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Resumen 

La atrición lingüística ha sido un fenómeno principalmente estudiado desde comienzos 

del nuevo siglo. Sin embargo, no han sido muchos los estudios desarrollados sobre el 

español de España como lengua examinada en las investigaciones de atrición, motivo 

por el cual un análisis en español y sobre el español es oportuno. Esto engloba un 

recorrido por los diversos países del mundo donde se han realizado estudios y sobre las 

lenguas observadas. Esta exploración concluye con la evidencia del auge del español 

como lengua analizada en estudios sobre este fenómeno lingüístico no sólo en América 

sino también en los espacios europeos, hecho que nos hace augurar investigaciones más 

profundas y exhaustivas en un futuro cercano. 

Palabras clave: atrición, español de España, lingüística, migración, contacto entre 

lenguas. 

 

Abstract 

Attrition has been mainly studied since the start of the new century. However, the 

Spanish from Spain as the language examined in the attrition research has not been 

deeply developed, reason why an analysis in Spanish and about the Spanish language 

deems suitable. This encompasses a journey through the different countries where 

studies have been accomplished and its languages observed. This exploration concludes 

with the evidence of the Spanish rise as a language analyzed in studies regarding this 

linguistic phenomenon not only in America but also in the European spaces. This fact 

augurs deep and thorough research in the near future.  

Key words: attrition, Spanish from Spain, linguistics, migration, language contact. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos sobre los comienzos de los estudios de atrición lingüística debemos 

remontarnos a 1938, año en el que Einar Haugen mencionó el término atrición como causa 

del cambio identitario de los migrantes en América. Desde ese momento, este fenómeno no 

fue lineal en cuanto a su investigación y estudio.  

 

Los años ochenta y noventa fueron testigos de estudios aislados, conferencias e 

investigaciones que no tendrían una continuidad hasta la entrada del nuevo siglo (Köpke y 

Schmid, 2004 y Schmid, 2016). A partir de este momento, el campo de la atrición se fue 

consolidando gracias principalmente a la Dra. Monika Schmid, investigadora que no solo 
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fue recapitulando información, sino también compartiéndola a través de su página web y 

de conferencias realizadas. Ella puso herramientas, estudios y su propio tiempo a 

disposición de todos aquellos interesados en seguir fortaleciendo este campo. 

 

En este nuevo siglo, los estudios de atrición se fueron multiplicando, así como las lenguas 

observadas. Sin embargo, el español de España no fue una de las principales lenguas 

examinadas en este tipo de investigaciones. De ahí la importancia de recabar y presentar la 

información relativa al español en los trabajos sobre atrición.  

 

Antes de adentrarnos en el estudio de la atrición de esta lengua, es necesario tener clara la 

definición de este fenómeno lingüístico, ya que, como Yagmur (1997) y Köpke (2004) 

afirmaban, muchos investigadores han definido la atrición dependiendo del enfoque que 

cada cual quería estudiar. Entre ellos podemos mencionar a Andersen (1982), Ammerlaan 

(1991), Kaufman (1992), Hamers y Blanc (2000), Pavlenko (2000), De Bot y Hulsen 

(2002), Köpke y Schmid (2004), Schmid (2008), Schmid y Köpke (2009), Schmid y 

Dusseldorp (2010), Schmid (2011), Schmid y Jarvis (2014) o Calvo-Capilla (2016). 

 

Para nosotros, teniendo en cuenta las definiciones aportadas por distintos autores, 

consideramos que la atrición es un fenómeno lingüístico individual que consiste en la 

pérdida gradual de una parte de la lengua materna o en el deterioro de dicha lengua en 

migrantes bilingües debido al cúmulo de factores lingüísticos y extralingüísticos.  

 

En esta definición, utilizamos el término migrante, ya que desde las primeras 

investigaciones se recalcó la relación intrínseca entre el término atrición y migración. 

Muestra de ello son la cantidad de títulos de libros o artículos en los que aparece el término 

migración, emigración, inmigración, inmigrantes o emigrantes. Conceptos como hablantes, 

expatriados o residentes de larga duración han sido también utilizados por autores en el 

campo de la atrición, pero no de igual manera que los conceptos relacionados con la 

migración. Para corroborarlo, mostramos a continuación títulos en los que esto queda de 

manifiesto. Han sido expuestos de manera cronológica para demostrar la existencia y 

continuidad de estos términos desde el comienzo de la atrición hasta la actualidad.  

 

- Bot, Kees de, Paul Gommans y Carola Rossing (1991). L1 loss in an L2 environment: 

Dutch immigrants in France. 

- Klatter-Folmer, Jetske (1992). Dutch Immigrants in New-Zealand: A Case Study of 

Language Shift and Language Loss. 

- Bot, Kees de y Michael Clyne (1994). A 16-Year Longitudinal Study of Language 

Attrition in Dutch Immigrants in Australia. 

- Soesman, Aviva (1997). An experimental study on native language attrition in Dutch 

adult immigrants in Israel. 

- Hulsen, Madeleine (2000). Language Loss and Language Processing. Three generations 

of Dutch migrants in New Zealand.  

- Schmitt, Elena (2001). Beneath the Surface: Signs of Language Attrition in Immigrant 

Children from Russia. 

- Hulsen, Madeleine, Kees de Bot y Bert Weltens (2002). “Between Two Worlds.” Social 

Networks, Language Shift, and Language Processing in Three Generations of Dutch 

Migrants in New Zealand. 
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- Montoya Abat, Brauli y Jofre Cabello, Ana (2003). La atrición en las lenguas 

inmigradas. El caso del catalán de los mallorquines en la Argentina. 

- Ben-Rafael y Schmid (2007). Language attrition and ideology: Two groups of 

immigrants in Israel. 

- Prescher, Petra (2007). Identity, immigration and first language attrition. 

- Ramírez, Dora (2007). Language attrition and language maintenance: The case of 

Colombian immigrants in New York State. 

- Crezee, Ineke H. M (2008). I understand it well, but I cannot say it proper back: 

language use among older Dutch migrants in New Zealand. Tesis doctoral, Universidad 

de Auckland. 

- Cuza-Blanco, Alejandro (2008). The L2 acquisition and L1 attrition of the interpretation 

and use of aspectual properties in Spanish among English-speaking L2 learners and 

long-term Spanish immigrants. 

- Leeuw, Esther de (2008). First language attrition of intonation in German immigrants to 

Anglophone Canada.  

- Negrisanu, Raluca Mihaela (2008). Aspects of First Language Attrition: A Case Study 

of German Immigrants in East Tennessee.   

