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t·rlTROOUCCJON 

l. 1 Prop6sito de la tesis, 

El presente trabajo tiene como propósito principal analizar algunos 

problemas que se experimentan al impartir el curso de comprensf6n de lectu

ra en inglés en el Colegio de Ciencias y Humanidades. curso obligatorio pa

ra poder ingresar al nivel de licenciatura. Asimismo se propondrá alguna 

soluci6n. por lo menos parcial y mediata, para dichos problemas. 

La experiencia de enseñanza en el curso de inglés no ha demostrado 

ser lo fructffera que se esperarfa de acuerdo a las ideas que fundamentan 

dicha institución, Por tal motivo se pens6 en analizar cuilles eran las ca~ 

sas de esa falta de éxito en el aprendizaje de los alumnos y en buscar mane 

ras de lograr mejores resultados, 

Es importante aclarar que en este trabajo se abordarán de manera am-

plia algunos de los aspectos que afectan la enseñanza-aprendizaje de la lec 

tura en lengua extranjera (LE). Otros puntos. en cambio. s6lo se menciona

rán y se dejarán para estudios futuros puesto que, debido a la complejidad 

de la tarea nos llevarfa demasiado tiempo. espacio y recursos tratarlos to

dos en este trabajo. 

La meta del CCH es utilizar de manera óptima los recursos con que 

cuenta para poder educar a un namero mayor de alumnos; sin embargo, el pro

blema de la escasez de recursos no queda resuelto con el simple hecho de 

fonnar grupos numerosos e improvisar maestros. Asf sólo se están creando 

otros problemas de tipo pedagógico. La maestra Cannen Christlieb afirma 

que debido al crecimiento constante de la población estudiantil la educación 

se tiene que masificar y "produce manifestaciones negativas, abate al nivel 

educativo y deforma al proceso de enseñanza-aprendizaje", Contfnaa: 
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La masificación conduce a una despersonalizaci6n en las acti
vidades académicas. Los estudiantes llegan a ser, para sus maes
tros un conjUnto indiscernible de rostros sin nombre, La enseílanza 
se tOrna insuficiente y rutinaria, y se pierde el control sob~ el 
proceso de aprendizaje, Los alumnos sólo muestran interés por el 
examen final, y se preocupan por descubrir la estrategia para apro
barlo. (Gaceta CCH, 26 Nov. 1982), 

2 

Ante este panorama, Christlieb propone que la educación en el CCH ay~ 

de a crear h~bitos de estudio en los alumnos a fin de que el alumno cada 

vez dependa menos del maestro, Pero lograr esto no es tarea fácil, El a-

lumno presenta una serie de características que,de no considerarse, los re-

soltados por lograr serán negativos. El aprendizaje, según las apreciacio

nes de Allen y Valette (citados por Legan), ha sido siempre un proceso alt!_ 

mente individualizado; no obstante, la ensenanza generalmente se ha reali-

zado cano si todos los aprendices necesitaran el mismo tipo de presentaci6n 

de los temas, el mismo tiempo y los mismos materiales de aprendizaje. Los 

resultados, por supuesto, no son favorables, (Legan, 1979:95), 

1.2 Tipo de solución propuesta, 

Se pensó, por lo tanto, que un enfoque humantstico1 sert~ la solución 

al problema, pero, las condiciones de \rabajo del CCH no penniten dar este 

tipo de atención a los alumnos, por muy buenas intenciones que el profesor 

tenga. Se trata entonces de buscar una solución en conjunto: maestros, alu!!!, 

nOs y autoridades, De todos ellos, son los maestros quienes pueden iniciar 

esta bdsqueda de sGluctones y proponerla a las autoridades. Aun en circuns 

tancias tan diffciles cano las actuales en el CCH (sobrecarga de trabajo, _ 

grupos numerosos con niveles sumamente heterog~neos, etc.), de alguna mane-

1) Los enfoques humanfsticos, mismos que se definirán más adelante, se ca-
racterizan por centrarse más en el aprendizaje del individuo que en el 
docente o en el programa, por supuesto sin dejar de lado estos dos alti
mos elementos. 
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ra se puede empezar a probar alguna o algunas de las variables de la indivi 

dualización2 y tl'"atar de involucrar a los alumnos en todo el p..-oceso de su· 

aprendizaje, es decir iniciarlos en un aprendizaje autónomo, Las autorida. 

des, por su parte, podrfan apoyar de dive..-sas maneras el t..-abajo serio de 

Jos profesores interesados en mejorar la calidad de la ensenanza aprendiza-

je de los alumnos, lo cual, es la raz6n de ser de las tres pa..-tes. 

Para mejorar la enseñanza del inglés en el CCH, es necesario revisar 

la operación total de enseñanza de la lengua3 La solución afectarfa, de 

una manera u otra, todas las etapas de· la operación de enseñanza de una len 

gua extranjera y por lo tanto esta tesis no las puede considerar todas, La 

propuesta concreta de este trabajo, sin emba..-go, incluye varios aspectos, 

tanto de planeacidn y diseño como de experimentación y de docencia. En es

te trabajo se diseña un curso de seis etapas que penniÍ.irá a los alumnos y 

a los profesores fonnular sus propios programas. Dichas etapas son: 

l) 

2) 

3) 

4) 

Taller para analizar los elementos que afectan el aprendizaje 
de una lengua extranjera (LE). 

Discusi6n de los objetivos del curso de fnglés. 

Revisión y discusión de los planes de trabajo para et curso di
señados por los alumnos, Esta será una etapa de aclaración y 
negociación de dichos planes de trabajo, 

Taller en el cual los alumnos aprenderán a seleccionar sus ma
teriales de acuerdo a ciertos criterios mencionados. 

2) Serla conveniente señalar que el término individualización no quiere de 
cfr aislamiento o aprendizaje programado: quiere decir que se conside-
rará, hasta donde sea posible, las caracterfsticas individuales del a
p..-endiz. 

3) Corder se refiere a esta operación como "the 'total language-teaching 
operation"' y prefiere llamarla as'í en vez de ..-eferirse únicamente al 
término teaching, ya que este último se refiere más bien a la actividad 
realizada por los profesores en el salón de clase, pero se sabe que di
cha actividad es el punto final de una actividad que requiere planea
cidn detallada, estudio, preparación de varios tipos, etc. (Corder, 
1973,11). 
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5} Ancilisfs y complementación de los mecanismos de evaluaci6n in
terna y externa. 

4 

6} Lectura de los textos seleccionados (la mayor parte del curso). 

Estas secciones quedar.in mcis claras en el capftulo correspondiente. A 

manera de preparación pard el proyecto mencionado en esta tesis, se han re!_ 

lizado actividades tendientes a involucrar más al alumno en su aprendizaje 

de la LE. 

La primera meta de este proyecto ser& conscientizar a los alumnos.ha!. 

ta donde sea posible, de la importancia, de su papel en dicho aprendizaje. 

Para lograr tal objetivo se han seleccionado materiales, asf como activida

des. para cubrir las primeras etapas del curso. Es importante hacer notar 

que para el primer taller se utilizar.in materiales cuyo uso representa una 

doble ventaja: por un lado, el contenido o tema de los. textos es precisa-

mente el aprendizaje de una LE, en cuya discusf6n nos interesa involucrar 

al alumno. Por otra parte, se trata de textos escritos en inglés, lo cual 

ya significa un acercamiento directo por parte de los· alumnos hacia la len

gua meta. 

Para que el propio alumno evalae su participación en todas las respo~ 

sabilidades y actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se prop~ 

ne que cada alumno lleve una bitácora o registro de varios tipos de infonn! 

cfón; entre otra3 cosas, de sus conclusiones obtenidas después de haber 

lefdo y discutido los textos en relación a aquellos elementos que afectan 

el aprendizaje. 

la evaluación es un punto clave en la enseñanza de LE. Se intentar& 

dividir el valor total del curso en varias unidades, a cada una de las cua

les se le asignar.1 un detenninado número de cr~ditos, dependiendo de su im-
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portancia. Esto facilitará el manejo del trabajo total del curso Y el al~ 

no puede considerar su estado de progreso en cualquier manento del curso, 

no s6lo hasta el final del mismo. 

Otros cambios significativos que se presentarfan al utilizar un enfo

que humanfstico son el papel del alumno, quien participar! más en todo el ma 

nejo de su aprendizaje. El papel del maestro también cambiar! Y. más que 

·cambiar, adquirirá mayor importancia pues debera proporcionar mayor ayuda al 

alumno a fin de que este último intervenga más en su propio aprendizaje. 

Por dltimo, y debido en parte a las· condiciones de trabajo del CCH (gr~ 

pos numerosos y· heterogéneos}. el trabajo en equipos representa una v_entaja 

ya que implica mayor participación y adquisición de confianza por parte de 

los alumnos en su trabajo, 

1.3 Tipo de trabajo. 

Este tra~ajo se clasifica dentro del campo de la lingOfstica aplicada 

y, cano ya se mencionó, afecta varias fases de la enseñanza de LE. Se trata 

de encontrar solución a un problema urgente qlie se palpa de manera constante 

y precisamente por la amplitud del mismo la solución no es tan simple ni in 

mediata; más bien se trata de una propuesta inicial muy flexible que irá 

creciendo y modificándose de acuerdo, tanto a los probl.cmas y necesidades ~ 

dicionales que vayan surgiendo, cano a los resultados logrados. De esa ma

nera, se deberá considerar que si en la práctica hace falta mayor investi-

gaci6n de tipo teórico, se ccmpletará o in-clusive se puede formalizar Una 

teorfa a partir de la experiencia cotidiana, o confrontar la teorfa dispon!_ 

ble con la experiencia real. Por lo tanto, se puede considerar a este tra-
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bajo como la parte inicial de un proyecto a largo plazo, susceptible de mo

dificaciones y correcciones, De hecho, se continuará como parte del traba

jo de investigaci6n en el CCH, También se planea incluir en este proyecto 

mayor particfpacf6n de m~todos de experimentacf6n cano un medio para Probar 

las teorfas adoptadas, Se prevé, por lo tanto, ta aplfcaci6n ~s constante 

del método experimental, asf como el aprovechamiento de las teorfas relaci~ 

nadas con la lengua (especialmente la lectura de la misma) y con el aprend!_ 

zaje de dicha lengua, se trata, entonces, de un trabajo interdisciplinario. 

Se pretende, además, considerar, hasta donde sea posible, aquellos rasgos 

individuales del aprendizaje, to cual se ver& reflejado en el tipo de expe

rfmentaci6n que se propone. 

1.4 Aportacf6n del trabajo, 

Los enfoques humanfsticos no son nuevos; de hecho, en los principios 

que fundamentan la creacf6n del CCH se encuentran rasgos de ellos, La con

trfbuci6n de esta tesis consiste en rescatar tos rasgos hUJnanfsticos ya co!!_ 

siderados, asf como en Ja inctusi6n de un modelo más canpleto y dirigido es 

pecfficamente a la enseflanza de lenguas extranjeras. A través de puntos de 

vista de diversos autores se intentará diseflar un programa y actividades 

tendientes a motivar a los alumnos y a hacer que participen más en su apre!!_ 

dfzaje del inglés a fin de lograr mayor éxito en el mismo. 

Otro aspecto que se pretende incluir, el cual tampoco es nuevo, es ta 

cxpcrimentaci6n de manera sistematizada, Se prevé, por lo tanto, que será 

necesario lograr una mejor preparación en el disefto experimental, Asimismo, 

se incursionar& en involucrar al alumno en una mayor participaci6n en muchas 
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actividades y responsabilidades que hasta ahora han sido exclusivas del ma

estro. 

1.5 El proceso de comprensión de lectura en LE, 

Dentro de los aspectos te6ricos clave para el presente trabajo se en

cuentra la comprensi6n de lectura, El proceso de comprensión de lectura es 

bastante complejo; asimismo lo es el de su aprendizaje. No obstante la ate~ 

cion que han recibido estos problemas por parte de especialistas de diversas 

disciplinas, no se ha encontrado' una soluci6n concluyente a los mismos. En 

los attimos años se han dedicado esfuerzos considerables tendientes princi

palmente a la comprensión de los aspectos cognoscftivos4• El aspecto afec

tivo, sin embargo, no ha sido investigado suficientemente. Este trabajo i.!!_ 

tenta considerar, especialmente al principio del curso, los aspectos afect!· 

vos. No se pretende ignorar a los aspectos co9noscftivos, simplemente se 

empezar& por tomar en cuenta rasgos como la mo~fvacf6n, el interés, las ac

titudes del estudiante, etc., a fin de que los alumnos empiecen a ser más 

conscientes de todo lo que implica aprender una lengua (aunque en el prese!!. 

te caso anicamente se d~ atenci6n a una de las cuatro habilidades: la com-

prensi6n de lectura), y trate de encontrar ~manera de aprenderla mejor. 

Por otra parte, tampoco se debe dejar de lado el aspecto lingufstico en un 

curso de comprensión de lectura. El andlfsis del discurso ayudarfa mucho a 

encontrar caminos m&s directos en el aprendizaje de una LE. 

4) El trabajo de 1nvestfgacf6n de Castañeda y L6pez citado más adelante en 
esta tesis, se ha concentrado principalmente en aclarar problemas de ti
po cognoscitivo, aunque ven la necesidad de entender el ser afectivo. 
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Contenido por capttulos. 

A continuación se presenta un resumen de- los diferentes cap{tulos de -

esta tesis, lo cual pretende servir como un acercamiento inicial a la-misma. 

lntroducciOn. 

Planteamiento del problema, 

En este capítulo se habla de los factores más sobresalientes que de al 

guna manera influyen en el escaso éxito del curso, 

Se recurre, en primer lugar a la información acerca de la creación del 

Colegio de Ciencias y Humanidades. Aunque los propósitos al crear el CCH 

son fonnar estudiantes responsables, crfticos y autOnomos, la realidad es 

muy diferente, por lo menos en un alto porcentaje5. Aunque por el momento 

no se pueda precisar una cifra, este resultado se palpa en muchas ocasiones 

en las que el alumno se ve en la necesidad de demostrar la calidad de su pr.! 

parac16n. Los participantes en la responsabilidad de estos resultados no 

son únicamente los alumnos, sino (principalmente) la institución, las candi 

ciones de trabajo y los maestros. 

Por los motivos anteriores, se analiza en primer lugar a la institu-

ción. Se reflexiona sobre los objetivos de la misma, los cuales contemplan 

la realidad y aceptan la necesidad de una educación moderna: la educaciOn 

que los alumnos necesitan requiere el dominio de varios lenguajes y para 

5) Véase, por ejemplo, el documeulo "Fortaleza y debilidad de la UHAM", ga 
ceta UNAM, octava época, Volumen 11, Núm. 26, del 17 de abril de 1986.-
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corregir el vicio del encfclopedismo pone más ~nfasis en la enseñanza de m! 

todos que en la de contenidos. La instftucf6n se propone considerar al a-

lumno como participante activo en el proceso de su educacfdn y no como espe=.. 

tador o receptor pasivo. 

Se describe el curso de ingl~s como fue aprobado en el plan de estu-

dios orfgfnal y como realmente se da: de manera mucho m!s desventajosa. 

Se habla de las condiciones de trabajo desfavorables no sólo para los 

maestros, sino principalmente para los alumnos. Tales condiciones están d~ 

tenninadas por el tamaño de los grupos (60 6 m!s alumnos), por la heteroge

neidad de los mismos, por lo reducido del tiempo y~ sobre todo, por la fal

ta de motfvacfdn o de fnter~s por parte de los alumnos para aprender la len 

gua. 

Ademas del curso, se habla del alumno. Para llegar al pla~teamfento 

de una solución se describen las caracterfsticas m&s generales de los alUJ11-

nos y se piensa en la necesidad de que ellos se ~onozcan mejor a sf mismos 

(sus aptitudes para aprender una lengua extranjera, h!bftos de estudio, ac

titudes hacia el aprendizaje, etc.) 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, el papel del maestro es detcr.. 

mfnante. Es necesario, por lo tanto, desarrollar un perfil del maestro que 

est! en posibilidades de guiar a los alumnos en una participacf6n mas sign! 

ficativa en su aprendizaje. Se analizan diversas fuentes cuyo t0t1a es el 

papel del profesor eficiente. Se llega a la conclusión de que para que el 

alumno actae mejor y m!s responsablemente en el aprendizaje, necesita forzo

samente la ayuda del maestro. Sin embargo, debido a las condiciones tan de!_ 

favorable~ de trabajo, el profesor del CCH se ve imposibilitado para cumplir 
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de manera -adecuada con su labor. 

Como consecuencia de lo anterior los resultados del curso es~án muy 

lejos de ser satisfactorios. 

Capftulo 3. Soluci6n que se propone. 

10 

En este capftulo se consideran algunos de los aspectos te6ricos nece

sarios de entender a fin de contar con mayor1?s probabilidades de éxito en 

la enseñanza de una lengua extranjera. 

Se examina en primer lugar, y de manera breve, el significado de~

.9!!.':· según lo propone Lyons. También se habla de la importancia que tiene 

la lengua en todas las actividades del ser humano. Según Clarck y Clark 

"language stands at the center of human affairs •.• " (1977: 3). 

Asimismo. se considera la influencia que han tenido diversas discipl.!. 

nas en el estudio de la lengua. por ejemplo el anillisis del discurso. 

Se observa el papel de la lingUfstica aplicada y su evoluci6n. Se ci 

ta la discusi6n de Kaplan (1985: 4-5), quien se apoya en Widdowson, acerca 

de la diferencia entre Jos objetivos del lingulsta y los del profesor de 

lengua. Se ve la necesidad de establecer un equilibrio entre teorfa y prá~ 

tfca. En relaci6n a este punto se cita a Widdowson, quien ve la necesidad 

de que el maestro también aprenda de los alumnos. 

Los enfoques humanfsticos. 

Lo esencial de este trabajo consiste en la introducci6n a la enseñanzG 

del ing16s en el CCH de un enfoque humantstico que considere al alumno y lo 

ayude a entender mejor su papel en el aprendizaje de una LE; que lo involu-
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ere más en todos los aspectos de su aprendizaje. Estos enfoques ponen énf!_ 

sis básicamente en dos aspectos del aprendizaje: el cognoscitivo y el afee. 

t1vo. 

Se intenta 1 legar a una definici6n de los conceptos utilizados en es. 

ta metodologfa (1ndividualfzacf6n, autonomfa, etc.). El modelo que se utfl.!_ 

zar4 es el de Holee (1979), quien considera los cinco puntos mencionados a 

continuacf6n como claves en el diseño de un programa aut6nomo: 

1) detenninar los objetivos, 

2) decidir los contenidos y su Orden, 

3) seleccionar m~todos y técnicas, 

4) controlar el procedimiento ·de adqufsici6n y 

5) evaluar los logros en el proceso. 

Se confrontan los cinco puntos anteriores con la sftuacf6n en que se 

aplicará este enfoque. se considera el cambio que sufrirán tarlto el papel 

del alumno como el del maestro. 

Proceso de comprensf6n de lectura. 

El proceso de comprensión de lectura es considerado como un aspecto 

clave en una propuesta como la que aquf se plantea. Se da una semblanza 

del estado que guarda la investfgacf6n sobre este proceso. Se resume un 

modelo de comprens16n de lectura (Kintsch ·y van Oijk) 1 mismo que se ha U

tilizado, con las modificaciones necesarias, en experimentos sobre compre.!! 

s16n de lectura en poblacf6n del CCH y del Colegio de Bachilleres, entre 

otras, Aunque el modelo citado no explica totalmente el proceso de canpre!!. 

sf6n de lectura es muy tlt11 como punto de partida. 
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Se citan otros especialistas de esta <lrea CCMllO son: Castañed3 y L6pez, 

cuyo trabajo-es muy significativo en este campo; Alderson, quien ha trabaj!!_ 

do con población del CELE; Castaños, también del CELE; Pearson y Johnson, 

que consideran que la lectura sf se puede enseñar; Grcllet, quien ha desa-

rrollado·y recopilado diversas técnicas y materiales para enseñar la lectu

ra; Yorkey, quien propone también ejercicios para leer adecuadamente y, fi

nalmente, Clarke y Silberstein, quienes resumen gran parte de la investiga

ción sobre este tema y proponen un modelo aplicado a la ccmprensf6n de lec

tura en_ LE, 

Aplicaci6n. 

Se propone un curso que consta de seis etapas o unidades, Se plantea 

la hipótesis de que los alumnos que reciban el tratamiento de enseñanza in

dividualizada y tendiente a la autonomfa (grupo A) obtendrán mejores resul

tados que los del grupo control (8), 

Se discuten las etapas del curso, especialmente la primera, que es la 

m<ls importante para el experimento propuesto ya que ella ayudará al alumno 

a conscientizarse de lo que implica el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Asimismo se mencionan las limitaciones impuestas principalmente por la esca 

sez de recursos ffsicos, econ6micos y humanos. 

Desde la primera unidad los alumnos llevarán un registro de sus expe

riencias y de las t~cnicas de aprendizaje que utilizarán. 

Los materiales de lectura que se utilizarán en la primera unidad son 

textos en inglés, seleccionados del libro How to be a more successful lan

guage learner de Rubin y Thompson. El tema general es el aprendizaje de 
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una LE. 

Se habla asimismo de tas implicaciones del cambio. 

Finalmente se ejemplifica cómo se utflizarfa Ta primera unidad. 

Conclusi6n. 



2. PLANTEAMIENTO OEL PROBLEMA. 

Para entender el problema que se intenta resolver ·en- este" ··trabajo es 

necesario conocer la situación en que se imparte el _curso de. -comprensión 

de lectura en inglés en el CCH, así como los principios que fundamentan la 

creación del bachillerato en dicha institución. 

2.1 La institución. 

En la Gaceta UNAM, número extraordinario del lo. de febrero de 1971, 

se informa de la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. En este 

documento se menciorÍa que el plan de estudios propuesto y aceptado por el 

Consejo Universitario tiende a combatir el vicio llamado enciclopedismo y, 

en cambio, fntentar.1 dar mayor importancia a las materias básicas para lo-

grar formar al estudiante, es decir: 

.•. aquellas materias que le pennitan tener la vivencia y la 
experiencia del método experimental, del mt:!todo histórico, de 
las matem.1ticas

1 
del español, de una lengua extranjera, de una 

forma de expres On plástica. El plan hace énfasis en aquel 
tipo de cultura que consiste en aprender a dominar, a trabajar, 
a corregir el idioma nacional en los talleres de redacción, en 
aprender a aprender; a infonnarse, en los talleres de investi
gación documental; asf cano en despertar la curiosidad por la 
lectura, y en aprender a leer y a interesarse por el estudio de 
los grandes autores. (Gaceta UNAM, 1971: 7). 

El Colegio pretende, además, llegar a ser un "motor permanente de innova

ción de la enseñanza universitaria y nacional". Se interesa por promover 

los estudios interdisciplinarios, de manera que el alumno reciba una edu

cación completa y de acuerdo a la época en que vive y que lo capacite pa

ra hacer frente a los problemas que se le presenten. La preparación del 

estudiante " ••• requiere simulta:neamente el dominio de diversos lenguajes 

y métodos y la combinacil1n de especialidades ..• " {Documenta, 1979: 6). 

14 
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Los objetivos del CCH, 

Según los ¡:rincipios que fundamentan al CCH, sus objetivos son utili

zar _los recursos universitarios asf como la capacidad de los alumnos de ma

nera adecuada: enseñarles maneras de aprender; lograr que adquieran el dom.:!_ 

nfo de métodos o formas de investigar, de prepararse ellos mismos. Asimis

mo se pretende ccxnbinar diversas disciplinas a fin de que el alumno logre 

un panorama coherente e integrado de las humanidades y de las ciencias. Ta!!!_ 

bién se intenta que la formación del estudiante sea a la vez te6rica y pr~~ 

_ tica, es decir "que se combinen el esttidio en las aulas y en el laboratorio 

con el adiestramiento en el taller y en los centros de trabajo." 

El plan de estudios del CCH hace l'.!:nfasis en que el alumno, ... 
al final de su formación sepa informarse y estudiar sobre mate
rias que acrn ignora, recurriendo para ello a los libros¡ enciclo
pedias, peri6diccs, revistas, .. sin pretender que la Un dad le 
dé una cultura enciclopédica, sino los métodos y técnicas nece_ 
sartas y el hábito de aplicarlos a problemas concretos y de ad
quirir nuevos conocimientos. (Documenta, 1979:12) 

La instituct6n da mayor importancia a que el alumno aprenda cómo hacer 

las cosas que al contenido mismo de las materias; así, por ejemplo, en los 

talleres de lectura del CCH, a diferencia de las materias tradicionales de 

historia de la literatura, se pretende que los alumnos lean y analicen alg~ 

nos textos literarios de manera sistemática. Se hace mayor hincapié en los 

conocimientos o experiencia para analizar o apreciar las obras literarias a 

través de la prop'ia lectura y mediante la ayuda del proresor~ de e~ta mane

ra, una vez que el alumno experimenta el hecho literario a través de algu-

nas obras puede remediar él mismo aquellas lagunas que hayan quedado, acu-

diendo a las fuentes adecuadas, pero ya sabr.1 c6mo hacerlo. {Documenta, 

1979: 26). 
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La idea de que el alumno realmente "aprenda a aprenderº es excelente. 

El problema está en que verdaderamente se logre tal prop6sfto6 • Uno de los 

prop6sitos de esta tesis, segan se vera: m!s adelante, consiste en retomar 

los puntos de vista antes citados, asf, el curso de ingl!s se enfocar~ en 

el aprendizaje m!s ~ue en la enseñanza, Tomar! asimismo otros principios 

como por ejemplo fomentar la autonanfa y la fndfvidualizaci~n en el aprend.!_ 

zaje por parte de los alumnos7• 

El CCH, para ser congruente con las necesidades actuales de educacidn 

de los alumnos, pone mayor interés en la fonnacidn que en la infonnaci6n; 

de esa manera, el allD!lno aprende m~todos que aplicará cuando se vea en la"!. 

cesidad de resolver algan problema, o de manejar o reunir alguna informa-

cf6n. 

La metodologfa del CCH se propone "recobrar el sentido profundo de la 

educacfOn." Intenta evitar que el educando sea un mero espectador de la 

6) Es muy loable el deseo de aprovechar de manera Optima tanto los recur
sos de la Universidad, asf como el potencial intelectual de los alumnos. 
No obstante, es necesario analizar los resultados que realmente se lo-. 
gran. El namero de alumnos egresados del CCH, el cual es considerable, 
no nos lo dice todo. (Véase, por ejemplo "Fortaleza y debilidad de ta 
UNAM"). De manera general, encontramos afumnos cursando los attimos se 
mestres del bachillerato en el CCH, o en los primeros años de facultad';" 
que demuestran diversos niveles de dcrnfnio en sus conocimientos. No po 
demos afinnar con certeza a qué se deben esas diferencias. Serfa reco':" 
mendable, por lo tanto, examinar la calidad de la preparaci6n de los e
gresados del CCH. Un medio para lograr lo anterior serfa investigar de 
manera sistemática si realmente "aprendieron a aprender" y qué fue lo 
que los llev6 a tal logro. Sin embargo, hacer este tipo de seguimiento 
implica dedicarle esfuerzos considerables. adc:nSs de no ser el prop6sf
to de esta tesis, por lo cual sólo se queda en inquietud. 

7) Por el momento ésta es una proposici6n personal, pero seguramente m¡fs a 
·delante algunos profesores la adoptarifn y la pondrán en pr!ctica. -
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cultura, concibe, en cambio, al alumno como participante y creador de la 

misma, pretende situarlo "en la plenitud de su papel como sujeto creador 

de la cultura" (Documenta, 1979: 12). 

La educacf6n en el CCH "exige de todos los participantes responsabi

lidad y esfuerzo." Se trata de borrar la fdea de que el alumno es simple

mente el receptor pasivo de conocimientos. Se intenta, al contrario, 

•.• proporcionar solamente conocimientos bilsicos, que sean para 
el alumno el punto de partida para su propio desarrollo perso-
nal en que el, como sujeto de la cultura, aprenda a dominarla, 
a trabajarla, a fnfonnarse, a rexfsar y corregir sus adquisicio
nes, es decir aprenda a aprender. (Documenta, 1979: 12). 

En conclusión, los principales lineamientos que fundamentan la educaci6n 

en el CCH son: 

- Realizar trabajo interdiscfplinarfo. 

- Adecuar planes y programas de estudio a las necesidades futuras 
de la ensei'lanza. 

Experimentar metodos de enseftanza e iniciar la fonnaci6n de in
vestigadores desde el nivel de bachillerato •. 

Dar enfasis a la adquisfc16n de metodos y técnicas para aprender 
a informarse. 

Crear en el alumno el habito de aplicar los metodos y técnicas 
antes mencionados a fin de resolver problemas y acrecentar cono
cimientos del interes del alumno. 

Usar los recursos mas adecuadamente a fin de atender a más alumnos. 

- Poner énfasis en el aprendizaje mas que en la enseñanza. 

- Recobrar el sentido profundo de la educaci6n y situar al educando 
en la plenitud de su papel como sujeto creador de la cultura. 

