por los participantes en este estudio permitieron evidenciar su 

concepción del inglés como uno de los idiomas con mayor prestigio y 

significación social en el mundo que legitiman tanto su uso como su 

necesidad de aprendizaje.  

 

Para los participantes en este estudio la hegemonía del inglés es vista 

como un fenómeno natural y positivo asociada principalmente a 

cuestiones históricas, comerciales y de comunicación. Asimismo, 

vincularon el extensivo uso del inglés con los procesos de globalización y 

la necesidad de acceso a la información, al conocimiento y a la 

tecnología. Las percepciones de los participantes en este estudio 

mostraron escasa concientización sobre la vinculación de la hegemonía 

del inglés con las múltiples implicaciones lingüísticas, ideológicas, 

socioculturales, políticas y pedagógicas que trae consigo su uso extensivo 

en el mundo (Canagarajah, 1999a; Sharifian, 2009; Phillipson, 1992; 

Pennycook, 1994). 
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6.5.2 Los participantes mostraron concepciones contradictorias, 
fluidas y simultáneas sobre la hegemonía del inglés y su uso para la 
expresión cultural e identitaria   
 

Los participantes de este estudio revelaron concepciones contradictorias, 

fluidas y simultáneas al considerar el inglés como un idioma neutro, útil y 

necesario para la comunicación internacional, pero paralelamente como 

una forma de expresión cultural e identitaria de las personas, asunto en el 

que la neutralidad tendría escasa cabida. De igual forma, manifestaron su 

reconocimiento a las diferentes variedades y acentos del inglés, pero al 

mismo tiempo mostraron su preferencia por las variedades 

norteamericana y británica. Asimismo, revelaron su sentido de propiedad 

o de pertenencia del inglés como idioma internacional, lo cual resulta 

contradictorio con las concepciones anteriores acerca de la neutralidad 

del idioma 

 

Los relatos de los participantes en este estudio, tanto en los cuestionarios 

como en las entrevistas, reflejaron sus percepciones en cuanto al uso del 

inglés como instrumento de comunicación en el mundo. Para estos 

participantes, el inglés ha jugado un papel importante en las relaciones 

comerciales y de intercambio de los países, no solo a nivel económico 

sino también a nivel cultural. Según los participantes, el inglés significa un 

vehículo neutro para la comunicación y expresión de las personas, cuya 

inteligibilidad debe ser negociada y medida de acuerdo con el 

entendimiento y comprensión de los oyentes. Estos aspectos se pueden 

evidenciar en los relatos de los participantes en las entrevistas cuando 

afirmaron, por ejemplo: 

 

(…) la importancia del idioma inglés es muy vital para nosotros y 
creo que todo el mundo necesita comunicarse de alguna manera 
y creo que este idioma ha sido seleccionado por todas las 
comunidades internacionales para poder comunicar sus ideas 
[EPI8: 16]. 
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(…) todo el mundo habla inglés porque es una necesidad, es una 
lengua que pareciera ser un medio, un enlace, entre mi lengua 
extranjera y la otra lengua [EPI5: 223]. 

 

 

La frase “todo el mundo habla inglés porque es una necesidad” utilizada 

por el profesor informante 5 en las entrevistas refleja su concepción 

acrítica y neutra de la hegemonía del inglés en el mundo, al cual le atañe 

su legitimación a la necesidad de relacionarse y/o comunicarse con otras 

personas, dejando de lado los intereses escondidos detrás de la 

imposición que ha implicado la necesidad de manejar el inglés a nivel 

mundial.  

 

El gráfico 7 sintetiza los conceptos utilizados por los participantes de este 

estudio y que demuestran su manera de legitimar el uso del inglés en el 

mundo como un medio para la comunicación de las personas. 

 

 

 

Gráfico 7: Inglés como medio para la comunicación.  
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Simultáneamente y en forma aparentemente contradictoria, los 

participantes concibieron el inglés como un medio para la expresión 

cultural e identitaria de las personas (Canagarajah, 1999a). Según los 

participantes, el inglés puede ser usado para proyectar la cultura local y la 

identidad regional y nacional de los ciudadanos. Este aspecto denota su 

concientización del idioma no solo como un sistema lingüístico sino 

también como una práctica social que permite la negociación de 

identidades (Canagarajah, 1999a; Norton, 1997, 2010).  

 

Por tanto, se observó que los participantes de este estudio no sólo 

percibieron el inglés como un medio neutral para la interacción y 

comunicación con otras personas en el mundo, sino también como un 

vehículo para la expresión de quiénes son y de dónde provienen (Chacón, 

2006a, Norton, 1997). Así lo dejó ver por ejemplo el profesor informante 

clave 5 en el cuestionario 2 y el profesor informante 1 en las entrevistas 

cuando afirmaron:  

 

(…) Mi énfasis como profesor radica en enseñar un idioma 
respetando la cultura de la lengua extranjera, pero también 
manteniendo la identidad cultural de la lengua materna, es una 
negociación. También utilizo esa L2 para proyectar quién soy, 
pero lo importante es comunicarse debidamente [CII2: 9]. 
 
(…) Por eso anteriormente señalaba la importancia de darle 
cabida a la globalización, pero defendiendo el arraigo cultural de 
las naciones porque no podemos perder, por ejemplo, por el 
proceso de globalización olvidar quiénes somos y de dónde 
venimos [EPI1: 188]. 
 
(…) debemos considerar las particularidades de cada país; es 
decir, ir como a la par del proceso de globalización, pero del 
proceso también de arraigo cultural y de identidad cultural, o sea, 
tiene que ir de la mano, por tanta expansión no puede 
desaparecer la idiosincrasia de los pueblos [EPI1:25]. 
 
(…) parte de lo que estábamos hablando anteriormente de la 
identidad cultural, de mi arraigo cultural, no tengo que 
deshacerme de lo mío o evitar lo mío y  copiar lo otro, sino que 
desde como yo soy utilizando unas herramientas y haciendo 
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buen uso del idioma puedo comunicarme con cualquier persona 
del mundo sin dejar de ser yo [EPI1: 227]. 

 

 

Este último relato del profesor informante 1 en las entrevistas se alinea 

con el concepto de identidad de Norton (1997, p. 410) cuando afirma que 

la “identidad se refiere a cómo la gente entiende su relación con el 

mundo, cómo esa relación es construida en el tiempo y espacio, y cómo la 

gente entiende sus posibilidades para el futuro”. En este mismo sentido, 

otro participante en uno de los cuestionarios argumentó que el inglés 

como idioma internacional no solo sirve para proyectar la cultura local 

venezolana, sino también para  mejorar su calidad de vida y su visión de 

mundo. Así lo dejó ver cuando aseguró: 

  

Sirve para proyectar culturalmente a Venezuela utilizando como 
medio el idioma Inglés. Dado que el siglo XXI tiene como 
característica principal la expansión en las comunicaciones sin 
importar las barreras de distancia geográfica, generándose la 
globalización, situación por la cual se hace indispensable el 
aprendizaje de una lengua extranjera para facilitar intercambios 
comunicacionales, que se traducen en crecimiento cultural de los 
venezolanos, aumento de turismo en el país, entre otras 
bondades económicas y laborales que permiten mejorar la 
calidad de vida del venezolano y su visión del mundo [CII34: 1]. 

 

 

La frase de este participante cuando agrega “sirve para proyectar 

culturalmente a Venezuela utilizando como medio el idioma inglés” [CII34: 

1], sin dudas refleja su concientización y apropiación lingüística del inglés 

al visualizarlo como un idioma que sirve para expresar su identidad y 

cultura local (Canagarajah, 1999a). 

 

Otro participante relató su comprensión del inglés como medio de 

proyección de la cultura local al manifestar la manera en cómo relaciona 

los contenidos de su clase de inglés con las tradiciones propias de su 

región. En tal sentido acotó:  
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(…) como le decía hace un momento, se trabaja en base a temas 
que son nuestros, entonces allí de verdad que ellos llegan a 
entender que estamos hablando incluso de tradiciones como 
elevar una cometa, como correr, como bañarse en una laguna, 
pero a través del inglés y que nos identifica bastante a nosotros 
(…) es proyectar lo local a través del inglés [EPI7: 569]. 

 

 

La expresión utilizada por este profesor informante 7 en las entrevistas al 

decir “es proyectar lo local a través del inglés” [EPI7: 569] revela el 

entendimiento que tiene en cuanto al uso del inglés como medio para la 

expresión de la cultura local y de su propia identidad como venezolano, 

además que refleja su preocupación por contextualizar sus clases al 

incorporar entre sus contenidos las costumbres y tradiciones propias de 

su región. La afirmación realizada por este participante muestra la 

necesidad de concebir el inglés como un vehículo para la proyección y 

expresión cultural e identitaria de los pueblos de la periferia, tal como ha 

sido sugerido por algunos autores quienes señalan que el idioma es 

inseparable de las relaciones sociales (Canagarajah, 1999a; Norton, 

1997).  

 

El gráfico 8 muestra los códigos relacionados con la dimensión inglés para 

la expresión cultural que emergieron luego del análisis de los relatos de 

los participantes en este estudio. 
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Gráfico 8: Inglés para la expresión cultural según los participantes.  

 

 

A pesar de todo lo que manifestaron los participantes sobre su percepción 

del inglés como un medio para la expresión cultural e identitaria y que ha 

sido ilustrada en los párrafos anteriores, resulta interesante captar las 

contradicciones de estos participantes cuando señalaron que el acento en 

el inglés es un asunto que merece poca importancia. Si bien el acento es 

considerado como una marca identitaria que identifica a los individuos 

como miembros de un grupo particular (Walker, 2010), los participantes 

de este estudio lo concibieron como un asunto que merece poca 

importancia porque, según ellos, lo más importante es la comunicación 

fluida entre las personas, lo cual es contradictorio. En tal sentido, para 

estos participantes resultó más importante el desarrollo de una 

pronunciación del inglés que sea entendible para el oyente y que permita 

la comprensión en la comunicación (Smith, 1992), que el acento que 

posea el hablante. Así se evidencia en algunos relatos de los 

participantes cuando manifestaron:  

 

Yo no creo que el acento sea importante porque, bueno para mí 
una cosa es pronunciación adecuada de una palabra y otra cosa 
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es el acento. Entonces para mí realmente no tiene importancia 
[EPI6: 139]. 
 
Lo importante de todo esto del acento es darse a entender, que si 
un acento es británico, que si otro es americano, para mí lo 
importante es darse a entender sin importar qué acento tenga 
[EPI4: 152]. 
 
El acento no es importante siempre y cuando facilite la 
comunicación con cualquier hablante nativo o no del idioma 
inglés; es decir, que la pronunciación, la entonación y ritmo estén 
acordes con el sistema fonético y fonológico del idioma inglés 
[CI63: 4]. 

 

 

Al mismo tiempo, se encontraron contradicciones en los argumentos de 

algunos participantes que manifestaron su percepción del acento como un 

asunto poco importante, pero simultáneamente argumentaron que 

preferían exponer a sus estudiantes a la práctica de las variedades y de 

los acentos norteamericanos y británicos por ser considerados los más 

conocidos y aceptados por los estudiantes. Este asunto se pudo 

evidenciar, por ejemplo, en los testimonios presentados a continuación del 

profesor informante 8 en las entrevistas cuando agregó: 

 

(…) el acento no tiene nada de importancia porque el acento es 
una cosa muy propia de cada pueblo de cada región, así como 
en nuestro país, nosotros vivimos en la región andina que tiene 
sus propias cualidades, sus propias especificaciones [EPI8: 113]. 

 

 

Pero más adelante en la entrevista este mismo participante afirmó: 

 

(…) Yo los incentivo mucho a que escuchen música, que vean 
programas de tv, series, películas todas americanas y que ellos 
traten de emular algunas palabras y que ellos mismos traten de 
explorar cómo mejorar su acento [EPI8: 141]. 
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Este último argumento del profesor informante 8 cuando agrega que 

incentiva a sus estudiantes para que emulen la pronunciación de los 

hablantes ‘nativos’ presentes en los programas de tv, series y películas 

americanas da cuenta de su escasa consciencia con respecto a los 

debates actuales sobre la enseñanza del inglés como idioma 

internacional, en los que se recomienda su enseñanza como un idioma 

plural con sus múltiples variedades y acentos, y no desde la posición 

prescriptiva y tradicional en la que se busca emular al hablante ‘nativo’ 

(Modiano, 2009).  

 

De igual manera, otros participantes manifestaron su preferencia por las 

variedades y acentos norteamericano y británico cuando afirmaron:  

 

(…) Es normal que en Venezuela, los estudiantes exijan-
demanden un inglés con acento Americano o Británico, alguna 
otra variación de la lengua puede sonar para los estudiantes 
como ‘incorrecta’ o ‘mal pronunciada’. Existe una confusión entre 
la pronunciación del inglés y la gramática-sintaxis o estructuras 
del inglés. Pero en particular, enseño-presento estas dos 
principales variedades, por ser las más demandadas [CII9: 3]. 
 
Las variedades de inglés que en particular me agradan y tengo 
interés son el inglés americano y el inglés británico. Ambos 
difieren en sí mismos debido al tipo de cultura que pertenecen y 
otro elemento de importancia la diferencia de pronunciación. En 
lo personal, las dos variedades son fáciles para la comprensión 
auditiva. Ambas variedades representan las dos culturas más 
conocidas, así que tienen una proyección y reconocimiento a 
nivel mundial donde cualquier persona es capaz de identificar y 
diferenciar entre el inglés británico y americano [CII3: 3]. 

 

 

Este aspecto revelado en los extractos anteriores sin dudas se alinea con 

las creencias erróneamente reproducidas en la sociedad sobre la 

existencia de un acento o variedad ‘ideal’ del inglés (Lippi – Green, 1997), 

atribuido mayormente a los hablantes ‘nativos’ de los países del círculo 

interno (Kachru, 1992). Esto de algún modo demuestra la necesidad de 

exposición de los profesores de inglés de los países periféricos a las 
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discusiones actuales de TESOL en las que se promueve la 

concientización sobre el respeto a las múltiples variedades de inglés en el 

mundo y su uso en los diferentes contextos multiculturales, sin presuponer 

a las variedades americana y británica como las estándares por las que 

se deben medir y evaluar el resto de variedades de inglés (Modiano, 

2009). 

 

De forma similar, se pudo develar que los participantes de este estudio 

aún se encuentran influidos por la creencia reproducida sobre la 

existencia de un inglés estándar, definido por ellos mismos como “el 

inglés que la gran mayoría de la gente que habla inglés en Estados 

Unidos utiliza y con el cual se comunican” [EPI3: 213]; “un inglés 

gramaticalmente correcto con altos de niveles de comunicación” [CII10: 4]; 

“una forma del idioma inglés aceptada globalmente como ‘correcta’” 

[CII31: 4]. De la misma manera, el profesor informante 1 en las entrevistas 

definió el inglés estándar como el inglés hablado por los ‘nativos’ para 

comunicarse. Así se evidenció en su relato cuando manifestó: 

 

(…) un inglés lo más parecido por no decir lo más exacto posible 
al inglés de los países de habla inglesa, bien sea Estados 
Unidos, Canadá, o Reino Unido. Ese sería como el inglés 
estándar. Lo más idéntico, lo más fiel, lo más copia de lo que está 
allí para que las personas se puedan comunicar de una manera 
mejor  [EPI1: 211]. 

 

 

Otro participante en el cuestionario 2 también mostró su visión con 

respecto a que el inglés estándar es el hablado por los hablantes ‘nativos’ 

del inglés. A tal efecto agregó:  

 

El inglés estándar es aquel en el cual se trata que las personas 
tengan un conocimiento único del idioma tomando como 
referencia los países en los cuales se origina el idioma como por 
ejemplo Reino Unido, por tanto las personas que aprenden el 
idioma deben mantener la misma pronunciación, acento, etc. de 
un nativo [CII8: 4]. 

204 



 
 

 

 

En ese mismo sentido, varios participantes argumentaron que ese inglés 

estándar debería ser usado por la mayoría de los profesores de inglés de 

los contextos periféricos. De tal forma que agregaron: 

 

Principalmente pienso que ese inglés estándar lo deberían 
manejar personas públicas, profesores sobretodo empezando por 
ellos porque ahí es donde se inicia [EPI4: 174]. 
 
(…) deberían manejarlo por lo menos hablando de Venezuela 
todos los docentes de inglés y cuando hablo de docentes de 
inglés no hablo solo a nivel universitario sino los docentes de 
bachillerato [EPI7: 273]. 

 

 

Este aspecto sin dudas evidencia las contradicciones existentes en los 

pensamientos de los docentes participantes de este estudio, quienes por 

un lado manifestaron utilizar el inglés para proyectar su identidad y 

cultura, y por otro mostraron su sumisión a la imposición de ideales y 

normas de homogenización y estandarización lingüística al aceptar la 

autoridad del hablante ‘nativo’ o variedades de inglés ‘nativas’ sobre las 

variedades ‘no nativas’ del idioma (Canagarajah, 1999b). 

 

El gráfico 9 que se presenta a continuación representa una síntesis del 

análisis de los testimonios de los participantes en cuanto sus 

percepciones sobre el acento y las distintas variedades de inglés en el 

mundo. 
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Gráfico 9: Percepciones de los participantes sobre el acento y variedades del inglés. 
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El análisis de los relatos de los participantes en este estudio también 

reveló la concientización de estos profesores con respecto al sentido de 

pertenencia del idioma. En sus testimonios manifestaron su conocimiento 

y entendimiento de que el inglés como idioma internacional pertenece a 

todo aquél que lo hable, sin importar su nacionalidad o lugar de origen 

(Canagarajah, 2007; Holliday, 2005; Rajagopalan, 2004; Widdowson, 

1994, 2003). Este aspecto de alguna manera demuestra su sentido de 

reflexividad y de comprensión con respecto a que el inglés como idioma 

internacional ya no pertenece exclusivamente a los llamados hablantes 

‘nativos’ del círculo interno (Kachru, 1992) como se ha manifestado por 

muchos años en la perspectiva estructuralista para la adquisición de 

segundas lenguas. Asimismo, expresaron su conocimiento con respecto a 

que, en la actualidad, el inglés como idioma internacional es mayormente 

utilizado por personas ‘no nativas’ del inglés que superan en número a los 

llamados hablantes ‘nativos’ del mismo (Graddol, 2006; Jenkins, 2006; 

Kachru, 1996a; Strevens, 1992). Estos aspectos se pudieron evidenciar 

en los relatos de los participantes cuando afirmaron: 

 

En cuanto al uso del inglés por los no nativos, se está dando que 
ya las personas que  hablan inglés en su mayoría, no son 
personas nativas,  sino son personas no nativas. El numero casi 
que triplica a los nativos [EPI1: 219]. 
 
(…) el que tiene el poder de hablar un idioma o tiene la capacidad 
tiene el poder de manipularlo, entonces ya el idioma, en el caso 
del inglés ya casi como que no le pertenece a Inglaterra 
solamente o a Estados Unidos, porque ya cada cultura lo adopta 
y lo hace suyo. Cuando nosotros aprendemos a hablar un idioma 
lo hacemos de nosotros también [EPI6: 341]. 
 
(…) el idioma inglés por ser un idioma internacional, es un idioma 
comercial y una herramienta de comunicación en cualquier lugar 
del mundo. Por lo tanto, quien aprende o tiene dominio de dicho 
idioma se apropia del él [CII25: 2].  
 

Una nueva visión se ha generado a través de los años por el uso 
expansivo del idioma inglés, donde ya se percibe que el idioma 
inglés no pertenece solo a países de habla inglesa sino al mundo 
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globalizado que lo utiliza como lengua franca o vehicular para la 
comunicación oral, escrita y virtual. Se ha estimado hoy en día 
que el inglés es hablado en mayor proporción por no nativos del 
idioma más que por nativos [CII23: 2]. 
 
La gran influencia del inglés ha permitido posicionarse por sí 
mismo como el idioma más usado a nivel mundial producto de 
(marcas, publicidad, TV, información académica y científica, entre 
otros). Por la razón anterior, el inglés se ha convertido en un 
idioma con estatus global. El idioma inglés no le pertenece a un 
país o una comunidad en particular; él mismo ha sido canal de 
comunicación de diferentes países de no habla inglesa. Por lo 
tanto, el inglés es usado por aquellas personas que lo desean 
hablar y expresarse en el idioma por intereses personales o 
laborales; por ello el uso del inglés no tiene limitantes para quien 
desee manejarlo sin distinción de nacionalidad, raza o cultura. 
Actualmente, los usuarios del inglés más influyentes son los no 
nativos de diferentes partes del mundo [CII3: 2]. 

 

 

Las frases “el inglés ya casi como que no le pertenece a Inglaterra 

solamente o a Estados Unidos, porque ya cada cultura lo adopta y lo hace 

suyo” [EPI6: 341], “el idioma inglés no pertenece solo a países de habla 

inglesa sino al mundo globalizado que lo utiliza” [CII23: 2], “el idioma 

inglés no le pertenece a un país o una comunidad en particular” [CII3: 2] 

evidencian su concientización con respecto a que el inglés como idioma 

internacional no pertenece a una comunidad específica de hablantes.  

 

Estas perspectivas de posesión o de pertenencia del inglés reveladas por 

los participantes de este estudio son consideradas como un hallazgo 

nuevo y relevante que contribuye a los debates actuales en TESOL que 

intentan desmitificar las ideas erróneamente reproducidas sobre los 

hablantes ‘nativos’ como los únicos dueños y hablantes legítimos del 

idioma (Braine, 1999a, 1999b; Canagarajah, 1999a; Cook, 1999; Holliday, 

2005; Phillipson, 1992; Rajagopalan, 2004; Widdowson, 1994, 2003).  

 

Es importante señalar que solo dos de los trabajos revisados en el 

capítulo 3 de esta tesis dieron cuenta de la percepción de los 
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participantes con respecto a la propiedad del inglés. Los trabajos de 

Dimova (2011) y Butler (2007), revelaron que los profesores participantes 

de dichas investigaciones consideraban al inglés como propiedad de los 

hablantes del círculo interno, aspecto que se opone a la visión mostrada 

por los participantes en este estudio con respecto a ese tema.    

 

El gráfico 10 representa la dimensión implicaciones de la expansión 

surgida luego del análisis de los distintos tipos de datos, y muestra la 

conexión realizada por los participantes de este estudio entre la 

expansión del inglés y las perspectivas de pertenencia y uso del idioma 

por los  hablantes ‘no nativos’ del inglés.   

 

 

 

Gráfico 10: Implicaciones de la expansión del inglés según los 

participantes. 

 

 

6.5.2.1 Síntesis del enunciado proposicional 2 

 

En conclusión, los participantes revelaron su concepción del inglés como 

un medio neutro para la comunicación e intercambio comunicativo, y 
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simultáneamente, en forma contradictoria, manifestaron su uso para la 

proyección cultural e identitaria de los hablantes ‘no nativos’. De igual 

forma, los participantes manifestaron ambivalencia en su percepción 

sobre las diferentes variedades y acentos en el inglés al afirmar por un 

lado que el acento en el inglés no merece importancia debido a la 

multiplicidad de variedades y acentos del inglés en el mundo, y por el otro, 

reflejaron su preferencia por el uso y enseñanza de las variedades 

norteamericana y británica. Al mismo tiempo, reflejaron su concientización 

con relación a que el inglés como idioma internacional no pertenece 

exclusivamente a los hablantes ‘nativos’ del círculo interno, aspecto que 

demuestra una vez más el carácter fluido y simultáneamente 

contradictorio de sus creencias.  

 
 
6.5.3 Los participantes revelaron concepciones relacionadas con la 
dicotomía nativo - no nativo del inglés fundamentado en el ‘native 
speakerism’ 
 

Los participantes de este estudio mostraron percepciones positivas hacia 

los hablantes y docentes ‘no nativos’ del inglés al señalar algunas 

fortalezas en comparación con los hablantes y docentes ‘nativos’ del 

idioma. También demostraron su inclinación a que los docentes ‘no 

nativos’ del inglés deberían tener oportunidades de vida o de estudio en 

países de habla inglesa con el propósito de mejorar sus habilidades 

comunicativas en el idioma y ampliar su conocimiento sobre la cultura de 

los países angloparlantes. Asimismo, revelaron experiencias de 

discriminación y prejuicio hacia los docentes ‘no nativos’, fundamentadas 

en las ideas del ‘native speakerism’ por las que han tenido que atravesar 

al momento de buscar empleo en contextos externos a su país de origen. 