- Schmid, Monika y Merel Keijzer (2009). First Language Attrition and Reversion among 

Older Migrants. 

- Boeschoten, Hendrik (2010). Convergence and Divergence in Migrant Turkish. 

- Bonomi, Milin (2010). La inmigración hispana en Italia: hacia una variedad de contacto 

entre español e italiano.  

- Leeuw, Esther de, Monika Schmid y Ineke Mennen (2010). The Effects of Contact on 

Native Language Pronunciation in an L2 Migrant Setting.  

- Xie, Mianmian (2010). First Language Maintenance and Attrition among Young 

Chinese Adult Immigrants: A Multi-Case Study. 

- Badstübner, Tina (2011). L1 attrition: German immigrants in the U.S.   

- Cherciov, Mirela (2011). Between Attrition and Acquisition: the Dynamics between 

Two Languages in Adult Migrants. 

- Baladzhaeva, Liubov (2013). L1 attrition without L2 acquisition: A case of Russian-

speaking immigrants in Israel.  

- Kargar, Homa y Mohammad J. Rezai (2014). The Contribution of Lexicon to the 

Language Attrition of Iranian Immigrants to Canada. 

- Calvo-Capilla, Carolina (2016). La atrición en las lenguas de contacto: el caso de los 

inmigrantes españoles en Brasil. 

- Nodari, Rosalba, Chiara Celata y Naomi Nagy (2016). Immigrants’ speech: is phonetic 

attrition a necessary precondition for phonological attrition to occur? 

- Steinkrauss, Rasmus y Monika S. Schmid (2016). Error rates in L1 Attriters: The 

impact of age at emigration and of continued L1 use. 

- Bergmann, Christopher (2017). Facets of native-likeness. First-language attrition among 

German emigrants to Anglophone North America. 

- Gorostiaga Rodríguez, Ane (2017). L1 attrition: A case of a Mexican immigrant in the 

US. 

 

No podemos olvidar que el flujo migratorio hace que el número de personas que se 

encuentra en un país cuya lengua oficial no corresponde con su lengua materna es cada vez 

mayor. De ahí la relación entre ambos conceptos. Al igual que Richard Lambert, uno de los 

primeros investigadores de este campo que comenzó a estudiar este tema no sólo por 

http://repositoryaut.lconz.ac.nz/handle/10292/547
http://repositoryaut.lconz.ac.nz/handle/10292/547
http://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/367/
http://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/367/
https://era.library.ualberta.ca/downloads/tx31qj886
https://era.library.ualberta.ca/downloads/tx31qj886
http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/145569
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motivaciones profesionales, sino también personales, consideramos que existen muchos 

autores que, debido a las migraciones, se encuentran ellos mismos o personas cercanas en 

situación de atrición.  

 

En cuanto a la terminología, utilizamos el término atrición, que proviene del inglés 

attrition aunque no ha sido la única traducción acotada para este término. Ni siquiera en 

inglés, la palabra attrition fue siempre utilizada, ya que no había consenso entre los autores 

que debían hacer referencia a este fenómeno lingüístico. Monika Schmid (2019) exponía 

en su conferencia en Cambridge “Change and stability in the native languages of 

migrants”, algunos ejemplos de autores que trataron de utilizar otros términos.  

 

Como ejemplo, nombraba a Mike Sharwood Smith quien en 1983 lo llamó influencia 

interlingüística (crosslinguistic influence), ya que pretendía captar la bidireccionalidad. 

Hoy día, explicaba Monika Schmid, no se podría llamar así ya que dicho término sugiere 

un bilingüismo simultáneo o el desarrollo de una tercera lengua. Otro ejemplo fue el de 

Vivian Cook, quien propuso también como nombre para este fenómeno lingüístico “los 

efectos de la segunda lengua en la primera”, lo que también induciría a error según Monika 

Schmid.  

 

Shanley Allen, mencionaba la profesora Schmid en su conferencia, sugería la idea de 

utilizar un nuevo término para estas diferencias de la lengua que fuera más positivo que 

atrición, ya que, según ella, atrición supone algo negativo. Para Shanley Allen (2017: 669) 

sería importante señalar la “evidente realidad de que no hay una norma monolingüe o una 

situación claramente definida para lo que se conoce como “adquisición completa” 

(traducción de la autora). 

 

Monika Schmid (2006), en un curso ofrecido en la Universidad Vrije de Ámsterdam, 

explicaba que la palabra atrición provenía de la erosión producida por agentes externos en 

la corteza terrestre. Este mismo proceso se podría comparar con el proceso que sufren las 

lenguas al estar en contacto, por lo que la palabra atrición sería la palabra adecuada para 

este fenómeno lingüístico. 

 

En lo que se refiere al idioma español, la investigación sobre atrición lingüística ha sido 

menor y por lo tanto las traducciones a dicho concepto no son tan extensas como podrían 

ser en inglés.  

 

Carolina Calvo-Capilla (2016) exponía en su tesis doctoral los distintos investigadores que 

habían hecho referencia a este fenómeno lingüístico. Según dicha autora, atrición ha sido 

utilizado por los autores que se referían a una pérdida individual e intrageneracional. 

Algunos de estos autores son Bravo de Urquía (1994) –aunque ella apuntaba también 

regresión como sinónimo de atrición–, Cuza-Blanco (2001), Montoya Abat y Jofre Cabello 

(2003), Lipski (2011) o Montrul (2013a, 2013b). La misma autora, Calvo-Capilla (2016), 

veía la idoneidad de esta traducción y, posterior a ella, Walch (2017) también utilizó el 

mismo término. Sin embargo, aquellos que hacían hincapié en una pérdida social 

intergeneracional han usado traducciones diferentes. Silva-Corvalán (2006) utilizó 

desgaste, mientras que Moreno Fernández (2009) e Izquierdo Merinero (2011) utilizaron 

deterioro. 
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Nosotros consideramos que el término atrición debería ser el término empleado, ya que ha 

sido utilizado por un número mayor de autores y además lleva implícito el deterioro y 

desgaste de una lengua de manera individual e intrageneracional, característica propia de 

este fenómeno lingüístico. Como Calvo-Capilla (2016: 44) mencionaba, todas las 

traducciones para este término llevan implícito la idea de deterioro por fricción; asimismo, 

en español, atrición es también ‘la erosión de la piel por frotamiento’, por lo que estaría en 

línea con el planteamiento de Monika Schmid del campo de la geología.  