Incorporar a la educación los principios de: libertad, responsabi
lidad, actividad creativa y participación democrática, 

Desterrar el enciclopedismo estéril. 
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Proporcionar conocimientos b~sicos que sean un punto de partida 
para el desarrollo personal en su educación: que aprenda a apren
der. 
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Los lineamientos anteriores representan una concepci6n moderna y rea

lista de la enseñanza, que pretende ser de utilidad a las necesidades de la 

poblaciOn estudiantil de esta época. Bien vale la pena, como ya se mencio

no. tratar de retomar dichos principios. De hecho. est<in muy de acuerdo 

con los principios de la autonomfa y la individualizaci6n en el aprendizaje, 

que son los criterios que en este trabajo se proponen para mejorar el apre~ 

dizaje de la lengua inglesa. 

2.2 El curso de inglés en el CCH. 

Es necesario ahora, describir el curso de inglés tal ccinO se da en el 

CCH. 

En el plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades aprobado 

por el Consejo Universitario en su ses16n ordinaria del 26 de enero de 1971, 

aparece que el idioma extranjero, sea inglés o francés, se debe impartir co 

mo sigue: 

lo. y 2o. semestres: 

3o. y 4o. semestres: 

tres horas a la semana. 

cinco horas semanales, 

En el curso de francés si se respeta el plan de estudios en cuanto al 

namero de horas; sin embargo, por razones diversas y no muy claras, el cur

so de comprensi6n de lectura en inglés se imparte anicamente dos horas a la 

semana y solamente durante dos semestres. lo cual da un total de 60 horas a 

proximadamente. Ultimamente se han hecho intentos tendientes a lograr que 

el curso se imparta de la manera que fue aprobado originalmente por el Con-
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sejo Universitario pero hasta la fecha no se ha tenido éxito, 

La reducción del tiempo del curso tiene consecuencias severas en los 

logros que se alcanzan en el curso, las cuales se analizarán mas adelante, 

Metodologfa en la clase de inglés del CCH, 

Nuevamente, la situaci6n real es diferente a la planteada en los pri.!!. 

cipios que sustentan la creaci6n del .CCH, En la revista Documenta, al ref.!:_ 

rirse a los contenidos se dice que deben evitarse los "presupuestos": es ne 

cesario adecuarse a la realidad del grüpo e intentar, de ahf, llevarlo lo 

m~s lejos posible, se debe avanzar paulatinamente partiendo de la realidad 

de los alumnos (1979: 85-86). 

Para llevar a cabo la enseñanza de manera adecuada se recomiendan las 

siguientes tareas: 

Detectar a trav~s de una prueba.diagnóstico .•• el grado en que 
se poseen dichas infonnaciones, comprensiones, habilidades y 
destrezas Qas que se vieron -en el ciclo anteri_or]. 

Promover la organfzaci6n de grupos de aquellos alumnos con de
ficiencias similares, asistirlos en la determinacf(ln de los 
objetivos a lograr por cada grupo de los recursos que se lo 
permitan. (1979: 86). 

Se trata en este caso de grupos o individuos que presenten deficien-

cias de conocimientos, los cuales seguramente tendrJn que superarlas por m~ 

dio de atenci(ln o trabajos adicionales al tiempo de clase, de manera autóno 

ma. Segan la misma fuente, es importante establecer mecanismos o maneras 

de evaluar el progreso de los alumnos que se encuentran en esta situación. 

Como se puede ver, ya se consideran en el CCH principios de la autonE_ 

mfa y la individualfzaci6n en-el aprendizaje aunque de hecho no se llevan a 



Gunnc1n Individualizaci6n y autonomfa. 20 

cabo; la realidad está muy alejada de estos ideales. Asf 1 los grupos de in 

glés están formados por sesenta y en muchos casos hasta setenta alumnos, de 

todos los niveles. Se tienen, por lo tanto, grupos to.talmente heterog~neos 1 

que al no recibir ninguna atenci6n individual de acuerdo a sus caracterfsti 

cas, se van reduciendo por medio de la deserción producida por la frustra-

ci6n y otros motivos similares. Esto se percibe constantemente en el salón 

de clase. 

El curso lo da cada maestro a un mismo nivel, generalmente a un mis

mo ritmo (el de los alumnos mc1s avanzados) y tratando de lograr los mismos 

objetivos, aunque todos estos elementos pueden variar de maestro a maestro, 

pues a pesar de los esfuerzos que se han dedicado a la fonnulación de un 

programa aan no se ha llegado a la implantación del mismo, Hasta la fecha 

se cuenta ya con unos objetivos pero no se han puesto a prueba a fin de de

cidir si son los adecuados o se tienen que modificar, (\'éase Guzmc1n, 1984). 

Examen de colocación. 

Independientemente de que la situación de enseñanza del inglés en el 

CCH necesita de una reorganizaci6n importante, una medida inmediata que po

drfa aliviar considerablemente la situación consistirfa en aplicar a los a

lumnos un examen de colocación que permitiera situarlos en niveles más a-

propiados a sus conocimientos y habilidades tanto en relaci6n a la lengua 

como a su capacidad de lectura, Es verdad que la diversidad de niveles de 

conocimientos puede ser útil en ciertas situaciones, pero en la situación 

de los cursos de ingll!s del CCll puede ocu:->ionur mucho:-> prcblem.J.~e Por un 

lado, el grupo nunca va a ser totalmente homogéneo, asf que siempre habrá 
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dfferencias individuales, pero es necesarfo establecer una base de la cUal 

se pueda fnfciar la comprensf6n de lectura. 

Invariablemente se encuentran en todos los ·grupos: 

a) algunos alumnos que sobresalen en el conocfm1ento de la lengua; 

b) otros que tienen s61o algunos conocimfentos de la misma y,_ 

c} aquellos que dicen desconocer la lengua totalmente. 
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Serf'a más econ6mfco distribuir estos tres tipos de alumnos en grupos di 

ferentes; de esa manera se podrf'a trabajar más rápidamente y el alumno al Sl!!l 

tirse en un nivel mSs adecuado avanzarfa sobre bases más seguras. Qufzás asi 

sa reducfrfa el porcentaja de desertores pues dfsmfnufrf'a la frustración. 

En la sftuaci6n actual muchos alumnos se dan cuenta de su escasa preparación 

para emprender la lectura pero no pueden hacer mucho porque el grupo avanza 

a un.ritmo diferente al de ellos. 

Además del nivel de conocimientos de la lengua meta serfa necesario 

considerar el problema de las estrategias de lectura en lengua materna. Al

derson (1984}, autor que se citará más adelante, habla de que el problema de 

lectura en una LE tiene dos aspectos: el conocimiento de la LE y las estra-

tegfas de lectura en lengua materna. 

Curso autodfdáctico. 

Por otra parte, el curso de inglés estuvo considerado, por lo menos en 

su etapa inicial, como un curso autodfdáctfco, según las bases pedagógicas 

del CCll, aunque más bien se trató de un curso programado. En un principio 

se ut11 fz6 el curso programado The Wrftten Word de T. Garst. la única con

dición que se pedf'a era aprobar el examen final; de hecho, en el "Folleto de 
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Información Académica" se dice que "los conocimientos, no la informaci6n · 

son obligatorios" (CCH (s. f.] 40) . Originalmente se tenfan contero--

plados dos niveles (o "planes"): el básico y el "plan ramificado (opcional) 

complementario y subsecuente al b4sico", ambos eran programados y solamente 

se realiz6 el b4sico, 

Asimismo, en la revista Documenta se dice: 

5. Los alumnos podrán, sin asistir a clases8 acreditar los cur
sos de lenguas extranjeras mediante un examen en que demuestren 
su capacidad de traducción y comprensión del ingles o francés. 
(Documenta, 1979: 13). 

En realidad se dan casos, no muy frecuentes, en que los alumnos pue-

den pasar el examen final de comprensi6n de lectura sin tener que tomar el 

curso; sin embargo, el porcentaje que lo logra es mfnir.no y por otra parte 

la función del Departamento de Jngl~s del CCH no es solamente suministrar 

exámenes, sino preparar a los alumnos para que logren esos conocimientos. 

El objetivo del curso de inglés del CCH es entonces, y sobre todo, 

guiar a aquellos alumnos que más ayuda necesitan, es decir, los que abando

nan el curso o lo tienen que repetir varias veces, pues de atender sus nec! 

sidades especfficas desde el principio, no se desperdiciarfan recursos de 

parte de la instituci6n ni tiempo y motivación de parte de alumnos y maes-

tros. ya que en general se atenderfa a la población una sola vez. 

Los enfoques de tipo humanfstico dirigen su atenci6n hacia las necesi 

dades y ca:racterfsticas particulares del individuo, ya que no siempre es 

posible que el individuo se adapte al ritmo de trabajo de un grupo total, 

sin embargo eso no implica que el alumno carezca de la capacidad necesaria 

8) Subrayado de la autora. 
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para aprender. Pero sera mas adelante donde se trate este tema con·mss de

tenimiento. Por el momento es necesario dejar claro que la metodologfa que 

se utiliza actualmente en el CCH no es la adecuada, ademas del concepto di

ferente que tienen los profesores de lo que es la enseílanza y aun de la C°'.!!, 

prensión de lectura. 

2.3 El alumno. 

Seguramente el alumno es el elemento mas importante en el proceso de 

aprendizaje. Para lograr éxito en dicho proceso es necesario. por un lado, 

conocer bien al alumno a fin de crear situaciones de aprendizaje adecuadas 

a sus caracterfsticas, intereses, capacidad, etc. Por otra parte, es impor

tante también que él se conozca, se conscientice de su responsabilidad y 

participe en las tareas necesarias para lograr el éxito en el aprendizaje, 

En un curso de tipo humanfstico el alumno debe participar mas en la adminis 

traci6n de su aprendizaje, 

Perfil del alumno del CCH. 

Para conocer al al'umno es recomendable formular un perfil del desti-

natario del curso. Munby, autor muy importante en el diseño de cursos, CO!!, 

sidera necesario, antes de diseñar el curso, identificar al participante, 

asf como sus necesidades y propósitos al aprender la lengua. Esto nos lle

varfa a definir un perfil del estudiante y a definir el tipo de alumno que 

egresarfa del CCH. El autor antes mencionado proporciona modelos muy deta

llados para realizar el perfil de los estudiantes de la lengua, modelos que 

pueden ser útiles como punto de partida (1978: 154 y sig.). Sin embargo, si 



Guzm.1n Individualizacidn y autonomfa. 24 

se piensa en un enfoque humanfstico en· la enseñanza, serfa incongruente pr=. 

tender homogeneizar al grupo al tratar de utilizar un perfil en cuya gener!_ 

1izaci6n se pierdan aquellos rasgos que caracterizan al individuo·, de ahf 

que se partira de un perfil muy general, pero posteriormente, y ya con cada 

grupo, se tendran que considerar caractertsticas individuales de diversa fn 

dale, tales como conocimientos que ya se poseen, estilos de aprendizaje, ni 

veles de conocimientos de la lengua, ritmos de trabajo, etc. Esta infonna

ción seguramente variara de grupo a grupo, de curso a curso, etc. 

Por la razón anterior los datos de identificación del alumno que se 

tcmaran en cuenta seran los indispensables. 

Del modelo de Munby se tomaran en cuenta los datos más pertinentes P! 

ra contar con una identificaciOn aproximada del alumno del CCH, la cual por 

otra parte es necesaria para planear el curso. Este autor incluye aspectos 

referentes tanto a la identidad del ~lumno cano a sus conocimientos de la 

lengua y otros elementos que van a influir en el aprendizaje de la misma. 

En algunos casos sera necesario incluir otros datos o modificar los que 

Munby propone. 

La fnfonnaciCln extrafda del Perfil del Alumno del CCH9 que se consfde 

ra pertinente como punto inicial es la siguiente: 

_!!entidad 

Edad: menos de 16 años 
16-18 años 
19-21 años 

2.3'..t 
75,5% 
16.5% 

9) Se han hecho otros perfiles del alumno en el CCll pero en virtud de que 
los datos no han cambiado tan significativamente'y de que solamente ser
viran como un dato general no se ha considerado conveniente incluirlos 
en este trabajo, 
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Sexo: 

Lugar de 

lndfvidualizaci6n y autonomfa. 

masculino 
femenino 

nacimiento: 
D. F, o zona metropolitana! 
provincia: 

65.1% 
34.9i 

79.51:. 
20.5: 

f>atos socio econ6micos 
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La importancia de estos datos puede consistir en que sean indicadores 

del desempeño académico de los alumnos; por ejemplo, dan a conocer _el--tfem

po con que cuentan para estudiar; las condiciones en que viven, el medio_ a!!!. 
btente que los rodea. etc, 

Ocupación del padre: 
Diversas actividades comerciales: 
Empleados (privados): 
Empleados (federales): 
Obreros (construcción, choferes. etc,): 
Profes fo nis tas: 
Tl!cnlcos especializados: 

Alumnos que trabajan: 
Aporte complementario a la economfa familiar: 
Por necesidad: 
Entrada fundamental del ingreso: 

Horas de trabajo (de los 
6 a t8 horas: 
-4 horas: 
4 a .6 horas: 

Aspectos afectivos 

alumnos que trabajan) 
64,8'.t 
7.2t 

24,Ji 

15.7:; 
11 ,5'li 
11.7% 
23,Bt 
6.9fi 
6:3X 

75.0: 
7 ,6'.t 
.7 .o: 

Los siguientes datos pueden ser de interés ya que dan cuenta de algu-

nos de los problemas emocionales que los alumnos enfrentan en situaciones 

confl ictfvas: 

Actitudes de los padres en situaciones conflictivas: 

Hablan con el alumno m<ts que regañarlo: 73,0% 

Reciben estimulo para estudiar: 
de mis padres 25.5% 
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de mi madre 
de mi familia 

8,37. 
12 .2% 

Aspectos de educación y aprovechamiento: 

Calificaciones 
Promedio 

" 
" 

ler. 
MB 
• s 
NA 

- 3er. 

Aspiraciones educativas 

semestres. 
6.5 % 

24.2 ,; 
45,8% 
18,81 

Cursar estudios de licenciatura: 
No saben qué har~n 

Idioma obligatorio 

Acreditado: 
Adeuda: 

69,2% 
30.8'.t 

87 ,4% 
12,0S 

(1978: !5C75), 
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En cuanto a los conocimientos de la lengua meta que los alumnos poseen, 

como ya s~ menciono, el nivel es muy heterogéneo y es ·precisamente uno de 

los motivos por los que se trata de adoptar la individualización en la en

se~anza del inglés en el CCH. 

El propósito del curso es, en general, de tipa· educacional. Se trata 

de unrequisito obligatorio en el bachillerato que pretende iniciar al alumno 

en la lectura de textos académicos escritos en inglés, habilidad que utili

zarán en sus estudios de licenciatura o aun de posgrado. En la mayorfa de 

los casos los alumnos ven muy lejana esta meta• o simplemente no la ven y 

como resultado, carecen de la motivación y el interes necesarios para estu

diar una lengua extranjera. Adem~s. tampoco se toman en cuenta las actitu

des del alumno hacia la lengua y el aprendizaje en general, No se deberfa 

dejar de lado que las actitudes son determinantes en el aprendizaje, 

C0010 ya se ha dicho antes, los datos que se acaban de citar sirven Ú

nicamente como punto de partida para ubicar el curso que se da y a los usua 
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rios del mismo. Es obvio que existen muchos factores que afectan el proce

se> de -aprendizaje de una lengua y que además dichos factores afectan de ma

nera diferente a cada individuo. por lo que no se puede establecer un pa

trón o un prototipo del alumno del curso de inglés. La utilidad del perfil 

se limita. por lo tanto. a identificar a grandes rasgos. el tipo de alumnos 

que toma dicho curso. En un programa tendiente a la individualizaci6n y a 

la·autonomia en el aprendizaje, es necesario analizar más detalladamente 

las caracter1sticas del alumno de manera individual, Dentro de las activi

dades del curso se contempla un ani1lisis individual. por parte de los alum

nos. especialmente de aquellos aspectos más sobresalientes como: sus prefe

rencias en cuanto a temas de lectura, sus aptitudes para aprender lenguas, 

su predisposición hacia la lengua inglesa, hacia la clase, sus habilidades 

de lectura en la lengua materna, etc. 

La tarea anterior deberS ser de los alumnos. Oe esa manera habrá ma

yor posibilidad de éxito en el aprendizaje pues se les está involucrando y 

responsabilizando de su participaci6n en el aprendizaje, 

El alumno que debe egresar del CCH, 

En el Perfil del Alumno del CCH se habla de las aspiraciones educati

vas de los alumnos y se aportan los siguientes porcentajes: 

Cursar estudios de licenciatura: 
flo saben qué harán: 

87 .4% 
12.0% 

De ese porcentaje tan elevado que aspira a llegar a la Universidad, la may~ 

ria tendrá, en mayor o menor grado, que consultar bibliograffa en alguna le~ 

gua extranjera, principalmente inglés, si es que desean realizar sus estu--
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dios exitosamente. Por supuesto, muchos alumnos pueden llegar a tenninar 

su carrera sin tener que dominar dicha lengua, pero el conocimiento de ella 

implica una ventaja sobre aquellos que no la dominan, aun cuando en muchos 

casos estos mismos no lo reconocen; es necesario, por lo tanto, que se den 

cuenta de lo que representa saber una lengua extranjera, 

El verdadero valor de aprender una lengua extranjera puede variar de 

acuerdo a la mentalidad de cada individuo y bien valdrfa la pena discutirlo 

detenidamente. De cualquier manera, se espera que el alumno universitario 

pueda, por lo menos, leer una lengua extranjera. De hecho, en un gran nam!_ 

ro de carreras universitarias existe el requisito de acreditar un examen de 

comprensión de lectura para poder presentar el examen de licenciatura. 

Por otra parte, es necesario recordar que en el CCH se inicia al alum 

no en la comprensión de textos en ingl~s y que puede continuar su práctica 

de lectura en dicha lengua através de sus estudios universitarios de tal ma 

nera que cuando se vea en la necesidad de presentar el examen de comprensión 

de lectura en la LE ya cuente con prc1ctica suficiente, prc1ctica que, adem.1s 

le habr.1 sido Otil en sus estudios, ya que habrá incrementado los conocimien 

tos o infonnaci6n del alumno. 

Para que el alumno continúe utilizando la LE, como medio de aprendiz~ 

je o de infonnaci6n, necesita cierto tipo de instrucción del cual se habla

rif más adelante {v~ase anexo 1, Oickinson y Carver). 

El alumno que ingresa al CCH. 

Uno de los problemas mc1s comunes en la enseñanza de LE es que genera.! 

mente no hay continuidad entre lo que se enseña en un ciclo de estudios y 
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el que sigue despu~s. Por ejemplo, en muchos casos los alumnos egresados 

de la secundaria demuestran pocos conocimientos del inglés y tienden a de-

cir que no aprendieron nada en ese ciclo y suponen que al ingresar al bachi 

llerato empezara:n a estudiar la lengua desde el principio, lo cual no es muy 

atractivo o motivante. Serta conveniente que hubiera '!layor continuidad en

tre los programas de la secundaria y los del bachillerato. y en general en 

todos los ciclos, 

El alumno que toma el curso de inglés' en el CCH. 

Por lo general. un grupo no puede ser homogeneo ni al empezar ni al 

terminar un curso. Es, por tanto, normal que exist_a la diversidad o heter!!. 

geneidad en los grupos de aprendizaje; sin embargo, t~mbién es normal que 

se intente contar con cierta uniformidad de antecedentes o conocimientos de 

la lengua meta, o en todo caso considerar que hacen falta esos antecedentes 

o conocimientos anteriores y que se busque alguna m~nera de obtenerlos. Por 

lo menos esa es la pr~ctica de muchas escuelas o instituciones. 

Con mucha frecuencia al tratar de cumplir con los programas de las ma 

terias impartidas se da por· supuesto que los alumnos ya dominan lo visto en 

ciclos anteriores, En realidad eso deberfa ser lo normal, pues de lo contr~ 

rio se caerfa en una eterna repetición del contenido del curso: sin embargo 

los alumnos egresados de la secundaria muestran una gama muy diversa en cua!!. 

to a nivel de conocimientos de la lengua, Por lo tanto es de poca utilidad 

dar un curso de comprensi6n de lectura suponiendo que los alumnos van a ava!!_ 

zar al mismo ritmo puesto que ya deben haber a_dquirido los contenidos del 

programa de la secundaria. 
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Es necesario considerar que no todos los alumnos tuvieron las mismas 

oportunidades en la secundaria y aun cuando las hayan tenido no las aprOV!:_ 

charon al mismo grado. No se puede partir de situaciones falsas, pues los 

resultados no serian los esperados, por lo tanto, se debe buscar la manera 

de corregir tal situación. En la revista Documenta, como ya se mencionó an 

tes, se dice que deben evitarse los "presupuestos"; es necesario partir de 

un "aquf y un ahora". Consecuentemente, deber.1n detectarse aquellos casos 

an que los alumnos presenten deficiencias en los conocimientos de la lengua 

extranjera, mismos que ser.1n necesarios para iniciar la comprensión de lec

tura y a partir de esta detección buscar la solución adecuada a fin de que 

el alumno logre los objetivos planteados por el curso del CCH. El alumno 

deberfa, ademil:s, hacer uso de sus estrategias de lectura en la lengua mate!. 

na. SegUn Goodman el proceso de lectura es anico y se aprende una sola 

vez (1982:17). Consecuentemente, serfa deseable que los alumnos se inicia

ran en el uso de estas estrategias desde que empiezan a leer. 

Causas por las cuales no se tiene ~xito en el aprendizaje de LE en la 
secundaria. 

Son diversas las causas por las cuales los alumnos no cuentan con los 

conocimientos de la lengua incluidos en los programas de secundaria. Para 

tratar de que los alumnos analizaran su situación en cuanto a conocimientos 

de la LE y que posterionnente pensaran en posibles soluciones, se preguntó 

a los alumnos de tres grupos escogidos al aza~ si habfan aprendido ing1Ss 

en la secundaria o no y a qué se debieron los resultados. Dichas pregun

tas se hicieron en un intento por tratar de interesar a los alumnos en el 
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an!lis1s de su situación. Las respuestas fueron como se menciona a cOnti-~ 

nuacf6n: 

- sf, pero ya hace mucho tiempo (3-7 años) que no lo practican: 

- no tuvieron maestro en algan(os} año(s} de la secundaria;-

- los maestros sólo enseñaban palabras o frases sencillas y con 
eso calificaban, por lo tanto no aprendieron; 

- no, únicamente les dejaban tareas y con eso los calificaban¡ 

- no, solamente hacfan oraciones sencillas; 

- no porque no les interesaba; 

- no porque no ponfan atención. Pensaban que no iba a ser necesario; 

- en algan año sf tuvieron buenos maestros pero no siempre; 

- no porque se perdfa el tiempo de la clase; 

- la maestra explicaba bien pero era muy exigente, _aprendieron poco; 

- no les gustaba t 

no. debido al cambio de maestros o 

no por falta de motivación; 

sf pero lo han olvidado¡ 

no, los métodos de enseñanza son malos: 

no porque no habfa posibilidades de participar {grupos numerosos); 

no porque se repetfan dialogas o palabras pero sin entender. 

Este tipo de respuestas se encuentra en todos los grupos y adem~s re

presenta una proporción considerable de los grupos. Aunque tal vez las res 

puestas anteriores no son del ·todo confiables 10 • dan una idea de lo desorien 

10) Allwright ve dos problemas en las respuestas que se pueden dar a cuestio 
narfos de este tipo: sinceridad y exactitud. (1984:10). Es muy dfffcil
decidir si las respuestas son exactas ya que el alumno generalmente no 
tiene muy claro su papel en el aprendizaje de una LE y piensa que el ma 
estro es el único responsable de todo~ 
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tados que estan los alumnos con respecto a su aprendizaje de la LE, En re!_ 

lidad uno de los principales problemas en el aprendizaje de una LE en la se 

cundaria y el bachillerato, es que los alumnos no sienten ningan interés ni 

necesidad para aprenderla. No ven la raz6n por la cual deban estudiarla. 

Si a esto se le agrega las condiciones tan desventajosas en que se dan los 

cursos, no podemos esperar lograr buenos resultados. 

Las actitudes que los alumnos tienen hacia la LE meta y hacia el cur

so de dicha lengua son negativas debido a su falta de motivaci6n, necesidad 

e inter~s por estudiarla y debido también a sus experiencias anteriores. Es 

muy importante, por lo tanto, que: 

1) entiendan el motivo por el cual deben estudiar la lengua extran-
jera, 

2) analicen su experiencia anterior en el aprendizaje de la LE y 

3) si fue negativa. intenten corregir aquellos puntos que los lleva
ron al fracaso en su aprendizaje, 

Al involucrar al alumno en el proceso de tema de decisiones para rea

lizar su aprendizaje y al considerarlo a ~l mismo como el elemento más im-

portante de dicho proceso, se propiciará la motivación para aprender la le!!. 

gua y entenderá que es ~1 quien puede propiciar o no su propio aprendizaje. 

2.4 El maestro. 

Sus responsabilidades, 

Nuevamente se hace referencia a los principios que apoyaron la creac.fGn 

del CCH, En la revista Documenta se dice que el papel del maestro debe ser 

el de "•,, un orientador. gufa y compañero. que con su experiencia y ejemplo, 

contribuya al desarrollo de una personalidad libre, capaz y responsable, pues 
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m&s se aspire en el Colegio a 10grar 'cabezas mejor hechas que cabezas bien 

llenas"' (1979:84). 

Se menciona además que el éxito de su _ta.rea como 9uta-.Y- fa_cilitador. 

del aprendizaje se dará en la medida en que, entre otras cosas: 

Promueva las condiciones para liberar la molt'Vac16n, el interés· 
y la curiosidad de los alumnos. 

- Promueva la participación responsable de los' alumnos en el_.pro~ 
ceso de aprendizaje. 

- Informe a los alumnos de las ftnalidades-~e su asignatura y de 
su aplicación. 

- Facilite la confrontación del alumno con problemas reales que 
tengan significado para él. 

Promueva soluciones creativas a los problemas. 

Provea oportunidades para que los alumnos trabajen a diferentes 
niveles y ritmos. 

(Documenta, 1979: 96). 

Las anteriores son sólo algunas de las responsabilidades que el maes

tro del CCH tiene; éstas son de gran Importancia para_ llevar a cabo el pro

ceso de aprendizaje de manera exitosa. Sin embargo lo anterior implica tam

bién que los profesores necesitan apoyo de diversa lndole para poder cumplir 

con tales obligaciones. Necesita además contar con tiempo suficiente para 

preparar clases y materiales, ast como para actualizar sus conocimientos, Es 

decir para que los profesores cumplan adecuadamente con sus responsabilidades 

necesitan, por un lado más apoyo de parte de la Institución, asl como el 

convencimiento de que su labor es importante en la educación. _Es obvio. a

demás, que al manejar una·poblacl6n tan abrurrodora como la del ccn11 • jamás 

11) Los profesores de asignatura con nombramientos de 30 y 35 hOras m.:inejan 
15 y 17 grupos• respect 1 vamente. que multiplicados por 60 alumnos dan 
totales de 900 y 1020. 
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se podrán lograr los objetivos que dicha institución se plantea. 
La profesora Margarita Ordaz hace un perfil del profesor de inglés del 

CCH, en el cual describe, de manera breve. la planta de profesores del Depto. 
de Inglés. Las características más sobresalientes citadas ·por Ordaz son las 
sfgufentes: 

.número de _profesores: 47 
mujeres 35 

hombres 12 
deffnfti vos 37 

interinos 10 

número de horas contratadas: 
la mayorfa entre 20 y 35, aunque existe una mfnorfa que tiene 40 
ó menos de 15. 

El 602: de los profesores son egresados o pasantes de la carrera de le-
tras inglesas. Otros profesores tienen estudios en historia, fngenierfa me
cánica, pedagogfa, economfa, medicina, administración y veterinaria. 

Diez profesores tienen estudios de maestría. (Ordaz. 1985, 18-19)12 

Este perfil nos da una idea del tipo de profesor que trabaja en la men
cionada institución; sfn embargo, además de que dichos datos cambian frecue.!! 
temente, siempre al tratar de homogeneizar se escapan algunos elementos, qu.!_ 
zás los más importantes, que son la motivación para participar en el proc:eso 
de educación y sobre todo entender y aceptar la responsabilidad que eso sig
nifica: estar dispuesto a aprender junto con los alumnos y tratar de entender 
lo que realmente es la educación y cómo se puede lograr; aceptar puntos de 
vista diferentes al propio, etc. Tal vez el tipo de perfil que se necesita 
sea aquél que incluya este tipo de caracterfsticas13 • 

Condiciones de trabajo. 
Las condiciones de trabajo de los profesores del CCH son bastante difí

ciles debido principalmente a la población que deben manejar y al número de 
horas de clase que dan. Asf, por ejemplo, un gran número de profesores da 
treinta horas je clase a la semana, lo cual representa atender a quince gr.!!. 

12) Para entender mejor este perfil véase Ordaz. 1985: 18-21, 

13} Véase. por ejemplo, anexo 2. Strevens, 
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pos formados. por lo menos al prfncfpio del año, por-60 6-70 alumnos cada 

uno. tlo se puede esperar que un profesor e-n:tali!'s con'dfcloñes_conozca los 

problemas de todos sus alumnos o que_ pueda buscar- soluciones adecuádas para 

casos individuales. 