La definición del ‘native speakerism’ refleja la orientación tradicional de la 

enseñanza del inglés enraizada en una dinámica dicotómica en la que los 

hablantes ‘nativos’ del inglés son considerados la norma, los propietarios 
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del inglés y los expertos dotados naturalmente con habilidades para 

enseñarlo; en contraposición con los hablantes ‘no nativos’ considerados 

deficientes lingüística y culturalmente (Holliday, 2005; Houghton y Rivers, 

2013). 

 

La mayoría de los participantes de este estudio reflejaron percepciones 

positivas hacia los hablantes y docentes ‘no nativos’ del inglés al 

considerar el esfuerzo, constancia y dedicación necesarios para aprender 

una segunda lengua en un país de la periferia. De igual manera, 

consideraron a los docentes de inglés ‘no nativos’ como personas 

competentes para enseñar el inglés en este contexto, ya que según ellos, 

estos profesores cuentan con las competencias lingüísticas, experiencias 

y herramientas pedagógicas suficientes para orientar a sus estudiantes 

hacia el aprendizaje del idioma. Estos aspectos se pueden evidenciar en 

los relatos de los participantes. Por ejemplo, el testimonio del profesor 

informante 3 en las entrevistas revela parte de los asuntos sociopolíticos 

vinculados a la distinción reproducida entre los hablantes ‘nativos’ y ‘no 

nativos’ del inglés y que han sido debatidas en los últimos tiempos por 

varios académicos de la literatura de TESOL (Amin, 1999; Braine, 1999b; 

Canagarajah, 1999b; Holliday, 2005; Houghton, 2013; Houghton y Rivers, 

2013; Liu, 1999b).  

 

(…) he tenido oportunidad de estar en conferencias con 
profesores nativos y en conferencias con profesores no nativos y 
a ambos les he dado crédito porque primero, reconozco el gran 
esfuerzo que hacemos los profesores no nativos por aprender 
una segunda lengua, cosa que es envidiable por muchos 
docentes nativos que no saben una segunda lengua, mas 
nosotros tenemos esa ganancia [EPI2: 275]. 
 
Hay profesores no nativos que hablan muy bien el inglés, que 
tienen muy buena competencia, tienen un buen acento, y sin 
embargo son considerados no nativos porque no nacieron o no 
han vivido desde una temprana edad en un país de habla inglesa 
[EPI3: 288]. 
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Los participantes de este estudio también manifestaron que los profesores 

‘no nativos’ del inglés cuentan con mayor facilidad para explicar aspectos 

puntuales de la lengua (gramática, vocabulario, entre otros.), al tiempo 

que brindan a los estudiantes algunos consejos útiles en cuanto a la 

puesta en práctica de estrategias de aprendizaje que sirven a los 

estudiantes para aprender el idioma con más facilidad; esto debido a que 

ellos experimentaron el mismo proceso de  aprendizaje de una segunda 

lengua, asunto considerado por Deryvry-Plard (2013, p. 245) como “la 

legitimación profesional de los docentes no nativos”.  

 

Al mismo tiempo, señalaron como ventaja del profesor ‘no nativo’ el 

manejo de la lengua materna de los estudiantes, lo que le permite al 

docente realizar comparaciones entre esa lengua (el español en el caso 

de los profesores venezolanos) y el inglés, con el propósito de desarrollar 

en los estudiantes sus competencias multilingües (véase el enunciado 

proposicional 3 del capítulo 7).  

 

Todos estos aspectos se relacionan en gran medida con las ideas de 

Phillipson (1992) cuando afirma que los profesores ‘no nativos’ podrían 

estar mejor calificados para enseñar el idioma que los ‘nativos’ debido a 

que han pasado por el proceso complejo de adquirir el inglés como 

segunda lengua; y además, son conocedores de las necesidades 

lingüísticas y culturales de los estudiantes. A esto se le puede agregar su 

capacidad multicompetente de poner en práctica sus competencias 

lingüísticas tanto de la lengua materna como de la segunda lengua (Cook, 

1999). Los participantes dejaron evidenciar estos asuntos cuando 

agregaron, por ejemplo:  

 

(…) el docente no nativo conoce las dificultades al aprender otro 
idioma. Sabe los pasos que debe seguir un hablante no nativo 
para dominar la lengua meta. Podría fácilmente hacer 
comparaciones entre el español e inglés y contextualizaría o 
ejemplificaría mejor al dar su explicación, cosa que sería más 
complicada con un hablante nativo ya que este no domina 
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términos necesarios en L1 fundamentales para la mejor 
comprensión de L2 [CI30: 5]. 
 
(…) el docente no nativo conoce mejor la forma de enseñar el 
idioma ya que el mismo debió aprenderlo y sabe las dificultades 
que esto supone [CII12: 8]. 
 
(…) el docente no nativo entiende las dificultades de aprender el 
inglés como idioma extranjero, ya que ha estado antes en la 
posición de sus estudiantes; posee técnicas útiles que ayudan al 
aprendizaje de la lengua; comprende plenamente las dificultades 
y retos a los que se enfrentan sus estudiantes; es una prueba 
para los estudiantes de que sí se puede aprender otra lengua 
[CII7: 8]. 

 

 

Los participantes de este estudio también reflejaron como fortaleza de los 

docentes ‘no nativos’ el conocimiento tanto del contexto sociocultural de 

los estudiantes como de la cultura de los países angloparlantes, aspecto 

que les permite actuar como mediadores de lenguajes y culturas (Derivry-

Plard, 2013). Por tanto, consideraron este aspecto en forma positiva, ya 

que según ellos, los docentes ‘no nativos’ pueden contextualizar la 

enseñanza de la lengua tomando en cuenta las necesidades de los 

estudiantes.  Así lo dejaron ver en sus relatos cuando afirmaron:  

 

(…) nosotros como docentes de inglés no nativos tenemos la 
oportunidad de conocer varios tipos de ingleses (…) tenemos la 
oportunidad de explicar también otras culturas y otros ingleses y 
llevar a los estudiantes a un conocimiento general, eso sí con una 
buena pronunciación, con una buena competencia del inglés y a 
su vez contextualizar y que los estudiantes lo puedan alcanzar 
bien [EPI1: 194]. 
 
El docente no nativo conoce el contexto cultural del propio país. 
Mientras, si bien el hablante nativo pudiera tener algunas 
‘ventajas comparativas’, no conoce el contexto lingüístico-cultural 
de Venezuela. Y estoy partiendo del hecho de que el docente va 
a trabajar precisamente en Venezuela [CI29: 5]. 
 
(…) el docente venezolano conoce las dificultades que tienen los 
estudiantes de su propio país en el aprendizaje de dicha lengua y 
con base en estas dificultades generaría estrategias que 
convertirán en fortalezas dichas dificultades [CI38: 5].  
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El docente no nativo o de Venezuela conoce mejor las 
dificultades de los estudiantes venezolanos al aprender la nueva 
lengua, y estaría en mejores condiciones de ayudarles [CI27: 5].  

 

 

Las frases “nosotros como docentes de inglés no nativos tenemos la 

oportunidad de conocer varios tipos de ingleses” [EPI1: 194], “el docente 

no nativo conoce el contexto cultural del propio país” [CI29: 5], “el docente 

venezolano conoce las dificultades que tienen los estudiantes de su 

propio país en el aprendizaje de dicha lengua” [CI38: 5], resumen de 

forma general la percepción positiva que tienen los participantes de este 

estudio con respecto a los docentes ‘no nativos’ del inglés.  

 

Por otra parte, los participantes de este estudio también manifestaron 

respeto y reconocimiento hacia los profesores ‘nativos’ del inglés y 

argumentaron que éstos suelen tener mayor fluidez y mejor pronunciación 

que los profesores ‘no nativos’; esto debido principalmente a su contacto 

permanente con el idioma. De igual forma, agregaron que los profesores 

‘nativos’ del inglés tienen ventajas sobre los ‘no nativos’ por su 

conocimiento de frases idiomáticas en el inglés. 

 

El gráfico 11 que se presenta a continuación representa la red semántica 

que resultó del análisis de los relatos de los participantes de este estudio 

con respecto a sus percepciones sobre los profesores ‘no nativos’ del 

inglés. 
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Gráfico 11: Percepciones positivas de los profesores ‘no nativos’ del 

inglés. 

 

 

Es importante señalar que aunque los participantes de este estudio 

expresaron en sus testimonios respeto y reconocimiento a los profesores 

de inglés ‘nativos’ por sus capacidades de dominio lingüístico y cultural 

del idioma, no demostraron su afiliación a la creencia que el docente 

‘nativo’ del inglés es el ‘ideal’ para enseñar el idioma en este contexto. 

Este aspecto demuestra de algún modo su concientización con respecto a 

la falacia del hablante ‘nativo’ del inglés (Phillipson, 1992) y su 

empoderamiento como profesores y hablantes competentes en el idioma.   

 

El análisis de los testimonios de los participantes también reveló ideas 

opuestas entre sí, que emergieron de forma fluida y simultánea en sus  

relatos. Por un lado se mostraron empoderados al concebirse a sí mismos 

como competentes y en igual estatus a los docentes ‘nativos’ para 

enseñar el inglés, y por otro, manifestaron la necesidad de exposición de 

los profesores ‘no nativos’ al contacto con los hablantes ‘nativos’ en 
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contextos de habla inglesa. Es decir, los participantes manifestaron 

positivo y necesario que los profesores ‘no nativos’ tengan la oportunidad 

de vivir y/o estudiar en países de habla inglesa, esto  como una condición 

que les ayudaría, no sólo a mejorar su inglés, sino también a conocer 

aspectos específicos concernientes a la vida de los hablantes ‘nativos’ y 

de su cultura.  

 

A partir de esto se infiere que los participantes, tal vez de forma 

inconsciente, siguen atados a las ideas del ‘native speakerism’ (Holliday, 

2005, 2006, 2013; Houghton y Rivers, 2013) y del imperialismo lingüístico 

y académico (Phillipson, 1992, 2010) que suponen la dependencia de 

conocimiento y la necesidad de ser  aprobados y aceptados por los 

hablantes ‘nativos’ como docentes competentes para enseñar el inglés en 

contextos periféricos. Tales percepciones se evidenciaron en los relatos 

de los participantes en las entrevistas cuando afirmaron: 

 

El viajar y estar en contacto con los nativos en su contexto sería 
el ideal para los profesores venezolanos  [EPI4: 274]. 
 
(…) un profesor no nativo necesita estar viajando para actualizar 
su inglés en expresiones idiomáticas. No tanto en el acento. 
Expresiones idiomáticas, expresiones culturales, típicas de la 
lengua nativa, entonces hay que buscar su adaptación 
posiblemente en la lengua extranjera [EPI5: 672]. 
 

Porque una cosa es estudiar lo de los libros y otra cosa es vivirlo, 
que uno tenga que estar comunicándose con las personas de 
habla inglesa, en un supermercado, en una oficina, en una 
universidad con compañeros, ¡cuenta! ¡De verdad que cuenta 
mucho!…creo que el docente que si ha tenido esa relación, esa 
oportunidad de relacionarse directamente con la gente, con la 
cultura, con la sociedad, de esos países de habla inglesa, sí 
cuenta mucho para su background académico y como docente de 
inglés, y sí creo que todo docente de inglés debería tener esa 
oportunidad [EPI2: 154]. 
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Otro aspecto importante develado a través del análisis de los testimonios 

de los participantes de este estudio en las entrevistas fue el hecho de que 

algunos de ellos habían experimentado situaciones discriminatorias y de 

estigmatización negativa por su condición como ‘no nativos’ del inglés, 

principalmente cuando buscaron trabajo como docentes de inglés en 

contextos fuera de Venezuela.   

 

A tal efecto, uno de los participantes dio a conocer sus experiencias 

cuando intentó buscar empleo como profesor de inglés en países 

asiáticos y latinoamericanos, encontrándose con que la mayoría de 

institutos designados para la enseñanza del inglés preferían la 

contratación de hablantes ‘nativos’ del círculo interno. Esto sin dudas 

revela asuntos sociopolíticos vinculados a la enseñanza del inglés en los 

que se pone de manifiesto la generación de estereotipos y de 

discriminación hacia los hablantes y docentes ‘no nativos’ del idioma que 

van más allá de lo lingüístico (Houghton, 2013; Houghton y Rivers, 2013).  

 

Estos aspectos concuerdan con el cuestionamiento hecho por Braine 

(1999b, p. 26) cuando manifiesta que los prejuicios y discriminaciones 

hacia los ‘no nativos’ se expande con velocidad en algunos países 

asiáticos en los que “ser hablante nativo del inglés es la principal 

cualificación para enseñar inglés, y este requisito es manifestado 

explícitamente en los anuncios de empleo”. Algunos de estos anuncios, 

muestran de manera explícita y otros de forma implícita, la preferencia 

que tienen algunos institutos y academias de inglés por profesores 

‘nativos’ del idioma. En líneas generales, se evidencia la continuada 

existencia de ideas que sobreponen al hablante ‘nativo’ como el ideal y 

único preparado para enseñar el idioma (Holliday, 2005, 2006, 2009; 

2013;  Houghton y Rivers, 2013; Phillipson, 1992, 2010).     

 

Los participantes de este estudio dieron cuenta de sus percepciones 

sobre la estigmatización a la que en muchos casos es sometido el 
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profesor ‘no nativo’ del inglés al ser considerado inferior al hablante o 

profesor ‘nativo’ del inglés (Braine, 1999a; Canagarajah, 1999b; Holliday, 

2005, 2006, 2013; Houghton y Rivers, 2013; Phillipson, 1992). En tal 

sentido el profesor informante clave 1 en las entrevistas manifestó:   

 

(…) pienso que se ha como estigmatizado mucho la enseñanza 
del inglés, primero partiendo de que tiene que ser un profesor 
nativo, que tiene que ser alguien que haya vivido allá, y si no, 
entonces no sirve. Pero no se han dado la oportunidad de 
indagar los perfiles, y bueno, él puede tener aspectos positivos 
pero los docentes de otros países no nativos del idioma pueden 
tener otras fortalezas también [EPI1: 343]. 

 

 

Asimismo, el profesor informante 3 en las entrevistas también se refirió a 

este aspecto desde su propia experiencia. En su relato expuso que 

aunque su nivel de inglés era muy bueno y había tenido la experiencia de 

vivir en un país angloparlante por largo tiempo, le fue imposible conseguir 

empleo como profesor de inglés en algunos institutos a los que aplicó en 

búsqueda de trabajo. En tal sentido, afirmó: 

 

Aunque yo por ejemplo viví muchos años en Canadá y ellos 
consideraban que mi inglés era muy bueno, que mi acento era 
muy bueno, pero todos no éramos como ellos, no llegábamos a 
ser ellos a nivel de docencia, siempre salían con alguna puntita 
de que o que nosotros no teníamos el acento perfecto o que no 
sabíamos el idioma perfecto, o que no sabíamos los pequeños 
detallitos del idioma [EPI3: 533]. 

 

 

Este mismo profesor informante 3 reveló en las entrevistas, su experiencia 

cuando quiso buscar trabajo como docente de inglés en China y 

Colombia. Sus relatos se alinean con las afirmaciones realizadas por 

Braine (1999b), Houghton (2013), y Houghton y Rivers (2013) cuando se 

refieren a las situaciones de discriminación por las que atraviesan los 

profesores ‘no nativos’ de inglés en algunos países asiáticos al momento 
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de buscar trabajo. Este aspecto se evidenció en los testimonios de este 

participante cuando agregó: 

 

(…) yo traté de buscar empleo en los países asiáticos porque hay 
muchos anuncios que aparecen en las páginas web que se 
buscan profesores de inglés pero siempre me encontraba con 
eso. Con esa piedrita de tranca de que a pesar de que mi 
currículo es muy bueno, de que mi experiencia en el inglés es 
muy buena, de que estudié inglés formalmente, la respuesta 
siempre era, buscamos profesores nativos, así un profesor nativo 
no sea graduado en el área …Decían: ‘We are looking for native 
teachers!’ Pero ni siquiera llegábamos a las entrevistas. Varias 
veces yo escribí a las páginas web que buscaban profesores de 
inglés para las escuelas privadas y en dos oportunidades me 
contestaron que buscaban profesores nativos [EPI3: 294]. 
 

(…) en Bogotá me pasó lo mismo. Porque traté de meterme en 
colegios internacionales, y como eso es por agencias de empleo, 
buscan son nativos… uno piensa que porque habla el inglés y 
tiene competencia en el idioma, entonces se le van a abrir las 
puertas más fácilmente y nos encontramos que en el mismo 
campo de nosotros somos discriminados porque no somos 
nativos [EPI3: 310]. 

 

 

La última frase expuesta por el profesor informante 3 en este extracto “nos 

encontramos que en el  mismo campo de nosotros somos discriminados 

porque no somos nativos”  [EPI3: 310] hace eco de las afirmaciones de 

Canagarajah (1999b, p. 82) cuando asegura que la licencia profesional 

para un instructor de inglés como segunda lengua “es su identidad virtual 

como hablante ‘nativo’ del inglés”. Con esto se demuestra la continuidad y 

preponderancia que se ha dado a la falacia del hablante ‘nativo’ que no 

solo ha ayudado a los hablantes ‘nativos’ a preservar los empleos 

disponibles en los países del círculo interno, sino que también han tratado 

de monopolizar las vacantes en los países periféricos (Canagarajah, 

1999b).  
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El gráfico 12 que se presenta a continuación sintetiza aspectos puntuales 

por los que han tenido que atravesar algunos de los participantes de este 

estudio  por ser considerados docentes ‘no nativos’ del inglés.  

  

 

 

Gráfico 12: Percepciones negativas del docente no nativo según los 

participantes.  

 

 

De acuerdo con los participantes de este estudio, la discriminación hacia 

los docentes ‘no nativos’ del inglés, en muchos casos está asociada con 

el acento que posee el hablante, el cual por naturaleza es diferente al de 

un hablante ‘nativo’ del inglés. Por tanto, el acento es un aspecto que se 

ha convertido en la denotación de estereotipos sociales que sobrepasan 

los asuntos simplemente lingüísticos (Amin, 1999; Lippi – Green, 1997; 

Llurda, 2009). Los profesores informantes clave 3 y 5 dieron cuenta en las 

entrevistas de cómo el acento del ‘no nativo’ es utilizado para discriminar 

y generar sentimientos de inferioridad en los docentes ‘no nativos’ del 

inglés. Esto se evidenció en sus relatos cuando afirmaron:  
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Era un aspecto muy frustrante, me sentí bastante discriminada y 
bastante frustrada porque yo sabía que podía desempeñar una 
muy buena labor, inclusive a veces por encima o mejor que un 
profesor que esté dando inglés simplemente por el hecho de que 
nació hablando inglés. Entonces precisamente por eso, y una de 
las razones que exponen es por el acento [EPI3: 301]. 
 
Lo que yo veo es que, de parte de algunos no nativos (un 
poquito) cuando se van a estudiar a otros países y cuando 
regresan, se burlan de cómo hablamos aquí, porque ellos creen 
que hablan con ese acento de nativo [EPI5: 315]. 

 

 

El relato expuesto por el profesor informante clave 5 cuando agregó que 

algunos ‘no nativos’ “se burlan de cómo hablamos aquí, porque ellos 

creen que hablan con ese acento de nativo” [EPI5: 315], denota la idea 

errónea mantenida por algunos docentes ‘no nativos’ del inglés sobre la 

existencia de un acento ‘ideal’, ‘correcto’, hablado principalmente por los 

pertenecientes al círculo interno (Kachru, 1992). Esta situación sin dudas 

interfiere en las percepciones de los docentes ‘no nativos’ que tienden a 

desvalorizar sus competencias en el inglés por no poseer el acento 

‘nativo’ en el idioma, y por tanto, la adquisición del acento ‘nativo’ se 

convierte en uno de los supuestos erróneos que desafían la credibilidad 

de los hablantes y docentes ‘no nativos’ del inglés (Thomas, 1999). El 

gráfico 13 que se presenta a continuación resume de forma general las 

percepciones de los participantes sobre la dicotomía ‘nativo’ – ‘no nativo’ 

del inglés. 
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Gráfico 13: Percepciones de los docentes de inglés sobre la dicotomía ‘nativo’ – ‘no nativo’ del inglés.  
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6.5.3.1 Conexión global de los resultados condensados en el enunciado 

proposicional 3 y trabajos previos 

 

Algunos trabajos revisados en el capítulo 3 de esta tesis (Brutt-Griffler, 

1999; Dimova, 2011; Methitham, 2009;  Liu, 1999a) también dieron cuenta 

de las perspectivas de los profesores de inglés en cuanto a las relaciones 

de poder desequilibradas existentes en las distinciones entre los 

hablantes y docentes ‘nativos’ y ‘no nativos’ del inglés (Canagarajah, 

2002; Holliday, 2005, 2013; Houghton y Rivers, 2013; Pennycook, 1994, 

1995; Phillipson, 1992, 2010; Tollefson, 2000).  

 

Por ejemplo, Methitham (2009) dio a conocer que los participantes en su 

estudio se percibieron a sí mismos académicamente inferiores a los 

hablantes y docentes ‘nativos’ del inglés, al tiempo que mostraron su 

adherencia a los patrones y normas lingüísticas y pedagógicas 

provenientes de los hablantes ‘nativos’. Este aspecto también se 

evidenció en el trabajo realizado por Dimova (2011) cuyos participantes 

expresaron sentirse inferiores lingüística y culturalmente con respecto a 

los hablantes ‘nativos’. 

 

Si bien los resultados de estos trabajos se relacionan con los obtenidos 

en esta tesis, cabe señalar que las percepciones de los profesores de 

inglés de este estudio presentaron contradicciones con respecto al tema, 

debido a que en algunos aspectos los participantes mostraron sentirse 

fortalecidos y empoderados por sus competencias tanto lingüísticas como 

pedagógicas para enseñar el idioma, pero  simultáneamente reflejaron su 

adhesión a ideas enraizadas en el ‘native speakerism’ cuando aseguraron 

que era necesario que los docentes ‘no nativos’ tuviesen la oportunidad 

de estudiar o vivir por un tiempo prolongado en un país angloparlante 

como condición para mejorar su inglés y conocimiento de asuntos 

culturales. Esta situación refleja que aunque explícitamente los 

participantes de este estudio no manifestaron percibirse a sí mismos 
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como inferiores a los hablantes o docentes ‘nativos’ del inglés, sí muestra 

que aún siguen atados a ciertas ideas que suponen que el aprendizaje del 

inglés solo podría lograrse en un ambiente de inmersión total en la cultura 

y contexto de los países del circulo interno.   

 

Por otra parte, los estudios de Brutt-Griffler (1999) y Liu (1999a) también 

reflejaron en sus resultados un aspecto revelado en este estudio 

concerniente a la desvalorización de las competencias pedagógicas y 

prejuicio hacia los profesores ‘no nativos’ al ser menos preferidos en el 

mercado laboral. Estos hallazgos sin duda contribuyen con la necesidad 

de debatir y hacer evidente todos los asuntos sociales, políticos y de 

poder vinculados con la enseñanza del inglés en el mundo.  