 

Por otro lado, algunos autores hacían referencia al verbo olvidar al nombrar a los hablantes 

afectados por la atrición (los que olvidan: forgetters). Otros autores como Polinsky (1997) 

(citado en Montrul, 2008) aseguraban que no se debería hacer alusión al verbo olvidar al 

llamar a estos individuos, ya que no olvidan una lengua. De acuerdo con ella, se debería 

utilizar la palabra atrición o attriters, es decir, los que se ven afectados por la atrición, ya 

que tienen que volver a analizar el sistema lingüístico en su primera lengua, lo que produce 

así una serie de transformaciones. Nosotros estamos de acuerdo con esta idea, dado que 

creemos que los migrantes no llegan a olvidar su primera lengua, simplemente los factores 

lingüísticos y extralingüísticos que tienen lugar en un lapso extenso hacen que su primera 

lengua sufra un re-análisis.  

 

Por todo ello, la palabra atrición sería el término adecuado, ya que refleja una actual 

situación lingüística que merece ser estudiada y acotada con un término preciso y poco 

utilizado en español. 

 

Teniendo esto en cuenta, haremos un recorrido por los países en los que se han llevado a 

cabo estudios de atrición, así como las lenguas observadas en dichos estudios. Más tarde, 

nos centraremos en los estudios del español. 

 

2. ESTUDIOS DE ATRICIÓN EN EL MUNDO 

 

Los estudios de atrición se han llevado a cabo desde los años ochenta y han sido realizados 

en numerosos países. La información recogida a continuación ha sido principalmente 

obtenida de la página web que la Dra. Monika Schmid ha puesto a disposición de todos los 

investigadores (https://languageattrition.org/what-is-language-attrition/), además de otras 

fuentes.  

 

Hemos intentado compilar toda la información posible publicada. Aun así, somos 

conscientes de que habrá estudios que no han sido publicados o de los que no tenemos 

conocimiento. En este artículo no mencionaremos los estudios que se han realizado con 

menores de edad adoptados ni los estudios de atrición en una segunda lengua (L2), nos 

centraremos en los estudios realizados sobre la primera lengua (L1). 

 

Si tenemos en cuenta el número de estudios por años (Gráfico 1), podemos confirmar lo 

que Köpke y Schmid (2004) y Schmid (2016) apuntaban. Desde el año 1984, año del 

primer estudio localizado hasta la entrada del nuevo siglo, encontramos once estudios. 

Cinco tuvieron lugar en Estados Unidos y otros seis en Europa. Esto confirma la existencia 

de estudios aislados en la década de los ochenta y los noventa y muchos años sin ningún 

estudio conservado o realizado.  

https://languageattrition.org/what-is-language-attrition/
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Gráfico 1. Número de estudios por año 

 

 

 

A partir del nuevo siglo, el campo empieza a fortalecerse realizándose al menos un estudio 

por año, excepto en el año 2004 en el que no parece haber ningún estudio. Como años con 

mayor número de estudios encontramos los años 2001, 2008, 2010 y 2011, con el año 2008 

como repunte con ocho estudios constatados.  Repasaremos a continuación los estudios de 

doctorado y disertaciones de máster realizados por continentes, pudiendo observar que 

Oceanía y Asia son los continentes con menos estudios realizados. En la Tabla 1 podemos 

ver el número de estudios por continentes que pasaremos a detallar a continuación. 

 

 

Tabla 1: Número de estudios de atrición por continentes 

CONTINENTES NÚMERO DE ESTUDIOS 

OCEANÍA 2 

ASIA 3 

AMÉRICA DEL NORTE 28 

EUROPA 35 

 

 

En Asia existen tres estudios que datan de los años 2001, 2010 y 2013, en la Universidad 

de Tel Aviv, en la Universidad Shandong de China y en la Universidad de Haifa. En 

Oceanía se han llevado a cabo dos estudios, más concretamente en Nueva Zelanda. Son 

más recientes que los de Asia, en los años 2008 y 2016 y se han realizado en la 

Universidad de Auckland y en la Universidad Victoria Wellington, respectivamente.  

 

América del Norte ha sido un continente con múltiples estudios de atrición, básicamente 

Estados Unidos. En Canadá se conocen siete estudios. El primero fue en la Universidad de 

Columbia Británica en 1998. Dos más fueron en la Universidad McGill de Montreal, en la 

provincia de Quebec, en los años 2002 y 2015. Otro estudio tuvo lugar en la Universidad 

de Alberta en el año 2010. La Universidad de Toronto produjo dos estudios en los años 

2008 y 2011. El último lo encontramos en la Universidad de Montreal en 2014. 
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En Estados Unidos, y centrándonos por estados, el primer estudio data de 1992 en la 

Universidad SUNY en Stony Brook, Nueva York. En la misma ciudad pero en 

universidades distintas se realizaron varios estudios más, dos en la Universidad de la 

Ciudad de Nueva York, en 2001 y 2010, y en la Universidad de Nueva York en 2007.  

 

En California localizamos tres estudios realizados en dos universidades distintas. Uno fue 

en el año 1996, en la Universidad estatal politécnica de California, Pomona. Los otros dos 

se llevaron a cabo en la Universidad de California en el año 2003 y en el año 2010. 

 

En la Universidad de Carolina del Sur se efectuaron tres doctorados en los años 1999, 2000 

y 2001. Otros estudios los encontramos en 1998 en la Universidad estatal de Ohio, en el 

año 2000 en la Universidad estatal de Luisiana y en la Universidad de Arizona en 2003 y 

2011. 

 

En el 2008 se culminó un estudio en la Universidad de Tennessee y otro en el estado de 

Pensilvania, en la Universidad Temple. A partir del año 2010, encontramos estudios en 

2011 en Hawái y en 2012 en diferentes estados, Indiana, Iowa e Illinois (Universidad del 

noroeste). Por último, la Universidad Brigham Young del estado de Utah produjo otro 

estudio en el año 2017.  

 

El Gráfico 2 muestra en tonos azules los estados de América del Norte con mayor número 

de estudios. Cuánto más intenso es el color, mayor número de investigaciones. 