Preparacfi5n académfca del profesor. 

La preparaci6n académica de los profesores es importante y. según el 

perfil elaborado por la profesora Ordaz en el CCH se cumple sobradamente con 

ese requfsfto; además en el Oepto. de Inglés se organizan cursos y cncucn-

tros, los cuales permiten que los integrantes de dicho departam!!nte actuali

cen sus conocimientos y aumenten sus experiencias. Por otro lado, un número 

de estos profesores buscan formas diversas de mantenerse informados y actua

lizados. A pesar de lo anterior, las condiciones de trabajo no son ni con 

mucho las adecuadas. 

2,5 Resullíidos que se logran del curso. 

Considerando todas las condiciones del curso discutidas anteriormente, 

no se puede esperar que los resultados logrados sean buenos. Los ideales de 

educación del CCH·son excelentes; un buen número de profesores está bfen pr~ 

parado y motlvado para llevar a cabo sus tareas; muchos alumnos, aunque no 

la mayorfa, están dispuestos a emprender la tarea de aprender una lengua, 

sfn embargo, consideramos que la mayorfa de estos últimos no ve o no entfe~ 

de la razón de aprender una LE. Por último, las condlcfones de trabajo son 

realmente precarias. Consecuentemente, los logros que se alcanzan no son 

los que la ~nst1tuci6n pretende. El CCH inscribe anualmente una población 
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de 24,274 alumnos aproximadamente14 , misma que obligatoriamente tierie que 

acreditar la materia de inglés o francés15 . Toda esa población tiene que 

ser atendida por una planta de aproximadamente 50 profesores, lo cual hace 

imposible que los resultados sean buenos. 

Generalmente acreditan la LE los alumnos que no tienen mayores probl!_ 

mas con ella, pero un namero importante tiene que temar el curso por lo me

nos dos veces antes de acreditar la materia16 • Serfa mas adecuado y econó

mico atender las necesidades y problemas individuales de los alumnos desde 

la primera vez que toman el curso de ingles, asf, la mayorta no necesitarfa 

repetir el curso ni se decepcionarfa del aprendizaje de la LE. 

Cano se puede apreciar, la magnitud del problema es considerable, sin 

embargo, mientras existan maestros interesados y que crean que su función 

es clave para transfonnar la situación, habr~ posibilidades de mejorar la 

cducaci6n. 

14) 

15) 

16) 

Promedio del nOmero de alumnos inscritos en los attimos cinco años. In 
fonnaciOn proporcionada por el Lic. Joaqufn Huici Toledo, Srio. de Ser-
vicios Estudiantiles de la OUACB del CCH. 

Curiosamente, la gran mayorfa de la poblaci6n del CCH elige acreditar 
inglés. Algunos alumnos se deciden porque ya llevaron inglés en la se
cundaria; otros porque piensan que es mucho más f4cil llevar inglés dos 
horas a la semana durar.te un solo año que francés durante dos años tres 
horas el primero y cinco el segundo. 

En el primer semestre de 1987 se inscribieron al curso de inglés anica
mente alumnos del Jo. y So, semestres, Este año, excepcionalmente, los 
grupos no son tan numerosos {un promedio de 40-45 alumnos por grupo) y 
generalmente sólo un 20 ó 30~ de esta poblaci6n no ha tomado el curso de 
inglés en el CCH. 



3. SOLUCION QUE SE PROPONE 

3,1 Perspectiva teórica. 

A continuaci60 se discutir&n algunos de los.aspectos teóricos que es 

necesario entender, a firi de buscar 'Solución-al problema expuesto en el ca. 

pftul o anterior, 

Concepto de lengua. 

El gran mediador de la comprensión es el lenguaje17 . 

Uno de los objetivos de estudio en el curso de inglés del CCH es que 

los alumnos adquieran cierto conocimiento de la lengua extranjera; por lo 

tanto, es necesario entender lo que es "1engua"18 • concepto muy complejo, 

Corder dice que a pesar de haberse estudiado la lengua.por tantos siglos, 

se desconoce aún mucho sobre varios de sus aspectos. Aunque en los altimos 

años se ha logrado un avance en el sentido de que se puede decir que los e!_ 

tudios 11ngUíst1cos son cientfficos. a~n falta mucho.para que la lingUfstica 

pueda proporcionar respuestas firmes a los problemas surgidos en la enseñan 

za de lenguas. (1973: 11). 

Lyons. 

En cuanto a la lengua. Lyons analiza algunas definiciones o conceptos 

17) Curso de ccmprensión de lectura. Mtra. Samdra Castañeda. Facultad de 
Psicologfa. UNAM, ler. semestre. 1985. 

18) En este trabajo se ha preferido utilizar el ténnino "lengua" y se usa 
en un sentido general. 
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de lengua. Toma en cuenta a autores como: Sapir, Bloch y Trager, Hall, 

Robin y Chomsky. Oespu~s de discutir cada una de ellas concluye: 

The five definitions of •1anguage' quoted and briefly dfscussed 
above served to introduce sorne of the properties which sorne 
linguists have taken to be essential features of languages as 
we know them. Most of them have taken the view that languages 
are systerns of symbols designed, as it were, far the purpose of 
camiunication, (1981: 8). 

Asimismo menciona que algunas de las propiedades de la lengua, scgdn las de 

finiciones antes citadas son: "arbitrariness, flexibility and modifiability, 

freedom frorn stimulus control, and structure-dependence." (Lyons, 1981: 8), 

La discusión sobre lo que es "lengua" ha ocupado la atención de muchos 

especialistas de diversas disciplinas a fin de cubrir los varios aspectos 

de la lengua; asf, tenemos que la lengua es objeto de estudio de lingnistas, 

psicólogos, fil6sofos, so7iólogos, etc, y que se puede abordar el estudio de 

la misma para entender c6mo se adquiere la lengua y cc5mo la utilizan los in 

dividuos. 

Entender lo que es lengua es una tarea bastante diffcil, sin embargo, 

la lengua es un medio tan natural del ser humano y tan dtil para el desa-

rrollo de éste, que es necesario intentar entenderla. Clark y Clark dicen: 

Language stands at the center of human affairs, from the most 
prosaic to the most profound. Jt is used fer haggling with store 
clerks, telling off umpires, and gossiping with friends as well 
as far negotiating contracts, discussing ethics, and explaining 
religious beliefs, It is the medium through which the manners, 
morals, and m,Ythology of a society are passed on to the next 
generation. Indeed, it is a basic ingredient in virtually every 
social situation, The thread that runs throu9h all these activitic~ 
is COfmlunication, people trying to put their ideas over to others. 
As the main vehicle of human c011TI1unication

1 
language is indispensable. 

( 1977 :3) . 

En virtud de tratarse de un medio tan vital en la c_omunicación de los 
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seres humanos. éstos se han preocupado por entender el fen6meno "lengua" 

desde diversos puntos de vista, Es importante darse cuenta de la magnitud 

del problema, asf como de los avances que se han logrado en la comprension 

del mismo y no pensar que el problema se puede resolver con una selecci6n de 

las estructuras gramaticales y el vocabulario mas importantes o frecuentes. 

El an.Slisis del discurso. 

El an&lisis del discurso es una disciplina que ha contribuido amplia

mente a la mejor comprensión de lo que· es la lengua, asf como de su utili-

dad y función. Castaños dice: 

Lo que el an.Slisis del discurso ha hecho es poner de manifiesto que 
saber un idioma no es solo poder componer oraciones gramaticalmente 
correctas en ~l. sino sobre todo¡ poder usarlo. Poder usarlo para 
decir que esto es asf. que aquel o es asa. V poder usarlo para 
invitar, insultar, ordenar( protestar, solicitar, perdonar ... para 
realizar actos verbales, 1983: 1). 

Esta disciplina considera a la lengua m.Ss alla de su aspecto gramati

cal, de ahf que su influencia en la enseñanza de 1en9uas haya llevado a un 

cambio en los programas y ahora ya no se dtse~en con criterios exclusivamen 

te gramaticales, sino que se tomen en cuenta otros aspectos del lenguaje co 

mo por ejemplo funciones, nociones o actos de habla. {1983: 2}. 

El estudio interdisciplinario del fenómeno lengua ha contribuido a 

realizar algunos cambios significativos en la comprensión del fenómeno len

gua que es el medio para establecer la comunicación humana, asf, ahora tene 

mes que la unidad de estudio del discurso es el texto, a diferencia de la 

tendencia anterior a considerar a la oración como la unidad máxima de an&l!_ 

sis. Uno de los autores m.is importantes en esta dirección es van Dijk, quien 
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ha trabajado mucho en conceptos como la macroestructura y la superestrucW

ra de un texto; asimismo explica las macrorreglas, las cuales sirven para 

llegar a la macroestructura de un texto19 • 

La lingUfstica aplicada. 

Desde sus inicios, la lingtlfstica aplicada ha estado vinculada con la 

enseñanza de lenguas. Segan Kaplan, hace 25 años se consideraban sin6nimas 

a la ensei\anza de lenguas y a la linguistica aplicada, sin embargo, el campo 

de aplicación de esta tlltima se ha ampliado y trata de cubrir muchos otros 

aspectos 20• En parte, segon Kaplan, es precisam_ente esta diversidad de en

foques y su dependencia de la lingtlfstica teórica lo que le hace carecer has 

ta la fecha de un modelo claro que gufe su actividad, Kaplan, igual que 

Corder, reconoce que la lingUfstica aplicada depende en gran medida de los 

avances de la lingUfstica te6rica, sin embargo, debido a la diferencia de 

objetivos entre estas dos disciplinas la teórica no ha proporcionado res-

puesta·s adecuadas a las preguntas de la aplicada, pues como Widdowson hace 

notar (dice Kaplan), mientras los linguistas están preocupados por producir 

modelos te6ricos que expliquen la estructura de la lengua, a los maestros 

les interesa ayudar a los alumnos a poder comunicarse y a adquirir fluidez. 

El problema está, continúa Kaplan, en que el objetivo del linguista es dif~ 

rente al del maestro de lenguas; se debe tratar, por lo tanto, de lograr un 

punto de vista que contemple los dos aspectos en conflicto a fin de acercar 

19) Estos conceptos se encuentran explicados en van Oijk, 1979 y 1980. 

20) Véase Kaplan, 1985: 3-5. 
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se a una soluci(ln de los diversos problemas que afrontan los· usuar'ios de la 

lengua. (1985:5). 

Para este autor la l1ngufstica aplicada h<1. pasado por una etapa. en 

la cual se ha cuestionado las posiciones teóricas disponibles y ahora está 

entrando a una etapa "constructiva" en la cual se tratará de utilizar y unir 

puntos separados acerca de la lengua. en un todo coherente. Se9an Kaplan 

la linguistica aplicada debe desarrollar un modelo que no este:~ objeti_ 

vos diferentes sino que logre un punto de vista constructivo de la lengua y 

de los aprendices y otros usuarios de
0

la misma, a fin de resolver los diver 

sos problemas. lo importante es, entonces, aprovechar aquellas teorfas que 

m.1s se acerquen a la solución de cuestiones reales que enfrenta el maestro 

de lenguas. Por otra parte, no se trata llnicamente de probar y, er muchos 

casos solamente seguir sin probar, teorfas ya existentes; el maestro mfsmo 

necesita iniciarse en la investigación y· proposici6n de sus propias teorfas. 

Esto serfa lo más recanendable, pues es precisament~ el maestro quien mejor 

conoce los problemas de ensenanza aprendizaje. El papel del maestro consi~ 

te, como dice W~ddowson, en establecer cambios en la pr<lctfca pedagógica a 

fin de aumentar la eficacia en el aprendizaje y esa tarea dependera de cómo 

entienda la relación entre los principios teóricos y las tt!cnicas prácticas. 

( 1984: 87). 

Es conveniente establecer un equilibrio entre teorfa y práctica. No 

se trata de realizar cambios para seguir lo que est~ de moda, sino de anali 

zar las posibles aportaciones de la teorfa para lograr un a 0rendizaje más 

eficiente. Para Widdowson: 
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••• what is at the heart of teaching is intellectual enquiry 
and experimentation, operational research which uses various 
techniques to test out principles explicitly spelled out. 
Thfs to my mind is what teach~r education means: not onty as 
it appears in initial courses, but as it infonns the continuing 
development of teachers through classroan experience. Teachers 
too must have the incentive to learn from learners as learners 
learn from them, (1984:89}. 
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Este autor llega a la conclusi6n de que el maestro de lenguas extran

jeras no solamente deberfa ser consumidor de la investfgaci6n de los te6ri

cos, sino que también deberla ser investigador él mismo; de hecho es esa a.:._ 

tfvidad la que hace profesionales a los maestros de lengua y es eso lo que 

representa un incentivo en dicha profesi6n, Este punto de vista, aunque no 

exactamente sobre el mismo punto, se deja entrever también en la siguiente 

afirmación de Kaplan: 

Applied linguists and language teachers must not only work for 
the evolutfon of a new theoretfcal paradigm descript1ve of the 
real uses of real languages by real human beings; they must also 
strive to attain recognitfon of the importance of language ac
tivity of ivorf-tower theorfsts but as vital development and 
modernizatfon ll985: 6), 

En la lfngUfstica aplicada debe haber un equilibrio entre la teorfa y 

la práctica y el maestro de lenguas deberfa participar también en la inves

tfgaci6n y asf crear sus propias teorfas, 

3.2 Los enfoques humanfsticos en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Estos enfoques aparecieron como un intento por entender mejor tos as

pectos cognoscitivo y afectivo. 

Segan Logan, la fndividualizaci6n en el aprendizaje surgi6 como una 

reacción humanfstica contra una presi6n excesiva hacia la conformidad. Pe

ro también se dio una segunda fuerza: la psicologfa educativa que habfa, 
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desde hacfa algún tiempo, enfatizado la individualidad del aprendiz. (1980: · 

94). 

Generalmente la enseñanza de lenguas extranjeras se ha centrado en el 

docente, o en las necesidades futuras del usuario de la lengua y se han he. 

cho a un lado los aspectos cognoscitivos y afectivos, especialmente estos 

dltfmos. Urdal en su tesis de maestr-fa y en relación a este mismo tema, di 

ce que el enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas extranjer-as no ha 

logrado una definición clara y por lo tanto no cuenta con criterios unific~ 

dos para el desarrollo de materiales didc1cticos y metodologfa. Agrega ur.

dal: 

•.. Pienso que se puede atribuir este fen6meno a dos factores: 
1) por no aprovecharse de un modelo de aprendizaje que pueda ex
plicar el funcionamiento del ser cognoscitivo y 2} por no apro
vecharse de un modelo de aprend1zaje que pueda explicar el fun
cionamiento del ser afectivo, Es decir que nuestra comprension 
de los factores cognosc1 f1vos y afectivos relacionados con el 
aprendizaje carece de modelos coherentes que podrfan servir para 
sistematizar el diseño de materiales y la elaboración de un en
foque metodológico, (1984: 11). 

Los aspectos afectivos han recibido menor atención que los cognoscitl 

vos, por lo que serfa conveniente tratar de atender más a los primeros. Ur

dal considera que los esfuerzos hechos hasta ahora por entender los aspectos 

en discusión han sido insuficientes. Dice: "los esfuerzos para facilitar 

el aprendizaje son limitados e intuitivos y pueden llegar hasta entorpecer 

un proceso de aprendizaje que se está efectuando en el salón de clase o fue 

ra de t'!l". (1984:12}. 

Se puede considerar que los enfoques humanfsticos del aprendizaje son 

el resultado de ver la educación con otros ojos y cambiar el concepto de la 
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misma; se utiliza otra metodologia a fin de lograr mayor eficiencia en el ! 

prendizaj~. Estos enfoques intentan dar más atención a aspectos no sólo 

cognoscitivos sino tambi~n afectivos puesto que se preocup~ de caracterfst! 

cas individuales del aprendiz de lenguas. De acuerdo con Holee esta tende!!_ 

cia en la educación es el resultado de una inclinación hacia el desarrollo 

de una sociedad que propicia el respeto por el individuo, asf, en cuanto a 

- la educación se ha tomado en cuenta la función que ~sta tiepe en la rela

ción del individuo con la sociedad, El autor dice que a pesar de su diver

sidad los enfoques hurnanfsticos coinciden en la necesidad de impulsar la l! 

bertad del individuo al acrecentar aquellas capacidades que le permitan de.!, 

envolverse con mayor responsabilidad al actuar en la sociedad en que vive, 

(1979: 1). 

Oeffnfci 6n de conceptos. 

Como sucede frecuentemente, existen problemas de unificación de crit!'._ 

rios en cuanto a la definición de los enfoques humanisticos. Dfckfnson ha

ce un analisis de la literatura disponible sobre este tema para llegar a la 

conclusión de que el t~nnino "individualización" es tan amplio que no deli

mita una categorfa ~til. Por otra parte, aunque el autor reconoce que el 

considerar las caracteristicas del individuo implica una diferencia con la 

educación tradicional, lo importante para ~les la diferencia entre los ex

tremos: libertad total de elección en el curriculum, materiales, maneras de 

aprendizaje, exámenes, etc.~ y la direcci6n externa total en estas áreas. 

De ahf, que el concepto más interesante sea el de "autonomfa". Toma el co_!! 

cepto de autonanfa proporcionado por Stanchina. Seg~n esta Oltima autora 
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en este tipo de enfoque el aprendiz determina sus metas-u objetivos, modo Y 

ritmo de aprendizaje, materiales, control y evaluaci6n de su progreso. En 

esta metodologfa el aprendiz se libera de los lazos de la instituc16n y es 

él quien tiene el control de la responsabilidad de su propia educación. 

(Dickfnson, 1978: 9-11). 

En el presente caso se ha decidido tomar los términos que nos puedan 

ser Otiles y adaptarlos o aclararlos de acuerdo a la situaci6n particular. 

En realidad el término indivfdualizaci6n presenta las limitaciones que Ofc

kinson menciona, por lo tanto serta maS conveniente canbinar tal concepto 

con el de autonanta, aunque tampoco se pretende lograr este ~ltimo en toda 

su extensión, y en tal caso lo mas adecuado será considerar ambos. 

Holec21 también hace mención a la confusf6n que .existe en cuanto al 

uso del término "auton0011'a". Selecciona una definición bastante clara y 

sencilla: 

According to the deffnition given by a. Schwar.tz ••. •autonomy' is 
"the abilfty to assume responsibility for one•s own affairs". In 
the context with whfch we are dealing, the learnfng of languages, 
autonany is consequently the ability to take charge of one•s own 
learning. (1979:3). 

Aspectos que afecta la autonomta. 

El autor aclara que la autonomta describe una capacidad potencial de 

actua_r en una situación determinada, en este caso. el aprendizaje; por lo 

tanto decir que un aprendiz es aut6nomo, es decir que es capaz de hacerse 

cargo de su propio apreiidizaje; implica tomar la responsabilidad de todas 

las decisiones respecto a todos los aspectos de su aprendizaje, tales como: 

21) El punto de vista de este autor influye bastante en este trabajo, por 
lo que se analizarán de manera amplia sus conceptos al respecto. 
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- determinar los objetivos, 

- decidir los contenidos y su orden. 

- seleccionar métodos y técnicas, 

controlar el procedimiento de adquisici6n, 

- evaluar los logros en el proceso. 
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Al aprendizaje que considera todas estas fases en la fonna planteada 

se le puede calificar de aut6nomo. 

Es importante distinguir tambi~n entre autonomta y aprendizaje autodj_ 

rigido, aun cuando la diferencia no es tan decisiva como en los otros con

ceptos. Holee dice: 

Although •self-directed learning' implies an •autonomous learner'. 
the latter does not necessarily involve 1self-directed learning 1 • 

In other words a learner may have the ability to take charge of 
his learning without necessarily utilizing this ability to the 
full when he decides to learn. Different degrees of self-direction 
in learning may result either from different degrees of autonomy 
or from different degrees of exercise of autonomy. 
(1979:4) 

En la situaci6n del CCH un alumno se podrta iniciar en 1~ autonomta 

sin utilizar el aprendizaje autodirigido, pues este ültimo implicarta mayor 

problema para él, ya que requerirfa de mayor experiencia en muchos puntos 

que hasta el momento no ha manejado, 

son: 

Las dos caracterfsticas más importantes de la autonomfa, segOn Holee, 

firstly, the learner must have thc ability to take charge of his 
learning, ie he must know how to make the decisions which this 
involves; 

- secondly, there must be a learning structure in which control 
over the learning can be exercised by the learner, ie in which 
the learner has the possibility of exercising his ability. to 
take charge. (1979: 7). 
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La meta en todo proceso de educación deberfa ser que el aprendiz lle-

gara a ser aut6norno. Al alcanzar la autonomfa, el aprendiz ser.1 capaz de 

temar todas las decisiones, asf como planear y realizar las acciones nece-

sarfas para aprender cualquier cosa. Esta meta, obviamente, es a largo 

plazo, cuando los estudiantes lleguen a etapas superiores de educación, o 

aan antes, en cierto grado, cuando ellos decidan qu~ estudiar y cómo estudiar, 

Pero lc6mo puede llegar a este punto si en los primeros niveles de la educa 

ción media y superior no se inicia tal proceso? Los principios filosóficos 

y pedagógicos que fundamentan al CCH ya contemplan esta meta. La proposi-

ci6n de este trabajo, la cual quedará m4s clara en las pc1gfnas siguientes, 

es coherente con los ideales del CCH. 

3.2.l Lo que debe realizar el aprendiz aut6nano. 

Es necesario considerar Tas acciones que, de acuerdo a Holee, tiene 

que llevar a cabo el estudiante aut6nomo22 . 

a) Objetivos. 

Por To que se refiere a los objetivos, normalmente son fijados por el 

maestro o por la institución y por lo general se hace a traves de un an41i

sis lingUfstico o de aspectos comunicativos que se tengan que dominar. 

En el aprendizaje auto dirigido, segan Holee, es el mismo alumno el 

que define sus objetivos, bas.1ndose en su situaci6n y necesidades persona-

les. La descripción de sus objetivos serfa sencilla y de acuerdo a lo que 

el alumno vea corno sus necesidades de comun1cacil1n. Tambien decidfr.1, de 

22) No se debe olvidar que se trata de contextos diferentes, Sin embargo, 
pueden utilizarse los mismos principios teniendo en cuenta tales dife
rencias. 
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los diversos.objetivos. cuales son indispensables, cuales secundarios Y cu~ 

les _imltilcs. 

Se debe considerar la probabilidad de cambios en los objetivos. El !. 

lumno se ir.1 dando cuenta de si los objetivos son adecuados o no y ver.1 

si es necesario cambiarlos. 

Quiz<i pensar en que los alumnos del CCH lleguen a formular sus objet.!_ 

vos para el curso de ingl~s scr1a ir demasiado r<ipido. Probablemente en o

tra situac16n (en pafses donde se hable la lengua meta) y con otra población 

(de mayor edad) los alumnos est.1n mas capacitados y motivados para fijar sus 

objetivos de manera eficiente. Por otra parte, existen ya objetivos fijados 

en la institución de acuerdo a las necesidades futuras de los alumnos y de 

hecho se tienen que respetar. Sin embargo, el alumno del CCH puede inicia!: 

se en la toma de decisiones y bien podria fijar objetivos especfficos que 

lo llevaran al logro de los objetivos del curso, lo cual serfa válido pues 

en esta etapa educativa no se pretende llegar al punto m~ximo que es la au

tonomfa absoluta sino propiciar una mayor participaci6n de su parte, Holee 

menciona algunos experimentos en los que no se dan cambios drásticos o tata 

les. Dice: 

... In particular they [the experimenti} show that far the time 
being it is by no means essential to replace existing teaching 
systems en bloc by new enes but that, on thc contrary, the 
educatio~namism as represented by autonomy renders it 
possiblc to use thc cxisting systcrns, modificd as ncccssary? 
as a preparation for self-directed learning. Obviously such 
preparation is necessary (as preved by the relative failure of 
•study circles• in this ficld): " ... the promotcrs of self

management demands preparation: the idea might seem paradoxical 
except that it implies transforming an awareness into a reality 
by expcrience, before any institutional implcmentation" (1979: 32). 

la idea de introducir esta modalidad de aprendizaje en el CCH, es pr!!., 
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cisamente la de preparar o iniciar al alumno en la toma.de decisiones y res 

ponsabll idad que implica el aprender, además de ~ntentar constde'rar sus c~

racterfsticas individuales. Se considera que la proposición anterior es p~ 

sible y alcanzable. 

b) Contenido y secuencia. 

A este respecto el autor considera que una ventaja de que los alumnos 

definan el contenido de su aprendizaje f'.Striba en que dan prioridad al as-

pecto ccmuntcativo y los aspectos l~xico~ gramatical y fonológico pasan a 

un segundo plano. En la situación del CCH habrfa que ayudar m.1s a Tos alu~. 

nos a fin de que efectivamente entiendan la importancia del significado en 

la lectura, es decir deberán diferenciar entre decodificar y leer en busca 

de significado. Según Holee el alumno se preguntaria lo siguiente: 

lqué ideas quiero entender y cuáles quiero expresar? 

lqué vocabulario y estructuras gramaticales debo dominar para poder 
entender y expresar esas ideas? (1979: 13), 

En la situación del CCH se elimfnarfa la parte de la expresión, ya 

que el curso es de comprensión de lectura. Allwright, citado por Figueroa, 

sugiere, en muchas de las actiVidades, una coparticipación del alumno y del 

profesor: por ejemplo en cuanto a la decisión de los contenidos del curso 

se puede esquematizar lo siguiente, aprovechando la experiencia del maestro 

en el aspecto de ancilisis de necesidades y la infonnacf6n que los alumnos 

puedan dar sobre sus propias necesid<1des, dec;eos y metas: 
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Content' 

-··-----
target language 

(T) 

target discourse 
{T) (S) 

target cultural content 
. (S) (T) · 

target subject matter contei:it 
(S) 

carrier content 
(S) (T) 

-----------
(Figucroa, 1977: 53-55). 
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content, 

Otro aspecto importante consiste en dejar a los alumnos que sean ellos 

quienes descubran esos contenidos y que busquen las fuentes de infonnaci6n 

disponibles, tales cano bibliotecas, librerfas y otros lugares en donde pu!:_ 

dan obtener materiales en inglés. 

La secuencia de lo~ contenidos se har3 con base en prioridades tem&ti 

cas y comunicativas. 

e) Métodos y técnica_.!.. 

En el aprendizaje autónomo el alumno seleccionará o definira los meto 



·Guzmán tndividualizaciOn y autonomta. Sl 

dos y técnicas de estudio al principio de los mismos y confonue éstos con

tinúen. El autor acepta que en realidad el alumno proceder~ por el método 

de ensayo y error, es decir, tendr.1 que evaluar constantemente dichos méto

dos y técnicas a fin de decidir si son los adecuados a su caso particular y 

si tiene que modificarlos o buscar otros. Holee aclara que en realidad es

te procedimiento no impl tea mayor pérdida de tiempo ya que el alumno va a-

prendiendo a seleccionar mejor sus métodos y técnicas de aprendizaje y por 

lo tanto dicha selección sera más eficiente cada vez. Los métodos disponi

bles serfan: los que ha utilizado en e'studios previos; los que aprende de 

sus canpai\eros y los que disei\e de acuerdo a su situiJciOn actual. Es impo!: 

tante enfatizar que en la materia de inglés, al igual que en otras materias 

del bachillerato, los alumnos no sOlo están aprendiend~ contenidos, sino 

también métodos o fonnas de aprender. En ese aspecto el tiempo utilizado 

en lograr que el alumno aprenda a aprender es bien empleado, siempre y cua!!_ 

do el maestro lo gute para aprovecharlo óptimamente .. Por otro lado, también 

es importante enfatizar que los alumnos deben observarse entre sf para apr~. 

vechar formas diferentes de aprendizaje. 

El alumno puede investigar su propio es ti lo de aprendizaje, es decir 

la fonna más adecuada en que aprende, asi como aquel lo que aprende de lo 

que se le intenta enseñar por medio de un registro en donde se anotará di-

cha infonnaciOn. Holee sugiere que: 

The basic methodology for learner training should be that of 
discoveryi· the learner should discover, with or without the help 
Of"Otñe'F earners or teachers.. the knowledge and techniques which 
he nceds as he tries to find the answers to the probll?ms with which 
he is faced, By proceeding largely by trial and error he trains 
himself progressively, (1980: 42). 
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AltJnan. citado por Figueroa, también considera que el alumno tiene 

que. o puede llegar a adquirir la capacidad para realizar diversas activi

dades en la administración de su aprendizaje, segan se ve a continuación: 

At the core of an autonomous thcory of learning is the belief that 
students are capable of directing their own learning experiences, 
consider and detennine their own objectives, select an even produce, 
their own materials. decide what, when, where to work and evaluate 
their own perfonnance. Jn pract1cal tenns we know that autonomy fs 
not something to be taughtj but rather something to be discovered 
and developed by the indiv dual (Figueroa. 1977:48). 

d) Control del procedimiento de adquisici6n. 