 
 
6.5.3.2 Síntesis del enunciado proposicional 3 

 

En conclusión, los participantes de este estudio revelaron concepciones 

relacionadas con la dicotomía nativo – no nativo del inglés fundamentado 

en las ideas del ‘native speakerism’, las cuales suponen una superioridad 

a nivel lingüístico, cultural y pedagógico (entre otras dimensiones) de los 

hablantes y profesores ‘nativos’ del inglés en comparación con los 

docentes ‘no nativos’ del idioma. Los participantes demostraron 

contradicciones en sus relatos al considerar a los docentes ‘no nativos’ 

como multicompetentes para la enseñanza del inglés, pero 

simultáneamente reflejaron su adhesión a la idea de que el docente ‘no 

nativo’ debería vivir o estudiar en un país de habla inglesa para mejorar 

su inglés y ampliar su conocimiento con relación a asuntos culturales de 

los países de habla inglesa. De igual forma, revelaron experiencias de 

discriminación y prejuicio en el área laboral en contextos fuera de 

Venezuela al momento de buscar empleo como profesores de inglés.    
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6.6 Resumen general de los resultados 
 

Se concluye este capítulo con un resumen general de los resultados, tal 

como fueron captados por los enunciados proposicionales desarrollados 

en cada sección. El enunciado proposicional 1 da cuenta de que los 

participantes en este estudio percibieron la hegemonía del inglés en el  

mundo como un fenómeno natural y positivo, asociada principalmente a 

cuestiones históricas, comerciales y de comunicación. También vincularon 

el extensivo uso del inglés con los procesos de globalización y la 

necesidad de acceso a la información, al conocimiento y a la tecnología, 

mostrando escasa concientización y visión crítica sobre la vinculación de 

la hegemonía del inglés con las múltiples implicaciones lingüísticas, 

ideológicas, socioculturales, políticas y pedagógicas que trae consigo el 

uso extensivo del inglés en el mundo.   

 

El enunciado proposicional 2 se refiere principalmente a las concepciones 

contradictorias, fluidas y simultáneas que revelaron los participantes al 

percibir el inglés como un medio neutro para la comunicación, y al mismo 

tiempo como vehículo para la proyección cultural e identitaria de los 

hablantes ‘no nativos’ del inglés. Esas concepciones contradictorias 

también se reflejaron en las percepciones de los participantes en cuanto a 

las diferentes variedades y acentos del inglés al afirmar por un lado que el 

acento no merece importancia  debido a la multiplicidad de variedades y 

acentos del inglés en el mundo, y por el otro, reflejaron su preferencia por 

el uso y enseñanza de las variedades norteamericana y británica. Al 

mismo tiempo, reflejaron su concientización con relación a que el inglés 

como idioma internacional no pertenece exclusivamente a los hablantes 

‘nativos’ del círculo interno, aspecto que demuestra una vez más el 

carácter fluido y simultáneamente contradictorio de sus creencias.  

 

El enunciado proposicional 3 se refiere al hecho de que los participantes 

en este estudio revelaron concepciones relacionadas con la dicotomía 
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nativo – no nativo del inglés fundamentado en las ideas del ‘native 

speakerism’, las cuales suponen una superioridad a nivel lingüístico, 

cultural y pedagógico (entre otras dimensiones) de los hablantes y 

profesores ‘nativos’ del inglés en comparación con los docentes ‘no 

nativos’ del idioma. Los participantes demostraron contradicciones en sus 

relatos al considerar a los docentes ‘no nativos’ como multicompetentes 

para la enseñanza del inglés, pero simultáneamente reflejaron su 

adhesión a la idea de que el docente ‘no nativo’ debería vivir o estudiar en 

un país de habla inglesa para mejorar su inglés y ampliar su conocimiento 

con relación a aspectos culturales de los países angloparlantes. De igual 

forma, revelaron experiencias de discriminación y prejuicio en el área 

laboral en contextos fuera de Venezuela al momento de buscar empleo 

como profesores de inglés.    

 

El gráfico 14 resume en líneas generales la red de conceptos emergidos 

en el análisis de las concepciones de los profesores de inglés de este 

contexto sobre la expansión y uso del inglés como idioma internacional. 

La asociación representada en el gráfico 14 da cuenta de la diversidad de 

percepciones emergentes de los testimonios de los participantes de este 

estudio desde los diferentes tipos de datos y que fueron condensados en 

los enunciados proposicionales antes expuestos.  

 

Las experiencias y vivencias relatadas por los participantes de este 

estudio como usuarios y profesores del idioma permitieron evidenciar su 

concepción del inglés como uno de los idiomas con mayor prestigio y 

significación social en el mundo que sustentan tanto su uso como su 

necesidad de aprendizaje. Tal percepción del inglés como el idioma para 

la comunicación internacional e intercultural de las personas en el mundo, 

se encontró desvinculada de las tantas implicaciones lingüísticas, 

ideológicas, socioculturales, políticas y pedagógicas que trae consigo el 

uso tan extensivo del inglés (Canagarajah, 1999a; Sharifian, 2009; 

Phillipson, 1992, 2010; Pennycook, 1994). Aunque en el análisis de los 
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relatos se percibió concientización de los participantes en algunos 

asuntos específicos como el reconocimiento de las diferentes variedades 

de inglés en el mundo, además del sentido de propiedad del idioma y de 

su percepción y reconocimiento como  hablantes y docentes competentes 

del inglés, mostraron una concepción acrítica del uso y expansión del 

inglés al percibirlo como un idioma beneficioso y necesario para el 

progreso tanto a nivel personal como profesional.   

 

Otro aspecto que merece ser comentado entre los hallazgos de este 

estudio es la aún persistente dicotomía entre los hablantes y profesores 

‘nativos’ y ‘no nativos’ del inglés. Dicotomía que en muchos casos se 

personifica en la discriminación y prejuicios hacia los hablantes y 

profesores de inglés no nacidos en los países del círculo interno. Este 

asunto se relaciona en gran medida con las ideas expuestas por varios 

académicos de TESOL (Amin, 1999; Braine, 1999a, 1999b; Canagarajah, 

1999b, 2002; Holliday, 2005, 2006; Samimy y Brutt-Griffler, 1999; Liu, 

1999a; Thomas, 1999) que han enfatizado su trabajo en dar a conocer la 

vinculación entre el uso y enseñanza del inglés como idioma internacional 

y algunos aspectos sociopolíticos que permiten visualizar al inglés no sólo 

como un código lingüístico, sino también como un sistema de relaciones 

de poder – conocimiento que generan entendimientos particulares de su 

uso y enseñanza (Pennycook, 1994). 
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Gráfico 14: Concepciones de los participantes sobre la expansión y uso del inglés como idioma internacional. 
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6.7 Conclusiones 
 
Este capítulo ha presentado los resultados de este estudio. Se ha 

estructurado en torno a la pregunta de investigación, a saber: 

 

¿Cómo concibe un grupo de profesores de inglés de los niveles de 

Educación Media General y Educación Universitaria de la ciudad de San 

Cristóbal, Venezuela, la expansión, uso y enseñanza del inglés como 

idioma internacional? 

 

En otras palabras, se ha utilizado información de todos los tipos de datos 

y categorías resultantes del análisis en una descripción integrada para 

responder esta pregunta. En este capítulo se centró la atención en 

resultados relacionados con las concepciones de los profesores de inglés 

de este contexto sobre la expansión y uso del inglés como idioma 

internacional.  

 

El capítulo comenzó con una recapitulación de cuestiones clave de esta 

investigación por cuanto eran pertinentes en este capítulo. Una de estas 

cuestiones fue la complejidad en torno a los estudios enfocados en las 

concepciones o creencias de los docentes, como se formula en la 

pregunta de investigación. Otro aspecto fue el carácter cíclico de esta 

investigación ya discutido en los capítulos 4 y 5 de esta tesis. Se hizo 

también una consideración sobre el carácter interrelacionado de los 

distintos tipos de datos y categorías de análisis, y se resaltó el proceso 

integral de análisis de los datos.  

 

Los resultados se condensaron en enunciados proposicionales que 

permitieron captar la idea general de los principales hallazgos en este 

estudio. En este capítulo se abordaron los enunciados proposicionales 

referidos a las concepciones de los profesores de inglés sobre la 

expansión y uso del inglés como idioma internacional, en tanto a que en el 
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capítulo siguiente se abordarán los resultados relacionados con las 

concepciones de los profesores sobre la enseñanza del idioma.  

 

A lo largo de este capítulo, se han abordado cuestiones clave con 

respecto al uso y expansión del inglés como idioma internacional en este 

contexto. Asimismo, se han comparado y contrastado constantemente 

estos resultados con los de investigaciones realizadas en otros contextos. 

Se han tomado algunos de los estudios clave revisados en el capítulo 3 y 

se han discutido sus resultados a la luz de los de este estudio. De igual 

forma, se han realizado discusiones e interpretaciones fundamentadas en 

los constructos teóricos expuestos en el capítulo 2 de esta tesis.  

 

En el capítulo siguiente, se sigue el mismo formato de presentación y 

discusión de los resultados relacionados con las concepciones de los 

profesores de este contexto sobre la enseñanza del inglés como idioma 

internacional. 
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CAPÍTULO 7 
 

RESULTADOS RELACIONADOS CON LAS CONCEPCIONES DE LOS 
PROFESORES SOBRE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO IDIOMA 

INTERNACIONAL 
 
 
7.1 Introducción 
 
Este capítulo presenta los resultados de este estudio relacionados con las 

concepciones de los profesores sobre la enseñanza del inglés como 

idioma internacional. Al igual que el capítulo anterior de resultados, éste 

también se estructura en torno a la pregunta de investigación. Se utiliza 

también información de todos los tipos de datos y de las categorías 

resultantes del análisis de los mismos, todo en una descripción integrada 

para responder la pregunta de investigación.  

 

Se recuerda que los resultados son presentados en dos capítulos 

separados con el propósito de hacerlos claros y más accesibles a su 

lectura, aunque la idea principal que subyace a estos dos capítulos es que 

las concepciones de los participantes en cuanto a la expansión, uso y 

enseñanza del inglés como idioma internacional en este contexto han sido 

fluidas y por momentos contradictorias entre sí. Este informe de tesis 

brinda una descripción integral de dichas concepciones. 

 

Las proposiciones en torno a las que se ha organizado esta presentación 

de resultados fueron observadas a lo largo del proceso de análisis, desde 

los distintos tipos de datos y en todos los participantes, por tanto 

estuvieron enraizadas en el mismo. 
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7.2 Visión general del capítulo 
 
En este capítulo se abordan los resultados relacionados con las 

concepciones de los profesores sobre la enseñanza del inglés como 

idioma internacional en este contexto específico. Se resume brevemente 

cada enunciado proposicional luego de su presentación detallada, y se 

realiza una síntesis de todos al final. A lo largo del capítulo se comparan y 

contrastan estos resultados con otros en la bibliografía analizada en el 

capítulo 3. Se concluye con un análisis de los resultados (en este capítulo 

y el anterior) desde una perspectiva teórica, resumiendo conceptos clave 

del capítulo 2.  

 

 

7.3 Resultados relacionados con las concepciones de los profesores 
sobre la enseñanza del inglés como idioma internacional 
 

Este capítulo, junto con el anterior responden la pregunta de 

investigación, a saber: ¿Cómo concibe un grupo de profesores de inglés 

de los niveles de Educación Media General y Educación Universitaria de 

la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, la expansión, uso y enseñanza del 

inglés como idioma internacional? 

 

A continuación se presenta nuevamente el listado de enunciados 

proposicionales del capítulo 6, para luego entrar en la descripción 

detallada de los enunciados del segundo grupo.  

 

 

Resultados relacionados con las concepciones sobre la expansión 
y  uso del inglés como idioma internacional. 
 

1.- Los participantes revelaron una comprensión acrítica de la 

hegemonía del inglés en el mundo. 
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- Revelaciones de otras investigaciones con respecto a la comprensión 

acrítica de la hegemonía del inglés.  

 

- Síntesis del enunciado proposicional 1. 

 

2.- Los participantes mostraron concepciones contradictorias, fluidas y 

simultáneas sobre la hegemonía del inglés y su uso para la expresión 

cultural e identitaria.   

 

- Síntesis del enunciado proposicional 2. 

 

3. Los participantes revelaron concepciones relacionadas con la 

dicotomía nativo - no nativo del inglés fundamentado en el concepto de 

‘native speakerism’. 

 

- Conexión global con trabajos previos. 

 

- Síntesis del enunciado proposicional 3. 

 

 

Resultados relacionados con las concepciones de los profesores 
sobre la enseñanza del inglés como idioma internacional. 
 

1.- Los participantes concibieron la enseñanza del inglés como una 

actividad apolítica aunque simultáneamente favorecieron el desarrollo 

del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes a través de sus 

clases de inglés.  

 

- Conexión global con estudios previos. 

 

- Síntesis del enunciado proposicional 1. 
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2.- Los participantes revelaron la necesidad de una revisión curricular 

que apunte a la transformación y contextualización de la enseñanza del 

inglés en Venezuela. 

 

- Síntesis del enunciado proposicional 2. 

 

3.- Los participantes se identificaron con prácticas translingües 

(translanguaging) en el marco de la interculturalidad.  

 

- Revelaciones de otras investigaciones con respecto al uso de la 

lengua materna y la inclusión de asuntos culturales en las clases de 

inglés.  

 

- Síntesis del enunciado proposicional 3. 

 

 
 
7.3.1 Los participantes concibieron la enseñanza del inglés como 
una actividad apolítica aunque simultáneamente favorecieron el 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes a 
través de sus clases de inglés 
 
Los participantes de este estudio mostraron concepciones 

simultáneamente contradictorias al percibir la enseñanza del inglés como 

una actividad apolítica, sin intereses diferentes a los de incentivar a los 

estudiantes para el uso comunicativo del idioma a través de metodologías 

comunicativas centradas en el estudiante, y paralelamente su compromiso 

con el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes a 

través de sus clases de inglés. 
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La concepción de la enseñanza del inglés como una actividad apolítica, 

neutra, libre de intereses y trasfondos ideológicos, económicos, políticos y 

culturales se relaciona en gran medida con la comprensión acrítica sobre 

la hegemonía del inglés en el mundo mostrada por los participantes de 

este estudio y que fue discutida en el enunciado proposicional 1 del 

capítulo 6. Por tanto, su visión de la enseñanza del idioma como una 

actividad neutral y beneficiosa que contribuye con el desarrollo personal y 

profesional de los estudiantes refleja su apego, tal vez inconsciente, a la 

versión positivista y estructuralista del inglés, en la que el idioma es visto 

como un medio neutro para la comunicación, y por lo general unido a los 

discursos globales de desarrollo, modernización, progreso, entre otros, 

que han hecho que la enseñanza y el aprendizaje del mismo sean 

tomados como asuntos imprescindibles y provechosos (Pennycook, 

1994). 

 

Siguiendo a Pennycook (1994), los participantes de este estudio revelaron 

en los diferentes tipos de datos su desconocimiento con relación a que 

ninguna pedagogía, ni conocimiento, ni idioma es neutral o apolítico. Por 

ejemplo, percibieron la enseñanza del inglés como una actividad enfocada 

principalmente en el desarrollo de las competencias comunicativas del 

estudiante, y el idioma como una herramienta para la comunicación. Así 

por ejemplo se evidenció en los relatos del profesor informante clave 4 en 

las entrevistas. Se marcan en cursiva los comentarios que representan la 

evidencia de este argumento. Se hace lo mismo a lo largo de todo el 

capítulo. 

 

Estoy de acuerdo con muchos autores, entre ellos David Crystal 
quien está a favor de que se enseñe el inglés de una manera, 
vamos a decirlo así, no política, sino más que todo a nivel de su 
uso, a nivel que las personas puedan utilizar el inglés como un 
medio para poderse desenvolver en la vida y no verlos como algo 
malo o algo político que si yo  lo hablo, no ese es un idioma 
imperialista, entonces no lo debo hablar. Ese sería más bien un 
punto de vista muy retrogrado y muy cerrado y errado de tipo 
idealista aberrante [EPI4: 58]. 
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En esa misma línea de pensamiento, el profesor informante 2 en las 

entrevistas reflejó que el aprendizaje del inglés se debe más a razones de 

necesidad, de comunicación y de intercambio cultural, que a pretensiones 

de reproducción ideológica ocultas en la enseñanza del inglés. Por tanto 

argumentó:  

 

(…) creo que el aprendiz lo hace primordialmente por una razón 
cultural, por una razón de necesidad, yo creo que verlo desde el 
punto de vista de una ideología, no tanto, porque hay tantas 
ideologías a nivel mundial, entonces aprender inglés no podemos 
enfocarnos a que estamos aprendiendo un inglés de la sociedad 
norteamericana, o un inglés exclusivo de la sociedad británica 
porque hay muchos ingleses alrededor del mundo y sabemos que 
hay más personas no nativas del inglés que en este momento 
hablan inglés que los mismos nativos, entonces yo si lo veo que 
es apolítico, yo lo veo más desde la neutralidad de querer 
aprender un idioma de nuevo como seres sociales que somos y 
no porque quiera imperar una ideología o que se quiere llevar al 
mundo a que pensemos como piensa el pueblo norteamericano o 
el pueblo británico, ¡no!, ¡yo creo que no!. Y viéndolo nosotros 
como no nativos del inglés, yo lo veo que yo lo quise aprender 
¡no porque yo quiero enfocar mi vida en lo que hace el pueblo 
norteamericano o el pueblo británico! ¡No!, ¡yo sigo siendo yo!, 
con mi propia cultura y aprendiendo un idioma más bien para mí 
ha sido ganancia viéndolo desde el punto de vista que me puedo 
comunicar no solo con los nativos del inglés sino con muchas 
otras personas que de hecho lo hice en mis estudios, con chinos, 
con gente que no habla nuestra lengua español, con italianos, 
con iraníes inclusive, con turcos, entonces lo veo desde ese 
punto de vista. No lo veo de que nos lleve a transculturizarnos 
realmente por ello, pero si a aprender de otras culturas [EPI2: 
53]. 

 

 

La frase del profesor informante 2 cuando afirmó “yo si lo veo que es 

apolítico, yo lo veo más desde la neutralidad de querer aprender un 

idioma de nuevo como seres sociales que somos y no porque quiera 

imperar una ideología o que se quiere llevar al mundo a que pensemos 

como piensa el pueblo norteamericano o el pueblo británico, ¡no!, ¡yo creo 
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que no!” [EPI2: 53] revela el sentido de neutralidad que este participante 

otorgó tanto a la enseñanza como al aprendizaje del inglés. A su vez, 

mostró su concepción acrítica del idioma al concebirlo como una 

‘ganancia’ que le facilita la comunicación con diferentes personas 

alrededor del mundo.  

 

El profesor informante 7 también reflejó en las entrevistas su visión neutral 

de la enseñanza del inglés al afirmar que ésta es apolítica porque “el 

idioma se toma como desde un punto de vista más internacional, más 

universal, y no necesariamente como avocado hacia una nación o 

naciones en específico” [EPI7: 68]. La intervención de este participante 

demostró su concepción de la enseñanza del inglés desligada de los 

tantos intereses políticos, económicos, ideológicos y pedagógicos de los 

países con mayor poderío mundial que han querido mostrar la 

propagación y enseñanza del inglés como una “ayuda para el desarrollo” 

(Pennycook, 1994, p. 151), manteniendo ocultos sus intereses 

comerciales, políticos y de control sobre los países de la periferia 

(Phillipson, 1992, 2010).  

 

Por otro lado, el profesor informante 5 demostró en la entrevista ser 

consciente de los trasfondos asociados a la enseñanza de un idioma, 

pero al mismo tiempo expresó contradicciones fluidas que revelaron su 

posición acrítica sobre la enseñanza del inglés. En tal sentido consideró 

que “como docente, aplicar o utilizar aspectos políticos o ideológicos no 

los utilizaría, haría más hincapié en aspectos culturales” [EPI5: 63]. Esta 

idea expuesta por el profesor informante clave 5 se contrapone a lo que 

había argumentado unas líneas antes cuando afirmó: 
 

Hay profesores que dicen que la enseñanza de un idioma trae 
consigo aspectos culturales de la lengua, del origen de ese 
mismo idioma, y por tanto quienes estudien esa lengua estudian 
también los aspectos socioculturales de esa misma lengua. En 
consecuencia, un docente que se encarga de la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación de este idioma también infunde, de 
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forma directa o indirecta, aspectos ideológicos, aspectos de 
costumbres, entre los aspectos de costumbres e ideológicos 
están los aspectos políticos, culturales de esa misma lengua. 
Ahora está, si un docente desea explicar una lengua ¿podría 
mantener al margen aspectos políticos?, ¡puede ser que sí! Los 
aspectos culturales como tal, no. ¿Por qué? Y entonces esto 
debe permanecer en un equilibrio, en un balance, entre utilizar la 
lengua, y utilizar la cultura, aspectos intrínsecos a su lengua y 
utilizar aspectos extrínsecos como utilizar la propia cultura para 
motivar a los estudiantes al aprendizaje de la lengua. Ahora, un 
profesor que tenga cierta dependencia por una ideología y ve que 
choque su ideología con la ideología que trae la lengua, pues 
puede producir ciertas limitaciones o ciertas asperezas con el 
aprendizaje de la lengua, con la enseñanza más bien, ya que el 
profesor buscará filtrar o buscará mecanismos por las cuales 
evite tocar aspectos políticos relacionados con la enseñanza de 
la lengua y que el alumno no los aprenda sino solamente 
aspectos lingüísticos [EPI5: 22]. 

 

 

Es importante resaltar que la contradicción fluida y simultánea del profesor 

informante clave 5 con respecto a la neutralidad en la enseñanza del 

inglés también fue observada en todos los participantes. Por ejemplo, el 

informante clave 3 en la entrevista afirmó que ni la enseñanza ni la 

actuación del profesor dentro del aula son apolíticas. Según este profesor, 

el docente siempre está influenciado por sus experiencias previas, 

vivencias y creencias que en muchos casos condicionan sus actuaciones 

y decisiones dentro de la clase. Sin embargo, este profesor reveló 

simultáneamente una posición acrítica con respecto a la preponderancia 

del inglés en el mundo y a su enseñanza. Así lo dejó evidenciar en sus 

relatos cuando aseguró:  

 

Nada es apolítico. Todo tiene que ver con política de alguna 
manera u otra (…) el profesor es un ser social y al ser un ser 
social es un ser político también, entonces el profesor es el eje 
(…) y el profesor nunca va a estar exento de sus experiencias, de 
sus aprendizajes, y de transmitir toda esas vivencias, esas 
experiencias o aprendizajes a sus estudiantes. Entonces, directa 
o indirectamente, consciente o inconscientemente el profesor 
transmite todo eso a sus estudiantes [EPI3: 368]. 
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(…) un profesor como yo, que tiene una formación política en 
teoría política considero que trato de ser y hacer los aportes 
culturales para que el estudiante esté consciente pero que al 
mismo tiempo ellos lleguen a formar sus propias opiniones. 
Entonces no trato de influenciarlos de una manera u otra, 
simplemente planteo, expongo, transmito que existen diferencias, 
que existen estas semejanzas, que existen estos aspectos 
culturales, ciertos aspectos inclusive políticos (…) Pero hay 
profesores que sí, se han radicalizado en sus opiniones y como le 
vuelvo a repetir si un profesor dice que él odia a los gringos y 
está enseñando inglés pero eso es lo que les está transmitiendo 
a sus estudiantes entonces hasta qué punto el profesor debería 
hacer eso. Yo creo que eso si es criticable. Si él odia a los 
gringos, entonces tiene que exponer aspectos positivos y 
negativos de la cultura y que los estudiantes decidan, pero no a 
priori decirle a los estudiantes ¡ay yo odio a los gringos! Y ni 
siquiera nunca ha estado en los Estados Unidos… yo recuerdo 
cuando se intentó eliminar la materia inglés aquí en Venezuela 
del todo, eso fue como en el 2004 y eso fue una política de 
Estado, con el pretexto de querer defender las lenguas nativas de 
Venezuela, que se tenía que aprender las lenguas nativas… 
¿Qué tan práctico, tan realista, de acuerdo al contexto 
internacional, es que un estudiante aprenda por ejemplo el 
Wayuu, a que aprenda inglés? ¿Dónde va a ir ese estudiante a 
trabajar? ¿Con la etnia Wayuu o por ejemplo con una 
multinacional americana o británica o australiana? O inclusive 
que sea alemana pero que necesite el inglés. Entonces eso es 
una cuestión como de practicidad, como de las realidades del 
contexto internacional que se vive [EPI3: 409]. 
 

 

La frase del profesor informante clave 3 “no trato de influenciarlos de una 

manera u otra, simplemente planteo, expongo, transmito que existen 

diferencias, que existen estas semejanzas, que existen estos aspectos 

culturales, ciertos aspectos inclusive políticos” demuestra su percepción 

ingenua y simultáneamente contradictoria sobre la actuación neutral del 

profesor de inglés en sus clases.  