 

 

Gráfico 2. Estados de América del Norte con mayor número de estudios 

 

 

 

El último continente y más prolífico en estudios de doctorado relacionados con el campo 

de la atrición ha sido Europa, que cuenta con treinta y cinco estudios ya culminados. Los 

Países Bajos es el país con mayor número, siendo la Universidad de Nijmegen la que 

cuenta con los primeros estudios que datan de los años 1988, 1996 y 2000. En la 
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Universidad de Tilburg también se terminaron dos doctorados en el año 1997 y 1998.  Los 

estudios más recientes se realizaron en las universidades de Ámsterdam con un estudio en 

la Universidad Vrije en el año 2007, otro estudio en el año 2011 en la Universidad de 

Utrecht y, por último, en la Universidad de Groningen, que es la universidad donde se 

concentra un mayor número de estudios realizados, en los años 2003, 2010, 2013 y 2017.  

 

Después de los Países Bajos, el país europeo con gran índice de estudios de doctorado es el 

Reino Unido. En Escocia se realizó un estudio en el año 2006 en la Universidad de 

Edimburgo y otro en 2008 en la Universidad Queen Margaret de Edimburgo. Los demás 

estudios son de Inglaterra y se llevaron a cabo en las Universidades de Lancaster (1984), 

Durham (2001), Surrey (2001), Salford (2008), Newcastle Upon Tyne y Exeter (2013) y 

más recientemente en la Universidad de Essex en el año 2018.  

 

Los demás países europeos en los que se han realizado estudios de doctorado relacionados 

con la atrición cuentan con menor número de estudios, con un máximo de tres. Con tres 

estudios podemos nombrar Suecia, en la Universidad de Estocolmo, con estudios recientes 

de los años 2008, 2011 y 2015. De la misma forma, con tres estudios encontramos 

Alemania, dos estudios existentes se llevaron a cabo en la misma universidad, la 

Universidad de Düsseldorf, en los años 2000 y 2009 y otro estudio se ubica en la 

Universidad de Ratisbona en el año 2010. 

 

Con dos estudios hallamos Francia y España. En Francia se realizaron en la Universidad de 

Toulouse-Le Mirail en 1999 y en la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París 

en el año 2005. En España, los dos estudios son recientes ya que son del año 2016 en la 

Universidad Complutense de Madrid y del año 2017 en la Universidad Camilo José Cela.  

Finalmente, podemos señalar varios países con un estudio de doctorado: Finlandia, en la 

Universidad de Tampere (2001), Portugal, en la Universidad de Minho (2008), Irlanda, en 

la Universidad de Dublín (2011), Dinamarca, en la Universidad Aarhus en el año 2012 y 

República Checa en la Universidad Masaryk en el mismo año (2012). 

 

El Gráfico 3 muestra en tonos azules los países europeos con mayor número de estudios. 

Al igual que el gráfico anterior, cuánto más intenso es el color, mayor número de 

investigaciones representa. 
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Gráfico 3. Países de Europa con mayor número de estudios 

 

 

 

En la Tabla 2 se puede ver con mayor claridad las universidades en las que se ha realizado 

un mayor número de doctorados junto con el año de culminación. En ella podemos 

apreciar cómo las universidades con mayor número de estudios de doctorado son aquellas 

situadas en los Países Bajos.  
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Tabla 2: Número de estudios por universidades y años de culminación 

UNIVERSIDAD PAÍS NÚMERO AÑO 

Universidad de 

Groningen 

Países Bajos 5 2003, 2010, 2010, 

2013, 2017 

Universidad de 

Nijmegen 

Países Bajos 3 1988, 1996, 2000 

Universidad de 

Estocolmo 

Suecia 3 2008, 2011, 2015 

Universidad de 

Carolina del Sur 

Estados Unidos 3 1999, 2000, 2001 

Universidad 

Düsseldorp 

Alemania 2 2000, 2009 

Universidad City de 

Nueva York 

Estados Unidos 2 2001, 2010 

Universidad McGill Canadá 2 2002, 2015 

Universidad de 

Toronto 

Canadá 2 2008, 2011 

Universidad de 

California 

Estados Unidos 2 2003, 2010 

Universidad de 

Arizona 

Estados Unidos 2 2003, 2011 

Universidad 

Tilburg 

Países Bajos 2 1997, 1998 

 

 

En la tabla anterior no hemos introducido las universidades que cuentan con un solo 

estudio. Las expondremos en una tabla distinta, Tabla 3, para  resaltar el gran número de 

universidades con un solo estudio, lo que demuestra que este campo se ha extendido en 

este nuevo siglo.  
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Tabla 3: Universidades con un solo estudio y año de culminación 

 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Universidad de 

Lancaster 

Inglaterra 1984 

Universidad SUNY 

en Stony Brook 

Estados Unidos 1992 

Universidad estatal 

politécnica de 

California, Pomona 

Estados Unidos 1996 

Universidad de 

Columbia Británica 

Canadá 1998 

Universidad estatal 

de Ohio 

Estados Unidos 1998 

Universidad de 

Toulouse- Le 

Mirail 

Francia 1999 

Universidad estatal 

de Luisiana 

Estados Unidos 2000 

Universidad 

Durham 

Inglaterra  

2001 

Universidad de 

Tampere 

Finlandia  

2001 

Universidad de Tel 

Aviv 

Israel  

2001 

Universidad 

Shandong 

China 2001 

Universidad Surrey Inglaterra 2001 

École des Hautes 

Etudes en Sciences 

Sociales 

Francia 2005 

Universidad de 

Edimburgo 

Escocia 2006 

Universidad de 

Nueva York 

Estados Unidos 2007 

Universidad Vrije Países Bajos 2007 

Universidad de 

Auckland 

Nueva Zelanda 2008 

Universidad de 

Minho 

Portugal 2008 

Universidad Queen 

Margaret de 

Edimburgo 

Escocia 2008 

Universidad de 

Salford 

Inglaterra 2008 
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Universidad 

Temple 

Estados Unidos 2008 

Universidad 

Tennessee 

Estados Unidos 2008 

Universidad de 

Alberta 

Canadá 2010 

Universidad de 

Ratisbona 

Alemania 2010 

Universidad de 

Dublín 

Irlanda 2011 

Universidad de 

Hawái 

Estados Unidos 2011 

Universidad de 

Utrecht 

Países Bajos 2011 

Universidad Aarhus Dinamarca 2012 

Universidad de 

Indiana 

Estados Unidos 2012 

Universidad de 

Iowa 

Estados Unidos 2012 

Universidad 

Masaryk 

República Checa 2012 

Universidad del 

Noroeste  

Estados Unidos 2012 

Universidad Exeter Inglaterra 2013 

Universidad de 

Haifa 

Israel 2013 

Universidad 

Newcastle Upon 

Tyne 

Inglaterra 2013 

Universidad de 

Montreal 

Canadá 2014 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

España 2016 

Universidad de 

Victoria Wellington 

Nueva Zelanda 2016 

Universidad 

Brigham Young 

Estados Unidos 2017 

Universidad Camilo 

José Cela 

España 2017 

Universidad Essex Inglaterra 2018 

 