El modelo de Holee se refiere a estudiantes adultos y que por lo gen~ 

ral. están er el pafs en donde se habla la lengua meta. En el caso del CCH 

se deberá considerar que las circunstancias y la experiencia de los alumnos 

son diferentes. El alumno debe aprender a decidir cuándo estudiar y por 

cu~nto tiempo; asimismo. de acuerdo a los resultados que vaya obteniendo 

puede ir ajustando su ritmo de trabajo. seglln se requiera. 

e) Evaluación de lo adquirido. 

En el aprendizaje aut6nomo es necesario distinguir eñtre evaluación 

externa e interna. La primera se efectl1a cuando se supone que ya se logró 

el objetivo final y se comparan los resultados logrados individualmente con 

los obtenidos por otros alumnos. En la evaluación interna el aprendiz eva

laa hasta que punto sus logros están de acuerdo con los objetivos propues-

tos. Esto es la autoevaluaci6n del trabajo realizado para alcanzar los ob 

jetivos determinados previamente. El autor tantas veces citado enfatiza 

que la autoevaluación o evaluaci~n interna llevada a cabo por el aprendiz 
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representa un "nivel clave" del aprendizaje aut6nooio; posiblemente aan mc'fs 

importante que Ja definición de Jos objetivos. (1979: 18), 

El aspecto evaluación, desde luego, ha representado un problema y se

rfa necesario fnvestigar mc'fs sobre el tema, Serfa conveniente buscar formas 

en que los alumnos llegaran a entender el verdadero valor de dicho aspecto 

y participaran mas en su aplicación. 

Holee con5fdera que se puede hablar de grados en la autodfrección en 

el aprendizaje sólo en ténninos de la ayuda que el alumno obtiene mientras 

acepta su responsabilidad: 

••• A Jearner who fs not yet autonomous or not entirely so or is 
in the process of acquiring autonomy must nevertheless, assume 
responsfbflfty for the whole of hfs learning although he may 
benefft fran help given b,y a teacher or derived from teaching aid 

!cf Jearning with support). This help, which may be large or sm<ill 
though without ever amountfng to transfer of responsibilfty) con

sequently entafls an •alleviatfon• of the burden of responsib1lfty. 
In this sense ft is then possible to dfstfnguish different degrees 
of self-directfon, detennined by the relatfve proportion of de
cisfons made wfth or without support, (1979: 20), 

El hecho de que la dirección del aprendizaje sé pueda compartir, por 

lo menos mientras el alumno alcanza la capacidad o madurez suficiente para 

aceptar la responsabilidad de su aprendizaje, es muy importante en la situa 

ci6n del CCH 1 especialmente porque los alumnos son muy jóvenes y en muchos 

casos no es fácil que lo logren, Es necesario que aprendan a ser responsa
bles de su aprendizaje, pero ese proceso puede ser Jento; sin embargo, aJ 

iniciar al alumno en la toma de responsabilidades puede realmente empezar a 

aprender a aprender. A este respecto, Allwrfght dice que generalmente los 

maestros se quejan de trabajar demasiado y de que los alumnos no están ~ufi 

cientcmcnte Involucrados en su propio aprendf zaje. ( 1981: 10}. El sugiere 

que se involucre mc'fs a los alumnos en todas las decisiones y actividades 
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que es necesario realizar para lograr el aprendizaje; propone este tipo de 

tratamiento: "As I have stated elsewhere ..• J believe it helps if we look at 

language lessons as coproduced events in which all the participants are 

simultaneously involved in the management of interaction". (1984: 3). Es 

te autor considera que los alumnos pueden llevar a cabo muchas de las tareas 

que nonnalmente realiza el maestro, Ademas, cree que el involucrar al alu~ 

no no quiere decir solamente mantenerlo ocupado sino participar creativame~ 

te en las decisiones de toda la empresa de su aprendizaje de la LE. {1981: 

11). 

El curso de ingles podrfa ser una buena oportunidad para iniciar al !!.. 

lumno en este tipo de participaci6n. Esto estarfa totalmente de acuerdo con 

los principios filosóficos y pedagógicos del CCH, ya que dicha instituci6n 

se ha fijado como objetivos formar alumnos que estén capacitados para apre~ 

der de manera autdnoma. De hecho, estos objetivos son los mismos en todas 

las materias y si se siguieran de manera sistematica los resultados serfan 

mejores, 

3,3 Implicaciones del cambio en la metodologfa. 

Una metodologfa basada en la individualización y la autoncmfa impli-

ca un cambio muy marcado en el papel del alumno. Asimismo cambiarfa el pa

pel del maestro y practicamente se vera afectada la institucidn. En el ca

so de esta última, se cuenta con que, por lo menos en principio, la educa-

ción que se pretende dar es de tipo humanfstico, Como se menciond en pági

nas anteriores,_ el CCH fue creado con la intención de corregir los errores 

del bachillerato anterior. De hecho. en la practica no se ha logrado el 
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éxito proyectado al inicio de esta institución, pero las bases filosóficas 

y pedagógicas de la misma no se han desechado. Esta propuesta cuenta ento~ 

ces, con un punto positivo al coincidir con tales principios. Por otro la

do, la adopción de esta metodologfa se harfa paulatinamente y de manera sis 

tem!tfca antes de proponerse a nivel de todos los planteles. 

El papel del alumno, 

Por lo que se refiere al alumno~ sera él quien debera tomar las deci

siones y la responsabilidad de su aprendizaje, por lo cual los logros se de 

berán a él principalmente. Por supuesto no se pretende que de ifVllediato se 

haga cargo de todas las decisiones, sino de aquellas que estén dentro de 

sus posibilidades; además, la orientaci6n y ayuda que reciba del maestro se 

r&n decisivas. 

En un método aut6nomo se supone que el alumno definfra sus propios o~ 

jetivos, los contenidos del curso, métodos y técnica~ de aprendizaje, proc! 

dimientos de adquisición de conocimientos y mecanismos de evaluación. Esto 

parece~a demasiado ambicioso. En realidad no se pretende fonnar profesores 

de lenguas o diseñadores de cursos, pero sf se puede involucrar más a los a 

lumnos en su propio aprendizaje y el tener un modelo definido propicia el 

éxito en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En la situación del CCH se tendrá que investigar primero hasta qué 

grado puede el alumno hacerse responsable de tales tareas. Esto se decidi

rá en la practica y los resultados irán guiando futuros cursos. 

En relación con este punto, los alumnos tendrán oPortunidad, en la 

primera unidad del curso de inglés, de reconocer cu&l es la importancia de 
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su papel en el aprendizaje de una lengua extranjera. Se hablara de dicha ~ 

nidad mas adelante. Por el momento, sólo se mencionará que para las autoras 

de los materiales que se utilizaran en la citada unidad, el elemento decisi 

vo en el aprendizaje de una lengua es precisamente el aprendiz y a él se d~ 

berd el fracaso o el éxito logrado. Por supuesto, existen muchos otros ele 

mentas importantes pero si el alumno no est.1 dispuesto a "hacerse cargo de 

su aprendizaje" aunque el maestro se esfuerce por lograr el éxito, éste no 

se obtendrd. Es indispensable entonces que el alumno se dé cuenta de esta 

situaci6n y decida si está dispuesto a hacer los esfuerzos que implica apre!: 

der una lengua extranjera (en el presente caso la lectura en esa lengua). 

La rnotivaci6n. 

En realidad, el problema principal en los cursos de inglés del CCH con 

siste en que los alumnos generalmente no están motivados para aprender la 

lengua extranjera. Muchos de ellos no tienen el inter~s ni ven la necesidad 

de aprenderla y consecuentemente, los resultados son malos. 

llowers dice que el alumno aprende mejor lo que g_uJ..e!".!: aprender: su a~ 

prendizaje disminuye cuando se trata solamente de lo que necesita aprender 

y es t!ldavfa menor cuando~ quiere ni necesita aprender. (1979: 67). 

Muchos de los alumnos del CCH sr;: encuentran en este llltimo CilSO, Es 

importante, por lo tanto, que por lo menos ~e concienticen de que el apre~ 

der una lengua extranjera les va a ser tltil. Serfa conveniente discutir 

con los alumnos el valor real del aprendizaje de una lengua extranjera. Qu! 

z~s en muchos casos al entender esto cambien sus actitudes. si es que no 

son positivas 
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Por lo tanto, para resolver el problema no es suficie~te conocer los· 

aspectos cognoscitivos, sino _también los at·ectivos. Tanto .los aspecto~ in

telectuales como los emocionales determinan de a-19una m~nera-_ los logros en 

el aprendizaje. 

En cuanto a lo cognoscitivo, Urdal cita a Bruner en los siguientes 

términos: 11El aprendizaje es algo tan profundamente engranado en el meca-

nismo humano que es casi involuntario, y los investigadores del comportamie!!. 

to humano han especulado, incluso, que nuestra especialización como especie 

es la de aprender" (1984: 21). Esto implica que el ser humano ya est~ pre

dispuesto para el aprendizaje, lo cual representa una ventaja que se debe-

rfa aprovechar en el sa 1 ón de clase. Sin embargo. ademas de que ta 1 vez es 

ta predisposición al aprendizaje no sea general, en muchas ocasiones las o

portunidades de aprender se inhiben en el salón de clase. Es tarea urgente 

investigar y poner en practica actividades y situaciones en las que se pro

picie el gusto o la satisfacción del aprendizaje. 

La motivación y actitudes hacia el aprendizaje de una lengua extranjl!. 

ra también dependen de ctmo se planeen las clases y del tipo de materiales 

que se utilicen. Kellerman cita a Belayayev, quien dice que la ensciianza 

de una lengua es adecuada si se propicia una metodologfa que realce el inte 

rés del alumno por el material de lectura y por el proceso de aprendizaje, 

si aumenta su inter~s y su curiosidad y promueve la participación creativa 

Y actitudes positivas. (1981: 55). Estos aspectos (la motivación y las ac 

tftudes) necesitarfan ser investigados para entender la relación que hay en 

tre los mlsmos y los result<1dos logrados. Aunque el elemento decisivo en 

el aprendizaje de una lengua extranjera es el propio alumno, éste no se pu~ 
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de desenvolver por sf solo, por lo menos al principio. Como dice Strevens, 

lo ir6nico'·es que para que el alumno llegue a ser independiente necesita de 

la ayuda del maestro. (1980: 17). Es este 111timo elemento quien puede li

berar en el alumno un sentido de confianza en sf mismo que lo llevara a la 

autoncmfa y lo puede impulsar para desarrollar el gusto o interés por el a

prendizaje. 

En cuanto a lo afectivo, Bruner, citado por Urdal dice: 

Casi todos los niños tienen lo que ha dado en llamarse motivos 
"intrfnsecos" para aprender. Un motivo intrfnseco es el que no 
depende de una recompensa al margen de la actividad que estimula, 
La recompensa es inherente a la venturosa realización de esa ac
tividad o incluso en la actividad en sf misma. (Urdal, 1984: 21). 

Urdal considera, muy acertadamente, que una de las tareas mc1s importa.!!, 

tes del sistema educativo formal consiste en desarrollar la curiosidad y el 

interés naturales que la persona tiene. 

En realidad, el propiciar el interés y el gusto por la lectura resol

verfa el problema m.1s dificil y más frecuente que se presenta, quiz4s mc1s 

que en otras materias, en la materia de inglés, que es la falta de motiva-

cf6n para aprender. Como se propone en los fundamentos de creación del CCH 

se deberfa promover el interés para que los alumnos continúen aprendiendo 

at1n después de tenninado el curso. Desafortunadamente, la anterior no es 

tarea fc1ci 1 y por lo tanto no se ha resuelto aún el problema, Sin embargo, 

es necesario seguir buscando soluciones. En relación con este punto, Dic

kinson y Carver proponen un plan para ayudar a los alumnos a "aprender a a

prender" y usf continuar aprendiendo por su cuenta aun después de tenninado 

el curso. 1::1 mencionado plan cubre tres 6reas: a) la metodo16gica en la que 

se les prepara para saber cómo continuar aprendiendo. b) La psicológica, en 
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la que se intenta desai-rollar en el alumno un sentido de confianza en él 

mismo y c) Auto direcci6n, en la cual debe api-ender a i-esponsabilizai-se de 

su propio aprendizaje. (1980: 4-5). Resumen en una tabla {v~ase anexo 1 

de este ti-abajo} los pasos a seguir- para que los alumnos se preparen para 

poder continuar aprendiendo poi- su cuenta. 

A través de diez técnicas que se pueden utilizar en el salón de clase 

los autores relacionan las tres ~reas de prcparaciOn, En cuanto a la prim~ 

ra ái-ea: preparaci6n metodológica, el alumno debe aprender a distinguir co!!. 

ceptos relacionados con la enseñanza-aPrendfzaje de una lengua, debe, asimi~ 

mo, aprender a corregir su propio trabajo, a llevar registros de su avance 

y a trabajar con sus compañeros, En cuanto a la preparación psico16g1ca lo 

importante es ayudarlo a desarrollar el sentido de con~ianza en sf mismo. 

Por lo que se i-efiere a la autodfrecci6n es necesario relegar cierta respo!!. 

sabilidad en el alumno para que tome decisiones sobre, por ejemplo, c6mo or 

ganizar su trabajo, qué materiales utilizar, etc. (1980: 2-4). 

Esta propuesta puede contribuir a involucrar más al alumno en su apre!!. 

dizaje' y a despertar en él el deseo de llegar a ser aut6nomo. Serta conve

niente fomentar el dcsarrol lo de las ~reas propuestas por Oickfnson y Carver, 

por lo cual se·consfderarán en este trabajo, 

El papel del maestro, 

Aunque, como ya se menciono. el papel del alumno es decisivo en el a

prendizaje, el cambio de dicha función depende en mucho del maestro. 

Strevens dice que los educadores y milc~tros en muchos paises aceptan 

como requisito para mejorar la ensei'lanza de lengua extranjera que la aten--
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c16n se centre cada vez ma:s en el alumno; sin embargo, para lograr este a-

cercamiento hacia el alumno, se requieren maestros ma:-s "sofisticados", me-

jor preparados, ma:s conscientes de lo que esta:n haciendo. Continaa: 

Above all, what the teaching profession must avoid is the facile 
assumption that individua11zation in sorne way implies considering 
the learner instead of the teacher. On the contrary, we must 
realize that~the teacher who is in fact responsible far do
ing this focusing on the learner. In arder to get the focus right, 
and in order to bring about the very real potential benefit in 
effectiveness of learning, there remains to be carried out a 
fonnfdable degree of higher-level teacher education. In arder to 
focus better on the learner, we must also produce teachers of a 

·calibre to do the focusing. (1980:28), 

Altinan también se refiere a las caracterfsticas del maestro en este 

tipo de enfoque; este tipo de maestro necesita los conocimientos que poseen 

aquel los maestros cuyo enfoque se centra en el curriculum y mucho mils. Los 

maestros necesitan agudizar su habilidad para darse cuenta de los diversos 

estilos de aprenC:izaje y caracterfsticas del alumno; asimismo debera:n ser 

capaces de saber cuilndo un alumno necesita o le beneficiara: la ayuda direc

ta y cuilndo la indirecta. También debera:n diagnosticar cuándo es preferible 

dejar que el alumno aprenda en lugar de enseñarle. En resumen, siempre de

ber<1 tener presente que el alumno es la 11nica razón de ser de su actividad 

cono maestro (1980: 15). 

Para algunos maestros estas tareas pueden parecer muy duras y de he-

cho lo son; un enfoque de este tipo, por lo tanto, puede parecer poco atra,;,_ 

tfvo; sin embargo, para aquellos maestros que se preocupan porque su funci6n 

tenga sentido, es decir ayude a sus alumnos a ser mejores, las tareas les 

resultar~n razonables. En este enfoque el maestro también necesita, si no 

lo ha hecho al1n, conscientizarse de la i~portancia de su tarea. Esta: claro 

entonces, que no se trata de responsabilizar al alumno de todas las activi~ 
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dades y decisiones acerca de su aprendizaje. En muchos casos de la experie~ 

cia cotidiana en el sa16n de clase se ha vtsto que alumnos con problemas re 

conocen sus carencias de conocimientos y están dispuestos a resolver tal si 

tuacton pero no saben c6mo hacerlo porque les falta la experiencia que el 

maestro ya tiene. Es en estos casos en donde se necesita de maestros mejor 

preparados y dispuestos a orientar a estos alumnos. Los enfoques centrados 

en el alumno implican etapas de aprendizaje de la metodologfao es lo que en 

el CCH y en muchos otros lados se llama "aprender a aprender". Esto no só

lo tiene como resultado mayor efictenc"ta en el aspecto cognoscitivo. sino 

también en el aspecto afectivn, pues asf el alumno cobra mayor confianza en 

él mismo y por lo tanto mayor disposición para aceptar o emprender tareas 

de aprendizaje, 

Es necesario insistir en que el profesor es quien va a facilitar que 

el alumno llegue a ser independiente y tome una actitud diferente hacia el 

aprendizaje. Strevens dice que el maestro, al igual.que el alumno, es un 

organismo dinámico y cuenta con muchas variables que influyen en el progre

so del aprendiz (véase tabla s. anexo 2). las cuales, además, cambian con 

el tiempo. Conttnaa diciendo: 

•.. Part of the task of any majar teaching organization is to 
identtfy those features (such as morale, familiarity wtth par
ticular methods, conttnued profess1onal educat1on, etc.) wh1ch 
can be mod1t1ed in a hC'Tpful way and to prov1de means of achiev
ing such modtftcation and matntatning it over future time. 
( 1980, 22). 

En concluston, si se desea mejorar la enseñanza de lenguas extranje-

ra~ es necesario centrar la atención en el alumno a fin de propiciar un ca~ 

bio en sus actitudes hac1a el aprendizaje e involucrarlo más en todas las 

actividades y responsabilidades de dicho aprendizaje. Para lograr este cam 
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bio, quien puede contribuir en gran medida es el propio maestro. A su vez, 

para participar positivamente en este cambio de enfoque, el profesor neces.!. 

ta mayor preparacHln y conscientizacHln de su función en la enseñanza apre.!!_ 

dizaje de lenguas extranjeras. asf como apoyo de varios tipos por parte de 

la instituci6n. la instftuci6n deberfa apoyar estas propuestas de cambio 

ya que se trata de realizar mejor una tarea en la cual participan los dive!. 

sos elementos mencionados en este trabajo y todos ellos son responsables de 

los resultados logrados, ya sean positivos o negativos. 

Otras interrogantes. 

Ademas de los cambios anteriores. existen muchos otros problemas que 

se deben solucionar para lograr buenos resultados en los enfoques humanfsti 

ces. Existe una serie de interrogantes por contestar. Rodgers considera 

que los enfoques centrados en el alumno se basan en respuestas positivas a 

preguntas cano: 

1) 

2) 

3) 

4) 

lSe puede desarrollar una taxonomfa (o cualquier forma de des
cripción) ~til de: estilos, estrategias. tipos. caracterfstfcas 
de aprendizaje? 

lSe puede desarrollar un mecanismo para identificar las caracte
rfsticas¡ etc. de cualquier alumno en particular, en relación a 
la descr pci6n general del punto l? 

lSe pueden diseñar alternativas de instrucción basadas en esti
los y caracterfsticas particulares de los aprendices de lengua? 

lSe pueden diseñar sistemas de acoplamiento de los puntos 2 y 3 
que sean adecuados de manera óptima? 

5) lCáno se puede ayudar a los alumnos a emplear sus propias estra
tegias de aprendizaje para aumentar su éxito en un tema educati
vo detennfnado? 

6} lC6mo se puede alentar a los alumnos para volver a diseñar o a 
revisar aquellas estrategias que no resultaron efectivas? 
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7) 

8) 
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lHasta qué grado es necesario explicar el sistema para que sea 
accesible? 
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Tomando en cuenta la realidad en cuanto a tiempo y recursos dis
ponibles .•• lhasta qué punto se justifica dar atención a estos 
problemas? 
( 1978: 73-74). 

En cuanto a preguntas como la 1, 2, 3 y 4, m!s relacionadas con el di 

seno, se debe trabajar en ello. Hasta el momento no se puede ofrecer una 

respuesta satisfactoria; para encontrarla, es necesario valerse de la inves 

tigación y la experimentación, Este seria uno de los primeros puntos por 

investigar, Ha habido varios intentos por describir los estilos o tipos de 

aprendizaje. Algunos autores son Allwright, Harri-Augste1n, entre otros, 

Allwright, por ejemplo, después de analizar varias teorfas de aprendizaje, 

propone un método f.!cil de aplicarse, en el cual el alumno va a identificar 

lo que cree que aprendió de una lección; a partir de la infonnación obteni- · 

da se buscar!n evidencias de interacción para identificar las oportunida.des 

sobresalientes de aprendizaje que se dan en la.clase. La intención de este 

autor es tipificar las clases o lecciones no como una secuencia de puntos 

de enseílanza, sino como 'una serieº de oportunidades de aprendizaje. (1984: 

11-12). 

Harri-Augstein et al son otros autores que han trabajado intensamente 

en aspectos de comprensión de lectura, especialmente en la lectura como me

dio para adquirir conocimientos. Estos autores se interesan por entender 

exactamente lo que pasa cuando una persona lee; han diseñado un modelo de 

lectura con propósitos de aprendizaje, (1982: 4-9). Tanto esta fuente como 

Allwright merecen atención por separado y aqui anicamente se mencionan y se 

recomiendan para reflexionar sobre estas ideas en proyectos futuros. 
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La infonnaci6n obtenida en estas investigaciones se podrfa utilizar 

posteriormente para propiciar ciertas formas de aprendizaje que resulten 

mas efectivas. 

Las preguntas de la 5 en adelante, tienen que ver con la aplicaci6n 
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en el sa16n de clase de los puntos anteriores; se relacionan mas con lama

nera en que los alumnos van a hacer uso de metodos y estrategias de aprend.:!_ 

zaje, A este respecto es importante analizar en primer lugar los beneficios 

o ventajas que los alumnos pueden lograr al utilizar un enfoque humanfsti

co, asf, por ejemplo en cuanto a las preguntas 7 (lHasta que grado es nece

sario explicar el sistema para que sea accesible?} y 8 ( •.. lhasta qué punto 

se justifica dar atenci6n a estos probl~"ftlas?), se considera que el tiempo 

invertido para explicar Tos mecanismos del método se justifica y mas bien 

la observaci6n consistirfa en no perder de vista el objetivo principal de 

la clase: que los alumnos aprendan la lengua asf como estrategias de lectu

ra y no anicamente el metodo. 

En cuanto a la pregunta 5, (lC6mo se puede ayudar a los alumnos a em

plear sus propias estrategias de aprendizaje para aumentar su éxito en un -

tema educativo detenninado?}, serfa conveniente alentar a los alumnos para 

que traten de ser mejores observadores de su proceso de aprendizaje y asf-

mismo que traten de investigar y poner en practica aquellas tecnfcas o es-

trategias de aprendizaje que les funcionan a sus campaneros. Respecto a la 

pregunta 6, (lC6mo se puede alentar a los alumnos para volver a disenar o a 

revisar aquel~as estrategias que no resultaron efectivas?), serfa aconseja

ble discutir que los errores pueden constituir una etapa necesaria para 1~ 

grar el aprendizaje. Esto ayudarfa a los alumnos a no desanimarse si dese~ 
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bren que algunas tE:!cnicas o estrategias no fueron lo productivas que se es

peraba y ser.! necesario revisarlas y corregirlas. 

Es necesario, además, revisar aquellos casos que han experimentado e! 

te tipo de enfoques y aprender de su experiencia. Aun cuando estos enfoques 

no est4n muy difundidos, existen varios casos en los cuales se ha intentado 

aplicar la autonomfa y se han considerado las caracterfsticas individuales 

del aprendiz. Uno de ellos es Rodgers (1978) aquf citado. La revisión de 

todos estos puntos nos puede ahorrar fracasos innecesarios. 

J.4 El proceso de comprensión de lectura. 

Aunque el propósito central de esta tesis está m.'.lis relacionado con la 

aplicación de una metodologfa diferente, es decir con aspectos pr4cticos, 

es necesario entender c6mo se da el proceso de cooiprensión de lectura. 

La lectura es una actividad clave para cualquier persona, pero espe-

cfalmente para quienes, corno Jos estudiantes, profesores, etc., obtienen ma 

yor parte de sus conocimientos a traves de tal proceso. Esta actividad ha 

recibido una atención cada vez mayor, especialmente en las tres Qltimas dé

cadas, aunque el problema ya ha interesado desde principios de siglo. No 

obstante el interés que esta materia ha despertado en investigadores y esp~ 

cialistas de diversas disciplinas, no se tiene a~n idea clara de c6mo se rea 

liza el proceso que nos ocupa; sin embargo, se han logrado resultados alen

tadores y es muy probable que se llegue a entender cada vez mejor dicho pr~ 

ceso. 

Es necesario aclarar que la gran mayorfa de la investigación y teorfa 

sobre comprensión de lectura existente, se refiere al proceso de lectura en 
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lengua materna, por lo que aun cuando tales resultados ofrecen cierta expl.i_ 

cación sobre el proceso, quedan aQn mas puntos confusos si nos referimos a 

una situación de lectura en lengua extranjera. Por lo tanto. se requiere 

impulsar la investigación considerando la situación real de trabajo (en el 

presente caso. los alumnos de bachillerato del CCU al leer textos en inglés), 

Estado de la investigación y teorfa en la comprensión de lectura. 

Como se indicó antes, existe un sinnamero de investigaciones sobre el 

tema que nos ocupa, por lo cual se hará referencia solamente a algunos aut~ 

res de los mc1s importantes o recientes que se han ocupado del problema, sin 

dejar de reconocer que muchos de éstos se han apoyado en las investigaciones 

anteriores. 

Se puede decir que la mayorfa de los autores coinciden en los sigufe.!!_ 

tes puntos respecto a la comprensión de lectura: 

se lee en busca de significado global y no para decodificar pa
labras o frases. 

el lector tiene una función activa y utiliza todo tipo de recur
sos, ademas de la página impresa, para entender el texto, 

los conocimientos o experiencia del lector son mas importantes 
para entender el texto que el texto mismo, 

Y en el caso de lectura en una lengua extranjera habrfa que considerar 

el grado de dominio de esa lengua. Smith dice: "You probably know how 

difficult it is to read anything in a foreign language, even with the help 

of a dfcticinary, if you have not reatly mastered the granmar, (1971: 38}. 

Por otra parte, Gonzáles y Mackay consideran que: "non-visual infonn!_ 

tfon tncludes language knowledge, that is the rules of the language syStem 
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and how the system is enployed in order to colllllunicate information in the 

written mode •.• " (lg76:59). 

Se puede desprender de lo anterior la importancia del conocimiento de 

la lengua extranjera; sin embargo. existen otros recursos que pueden campe!!_ 

sar la escasez de conocimientos de la lengua. tales como la redundancia 

(Smith, ig11: B-g, 19, JO) y las estrategias que los alumnos posean o desa

rrollen. 

Dificultad del problema. 

No se ha logrado entender claramente el proceso de comprensión de lec 

tura debido, por un lado, a que se trata de operaciones intangibles y, por 

el otro, a que intervienen muchas variables en el mismo. rlo obstante lo ª!: 

terior, algunos investigadores son más optimistas y piensan que es posible 

llegar a entender y a describir dicho proceso, y además a aplicarlo a la en 

sei\anza. 

Debido a la abundancia de investigaciones sobre el proceso de compre.!!. 

siOn de lectura, es necesario centrarse en un modelo. No obstante, sera n!_ 

cesario acudir a otras fuentes para entender o completar alglln aspecto no 

incluido en el modelo seleccionado, o para enfatizar algdn elemento especia.!. 

mente relacionado a la enseñanza. 

El modelo de Kintsch y van Dijk. 

Estos autores no coinciden con quienes consideran a la comprensión un 

proceso tan complejo como el pensamiento mismo. Ellos piensan que se pue-

den temar por separado secciones o actividades de dicho proceso a fin de es 
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tudiarlas, al.fn cuando en la realidad muchas de estas actividades se reali-

cen simuJta:neamente. Kintsch y van Dijk proponen un modelo que consta de 

tres conjuntos de operaciones, las cuales se mencionan a continuacidn: 

l} the meaning elements of a text become organized into a 
coherent whole .•• 

2) a second set of operations condenses the full meaning of the 
text into its gist, 

3) a third set of' operations .•. genera te new texts from the 
memorial consequences of the comprehension processes. 

{1978, 363). 

Este modelo se ref'iere al lector (o al escucha} 23 que domina el proc~· 
so de decodificación. es decir que posee un conocimiento amplio de la Ten-

gua, aunque también puede tener aplicaciOn (aclaran los autores} en casos 

en los cuales todavfa se dedican recursos importantes a la decodificaci6n. 

Este aspecto es particularmente interesante en la situación de los alumnos 

del CCH, pues la gran mayorfa de ellos tiene muchas deficiencias en el con~ 

cimiento de la LE. 

En este modelo la estructura superficial del texto es interpretada c~ 

mo un grupo de proposiciones organizado por diversas relaciones semánticas 

y ordenadas en una base del texto (text base}. de acuerdo al orden en el 

cual se expresan en el texto mismo. Uno de los criterios lingUfsticos (qu.!_ 

z.ts el más importante}. para que la base textual sea coherente, es la con-

cordancia referencial. 