 
La percepción de neutralidad en la enseñanza del inglés mostrada por los 

participantes de este estudio también se evidenció en su inclinación y 

adopción de forma acrítica de metodologías de enseñanza que suponen 

una focalización en el estudiante y en el desarrollo de sus competencias 
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comunicativas en el inglés. Metodologías de enseñanza que lejos de ser 

neutras y naturales, mantienen sus propósitos ideológicos de poder y 

sometimiento tanto dentro como fuera del aula de clases (Pennycook, 

1994). Así pues, la inclinación de los participantes hacia el uso del 

enfoque comunicativo como una de las metodologías para la enseñanza 

del inglés en este contexto, manifestada en los diferentes tipos de datos, 

demuestra su adhesión acrítica, y tal vez inconsciente, a las ideologías 

inmersas en el ‘native speakerism’ (Holliday, 2005, 2006, 2009, 2013). 

Esto se evidenció por ejemplo en los relatos de los participantes cuando 

manifestaron su preferencia por el empleo del enfoque comunicativo con 

el propósito de desarrollar de forma integral en sus estudiantes las cuatro 

habilidades básicas para la comunicación en el inglés: escuchar, hablar, 

leer y escribir.  

 

E: ¿Y en cuanto a los enfoques o métodos para la enseñanza del 
inglés cuál utiliza usted? 
 
PI8: Pienso que el enfoque comunicativo porque cuando tú te 
enfrentas  con una segunda lengua ¿qué es lo primero que tienes 
que manejar? cuando tú utilizas las cuatro habilidades: 
comunicar, hablar, entonces (…) lo primero que tienes que hacer 
es expresar tus ideas a través del habla [EPI8: 445]. 
 
(…) el enfoque comunicativo los docentes de inglés lo estamos 
manejando como un enfoque que permite al estudiante no solo 
enfocarse en una sola habilidad especifica sino de una manera 
integral, hablar el idioma de forma integral significa pasearnos por 
las distintas habilidades (…) pero de una forma integral, no aislar 
cada una de ellas [EPI2: 430]. 
 
(…) generalmente se trata de trabajar con el método 
comunicativo, aunque es bastante complicado por el número de 
estudiantes y el tiempo que tenemos para las clases. Se trata de 
que sea comunicativo, pero a veces es complicado porque no se 
logra desarrollar en los estudiantes las cuatro habilidades y que 
ellos realmente puedan practicar. También porque en el 
programa esa es la metodología que se pide, que sea de tipo 
comunicativo y que se desarrollen las cuatro habilidades, que los 
estudiantes puedan comunicarse, entonces todas las estrategias 
se tratan de enfocar hacia eso [EPI6: 402]. 
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Lo anterior, sumado al análisis de las consideraciones de los participantes 

con respecto a la implementación de una metodología centrada en el 

estudiante, enfocada en el desarrollo de las cuatro habilidades, permitió 

evidenciar la adopción de manera acrítica de los discursos dominantes 

propuestos por los profesionales de TESOL de los países del círculo 

interno, en los que se promueve la puesta en práctica de rutinas 

naturalizadas y métodos de enseñanza que suponen la continuidad y 

mantenimiento de fuerzas ideológicas de control (Holliday, 2005), y a 

través de las cuales se legitima la autoridad de los hablantes ‘nativos’ del 

inglés para la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

inglés en los contextos periféricos.  

 

Es importante mencionar aquí que aunque los participantes manifestaron 

su percepción de la enseñanza del inglés como una actividad apolítica y 

neutral, tal como se acaba de ilustrar más arriba, éstos también revelaron 

concepciones contradictorias, fluidas y simultáneas en sus relatos al 

percibir las clases de inglés como espacios propicios para el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes. Esto se evidenció por 

ejemplo, en los diferentes tipos de datos cuando los participantes 

manifestaron crear espacios en sus clases de inglés para discutir temas 

sociales, culturales y políticos relevantes a los intereses y realidades de 

los estudiantes; aspecto que se opone en cierto sentido a la adopción 

acrítica de pedagogías comunicativas que buscan insertar a los 

estudiantes en la cultura extranjera de una forma no reflexiva, sin mostrar 

sus verdaderos intereses e implicaciones ideológicas (Canagarajah, 

1999a). En este sentido, los participantes agregaron:  

 

Generalmente se asocian los temas vistos en clase con la 
realidad de los participantes, de la sociedad y del país, los 
participantes con respeto expresan sus opiniones tratando de 
desarrollar pequeños debates [CII25]. 
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(…) a veces cuando, sobretodo ahorita en Venezuela que hemos 
tenido unos escenarios bastante complicados entonces uno tiene 
que tratar eso con los estudiantes porque ellos también necesitan 
expresarse, expresar ideas, entonces pues a veces hay que darle 
a la clase un espacio para que ellos también se expresen con 
respeto y comprensión, y se hagan críticas constructivas, y 
aprender a aceptar diferentes formas de pensar. Porque no 
podemos tampoco abusar, no podemos estar en un país que 
tiene tantos conflictos económicos, políticos y hacer como si 
nada. Entonces creo que hay que darle un espacio a los 
estudiantes sobre todo tratando de cómo docente ser neutral 
aunque uno de repente tenga su posición, pero allí toca tratar de 
ser neutral para que los estudiantes puedan expresar sus ideas 
sin sentirse reprimidos o cohibidos porque el profesor piensa 
diferente, y también que los estudiantes sepan que es importante 
lo que ellos necesitan expresar no importa la posición que tengan 
[EPI6: 230]. 
 
(…) de repente se puede en un momento por necesidad del 
estudiante, ni siquiera por necesidad del docente tocar el aspecto 
político. Por ejemplo, aquí en este país el año pasado hubo un 
proceso político muy fuerte, ningún docente quería tocar el tema 
en clase, pero la realidad era tan fuerte que eran los estudiantes 
los que iniciaban y utilizando el inglés. Porque lo utilizan como 
una manera de expresar lo que sienten no como una manera de 
hacer proselitismo político, sino lo veían como una herramienta 
para comunicarse quienes necesitaban drenar todo el proceso 
interno que estaban viviendo. Entonces ¿Qué pienso yo? Bueno 
que hay que ser bastante maduro, crítico y reflexivo para sí es 
una necesidad de ellos tocar el tema, tocarlo pero también ser 
como moderador en el sentido que hay que respetar la diversidad 
de pensamiento, al igual que la religión, la diversidad de culto y 
demás. Y más bien moderar sin necesidad de implementar una 
ideología política que es lo que pienso que no solamente al inglés 
sino a cualquier materia debe quitarle, debe quitarle el 
adoctrinamiento ideológico y eso involucra no utilizar el idioma 
para adoctrinar desde lo político, desde lo religioso, desde lo 
personal, no, sino más bien formar, pero formar con la libertad 
que cada quien elija, y cuestione hasta lo que uno está 
enseñando, y no utilizar el idioma como dominación, para yo 
implementar lo que yo pienso o lo que yo creo y es obligatorio 
que todos sigan, pienso que eso si es algo que debe considerar 
el docente [EPI1: 157]. 

 

 

En concordancia con las ideas antes expuestas por los participantes de 

este estudio se develó la importancia que estos profesores otorgaron al 
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desarrollo del pensamiento crítico del estudiante al promover el debate y 

discusión de temas socialmente pertinentes a sus necesidades. Esa 

concepción de los participantes relacionada con el desarrollo de 

competencias críticas en los estudiantes se alinea en gran medida con las 

ideas expuestas por varios autores (Canagarajah, 1999a; Freire, 1970; 

Giroux, 2006; Guilherme, 2002; Pennycook, 1994) que plantean la 

necesidad de llevar a cabo pedagogías que promuevan la reflexión crítica 

de los sujetos sobre sus realidades para la transformación social. 

Pedagogías que permitan a los sujetos liberarse de opresiones e 

imposiciones para convertirse en actores y autores de su propia inserción 

activa en la historia. Esto se evidenció por ejemplo, en el testimonio del 

profesor informante 1 en las entrevistas cuando aseguró: 

 

(…) el conocimiento no es solamente lo cognitivo. Y no es 
solamente un tema qué desarrollar. Sino que va más allá. 
Debemos desarrollar estudiantes competentes, y esas 
competencias involucran mucho más que el saber de un tema. 
Esas competencias van hacia tener un pensamiento crítico, tener 
estudiantes reflexivos, y pienso que si consideramos lo social, lo 
político, lo humanístico lo tecnológico en el salón de clases, pues 
podemos tener estudiantes muchísimo más críticos, mas 
reflexivos, conscientes de sus realidades y conscientes de su rol 
que tienen para la transformación de la sociedad, porque también 
pienso que esa es la clave del docente. No va solamente a 
enseñar algo, sino que estamos allí con estudiantes que tienen 
potencialidades y que se están formando para desarrollar unas 
competencias para transformar su realidad porque si no 
seguiremos siendo el mismo país, por 20, 30, 50 años, es decir, 
si no se dan esos procesos críticos, reflexivos, en el salón de 
clases, no estaremos haciendo nada para la construcción de una 
mejor sociedad [EPI1: 104]. 

 

 

La expresión “si no se dan esos procesos críticos, reflexivos, en el salón 

de clases, no estaremos haciendo nada para la construcción de una mejor 

sociedad” [EPI1: 104] del profesor informante 1 en este extracto de 

entrevista demuestra su preocupación por la puesta en práctica de 

pedagogías críticas en las clases de inglés por medio de las cuales se 
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formen ciudadanos críticos y reflexivos que sean capaces de actuar y 

mediar en los procesos de transformación social (Pennycook, 1994). 

 
En esta misma línea de pensamiento, el profesor informante 4 dio a 

conocer en la entrevista un tipo de actividad que suele desarrollar en sus 

clases de inglés para promover el pensamiento crítico y reflexivo de sus 

estudiantes. Esto se evidenció en el relato del profesor informante cuando 

expresó: 

 

Yo en mis clases por ejemplo, un caso en donde los estudiantes 
tengan que pensar acerca de un problema de tipo social. Por 
ejemplo el aborto, se busca o se crean o diseñan actividades, o a 
través de un texto auténtico se puede ubicar un caso específico 
de una persona, de una mujer que está en una encrucijada en 
donde tenga que abortar por x, y o z problema, y a través de 
abordar esa lectura podemos crear una actividad en donde se 
aplique la pedagogía crítica y el criticismo o parte critica de los 
estudiantes para que los estudiantes no sean como unas 
máquinas. Por supuesto, al principio, de aprender una lengua, 
siempre se necesita la parte mecánica, pero qué pasa cuando yo 
le pregunto a un estudiante What do you think? Una pregunta 
mágica, what is your opinion? What do you do if… al hacer ese 
tipo de preguntas, el estudiante se ve en la obligación de pensar 
y utilizar toda esa información previa almacenada que todos 
tenemos, porque todos los seres humanos partimos de 
experiencias previas y a partir de allí generamos juicios de valor, 
opiniones [EPI4: 344]. 

 

 

Lo narrado por el profesor informante 4, por ejemplo cuando dijo “qué 

pasa cuando yo le pregunto a un estudiante What do you think? Una 

pregunta mágica, what is your opinion? What do you do if… al hacer ese 

tipo de preguntas, el estudiante se ve en la obligación de pensar y utilizar 

toda esa información previa almacenada que todos tenemos… y a partir 

de allí generamos juicios de valor, opiniones” [EPI4: 344], sin dudas se 

asocia con las ideas propuestas en la pedagogía crítica al incentivar a los 

a los estudiantes a explorar sus puntos de vista en relación a temas 

actuales y de interés común tras los cuales pueden debatir, dialogar y 

deliberar (Giroux, 2006).  
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El gráfico 15 que se presenta a continuación resume de forma general la 

visión de la enseñanza que tenían los participantes de este estudio. Esta 

visión emergió del análisis de los distintos tipos de datos y muestra la 

concepción neutral y política de la enseñanza y su relación con la 

necesidad de desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo de los 

estudiantes.  
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Gráfico 15: Visión de la enseñanza según los participantes. 
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7.3.1.1 Conexión global con estudios previos 

 
Los resultados obtenidos en este estudio con relación a la concepción de 

los profesores sobre la enseñanza como una actividad apolítica, se 

relacionan en gran medida con los resultados obtenidos en algunos 

trabajos analizados en el capítulo 3 de esta tesis. Por ejemplo, Methitham 

(2009) reveló que más del 50% de los profesores involucrados en su 

investigación expresaron que la metodología anglo-americana, utilizada 

para la enseñanza del inglés en Tailandia era neutral y apolítica, sin 

ideologías de fondo. Además, los participantes en su estudio mostraron 

su preferencia por la adopción de los métodos comunicativos, audio 

lingual y de traducción gramatical como los más efectivos para la 

enseñanza del inglés en su contexto. Asimismo, Dimova (2011) dio a 

conocer que los profesores participantes en su estudio estaban 

influenciados por las variedades normativas para la enseñanza del inglés 

provenientes del círculo interno, por tanto, seguían con rigurosidad las 

propuestas de enseñanza inmersas en los libros texto y las directrices del 

Consejo Británico y las Corporaciones de Paz.  

 

De igual manera, Cox y Assis-Peterson (1999) y Chacón et al. (2003) 

también revelaron que los participantes en sus estudios percibieron la 

enseñanza del inglés como un acto neutral sin implicaciones políticas, y 

su aprendizaje como una ganancia para tener mayor acceso a las 

relaciones globales, al comercio internacional, a la ciencia y al turismo.  

Otro aspecto importante que debe ser comentado aquí es la diferencia 

que se encontró entre los resultados de estos dos estudios y el llevado a 

cabo en esta tesis. Este tiene que ver con el conocimiento y aplicación de 

pedagogías críticas en las clases de inglés. A diferencia de lo hallado en 

este estudio en el que los profesores mostraron su conocimiento e 

inclinación hacia el uso de pedagogías críticas en las clases de inglés 

como una manera de promover el pensamiento crítico y reflexivo de los 

estudiantes, Cox y Assis-Peterson (1999) manifestaron que los profesores 
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en su estudio no tenían conocimiento sobre la pedagogía crítica ni sobre 

los debates relacionados con ésta en el mundo. Algo similar expusieron 

Chacón et al. (2003) en cuyo trabajo revelaron que los participantes 

concebían la pedagogía crítica como clases centradas en el estudiante 

donde éste y el profesor compartían decisiones.  

 

 

7.3.1.2 Síntesis enunciado proposicional 1 

 

En conclusión, los participantes de este estudio reflejaron concepciones 

simultáneamente contradictorias sobre la enseñanza del inglés, al 

percibirla como una actividad neutral y apolítica, enfocada principalmente 

a incentivar el uso del inglés con fines comunicativos a través de 

metodologías centradas en el estudiante, y paralelamente el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes mediante la inclusión de 

actividades en las que se promueva el uso del inglés para el debate y 

discusión de temas sociales, culturales y políticos relevantes a las 

realidades de los mismos. 

 

Es importante mencionar aquí que una limitante encontrada a lo largo del 

proceso investigativo fue la imposibilidad de confirmar si lo que los 

participantes decían sobre la enseñanza era lo que realmente hacían en 

sus aulas de clase, puesto que sus concepciones se infirieron de lo que 

ellos dijeron sobre la misma (Pajares, 1992). Este aspecto se podría 

tomar como una de las limitaciones que presentan los métodos de 

investigación introspectivos (Gass y Mackey, 2007) que usan los 

reportajes verbales para informar sobre lo que las personas piensan y 

hacen.  

 

Tal vez para confirmar lo que ellos manifestaron de forma oral en las 

entrevistas, y de manera escrita en los cuestionarios se necesitaría haber 

recabado datos de observaciones de clase que dieran cuenta de sus 
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comportamientos y actuaciones dentro de sus aulas. Pero como se aclaró 

en los capítulos 3 y 4 de esta tesis, no fue posible su realización por 

varias razones, lo que indudablemente limita a esta tesis a mostrar 

solamente lo que se infirió de las palabras de los participantes.  

 

Sin embargo, a pesar de esta limitación, también resulta importante 

señalar que existe en la bibliografía una gran cantidad de trabajos 

enfocados en el estudio de las concepciones, creencias o percepciones 

de los profesores de diferentes áreas del conocimiento en los que 

tampoco se han tomado las observaciones de clases como instrumentos 

para confirmar los datos.  

 

Entre algunos de esos trabajos se pueden destacar por ejemplo, varios de 

los estudios analizados en el capítulo 3 de esta tesis enfocados en las 

creencias o concepciones de los profesores de inglés desde diferentes 

ángulos, tales como Barros (2012), Brutt-Griffler y Samimy (1999), Butler 

(2007), Chacón et al. (2003), Chacón y Girardot (2006), Cox y Assis-

Peterson (1999), Jenvey (2012), Liu (1999a) Llurda (2007), Methitham 

(2009); y otros en la literatura general sobre creencias o concepciones de 

docentes de diferentes disciplinas o áreas de conocimiento, por ejemplo 

Bayyurt (2006), Bukor (2011), Chacón (2006b), Gil y Rico (2003), Moreno 

y Azcárate (2003), y Murray (2012). Además, resulta pertinente resaltar 

que Gass y Mackey  (2007) también señalan que existe suficiente 

evidencia de que los reportes verbales son métodos fiables de 

investigación y que de acuerdo con resultados obtenidos en varias 

investigaciones, los datos recabados por medio de estos métodos 

introspectivos si han mostrado correspondencia con los comportamientos 

de las personas.  
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7.3.2 Los participantes revelaron la necesidad de una revisión 
curricular que apunte a la transformación y contextualización de la 
enseñanza del inglés en Venezuela 
 
Los participantes de este estudio revelaron la necesidad de una revisión 

curricular que apunte a la mejora de la enseñanza del inglés en 

Venezuela a través de la  contextualización y adaptación, no sólo de los 

contenidos y temas programáticos para la enseñanza, sino también de las 

actividades de clases, estrategias, evaluaciones, y materiales didácticos a 

las necesidades y particularidades propias de los estudiantes de este 

contexto específico.  

 

Es importante señalar que las ideas planteadas por los participantes de 

este estudio con respecto a la contextualización de la enseñanza 

revelaron contradicciones fluidas y simultáneas con lo expuesto por los 

mismos participantes en el enunciado proposicional 1 de este capítulo 

cuando afirmaron concebir la enseñanza del inglés como una actividad 

neutral y apolítica. De igual manera, reflejaron su relación con las 

concepciones planteadas en el enunciado proposicional 2 del capítulo 6 

referidas al uso del inglés como un medio para la expresión cultural e 

identitaria de las personas. Ese carácter fluido, y en ocasiones 

simultáneamente contradictorio de las concepciones o creencias de los 

participantes de este estudio, expone la gran complejidad existente en el 

estudio de las mismas (Díaz y Solar, 2011). Este aspecto de algún modo 

se fundamenta en el hecho de que las creencias o concepciones de los 

profesores no han sido notoriamente definidas, y  por tanto, se dificulta su 

entendimiento y evaluación (Xu, 2012). 

 

El análisis de los diferentes tipos de datos reveló que los participantes 

concibieron necesaria la contextualización de las clases de inglés en 

Venezuela como una forma de promover aprendizajes significativos en 

sus estudiantes. De tal manera que mostraron su entendimiento de la 

250 



 
 

contextualización de la enseñanza como el acercamiento de los 

estudiantes al conocimiento – realidad que supone la adquisición de un 

idioma por medio de la adaptación de los contenidos, actividades, 

estrategias y materiales didácticos a las necesidades propias del contexto 

sociocultural de los estudiantes. Así se evidenció por ejemplo, en los 

extractos de entrevista que se presentan a continuación. En estos relatos, 

los profesores definieron lo que significaba para ellos la contextualización 

de la enseñanza.   

 

(…) contextualizar quiere decir bajar a nivel local, que las clases 
las hagan más locales, más entendibles para el estudiante, que 
se relacione con su cultura, sus vivencias, sus experiencias 
[EPI3: 148]. 
 
Contextualizar la enseñanza quiere decir, llevar un tema a lo 
cotidiano que tu vez todos los días en tu país. Es mostrar que por 
lo menos estas herramientas son utilizadas en Venezuela de este 
modo [EPI8: 311]. 
 
Es llevar al aula ejemplos vivos, relacionar con la realidad del 
estudiante, con la realidad de la comunidad, que no sea 
surrealista, sino que sea real lo que les estoy enseñando y que el 
estudiante de verdad conozca para qué les sirve… Yo creo que 
contextualizar va más que todo con el contenido, más que las 
estrategias o  materiales es más el contenido que se utiliza [EPI9: 
113]. 

 

 

Las frases “contextualizar quiere decir bajar a nivel local, que las clases 

las hagan más locales” [EPI3: 148]; “contextualizar la enseñanza quiere 

decir llevar un tema a lo cotidiano que tu vez todos los días en tu país” 

[EPI8: 311]; y “es llevar al aula ejemplos vivos, relacionar con la realidad 

del estudiante, con la realidad de la comunidad” [EPI9: 113] expresadas 

por los profesores informantes 3, 8 y 9 respectivamente en las entrevistas, 

reflejan su vinculación con las ideas de algunos académicos que han 

intentado concientizar a los profesores de inglés de la periferia para que a 

través de sus clases den respuesta a las exigencias educativas locales 

mediante la adopción de “prácticas educativas creativas y críticas para 

251 



 
 

desarrollar pedagogías apropiadas a sus comunidades” (Canagarajah, 

1999a, p. 122).  

 

En concordancia con lo planteado anteriormente, resulta importante 

señalar que los participantes de este estudio percibieron necesario y 

positivo la inclusión de temas sociales y políticos relevantes a la vida de 

los estudiantes en las clases de inglés. Aspecto que sin dudas se 

relaciona con lo expuesto en el enunciado proposicional 1 de este capítulo 

cuando los participantes mencionaron que favorecen el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes. La inclusión de estos 

temas en las clases de inglés fue concebida por los participantes como 

una manera de incentivar a los estudiantes a realizar asociaciones 

significativas entre los contenidos de las clases y sus realidades diarias 

por medio de debates y discusiones en los que se promueva el respeto 

por la diversidad y el libre pensamiento. Esto se pudo evidenciar por 

ejemplo en los relatos de los participantes que se presentan a 

continuación.  

 

Siempre trato de relacionar la enseñanza del idioma con la vida 
cotidiana de los estudiantes para que de esta manera ellos logren 
identificarse más fácilmente con el mismo [CII7: 6].   
 
(…) no solamente la enseñanza del inglés sino la enseñanza 
como tal debe ser lo suficientemente abierto para aceptar 
diversidad. Entonces de repente se puede en un momento por 
necesidad del estudiante, ni siquiera por necesidad del docente 
tocar el aspecto político. Por ejemplo, aquí en este país el año 
pasado hubo un proceso político muy fuerte, ningún docente 
quería tocar el tema en clase, pero la realidad era tan fuerte que 
eran los estudiantes los que iniciaban y utilizando el inglés. 
Porque lo utilizan como una manera de expresar lo que sienten 
no como una manera de hacer proselitismo político, sino lo veían 
como una herramienta para comunicarse quienes necesitaban 
drenar todo el proceso interno que estaban viviendo. Entonces 
¿Qué pienso yo? Bueno que hay que ser bastante maduro, crítico 
y reflexivo para sí es una necesidad de ellos tocar el tema, 
tocarlo pero también ser como moderador en el sentido que hay 
que respetar la diversidad de pensamiento, al igual que la 
religión, la diversidad de culto y demás [EPI1: 155]. 
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(…) creo que uno de los elementos importantísimos, no solo en la 
enseñanza del inglés sino en cualquier otra área, es el 
pensamiento crítico. Y cualquier tipo de nación, cualquier tipo de 
comunidad tienen en su entorno muchas cosas importantes que a 
las cuales incluso no llega a prestarle atención, pero qué 
interesante es que a través de otro idioma usted pueda llegar a 
que ellos también se interesen en lo que está sucediendo, en el 
caso que pueda desde el punto de vista cultural e incluso político, 
en cuanto a las cosas que generalmente suceden por lo menos 
en el caso de Venezuela, que una persona pueda criticar y pueda 
captar que es lo que está pasando a través de otro tipo de idioma 
[EPI7: 377]. 
 