Por la cantidad de países y universidades diversas en las que se han estado realizando 

estudios de atrición, cabe destacar América del Norte y Europa como principales lugares 

de estudio de este campo lingüístico. Estos países cuentan con un flujo migratorio alto, por 

lo que corroboraría el hecho de encontrar mayor número de personas que se encuentran en 

este proceso lingüístico y, por lo tanto, mayor número de estudios.   
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3. ESTUDIOS DE ATRICIÓN POR LENGUAS 

 

Separaremos los estudios conocidos según la lengua (L1) estudiada. El objetivo de este 

epígrafe no es dar una exhaustiva y detallada lista de todos los estudios por lenguas, ya que 

sería imposible, sino tener una visión general de los estudios de atrición. Para ello, 

haremos una clasificación por lenguas acompañada del nombre de algunos autores y el año 

del artículo, capítulo o libro que se muestra en la bibliografía.  

 

Huelga decir que estas no son las únicas publicaciones de estos autores. Son simplemente 

una muestra representativa para el lector.  

 

El español no será nombrado ya que tendrá un epígrafe especial después de este.  

 

- Albanés: de Leeuw et al. (2018). 

- Alemán: Hiller-Foti (1985), Jordens et al. (1986), Brons-Albert (1993), de Bot y Clyne 

(1994), Ammerlaan (1996), Waas (1996), Köpke (1999), Engerer (2000), Gross (2000), 

Hulsen (2000), Kadt (2000), Schmid (2002), Hutz (2004), Scherag et al. (2004), 

Wagener (2004), de Leeuw (2007, 2008a), Prescher (2007), Tóth (2007), Negrisanu 

(2008), Schmid (2009), de Leeuw et al. (2010), Lippert (2010), Ribbert y Kuiken 

(2010), Schmid y Beers Fägersten (2010), Schmid y Dusseldorp (2010), Stolberg y 

Münch (2010), Badstübner (2011), Opitz (2011), Hopp y Schmid (2013), de Leeuw et 

al. (2013), Schoofs (2013), Bergmann et al. (2016), Chowdhury (2016), Schmid et al. 

(2016), Steinkrauss y Schmid (2016), Bergmann (2017). 

- Árabe: Aissati (1996, 1998),  árabe marroquí : Jamai (2008), árabe de Tunez : Chargui 

(2016), Nallan Chakravarthi (2016). 

- Armenio: Godson (2003). 

- Bengalí: Datta (2010). 

- Búlgaro: Slavkov (2014). 

- Checo: Bolonyai (1999), Bolonyai y Dutkova-Cope (2001), Dutkova-Cope (2001).  

- Chino: Xie (2010), chino mandarín: Cao (2016), chino cantonés: Kan (2016). 

- Coreano: Brewer (2003), Kim y Montrul (2004), Ventureyra (2005), Kim y Starks 

(2008, 2010), Suh (2008).  

- Danés: Sondergaard (1996). 

- Finés: Boyd y Andersson (1991), Kravin (1992), Hirvonen (1995), Kokko (1998), 

Riionheimo (1998), Jarvis (2003), Halmari (2005). 

- Francés: Weltens (1988), Ben-Rafael (2001, 2004), Bullock y Gerfen (2004), Ben-

Rafael y Schmid (2007). 

- Griego: Pelc (1998, 2001), Tsimpli et al. (2003, 2004), Mennen (2004), Zombolou 

(2011), Chatzikonstantinou et al. (2016). 

- Hebreo: Kaufman y Aronoff (1991), Kaufman (1992, 1998, 2000), Armon-Lotem 

(2000), Goral et al. (2008). 

- Holandés: de Bot y Clyne (1989, 1994), Schatz (1989), de Bot et al. (1991), Jaspaert y 

Kroon (1992), Klatter-Folmer (1992), Ammerlaan (1996), Giesbers (1997), Raidt 

(1997), Schoenmakers-Klein Gunnewiek (1997), Soesman (1997), de Vries y de Vries 

(1997), Hulsen (2000), Mennen (2004), Keijzer (2007), Crezee (2008), Schmid y Beers 

Fägersten (2010), Mayr et al. (2012), Keijzer y Schmid (2016), Schmid et al. (2016). 

- Húngaro: Vago (1991), Fenyvesi (1998), Bolonyai (1999), Bolonyai y Dutkova-Cope 

(2001), Tóth (2007), Varga (2012). 
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- Inglés: Sharwood Smith (1983), Boyd y Andersson (1991), Olshtain y Barzilay (1991), 

Seliger (1991), Major (1992), Porte (1999, 2003), Brown (2001), Dostert (2004), 

Dussias (2004), Levy et al. (2007), Ehrensberger-Dow y Ricketts (2008), Linck et al. 

(2009), Wang (2010), Xu (2010), Kang (2011), Chang (2012), Sučková (2012), Schoofs 

(2013).  

- Iraní: Kargar y Rezai (2014), Gharibi (2016). 

- Islandés: Arnbjörnsdóttir (2015), Dehé (2016). 

- Italiano: Jaspaert y Kroon (1988, 1989), Bettoni (1991), Tsimpli et al. (2003, 2004), 

Bortolato (2013), Kasparian et al. (2016), Steinhauer (2016), Kasparian et al. (2016). 

Italiano calabrés: Nodari et al. (2016).  

- Japonés: Hansen y Asao (2001). 

- Lucchese dialect of Italian: Celata y Cancila (2010). 

- Lituano: Macevichius (2001). 

- Persa: Jamshidiha y Marefat (2006). 

- Polaco: Ronowicz (1999), Lubińska (2008, 2011). 

- Portugués: Schoenmakers-Klein Gunnewiek (1998), portugués de Brasil: Major (1992). 

- Punjabi/Urdu: Reynolds (2002). 

- Rumano: Cherciov (2011). 

- Ruso: Turian y Altenberg (1991), Polinsky (1994, 1995), de Bode (1996), Isurin (2000, 

2005, 2007), Leisiö (2001), Schmitt (2001, 2004), Priven (2002), Laufer (2003), 

Pavlenko (2003, 2004), Kagan (2006), Laleko (2007), Bar-Shalom y Zaretsky (2008), 

Baladzhaeva (2013), Nodari et al. (2016).  

- Serbio/croata: Skaaden (2005).  