Por otra parte. como el texto se procesa en porciones o segmentos 

(chunks}, debe haber relación o conexi6n entre los segmentos del texto nue-

23} El modelo es aplicable tanto a la comprensión oral como a la de lectura, 
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vos y los ya procesados. Aquf se presenta un problema de memoria ya que 

parte de la memoria de trabajo es un "buffer" de la memoria a corto plazo 

con limitaciones; cuando se procesa una porci6n de proposiciones algunas de 

ellas son seleccionadas y almacenadas en el "buffer". Solamente aquellas 

proposiciones que se retienen en el "buffer están en disponibilidad para co 

nectar los segmentos nuevos con el material ya procesado. 

Si algQn segmento nuevo no se conecta con los ya procesados. es decir 

si el procesamiento no es coherente, se inicia una basqueda, consumidora de 

recursos, de todas las proposicibnes ya realizadas. Si se da la conexión 

entre las proposiciones se continQa el proceso, si no, se inicia un proceso 

de inferencia mediante el cual se agrega una o m<is proposiciones. Las infe 

rencias, asf como la basqueda en la memoria a largo plazo, implican altas 

dedemandas de los recursos del lector y por tanto contribuyen significativ2_· 

mente a dificultar el texto. Sin embargo, si no se llevan a cabo tales pr~ 

cedimientos de exploraci6n en la memoria a largo plazo o de inferencia, el 

resultado es la falta de coherencia en la comprensión. 

Lo anterior puede tener una gran importancia en la selecci6n del mate 

rial y en el diseño de actividades a realizar en el salón de clase. Es ne

cesario considerar no s6lo al texto, sino también al lector y al tipo de t.!!. 

rea que se le pide. Muchos de los textos para ser lefdos en clase son se-

_leccionados con base en criterios puramente intuitivos sin considerar las -

caracterfsticas del lector real, Muchos profesores seleccionan el material 

porque a ellos les gusta o se les facilita leerlo, pero quien lo va a leer 

finalmente es el alumno y no tiene las mismas caracterfsticas que el profe-

sor. 
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En relación con la legibilidad de textos, Castañeda y L6pez dicen: 

..• es necesario elaborar un plan de evaluación y de intervención 
que pueda contestar a preguntas sobre el qué. c6rno. cuanto y bajo 
qué condiciones se comprende su contenido, No basta con evalua
ciones imprecisas y no generalizables del nivel de legibilidad de 
los textos. a partir de fórmulas. Para diseñar textos instruccio
nales es necesario conocer mas sobre su "anatomfa". Tal conoci
miento nos permitirá evitar imponer sobredemandas a la capacidad 
limitada de procesamiento de los lectores, apoyando la comprensión 
al incluir señales verbales o visuales sobre las ideas mas impor
tantes y sus interrelaciones. Tales contextos, sin lugar a dudas 
apoyaran la ejecución, (1984: 18). 
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Asimismo. los autores se refieren a que en el campo de la comprensión 

de la lectura se ha demostrado que 11 la ejecución varfa en funci6n de quien 

lee. de aquello que se lee y por qu~ se esta leyendo" (1984: 5). Es impo!. 

tante, tambi~n el conocimiento que el lector tenga del tema y las demandas 

sintácticas y de asociación sem~ntica. 

Regresando al modelo de Kintsch y van Oijk. la estructura semántica 

del texto se da tanto a nivel de microestructura (local), como a nivel de 

macroestructura {de naturaleza global o total y tiene que ver con el tema 

del discurso). A esta altima se llega por medio de las macrorreglas (elfmj_ 

nar, generalizar y construir). {1978! 365). 

Es en la microestructura en donde el usuario de la lengua construye 

una base del texto, la cual es una lista estructurada y coherente de las 

proposiciones del texto, y como ya se mencionó, una manera de dar estructu

ra a esta base es por medio de la coherencia referencial, La conexión del 

discurso no necesariamente tiene que ser explfcita, ya que los usuarios de 

la lengua pueden, con ayuda del conocimiento general o del contexto, inferir 

lo que falta, por lo tanto se pueden dar bases textuales explfcitas o impl! 

citas. 
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Despu~s de procesar todo el texto se fonna una red organizada. De la 

representación semántica, apegada a la estructura superficial, se pasa a 

las etapas de representación: se organizan las proposiciones en una gr4fica 

coherenteo se clasifican todas las proposiciones de la base textual (de a-

cuerdo a un esquema, por ejemplo: un cuento. un artfculo o un reporte cie!! 

tffico, etc.) en relevantes o irrelevantes (por medio de las macrorreglas), 

asf, cada microproposici6n se puede suprimir o incluir en la macroestructu

ra, dependiendo de su relevancia o irrelevancia. las microproposiciones im 

portantes se convierten en macroproposiciones. 

En la producción de los textos el sujeto intenta producir textos nue

vos en los que no se incluye infonnación que considera ya conocida o redun

dante; estos textos nuevos satisfacen las condici~mes pragmáticas de la ta

rea particular. del contexto; ademils, la compbjidad de las operaciones para 

producir el discurso no pennite al individuo recuperar en cualquier momento 

toda la infonnación que tuvo acceso a la memoria. 

El modelo anterior, no pretende explicar el proceso completo de la 

comprensiCln, de hecho los autores contint1an lnvestigando sobre el mismo te

ma, as f por ejemplo, en el art fcul o "Readabi 1 i ty and Reca 11 of Short Pros e 

Passages ... " Miller y Kintsch retoman el modelo antes descrito para acla-

rar y probar tal proceso. Estos tlltimos autores se concentran en la legi

bilidad de textos, la cual consideran como el resultado de una interacci6n 

entre el texto y el lector y no como una mera cualidad del texto mismo. 

(1980, 335). 

No obstante el no explicar todo el proceso de comprensión el modelo 

de Kintsch y van Oijk presenta aspectos importantes que van aclarando cada 
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vez ma:s el entendimiento del proceso. Es particulannente interesante para 

efectos pedagógicos la importancia que este modelo da a la coherencia del 

texto por medio de la referencia. Tambi!'.!n son importantes las implicacio-

nes que tiene en la enseñanza aprendizaje la legibilidad del texto, lo cual 

dependerá: no anicamente del texto mismo, sino tambi!'.!n del lector al que va 

dirigido dicho texto. Lo anterior debe ser considerado en la planeaci6n de 

la enseñanza de la lectura, pues muchas veces los textos seleccionados no 

son adecuados ya que implican sobredemandas de recursos por parte del lec-

ter, 

Castañeda y L6pez. 

Otra fuente importante en relaci6n al proceso de comprensf6n de lect~ 

ra es el trabajo de Castañeda y L6pez. La utilidad de dicho trabajo consis 

te, entre otras cosas. en que han investigado muchos aspectos claves de la 

lectura. Presentan un resumen muy canpleto del estado de la lectura y ademas 

lo están actualizando constantemente. Ellos consideran a la investigaci6n 

cano una herramienta indispensable para probar la teorfa. Creen necesario 

entender factores tales como las habilidades necesarias para captar el sig

nificado, aclarar y recordar ideas oportunamente, transferir el conocimiento, 

sintetizarlo y reconstruirlo. 

Se preguntan si la teorfa y la investigacf6n realmente han ayudado en 

atgan senlldo a entender mejor tales factores y a desarrollarlos más adecua 

damente. Coinciden en que a pesar de los numerosos intentos por comprender 

tales problemas sólo pocos de ellos han influfdo en la enseñanza y "la info!, 

maciOn actual est<'i muy lejos de ser concluyente". El mejor entendimiento 
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de lo que ocurre en los lectores cuando comprenden serfa una base sen.ida p~ 

ra "poder diseñar procedimientos instruccionales que efectivamente fortale!_ 

can las habilidades para la comprensión de lo lefdo." (1984: 2). Alderson 

y Urquhart refuerzan este punto de vista al afirmar: " ... The titerature on 

reading abounds with speculations. opinions and claims. particularly in 

foreign language reading, but relatively little evidence is brought to bear 

on specific issues ... " (1984: xxvii). 

Castañeda y López han realizado experimentos para probar la teorfa más 

reciente sobre la comprensión_ de.lectura, (entre otros, el modelo de Kitsch 

y van 01jk con modificaciones) y utilizando población de educación media su 

perior (alumnos del CCH). Es importante notar que se están considerando me 

tas y situaciones de nuestra realidad. Uno de los rasgos de su linea de in 

vestigac16n es la_ aplicación a la instrucción enfocando la interacción de 

las variables participantes. Han hecho investigaciones para definir los e

fectos de variables tales como vocabulario, conocimientos previos del tema 

central y velocidad de la lectura, la disponibilidad del texto que se está 

leyendo, etc. 

Es necesario dejar claro el énfasis que estos autores ponen en la in

vestigación cano medio para resolver los problemas de la enseñanza. Esa se 

rfa la anica manera de utilizar adecuadamente las teorfas, solamentc.asf 

tendrían mas sentido, pues no se trata anicamente de poder describir los pr~ 

cesas sino de ayudar a resolver problemas. 

A partir de la literatura sobre comprensión de lectura, Castañeda y 

López identifican al buen entendedor de textos, entre otras caracterfsticas 

porque: 
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- Usa un patrón de b~sQueda de significado, el cual aplica flexi
blcmente a una qran variedad de prop6sitos. (Golinkof, 1975, 
197ó). . 

- Presenta una marcada tendencia a rearreg1ar el 
90 de los parrafosj combin!ndolos de acuerdo a 
{Brown y Day, 1983 . 

material a lo lar
un t6pico cernan 

Desarrolla planes de estudio apropiados al nivel de dificultad de 
la tarea (Smith, 1982). 

_ Decide sobre el nivel de maestr1a aceptable para cada tarea y re
laciona su decisión tanto al contexto del contenido, cano a sus 
necesidades (Smith, Op. cit.). 

(1984:13). 

La experimentación ayudara a ccmprobar si los alumnos realmente llegan 

a ser buenos lectores porque poseen tales rasgos o si se debe a factores di 

ferentes. 

Estos autores también proponen investigar sobre los intereses de lec

tura en general de una población universitaria. Este aspecto es quizas uno 

de los mas urgentes de explorar, ya que se palpa constantemente en el salón 

de clase el poco inter~s o valor que se le da a la lectura, especialmente en 

lengua extranjera. Seguramente que si el alumno llega a fctnentar su interés 

por la lectura estar! en posibilidad de seleccionar adecuadamente su mate-

rial y las actividades pertinentes, lo cual dara un resultado diferente. 

Los autores dicen: 

Investigar sobre intereses de lectura •.. nos ayudara a: 

- Identificar componentes del acercamiento y alejamiento de los 
estudiantes ante la lectura como un medio de recreación de desa-
rrollo personal o utilitario. • 

- Tal identificación apoyarla el diseno de estrategias para incre
mentar aquellos componentes de acercamiento deseables y debilitar 
los contrarios, mejorando de alguna manera la ejecución al afec-
tar el componente actitudinal. (1984: 30). ' 

Estos autores se preocupan porque se identifiquen los componentes co2._ 
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noscitivos y actitudinales que se asocian a la ejecuci6n exitosa en el estu 

dio y su relación con· la comprensi6n de textos expositivos en la enseñanza. 

La identificaci6n de tales rasgos pennitirfa la elaboraci6n de programas de 

apoyo, en especial para alumnos de bajo nivel, y continaan: 

Oe esta manera no nada mas conoceremos la ejecuci6n en comprensión 
de textos, sino podremos tomar en cuenta otros factores tales como: 
manejo de la ansiedad, concentración estrategias para la toma de 
examenes, motivación, actitudes, ayudas de estudio, creatividad, 
etc. (Castañeda y lópez, 1984: 37). 

Los alcances de este tipo de investigación irfan más allá de la mera 

descripción del aspecto cognoscitivo del proceso de lectura. Este proceso, 

como. se puede ver, es muy complejo y se necesita entender en toda su dimen

sión. Es necesario, entonces, entender los ilSpcctos afectivos y pragm.1ti-

cos, entre otros. 

En conclusión estos autores reafinnan su convicción de profundizar en· 

el entendimiento del proceso de lectura y las variables que lo afectan, asf 

como en la necesidad de incorporar los hallazg~s de la investigación a la 

práctica instruccional. 

Se puede? considerar que la psicolog'l'a es la disciplina que m!s ha CO!!._ 

tribuido recientemente en la investigación del proceso de lectura. Como di 

ce Alderson este problema se tiene que resolver de manera interdisciplina-

ria;, no lo puede resolver una sola disciplina, ni siquiera la lingU'l'stica 

aplicada (la cual ya se apoya en la lingüfstica teórica y en otras disciplj_ 

nas). Este autor afinna: 

••. reading 1s a complex activity, that the study of reading 
must be 1nter-disciplinary. lf the ability involves so many 
aspects of language, cogn1tion, lifc and learning, then no one 
academic discipline can claim to have the correct view uf what 
is crucial in reading: linguistics certainly not, probably not 
even applied linguistics. (1984: xxvii). 
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Aun suponiendo que ya se hubiera entendido el proceso de comprensi6n 

de lectura. quedarfa todavfa por contestar la pregunta que se hacen Castañ! 

da y L6pez: lhasta que punto la teorfa y la investigación ayudan no sólo a 

entender mejor lo que realmente sucede en el proceso de lectura, sino ademas, 

de que manera se pueden utilizar tales conocimientos en mejorar su desarro

llo? 

Se espera que la respuesta la vaya dando paulatinamente la cxperiment!. 

ción. Es necesario probar si la aplicaci6n de la teorfa realmente funciona 

como se propone. Cabe recordar aquf lo que Kaplan propone: la lingOfstica 

aplicada seguramente apoyándose en otras disciplinas, debe desarrollar un 

modelo más dirigido al uso de la lengua en sus diversos aspectos. Castañe

da y L6pez son un ejemplo a seguir, ya que se han interesado por encontrar 

soluci6n a problemas que se afrontan cotidianamente en la práctica educaci!!_ 

nal. Es urgente introducir la investigación y la experimentación en las a~ 

tividades en el aula; de hecho, como ya se mencionó en paginas anteriores 

son tales actividades las que profesionalizan a la enseñanza y al profesor 

y hacen más fructfferas las actividades de profesores y alumnos. 

Castaños. 

Otros autores de los que se mencionardn en este trabajo intentan en-

centrar una solución más practica al problema de c6mo desarrollar habilida

des y estrategias a fin de 1 legar a ser lectores más eficientes. es decir 

proponen una soluci6n mas aplicada a la enseñanza de la comprensi6n de lec

tura. 

Castaños, por ejemplo, ve a la lectura como un proceso durante el 
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cual constantemente se 

el siguiente esquema: 

toman. deciS ione·s .- :--R~·~,'re~~nt~ dichó p~ro_~eso_ '!'e~1ante. 

·.; :: ·:·~~·: 
-,~:/ 
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--'~. 

·----'-'-'---':\--- ·- ~-v~·t-úa·c·i~~)'.:. -1.:~'.;';: ·- -

tana de 
decisiones 

l 
resultado~_] 

Para este autor, un buen l~ctor tiene buenas estrategias de decisión 

o planeac16n. Ejemplifica dicho proceso de toma de decisiones (véase Casta 

ños, 1979: 144-146). Según este autor, lo interesante es saber: 

lc6mo se toman las decisiones? y 

len qué consisten? 

Para contestar la primera pregunta el lector hace un balance de los s.:!._ 

guientes puntos: 

a) propósitos ulteriores de la lectura, 

b)_ cuando se utilizara la infonnaci6n que se obtenga, 

e) caracterfsticas del material, 

d) conocimientos previos, 

e) estrategias de realización disponibles (capacidades personales). 

f) tiempo disponible para la lectura. 

Seguramente el lector eficiente analiza o considera muchos de estos 

puntos de manera inconsciente o autom!tica. En la enseñanza serta convc-

niente que los lectores los identificaran de manera consciente hasta que lo 

gren hacerlo autom!ticarnente. 
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En cuanto a la segunda pregunta, el lector tiene que decidir: 

a} sobre el producto de la lectura: 

1) grado de sfntesis o detalle del producto (respecto al te.xto). 
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2) nivel de precisión con que se requerir& recobrar la información 
despu~s y medio adecuado para registrarla, 

b) Sobre la manera de obtener el producto: 

1) selecci6n de las secciones del materfal a leer, 

2} detennfnar la atenci6n (velocidad, namero de lecturas, concen
tracf6n) a dedicar a cada sección, 

3) consideración que se tendr~ para con el texto y procesos para 
concebir el producto, 

( 1979 :140-144). 

Para Castaños el resultado de la lectura es una serie de datos, prin

cipios, interrogantes, opiniones y actitudes (afinnadas, generadas o modi

ficadas). La información se registrará en la memoria (generalmente en pa!:_ 

te) o por otros medios (principalmente en el papel). El resultado de la 

lectura puede estar contenido en un cuadro sin6ptico, en una tabla con da-

tos especfficos o el subrayado de un texto. 

Este autor habla de que no todas las personas leen de la misma manera 

y una misma persona puede leer de diversas maneras en circunstancias dife-

rentes. Debido a esas diferencias algunos teóricos piensan que la lectura 

no se puede enseñar~ simplemente se aprende por propia experiencia. Casta

ños critica la concepción equivocada del ténnino "enseñar", y considera que 

aunque ciertamente existen rasgos individuales en el proceso de lectura tam 

bf~n se dan rasgos comunes. Seguramente lo mas importante son los rasgos 

comunes ya que ello~ son representativos de lo que en general tiene que 

realizar un buen lector para entender los textos, especialmente en una si--
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tuaci6n en la cual se atiende a una población tan numerosa. No obstante lo 

anterior, serta recomendable explorar, de alguna manera la individualidad 

del lector (por lo menos fomentar que el propio lector intente observar de 

qué manera lee). Quiz!s el paso siguiente serta analizar si esos rasgos in 

dividuales influyen en la eficiencia de la lectura o no. 

En cuanto a la experiencia, el autor afinna que "Las experiencias de 

lectura, cano las de muchas otras actividades, se pueden comunicar en parte 

de unos hombres a otros. No es necesario que cada quien aprenda todo por 

sf mismo." Cita a l. A, RichardS, quien afirma que lo más importante no es 

la cantidad sino la calidad. (Castaños, 1979: 130-140). 

Oc los puntos anteriores podemos concluir que la lectura se puede en

señar, siempre y cuando se tenga una concepción más flexible de lo que im-

plica dicho ténnino. Es importante considerar aquellos rasgos comunes y 

pensar también que se dan rasgos individuales por lo que el alumno deber! ~ 

prender a ver el proceso como una actividad fle_xible dependiendo de varios 

factores, como son:· el mismo lector, el tipo de texto, la tarea por reali--

zar, etc. 

El autor citado presenta algunos tipos de ejercicios que pueden util! 

zarse para desarrollar determinadas estrategias de lectura. Enfatiza, en-

tre otras cosas, el haberse fijado un propósito de lectura antes de acercar 

se al texto. Por ejemplo, utilizando un texto en alemán que habla sobre 

los vuelos de una lfnea aérea, aun cuando no se sepa alemán se puede obte-

ner infonnación como: 

la qué horas sale el vuelo anunciado? 

la qué horas llega? 
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lde d6nde sale? 

la d6nde llega? 
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El alumno se dar& cuenta de la funci6n que tienen elementos como: la 

estructura de la informaci6n (la fonna en que está distribuida), el reconoc.!_ 

miento de elementos sintácticos, el localizar infonnación especffica en un 

texto, etc. Los ejercicios contenidos en el artfculo citado, son solamente 

algunos de los diseñados para lograr que el alumno se acerque al texto en 

busca de una comprensi6n global a para extraer informaci6n espE":Cffica sin 

tener que emplear mucho tiempo y esfuerzo; es decir este acercamiento es mas 

flexible y, como señala Grellet dan confianza al lector para iniciarse en 

la lectura global. Sin embargo, no se debe olvidar que la lectura de un 

texto va a variar de acuerdo con el propósito de lectura, el tipo de texto 

y el lector24 , por lo tanto, un programa de lectura debe incluir activ,ida

des y ejercicios que fomenten el desarrollo de aquellas estrategias y habil.!. 

dades que el alumno realmente vaya a utilizar y co~ materiales similares a 

los que vaya a leer; asimismo debe contemplar al lector real a quien se dir.!_ 

ge y a su situaci6n verdadera. Es necesario mencionar en este punto, que 

el análisis del discurso tambi~n tendrá un papel importante en la selección 

de materiales adecuados, es decir se tratara: de buscar textos apropiados a 

las caracterfsticas de los alumnos y se diseñaran actividades y ejercicios 

que se acerquen a situaciones reales que ayuden a los alumnos a desarrollar 

estrategias de lectura ati 1 es. 

24) A este respecto el epfgrafe que Castaños utiliza como introducción a su 
artfculo (1979} es muy adecuado: "Sorne books are to be tasted, others 
swallowed and sorne few to be chewed and digested." Bacon "Sobre los 
Estudios" (1979:137). 
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Pearson y Johnson también abordan el problema de la comprensión de lectura 

con intenciones mas enfocadas a la práctica docente, aunque ofrecen un mar

co teórico amplio apoyado en trabajos realizados a este respecto dentro de 

la psicologfa, la inteligencia artificial, la lingtlfstica, entre otras dis

ciplinas. Pearson y Johnson se consideran dentro de la tendencia que pien

sa que la lectura se puede ensenar directamente. Es posible proporcionar 

claves, guiar discusiones, hacer diversos tipos de preguntas, dar retroali

mentación, en el memento adecuado y generar actividades de práctica indepe!!. 

dientes, todo esto para propiciar la eficiencia en la lectura de los alum-

nos. 

Dividen las variables que afectan el proceso de lectura en: a) inte!. 

nas y B) externas. Las internas constituyen el dominio de la lengua, el 

interés, la motivac16n, la capacidad en la lectura. Las externas se subdi- · 

viden en: 1) los elementos de la pagina (legibilidad del texto, es decir, 

qué tan diffcil o f6cil es, la organización) y .2) el tipo de medio ambiente 

(lo que el profesor hace antes, durante y después de la lectura para ayudar 

a los alumnos a entender el texto). (1978:8-9), 

Para estos autores la esencia de la canprensión está en el si--

guiente principio: 11 Comprehcnsion is building bridges between the new 

and the known" {1978: 24), y explican que detras de esta metáfora sim

ple existe una serie de implicaciones acerca del proceso mismo y acerca -

de la ensenanza de dicho proceso, tales como: la comprensión es activa y 

no pasiva, el lector no ~implemente tiene que recordar y repetir textualme!!_ 

te: el proceso de comprensión implica hacer inferencias: la comprensión es 

un diálogo entre el escritor y el lector. Esta idea de establecer un puen-
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te entre lo nuevo y lo conocido es desarrollada de manera práctica a lo lar 

go de su trabajo. Por ejemplo, se da a los alumnos un eJercicio sencillo 

en el cual se proporciona una serie de palabras y se les pide que escriban 

todas las palabras con las que asocien la primera serie. De esa manera el 

profesor, después de discutir las asociaciones y los significados tiene un 

punto inicial del cual.partir; es decir se da cuenta de lo que saben y de 

lo que necesitan saber acerca de una serie de conceptos. (1978: 24-25}. La 

lista antes mencionada consiste de las palabras: dog, platypus. federalism, 

gynecocracy y sarcophagus. De esa lista se toma, por ejemplo, la palabra 

"sarcophagus", de la cual los alumnos del grupo correspondiente no propor-

cionan ninguna asociación o definici6n. Esto indica que es una palabra po

co conocida para la mayorfa y por lo tanto se le deberfa dar mayor atención. 

Los autores afinnan que se debe partir precisamente de aquellos conceptos 

conocidos proporcionados por los alumnos para abordar los conceptos desean.!!. 

cidos, es decir, es necesario investigar siempre qu~ es lo que ya saben y 

qué no saben, (1978: 25-34}, Más adelante, los autores aplican este prin

cipio a textos completos. Por medio de un ejercicio de preparación a la 

lectura se determina el estado de conocimientos que los alumnos tienen en 

relación al tema por verse, De esa manera se activa la infonnación ya cono 

cida y se está preparado para relacionarla con la nueva, (1978: 189}. 

La actitud más razonable del profesor dentro del sal6n de clase serfa 

preguntarse: de aquello que quiero enseñar a mis alumnos lqué es lo que no 

saben? Este procedimiento de partir de lo poco o mucho que los alumnos sa

ben concuerda con el enfoque humanfstico que se propone en esta tesis al 

centrarse en la situación real del alumno se parte de su realidad y no de 

supuestos. 
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Como se mencionó antes, los autores ven la comprensión como la rela-

ción entre lo nuevo y lo ya conocido. Los puntos que los alumnos saben a

cerca de los conceptos en discusión representan los puntos en los que se 

puede anclar lo que les fa-Ita saber. La labor del profesor es ayudar a que 

los alumnos integren la infonnación nueva al corpus de significado ya pose!_ 

do, (1978: 34). 

En cuanto a los textos, los autores consideran que la esencia de la 

c001prensfón est~ en las relaciones entre proposiciones; eso es lo que lleva 

el hilo de la historia o te><to qi1e se lee; por lo tanto para entender un 

texto es necesario comprender las relaciones dadas entre las proposiciones 

que integran el texto. 

Estos autores tambf~n ven el proceso de la comprensión como un proce

so corr.pleJo pero posible de entender. Se entiende lo nuevo por el contexto. 

de lo ya conocido. O utilizando términos Piagetianos: 

To the degree that ncw fnfonnatfon "ffts" fnto preexisting schemata 
we havc assfmflated the new fnformation.· When that new infonnation 
does not tit, we can ignore ft (as we often do to preserve stereo
types), or we can modify our schemata to accomodate that fnfonnation, 
(Pearson y Johnson, 1978: 47). 

Los autores dan atención amplia a actividades tendientes a establecer 

el puente entre lo nuevo y lo desconocido. Empiezan con ejercicios que e><

plotan las telaciones semánticas de la lengua (sinónimos, antónimos, analo

gfa, significados m~ltfples, etc.) a nivel de palabra, y se van extendiendo 

hasta llegar a textos. A nivel proposición se centran en una serie de rela 

cfones que conectan dichas proposiciones para formar discursos. Se ocupan 

de: l) C><plfcar la naturaleza lógica, 2) justificar su importancia cooio 

parte de un programa instruccional en la comprensión y 3) dar ciertas lf--
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neas y actividades instruccionales para que los maestros ayuden a los alum

nos a entender la relación (1978:130). Ejemplifican algunas técnicas de 

clase para enseñar la comprensión. Aunque dichas técnicas y actividades no 

son totalmente nuevas. representan un panorama completo de pos ·J bi 1 idades P!, 

ra entender un texto y la manera en que se exponen es muy clara e ilustrati_ 

va, Como los mismos autores indican. se dejan muchos aspectos pendientes 
' pero muchos otros se entienden mejor despues de haberlos lefdo en esta fuen 

te. 

No serta rec~mendable apegarse o consultar solamente un autor o un s~ 

lo modelo de lectura; la mayorfa de las veces se encuentran aspectos inter! 

santes pero casi siempre incompletos o inclinados a resolver solamente cie!:_ 

tos problemas una de las razones por las cuales no se puede llegar a una 

conclusión mas clara tendiente a resolver los problemas en la enseñanza es 

que, debido a 1a·amplitud y complejidad del mismo generalmente los investi

gadores y estudiosos se concentran en alglln aspecto, Es necesario. por lo 

tanto, acudir a diversas fuentes e integrar una solución mas global, 

Alderson. 

Este autor, muy cercano a la situación de trabajo del CCH. se pregun~ 

ta si el problema de lectura en una lengua extranjera se debe a deficien

cias en el conocimiento de esa LE o a la carencia de estrategias de lectura 

en general. Al poder identificar la causa del problema serta relativamente 

racil dar una solución, Analiza la investigación disponible tendiente a e

videnciar alguna de estas dos posiciones y llega a la conclusión de que no 

se puede decidir tan claramente si los problemas se deben a una causa o a 
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la otra. Propone algunos puntos interesantes. Piensa, por ejeuiplo q~e los 

métodos de investigación utilizados no son necesdriamente los m~s adecuados 

en el problema que nos ocupa: 

... The problem with studics using test data and correlational 
techniques, analysis of variance and similar statistical treat
ments, is not merely that the interpretation of resul ts can be 
problematic,-but particularly that grouping data tends to reduce 
the effects of individual diffcrences in favor of the similarities 
a.cross individuals. Frequently ... this involves ignoring import
ant variables in order to concentra.te on one or tWO-OíiTY:- or hop
ing that the effect of these other variables will be removed by 
grouping data ... (1984:23}. 

Este punto de vista es interesante y valdrfa la pena reflexionar, en 

primer lugar, para decidir qué tanta raz6n tien~ el autor, y adem~s. para 

intentar aplicar métodos de fnvestfgaci6n en los que se consideren los ras

gos individuales en el aprendizaje. Este autor s.e inclina por utilizar el 

estudio de caso y la seleccf6n cuidadosa de sujetos que representen la si-

tuación a investigar. 