(…) por ejemplo nos ponemos a discutir de cómo está el país, 
porque a veces salen a la luz esos temas tan delicados en una 
situación política y social del país, entonces yo siempre invito a 
las personas a que hagan una autorreflexión de cómo se sienten 
ustedes acerca de lo que estamos viendo, qué ventajas o 
desventajas, qué lado positivo y qué lado negativo hay de toda 
esta situación, a qué le podemos sacar provecho y a qué no o 
qué podemos mejorar. Siempre ellos tratan de darme sus puntos 
de vista acerca de lo que ellos piensan y ven qué es convincente 
o qué no es convincente y ellos expresan sus ideas respetando el 
punto de vista de cada quien [EPI8: 456]. 
 

 

El comentario “qué interesante es que a través de otro idioma usted 

pueda llegar a que ellos también se interesen en lo que está sucediendo, 

en el caso que pueda desde el punto de vista cultural e incluso político, en 

cuanto a las cosas que generalmente suceden por lo menos en el caso de 

Venezuela, que una persona pueda criticar y pueda captar que es lo que 

está pasando a través de otro tipo de idioma” [EPI7: 377] demuestra la 

concientización del profesor informante 7 con respecto a que la clase de 

inglés también debe cumplir con la función formadora e integral de la 

educación, por medio de la cual se promueva el diálogo permanente y la 

convivencia ciudadana respetando los diferentes puntos de vista y dando 

también cabida al disentimiento (Byram, 2008, 2014; Delors, 1996; Giroux, 

2006). 
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En esa misma linea de pensamiento, es importante señalar que los 

participantes de este estudio percibieron necesaria la integración de los 

cuatro pilares fundamentales de la educación según Delors (1996) en las 

clases de inglés. Es decir, aprender a vivir, aprender a conocer, aprender 

a hacer y aprender a ser (Delors, 1996), como una condición para 

fomentar aprendizajes significativos desde las clases de inglés y contribuir 

con la formación integral de los estudiantes. Manifestaron, por tanto, la 

necesidad de desarrollar contenidos actitudinales y procedimentales que 

promuevan la interacción social y participación activa de los estudiantes 

en la construcción de sus conocimientos. Esto se evidenció por ejemplo, 

en los testimonios de los profesores informantes 1 y 9 en las entrevistas 

cuando afirmaron:   

 

Tú sabes que en el Currículo Bolivariano se manejan las cuatro 
habilidades, ser, hacer, conocer, y convivir. El ser humano no es 
un ser aislado y tiene que primero ver cómo están en el ser, qué 
estoy aprendiendo, qué estoy adquiriendo, en el conocer qué es 
lo que estoy aprendiendo y el para qué lo estoy aprendiendo que 
es el hacer, y el convivir porque no soy un ser asocial, soy un ser 
social, y necesito saber si lo que estoy aprendiendo me ayuda en 
una comunidad, en un colectivo, si es bueno para el colectivo, si 
estoy aprendiendo yo, si están aprendiendo mis compañeros, y 
yo creo que eso es primordial para la enseñanza, y del idioma 
más [EPI9: 242]. 
 
 (…) los contenidos procedimentales y actitudinales son unos de 
los más difíciles, porque digamos que usted tendría primero que 
entender que sería el contenido conceptual, lo cognitivo para 
poder pasar a lo procedimental y lo actitudinal, es decir que lo 
procedimental y lo actitudinal están en otro escalafón que va más 
allá de lo cognitivo, y el estudiante aprende más. No es lo mismo, 
desde lo cognitivo aprender, que desde lo que yo sé llevarlo a la 
práctica y entonces yo creo que allí es donde el aprendizaje es 
significativo y relevante. Y se diluye la tendencia al olvido. Es 
decir haciendo aprendo, desde el hacer yo aprendo, es por eso 
que yo no digo ah miren estas son las estructuras gramaticales, 
sino aquí están las estructuras gramaticales pero vamos a hacer 
una conversación un dialogo, pero no es solo hacerlo sino 
métase en el dialogo, en el personaje, si ríe, ríase, si llora, llore, 
si sufre, sufre, si la pasa bien, pásela bien, entonces ellos ya 
logran como triangular lo cognitivo, lo procedimental, y lo 
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actitudinal porque después se acuerda y eso no se olvida [EPI1: 
533]. 

 

 

Es importante notar que el profesor informante 1 concibió el aprendizaje 

significativo como aquél aprendizaje que se logra a través de la acción, de 

la puesta en práctica de los conocimientos. Así lo dejó ver por ejemplo en 

su comentario cuando expuso que “no es lo mismo desde lo cognitivo 

aprender que desde lo que yo sé llevarlo a la práctica, y entonces yo creo 

que allí es donde el aprendizaje es significativo y relevante (…) es decir, 

haciendo aprendo, desde el hacer yo aprendo” [EPI1: 533]. 

 

De igual forma, el análisis de los diferentes tipos de datos también reveló 

la percepción de los participantes con relación a la necesidad de 

desarrollar trabajos interdisciplinares que contribuyan con la generación 

de aprendizajes significativos por medio de la integración de 

conocimientos de otras disciplinas o asignaturas con el estudio  del inglés. 

Esto se evidenció, por ejemplo, en los testimonios de los profesores 

informantes 1 y 7 en las entrevistas cuando expresaron: 

 

(…) yo pienso que no solo la clase de inglés, pienso que la clase 
de inglés ayuda. Pero pienso que la clase de inglés debería estar 
a la par con todo lo que es por ejemplo, el proceso de enseñanza 
en general. Pienso que si se trabaja de una manera 
interdisciplinaria, es decir, con otras áreas, con otros docentes y 
todos vamos por el mismo camino o más o menos tenemos una 
misma funcionalidad, un mismo propósito, el impacto sería mayor 
en la transformación de la sociedad en el sentido que vamos a 
tener como estudiantes más conscientes de sus 
responsabilidades sociales y vamos a tener más estudiantes 
críticos pero proactivos, donde todo lo que vieron lo van a poner 
en práctica [EPI1: 131]. 
 
(…) en el caso de los contenidos que deberían ser utilizados me 
refiero a que pudieran ser utilizados los contenidos de otras 
asignaturas, porque es que en el caso del inglés a pesar de que 
hay un currículo básico que te dice algún tipo de expresiones o 
de estructuras que hay que manejar, no los estoy dejando en un 
segundo plano, que no sean importantes, pero creo que muchas 
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de esas estructuras pueden ser aprendidas o pueden ser 
dominadas en muy poco tiempo y entonces todo se convierte es 
en una monotonía de ya terminó esa estructura, ya no hay nada 
que hacer con esa estructura, ya nos olvidamos de eso y no le 
sirvió de nada, solo le sirve al estudiante que lo ve como una 
materia para decir la aprobé y ya, no pasó nada, entonces no hay 
una correlación, entonces por eso pienso que sería bueno 
relacionar los contenidos con las otras asignaturas [EPI7: 387]. 

 

 

El comentario del profesor informante 1 “pienso que si se trabaja de una 

manera interdisciplinaria, es decir, con otras áreas, con otros docentes y 

todos vamos por el mismo camino o más o menos tenemos una misma 

funcionalidad, un mismo propósito, el impacto sería mayor en la 

transformación de la sociedad” [EPI1: 131] evoca su preocupación por “la 

globalización de los saberes” (Ander-Egg, 1999, p. 35) a través del trabajo 

interdisciplinar, que sin dudas contribuye con la formación integral de los 

individuos y se contrapone con la visión de parcialización de los 

conocimientos.  

 

Otro aspecto importante revelado en este estudio y que merece ser 

comentado, es la visión crítica propuesta por los participantes con 

respecto a los materiales didácticos utilizados en sus clases. El análisis de 

los diferentes tipos de datos reveló que los participantes de este estudio 

vieron críticamente la implementación de materiales y textos 

estandarizados para la enseñanza del inglés traídos por lo general de los 

países del círculo interno. Materiales que según ellos, no responden a las 

necesidades e intereses particulares de los estudiantes de este contexto, 

y cuya atención está centrada en la proyección de aspectos culturales de 

los países de habla inglesa dando poca cabida a asuntos culturales 

venezolanos. Esta concepción revelada por los participantes se mostró 

simultáneamente contradictoria con lo planteado por ellos mismos en el 

enunciado proposicional 1 de este capítulo, en el que expresaron su 

percepción sobre la enseñanza del inglés como una actividad neutral y 

apolítica. De esta manera, los participantes manifestaron que el uso de 
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textos estandarizados en las clases de inglés limita la creatividad del 

docente, y coarta la atención de las particularidades y necesidades 

específicas de cada grupo de aprendices. Esto se evidenció, por ejemplo, 

en las intervenciones de los participantes de este estudio en el 

cuestionario inicial cuando agregaron:  

 

Los materiales estandarizados son completamente ajenos al 
contexto real de los estudiantes, por lo que para ellos es 
prácticamente imposible identificarse con estos y en 
consecuencia, se les dificulta aprender de una manera natural… 
[CI15: 11]. 
 
(…) desde mi perspectiva como docente debe realizarse la 
enseñanza del inglés con material relacionado al contexto del 
estudiante, contenidos sobre las realidades que conecten y 
afecten a los aprendices. Por otro lado, la evaluación debe 
realizarse por el mismo docente creando instrumentos que 
permitan conocer los avances y niveles que hayan desarrollado 
en el inglés [CI55: 11]. 

 

 

En concordancia con estas afirmaciones, los participantes también 

manifestaron la necesidad de producir materiales contextualizados a la 

realidad local de los estudiantes venezolanos, debido a que, según ellos, 

la mayoría de los textos importados no son pertinentes para la enseñanza 

del inglés en las aulas venezolanas.  Esto se pudo evidenciar por ejemplo 

en los testimonios de los profesores informantes 1 y 8 cuando acotaron: 

 

En los materiales hay mucha diversidad, se pueden utilizar 
muchas herramientas, pero de producción nacional nos hace falta 
todavía. ¡Hay mucha producción!, ¡mucha, mucha, de afuera!, en 
libros en publicaciones. En lo nuestro hay, no digo que no hay, si 
hay, material de aquí, pero no hay mucho. Entonces toca ser un 
poco creativo para uno crear o idear sus propios  materiales o 
hacer materiales híbridos que toque un poco de afuera, un poco 
de lo de acá un poco de lo que yo veo, de lo que considero, 
entonces es, digamos que no es tomar algo ya hecho porque 
entonces no tendría sentido, con todo lo que le he planteado hoy, 
no tendría sentido…el problema está en los materiales que son 
más de uso comunicativo, porque allí el predominio de la cultura 
inglesa es muy fuerte, de hecho muchas veces los estudiantes 
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dicen ¿Pero qué es esto? ¡Aquí yo no le veo cabida a esto! Y es 
donde se tiene que hacer la relación del contexto de allá al 
contexto de acá [EPI1: 380]. 
 
(…) casi siempre todos los libros aquí en Venezuela son 
importados, y los hacen en otros países. Entonces de repente 
traen es la cultura anglosajona y siempre hay que utilizar el 
medio por el cual hay que hacer la contextualización (…) aquí por 
cuestiones de falta de recursos para inversión, casi siempre hay 
que recurrir a los textos importados y hay que hacer la 
contextualización y contraste entre ambas culturas y es muy difícil 
[EPI8: 330]. 
 

 

Los comentarios de los profesores informantes 1 y 8 cuando dijeron “el 

problema está en los materiales que son más de uso comunicativo, 

porque allí el predominio de la cultura inglesa es muy fuerte” [EPI1: 380], 

“casi siempre todos los libros aquí en Venezuela son importados, y los 

hacen en otros países. Entonces de repente traen es la cultura 

anglosajona” [EPI8: 330] evidencian el predominio de asuntos culturales 

de países de habla inglesa en los textos de inglés que se usan en las 

aulas venezolanas. Por tanto, perciben necesario la producción de textos 

contextualizados con las realidades y asuntos culturales locales del 

entorno de los estudiantes (Matsuda, 2009).  

 

Con lo expuesto anteriormente por los participantes de este estudio se 

pudo evidenciar su concepción crítica con respecto al uso de materiales o 

textos estandarizados para la enseñanza del inglés en Venezuela, 

concepción que de forma fluida y simultánea se contrapuso con lo 

expresado por ellos mismos sobre su visión de la enseñanza como una 

actividad apolítica, neutral, y sin intereses ocultos.  

 

El gráfico 16 que se presenta a continuación resume de forma general la 

concepción de los participantes de este estudio con relación a la 

necesidad de una revisión curricular de la enseñanza del inglés en este 

contexto. 
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Gráfico 16: Necesidad de revisión curricular de la enseñanza del inglés en Venezuela según los participantes.  
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7.3.2.1 Síntesis enunciado proposicional 2 

 

Sobre la base de lo expuesto en esta sección, se concluye que los 

participantes de este estudio concibieron necesaria una revisión curricular 

que apunte hacia la mejora de la enseñanza del inglés en Venezuela a 

través de la  contextualización y adaptación no sólo de los contenidos y 

temas programáticos, sino también de las actividades de clases, 

estrategias, evaluaciones, y materiales didácticos a las necesidades y 

particularidades propias de los estudiantes de este contexto específico. 

Los participantes también expresaron la necesidad de producir materiales 

contextualizados con temas pertinentes a la vida diaria y asuntos 

culturales locales, así como la implementación de prácticas educativas 

interdisciplinarias en las que se vincule el conocimiento de otras 

asignaturas con el aprendizaje del inglés.  

 
 
7.3.3 Los participantes se identificaron con prácticas translingües 
(translanguaging) en el marco de la interculturalidad 
 

Los participantes de este estudio concibieron en forma positiva el uso de 

la lengua materna y otras lenguas en las clases de inglés, así como la 

incorporación de contenidos interculturales que permitan el acercamiento 

de los estudiantes con el conocimiento sobre diferentes culturas 

mundiales a fin de desarrollar  el respeto por la diversidad lingüística y 

cultural.  

 

Según los participantes de este estudio, el uso de la lengua materna en 

las clases de inglés no solo permite la verificación de vocabulario y 

significados en la segunda lengua, sino que también ayuda a facilitar la 

explicación de instrucciones y aspectos específicos de la L2 o segunda 

lengua. Por ejemplo, en los extractos que se presentan a continuación, los 

participantes revelaron el uso de la lengua materna como una herramienta 
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para aclarar dudas a los estudiantes, así como un medio para generar 

confianza y facilitar su comprensión de la L2. También dieron a conocer 

que el uso de la lengua materna en las clases de inglés depende del nivel 

de proficiencia de los estudiantes en la segunda lengua.  

 

Esto depende del nivel de los estudiantes. Los beginners quizás 
necesiten un poco más de feedback en la L1 para ir avanzando 
hacia una mejor comprensión de la L2 a medida que el estudiante 
progresa en el curso. El uso de la L1 en la clase de inglés debe 
ser dosificado de acuerdo con el nivel de los estudiantes. Es 
importante de todas formas generar en la clase de L2 un input 
comprensible, sea en L1 o L2 para ir generando auto-confianza y 
comprensibilidad en la L2 en los estudiantes [CI28: 12]. 
 
Considero que el uso de la lengua materna es útil y necesario en 
cierta medida, ya que aunque la idea es el aprendizaje del inglés, 
motivo por el cual la mayor parte de las clases deben ser 
impartidas en inglés, el uso del español se hace necesario sobre 
todo en la fase inicial del proceso de aprendizaje, para aclarar 
conceptos y dudas que se puedan ir presentando a lo largo del 
camino y que para los estudiantes es más sencillo entender y 
contrastar en su lengua materna [CI15: 12]. 

 

 

En ese mismo sentido, los participantes revelaron su concepción sobre el  

uso de la lengua materna en las clases de inglés como una herramienta 

para relacionar al estudiante con la L2, y facilitarle oportunidades para 

que haga uso de sus conocimientos previos sobre la adquisición de las 

lenguas. Esto se pudo evidenciar por ejemplo, en el relato del profesor 

informante 2 cuando afirmó: 

 

[La lengua materna] también juega un papel primordial. Creo que 
nunca la he dejado de lado. Porque para mí también es una 
ganancia. Ser docente, o sea yo me siento privilegiada también 
de ser docente de inglés pero teniendo otra lengua también como 
es el español que es nuestra lengua materna, porque creo que le 
podemos también llegar muchísimo a los estudiantes sabiéndole 
hacer transferencia, cómo nosotros utilizamos nuestro idioma y 
de ello que nos va a servir para utilizarlo en el segundo idioma, 
creo que ahí entra el proceso de transferencia que juega un papel 
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primordial en el aprendizaje de una L2, entra también la 
contextualización porque los estudiantes ya tienen información 
previa, del uso sintáctico de su idioma y el uso semántico en 
diversas situaciones entonces nosotros podemos llevar eso en 
muchas ocasiones a qué pasa con el inglés. Si eso es similar o 
no. Entonces al estudiante si es similar le va a ayudar y si no es 
similar de raíz, va a aprender que hay situaciones que tienen que 
romper dentro de su uso del inglés porque no son apropiadas. 
Entonces yo creo que la L1 nos ayuda a nosotros muchísimo a 
hacer ese tipo de transferencia, de contextualización, de 
asociación, en un segundo idioma y que yo por experiencia 
propia y con mis estudiantes les ha ayudado a hacer un uso 
correcto del inglés en situaciones diversas [EPI2: 304]. 

 

 

El comentario del profesor informante 2 “yo creo que la L1 nos ayuda a 

nosotros muchísimo a hacer ese tipo de transferencia, de 

contextualización, de asociación, en un segundo idioma y que yo por 

experiencia propia y con mis estudiantes les ha ayudado a hacer un uso 

correcto del inglés en situaciones diversas” [EPI2: 304] demuestra su 

entendimiento sobre el beneficio de incluir prácticas translingües 

(Canagarajah, 2011) en las clases de inglés, por medio de las cuales se 

utilicen de forma integrada las habilidades tanto de la L1 como de la L2 

con el fin de desarrollar competencias multilingües en los estudiantes que 

les facilite la negociación y co – construcción de significados. Esto 

también se pudo evidenciar en los cuestionarios iniciales cuando los 

participantes argumentaron por ejemplo:  

 

Hay momentos que se debe usar la lengua materna  en las 
clases de inglés, e incluso si se hablan otras lenguas también se 
pueden usar, es una forma de dar a entender a los estudiantes lo 
importante que es poderse comunicar en diferentes idiomas y de 
utilizar ese conocimiento de las otras lenguas para avanzar en el 
aprendizaje del inglés [CI31: 8]. 

 

 

Ese entendimiento sobre la necesidad de incluir prácticas translingües en 

las clases de inglés, también fue evidenciado en los relatos del profesor 

informante 4 cuando expuso, por ejemplo, que planifica diversas 
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actividades con la finalidad de que los estudiantes pongan en práctica sus 

conocimientos y habilidades lingüísticas en ambos idiomas. Así lo dejó ver 

cuando afirmó:  

 

Bueno eso es un tema muy debatido en los círculos pedagógicos 
de la enseñanza de la lengua…fíjese, yo lo veo desde este punto 
de vista, en mi caso contextual donde yo trabajo, donde yo doy 
clases yo necesito a juro utilizar la lengua materna la L1, porque 
da la casualidad que muchos de esos estudiantes que yo tengo 
no conocen e inclusive muchos de ellos tienen un nivel cero de 
inglés, o sea no saben, no tienen idea y ¿qué debo hacer? utilizar 
la lengua nativa y explicar, primero los aspectos gramaticales, y 
después los aspectos comunicativos, lo hago de una manera 
pausada, lenta, generando oportunidades, diseñando actividades 
en las que usen la lengua de las dos formas (materna e inglés), 
tanto en los aspectos de la forma como del uso (…) yo considero 
que el usar la lengua materna dependerá del grupo y del contexto 
donde se enseñe más considero que la lengua materna al 
momento de enseñar inglés como lengua extranjera o como 
segunda lengua pudiese ser de gran ayuda para poder clarificar 
aspectos únicos y particulares de la segunda lengua [EPI4: 387]. 

 

 

El beneficio que otorga este profesor informante 4 al uso de la lengua 

materna en las clases de inglés, reflejado particularmente en el 

comentario “considero que la lengua materna al momento de enseñar 

inglés como lengua extranjera o como segunda lengua pudiese ser de 

gran ayuda para poder clarificar aspectos únicos y particulares de la 

segunda lengua” [EPI4: 387], se relaciona en gran medida con las ideas 

expuestas por Canagarajah (1999b, p. 80) cuando asegura que “el uso y 

conciencia de otros idiomas puede ayudar a las personas a facilitar el 

proceso de adquisición de una segunda lengua”. Por tanto, en este 

sentido, la lengua materna se toma como un recurso provechoso para la 

adquisición de la segunda lengua ya que ésta ayuda al estudiante a 

construir un puente cognitivo entre la L1 y la L2 (Canagarajah, 1999b). 

 
De acuerdo con las consideraciones de los participantes de este estudio 

con respecto al uso de la lengua materna en las clases de inglés, se 
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observó su desprendimiento de las ideas y creencias reproducidas por 

largo tiempo en la enseñanza y adquisición de segundas lenguas con 

respecto a que la lengua materna se constituía en una interferencia para 

la adquisición de otro idioma. Idea que se encontraba fundada en la 

falacia del monolingüismo (Phillipson, 1992) y que proponía el uso 

exclusivo del inglés en las aulas de clases. En este sentido, con las ideas 

expuestas por los participantes de este estudio se evidenció su 

concientización con respecto a que el inglés puede trabajar perfectamente 

a la par con otras lenguas (Canagarajah, 2007). Sin embargo resulta 

importante aclarar que en este estudio se evidenció una concepción 

limitada de las prácticas translingües por parte de los participantes ya que 

solamente dieron cuenta del uso simultáneo de dos lenguas en las clases, 

la lengua materna y el inglés, y no hicieron alusión al uso de otros idiomas 

en sus prácticas pedagógicas. 

   

Por otro lado, es importante señalar que los participantes de este estudio 

también concibieron de forma positiva la inclusión de temas y contenidos 

culturales en las clases de inglés como una forma de incentivar a los 

estudiantes hacia el conocimiento y contraste de costumbres y tradiciones 

culturales de las personas en diferentes contextos mundiales. Según sus 

intervenciones, la comparación constante de aspectos culturales locales 

con los de otros contextos permite a los estudiantes un mayor 

entendimiento y comprensión de aspectos socioculturales vinculados al 

idioma. Los participantes también manifestaron la relación lenguaje-

cultura, y por tanto, expresaron la necesidad de hacer explícita esta 

relación en sus aulas de clases. Todos estos aspectos se evidenciaron, 

por ejemplo, en los extractos de entrevistas de los profesores informantes 

1, 2 y 3 cuando afirmaron:  

 

(…) pienso lo que hablamos anteriormente, hablar de lo nuestro, 
hablar de lo de afuera, tener un punto de comparación, ver qué 
tenemos en común, ver que tenemos diferente, ver que positivo 
podemos aprender de ellos, ver que positivo tenemos nosotros y 
que ellos deben aprender de nosotros. Lo veo más, no para 
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adoctrinar, o tenerlo como un modelo de referencia del sueño 
americano como modelo de referencia, o la vida en Reino Unido 
como modelo de referencia, sino lo veo más como un punto de 
comparación, más de tener una clase de apertura cultural o 
donde se dé y se toque el aspecto de la diversidad cultural a 
querer implementar un modelo ideológico de que es lo ideal o no 
[EPI1: 364]. 
 