- Sueco: Håkansson (1995), Leinonen y Tandefelt (2007).  

- Sylheti: McCarthy y de Leeuw (2016). 

- Telugu : Nallan Chakravarthi (2016). 

- Turco: Huls y van de Mond (1992), Yagmur (1997), Gürel (2002, 2003, 2004a), Gürel y 

Yılmaz (2011), Yilmaz (2011), Yilmaz y Schmid (2012, 2015), Karayayla y Schmid 

(2016, 2019). 

- Ucraniano: Nodari et al. (2016).  

- Yiddish: Levine (2000), Fader (2008).  

 

Como hemos mencionado anteriormente, es posible que haya estudios de los que no 

tenemos constancia. Aun así, de la información con la que contamos, observamos que hay 

lenguas que han sido principalmente estudiadas, destacando el alemán, el holandés y el 

inglés. Como podemos percibir, se empezaron a analizar en los años ochenta ya que 

encontramos artículos de esta época, y las últimas publicaciones obtenidas son muy 

recientes. Esto sugiere que han sido lenguas que no se han dejado de examinar desde los 

comienzos de la atrición.  

 

Otras lenguas como el italiano, ruso y turco siguen el mismo patrón. Se empezaron a 

indagar en los noventa y se han seguido analizando hasta los últimos años, ya que hallamos 

publicaciones del 2016.   

 

Como detalle destacable, apreciamos un porcentaje alto de lenguas estudiadas por un solo 

autor. Podríamos mencionar el armenio, bengalí, búlgaro, lituano, serbio/croata, entre 

otros. Esto confirmaría el hecho de que muchos investigadores comenzaron a estudiar el 

tema de la atrición debido a razones personales, pues se encontraban ellos mismos o 
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familiares en dicha situación. Tampoco podemos olvidar los años de publicación de estas 

investigaciones, ya que se encuentran a partir del siglo XXI, lo que confirma el auge de los 

estudios de atrición en este siglo.  

 

4. ESTUDIOS DE ATRICIÓN SOBRE EL ESPAÑOL 

 

Los estudios de atrición del español han estado durante muchos años enfocados en el 

español de nativos de América Central y América del Sur que vivían en Estados Unidos. 

Sin embargo, no podemos obviar otra clasificación que se centra en los hablantes de 

herencia (heritage speakers). Siguiendo a Valdés (2005), los hablantes de herencia son 

bilingües que nacieron en un país y en cuyo hogar estaban expuestos a otra lengua distinta 

a la lengua principal del país en el que nacieron.  

 

El enfoque de este artículo no se centra en este tipo de hablantes, aunque muchos autores sí 

dirigieron sus investigaciones en este sentido, principalmente en los hijos de inmigrantes 

de América Central y América del Sur que nacieron en Estados Unidos, pero en cuyo 

hogar se hablaba español. Aunque la principal investigadora es Silvina Montrul (2004) 

también podemos mencionar a Hakuta y D’Andrea (1990), Carl Kirschner (1996), 

Anderson (1999), Zapata et al. (2005), Guiberson et al. (2006), Sánchez-Muñoz (2009), 

Barski (2013), Cuza y Perez-Tattam (2015), o Gill (2016) entre otros. En la misma línea, 

otros autores han estudiado a los hablantes de herencia latinos en Europa como es el caso 

de Uribe de Kellett (2002), que hizo una observación de una colombiana en el Reino 

Unido; Sánchez Abchi y Calderón (2016), quienes dirigieron sus investigaciones al español 

como lengua de herencia en Suiza; o Marta García (2018), que centró su investigación en 

los hablantes de herencia y enseñanza bilingüe en Alemania.  

 

Centrándonos en los estudios de atrición del español, numerosas han sido las 

investigaciones que han estado dedicadas a los hablantes de español de América Central y 

Latinoamericana que emigraron a América del Norte después de haber adquirido su 

primera lengua. Siguiendo un orden cronológico, nombraremos algunos investigadores que 

estudiaron este campo.  

 

- Silva-Corvalán (1991): mexicanos en Estados Unidos.  

- Anderson (1999): puertorriqueños en Estados Unidos.  

- Toribio (2000): dominicanos en Estados Unidos.  

- Guardado (2002): latinoamericanos en Canadá. 

- Sánchez Muñoz (2004): mexicanos en Estados Unidos. 

- Ramírez (2007): colombianos en Estados Unidos. Tesis doctoral.  

- Cuza-Blanco (2008): cubanos, colombianos y venezolanos en Toronto. Tesis doctoral. 

- Cuza-Blanco (2010): español caribeño en Estados Unidos y en Canadá. 

- Perpiñán (2011): argentinos, colombianos, mexicanos, peruanos y costarricenses.   

- Domínguez (2013): español caribeño en Estados Unidos.  

- DeMelo (2014): cubanos, venezolanos, colombianos, mexicanos en Montreal. 

Disertación de máster. 

- Gorostiaga Rodríguez (2017): mexicano en Estados Unidos. Disertación de máster. 

- Walch (2017): mexicanos en Estados Unidos. Disertación de máster.  
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Si bien el campo del español como lengua examinada en las investigaciones de atrición ha 

estado más centrado en nativos de América Central o del Sur residiendo en Estados Unidos 

y Canadá, hubo algunos estudios que se orientaron al español de España en América del 

Norte. Muestra de ello son los siguientes ejemplos. 

 

- Perpiñán (2011): españoles en Estados Unidos.  

- DeMelo (2014): españoles en Montreal. Disertación de máster. 

 

Fuera de las divisiones realizadas anteriormente, quedaría Brasil, que ha sido un país que 

ha dado varios estudios de atrición en torno a la lengua española.  

 

- Izquierdo Merinero (2011): españoles en Brasil. 

- Iverson (2012): chileno en Brasil. 

- Santos (2013): españoles en Brasil. 

- Calvo-Capilla (2016): españoles en Brasil. 

 

Por otro lado, cabe mencionar el estudio del español de América Central y 

Latinoamericana y el español de España en Europa, ya que, recientemente, los estudios de 

hispanohablantes en espacios europeos han empezado a proliferar y prueba de ello fue la 

primera conferencia sobre dicho tema que se realizó en Suiza en junio de 2018, 1st 

International Conference on Spanish Speakers in European Spaces. En dicha conferencia, 

se dieron a conocer nuevos investigadores que trabajan este tema en los espacios europeos.  