Concluye que el problema de lectura en una LE es tanto de desconoci-

miento de esa LE cono de estrategias inadecuadas en la lectura, pero hay 

mas evidencia de que se deba m~s al desconocimiento de la lengua. Aunque 

los resultados no son muy concluyentes, se pueden retomar esos puntos para 

investigaciones posteriores, 

En el presente trabajo y, de acuerdo a la experiencia cotidiana en el 

sa16n de clase, se podrfa afirmar que aun cuando algunos alumnos con conocj. 

mi en tos de la lengua extranjera carecen de estrategias de lectura. es. más 

frecuente encontrar casos en los que el conocimiento de la lengua extranje

ra redunda en una mejor comprensi6n de los textos lefdos. Por otra parte, 

parece obvio que mientras mas se domine el sistema mayores serán las posib.:!._ 



Guzm.1n Individualización y autonomfa. 86 

lidades de desarrollar estrategias de lectura. 

Por lo que se refiere al concepto que Alderson tiene acerca de la in

vestigación, es importante enfatizar que aunque la enseñanza de lenguas ca

da vez tiene un carácter m.1s cientffico existen muchos aspectos psicol6gi-

cos e individuales que no deben ignorarse; por supuesto tambien se deben 

contemplar los rasgos comunes a todos los aprendices. 

Grel let. 

Para Grellet, la lectura es un medio de extraer infonnaci6n necesaria 

de los textos, tan eficientemente como sea posible, 

Esta autora se concentra más en el aspecto pedagógico de la comprensión 

de lectura proponiendo una gama muy rica de ejercicios y actividades para .!. 

yudar al alumno a adquirir eficiencia e independencia en la lectura. 

La autora empieza por aclarar que no es lo mismo leer un anuncio que 

un capftulo de un libro; el lector lee de acuerdo a su propósito de lectura 

y al texto en cuestión. Recomienda que desde el principio se aborde la lec 

tura de manera global (dentro del nivel de comprensión de los alumnos) y 

posteriormente, una vez que lean más rápido y detecten la esencia del texto 

m.1s f.1cilmente, se pueden concentrar en la lectura m.1s detallada. Esta pa

rece ser una idea acertada, pues asf los alumnos toman confianza en ellos 

mismos y les puede interesar m.1s la lectura. Es necesario recordar que los 

textos deben ser adecuados para los alumnos pues muy posiblemente la frus-

tracidn en la lectura se deba precisamente a que el tipo de teJCtos seleccio 

nadas no son los que los alumnos quieren o pueden leer. 

En general la autora trata de manera especffica y bastante completa 
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lo referente a materiales y actividades para desarrollar habilidades de le~ 

tura. Por ejemplo, la autora considera que un aspecto muy importante de la 

lectura es su función comunicativa, por lo cual es necesario utilizar ejer

cicios que se acerquen lo más posible a la realidad. Asf, muy rara vez co~ 

testamos un cuestionario después de leer un texto, pero sf podemos seguir 

algunas instrucciones, hacer un resumen o tomar notas, entre otras cosas. 

(1981: 23). Consecuentemente con este punto de vista encontramos en esta 

fuente una serie de ejercicios que se proponen dar al alumno la habilidad 

para identificar la idea princip.al y los detalles de apoyo~ con esto, el a

lumno, al discriminar lo más importante en los textos, adquiere pr!ctica P!. 

ra resumir. 

Será muy t1til considerar esta fuente en el momento de diseñar los ma. 

teriales y las actividades de clase, desde luego. tomando en cuenta el nivel 

y la situación de los alumnos del CCH. 

Yorkey. 

Otra fuente valiosa, enfocada también de manera especial al aspecto 

pedag6gico, es Yorkey. 

El método propuesto por este autor es coherente con los principios 

teóricos que fundamentan este trabajo, adem.!s, el autor parte di! una situa

ción realista, aun cuando sea diferente a la de los alumnos del CCH. Inclu

ye actividades que pueden ser tltilcs a la población que nos ocupa y que ad~ 

más representa la vida académica de los alumnos, es decir serfan activida

des auténticas que los alumnos realizan normalmente en la escuela. Un cj~ 

plo scrfa la secuencia de pasos a seguir por parte del lector para acercar. 
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se de manera adecuada a un libro {analizar el tftulo, tabla de contenido, 

prefacio, etc.) (1970: 121-123). fluevamente. se acepta que muchos de los~ 

jercicios como los anteriores son ya conocidos. sin embargo. la manera de 

presentarlos de este autor y el hecho de que traten el problema de manera 

completa o consideren las posibilidades al miiximo. ayuda en gran medida 

puesto que ofrece mayores oportunidades de selección y variación al profesor 

y al alumno. En la práctica nos hemos dado cuenta de que no es posible tr~ 

bajar con un solo texto o un solo tipo de ejercicios, es necesario indagar 

siempre nuevas posibilidades que alimenten la creatividad del alumno y del 

maestro. 

Clarke y Silberstein, 

Finalmente, se considerará a Clarke y Silberstein quienes se refieren 

a la enseñanza de la comprensión de lectura en lengua extranjera. Estos a~ 

tores parten de la teorfa psicolingutstica y concluyen que: 

1) La lectura es un proceso activo y por lo tanto cualquier programa 

de lectura debe proporcionar a los estudiantes prtlctica en habilidades de 

lectura y deber! asimismo enfocarse en aquel las estrategias que ayuden a "a 

tacar" el texto. 

2} La lectura es un fenómeno que tiene dos fases: 

a) el proceso de comprender y 

b) el producto (la comprensión), 

l'or lo tanto, en el curso se deberá reconocer tanto el esfuerzo del ~ 

lumno por tratar de entender. ast como el lograr la respuesta correcta. 

3) La lectura implica una interacción entre pensamiento y lenguaje, 
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por lo tanto, las habilidades de lectura dependen de la interacción efecti

va entre conocimientos lfngutsticos y conocimientos del mundo. De lo ante

rior se desprende que : "Students mus t ha ve 'conceptua 1 readi ncss' for ea ch 

task: reading activities must either hook into the students knowledge of 

the world, or the teacher must fill in the gaps befare the task is begun ... " 

(1979: 49). 

4) La teorfa psfcolingutstica enfatiza la importancia de textos com-

pletos desde el. punto de vista semantico. 

El curso de comprersfan de' lectura que tenga las bases teóricas ante

riores contemplarta como metas por lograr que los alumnos: l) dctennincn 

sus prop6sitos de lectura: 2) usen las estrategias adecuadas a la tarea de 

que se trate; 3) alentar a los alumnos 11 arriesgarse y a predecir el sfgn_! 

ficado; 4) tratar de que los alumnos utilicen el mfnimo de claves sintdctj_ 

cas y semánticas para obtener el máximo de informacf6n. 

Los autores consideran los siguientes puntos como los más decisivos 

en una clase de comprensión de lectura: 

a) El ambiente de aprendizaje. Es importante fomentar la indePcndcn

cia de los alumnos al involucrarlos mas en todas las actividades, asimismo 

las actividades deber4n ser realistas, hasta donde sea posible, 

b) ~l papel del maestro. El maestro tiene tres funciones prfncipa--

les: l) como maestro (al ayudar a resolver problemas en cuanto a la lengua)¡ 

2) como facilitador (al crear un ambiente propicio al aprendizaje); 3) como 

participante (sus conocimientos y opinfGn ticr.c el mismo valor que lo:; de 

los dem~s miembros de la clase). De esta manera los alumnos adquieren mayor 

responsabilidad e independencia en su aprendizaje. 
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c} Evaluación de materiales. Estos deben ser apropiados a los inter!_· 

reses y conocimientos de los alumnos, 

d) Preparación y uso de materiales. Es importante tomar en cuenta 

que el texto mismo, por su estructura, determina el tipo de actividades a 

realizar, por lo tanto es necesario seleccionar los textos de acuerdo a los 

objetivos del curso. Recomiendan los autores que primero se enseñe y des-

pués se examine o evalúe. ya que en muchos casos se sigue el proceso inver

so. Asimismo sugieren utilizar ejercicios que fomenten la.individualizacidn 

ya que cada individuo posee un caudal de conocimientos diferente y aprende 

a ribnos diferentes, Sugieren que haya flexibilidad en la secuencia y uso 

de los ejercicios. 

e) Desarrollo de habilidades de lectura y lingUfsticas. En cuanto a 

las primeras los autores sugieren que se practiquen cuatro tipos de lectura 

{ski~, scanning, !eading far thorough comprehensfon y critical reading). 

(1979: 50-55). 

Asimismo consideran que un curso de comprensión de lectura deberfa dar 

atención a lograr un mejor conocimiento de la lengua, pues la lengua esta 

relacionada estrechamente con la comprensidn. se presenta en esta fuente un 

~odelo de plan de clase con lo cual el ciclo de actividades en la enseñanza 

de la lectura queda completo. 

Los autores ofrecen un punto de vista de la comprensidn de lectura a

decuado a la situacfdn de enseñanza en el CCH puesto que se refieren a .la 

comprensión en una lengua extranjera. Es interesante notar el énfasis que 

pon~u en los aspectos psicológicos que afectan la lectura y en los elemen-

tos que se deben observar si se desea diseñar e impartir un curso úti 1 para 
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los alumnos. Serfa recomendable tomar en cuenta las sugerencias de estos 

autores en relac16n a materiales y actividades. 

91 

Aunque de alguna manera muchos de los conceptos contenidos en esta 

fuente ya están presentes en la demás bibliografía consultada, Clarkc y 

Silberstein proporcionan un panorama muy completo además de referirse a la 

enseñanza de lenguas extranjeras. situación por la que se tiene interés en 

esta tests. 

3.5 Conclusi6n. 

La enseñanza de lenguas ha sido objeto de cambios diversos; muchos de 

estos cambios se han hecho siguiendo únicamente la Intuición de los profes~ 

res; otros se han llevado a cabo como resultado de observaciones sistemáti

cas. El aprendizaje, no sólo de LE sino en general. tiene que ver con as-

pectes de tipo cognoscitivo así como de tipo afectivo. Es Importante, por lo 

tanto, tomar en cuenta para nuestra tarea de enseñar lectura en una LE puntos 

de vista que contemplen ambos aspectos. También cs Importante considerar una 

metodología que prometa ser más adecuada a la tarea que nos proponemos; es 

por eso que se ha considerado conveniente la introducción de un método huma

nístico que permita una mayor participación del alumno en todas las decisio

nes de su aprendizaje; con esto se trata de considert'lr el aspecto afectivo. 

Asimismo, se analizan aspectos del ser cognoscitivo. o sea aquellos re

lacionados con las operaciones mentales realizadas por el lector. Oc los au

tores que abordan el proceso de lectura, se han seleccionado aquellos que pr~ 

sentan puntos que pueden contribuir d un mejor entendimiento del proceso y 

por lo tanto pueden ser útiles para realizar nuestra larca mSs exitosamente. 
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Por ejemplo, se podrfa aprovechar el trabajo de Kintsch y van Oijk, quienes 

ofrecen una posibilidad de entender el proceso de comprensión de lectura. 

Por otra parte, autores como castaños, Clarke y Silberstein, Pearson y John

son, entre otros, presentan conceptos importantes sobre el proceso que trat!. 

ll"OS de entender pero más relacionados con la enseñanza de dicha habilidad. 

Asf, cada autor va contribuyendo a la mejor comprensic'Sn del problema que se 

pretende resolver. Se ha intentado seleccionar de dichos 4utores aquello que, 

de alguna manera, pueda dirigirnos al éxito en la compleja tarea de enseñar 

la lectura en una lengua extranjera en condiciones tan poco propicias como 

e las del CCH. Como consecuencia de la complejidad del problema se hacé m'!!ce

sario utilizar cuantos recutsos y contribuciones estén disponibles, siempre y 

cuando se constderc que los mismos presenten probabilidades de guiarnos al 

éxito en nuestra tarea. Por tal motivo, se estima que las fuentes consulta

das ofrecen un apoyo te6rico importante. 

Finalmente, serán los resultados de la aplicaci6n de esta teorfa y esta 

metodologfil los que nos darlin o no la razón. Es decir que aunque ya hayamos 

valorado la teoría y la hayamos considerado adecuada a nuestra situación, es 

la experimentación la que confirmará nuestras hfpótesis. Por lo tanto, se 

recomienda llevar a la práctica actividades de experimentación sistemáticas 

a fin de avanzar con paso más firme en nuestros propósitos de enscílanza apren

dizaje de la lectura en una LE. 



4, A p L l e A e I o N • 

Después de haber revisado los aspectos teóricos anteriores es perti-

nente ponerlos en practica, Quedarse simplemente al nivel teOrico o de de~ 

cripci6n de los problemas no tiene mucho sentido. La meta de un docente de 

be ir mas allá de la mera comprension o reconocimiento de los procesos im-

plicados y de los problemas que se tienen que afrontar. La investigaciOn y 

la experimentacion. segan se ha mencionado en este trabajo deber1an ser au

xiliares importantes de la pr6ctica. Es necesario reconocer, sin embargo, 

que dichos medios pueden requerir de recursos económicos y humanos no fácil 

mente disponibles. lo cual va a limitar seriamente nuestra basqueda de sol~ 

cienes• pues un experimento que prometiera darnos resultados ma:s confiables 

y posibles de aplicarse a toda la poblaci6n del CCH implicar1a manejar una 

muestra representativa muy extensa. un volumen de informaci6n muy grande y 

utilizar y diseñar diversos instrumentos de medici6n y de comparaciOn; se 

requertr1an asimismo equipo y conocimientos especializados que faciliten el 

manejo de la informaci6n en cuesti6n, además de un control muy cuidadoso de 

todo el procedimiento y personal especializado o auxiliar en la eKperiment~ 

ciOn, En virtud de que la situación actual de trabajo en el CCH no pennite 

tales condiciones, es necesario atenernos a nuestras posibilidades. por lo 

que la proposición contenida en este trabajo es sencilla y lo más económica 

posible. Por supuesto, lo más conveniente serfa lograr mayores recursos P.! 

ra mejorar la calidad de las actividades educativas. 

Limitaciones del ell.perimento. 

Este trabajo es a nivel prepositivo, aunque ya se han hecho algunas 
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practicas en la experimentación, a fin de detectar los problemas y posibil,1 

dades a enfrentar. 

Se ha pensado en un estudio de caso por diversas razones. La prime

ra de ellas es la escasez de recursos de diversas clases. Para dise~ar un 

experimento que se pudiera calificar como representativo de la poblaci6n 

del CCH se necesitarfa manejar una muestra considerablemente extensa y con

secuentemente un gran volumen de información, lo cual implicarfa ayuda es

pecializada. El CCH no dispone de grandes recursos p~ra proporcionar esta 

ayuda especializada y los materiales necesarios para un experimento de tal 

magnitud. 

Otra razón por la cual se ha pensado en un estudio de caso es que los 

aspectos manejados aquf son de tipo psicológico o afectivo y, aparte de los 

resultados que se puedan generalizar, es necesario considerar también los 

rasgos individuales. Ademas, se piensa en un estudio de caso como un paso 

previo para afinar los instrumentos del experimento. Por tales razones se 

iniciara este trabajo como se describe a continuación: 

Descripción del universo. 

Como ya se mencionó en el capttulo 2 al hablar del perfil del alumno 

del CCH, se trata de estudiantes de bachillerato, la mayorfa entre los 16 y 

18 años de edad. De los grupos fonnados para tomar la materia de ingl~s. 

mismos que se caracterizan por su heterogeneidad, especialmente en cuanto 

al conocimiento de la lengua meta, se tomaran dos grupos buscando que e.-;is

tan caractertst1cas similares en los dos grupos, es decir se evitara que el 

grupo experimental (A) esté confonnado por alumnos cuyo conoc·imiento de la 
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lengua o habilidades de lectura sea superior a los del grupo testigo (B). 

ya que esto podrfa sesgar el experimento. Para evitar tal posibilidad, se

rfa conveniente aplicar al principio un examen o utilizar algan otro instr~ 

mento más adecuado que describa a la poblacion. Al finalizar dicho experi

mento se aplicara el mismo instrumento evaluativo o alguno similar que ind! 

que el progreso de cada grupo25 . 

De los dos grupos participantes en este experimento, el grupo A trab!_ 

jará con los materiales propuestos en C$ta tesis, mismos que se describirán 

más adelante. Asimismo se dará.a este grupo el tratamiento para desarro--

llar un aprendizaje individualizado y tendiente a la autonomfa. El grupo B 

utilizarS los materiales que normalmente se usan en el CCH 26 y no recibirá 

el tratamiento del grupo A; su función será contar con un punto de compara

ción de los resultados logrados por los dos grupos. 

Hipótesis. 

La hipótesis propuesta es la siguiente: 

En la población de bachillerato del CCH los alumnos del grupo A, 
a los cuales se les da un tratamiento de enseñanza individuali
zada y tendiente a la autonomfa, obtendrán mejores resultados en 
su aprendizaje del inglés que los del grupo a. 

Es importante aclarar que el tratamiento mencionado puede incluir mu

chas variables, lo cual es diffcil de controlar; sin embargo, por el mamen-

25) Para mayor información sobre esta población véanse pags. 25-27 de este 
trabajo, 

26) Por ejemplo cualquiera de los folletos sobre comprensión de lectura, re 
copilados por los profesores del CCH, los cuales se ocupan direct~mente 
del problema de la lectura en inglés, sin analizar todos los aspectos 
que intervienen en el aprendizaje de una LE. 
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to, y a fin de tener atgan control sobre el experimento, se considerara co

mo variable independiente del experimento, es decir la que va a explicar 

los resultados en el curso27 • el uso de las tres primeras secciones de di

cho curso. En este trabajo se dfscutira extensamente la primera unidad. 

4.1 El curso. 

El programa propuesto en este trabajo, sigue las ideas de Lawton que 

caben dentro de los enfoques humanfsticos. Este autor reane una serie de 

crfticas a la taxonomfa de Bloom y la objeta principalmente por su rigidez. 

Se propone en cambio (en la fuente mencionada) lo siguiente: 

... Instead of a specific list of objectives, we found it much 
more fruitful to select the most important tapies, arrange them 
in sequence, and then draw up for each tapie (or subtopic) a list 
of questions to be explored and a corresponding list of generalisa
tfons to be encouraged, This may seem to be very clase to a list 
of objectives, but in practfce ft is much less rigid: the list of 
tapies and generalisations is open-ended ..• (1973: 74). 

Esta manera de presentar puntos de discusi6n o listas de t.emas tiene 

mayor flexibilidad y también serla m~s facil de modificarse de acuerdo a los 

resultados que se vayan obteniendo. Esta- más acorde con los enfoques huma

nfsticos. Además, no se descuidarfan los objetivos de la instftuci6n. 

Un curso de comprensi6n de lectura, de acuerdo a las diversas fuentes 

teóricas discutidas en el capftulo previo. debe tratar de desarrollar en 

los alumnos aquellas estrategias de lectura necesarias para lograr una corn

prensi6n adecuada de los textos que los alumnos necesiten leer, especialme!!.. 

te en su vida acad~mica, Asimismo~ se debe tratar de adquirir un mayor do-

27) Véase Muñozcano s .• Flor de Marfa et al, Glosario de Términos de Inves
tigación Social y Educativa. México, UNAM~ t:l:H. 1982: 61, 
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minio de la lengua extranjera. Sin embargo, como ya se mencionó al princi

pio de esta tesis, se considera a la enseñanza de lectura en LE como una o

peración compleja y por el momento no SI? van a resolver todos lo$ aspectos. 

Consecuentemente. el problema de cómo ensenar estrategias de lectura queda

r! pendiente para futuros trabajos. Por ahora nuestro interés está en otros 

aspectos del problema como es el involucrar más al alumno en su aprendizaje 

de d1cha LE. 

El curso podrfa estar formado por las partes que a continuación se 

mencionan y se trabajara a nivel"de grupo total, grupos pequeílos y de mane

ra individual: 

28) 

1) Taller de varias sesiones (aproximadamente diez horas) en el 
cual los alumnos analizarán los diversos elementos que afectan 
el aprendizaje de una lengua extranjera. Para esta parte se 
utilizarán textos extra1dos del libro de Rubin y fhanpson 
How to be a more successful language learner. (Véase anexo A 
aeestb cap1tu1 o). 

2} Discusión de los objetivos del curso de inglés y aclaración 
de los puntos que asf lo requieran. Esta discusión se asocia
ra con las partes correspondientes del primer taller. (Una 
hora). los objetivos del curso de inglés existen hasta la 
fecha a nivel de propuesta, 

3) Los alumnos diseñarán su plan de trabajo en el cual se mencio
narán las responsabilidades que ellos van a tomar y las acti
vidades a desempeñar para lograr los objetivos del curso. Esto 
puede ser paralelo al primer taller y después en dos 6 tres ho
ras se revisaran y comentarán los planes individuales. En esta 
secci6n se considerarán las ideas ya discutidas en este trabajo 
acerca de la indivfdualizaci6n y la autonO'llfa. especialmente 
Holee. Es necesario hacer hincapié en que el uso de esta metodo
togfa implica iniciar al alumno en la toma de responsabilidades 
y por lo tanto será necesario impulsarlo y apreciar cualquier 
esfuerzo que haga a este respecto. 

4) Taller sobre materiales28 en el cual se analizarán, por lo menos. 

El aspecto de los materiales es sumamentE'. importante, ya que representan 
el pr1111er contacto con los alumnos. por lo cual se requiere de atención 
amplia y cuidadosa. Es este punto el que puede contribuir de manera 
significativa al logro de la 1ndiv1dualizaci6n, la cual no quiere decir 
aislamiento, Asimismo se tomarán en cuenta los aspectos teóricos discu 
tidos a lo largo de este trabajo, Muchos de los puntos expuestos se ~ 
verán aplicados en los materiales. 
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los ·siguientes puntos: 

a) Contenido temaitfco (de acuerdo a intereses y gustos de los 
alumnos). Es decir los alumnos, dentro de ciertas limita
ciones, podri'ln decidir qué temas les interesan o les gustan 
mi'ls. 

b) Contenido lingufstico (de acuerdo a los objetivos del curso 
y al nivel de conocimientos lingUfsticos de los alumnos). 

c) Fuentes en donde se pueden obtener materiales. 

d) Diferentes tipos de textos. Uiferentes maneras de leer un 
texto de acuerdo al tipo de texto y at prop6sito de lectura. 

e) C6mo agrupar y reproducir los materiales. 

f) Tipos de ejercicios o actividades que se pueden hacer para 
entender los textos, 
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La idea de este taller es, no solamente involucrar mcts al alumno en 
el manejo de la clase. sino que también empiece a desarrollar criterios tan 
to para seleccionar materiales como para fijar él mismo sus propOsftos de -
lectura, segan sus necesidades y gustos. Al principio se le darán crite-
rios para dicha selección, tales corno: a) considerar la utilidad o benefi
cio que lograri'I al leer el material: b) la posibilidad que tenga de com-
prender el texto de acuerdo a su propósito de lectura, sus conocimientos 
del tema y de la LE etc, El alumno irá desarrollando paulatinamente su ha
bilidad para seleccionar materiales. Después de todo no siempre habr& algu 
na persona que lo haga por él. -

5) Analizar y complementar los mecanismos de evaluación, tanto inter
na como externa {dos horas aproximadamente). 

6) El tiempo restante del curso se dedicará a leer los textos selec-
cionados por los alumnos, de los ya existentes o los que ellos ob
tengan, No se perdera: de vista el propósito primordial de esta 
metodologfa: el aprendizaje de acuerdo a las caracterfsticas indi
viduales del alumno y el desarrollo de su capacidad para tomar de
cisiones de manera que llegue a ser, en el futuro, aut6ncrno en su 
aprendizaje, Esta sección se hará más explicita según la experien 
cia que se vaya logrando en el curso. -

Créditos por unidad. 

En cuanto al punto 5 del curso propuesto. seria conveniente introducir 

. la modal1dad de asignar un número de créditos a cada unidad, ya que de esa 
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manera los alumnos asocian cierta cantidad de trabajo con determinados cré

ditos que reciben por la unidad en cuestión. Puede ser más atractivo para 

ellos pensar en dividir el trabajo de un ai'io a lo largo del mismo. Por o-

tra parte. si no acred1tan alguna unidad tienen la oportunidad de preparar

se por su cuenta. con la ayuda que ellos tengan que buscar, y volver a pre

sentar el trabajo o examen correspondiente y no esperar hasta que se termi

ne el año para darse cuenta de que reprobaron el curso cuando ya es dQmasi~ 

do tarde. Trim ve en este tipo de organización por creditos la ventaja de 

una flexibilidad máxima y la 1ndiv1dualización en el aprendizaje. (1980:49). 

Cross considera que al dividirse el curso en unidades y asignar cred1tos a 

cada una de ellas el alumno puede ser examinado c.uanoo el considere que es

ta preparado para ello y en diferente orden, no neceseriamente el orden que 

tienen las unidades en el curso. Habr.1 que fijar, sin embargo. un namero 

máximo de veces para tanar los examenes de tal monera que solamente lo in-

tenten cuando verdaderamente ya se hayan prepa~ado. También ser! necesario 

dividir la calificación total del curso en las diferentes secciones o partes 

del mismo, y de acuerdo a la importancia de cada una de ellas. Trim, como 

participante del proyecto de lenguas modernas del Consejo de Europa, consi

dera que para formar las unidades de un curso se deber.in seguir algunos pa

sos tales como: detenninar lo que los alumnos necesitan hacer al utilizar 

la lengua en una s'ituacion real; considerar los conocimientos y habilidades 

que necesitar! y a partir de ello se fijarán objetivos de aprendizaje oper~ 

t1vos29 • 

29) Para mayor 1nfonnaci6n sobre este tema véase Trim, 1978 
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Nivel inicial de los alumnos. 

La población del CCH, según se ha mencionado, es marcadamente hetero

g~nea en sus diversos aspectos. Es conveniente, por lo tanto. partir de 

los conocimientos reales con los que cuentan los alumnos y no de los que 

debieran poseer. La tarea inicial del curso consiste entonces en que los 

alumnos detecten su nivel de conocimientos. lo cual se puede lograr median

te un examen de colocaciOn que se tendrfa que preparar, o mediante la lectu 

ra de varios textos de diversos niveles a fin de que el alumno reconozca su 

grado de dominio de las habilidades con que debe contar. Es necesario re-

cardar aquf lo que dicen Pearson y Johnson: partir de lo conocido para ense 

ñar lo nuevo; investigar qué es lo que el alumno sabe para "anclar" en eso 

lo nuevo, El examen o cualquier otro instrumento que se utilice deberá co!!_ 

siderar no solo los conocimientos de la LE sino también estrategias de lec

tura. 

Al finalizar el experimento y, para dar un carácter m~s confiable al 

mismo. se aplicarán los mismos exámenes o similares para comparar los resu.!_ 

tados previos y posteriores del grupo A y del grupo B. Asimismo, a los a-

lumnos del grupo A se les dará el cuestionario sobre actitudes y experiencia 

anterior a fin de analizar si como consecuencia del tratamiento aquf propue~ 

to hubo alg~n cambio de actitud hacia su aprendizaje de Ta LE. 

Como se ha mencionado. el objetivo primordial que se espera lograr en 

esta primera unidad es el cambio de actitud y la tana de responsabilidad del 

estudio de la LE. Seria de utilidad aplicar a los alumnos el cuestionario 

::obre sus .:ictitudes y expel'if:ncio.s o.nleriores (anexo B dC este capitulo. Ui 

cho cuestionario se podrfa aplicar antes y después de la primera unidad. A-
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demas se pueden utilizar las bitacoras o registros que llevaran los alu~nos, 

especialmente lo relacionado a las lecturas y preguntas sobre actitudes y 

experiencia anterior, Se les pedira que consideren si ha habido atgun cam

bio de actitud y que lo describi'n. El tratar de entender y describir cornp~ 

nentes afectivos en el aprendizaje de una lengua extranjera, implica reali

zar otro pr:oyecto importante. De los dos aspectos. CO'.,Jnosci tivo y afectivo. 

es este último el que menos se ha considerado tanto en la investigación co

mo en la docencia. Se propone aquí como un trabajo a desarrollar en el fu

turo, aplicar el instrumento diseñado para este efecto y afinarlo segan los 

resultados logrados. 

Por ahora el re~istro o bitácora que llevarán los alumnos podra tomar 

en cuenta los siguientes puntos, en la inte11gtn~ia de que el alumno no sólo 

se concretara a repetir las ideas contenidas en los textos que leera, sino 

aquello que considere útil y alcanzable, Además, su registro sera a nivel 

individual por lo cual se -puede esperar que cada registro sea, de alguna ma 

nera, diferente a los demás. 

l. Reflexionar sobre los elementos que afectan el proceso de aprendi
zaje de una LE. 

1) el aprendiz. 

sus responsabi l 1dade!:, 

sus aptitudes o capacidad intelectual (facilidad o dificultad 
para aprender una LE), su persistencia en el estudio, 

sus actitudes - hacia la LE y hacia el aprerdizaje en general. 

c:;tilo de aprendizaje más afrnCUi!<lo p¡¡ra el alumno, 

su experiencia anterior respecto al aprend\Zaje del inglés. 
si fue positiva o negativa~ a qué se debió el resultado; 
actitud que se deber1a tomar después de analizar lo anterior. 
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11. El curso. 

Los objetivos del curso. 

lSus objetivos personales son acordes al curso? 

Analizar si los objetivos del curso son realistas de acuerdo al 
tiempo disponible y a los conocimientos que poseen los alumnos. 