Aprender un idioma es también transmitir una cultura, y creo que 
como docentes de inglés ese es uno de mis objetivos. Aprender 
un idioma, en este caso inglés, no lo podemos hacer en forma 
aislada. Un idioma significa no solamente aprender su gramática, 
o aprender a conocerlo desde el punto de vista sintáctico, sino 
también desde el punto de vista de cómo es la gente que usa esa 
lengua, cuál es su cultura, cuáles tradiciones tienen, por qué 
utilizan ciertas expresiones; y al ser docentes de inglés (…) 
debemos ser docentes integrales, que es muchas veces una de 
las fallas de muchos docentes de inglés, enfocarse solo a la 
sintaxis del idioma, pero hay que enfocarse también a emprender 
ese camino de cómo es la cultura de los países porque al 
relacionar cultura- sociedad con lengua creo que se hace mucho 
más complementario, mucho más contextualizado para que los 
estudiantes lleguen a comprender mejor por qué se utilizan 
ciertas expresiones, por qué se dicen las cosas como se dicen, 
entonces eso va unido, cultura y lengua definitivamente va unido, 
no lo podemos separar, no vamos a caer en decirle a los 
estudiantes que una cultura es mejor que la otra, ¡no!, es 
integralmente manejar el idioma desde el punto de vista social, 
desde el punto de vista cultural, y así definitivamente es como 
siento que  a los estudiantes les llega más o aprenden más, 
cuando transmitimos también la cultura de ese país y 
aprendemos de ella [EPI2: 87]. 
 
(…) pienso yo que no solamente el profesor debe contextualizar 
sino que también debe contrastar, por ejemplo decir, nosotros no 
celebramos Thanksgiving pero para los americanos es una fecha 
muy importante. Ellos comen tales y tales cosas, para nosotros 
una fecha importante por ejemplo el 24 de diciembre. Nosotros 
comemos hallacas, pan de jamón, pernil, hacemos ponche 
crema, entonces yo creo que no solamente contextualizar en ese 
sentido sino también contrastar lo que tienen las diferentes 
culturas, todo esto para que no sea un shock cultural para el 
estudiante que vaya (…) porque aprendiendo sobre la cultura, el 
estudiante puede aprender a comunicarse mejor, por ejemplo, 
tiene que ir a una tienda y entonces, regularmente no va a pedir 
que le vendan una hallaca, tiene que saber por ejemplo las cosas 
que puede encontrar en Estados Unidos [EPI3: 158]. 
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El comentario del profesor informante clave 2 cuando asegura que 

“cultura y lengua definitivamente va unido, no lo podemos separar, no 

vamos a caer en decirle a los estudiantes que una cultura es mejor que la 

otra, ¡no!, es integralmente manejar el idioma desde el punto de vista 

social” [EPI2: 87] pone de manifiesto su concientización con relación a la 

idea planteada por Matsuda (2009, p. 170) cuando expone que “la 

habilidad para analizar críticamente el contenido cultural y reflexionar 

sobre su propia cultura en relación a la de otros es un asunto crucial para 

los futuros usuarios del inglés como idioma internacional”.  

 
En definitiva, los participantes de este estudio expresaron su 

entendimiento sobre la inseparabilidad de la cultura con el lenguaje, y 

percibieron la inclusión de asuntos culturales en las clases de inglés como 

una oportunidad para realizar comparaciones entre las diferentes culturas. 

Así lo dejó evidenciar el profesor informante 1 en su comentario cuando 

dijo “lo veo más como un punto de comparación, más de tener una clase 

de apertura cultural o donde se dé y se toque el aspecto de la diversidad 

cultural a querer implementar un modelo ideológico de que es lo ideal o 

no” [EPI1: 364]. Tal vez este aspecto demuestra la concepción de los 

participantes sobre el desarrollo de habilidades multiculturales en los 

estudiantes como una forma de ayudarlos a convertirse en ‘hablantes 

interculturales’ (Byram, 1997) que reconozcan y respeten las similitudes y 

diferencias existentes entre las diversas culturas e idiomas en el mundo.  

 

El gráfico 17 que se presenta a continuación resume de manera general 

las concepciones de los participantes en cuanto al uso de la lengua 

materna y la inclusión de asuntos culturales en las clases de inglés.   
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Gráfico 17: Concepciones de los participantes en cuanto al uso de la lengua materna y la inclusión de asuntos culturales en las 

clases de inglés.  
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7.3.3.1 Revelaciones de otras investigaciones con respecto al uso de la 

lengua materna y la inclusión de asuntos culturales en las clases de inglés  

 

Es importante señalar que solo uno de los trabajos revisados en el 

capítulo 3 del análisis bibliográfico dio cuenta de las percepciones de los 

participantes sobre el uso de la lengua materna en las clases de inglés. 

En tal sentido, Floris (2013) reveló que los participantes en su estudio 

manifestaron que la lengua materna de los estudiantes debería ser 

permitida en las clases de inglés para explicar instrucciones y conceptos. 

Se observa que los resultados obtenidos en el estudio de Floris (2013) se 

asemejan en gran medida a los hallados en este estudio, en el sentido de 

que los participantes percibieron positivo y beneficioso el uso de la L1 en 

los salones de clase de inglés. Sin embargo, en relación a las 

percepciones de los participantes en cuanto a la inclusión de asuntos 

culturales en las clases de inglés, ninguno de los trabajos revisados dio 

cuenta de este aspecto. 

   

 

7.3.3.2 Síntesis enunciado proposicional 3 

 

En conclusión, los participantes de este estudio percibieron positivo el uso 

de la lengua materna en las clases de inglés y se identificaron con 

prácticas translingües como una manera de facilitar a los estudiantes la 

relación de conocimientos y el uso de habilidades de la L1 para la 

adquisición de la L2. De igual forma, reflejaron su inclinación hacia la 

inclusión de asuntos culturales en las clases de inglés como una forma de 

comparar similitudes y diferencias en costumbres y tradiciones 

promoviendo el respeto a la diversidad lingüística y cultural existente en el 

mundo.   
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7.4 Resumen general de los resultados 
 
Se concluye este capítulo con un resumen general de los resultados como 

fueron captados por los enunciados proposicionales desarrollados en 

cada sección. La idea en torno al enunciado proposicional 1 es que los 

participantes reflejaron concepciones simultáneamente contradictorias 

sobre la enseñanza del inglés al percibirla como una actividad neutral y 

apolítica, enfocada principalmente a incentivar el uso del inglés con fines 

comunicativos a través de metodologías centradas en el estudiante, y 

paralelamente el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los 

estudiantes mediante la inclusión de actividades en las que se promueva 

el uso del inglés para el debate y discusión de temas sociales, culturales y 

políticos relevantes a las realidades de los mismos. 

 

Los resultados relacionados con el enunciado proposicional 2 revelaron 

que los participantes de este estudio concibieron necesaria una revisión 

curricular que apunte hacia la mejora de la enseñanza del inglés en 

Venezuela a través de la contextualización y adaptación no sólo de los 

contenidos y temas programáticos, sino también de las actividades de 

clases, estrategias, evaluaciones, y materiales didácticos a las 

necesidades y particularidades propias de los estudiantes de este 

contexto específico. Los participantes también expresaron la necesidad 

de producir materiales contextualizados con temas pertinentes a la vida 

diaria y asuntos culturales locales, así como la implementación de 

prácticas educativas interdisciplinarias en las que se vincule el 

conocimiento de otras asignaturas con el aprendizaje del inglés.  

 

El enunciado proposicional 3 se refiere a la percepción positiva de los 

participantes con respecto al uso de la lengua materna en las clases de 

inglés y su identificación con prácticas translingües como una manera de 

facilitar a los estudiantes la relación de conocimientos y el uso de 

habilidades de la L1 para la adquisición de la L2. De igual forma, refleja su 

269 



 
 

inclinación hacia la inclusión de asuntos culturales en las clases de inglés 

como una forma de comparar similitudes y diferencias en costumbres y 

tradiciones promoviendo el respeto a la diversidad lingüística y cultural 

existente en el mundo.   

 

El gráfico 18 resume en líneas generales la red de conceptos emergidos 

en el análisis de las concepciones de los profesores de inglés de este 

contexto sobre la enseñanza del inglés como idioma internacional. La 

asociación representada en este gráfico da cuenta de la diversidad de 

percepciones emergentes de los testimonios de los participantes de este 

estudio desde los diferentes tipos de datos y que fueron condensados en 

los enunciados proposicionales antes expuestos.  

 

La multiplicidad y diversidad de manifestaciones expresadas por los 

participantes de este estudio reflejaron particularidades representativas de 

la enseñanza del inglés en este contexto específico. Además mostraron 

de forma general las percepciones de los profesores en cuanto a las 

metodologías de enseñanza utilizadas para promover el aprendizaje del 

idioma. Los hallazgos reflejaron que aunque la mayoría de profesores 

concibió el método comunicativo como el más apropiado para la 

enseñanza del inglés en este contexto, no descartaron la necesidad de 

contextualizar las clases de inglés con temas y materiales social y 

culturalmente relevantes para los estudiantes. Este aspecto, si bien no 

revela un desprendimiento total de las ideas que conciben a los 

profesores ‘no nativos’ como consumistas y meros aplicadores de 

metodologías provenientes del centro (Holliday, 2005), sí muestra un 

interés por adaptar los contenidos y materiales didácticos a las 

necesidades e intereses locales (Canagarajah, 1999a). Este interés pudo 

notarse en los relatos de los participantes cuando afirmaron que a través 

de sus clases de inglés promovían el desarrollo de competencias críticas 

en los estudiantes al permitirles debatir y expresar sus opiniones con 
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respecto a temas relacionados directamente con sus realidades 

contextuales. 

 

Otro aspecto que podría demostrar el desprendimiento de los 

participantes de este estudio de las ideologías mantenidas en el ‘native 

speakerism’ (Holliday, 2005) es el hecho de considerar importante la 

utilización de la lengua materna en las clases de inglés. Esto de alguna 

forma manifiesta su concientización de respeto a la diversidad, y al 

mantenimiento de la “polivocalidad” (Canagarajah, 1999a, p. 197) que los 

convierte en sujetos lingüísticamente competentes para su 

desenvolvimiento en un mundo post moderno, culturalmente hibrido. De 

esa forma, se puede notar que las interpretaciones de los relatos y 

experiencias de los participantes de este estudio conformaron una visión 

de los docentes que extrapola las acciones del plano programático - 

curricular al contextual – real, en consideración a las necesidades 

individuales de los estudiantes en lo cognitivo, afectivo, social y cultural 

como una forma de dar pertinencia al aprendizaje del inglés en este 

contexto específico.  

 

Es importante aclarar que aunque los participantes de este estudio 

manifestaron la importancia de contextualizar sus clases y materiales 

didácticos de acuerdo con las necesidades de los estudiantes locales, 

también mostraron contradicciones simultáneas en sus percepciones 

sobre la enseñanza del inglés como idioma internacional, al concebirla 

como una actividad natural, neutral, libre de ideologías y valores culturales 

(Pennycook, 1994), cuya función principal gira en torno al desarrollo de 

competencias comunicativas en los estudiantes para su desenvolvimiento 

en la sociedad. Es de considerar que esta visión técnica y acrítica de la 

enseñanza se sustenta en las creencias reproducidas por largo tiempo en 

la educación de segundas lenguas en la que se ha hecho ver el inglés 

como un medio transparente de comunicación, necesario para el progreso 

tanto personal como profesional de las personas.  
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Gráfico 18: Concepciones de los participantes sobre la enseñanza del inglés como idioma internacional. 
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7.5 Ubicación de los resultados dentro de las perspectivas teóricas 
de esta tesis 
 
En este capítulo y el anterior se han presentado los resultados de esta 

investigación con respecto a las concepciones de los profesores de inglés 

de este contexto sobre la expansión, uso y enseñanza del inglés como 

idioma internacional. A lo largo de ambos capítulos se han considerado, 

en diferentes puntos, algunos de los estudios analizados en el capítulo 3, 

y se han abordado sus resultados a la luz de los hallazgos encontrados 

en este estudio. Por ejemplo, se han resaltado los resultados ampliamente 

difundidos en la bibliografía sobre la expansión del inglés en el mundo 

como un aspecto positivo vinculado a los procesos de globalización 

mundial; su uso como un medio neutro y transparente para la 

comunicación, el progreso personal y profesional de las personas; y su 

enseñanza como una actividad apolítica enfocada principalmente en el 

desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. 

Asimismo, se han presentado, en los espacios en que fue posible, 

algunas interpretaciones de los resultados a la luz de las bases teóricas 

que enmarcan este estudio.  

 

Sin embargo, en esta sección se hace explícita la relación de los 

resultados de este estudio con cuestiones teóricas clave concernientes a 

la hegemonía del inglés en el mundo, sus causas y consecuencias; 

aspecto que como ya se indicó, fue realizado a lo largo de ambos 

capítulos de resultados (capítulos 6 y 7), al comparar, contrastar e 

interpretar los resultados de este estudio con otros obtenidos en contextos 

diferentes, y con las bases teóricas que sustentan esta tesis. 

 

En particular, se hace énfasis en cuestiones que giran en torno a las 

concepciones de los participantes con relación a la expansión, uso y 

enseñanza del inglés desde una  perspectiva crítica, posestructuralista, en 

la que el idioma no se toma como un sistema lingüístico abstracto y 
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neutro, sino como un fenómeno social cargado de ideologías, valores, e 

intereses que hacen que, en muchos casos, sea utilizado como  

instrumento de dominio, sometimiento y manipulación mundial.  

 

Es importante aclarar, como se hizo en los capítulos 2 y 6 de esta tesis, 

que las concepciones o creencias de los docentes están fundamentadas 

en experiencias previas, lecturas realizadas, exposición a debates 

teóricos, entre otros (Richards, 1994; Richards y Lockhart, 2007; Díaz y 

Solar, 2009), que hace que los docentes formen ideas y tomen una 

posición sobre asuntos específicos concernientes a su profesión o modo 

de actuar diario en sus aulas de clases. Pero también es importante 

recordar que estas concepciones no son fijas ni lineales, ni mucho menos 

objetivas, sino más bien subjetivas y cambiantes, y dependen en gran 

medida de la flexibilidad que tenga el sujeto para incorporar a sus 

principios nuevas formas de entender las complejidades del mundo que lo 

rodea (Borg, 2001). Este entendimiento de las concepciones o creencias, 

de por sí nada simple, permitió comprender las contradicciones 

simultáneas y fluidas que presentaron los participantes de este estudio 

con respecto a la hegemonía del inglés en el mundo. Concepciones que 

fueron inferidas de lo que los profesores dijeron con respecto al tema 

(Pajares, 1992). 

 

Por otro lado, es necesario recordar que esta tesis ha rescatado la visión 

crítica sobre la expansión, uso y enseñanza del inglés de varios 

académicos como Phillipson (1992, 2010), Canagarajah (1999a), Holliday 

(2005), Pennycook (1994), y otros, que han enfocado sus trabajos en 

demostrar la vinculación de la hegemonía del inglés en el mundo con los 

intereses de homogenización y de imperialismo lingüístico, cultural y 

académico de los países con mayor poderío mundial. Desde las 

experiencias del grupo específico de profesores que conformó este 

estudio, se evidenció la influencia que han tenido las ideologías 

enmarcadas en el concepto del ‘native speakerism’ sobre los profesores y 
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hablantes ‘no nativos’ del inglés que han marcado e incentivado la 

dependencia de conocimiento y de actuación de éstos en relación con los 

profesores o hablantes ‘nativos’ del idioma. 

 

De igual forma se revelaron concepciones de los participantes en torno a 

la necesidad de usar y desarrollar pedagogías críticas (Canagarajah, 

1999a; Freire, 1970; Giroux, 2006; Guilherme, 2002; Phipps y Guilherme, 

2004; Pennycook, 1994) que promuevan el pensamiento crítico de los 

estudiantes a través de la incorporación de contenidos programáticos y 

metodologías de enseñanza que sean social y culturalmente pertinentes 

para los estudiantes locales. A través de este estudio, los participantes 

expusieron sus perspectivas en cuanto a la necesidad de generar 

espacios de discusión y debate en las clases sobre temas sociales y 

políticos, esto como una manera de permitir a los estudiantes ser 

partícipes activos de su propia transformación social. De esta manera, los 

participantes pusieron de manifiesto la necesidad de desarrollar 

pedagogías que expliciten el paso de la educación tradicional a la 

educación transformadora (Freire, 1970).   

 

 

7.6 Conclusión 
 
En este capítulo se han presentado los resultados de este estudio 

relacionados con las concepciones de los profesores sobre la enseñanza 

del inglés como idioma internacional. Se ha estructurado en torno a la 

pregunta de investigación, a saber: ¿Cómo concibe un grupo de 

profesores de inglés de los niveles de Educación Media General y 

Educación Universitaria de la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, la 

expansión, uso y enseñanza del inglés como idioma internacional? 

 

Esto implica que se ha utilizado información de todos los tipos de datos y 

categorías resultantes del análisis en una descripción integrada para 
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responder esta pregunta. En la última sección se ha descrito en términos 

teóricos la relación de los resultados de esta tesis con aspectos ya 

desarrollados en los capítulos 2 y 3. En particular, se ha hecho explícita la 

vinculación de los resultados con la visión crítica sobre la hegemonía del 

inglés en el mundo, así como con la necesidad de desarrollar pedagogías 

críticas que promuevan, desde la clase de inglés, el pensamiento crítico y 

la integración de temas sociales y culturales relevantes para los 

estudiantes locales.  

  

La amplitud y el alcance de ambos capítulos de resultados (6 y 7) en lo 

que concierne a los participantes son amplios. En otras palabras, se han 

utilizado, con fines ilustrativos, fragmentos o extractos provenientes de los 

datos recolectados de todos los participantes y de todos los instrumentos 

de recolección de datos. En este sentido, los resultados son 

representativos del tipo de respuesta ofrecida por este grupo de 

profesores de inglés en este contexto.  
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CAPÍTULO 8 
 

CONCLUSIONES: SIGNIFICACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN 
 

 

8.1 Introducción 
 
En este capítulo se presentan las principales conclusiones de esta 

investigación. Se describe por tanto una visión general de los resultados 

obtenidos en este estudio y luego se expresan en detalle los principales 

resultados específicos condensados en los enunciados proposicionales 

que dan respuesta a la pregunta de investigación, a saber: 

 

¿Cómo concibe un grupo de profesores de inglés de los niveles de 

Educación Media General y Educación Universitaria de la ciudad de San 

Cristóbal, Venezuela, la expansión, uso y enseñanza del inglés como 

idioma internacional? 

 

Posteriormente, se mencionan las significaciones teóricas y 

metodológicas de esta investigación. También se describen algunas áreas 

de exploración, motivadas por este estudio, que son susceptibles de ser 

investigadas en el futuro.  

 

Se concluye este capítulo (y esta tesis) con algunas reflexiones acerca del 

proceso mismo de la investigación y del crecimiento de la autora de esta 

tesis como investigadora social, así como con algunas observaciones 

finales que invitan a seguir indagando sobre el tema abordado en esta 

investigación.  
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8.2 Perspectiva crítica de la expansión, uso y enseñanza del inglés 
como idioma internacional 
 
En esta tesis se han investigado las concepciones sobre la expansión, 

uso y enseñanza del inglés como idioma internacional de un grupo de 

profesores de inglés, cuarenta y tres mujeres y treinta y cinco hombres de 

entre veintitrés y setenta años de edad que se desempeñaban como 

docentes de inglés en los niveles de Educación Media General y 

Educación Universitaria en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, 

Venezuela. Los datos fueron recolectados entre los meses de septiembre 

de 2014 a enero de 2015.   

 

Ya se ha señalado en el capítulo 3 que son escasos los trabajos 

empíricos con orientaciones críticas que revelan datos relacionados con la 

expansión, uso y enseñanza del inglés a nivel global. La mayoría de 

investigaciones en el campo del ELT o enseñanza del inglés se han 

concentrado de forma restrictiva en la lingüística aplicada, la psicología y 

la educación, prestando poca atención a los trasfondos políticos, 

económicos, ideológicos y académicos que trae consigo la hegemonía del 

inglés en el mundo, asociada en la mayoría de los casos con la 

modernidad, la tecnología, los avances científicos y con la globalización. 

De igual forma, la revisión bibliográfica llevada a cabo a los fines de este 

estudio (capítulo 3) ha revelado que la investigación de la expansión, uso 

y enseñanza del inglés como idioma internacional en países 

latinoamericanos es limitada e insuficiente.  

 

Dentro de Venezuela y en el mismo contexto sociocultural en que se 

enmarca esta tesis, los antecedentes de este estudio están constituidos 

por los trabajos de Chacón et al. (2003) y Chacón y Girardot (2006). Sin 

embargo, esta tesis implica un gran avance si se la compara con estos 

estudios, sobre todo debido al diseño metodológico (participantes en la 

investigación, instrumentos de recolección y  procedimientos de análisis 
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de datos) tomado en este estudio (véase capítulos 4 y 5 de esta tesis). 

Por ejemplo, el primero, es decir Chacón et al. (2003) revela un estudio 

preliminar con catorce profesores de dos universidades de Venezuela y 

para lo cual utilizaron solamente un cuestionario de preguntas abiertas 

que indagaba sobre su rol como profesores de inglés como lengua 

extranjera, el rol del inglés en Venezuela, y la relación entre la enseñanza 

del inglés y la pedagogía crítica. Y el segundo, es decir, Chacón y 

Girardot (2006) da cuenta de una intervención pedagógica en dos 

seminarios electivos en una universidad venezolana referidos al estatus 

del inglés como idioma internacional. Entre sus participantes tomaron a 

sesenta y dos profesores y estudiantes para profesores de inglés, y como 

instrumentos para la recolección de datos utilizaron diarios de reflexión, 

entrevistas semi-estructuradas y notas de campo. Si bien ambos estudios 

muestran preocupación por conocer las percepciones de los profesores y 

estudiantes para profesores de inglés sobre su rol profesional y sobre la 

enseñanza, el trabajo llevado en esta tesis ofrece datos más profundos en 

relación a las concepciones de los profesores sobre la expansión, uso y 

enseñanza del inglés como idioma internacional.   

 

Considerando este escenario, esta tesis puede verse como una 

contribución en el área de la comprensión de la expansión, uso y 

enseñanza del inglés como idioma internacional en este contexto 

específico. Se trata de un contexto venezolano, en el que venezolano 

equivale a local y perteneciente a la periferia. En este contexto, a su vez, 

dentro de lo local venezolano y periférico, se da un alto nivel de 

especificidad dentro del país en cuanto a contexto sociocultural (ciudad de 

San Cristóbal), participantes (profesores de inglés), bagaje académico-

experiencial (profesores en ejercicio docente en los niveles de Educación 

Media General y Educación Universitaria de entre uno a veintiocho años 

de experiencia como docentes de inglés), entre otros factores.  
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Esta especificidad del contexto es importante porque, como se ha 

argumentado en los capítulos 2 y 3, este estudio responde a la necesidad 

planteada por investigadores implicados en la enseñanza del inglés a 

hablantes de otras lenguas o TESOL (por su sigla en inglés) con respecto 

a la importancia de realizar investigaciones de este tipo desde contextos 

locales que describan cómo experimentan y viven la hegemonía del 

inglés, su uso y enseñanza las comunidades de la periferia (Canagarajah, 

1999a; Samimy y Brutt-Griffler, 1999; Seidlhofer, 2001, 2003), de las que 

Venezuela es un ejemplo. Esta necesidad constituye la justificación más 

poderosa para este estudio cualitativo-interpretativo: la imperiosa 

necesidad señalada en la bibliografía de rescatar lo local y profundizar en 

la temática desde el punto de vista de los usuarios y profesores de inglés 

de las comunidades periféricas.  Esto conlleva a “describir qué hace y qué 

dice la gente dentro de escenarios locales” (Freeman et al., 2007, p. 29). 

La naturaleza descriptiva, interpretativa y fenomenológica de este estudio, 

con su atención en lo local en este contexto periférico, se convierte 

asimismo en una contribución significativa a las necesidades planteadas 

por los académicos de TESOL.  

 
 
8.3 Visión general de los principales resultados de esta tesis 
 
Los principales resultados de esta tesis pueden ser recapitulados de la 

siguiente manera. En general, la principal conclusión reside en la noción 

de complejidad enmarcada en el estudio de las concepciones de los 

profesores de este contexto sociocultural específico que resultaron ser 

fluidas y en oportunidades simultáneamente contradictorias entre sí sobre 

la expansión, uso, y enseñanza del inglés como idioma internacional. 