 

Algunos ejemplos del español de América Central y Latinomericana en Europa son: 

 

- Bylund (2009): chilenos, peruanos, colombianos, bolivianos, mexicanos y uruguayos en 

Suecia.  

- Bonomi (2010): hispanos en Italia.  

- Cazzoli-Goeta y Young-Scholten (2011): colombianos, peruanos y venezolanos en el 

Reino Unido.  

- Bylund y Ramírez-Galán (2014): chilenos, colombianos y peruanos en Suecia. 

- Ahumada y Köpke (2016): colombianos en Francia. 

- Diez del Corral Areta (2018): colombianos en la Suiza francófona.  

- Sánchez Moreano (2018): hispanohablantes en Guayana francesa.  

- Soto Rodríguez (2018): andinos en Italia. 

- de Wilde et al. (2018): transmigrantes hispanohablantes en Bélgica.  

 

El español de España en zona europea proporciona de igual modo las siguientes 

investigaciones: 

 

- Grosjean y Py (1991): españoles en la Suiza francófona.  

- Bylund (2009): españoles en Suecia.  

- Cazzoli-Goeta y Young-Scholten (2011): españoles en el Reino Unido.  

- Chamorro et al. (2016): españoles en Edimburgo.  

- Dondelewski y Petkova (2018): españoles en Polonia.  

 

De la lista proporcionada, deducimos que hay un mayor número de estudios del español de 

América Central y del Sur en América del Norte que en Europa. Del mismo modo, 

javascript:;
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encontramos un significativo número de investigaciones del español de España en Europa 

comparado con el menor número de investigaciones del español de España en América del 

Norte.  

 

A excepción de Grosjean y Py cuyo estudió se realizó en 1991, las demás investigaciones 

sobre el español de España datan de 2009 y se han extendido hasta la actualidad. Esto 

corrobora lo reciente que son las investigaciones con el español como lengua principal 

examinada y pone en evidencia el progreso de este fenómeno en los últimos años. 

 

En cuanto a la lengua en la que se redactaron los estudios sobre el español de España, 

detectamos diversas lenguas. Empezaremos con la primera publicación de Grosjean y Py 

que fue redactada en francés en 1991. En portugués, existe otra publicación de Santos en 

2013. En inglés, podemos nombrar a Bylund (2009), Cazzoli-Goeta y Young-Scholten 

(2011), Perpiñán (2011), de Melo (2014) y Chamorro et al. (2016). En español, 

localizamos dos publicaciones redactadas en dicha lengua, la de Izquierdo-Merinero en 

2011 y la de Calvo-Capilla en 2016. Aunque el número de estudios de español de España 

no es muy abundante, sí podemos señalar que el español no es la lengua principal en la que 

se redacta este tipo de investigaciones. 

 

Si nos fijamos en el lugar de residencia de los españoles que participaron en los estudios 

nombrados anteriormente podemos señalar América del Norte con estudios en Estados 

Unidos (Perpiñán, 2011) y Montreal (deMelo, 2014); Brasil con tres estudios (Izquierdo-

Merinero, 2011; Santos, 2013 y Calvo-Capilla, 2016); y Europa en la Suiza francófona, 

Neuchâtel (Grosjean y Py, 1991), en Suecia (Bylund, 2009), en el Reino Unido (Cazzoli-

Goeta y Young-Scholten, 2011) y en Edimburgo (Chamorro et al. 2016). Esto indicaría la 

popularidad de los estudios del español de España en los espacios europeos. 

 

Aunque nos referimos a estos estudios como investigaciones que analizaron el español de 

España, esto no significa que todos los individuos que participaron en el mismo estudio 

procedían de dicho país. Hay cuatro estudios en los que participó algún individuo español, 

aunque la mayoría de participantes eran de países de América Central y del Sur. Estos 

estudios, que detallaremos a continuación, son Bylund (2009), Cazzoli-Goeta y Young-

Scholten (2011), Perpiñán (2011) y DeMelo (2014). 

 

En el estudio de Bylund (2009) participó un español, un boliviano, veintiún chilenos, dos 

colombianos, un mexicano, cuatro peruanos y un uruguayo. Cazzoli-Goeta y Young-

Scholten (2011) analizaron a veinticuatro hablantes de español. No se especifica el número 

por nacionalidad. Solo se establece que hay españoles, colombianos, peruanos y 

venezolanos. Perpiñán (2011) estudió a seis españoles, dos argentinos, un colombiano, dos 

costarricenses, un mexicano y un peruano. DeMelo (2014) analizó a un español, un 

colombiano, dos cubanos, dos mexicanos y dos venezolanos. Este estudio se realizó 

también de manera conjunta con individuos de segunda generación. 

 

Como investigaciones con solo participantes españoles, podemos nombrar a Grosjean y Py 

(1991) con quince españoles, Izquierdo-Merinero (2011) con cuatro, Santos (2013) con 

diez, Calvo-Capilla (2016) con veinte y Chamorro et al. (2016) con setenta y dos.  
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La existencia de grupo de control en los estudios del español de España tampoco es lineal 

ni en cuanto al número, ni a la existencia ni a la procedencia de los participantes. Los 

estudios que sí incluyen grupo de control son Bylund (2009), que cuenta con quince 

individuos (un español, el setenta por ciento chilenos y el resto de países latinos); Perpiñán 

(2011) con doce españoles; Cazzoli-Goeta y Young-Scholten (2011) con diez argentinos; 

Calvo-Capilla (2016) con veinte; y Chamorro et al. (2016) con veinticuatro españoles 

recién llegados a Edimburgo, con una media de unas siete semanas en esta ciudad.   

 

La media de años que los participantes de estos estudios llevan viviendo en un entorno L2 

también es diferente según el estudio, aunque todos superan los cinco años. Cabe 

mencionar que uno de los estudios con una media mayor de años viviendo en un entorno 

L2 es uno de los estudios más recientes, es decir, el de Calvo-Capilla (2016), con treinta y 

dos años de media. El estudio de Izquierdo-Merinero (2011) es el estudio con un número 

mayor de años de residencia, ya que su media se sitúa en cuarenta y ocho años.  

 

Como podemos observar, si tratamos de analizar y comparar las publicaciones referidas al 

español europeo, veremos que no existe una misma línea de acción, ya que el enfoque de 

cada autor es distinto, y de ahí diversos procedimientos y conclusiones.   

 

Algunos autores como Perpiñán (2011) y Chamorro et al. (2016) realizaron tareas 

lingüísticas. Perpiñán (2011) llevó a cabo cuatro tareas: una tarea en línea de comprensión 

lectora, dos de producción oral y una de producción escrita, mientras que Chamorro et al. 