111. El proceso de aprendizaje. 

conocimiento de sf mismo. 

estrategias de aprendizaje propias, 

estrategias de aprendizaje de otros alumnos .. 

IV. OrganizaciOn, 

- de aspectos lingUfsticos, 

a) vocabulario formas de registrarlo, 
métodos de aprendizaje, 

b) gramática - organizaciOn de la misma, 

c) poner a prueba las técnicas de organización recomendadas. 

Organización del programa de estudio. 

puntos má:s importantes para fonnular un programa de estudio, 

- tiempo disponible, 

- magnitud de la tarea, 

caracterfsticas individuales, 

disciplina, 

- lqué se harfa para aprender algo ruevo cada dfa? 

.3) Lo que se debe hacer para aprovechar la clase al máximo. 

realizar todas las actividades de clase. 

4) Uso de diversas técnicas para .?prender. 

mnemotecnia. 

cómo aprovechar o tratar 1os errores, 
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recursos que utilizarfan. 

el conte)ltto, 

el couocimiento de la l~ngua materna, 

- la experiencia t!n g~neral. 
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Los puntos arriba mencionados guiarfan al alumno para formulár su pr~ 

grama de estud1o individual. Se prevé que al involucrar as1 al alumno en 

su aprendizaje adquirir.! rr:ayor responsobilidad y las probabilidades de éxi

to aumentarán. 

Esta guia para que el alumno vaya fonnulando su bit.!cora o registro 

puede estar más cooipleta, dependiendo del grupo y del profesor en cuestión, 

si se consulta la lista de preguntas acerca de las lecturas ~anexo C), 

4.2 Primer taller. 

En el primer taller se pretende sensibilizar y conscientizar a los a

lumnos del papel que deben desempeílar en su aprendizaje Los alumnos del 

CCH generalmente han estudiado tres años de inglés en la secundaria y sola

mente en pocos casos su experiencia ha sido agradable o fructifera: es reco 

mendable, entonces, que aquellos alumnos que no tuvieron éxito anteriormen

te analicen dicha experiencia Y. mediante la metodologia de la individuali

zación traten de abordar el aprenatzaje de la LE de acu~rdo a sus propias 

caracter1st1cas: esto propiciará una actitud más positiva y una conducta 

más responsable hacia su aprendizaje de la léngua extranjera. 

Material que se utilizará. 

En esta primera unidad se utilizarán selecciones del libro How to be 
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a more successful language learner, de Rubin y Thoopson, Este libro esta: 

dirigido a estudiantes de lenguas extranjeras y su objetivo es ayudar al a

lumno a entender que es precisamente !.!._el factor más importante en su apre!!_ 

dizaje de una LE. En el prefacio del libro mencionado, Paul Simon dice: 

... Any student who follows the advice of this book will be a 
better language student. I applaud this endeavor, and my only 
r•1ret is that I didn•t have an opportunity to read a book like 
th s befare I became a language student during my college days. 
{Rubin y Thompson, 1982: vii). 

Muchos alumnos no tienen una idea clara de lo que en realidad repre-

senta aprender una LE, sin embargo, tienen intert'.!s por aprender. Lo ante-

rior quedó claro en el primer acercamiento a este material, Frecuentemente 

sucede que los alumnos se encuentran desorientados y necesitan ayuda del 

profesor para poner en práctica su actividad y creatividad. El simple he-

cho de comunicarse con los alumnos y mostrar interés por la solución de sus 

problemas resulta motivantc para ellos. Generalmente su respuesta es posi

tiva. En este aspecto es muy importante la actitud que el profesor demues

tre hacia los alumnos y la manera en que esté dispuesto a ayudarlo. 

Los textos para esta primera unidad esttln en inglés y, segan lo ha 

mostrado la experiencia, son bastante diffciles para muchos alumnos: no ob~ 

tante, otros alumnos tienen poca dificultad para entenderlos. Para resol-

ver tal situación se pueden ofrecer varias opciones: a) marcar créditos a

dicionales para aquellos alumnos que si entiendan los textos y manejen la 

infonnación contenida en ellos. b) Los alumnos que tengan dificultad en la 

comprensión de los textos recibirtl:n más ayuda de parte del profesor y de 

sus compañeros (trabajo en equipos pequeños) para tener acceso al contenido 

de las lecturas y estar en posibilidad de discutir las ideas en cuestión. 
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cJ Otra posibilidad, especialmente para aquellos alumnos con demasiados pr~ 

blemas en la comprcns16n del inglés. serta utilizar los restJmenes en español, 

los cuales leerían fuera de clase y sola~ente se discutirfa el contenido. En 

este primer taller la meta principal es legrar que el alumno entienda tos 

aspectos que afectan el aprendizaje de la LE y si no entienden los textos 

en inglés eso seria un obsta:culo para llegar al contenido de los mismos, A 

dema:s. ese hecho de no entender serfa un indicador de que el nivel de los ~ 

lumnos en cuanto al conocimiento de la lengua es muy bajo, problema que se 

resolvera: individualmente, utilizando materiales y actividades especiales. 

Por esta raz6n se ha pensado en utilizar en estos casos, los resúmenes de 

sus c001pañeros o los del anexo o. 

Los resdmenes podrfan ser preparados por lo~ alumnos con mayores conE_ 

cimientos. Adcma:s se puede facilitar la lectura dando previamente a los a-

lumnos preguntas de c001prensiOn, las cuales tratarán de resolver a través 

de la lectura. Los alumnos que no entiendan los textos en inglés serán ad

vertidos de que tendrán que cubrir tales créditos, Tal vez puedan ir a los 

textos en inglés después de leer los rest.imenes en español y eso les facili

tard la comprensión, Estas opciones obedecen al principio de que el mate-· 

rial debe ser adecuado a las caracterfsticas del alumno y se puede simplif~ 

car la tarea en vez del texto. 

Al terminar cada lectura o varias lecturas. se discutira:n las ideas 

mc1s sobresalientes y los alumnos darán su opinió11 dL.E:rca de ella:; y :;1c:nprc 

en relación a su situación individual, Llevarán un registro. como ya se ha 

mencionado, de lo que proyecten pon~r en práctica a lo largo del curso. Esos 

registros serán revisados periódicamente por los alumnos. 
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Trabajo en grupos pequeños. 

La primera aproximación al material de lectura se har.1 en grupos pe-

queños {cuatro a seis alumnos por grupo). El trabajo en equipos, si se sa

be aprovechar, ofrece muchas ventajas. Segan Arendt, puede propiciar la 

participación de aquellos alumnos que no se sienten muy seguros de partici

par en el grupo total; puede ayudar a descubrir su nivel de conocimientos 

de la lengua, puede contribuir a la homogeneidad de intereses y habilidades, 

puede propiciarse la enseñanza cor-rectiva {remedial). etc. Este autor rec~ 

mienda lo siguiente: 

..• Early group activities may requir-e considerable teacher in
volvement or working with carefully structures activities such 
as worksheets, lear-ning activity packages, or even prograrrrned 
materfals, Later on, students will often be able to choose their 
own preferred learning mode after setting their own goals under 
the leadership of one of the group. (1971: 109J, 

Considera que una manera adecuada de resolver algunos problemas de a

prendizaje es dejar que el grupo intente diseñar sus estrategias de aprendj_ 

zaje. 

El buen aprendiz de lenguas. 

Para proseguir la unidad, se pedir.1 a los alumnos que contesten, fnd.!_ 

vidualmente, las preguntas hechas para cada uno de los textos {véase anexo 

C). Se dfscutirá:n los diversos temas letdos: se har.1 mayor énfasis en alg!:!_ 

nos de ellos, dependiendo del interés de /os alumnos o de la dificultad que 

presenten, o de los propósitos del curso, por ejemplo, se prevé que la sec

cfGn solire estrategias de aprendizaje para ser un mejor aprendiz de lengua 

será de gran utilidad no sólo para la materia de fnqlés, sino para su apre.!!. 

dizaje en general, por lo cual debe entenderse completamente, Cabe aquf r.!:_ 
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flexionar sobre las ideas de Rodgers al referirse al "buen" aprendiz de len 

gua descrito por Rubin; Naiman, Frolich and Todesco; Picket. etc. Rodgers 

se preocupa del estudiante inexperto: 

What of the average but 'inexperienced language learner? such 
learner may be put off by checklists of characteristics of "good" 
language learners which they may feel they do not possess. One 
feels that a more general "map" of variables relating to thc 
average and inexperienced language learner needs to be constructed. 
such a map should allow the learner to see the alternative learning 
"routes" avai lable and to plot a course in keeping the learner's 
style, interests and abilities. (1978: 87). 

El argumento anterior es a~ecuado y serfa necesario tratar de detectar 

una descripción del aprendiz de lenguas "normal". A partir de éste se ve-

r1a la diferencia entre el "bueno" y el "malo" y se tratarfa de acercarse 

al bueno. 

Con base en su experiencia en el aprendizaje autónomo. Rodgers está 

de acuerdo en que los alumnos, de cierta manera, tienen que observar yana

lizar sus variables de aprendizaje de la LE, y de sus necesidades e intere

ses30. Adcmll:s, son capaces de seleccionar sus.metas de aprendizaje asf co

mo de sus modalidades para abordar el material. Considera que cuando los! 

lumnos participan mll:s activamente, asumen mayor responsabilidad: 

30) 

... What was relevant to learning success was that the self
selectorsOTd the choosing. believed that the choices were thefr 
own and were optimal ones for themselves. and thus acknowledged 
responsibility for the success (or lack thereof) of their own 
learning, They took responsibility for learning when they them
selves made the choices. They did not appear to take responsi
bility for learning when someone made choices for them. (1978: 
89). 

Los alumnos generalmente demuestran interés por su aprendizaje cuando 

Es necesario considerar que st> trata de contextos diferentes. sin embar 
go, _se pueden tomar en cuenta caracterfsticas de tipo universal como se 
rían la capacidad de análisis y de observación. entre otras. 
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sienten que les puede ser útil o interesante, además, van progresando en el 

proceso de aprender a tomar decisiones y responsabilidades. Por lo tanto, 

es necesario :propiciar que se lleven a cabo tales procesos. 

Implicaciones del cambio. 

Para realizar el cambio propuesto, según se ha visto antes en este tr.!, 

bajo, las funciones tanto del alumno como del maestro tienen que ser modi

ficadas. Desde esta perspectiva se considera al maestro como observador de 

lo que sucede en el salón de clase y cuestionador de la razón por la cual 

las cosas no funcionan como se espera; debe, asimismo, estar dispuesto a 

propiciar una mayor eficiencia en el aprendizaje de los alumnos, a indagar 

qué puede funcionar mejor para aquellos alumnos con problemas para aprender 

la LE. El profesor deberfa investigar y experimentar constantemente, aun 

cuando sólo sea a niveles modestos. Un plan de clase, por ejemplo, podria 

ser considerado como un pequeño experimento si se ha identificado un proble

ma a resolver, una hipótesis o solucf6n propuesta, actividades tendientes a 

probar la hipótesis y una manera de evaluar si la hipótesis resultó verdade

ra o no. Es importante intentar métodos diferentes que fomenten el desarro-

1 lo intelectual de los alumnos. 

El estudiante, por su parte, también debe aprender a observar const~.!!. 

temente la manera en que aprende mejor. Es necesario que tome la responsa

bilidad de su propio aprendizaje; sin embargo, esto no lo puede hacer él SE_ 

lo, necesita el impulso y la guia de parte del maestro. En virtud de las 

condiciones tan dfficfles de aprendizaje a las que se enfrentan los alumnos 

del CCH, es necesario, como menciona Holee, buscar una solución tendiente a 
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mejorar el aprendizaje, tanto desde el punto de vista cualitativo como des

de el cuantitativo. Es necesario enseñarle a planear su propio programa de 

estudio e introducirlo tambi~n en la experimentación. 

Resultados previstos y experimentos futuros. 

Aun en las condiciones de trabajo tan desfavorables que se dan en la 

actualidad en el CCH, se prevé que la planeación adecuada en las activida-

des por parte del maestro, ast como la introduccH5n de la experimentaci6n Y 

la aplicaci6n de teorfas moderna's rendirán sus frutos en la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Por otra parte estos frutos logrados pueden represen

tar una evidencia que tra1ga como consecuencia el apoyo de las autoridades 

para llevar a cabo proyectos como el que aquf se. propone. Por ejemplo, un 

aspecto que se podría mejorar serta la reducción del n~mero de alumnos que 

confonnan cada grupo~ 

Este trabajo, segan lo previsto, constituye un proyecto a largo plazo 

y por lo tanto se continuar~ su desarrollo. Se planea, por ejemplo, que en 

el área de materiales se integren muchos de los principios teóricos discut..!_ 

dos en relación a temas como el proceso de lectura, asf como los aspectos 

de lengua y lo referente a las preferencias de los alumnos siguiendo las r~ 

cooiendaciones de los enfoques humanísticos, entre otras. Asimismo se trat~ 

r.1 de disci\ar un instrumento adecuado para entender y, considerar en la en

señanza, los aspectos afectivos que influyen en el aprendizaje. 

Los resultados que se vayan logrando así como los problemas que s& 

presenten en el transcurso de la implementación de la metodología propuesta, 

iran marcando el desarrollo del proyecto. Se prevé, no obstante, que si se 
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siguen pasos sistemáticos y cuidadosos, los resultados serán buenos y podrán 

ir mejorando. 

4.4 La primera unidad del curso. 

A continuaci6n se ejemplifica una manera de trabajar la primera unidad 

del curso. Esta unidad es parte del curso de comprensión de lectura propue.:!. 

to en esta tesis y esta: formado como sigue: 31 

1) Taller para analizar los diversos elementos que afectan el a
prendizaje de una LE, Los materiales que se utilizar.1n esta:n 
contenidos en el anexo A. (Aprox. 10 horas). 

2} Discusion de los objetivos del curso de inglés y aclaraci6n de 
los puntos que asf lo requieran. Esta discusi6n se asociara: 
con las partes correspondientes del primer taller. {una hora), 

3} Los alumnos diseñarán su plan de trabajo en el cual se mencio
narán las responsabilidades que ellos van a tomar y las activi
dades a desempeñar para lograr los objetivos del curso. 
Este plan de trabajo se puede ir fonnando paralelamente al 
primer taller y después se revisara: y canentara:. (2-3 horas). 

4) Taller sobre materiales en el cual se analizarán los puntos si
guientes: contenido tematice, contenido ling<Jfstico, fuentes 
de donde se obtendrán los textos. diferentes tipos de textos. 
etc, 

5) Analizar y complementar los mecanismos de evaluaciOn, tanto in
terna como externa {dos horas aproximadamente}. 

6) El tiempo restante del curso se dedicará a leer los textos selec
cionados por los alumnos, de los ya existentes o los que ellos 
obtengan. 

PropOsito principal de la primera unidad, 

Los alumnos analizaran aquellos aspectos que influyen en el aprendi-

zaje de una LE a fin de entenderlos mejor y propiciar el éxito en esta tarea. 

Asimismo, los alumnos se iniciarán en el proceso de toma de decisiones en 

31) las partes de este curso se ex~lican más ampliamente en las paginas 96 
y 97 de esta tesis. 
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relación a la administración de su aprendizaje, Esto altimo se verá refle

jado en el registro o bitácora que llevaran al leer los- textos-de la prime

ra unidad, 

Temas de discusión para la primera unidad, 

los temas a tratar son los siguientes: los elementos que intervienen 

en el aprendizaje de una lengua extranjera lel alumno. su capacidad inlelec 

tual, su actitud). su experiencia anterior en el estudio de una LE. objeti

vos, objetivos en la lectura, el.proceso de comunicaciOn*, la naturaleza del 

lenguaje*, cómo tener más éxito en el aprendizaje de lenguas. organización 

(de la infonnacidn que se maneja y de su programa de estudios), cómo ser 

creativo*, cómo aprovechar la experiencia de sus compañeros, cómo aprovechar 

diversas técnicas para aprender y memorizar mejor. cOmo aprender de los err~ 

res, aprovechamiento de los conocimientos lingutsticos en lenqua materna, 

uso del contexto, cómo hacer presuposiciones inteligentes•, ayudas que puede 

utilizar•. etc, 

Los temas que tienen el asterisco podrian resultar menos relevantes 

que los demás, por lo tanto el maestro o el grupo decidirá si los incluye o 

no, Asimismo se decidirá el grado de profundidad con que se verán los te-

mas. Los textos, como ya se indic6. son selecciones del libro How to be a 

more successful language learner y están contenidos en el anexo A de esta 

unidad. 

Metodologta - un ejemplo, 

Los textos se pueden abordar de muchas maneras, una de ellas es la si 
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gufente: se empezara por el texto 11You 1 the language learner"32 • 

Ejercicios de ambientaci6n. 

112 

Antes de leer el texto se pueden hacer algunas preguntas cano las si

guientes, para averiguar las ideas que tienen los alumnos al respecto: lqué 

factores influyen el proceso de aprendizaje de una LE?; lqué papel tiene el 

alumno en el aprendizaje de una LE? Las respuestas del alumno podrfan o no 

acercarse a las ideas que presentan las autora~. 

Como ya se mencion6. los textos no son faciles para todos los alumnos 

por lo cual se auxiliara a los mismos para que logren entenderlos; ademas. 

se tratara. desde el primer dfa del curso, de realizar actividades reales 

en el proceso de lectura, Por lo tanto, se empezara por preguntar a los .!. 

lumnos con qué propósito leerfan el texto. Después de leer el tftulo ten-

dran una idea de la infonnaci6n que pueden encontrar en el texto, Esto les 

ayudará a concentrarse en la información que pueden encontrar. 

Enseguida se pueden explotar algunas estrategias de lectura como se-

rfan el leer las primeras y últimas oraciones de cada párrafo para darse 

cuenta de lo mas importante del texto. También se podría dar una ojeada rá 

pida al texto, 

Una manera de leer que recomiendan Rubin y Thompson es: leer el tex

to (o el párrafo} de principio a fin. subrayando las palabras desconocidas; 

dar una segunda lectura y ver si esta vez se aclaran algunas de las dudas. 

Repetir el procedimiento varias veces y finalmente consultar en el diccion!!. 

rio sólo aquellas palabras que sean indispensables para obtener 1a idea ce!!_ 

32) Aquf solamente se da un ejemplo del tipo de trabajo que se puede reali
zar en esta unidad, Incluir todos los ejercicios y recomendaciones pa
ra esta unidad implicarfa ocupar mucho espacio de esta tesis. 
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tral del texto. 

Puesto que lo mc1s importante en esta unidad es que los alumnos entien 

dan y discutan las ideas de los textos. el profesor proporcionar.1 toda la~ 

yuda que se requiera como por ejemplo pedir que se lea de tal linea a tal 

linea (en donde se encuentren las ideas principales). También se alentar~ 

a todos aquellos alumnos que entiendan mejor las ideas para que se inicie 

la discusión. 

Se utilizar3n las estrategias adecuadas al texto que se est~ leyendo. 

Bita:cora. 

En las paginas 101 a 103 de este trabajo se propone un formato inicial 

de la bit&cora. Tiene como finalidad ayudar a los alumnos a: 1) centrarse 

en la infonnación que van a manejar y extraer lo mas importante, 2) tam--

bién tiene como propósito fomentar en los alumnos su capacidad de organiza-· 

ción y de observación de su proceso de aprendizaje se pretende que aprendan 

a ser responsabl~y crfticos y este registro pu.ede ayudarlos. 

Para que los alumnos se inicien en esta toma de responsabilidades es 

necesario guiarlos al principio. Se les pedira, por lo tanto, que lleven un 

registro de: a} las ideas más importantes de los textos33; b) lo que al ~ 

lumno 1e parece mas interesante o útil de aquello que leyó: c) si conside

ra que las autoras tienen razón o no y por qué: dJ lqué conceptos de los 

que leyó, puede utilizar en su aprendizaje de la LE: y e) lcómo los aplf. 

carra a su situación personal? 

Al finalizar la lectura de Jos textos se discutirán en grupo total al 

gunas de las bitacoras y se corregirán o aclararan los puntos que asf lo re 

33) las preguntas y restlmenes de los anexos e y o, respectiv_amente, servi~
rán para centrar al alumno en la información que se va a leer 
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quieran. 

En general serfa este tipo de ejercicios el que se hartan en cada lec 

tura. dependiendo del texto que se vaya a leer. 

En esta unidad no se hara mucho énfasis en los aspectcs lingutsticos 

sino hasta las demas partes en donde se vean materiales más sencillos, por 

el momento lo que interesa es que los alumnos analicen el proceso de apren

dizaje del inglés. 
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YOU, niE LNlGUJ\GE LEARNER 

You, tho languagC! lcarncr, are thc most important factor in the _language 

lcarnin9 procesa, succcss or failure will, in the cnd, be detcrmincd by what 

you yoursclf contributc. Ma.ny lcarncrs tcnd to blame teachers, circumsta.nccs, 

and tcaching matcrials for thcir lack of success, whcn the most important 

reaeons for thcir success or failure can ulti1114taly be foun,d in themsclvcs. 

Thoro are sevcral learner traits that are rclevant to lcarning a forcign - -

languagc, and they usually appcar in combination. A pasitivc combination of 

tho~c trnits is probably more important than any one alone. 

It is lmportant to realiza that thcre is no storcotypc of "thc good 

lanCJUagc lcarncr." Thcrc are, inRtead, ma.ny individual traits that contributc 

to succcas, and thcre are also many individual ways of lcarning a foroign 

lani¡ua!Jc. Pcoplc c.ln compensate for the abscncc of ono trait by rclying more 

hcavily on anothor, by acccntuating thcir strcngths to compcnsato for their 

wollknossos. Thorc is no conclusivo evidoncc that any one of thc traite des

cribod bolow is more important than another, particularly over long pcriods 

o! language study. The dcscriptions in thls chaptor are lntcndcd to hclp 

you analyzo your prodispositions. You will thcn bettcr undorstand how'to 

enhance your lcarning by acccntuating your strcngths and minimizing the offccts 

of your wcakncssos. 

pp 3, 

INTELLECTUAL PREOISPOS!TlONS 

A person's intolloctual predisposition to lcarn a forcign languago is 

co1m1only roforrod to as aptitudc. Aptitude is another way of saying "knock 

for languages," and likc "having a oood car for lanquagcs," lt is one of those 

myths pcoplc use to cxplain why somo succecd whcre othcrs fail. Strictly 

spoaking, languago-lcarning aptitude is thc intclloctual capacity to learn a 

foroign languaqo, a kind of a forcign language IQ. In a classroo~ situation, 

a pcrson with high lnnquagc aptitudc can usually r.mscer foreign langu<t.yu 

material fastcr and bctter than somconc with lowcr aptitudc. Thus, severa! 

studics show a strong rclationship bctwccn grados and aptitude ••• 
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Rcrnmombcr that Language. success may u1timatcly dopend not only on 

ability but o~··pei-sist~Óce. You may·have the potcntial to be a brilliant 

languagc lcarner, :but i~:you· ·fail. to put effort into i.t, chances are you 

will riot learn rnuch. A good combination of talcnt and persoveranco is ideal. 

PP 5. 

Attitudc 

If aptitudo is an intclloctual trait, attitudc is an cmotionRl. ono. On 

tho ono hand, it mny havo to do with thc way lcarnors fcol about'" the foreign 

culturo and its pcoplc. They may admire thcm a.nd want to lcarn more nbout them 

by becoming flucnt in their languagc. Or, thcy may likc ti1e pcoplc who spcak 

tho forcign languagc and wish to be acceptcd by thcm. Rcscarch has shown a 

dcflnite rclationship botweon attitudcs and success whcn foreign-language 

lcarncrs havo an opportunity to know pcoplc who spcak the langungc thcy are 

studying ••• 

pp 6. 

Lcarning stylc 

Lcarning a forcign lnnguage is just ene form of lcnrning in gcnera11 

thcrcforc, each individual will cmploy thc <ipproach thnt he or she usua1ly 

applics to othcr lcnrning situations. when it comes to [orcign languagos, 

one kind of lcarner prcfcrs a highly structured npproach with much cxplanation 

in thc mothcr tangue, qraded excrciscs, constant correction, ruid carefu1 

formulation of rules. This type of learner is very annlytical reflcctivo, and 

rcluctnnt to say anything in thc forcign langunge that is not gramm.atically 

perfect. This pcrson is a rule lcarncr. A second tyrc of lcnrncr relics more 

en intuition, th<:' gnthP.ring of oxnmplcs, and imitation. lle or shc is willing to 

takc risks. Thcrc is no cvidcncc that onc typc of lcarncr is more succcssful 

than the othcr. 'tihat. is more important pcrhaps is that thc lcarner's style be 

appropriatc to the particular tnsk. lf the task is to communicate, thcn risk 

takinq is in arder. If the task is to say or writc something corrcctly, thcn 
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rulos should be consultad. 

It is importat that oach tearncr's ~referonces be ACC2_~' 

modated in the classroom. You may thus wish to examino your 

- own prcferoncos, and co111111unlcato thom to your- teachors. For 

instanco, if you feol that you nood rules, you may be quite 

uncomfortable in a clasaroom dodicated to imitation and rop.!!. 

titlon of dialo9uos and should ask the teachor for moro 

oxplanationo. If, on tho othor hand, you fool that you loarn 

moro from being exposod to tho language and from making your 

own inferencos, you may feol 111-at-ooso in a classroom whoro 

tho toachor painstakinqly oxplains tho new 9rammor in English 

and should ask tho toachor far more practico in apoaking. 

PP B. 

PAST EXPERIENCES 

Prcvious exporiences with forei9n-lan9ua90 study may 

influonco futuro attempts. rf, on the ono hand, a porson has had 

a favorable oxporionco etUdYinn ono lan9ua90 and bcliovos that 

he or she loarned something valuable, that poroon will bo ~rodl!,. 

poood to study anothor language and will approach lt oxpoctin9 

to achlevo success. On tho othcr hand, if an lndividual's 

first oxpcrlonccs with a forolgn lan9ua90 woro not particularly 

pleasant or succossful, he or she will tond to expoct tho ncxt 

lan9ua90-lcarnin9 cxporience to be just as strossful and unfruitful 

as the first. Such a porson should examino tho roasons for tho 

carlicr lack of succoss. Porhaps lt was duo to a toncher thnt tho 

loarnor dld not liko, a toxtbook that was not pnrtlcularly holpful, 

a mothod that clashod with tho lcarnor's learnlng preforoncos, or 

porhaps it wns duo to tho learnor's own inoxporionco, absonco of 

motlvation, or lack of good ronsone for studying tho particular 

languago. Chances aro that theeo conditionn will not be rcpc~tcd 

or can bo avoided tho socond time around. Tho boqt AJ>proach thcn ia 
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simply to wiPe the slatc clean and approach· the study of_ the _noxt:: --lanquago as 

a cornpletoly new experlence. · -. __ .. - · ·- . 
Keep in mind, too, that people get -bct'ter., at;_whatover thoy do 

ovor a long period of time. In otherwords,_ baso·d :On p_a.'st e:xperienco, 

thoy lcarn how to ~· Pooplo who havo _l-ea~~ri0d_:so~ora1: l.anguagee 

usually roport that each bocame successiv,e.i"r' eíft'~i~r ,·ta· inastor, part! 

cularly if the languagcs wore related. ;. 

pp 10-11 

CLARIFYING OBJETIVES 

Thcrc ara many reasons fer l.earning a_ forei_g~ l.'anguago, and thore 

is no doubt that having a good ono firml'y-.in_mind will-en~ance your 

chances for succoss, ~ost people nood strong inotivation to compl.cto 

the comple:ic task of mastoring a forcign language •• ·• 

pp 13. 

SETTING OBJECTIVES 

your chances for successful.ly learning a foreign l.~nguago .are 

furthor enhancod if you take chargo Of the situation1 that is, if X2.!!. 
dotorminc what you want t.o learn. This will help you seleet a foroign

l.angua9e program, .if you havc not already done so, or help your clarify 

thc program that you ara alraady in. Havin9 objectivcs firmly in mind 

will also help you select suitablo materials, recordings, and activi-

tics. For instanco, while your teachor's objoctive may be to tcach 

the 15 lessons in your tcxtbook, your personal objoctive may be to 

loarn to communicato with nativa speakers about simple everyday 

matters. Unloss thc classroom objectivcs aro filterod through your 

personal anos, thcy will rcmain simply lessons in the book, hours spont 

in cl<1ss, and pagas of writton oxcrciscs that do not eecm to apply to 

real lifc. 

Thc extcnt to which you pursue your own objectives and adapt the 

objectivos of thc tcacher ar thc coursc to your own may determine 

your ultimatc succcss. Thus, you should translatc tho immediate ob-
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jectivo of "I must laa·rn _tho dialogu·e·; 1 At·the-.Pos-t:-;Offi.cé''' into-

your own objoctiVei. "I should b_o-· able-·:to ·trans.ác~·-.-_bu·:~{~Oss ·at, a_ 

t'oreign post ·o~fic¡,,"·., 

pp 14. 