Puede decirse entonces que una característica central de las 

concepciones de los profesores de inglés de este contexto fue su 

complejidad, puesto que las perspectivas fueron fluidas y en ocasiones 
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opuestas entre sí, lo que demuestra la flexibilidad y complejidad del 

pensamiento de estos participantes en este contexto específico 

 

Lo expuesto conviene ser enmarcado dentro de los parámetros generales 

captados por la presentación de resultados en forma de enunciados 

proposicionales en los capítulos 6 y 7. Estos enunciados reflejaron 

resultados en dos dimensiones: algunos estuvieron relacionados con las 

concepciones de los profesores sobre la expansión y uso del inglés como 

idioma internacional, en tanto que otros se refirieron a las concepciones 

sobre la enseñanza del inglés como idioma internacional. La conclusión 

subyacente a estos enunciados proposicionales detallados es que la 

comprensión y el estudio de las concepciones de los profesores sobre la 

expansión, uso y enseñanza del inglés fueron integrales, esto es, no se 

pueden identificar elementos o características  independientes o aisladas. 

Es decir, las proposiciones en torno a las cuales se organizó la 

presentación de los resultados fueron observadas a lo largo de todo el 

proceso de análisis, en todos los tipos de datos y en todos los 

participantes, y estuvieron por tanto enraizadas en este proceso de 

investigación. Esta tesis ha revelado además que los participantes 

mostraron, en mayor o menor medida, empoderamiento como profesores 

legítimos, capacitados lingüística y pedagógicamente para la enseñanza 

del inglés en este contexto específico. 

 

Es importante señalar que esta investigación ha generado algunos 

resultados que difieren de los estudios anteriores analizados en el 

capítulo 3 de esta tesis. A manera de ejemplo, en el caso de la percepción 

de la propiedad del inglés, es decir, a quién pertenece el inglés, los 

participantes de este estudio manifestaron que el inglés como idioma 

internacional pertenece a todo aquél que lo hable, sin designar a los 

hablantes ‘nativos’ del círculo interno como los únicos hablantes legítimos 

del mismo.  De igual manera, los participantes se concibieron a sí mismos 

como hablantes y profesores lingüística, cultural y pedagógicamente 
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competentes en comparación con los profesores y hablantes ‘nativos’ del 

inglés. Además, también a diferencia de los trabajos analizados en el 

capítulo 3, los participantes de este estudio mostraron conocimiento e 

inclinación hacia el uso de pedagogías críticas en las clases de inglés 

como una manera de promover el pensamiento crítico y reflexivo de los 

estudiantes. Estos hallazgos pudieron haber surgido como consecuencia 

de la implementación de un diseño de investigación flexible que permitió 

la profundidad en estos temas y su asentamiento en fundamentos teóricos 

que posibilitaron traer a la luz dichos asuntos. En los capítulos 6 y 7 de 

resultados se ilustra de qué modo estos hallazgos difieren de los de 

estudios previos.  

 

 

8.4 Resultados específicos relacionados con las concepciones de los 
profesores de inglés sobre la expansión, uso y enseñanza del inglés 
como idioma internacional 
 

Se ofrece a continuación un resumen más detallado de los resultados 

relacionados con las concepciones de los profesores de inglés de este 

contexto sobre la expansión, uso y enseñanza del inglés como idioma 

internacional. A este fin, se reitera la pregunta de investigación:  

 

¿Cómo concibe un grupo de profesores de inglés de los niveles de 

Educación Media General y Educación Universitaria de la ciudad de San 

Cristóbal, Venezuela, la expansión, uso y enseñanza del inglés como 

idioma internacional? 

 

Se ha utilizado información de todos los tipos de datos y categorías de 

análisis en una explicación integrada para responder esta pregunta. Se ha 

adoptado un abordaje temático en la presentación de los resultados, 

resumiendo cuestiones principales y líneas temáticas en frases 
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descriptivas o enunciados proposicionales que captan de forma general la 

esencia de los mismos.  

 

Se han dividido estos resultados en dos grupos. Por un lado, aquéllos 

relacionados con las concepciones de los profesores sobre la expansión y 

uso del inglés como idioma internacional; por otro, los resultados 

relacionados con las concepciones de los profesores sobre la enseñanza 

del inglés como idioma internacional. A continuación se presentan cada 

uno de estos grupos. 

 

 

 

Resultados relacionados con las concepciones sobre la expansión 
y uso del inglés como idioma internacional. 
 

1.- Los participantes revelaron una comprensión acrítica de la 

hegemonía del inglés en el mundo. 

 

2.- Los participantes mostraron concepciones contradictorias, fluidas y 

simultáneas sobre la hegemonía del inglés y su uso para la expresión 

cultural e identitaria.   

 

3. Los participantes revelaron concepciones relacionadas con la 

dicotomía nativo - no nativo del inglés fundamentado en el concepto de 

‘native speakerism’. 

 

 

 

El enunciado proposicional 1 da cuenta de que los participantes en este 

estudio percibieron la hegemonía del inglés en el  mundo como un 

fenómeno natural y positivo, asociada principalmente a cuestiones 

históricas, comerciales y de comunicación. También vincularon el 
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extensivo uso del inglés con los procesos de globalización y la necesidad 

de acceso a la información, al conocimiento y a la tecnología, mostrando 

escasa concientización y visión crítica sobre la vinculación de la 

hegemonía del inglés con las múltiples implicaciones lingüísticas, 

ideológicas, socioculturales, políticas y pedagógicas que trae consigo el 

uso extensivo del inglés en el mundo.   

 

El enunciado proposicional 2 se refiere principalmente a las concepciones 

contradictorias, fluidas y simultáneas que revelaron los participantes al 

percibir el inglés como un medio neutro para la comunicación, y al mismo 

tiempo como vehículo para la proyección cultural e identitaria de los 

hablantes ‘no nativos’ del inglés. Esas concepciones contradictorias 

también se reflejaron en las percepciones de los participantes en cuanto a 

las diferentes variedades y acentos del inglés al afirmar por un lado que el 

acento no merece importancia  debido a la multiplicidad de variedades y 

acentos del inglés en el mundo, y por el otro, reflejaron su preferencia por 

el uso y enseñanza de las variedades norteamericana y británica. Al 

mismo tiempo, reflejaron su concientización con relación a que el inglés 

como idioma internacional no pertenece exclusivamente a los hablantes 

‘nativos’ del círculo interno, aspecto que demuestra una vez más el 

carácter fluido y simultáneamente contradictorio de sus creencias.  

 

El enunciado proposicional 3 se refiere al hecho de que los participantes 

en este estudio revelaron concepciones relacionadas con la dicotomía 

nativo – no nativo del inglés fundamentado en las ideas del ‘native 

speakerism’, las cuales suponen una superioridad a nivel lingüístico, 

cultural y pedagógico (entre otras dimensiones) de los hablantes y 

profesores ‘nativos’ del inglés en comparación con los docentes ‘no 

nativos’ del idioma. Los participantes demostraron contradicciones en sus 

relatos al considerar a los docentes ‘no nativos’ como multicompetentes 

para la enseñanza del inglés, pero simultáneamente reflejaron su 

adhesión a la idea de que el docente ‘no nativo’ debería vivir o estudiar en 
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un país de habla inglesa para mejorar su inglés y ampliar su conocimiento 

con relación a aspectos culturales de los países angloparlantes. De igual 

forma, revelaron experiencias de discriminación y prejuicio en el área 

laboral en contextos fuera de Venezuela al momento de buscar empleo 

como profesores de inglés. 

 

Se presentan ahora los resultados del segundo grupo. 

 

 

Resultados relacionados con las concepciones de los profesores 
sobre la enseñanza del inglés como idioma internacional. 
 

1.- Los participantes concibieron la enseñanza del inglés como una 

actividad apolítica aunque simultáneamente favorecieron el desarrollo 

del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes a través de sus 

clases de inglés. 

 

2.- Los participantes revelaron la necesidad de una revisión curricular 

que apunte a la transformación y contextualización de la enseñanza del 

inglés en Venezuela. 

 

3.- Los participantes se identificaron con prácticas translingües 

(translanguaging) en el marco de la interculturalidad. 

 

 

 

La idea en torno al enunciado proposicional 1 de este segundo grupo es 

que los participantes reflejaron concepciones simultáneamente 

contradictorias sobre la enseñanza del inglés al percibirla como una 

actividad neutral y apolítica, enfocada principalmente a incentivar el uso 

del inglés con fines comunicativos a través de metodologías centradas en 

el estudiante, y paralelamente el desarrollo del pensamiento crítico y 
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reflexivo de los estudiantes mediante la inclusión de actividades en las 

que se promueva el uso del inglés para el debate y discusión de temas 

sociales, culturales y políticos relevantes a las realidades de los mismos. 

 

Los resultados relacionados con el enunciado proposicional 2 revelaron 

que los participantes de este estudio concibieron necesaria una revisión 

curricular que apunte hacia la mejora de la enseñanza del inglés en 

Venezuela a través de la  contextualización y adaptación no sólo de los 

contenidos y temas programáticos, sino también de las actividades de 

clases, estrategias, evaluaciones, y materiales didácticos a las 

necesidades y particularidades propias de los estudiantes de este 

contexto específico. Los participantes también expresaron la necesidad 

de producir materiales contextualizados con temas pertinentes a la vida 

diaria y asuntos culturales locales, así como la implementación de 

prácticas educativas interdisciplinarias en las que se vincule el 

conocimiento de otras asignaturas con el aprendizaje del inglés.  

 

El enunciado proposicional 3 se refiere a la percepción positiva de los 

participantes con respecto al uso de la lengua materna en las clases de 

inglés y su identificación con prácticas translingües como una manera de 

facilitar a los estudiantes la relación de conocimientos y el uso de 

habilidades de la L1 para la adquisición de la L2. De igual forma, refleja su 

inclinación hacia la inclusión de asuntos culturales en las clases de inglés 

como una forma de comparar similitudes y diferencias en costumbres y 

tradiciones promoviendo el respeto a la diversidad lingüística y cultural 

existente en el mundo.   

 

 

8.5 Significación teórica de esta investigación 
 
En esta tesis, el estudio de la expansión, uso y enseñanza del inglés no 

se concibió como un asunto abstracto, homogéneo y neutro como solía 
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estudiarse el idioma desde la perspectiva estructuralista, sino más bien 

como un fenómeno social cargado de ideologías y valores culturales que 

permanentemente controlan los significados. Es así como esta tesis 

pretendió indagar si los participantes de este estudio percibían al inglés, 

su uso y enseñanza, relacionado con cualquier tipo de ideología que 

permita comprender  su poderosa función de reproducción y su uso y 

enseñanza como instrumento de dominio, sometimiento y manipulación. 

En este sentido, se pudo constatar que aunque los participantes eran 

conscientes de que la reproducción y amplia expansión del inglés en el 

mundo se debía a fuerzas políticas y económicas de los países con mayor 

poder en el mundo, estos no reflejaron ningún punto de vista crítico al 

respecto. 

 

Las experiencias y vivencias relatadas por los participantes de este 

estudio como usuarios y profesores del idioma permitieron evidenciar su 

concepción del inglés como uno de los idiomas con mayor prestigio y 

significación social en el mundo que sustentan tanto su uso como su 

necesidad de aprendizaje. Tal percepción del inglés como el idioma para 

la comunicación internacional e intercultural de las personas en el mundo 

se encontró desvinculada de las tantas implicaciones lingüísticas, 

ideológicas, socioculturales, políticas y pedagógicas que trae consigo el 

uso tan extensivo del inglés (Canagarajah, 1999a; Sharifian, 2009; 

Phillipson, 1992, 2010; Pennycook, 1994).  

 

Aunque en el análisis de los relatos de los participantes se percibió 

concientización en algunos asuntos específicos como el reconocimiento 

de las diferentes variedades de inglés en el mundo, además del sentido 

de propiedad del idioma y de su percepción y reconocimiento como  

hablantes y docentes competentes del inglés, ellos mostraron una 

concepción acrítica del uso y expansión del inglés al percibirlo como un 

idioma beneficioso y necesario para el progreso tanto a nivel personal 

como profesional (véase capítulo 6 de resultados). 
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Otro aspecto que merece ser comentado aquí y que fue evidenciado en 

los relatos de los participantes de este estudio está relacionado con la 

influencia que han tenido las ideologías enmarcadas en el concepto del 

‘native speakerism’ sobre los profesores y hablantes ‘no nativos’ del 

inglés, que han marcado e incentivado la dependencia de conocimiento y 

de actuación de éstos en relación con los profesores o hablantes ‘nativos’ 

del idioma. Dicha dependencia ha sido ampliamente difundida a través de 

una dicotomía entre los hablantes y profesores ‘nativos’ y ‘no nativos’ del 

inglés que en muchas ocasiones se ha personificado en la discriminación 

y prejuicios hacia los hablantes y profesores de inglés no nacidos en los 

países del círculo interno (Houghton, 2013; Houghton y Rivers, 2013; Liu, 

1999b). 

 

Este asunto se ha relacionado con las ideas expuestas por varios 

académicos de TESOL (Amin, 1999; Braine, 1999a, 1999b; Canagarajah, 

1999b, 2002; Holliday, 2005, 2006; Samimy y Brutt-Griffler, 1999; Liu, 

1999a; Thomas, 1999) que han enfatizado su trabajo en dar a conocer la 

vinculación entre el uso y enseñanza del inglés como idioma internacional 

y algunos aspectos sociopolíticos que permiten visualizar al inglés no sólo 

como un código lingüístico, sino también como un sistema de relaciones 

de poder – conocimiento que generan entendimientos particulares de su 

uso y enseñanza (Pennycook, 1994). De tal manera que estas 

consideraciones teóricas son relevantes aquí porque permitieron poner en 

evidencia experiencias de discriminación y prejuicio por las que han 

atravesado algunos profesores de inglés participantes en este estudio, 

principalmente cuando han querido buscar trabajo como profesores de 

inglés en contextos fuera de Venezuela. Este aspecto sin dudas 

demuestra la imperiosa necesidad de seguir realizando investigaciones 

que revelen asuntos sociopolíticos vinculados con la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés en el mundo, asuntos que se encuentran 

288 



 
 

enraizados principalmente en la aun existente dicotomía entre los 

hablantes y profesores ‘nativos’ y ‘no nativos’ del inglés.   

 

Cabe reiterar también que esta tesis ha contribuido en términos teóricos a 

expresar una fuerte y persistente necesidad de usar y desarrollar 

pedagogías críticas (Canagarajah, 1999a; Freire, 1970; Giroux, 2006; 

Guilherme, 2002; Phipps y Guilherme, 2004; Pennycook, 1994) que 

promuevan el pensamiento crítico tanto de docentes como de estudiantes 

a través de la incorporación de contenidos programáticos y metodologías 

de enseñanza que sean social y culturalmente pertinentes a sus contextos 

locales. En este sentido, los participantes de este estudio expusieron sus 

perspectivas en cuanto a la necesidad de generar espacios de discusión y 

debate en las clases de inglés sobre temas sociales y políticos, esto como 

una manera de permitir a los estudiantes ser partícipes activos de su 

propia transformación social a través del desarrollo de pedagogías que 

expliciten el paso de la educación tradicional a la educación 

transformadora (véase capítulo 7 de resultados).  

 

Vale la pena resaltar otro aspecto teórico importante que fue develado en 

este estudio, principalmente en los capítulos 6 y 7 de resultados, el cual 

tiene que ver con el carácter fluido y en ocasiones simultáneamente 

contradictorio de las concepciones de los participantes en esta 

investigación. El análisis de los relatos de los participantes en los 

diferentes tipos de datos evidenció que las concepciones sobre la 

expansión, uso y enseñanza del inglés no fueron lineales, ni mucho 

menos fijas o rígidas, sino más bien fluidas y en muchos casos opuestas 

entre sí, lo que de alguna forma deja entrever que el estudio de las 

concepciones es un asunto complejo que involucra muchos aspectos de 

la vida de las personas, y en este caso de los profesores de inglés. 

Aspectos que atraviesan tanto sus experiencias previas como aprendices 

y enseñantes del idioma en una comunidad específica catalogada como 

perteneciente a la periferia, así como su exposición a lecturas y debates 
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críticos sobre la enseñanza y el aprendizaje del inglés. De tal manera, 

esta tesis reflejó, en mayor o menor medida, la necesidad de seguir 

ahondando en los pensamientos y creencias de los profesores de inglés 

de la periferia que permitan develar cómo viven y experimentan el uso y 

enseñanza del inglés como idioma internacional.  

 

 

8.6 Significación metodológica 
 
Es importante mencionar que el diseño de investigación en esta tesis 

permitió el descubrimiento de cuestiones personales, sociales y otras que 

impactaron en la comprensión e interpretación de las perspectivas de los 

participantes sobre la expansión, uso y enseñanza del inglés como idioma 

internacional; en particular mediante los cuestionarios administrados y las 

entrevistas individuales en profundidad con los profesores escogidos 

como informantes clave en este estudio. Estos instrumentos de 

recolección de datos fueron particularmente útiles para la exploración 

simultánea de las visiones personales/locales y  generales/globales sobre 

la expansión, uso y enseñanza del inglés como idioma internacional 

abordadas en el capítulo 2.   

 

Por tanto, la vía metodológica tomada en este estudio, orientada hacia la 

necesidad de recabar datos particulares de las situaciones desde las 

perspectivas de los propios sujetos de la investigación, permitió realizar 

una descripción exhaustiva y densa de la realidad objeto de investigación. 

En ese sentido, vale la pena destacar que los instrumentos diseñados 

para la recolección de los datos en este estudio dieron lugar a la 

elaboración de narrativas personales de los participantes sobre distintos 

aspectos, unas más profundas que otras, pero en fin, todos los casos 

revelaron pequeñas historias personales. Esto si bien no fue pensado 

desde un inicio en el diseño de esta investigación, es un ejemplo de la 

flexibilidad en el proceso de investigación que en este caso permitió, por 
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medio de los cuestionarios y entrevistas, obtener descripciones de los 

“dominios de experiencia popular” (Widdowson, 2006, p. 96) que son 

altamente valorados en las investigaciones narrativas y métodos 

biográficos en los que la voz y participación de los actores sociales son 

primordiales (Giroir, 2014; Norton, 2000; Norton y Early, 2011; Norton y 

Toohey, 2011; Tsui, 2007). 

 

El hecho de que esta investigación estuviese enfocada en estudiar la 

forma en cómo los profesores de inglés de un contexto específico (en este 

caso de la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela), 

comprenden, viven y  experimentan la expansión, uso y enseñanza del 

inglés como idioma internacional, permitió develar sus concepciones con 

respecto al tema de una forma natural e interpretativa basadas en los 

significados que los mismos participantes otorgaban al fenómeno 

estudiado.  

 

A través de los diferentes instrumentos los participantes de este estudio 

fueron expuestos a temas actualmente debatidos en la comunidad 

TESOL, y por medio de ellos dieron a conocer de forma escrita (en los 

cuestionarios) y de forma oral (en las entrevistas) sus puntos de vista y 

perspectivas con respecto a la hegemonía del inglés en el mundo. Los 

cuestionarios sirvieron como punto de partida para la profundización del 

tema estudiado en las entrevistas semi-estructuradas en profundidad.  

 

Por tanto, mientras que los cuestionarios reflejaron una perspectiva 

general sobre el fenómeno, las entrevistas se centraron en cada 

participante como persona, e involucraron a estos profesores informantes 

clave, sus creencias, valores, identidades, intereses, acciones, entre 

otras., en un intercambio con la investigadora que permitió la identificación 

de los temas relevantes para cada individuo en relación con la expansión, 

uso y enseñanza del inglés como idioma internacional.  
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En este sentido, los instrumentos de investigación dieron lugar al recuento 

de experiencias personales significativas de corte autobiográfico que 

pueden ser enmarcadas en la investigación narrativa biográfica (Giroir, 

2014; Norton, 2000; Norton y Toohey, 2011; Norton y Early, 2011; Tsui, 

2007). Este aspecto sin dudas refleja distintas características de 

flexibilidad en la investigación cualitativa en la que se toma en cuenta 

tanto los diseños metodológicos a priori como los que van surgiendo a la 

par con los datos. Esto permite a su vez evidenciar la fluidez del proceso 

de investigación en este estudio que se fue adaptando, tal vez incidental 

pero simultáneamente, a lo que iba sucediendo y surgiendo de los datos.  

 

Vale la pena mencionar que tanto la escritura en los cuestionarios como la 

oralidad en las entrevistas implicaron un proceso de indagación e 

interpretación constante del pensamiento de los docentes, lo que significó 

para la investigadora un trabajo arduo y complejo para transmitir en este 

informe lo que los participantes querían significar con sus palabras. Si 

bien es cierto que una de las limitantes que se presentó en este estudio 

fue el hecho de que no se pudo constatar si lo que los participantes 

decían sobre la enseñanza del inglés era lo que realmente aplicaban en 

sus aulas de clases, aspecto que tal vez se hubiese logrado al tomar las 

observaciones de clase como uno de los instrumentos para la recolección 

de datos, también interesa resaltar que se indagó en profundidad los 

pensamientos de los docentes con respecto al fenómeno investigado. La 

inclusión de las observaciones de clases en un estudio como este podría 

servir como base para la ejecución de un trabajo posterior en esta misma 

línea de investigación.  

 
En general, los instrumentos de recolección de datos utilizados en este 

estudio contribuyeron con la articulación de pensamientos complejos de 

los participantes, que en ocasiones se presentaron opuestos entre sí de 

forma fluida y simultánea, lo que reveló la complejidad existente en el 

estudio de las concepciones y mostró cuánto había para aprender sobre 
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sus visiones subjetivas acerca de sus propias acciones, pensamientos y 

maneras de concebir la expansión, uso y enseñanza del inglés como 

idioma internacional. Esta misma complejidad condujo a la investigadora a 

visualizar la interconexión entre los diferentes enunciados proposicionales 

y  buscar alternativas para su presentación en este informe que permitiera 

a los lectores un entendimiento fluido y lógico de los pensamientos de los 

docentes.  

 

Por otra parte, en cuanto al proceso general de análisis de los datos es 

importante mencionar que el diseño de investigación abordado en esta 

tesis ha resaltado la interacción e interrelación entre los diferentes 

instrumentos de recolección de datos y categorías resultantes del proceso 

de análisis tal como se ha descripto en el capítulo 5 y ejemplificado en los 

capítulos 6 y 7 de resultados. Esta interacción ha contribuido a revelar los 

pensamientos de los docentes con respecto al tema estudiado desde el 

punto de vista micro y macro. En el capítulo 5, con la descripción 

detallada del proceso de análisis de los datos se ha ilustrado cómo se ha 

llevado a cabo el análisis cíclico e integrado de los diferentes tipos de 

datos que permitió obtener un sentido tanto particular de los datos desde 

cada uno de los instrumentos así como una noción global y holística de 

los mismos.  

  

Asimismo, vale la pena mencionar la sistematicidad que se logró para la 

codificación de las entrevistas semi-estructuradas en profundidad a través 

del uso técnico del software Atlas.ti versión 6.0. Este software fue de gran 

ayuda para el almacenamiento y visualización de toda la información en 

su amplitud así como de forma particular para cada entrevista. El uso del 

Atlas.ti también permitió relacionar, integrar y enlazar los datos para ser 

representados en redes semánticas que representaron de forma general 

la teorización generada en el análisis global de los datos.  
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8.7 Investigaciones futuras 
 

Esta tesis ha mostrado la complejidad existente en el estudio de las 

concepciones de los profesores, por tanto se constituye en una línea 

amplia de investigación que debe ser abordada desde diferentes ángulos 

y en diferentes contextos. En este sentido, cada investigación que se 

realice con el propósito de investigar sobre las concepciones de los 

docentes siempre arrojará datos nuevos y particulares propios de los 

sujetos y contextos de la investigación.  

 

Entre algunos de los estudios que se pudieran llevar a cabo partiendo de 

los resultados de esta tesis se encuentran la exploración y comparación 

de los pensamientos de los docentes con los comportamientos que 

asumen en sus aulas de clases, esto como una forma de indagar si lo que 

dicen o piensan se relaciona con lo que hacen en las clases. Este estudio 

podría lograrse al integrar las observaciones de clases y otros como 

instrumentos de recolección de datos.  