(2016) efectuaron una tarea de seguimiento ocular (eye-tracking task) y una tarea de juicio 

de aceptabilidad (judgement task) para juzgar la naturalidad de las oraciones. 

 

Otros autores llevaron a cabo cuestionarios y entrevistas informales o semidirigidas. Entre 

estos autores, podemos señalar a Grosjean y Py (1991), Bylund (2009), Izquierdo-Merinero 

(2011), Santos (2013), DeMelo (2014) y Calvo-Capilla (2016).  

 

Cazzoli-Goeta y Young-Scholten (2011) realizaron tanto cuestionarios lingüísticos como 

dos tareas: la descripción de una foto y tareas de preferencia auditiva (aural preference 

task). 

 

Por último, cabe destacar el caso de España como lugar de residencia de hablantes 

afectados por la atrición (attriters). No son muchos los estudios realizados ni se siguen las 

mismas pautas, pero confirmaría el progreso de este tipo de investigaciones debido a la 

inmigración en este país. En este caso, no estaríamos hablando de la atrición del español 

como L1 sino de España como lugar de residencia de aquellos extranjeros con visible 

atrición lingüística. Algunos de los análisis realizados son: 

- Ribes y Llanes (2015) analiza la primera lengua de veinte ingleses que viven en 

Cataluña desde hacía al menos ocho años, pero incluyendo el nivel de aculturación al 

analizar dicha lengua. Más tarde se comparó con un grupo de control de Inglaterra 

(veinte ingleses monolingües). Se les administró cuestionarios y tareas lingüísticas. 

- Dorado-Escribano (2017) examina a cincuenta y ocho africanos y treinta y un rumanos 

viviendo en España con media de años de residencia de unos nueve y doce años 

respectivamente. Realizó entrevistas sociolingüísticas y tareas lingüísticas. 
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- Schlumpf-Thurnherr (2018a, 2018b) indaga sobre las lenguas africanas y el español de 

diez migrantes ecuatoguineanos en Madrid con una media de unos doce años de 

residencia. Llevó a cabo entrevistas semidirigidas. 

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

La atrición lingüística no es un fenómeno lingüístico novedoso, ya que va estrechamente 

ligado a las migraciones. Podemos nombrar a Einar Haugen quien, en 1938, ya 

mencionaba este término. Sin embargo, los estudios realizados no fueron lineales hasta la 

entrada del nuevo siglo, momento en el que este campo comenzó a consolidarse gracias 

principalmente a la Dra. Monika Schmid. 

 

Siguiendo a autores como Seliger (1996: 615), Calvo-Capilla (2016: 2) o Köpke y Schmid 

(2013: 13-14), consideramos que al igual que la adquisición de una primera lengua (L1) o 

de una segunda lengua (L2) y el bilingüismo, la atrición también forma parte del proceso 

lingüístico de los hablantes y, como tal, no debería obviarse.  

 

Como Köpke y Schmid (2013) expusieron, con la entrada del siglo XXI los estudios en el 

campo de la atrición se han multiplicado así como los lugares donde se llevaron a cabo 

estas investigaciones y las lenguas observadas. Como continentes con menos estudios 

realizados, se situarían Oceanía y Asia y como continentes con mayor número, Europa y 

América del Norte.  

En cuanto a las lenguas estudiadas, destacan en primer lugar el alemán, el holandés y el 

inglés seguidas de otras lenguas como el italiano, ruso y turco. Todas empezaron a 

examinarse en los ochenta o noventa y se han seguido analizando hasta los últimos años. 

Existe también un alto porcentaje de lenguas como el armenio, o bengalí, entre otros, que 

han sido estudiadas por un solo autor, lo que confirmaría la expansión de la atrición 

lingüística con nuevas lenguas examinadas. 

 

Sin embargo, el español de España no fue una de las principales lenguas estudiadas en este 

tipo de investigaciones ya que los estudios de atrición del español estuvieron durante 

muchos años enfocados al español de nativos de América Central y América del Sur que 

vivían en Estados Unidos. Aun así, existen al menos dos estudios del español de España en 

América del Norte y al menos tres estudios del español de España en Brasil.  

 

Por otro lado, existe una tendencia al estudio del español como lengua principal analizada 

en las investigaciones, no sólo en América del Norte sino también en los espacios 

europeos. Muestra de ello es la conferencia realizada en Suiza en junio de 2018, 1st 

International Conference on Spanish Speakers in European Spaces, donde diferentes 

investigadores mostraron sus investigaciones sobre el español en espacios europeos.  

 

El análisis y comparación de las publicaciones referidas al español europeo nos muestra 

que no existe una misma línea de acción, cada autor sigue un enfoque distinto que le lleva 

a seguir diversos procedimientos y, por consiguiente, obtener variadas conclusiones. Por 

ejemplo, la lengua utilizada para redactar este tipo de investigaciones varía desde el 

francés, portugués, español y principalmente el inglés. No todos los estudios encontrados 

se centran exclusivamente en el español de España. Hay estudios en los que se analiza a 
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individuos cuyos orígenes son diversos, de España o de América Central o del Sur. La 

existencia de grupo de control tampoco es uniforme en lo que se refiere al número, a la 

existencia o a la procedencia de los participantes. La media de años que los participantes 

de estos estudios llevan viviendo en un entorno L2 también es diferente según el estudio. 

Algunos autores realizaron tareas lingüísticas, otros llevaron a cabo cuestionarios y 

entrevistas informales o semidirigidas y en algún estudio se efectuaron tanto cuestionarios 

lingüísticos como tareas lingüísticas. 

 

Es interesante destacar las investigaciones llevadas a cabo teniendo a España como lugar 

de residencia de hablantes afectados por la atrición. No son muchos los estudios ni se 

siguen las mismas pautas, pero confirmaría el progreso de este tipo de investigaciones. 

 

Lamentablemente, no hemos podido incluir todos los títulos e investigadores de este 

campo. Aun así, hemos querido mostrar el progreso de los estudios de atrición lingüística. 

En los últimos años se ha empezado a incluir el español de España como lengua estudiada  

lo que hace entrever una continuidad a los estudios de atrición del español y una extensión 

de los lugares donde se centran dichos análisis.  

 

Esperamos que este artículo, redactado en español, sea de utilidad para aquellos que están 

interesados en este fenómeno y puedan seguir proliferando los estudios sobre el español en 

general y el español de España en particular como lengua examinada en la atrición 

lingüística.  
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