 

Otros estudios visualizados a futuro y que surgieron a partir de esta tesis 

son la extensión de esta investigación a otros contextos y poblaciones 

tanto dentro como fuera del contexto venezolano. Es preciso mencionar 

que ya se tiene un avance con algunos datos recopilados en el estudio 

piloto de esta investigación con profesores de inglés argentinos. Por tanto, 

una tarea posterior a la culminación de esta tesis estaría encaminada a 

analizar dichos datos con el propósito de brindar un acercamiento 

comparativo de los pensamientos de los profesores de inglés en ambos 

contextos (argentino y venezolano).   

 

Por otro lado, cabe mencionar el interés de la investigadora por llevar a 

cabo investigaciones que revelen con mayor profundidad aspectos 

sociopolíticos (de raza, identidad, discriminación, estereotipos, entre 

otros) vinculados con las ideologías inmersas en el ‘native speakerism’ 
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que denoten el uso y enseñanza del inglés como idioma internacional de 

una forma particular. Por un lado se podrían analizar los anuncios de 

empleo en los que se discrimina a los profesores ‘no nativos’ del inglés, y 

por otro, analizar profundamente los libros y materiales de texto utilizados 

por los docentes de inglés para la enseñanza del idioma y que en su 

mayoría son traídos de los países angloparlantes. También valdría la 

pena analizar de qué manera los docentes y estudiantes de los contextos 

periféricos resisten a las imposiciones culturales e ideológicas de los 

países del centro reflejadas en los libros texto y materiales didácticos.  

 

Es importante resaltar que las anteriores constituyen algunas líneas 

posibles de investigación a futuro. Lo que resulta más provechoso de 

destacar es que esta tesis, en lugar de considerarse una investigación 

concluida en su totalidad, se ha tomado como un punto de inicio para 

ahondar en los diferentes temas planteados aquí desde una visión crítica, 

que a su vez resultan pertinentes con los debates actuales en la 

enseñanza del inglés como idioma internacional.  

 

 

8.8 Perspectiva del investigador 
 

El deseo de la autora es concluir esta tesis reflexionando sobre algunos 

aspectos que trascienden los resultados per se de este estudio. Uno de 

los aspectos se relaciona con la naturaleza cíclica, dinámica y 

procedimental de esta investigación desde el punto de vista de su 

concepción e implementación. Otro aspecto tiene que ver con el proceso 

de crecimiento de la autora de esta tesis como investigadora social, 

proceso que fue auspiciado por el emprendimiento de esta investigación. 

Ambos aspectos estuvieron entrelazados e interrelacionados entre sí en la 

elaboración de esta tesis, por tanto resulta importante mencionarlos en 

este informe. 
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Vale la pena resaltar de nuevo que el proceso de investigación en esta 

tesis tuvo un carácter cíclico, fluido y dinámico en el que se pensaron y 

repensaron concepciones constantemente. Ese ir y venir en los 

pensamientos fue cíclico en vez de lineal. Por tanto, la revisión del marco 

teórico, del análisis bibliográfico, del diseño metodológico y de los datos 

recabados fue constante hasta el final del proceso. Tal como se señaló en 

el capítulo 4 de la metodología, el diseño de esta investigación estuvo 

constituido por un diseño flexible, dinámico y cíclico. Por ende, todo el 

proceso de investigación en general hasta llegar a la escritura de este 

informe exigió a la investigadora recorrer una y otra vez todas las etapas 

del proceso de investigación para plasmar por escrito todos los 

procedimientos abordados para concluir este proyecto.  

 

Por otro lado, es importante señalar el crecimiento tanto personal, 

intelectual como profesional que ha generado este proceso investigativo 

en la autora de esta tesis. Es innegable que este emprendimiento ha 

sensibilizado y concientizado a la autora desde muchos ángulos, tanto 

desde la forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje del idioma, 

como la manera de sistematizar la investigación para concretar proyectos 

investigativos. Ese crecimiento se puede visualizar fácilmente si se 

compara este informe final con la propuesta de investigación inicial que 

enviara para su admisión en este programa de Doctorado en Ciencias de 

la Educación. De esa propuesta solo permanece en esta tesis una mínima 

base fragmentada de ideas que fueron luego profundizadas y analizadas 

con mayor rigor.  

 

También vale la pena destacar que no todo fue tan fácil en este proceso 

de crecimiento como investigadora cualitativa. Hubo altibajos, 

incertidumbres, temores y en muchas oportunidades confusiones que 

hicieron a la investigadora pensar y repensar sobre sus decisiones. En 

algunas oportunidades, las reformulaciones y nuevos pensamientos sobre 

el proceso investigativo fueron facilitados por la documentación 
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sistemática y cuidadosa que había realizado la investigadora de cada 

paso que había dado en el proyecto, aspecto que es asumido por 

Freeman et al. (2007, p. 26) como “una fuente clave de los criterios de 

evidencia y calidad a lo largo de la historia del método científico y su 

aplicación en la investigación cualitativa”. En líneas generales, el proceso 

de investigación llevado a cabo en este estudio iluminó la comprensión de 

la autora de una forma tal vez inimaginable acerca de lo que significa 

investigar en las ciencias sociales y convivir con las complejidades y 

ambigüedades de los análisis de datos cualitativos.   

 

 

8.9 Observaciones finales 
 
Se precisa culminar este informe con algunas observaciones finales que 

conllevan a seguir reflexionando sobre los diferentes temas abordados en 

esta tesis. Más allá de pensar solamente en la mejora de la enseñanza 

del inglés en un contexto en particular se debe pensar en las 

implicaciones que estudios como éste pueden generar en la educación en 

general. Por ejemplo, vale la pena tomar en consideración algunas de las 

ideas de Pennycook (1999) que fueron fundamentales para orientar este 

estudio, aquellas ideas que plantean que todos los involucrados en la 

enseñanza del inglés a hablantes de otras lenguas o TESOL deberían 

considerar su trabajo no solo en los términos reducidos de enseñanza e 

inglés, sino más bien en ampliar su radio de acción y de conocimiento y 

tomar en cuenta en sus clases todos aquellos asuntos educativos, 

culturales y políticos cruciales, en cuanto a tiempo y espacio, en sus 

contextos.  

 

Asimismo, las palabras de Llurda (2009, p. 131) invitan a seguir 

reflexionando sobre la enseñanza del inglés como idioma internacional, 

en el sentido que afirma: “si un profesor puede 1) experimentar 

personalmente la diversidad del uso del inglés, 2) reflexionar críticamente 
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sobre la enseñanza y aprendizaje del idioma y 3) percibir el giro actual en 

la sociedad hacia el multilingüismo y la aceptación internacional del inglés 

como un idioma para la comunicación internacional (…) se habrá 

convertido en un usuario y profesor legítimo, y poderoso del inglés como 

idioma internacional”.  

 

Se concluye entonces con el deseo de que esta investigación haya 

revelado algunas cuestiones de interés sobre el abordaje de esta temática 

desde una perspectiva crítica del inglés como idioma internacional y de su 

hegemonía en el mundo. También se espera que este estudio sirva como 

incentivo o punto de partida para ahondar en la temática en 

investigaciones futuras en el área.  
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ANEXO I 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN11 
 
 

Consentimiento por escrito para participar en el estudio de 
investigación. 

 
 

San Cristóbal, enero de 2015 

 

 

Por medio de la presente acepto participar en este estudio de 

investigación acerca de las Concepciones de los profesores de inglés 

sobre la expansión, uso y enseñanza del inglés a nivel mundial, dirigido 

por la Prof. Belkys Moncada en sus estudios de Doctorado. Dejo 

constancia de que mi participación es voluntaria y brindo mi 

consentimiento para que mis producciones escritas y orales resultantes de 

este proyecto de investigación sean publicadas, en todo o en parte, en 

publicaciones nacionales e internacionales, y eventualmente difundidas 

en congresos, jornadas, simposios, entre otros. 

 

Tengo conocimiento de que en todos los casos siempre se usará un 

seudónimo para proteger mi identidad. 

 

Nombre Completo: 

Firma:  

Fecha: 

E-mail: 

Número de Teléfono: 

11 Información detallada acerca del diseño de la investigación aparece en el 
capítulo 4. El capítulo incluye información acerca de los pasos seguidos en la 
implementación de estos instrumentos así como de las instrucciones precisas 
que los participantes recibieron. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Doctorado en Ciencias de la Educación 
 
 

Cuestionario Inicial 
 
Este cuestionario es parte de un proyecto de investigación inscrito en el 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de la Plata, Argentina. Tiene como finalidad conocer su opinión 

sobre diversos aspectos vinculados a la enseñanza del inglés en su 

contexto. Agradecemos su sinceridad al responder las preguntas que se 

le presentan. La información que proporcione se mantendrá de manera 

anónima. Responsable de la investigación: Profa. Belkys Moncada 

 
Datos Personales 
 

Sexo: 

Edad: 

Nacionalidad: 

Lugar de residencia: 

¿Estaría dispuesto a ser contacto para una entrevista? En caso afirmativo, 

por favor indique su dirección de correo electrónico: 

 

Datos académicos/Profesionales 
 
Título de grado: 

Título de posgrado: 

Nivel educativo en el que enseña:  

Años de antigüedad en la docencia: 
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Imagine que Usted dirige un área de inglés en un instituto universitario y 

debe elegir a su planta docente de inglés. Por favor responda las 

siguientes preguntas. Seleccione la opción de su preferencia. 

 
 
I.- Referido al conocimiento y las características del docente 
 
1. ¿Qué título debe tener este docente? 
 
 
a) Título universitario en 
el área 

 b) Título de posgrado de una 
universidad en el extranjero, 
preferiblemente de Estados Unidos o el 
Reino Unido 

 

 
 
c) Si sabe inglés, no 
importa el título 

  
d) Otro (por favor, especifique) 

 

 
2. ¿Qué inglés debe manejar?  
 
a) Inglés británico  
b) Inglés americano  
c) No es indispensable que maneje un inglés en particular  
d) Otra variedad (por favor, especifique)  

 
3. ¿Qué nivel de inglés debe tener este docente?  
 

a) 
Elemental 

 b) Intermedio  c) Post-intermedio  d) Avanzado  

  

¿Cómo mediría este nivel? 
___________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué acento debe poseer? (¿Cómo debe ‘sonar’?) 
 

a) Como un hablante nativo del Reino Unido  
b) Como un hablante nativo de Estados Unidos  
c) El acento no es importante  
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5. Si pudiera elegir entre un docente de inglés de Venezuela y un 
hablante nativo, ¿Cuál elegiría?  
 
 
 
¿Por qué elegiría ese docente?  

___________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué experiencias y bagaje cultural, social y personal debe tener 
este docente? 

 

 
II.- Referido a las prácticas docentes 
 

7. ¿Qué objetivos debe priorizar este docente? Marque 3 opciones 
como máximo designando la que considere Más Importante (1), 
Importante (2) y Menos Importante (3). 
    

a) Lingüísticos (que los estudiantes aprendan la gramática, el 
vocabulario y la pronunciación del inglés) 

 

b) Comunicativos (que los estudiantes aprendan a comunicarse en 
inglés) 

 

c) Interculturales (que los estudiantes aprendan a actuar como 
‘mediadores culturales’ a través del inglés) 

 

d) Educativos (que los estudiantes desarrollen sus identidades, su 
responsabilidad ciudadana, etc.) 

 

 

8. ¿Qué normas lingüísticas debe adoptar este docente en sus 
programas de estudio, materiales de clase y/o evaluaciones?  
 

a) Reglas gramaticales, de uso, vocabulario, etc. del inglés de un 
contexto específico (Reino Unido, Estados Unidos, etc.) 

 

a) De Venezuela  b) Un hablante nativo  

 
a) Debe haber viajado a /vivido/estudiado/trabajado en un país de 
habla inglesa 

 

b) Debe haber viajado a /vivido/estudiado/trabajado en otro país  
c) Debe conocer/manejar otra(s) lengua(s)  
d) Debe conocer otra(s) cultura(s)  
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b) Reglas lingüísticas según el Marco Común Europeo   
c) Otras (por favor, especifique) 
 

 

 

9. ¿Qué contenidos debe seleccionar este docente para sus 
programas de estudio, materiales de clase y/o evaluaciones? Marque 
3 opciones como máximo designando la Más Importante (1), 
Importante (2) y Menos Importante (3).  
 

a) Contenidos lingüísticos (reglas gramaticales, reglas de uso, 
vocabulario, pronunciación, etc.) 

 

b) Contenido cultural (conocimiento acerca de la vida, costumbres, 
cultura, etc. de los usuarios nativos del inglés) 

 

c) Contenido cultural específico (literatura, política, ideología)  
d) Contenido de otras disciplinas (ciencias naturales, ciencias sociales, 
etc.) 

 

e) Otros  
 

10. ¿Qué metodología(s) de enseñanza debe usar? Marque 3 
opciones como máximo designando la Más Importante (1), 
Importante (2) y Menos Importante (3). 
 

a) Enseñanza de reglas gramaticales, de uso, de pronunciación, de 
ortografía, vocabulario, etc. 

 

b) Enfoques comunicativos  
c) Trabajo por tareas  
d) Trabajo por proyectos  
e) Literatura  
f) Otros   
 

11. ¿Debe utilizar materiales estandarizados de clase y de 
evaluación? (por ejemplo, libros de texto de editoriales 
internacionales y exámenes internacionales estandarizados).  
 

a) Si   b) No  
 
¿Por qué? __________________________________________________ 
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12. ¿Debe usar la lengua materna u otras lenguas en la clase de 
inglés? 
    

a) Sí.    b) No.  
 
¿Por qué? __________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Doctorado en Ciencias de la Educación 
 
 

Cuestionario 2 
 
Este cuestionario 2 es parte de un proyecto de investigación inscrito en el 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de La Plata, Argentina. Tiene como finalidad conocer su opinión 

sobre diversos aspectos vinculados con el uso y enseñanza del inglés en 

su contexto. Agradecemos su sinceridad al responder las preguntas que 

se le presentan. Siéntase libre para emitir sus puntos de vista al respecto. 

No hay límite de palabras o de extensión para sus respuestas. Toda la 

información que Usted proporcione se mantendrá de forma anónima. 

Responsable de la investigación: Profa. Belkys Moncada. 

 
Datos Personales 
 

Sexo: 

Edad: 

¿Estaría dispuesto a ser contacto para una entrevista? En caso afirmativo, 

por favor indique su dirección de correo electrónico o número de teléfono: 

 
Datos académicos/Profesionales 
 

Título de grado: 

Título de posgrado: 

Nivel educativo en el que enseña:  

Años de antigüedad en la docencia: 
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Por favor, responda las siguientes preguntas:12 
 
1. ¿Por qué aprender inglés en Venezuela? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Tomando en consideración que el inglés hoy en día es un idioma 

internacional que se maneja en muchas partes del mundo,  ¿a quién(es) 

considera Usted que pertenece el idioma?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué variedad(es) de inglés prefiere enseñar y por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo define Usted el inglés estándar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Según su experiencia, ¿Qué habilidades debe tener un profesor para 

enseñar el inglés como idioma internacional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

12 Se recuerda que el formato digital utilizado para la administración 
de este cuestionario no presentaba límite de extensión para las 
respuestas.  
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6. ¿Qué tipo de contenidos enfatiza en su clase de inglés? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es su definición de profesor 'nativo'? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. Según su experiencia, enumere las ventajas y desventajas de un 

profesor 'no nativo'. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué opinión tiene Usted de su acento cuando habla en inglés? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10. ¿Utiliza Usted la pedagogía crítica en sus clases? En caso afirmativo, 

brinde un ejemplo. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Doctorado en Ciencias de la Educación 

 
 

Preguntas guía para los profesores informantes clave en las 
entrevistas 

 
1.- ¿Por qué cree usted que el inglés es el idioma que más se usa en el 

mundo? 

   

2.- Algunos autores afirman que la educación en general, y por ende, la 

enseñanza del inglés son actos  apolíticos  ¿Cuál es su opinión al 

respecto? 

   

3.- Algunos autores de la lingüística crítica afirman que el inglés y su 

enseñanza privilegia a un grupo social sobre otros, ¿qué opina usted al 

respecto? 

 

4.-  el acento en inglés es un aspecto que, para muchos docentes,  hoy 

día,  no merece tanta importancia ¿Qué piensa Ud. al respecto? En su 

opinión, ¿Cuál es la mejor variedad o acento?  

 

5.- Si tuviera la oportunidad de participar en un seminario sobre 

estrategias para enseñar inglés y hay solo dos secciones, una dictada por 

un profesor  nativo  y la otra por un profesor venezolano de una 

universidad reconocida del país, ¿en cuál de las dos secciones se 

registraría y por qué? 

 

6.- Varios profesores  participantes en este proyecto afirman que el no 

haber vivido, ni estudiado, ni trabajado en un país de habla inglesa 
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representa una desventaja para un profesor de inglés venezolano ¿Qué 

opina usted al respecto? 

 

7.- La mayoría de los  participantes en este proyecto han dicho en los 

cuestionarios que el contexto juega un papel muy importante en la 

enseñanza del inglés, ¿Esta Ud. de acuerdo con esa opinión? ¿Qué es 

para Ud. el contexto?  

 

8.- Algunos autores consideran el salón de clases como un “microcosmos” 

donde se reflejan y reproducen las realidades sociales y culturales que se 

presentan a nivel macro en el mundo, según su opinión ¿cree que estos 

aspectos de orden social y cultural  deben abordarse en las  clases de 

inglés? ¿Por qué? ¿Cómo lo haría? 
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ANEXO II 
 

SISTEMA DE ANÁLISIS CATEGORIAL  
 

 
Códigos (Cód.) 

 
Dimensiones 

(D) 

 
Sub 

categorías 
(SC) 

 
Categorías 

(C) 

Razones culturales de la expansión del 
inglés 

 
 
 

Causas de la 
expansión 

 
 

 
 
 
 
 
 

Expansión del 
inglés en el 

mundo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expansión y 
uso del inglés 
como idioma 
internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razones de funcionalidad de la expansión 
del inglés 
Razones económicas de la expansión del 
inglés 
Razones históricas de la expansión del 
inglés 
Dominación y transculturización de las 
naciones 

 
 
 

Implicaciones de 
la expansión 

Implicaciones actuales sobre la expansión 
del inglés 
Percepciones sobre la expansión del inglés 
Pertenencia del inglés 
Evolución del idioma 
Uso del inglés con fines comunicativos  

 
Inglés como 

medio para la 
comunicación 

 

 
 
 
 

Utilidad del 
inglés como 

idioma 
internacional 

Inglés como canal de comunicación 
La inteligibilidad en la comunicación 
Inglés neutro para expresar sentimientos y 
opiniones 
Relación inglés- globalización  

Inglés para los 
intercambios 

Inglés como lengua franca 

Idioma e identidad  
Inglés para la 

expresión cultural 
Inglés como medio de expresión cultural e 
identitaria 
El inglés como necesidad  

Razones sociales  
 

 
 
 

 
Razones que 
justifican el 

uso del inglés 

El inglés como necesidad para emigrar 
El inglés como capital 
El inglés como beneficio en el área laboral Razones laborales  
El inglés como necesidad a nivel laboral 
Inglés como medio de acceso a 
conocimientos e información 

 
Razones 

académicas El inglés como lengua sencilla, práctica y 
accesible 
Definición de hablante no nativo Percepciones 

positivas del 
docente no- nativo 
 

 
 
 

 
 
 

Reconocimiento a los profesores no 
nativos 
Fortalezas del profesor no nativo 
Imparcialidad en la escogencia del docente 
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Estigmatización del profesor no nativo  
Percepciones 
negativas del 

docente no-nativo 
 

 

 
 
 
 

Percepciones 
de los 

docentes de 
inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
(Continuación) 

 
Expansión y 

uso del inglés 
como idioma 
internacional) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Discriminación hacia los profesores no 
nativos en el área laboral 
Discriminación por el tipo de acento 
Prejuicios hacia algunos no nativos y sus 
culturas 
Definición de hablante nativo Percepciones 

positivas del 
docente nativo 

Reconocimiento del profesor nativo 

Experiencia de vida en países de habla 
inglesa 

Experiencias 
previas en 
contextos 

angloparlantes 
 

La no experiencia de vida en el extranjero 
Ventajas del profesor que ha tenido 
experiencia en países de habla inglesa 
Importancia del perfil profesional del 
profesor 

 
 

Desarrollo 
profesional 

 
 

Competencias pedagógicas e 
investigativas del profesor de inglés 
Actualización académica del docente y el 
uso de las TICS 
Rol del docente 
El acento nativo  

Importancia del 
acento nativo 

 
 
 
 
 
 

Percepciones 
del acento y 

variedades del 
inglés 

 
 
 
 
 

 

Inclinación hacia el aprendizaje del acento 
nativo 
Poca importancia al acento nativo  

 
Poca importancia 
del acento 

 
 
 

Cuestionamiento a la inclinación por un 
acento nativo 
Diferencia entre ser hablante de un idioma 
y ser profesor de ese idioma 
Reconocimiento de la diversidad de 
acentos en inglés 
Definición de inglés estándar  

Inglés estándar 
 
 

Manejo del inglés estándar 
Cuestionamiento del Inglés estándar 
Percepciones de algunas variedades de 
inglés 

 
Inglés global 

 Desconocimiento del inglés global 
Enseñanza tradicional  

 
 

Enfoques de 
enseñanza 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Visión de la 
enseñanza 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Enseñanza 
del inglés 

como idioma 
internacional 

 
 
 
 

Enfoque comunicativo para la enseñanza 
Competencias del conocer y hacer 
Necesidad de abrirse a otros enfoques 
para la enseñanza 
Aprender haciendo 

Estrategias cognitivas  
Estrategias Estrategias afectivas 

Enseñanza apolítica  
Enseñanza 

neutral 
Enseñanza y aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera 
La clase de inglés como medio para 
expresar opiniones 
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La clase de inglés como una micro cultura   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continuación) 
 

Enseñanza del 
inglés como 

idioma 
internacional) 

 
 
 
 

Beneficios del uso de la lengua materna en 
la clase de inglés 

 
Uso de la lengua 

materna 
 

 
 
 
 
 
 
 

Creencias 
 
 
 

 

Experiencias en el uso de la lengua 
materna en la clase de inglés 
Importancia del uso de la lengua materna 
en la clase de inglés 
Importancia de la cultura inglesa en la 
clase de inglés 

 
 
 
 

Cultura 
angloparlante 

 
 

Celebraciones de la cultura inglesa 
Necesidad de contrastar la cultura inglesa 
y la propia 
Relación profesor-cultura e ideología  
Vinculación idioma - cultura 
Componente cultural e ideológico del 
lenguaje 
Definición de pedagogía crítica  

Pensamiento 
crítico 

 
 

Desarrollo de 
competencias 

Competencias críticas en el estudiante 
Conciencia lingüística 
Exposición de los estudiantes a  diferentes 
acentos 

 
Competencias 

sociolingüísticas Reconocimiento de la diversidad 
Materiales para la enseñanza de inglés 
académico 

 
 

Materiales 
didácticos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión 
Curricular 

 
 
 
 
 
 
 

Necesidad de producir materiales 
contextualizados 
Predominio de la cultura inglesa en los 
materiales didácticos 
Necesidad de revisión curricular de la 
enseñanza del inglés 

 
 

Limitaciones de la 
enseñanza 

 

Falencias en la enseñanza del inglés 
Necesidad de trabajo interdisciplinar 

Contextualización de la clase de inglés  
 
 
 

Contextualización 
de la enseñanza 

Definición de contexto 
Significado de contextualizar la enseñanza 
Importancia de contextualizar la enseñanza 
Relación aprendizaje significativo-contexto 
Reconocimiento de las potencialidades del 
estudiante 
Estilos de aprendizaje de los estudiantes 
Vinculación de la enseñanza con lo social 
Vinculación de la enseñanza con lo político 
en Venezuela 
Factores que limitan el aprendizaje del 
inglés 

 
Limitaciones 
contextuales 

 
Obstáculos para la enseñanza del inglés 
Actitudes negativas hacia el inglés 
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ANEXO III 
 
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A PROFESORES INFORAMANTES 

CLAVE 
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