Keeping Objectives Realistic 

As in all complex and lon9torm for 
sueco es in language loarninq are vast.lY -¡-~pr¡.~~d ·-if ;:·~-~::·9~_--t=---:--rc-~l-fstic 

qoals that can be attalned in -tho time avai1áb1e-~· P·e;_oPtc·'_o-ftei'i 

approach the study Of foreiqn lanquaqe with nothin9 more than- 4 Vague 

"I want to learn Russian (French, Gorman)" to quide them. Since this 

goal is not specific onougli, thoy often expect to be .a.ble t.o unders

tand, spoak, read, and write a foroign lan9ua90 eftor a relatively 

ehort period of atudy. When thoy find thcmselvea unablo to communicato 

with nativo spenkera nbout themsolvea, their work, or current oventa, 

uncblo to writo a friendly noto or business ~etter, or unablo to read 

a newspapcr article or follow a radio broadcast, they oftcn becomc 

diaillusioned and blcme thomsolves, tho tccchcr, the program, ?r the 

textbook fer thc lack of success. Thoy mcy discontinuo thcir study 

of tho foreign lcngucge altogcther, nt thc.samc time acquiring a 

negativo attitude toward foroign-languagc study in general. 

Such negativo outcomcs can bo avoided whcn studcnts realizc that 

lanquago learning entalla a series of stagcs of achiovcment from thc 

simple to the more complcx, and that succcss at cach stngo roquires 

a cortain amount of practico in cach of the skills of spcaking, roadinq, 

1istening, and wrlting. A lcarner should thus aspire to cchievcment 

staqo by stago and to moasure his or her succoss accordingly, ay 
sotting moro modest, roalistic objcctives far yoursolf along tho way, 

you can sustain more easily your motivation- and intercst. 

Whan &etti119 objective~, it is important to be roalistic about 

tho dogrco of your commitment and tho amount of time you aro ablo and 

willing to devoto to language etudy .•• i:t is un real is tic to cxpcct 

to undorstand rapid nativo specch and forciqn radio broadcasts, or to 
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, • , It 18 important to rc-rili:r:e that although there is a lot of 

carry-ovar from one activity to ftnother;- ea.ch needs sepa.rato 

attcntion and practico in ardor to dovelop. Fer inetancc, if your 

study of a foreign languago atrosses rcadinq and translating, it is 

doubtful thnt you will bo rcadily able to understand nativo spcakers 

or speak the language yoursolf, Convorsely, if your languago 

oxpcricnce strcsses spcaking and understanding, you may not be able 

to write an cssay. It is more probable, howcvcr, that you will be 

ablc to read thc langungc particularly if it is relatad to yours, 

Thc point is that ene must decide whcthcr one nCeds all skill9, sorne 

combination oí them, or just one. 

ene of the mnin roasons for sctting a goal, thcn, is that it 

will help you to choosc activities that are important to you and 

prompt you to spcnd l.oss time and effort on those that do not 

achicvc your purposos. 

pp 14-16 

READlNG OBJECT~VES 

Likc speaking, rcadinq can be thought of in tcrms of levols of 

difficulty. Dcpcnding upon your deaircs and needs, you may aim for 

the following levels of readinq proficiency that are uscd by thc 

forcinq scrvicc Instituto to mcasurc thc rcnding skills of forcign 

~arvicc and othcr u.s. govcrnmcnt porsonnol. Thooc levols aro called 

~~ levcls (R for rcading}. 

~-1 Elomcntary Proficioncy 

At this lovel, a pcrson cnn rend only tho simplcst prosc 

oontaining the most cornmon wordt> ond qr:u:n:iaticnl constructions. Ucavy 

rcliancc on a dictionary is normal.. Chances are you will not be 

be ablo to rcad material much more difficult than the lcssons in your 

book ••• 

R-3/ Profcssionnl Proficiency 
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A.t this leve l, a _p-orson can grasp the essc_ñtials _ of . standard 

but uncomplicAtod_ prosa, such: as_ newspapor _orticlcs addr'essed-· ,to 

the general reader, routine, job-rclatcd correspondcnce,.·and 

tech_nical. material in your·· o,wn special f_icld, Without·a _dictiOnary.c. 

tf ·you are -Dimin9 at· this _10ve1, you should ll!ake sUre·~hat _you 

familiarizo yo~~self ·w-it~~ most of-·the" sPeci·a·l ,,t-erins añd_._~~Pr~S_Si.~_ns 
usod in your particu1á~ !ioid-. be .. it ·linguisti,cs, forcign _a~f_airs, 
or electronics •.. You will find that _the_more·· fa~Í.liar yOU -O.~c With 

the '._oási_er ~it_ i.s tho tapie at hand a-nd the moro .koy terma you know·, 

to'-_grftsp ·the ~ossenti_als of your _rea_ding_ mat~r_i_al: •.• 

R:-4/Full PrOficiencY 

At this - l_evol 1 · you can re'ad anything pUb1i.shéd -·i~;.:-~he;_:'fo~~'i.gn-' 
langua90 ..,ithout a dictionary. J:f you ..,a"ñt -~o---be_-:~bí-.:.;~:t-~:~:·;·re-i"id ·a·s;.· 

quickly and offortlcssly in a foreiqn lanquage ·as __ you_---~.On __ ·rC!_.ª~::fn 
your nativo language, you must read as much in 

othor. A very largo vocabulary is the key that. 

this lovol. 
pp 18-20., 

THE COMMUNICATlON PROCESS 

About communication. 

one a·~·-_ you·_ di:)-· ir\ thc 

ultima'tOlY' ~nl.ocks 

As you thlnk about your goals in studyinq a foreign .languago, 

many posoiblo annwers will come to mindi to l.oarn thc grammar or 

pronunciation, to havo a good vocabulary, or to be ablc to spoak 

correctly. Whilc all of thoso are uscful goals, we want to cmphaslze 

that for most pcoplo, the main goal of studying a foreign languago 

is to be able to communicate. Thc esscnce of communication is sendig 

and receiving mcssages effcctivcly and ncqotiating meaning. If you 

want to lcarn anothcr language quickly and cfficiontly, you should kocp 

this main goal in mlnd, for tho othcrs will follow naturally. 

We all loarn our firlit languagc quit~ nnturally by focusing on 

this necd to communicatc. We learn how to scnd and rcccive mossagos 
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in an offcctive way in ord-er to accompl.iáh- oilr_ .soc_i.al._- goal.a. 

All nativo speakers éommunicat-e. with~ut· thinkin9. a-bOut.: the 

procesa. Howcver, in ord~r tÓ s~o~-d uP: l.oa~n-in9.~-ª~~tbO'r_:-.-l.ai\g~~go;
it is helpful to bccome more __ awn~e ~f the ;k.rio<Jl~d~o ~and·:·~k-1ii_s, wo 

bring to the proccss. By identifY~nq and .-roc'og~i~i~-~ ·;.;h.á.t'·;,,~-.: 
nl.rondy know, wc can moro effe'ctivOly ~gU-¡d.c _.,our __ {_;~-rning. -yiO mziY 

be able to takc shortcuts or -recogn·i~~- :whero _w~--_-hav.O'.:: 9-Dñ~ -_ wrong 

in exprossing oursclvcs or in interpret.Í..iig- Dthors' _ _'tiiesSagcs.· 

Two Kinds of Kossages 

Many peopl.e mistnkonly 

···. :,,. . ,_·. ' 

think -that :l.iu;-~u~-~c- lea-~-ri-¡~~-- ont~i_l_~ 
l.cnrninq to translatc_ ...,ord for word fr~ni-0 t'hc=-:natiV_e<to -th-~ ·-·no...,

language. Those who hold this_ basic misunderstandirig of thc comm~ 

nication procesa ...,ill find 1angungc learning noxt to impossib1c? 

Bchind this bclicf is the idea that sonding mcssages is just 

a mattcr of supplying information about something thc speaker knows 

or wants. This typc of learnor thinks that the task is to find tho 

oxact words that expresa this knowledge or desire in anothcr lan

guage ••. 

Thcrc is much more to languagc diffcroncco than mere differo~ 

cea in pronunciation, grammnr, vocnbulnry, and cxprossion. Commun.!,. 

cation is govorncd by rules thnt apecify such things as who can 

participato, what the social rclationshipa are, what subjccts can 

be discussod, ...,ho initiates thc convcrsation, ho..., turne aro takon, 

who chooscs thc form of addross, and so forth. 

orne N1\'rURE OF L1\NGU1\GE 

Languagc is pcrhaps the most creativo of all human invcntions. 

Sincc tho primary function of languagc is to carry moaning, and sinco 

tho numbcr of mcanings that pooplc communicate to oach othcr is 

infinito, languago must be vory cfficiont. -rhis cfficiency is acco~ 

plishod through sovoral foatures. 

Lanquage is creativa. 

'ro mect thc demanda of communicat"ing--;;n-infiiiito--numbcr-.of_ mo-ss-~go 
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lan9ua9e manufactures, so to spoak, two products1 individual 

words and combinations of words. The combinations are sentenccs 

or parts of scntences that constitute messagos. Ono can makc 

aentences that havo nover boon said or written beforc1 Therc is a 

purple horse on the living room couch smoking an applo-. 

o! whether you bolievc in purple horsos smoking apples in 

rooms, you can easily procesa tho sentenco. The point is 

Rcgardlcss 

living 

that 

words are units that can be used in a great varioty of ways·to 

build scntcnceo according to the rules of the language. Thcsc 

rulC!!S put limita on crcativity by making somo producto incomprehensible: 

Purplo thcrc a horso apelo tho living an smoking is couch room on 

is gibberish and cannot be processod, althouqh the words are thc 

sama as in the prcvious examplc, 

A lcarner may reach a point whcn he or shc is ready to shout1 

"One moro rulo and I quit~ Is there no ond to these rulos and 

oxccptions?" It may be hard to bclicvo that languagos actually do 

oporato with a finite number of rules. True, it may take a long 

timo to learn them all. But once lonrnod, they are storcd in the 

brain and allou the usar to gencrate an infinito set of mcssages. 

Every person who knows a lanquage po~scssos an appropriate 

set of rulos that allow him or her to undorstand and produce sentcnccs 

and to recognize whcthcr a scntcncc is qrammatical. Not all rules 

are lcarned consciously, howcvor. Often wc deduce a rule from 

context, so we know that something sounds right or wrong, but cannot 

explain why. This is tho typc of knowledgo that nativo speakers 

possoss about thcir own ln_nquagc, It is al so thc type of knowledgc 

that a studont ofton acquires in rcal-life scttings. 

pp 41-42 

Vocabulary. 

words in our own lanquage come to us so automatically lhat wo 

raroly think of thcir relationship to thc roality that thcy-dcsignato. 

For instancc, the English verb to know sooms so simple and natural 

to us that wc may assume that languages trcat tho concept of knowing 

in the samo way. Yet, many lan9uagos distinguish botween two diffcront 
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kinds of knowing: knawing (roco9nizin9) .pooplo .and things, and 

knowing obout somothing -far example, Sponish conocer. and.~, 

Gorman Konnon and_ wisaen, Fronch connaltro and savoir, ••• 

pp 44. 

llOW TO BE A BETTER LANGUAGE LEARNER: 

LEARNING STRATEGIES 

Find your own woy. 

It is important to romomber thnt unlosa you can tako charge 

of your own loarning you will probably not succod. You know --- -

youJ:>solf best and shoul.d, thoroforo, uso your eolf-knowlodqo to 

guido your atudios roqordloss of your teachor's mothods ar what 

the toxtbook tolla you to do. 

As montioned oarlior, pooplo loarn in difforont ways. Somo 

nood to be vory analytical1 thoy nood a rulo far evorything. Others 

aro moro intuitivo1 they gathor examplos and imitato. Somo neod 

i·ots o! ropotition1 others requiro l.ass. :In a claosroom situation, 

the taachcr cannot tall.or the apr~ach to oach individual student. 

Thereforo, you cannot rol.y ontiroly on your teachor to tell you how 

to otudy. You yoursclf nood to cxporimcnt to discovor what ·1WOrks bost 

for you. Following aro somo sugtestlons. 

Pay attontion to your own loarning successos. Tako, for inotanco, 

vocabulary learni";CJ• A momory techniquo that helpo ono porson 111ay 

not help Anothor. llore ilro como options to try. 

l. Put the foroign lAnguago words in ono column And thoir trAnslations 

in anothor. Study tho list from boginning to ond1 thon study it 

backwards. 

2. Put tho words and thoir dofinitiono on individual cardo or slips 

of papar¡ thon study thom in varyin9 ordor. 

3. Study tho words and thoir dofinitlons in lsol.ation1 thon study 

thom in thc context of sontenccs. 

4. say thc words aloud as you otudy thom. 

5. Writo tho words ovcr and ovcr agilin. 
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6. Tapo rocord tho words and thCir dofinltiona1 tho.n. listen to thC t,e. 
pos aovoral ti111011. 

7. Undorline "'ith 11 colorad poncil tho words th11t. ca1,1ae you th11>-lnóst 
troublo so you can givo thom extra att.ont~on.' e,.-.'· ;>'..: -.. ,:; __ _ 

8. Group words by subject mattiir - f_or_ oxa'l!'Plo/_--_fru,i:t~~- -~~-~~-~--~-~~-1-¡-~, 
profe111ions and. study thoin toqether. - ',._:. 

9. Aasocio.to words with picturoa or with_ ..-11111la~:7•~~--~-~i--~?-:_·_~or·d_~/-(n_=:Y:~~-~ _ 
nativo languago, ·-." ·- ':;:=._. 

10, Aasociate "'ords with situo.tions - far o~a111pl.of~ ~:~d'f~1~~-~
sos. 

As fer grammar, noto whothor you rotain a rula bottor'whon you do 

apocially doaignod oxorcisos (f'or instance, fill.ing -in blanks or chonging 

word tor~11) or whon you aro roqulrod to co111munieato a 111e11uago i.n 3pou.klnq 

or writln9. cctcrmlno which e11.orclsos soa111 to holp you mo11t1 tronslatlons, 

111ochanlcol drills, onsworlng quoatlons, composltlons, and so torth. Also 

note whothor you flnd wrltton or oral 011.orclBos moro holpful and whothor 

you rotaln a rulo bettor whon lt is glvon to you boforo P!U.ctico or whcn 

you doduco your own rulo, 

Loarn from othors. 

Pay attontion to tho loornlnq succosa~s of others. Aak othor atudonts 

how thoy got tho rlght u.nswors ond how thoy succossfully momorlzod 

somcthin9, and soo lf thoir stratogleo work for you too, For 011.amplo, 

if somoono guossos a word thu.t you did not rocognizo, ask how ho or sho 

dld lt, Somf'ltlmos it is holpful to look u.t how othera or9nnlzo thoir notos 
ruloa, and voc11bulary lista. You can also aak othcr otudonts how thcy 

organizo thoir practica, Whf'lrc and how thoy sook out nativo spcu.koro to 

talk to, 11.nd the liko. 

Continuo uainq tho stratoglos that work for you, Once you havc 

ldontiflod tho stratcglos that work bost for you, continuo to uao thom, 

and dl11card stratoglos that are lncf(octivo. Oon•t be afraid to uso str~ 

tegi.011 that work for you oven if your toa.chcr says not to. 

Do :;our own r111citor. 
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so indeoofldent. .Fol_1ow·t ~h·e· goals·:you .·h~ve .Set far·. _y_ouis~ .. l:f _. even 
if they differ from ·thOsc ·of,,yoU:r ,tea.chcr "ar textbook. - _For~ instapce, 

if your qofl1· :fá-~::t.~·<a~;,:_~1C>P :spcaki~g proficiency ,_ y.ou c·~n _.Woi:_~,,--_i~depO!Íd
ently o~ y-.;·ur:~P~¡,-n~O-cfA~-i_Orl oVon - it" your ~.eachcl~ does ·nO_t_ s.tre·~·a '·.i·t·-: in 

class. ·-··-- ·:· ;<·,· 
~ '-' p 49-51 

ORGANI.ZE 

Orqanization takos two form in iongua~• ioarn:n.x ~~.~i,i~i~. in-

.... 
2. Organizo the study of vocabul.ary. :In dictionaries, ~.words_ are orga-

nized in alphabctical arder. This is not the best w~y to organizo 

words far your own uso. A bcttcr way is to ·group 'thom- according to 

somo principle. Far instancc, you can group words by goneric catc92 

rics: furniturc, meney, feode verbs of motien, and so forth. Or you 

cnn orqnnizc words by function; greetin9, pnrting, thnnks, cenvcrs~ 

tien openers, etc. Or, instcnd of making a iunning list, yeu can 

put ench werd en a sepnrnte card so you can reorganiza thcm in di 

fferent ways, fer example, col.ar coding for parto ef speoch. 

3. Organizo tho study of qrammar. Construct your ewn grnmmar tnbl.cs 

in thc way that makes thc bost sense to you. When reviowing thesc 

tabl.cs, add any new informntion you mny hove ncquired. For instaE, 

ce, you can mnke a table of verb conjugntions in differcnt tensos, 

noun declensions, prepositions with the cases they requirc, etc. 

Ench time you learn a new word belonging to a particul.ar cntegory 

you havc set up, enter it in your table. This is ospecial.ly important 

if the word is nn oxccption to a rule nnd needs specinl attention. 

Note also that therc are vnrious kinds of commercinl.ly available 

study aids fer grammar, such as verb whecle. 

Organize your own pregram of study. 

Effective study habite aro ene of tho kcy in9rudicnts or l~ngua~e 
mastery. You nccd to orgnnize your study habits and follow throuqh on 
your plans. Itere aro a fcw suqgcstions. 
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1. Establish a regular schedule •. Lan9u'a9e 18'.-lea_rnod _ ·1·n-~ ·_airia1i bits,. 
so try to establish a regular schedule _for_ studying and Stick to 

!t. You achicve little by crammi~g ·only from··.timo --_to-_t·i~e.· Af_t.cr 
.. . 

all, you didn't learn your nativo language all at.- once_. _.:rn· fact, 

it took you quite a while to master all ita. intricacies, ·sc;:i 9ivo_ 

yourself the aamc chance whcn loarning a _new ~_anguagc._ Lcarning-

must be continuous. Do somo studying every- day ,- oVcr:i __ 01( wEickends 

and whcn thcro is no homework assignmont •. Do your Cxerciscs ·as 

assigned rather than all togcther at the last possible minute. 

Thcy do little good if thcy don't havo time to sink .in. Finally, 

f'ind the best time of day to do your studyinq. Oon•.t'do it whon 

you have many othor things on your mind or aro exhaustod. 

mind has to be receptivo for lcarning to tako place. 

Your 

2. Learn somothin2 now overy doy. set up a schedule for learning 

something new every day in addition to your classroom assiqnmonts. 

This is particularly true of vocabulary: you need to build your 

vocabulary on your own. A good idea, the~eforo,is to learn severo! 

now words overy doy bosidos thoso included in your lessons. Try· 

color words one doy, veqetoblos the next, occupations the third 

day, and so forth. Protty soon you will imprcss ovcryone, inCluding 

yoursolf, with the size of your vocabulary. 

pp SJ-55 

DE CREATIVE 

In arder to master anothcr language, you nocd to be personally 

involvod. You need to play with thc lanquago to dcvclop a feelinq far 

how it works. Tho languaqo must, in somo sonso, bccomc a part of you 

rathor than romoin an externa! mcchanical systom that you can 

manipulato according to a set of instructions. Lcarning a languagc is 

a littlo like lcarning to rido a bicycle. Onc can describe rathcr 

precisoly what is involvcd in bicyclc riding, but until a learncr 

actuolly gets on the bike and takes a few spills, no mcaningful lcorning 

takes place. 

Althouoh it•n lmpo~91blc to draw u~ d precise list of all possiblo 

ways to experimcnt wlth a new languagc, tho suggostions bclow should 
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holp to 9ot you startcd. 

1. Expori111ont with qrammar ruloa. Ofton vhen pcoplo aro givon a rule, 

thoy accopt it at face value and do not try to uso it croativoly. 

crcativity is nocossary, howovor, bocause most rulos havo boundarios 

that saust bo discovorod in ordor to uso tho lan9ua90 offoctivoly. 

Thc way to !ind tho boundarios is to koop ap~lying a rulo un~il you 

diocovcr that it no longar applica. For oxampler in Engli~h once 

you know that words ending in ~ for111 thoir plural. by 11.o:Idi.ng ~· 

as in box-boxoe, you can koop applying tho rulo until you diocovor 
that lt is correct to sayfOX-foxos, but not ox-oxcs. Oy puahlng 

a rulo to ito limit you dovolop a fooling fer how it works. Zt bocomoo 

your rulo inotoad ar an Cngll~h rule. 

Don't wa.lt for somoono to polnt out a rulo1 .laok for it yoursolf. 

Sometimos tho rulos tha.t you formula.to far yoursolf Will be moro holpful 

tha.n thooo givon by your toxtbook or your tcachor bocauso thoy aro 

orga.nlzod in wayo tha.t aro clonror to you. Xn a.ddition, having found 

thom youraolf, you may be bottor ablo to romomber and apply thom ••• 

pp 57-56. 

Mako your own opportunltioa. 

Langua.go learning muat be an activo procesa. Students who ma.ko a 

consci.ous cffort to practico thclr forolgn lanquc.gc, who aoek out 

opportunlti.cs to uso what thoy havo loarnod, aro moro succeasful than 

studonto who a.asumo a pasalvo attitude and roly on tho toachor to do 

tho whole job. Xt is nocossa.ry to overcome inhlbitions a.nd got lnto 

situa.tiono whoro you must apea.k, read, wri.to, and listen to tho forciqn 

langua.go. Thoro la no doubt that cxposuro to thc lnngua.ge in any form 

loo.da to incroaacd akill. Bolow e.ro a fcw tipa on how this can bo dono. 

1. Perform ovory classroom activity. Do ovory taak, oven if tho toachor 

docs not call on you. Por oxamplo, if tho tcachor asko somcaono elae 

a quoation,m_ako up your own a.nswor too. CoMploto o-xcrcisoo i.n your head 

whon it la somoone olso's turn, a.nd check your answors against theirs. 
Listen to tho othor studonts and to tho toachcr as ho or sho correcta 

them. 
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6. Rcad oomethlnq i~- thc. fo-~eirl~ i'anguage -~~9-~·1.ar1y'. When.chóOsín<f 

readinq material, look. for things' that ·y~Ju' can--undc'rsfand __ .with.oU_t 

rc1y1n 9 too much º.".a diCtt~naX:Y; ':11.-- .p_a~~ --~- _d-ay is·----ª _"·90'0.d w·ay _-to 
s tart.: As· you ad.vanee·,. you ·wii.i fi~d'_· -t_ha·t. you · c¿~~~_1,~'ci:-ease_ b-o~h thc 

quan tity -of pagos ·y~u _re ad __ afid __ -th~ __ ir_: -le'vei'; of- d if f icul !=-Y·· e_ To .. m~ ti va t• 

yoursclf, chÓose subj--ect.B>that·:·, int~~_-o:s·t~._Y~U ;· :·S~_01t-¡;Ut .-¡:,-~wSp_ap~rS and 

magazines ·a;; wO 11 · ás. · bOok.S. F iiid~- ~;-~·ag~--z 1-;,~~~-'.-':fo_r,: i_nsta_nce ~--, that '._ 
reflecta your personal: int'ere~-t·s~>·.;;¡,;Q·the'~:''POiftiC:s,. sports, or nrt. 

:If you cnjoy food,. bíly ~ciu-~s'_e~f-:_~".0_Có_6kb·c;_o-k;:-_1_n· ttie-.ia·n9;,,,_a9c Yc:>U- are.'. 

studying. Take· out~- a subs.;-~_i:Pct'.i_c;-~_-:::~~::-~:, -f~;'rc-ig_~". . ."l~n9u_age __ n_e":'s_f:'ªP~r 
or magazine. Hany peoplc f 10d_,-. t·ha-:t.-__ i11_i.J:~_t_~'B:te_d_ forói9n~ia_ngua9C 
maqaz in os aro o.asier _to -~~ad c-b~-cai:;sc'- the- Oict-ur·c_s ___ ~~ovide _·man:t clucs; · 

:;o";= :-o.~--
pp 61-63 

Learn to Live with uncortainty. 
• . ·o 

Learnors of a new lan9uage ofton ·fi!Í.d tbÉ11ns_o1Ves _in _ambiguous 

situations. Ambiguous situations are characterized by comploxity, 

novolty, unexpectcdncss, or lack of clear-cut -solutions. Thoy 

ariso whcn a porson doca not undcrstant a sontonce, paragraph, or 

canvcrsation bccausc it cantains unfamiliar wards ar structures. 

Porsans who dislike uncertainty tcnd to becamc confusod, withdraw 

from thc situation, givcn up, or avoid furthcr canto.et with tho 

languagc. Thcy prefor safe situations in which evcrything has bocn 

rchcarscd, drilled, and cxplaincd. such bohavior is not constructivo 

becnuac language studcnts must lcarn to copo with unccrtainty. Hore 

are a fcw sugqcstions that may preve hclpful. 

1. Avoid heavy rcliance on a dictionary. Instead, begln by rcadinq a 

pago and lightly undcrlining in poncil all thc itcms you do not 

undcrstand. Then rcad thc pagc a9ain. Thc sccond roadln9 will clcar 

up somo of thc confusion. Erase the lines_undcr items that you now 

understand. Rcpcat thc procesa two or more times, roading through 

the cntlrc pagc. nfter the last roading, look up only thosc ltoms 

that rcally prcvcnt you from gottlnq the qist of what you havc rcad. 
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After doinq -t~iS -f~~ ··a --~~-118;-·. ·;-~u·-,_~ii:i.:_-f·i~~::-tha·J; y~~--=_.d-~ -~;j~ --~.e-á11·Y . ., ... 
. . : -- "-· ', ' . - . _. - : " ;_ -.... - _' .. \ - _,.__ - - -_,_ - . _ .. _._- - - -.-,¡ _;_:.-'..' ----: _- '_- _,. _,,_ 

ne Od _to-- Uitd e r,~itii-~ d_--__ e·v_~ ~y_·;_;·wo_r·d _-, .. i~ > Ord:e_:r_ -~-~~º _._, q_1_éitn: ". _t,h,e_._:'_ ~-a_s:_1_~:'-º ~ n forma_~~: 

~~~:;;:;~:~:;=i~;g~:~i~1l;if tfil~~~¡~g"~iiiI~~i;;t1~i~i:~~!ii;~::uago. 
P.• 6 5 .. . . ·::.·:-· '} ':..:_ • ' ·' -~ -- :.:;-,:_ ,,._ .-.:"< .. : . ;-;:;:,-' '?:'.:.~}'·l .•. :. -~·:/::,~!/::: .':.· •. -,.-y~-.·.·· .• ~.:.• .•• :: .•• --" .é ~--:~,~~---

' ' - • , .•• ;.·. -: •,_ - ··- • :~:_:::·: ,; ' ; • - " :o- -

. -. '~°"'·· ____ -,·-~ .. :~~ . :,:,_.;:.· :~;::~--~< ~ :-~--::>~~:-, ~- '.'~ :·::·;:?: ·, '--,·~s:-~:~¿~; <:>:~,~~- :2::·-'- '. .. ;~~ ,;.:<_ 
Use .mner11onics. -··, . ~- ·--'~. -,·. --.-. ·'~-. · - · '"'..;'::' --/;_:/{ ,._._.-.:;~, 

· Hnemonics' ,aro• to'chn'iqu·e-s: that. ~~·~~ 'méa10:C:iZ'ati~oTI..-~aslor:: by·-; 

TherC aro m11rÍy kinds of mnomonic: dcv.i.d_es·~ _ '~YOU s_hC:i'u~d' oxp-1:Jrimo-n.t 

with. difforcnt anos to --sOo :which ·work bOst-"':.fQi yo~_·:- Here are somo 

you may want to try. 

J. Associate words with the phvsical world. Sometimos a word is 

moro oasily learncd if it can be associatod with color, size, sound, 

smell, feel, or somo other physical charactoristic. Any mental image 

you can form for a word can be hclpful. For instanco, in tryinq to 

remombcr namcs of vcgetables and fruits, you can associate somo with 

bcing ~ and ~· othcrs with being long and green, and so forth. 

4. Associato words with thcir function. sometimos it holps to 

associate words with thcir !unctions. Far exam9lc, when memori~ing· 

words for furniturc, you can qroup them according to which aro uscd 

far sitting, which !or lyin~, and so on. Think o! your favorito 

chair or couch. 

4. Use natural word associations, such as oppositcs. 

langunqc, sorne words tend to be naturolly associated. 

:In your own 

For oxamplo, 

qiven the word ~ and asked for another word that instantly comes 

to mind, most peoplc will mention ~· Word ~aira liko brother-sistor, 

husband-wife, black-whitc are automatically associated in similar 

wayu. Thcrcforo, whon learning words in a forcign lan9uagc, try to 

form pnir~ so thftt when one 1~ mentioned, the other instftntly come~ 

to mind. 
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6. Learn classes of words. soMotimos· it'"i's'· hol.l?fiil' to~·teftrn:).,,ords 

by class, such as color 

and numbers from one to 

toront orders, however. 

7. Learn relatad words. 

words, d4ys: of·- t-h~' week_-~_:~~~~th-~-·--:~f_;:_,~-h8<-year. 
ten. Try tO mem'ori~cf' th~in'-i'n~'~O·~-~~-a-Í dtf.:.· 

. '::;· '·:::·'.}· ::\_·,: _·:;;'-' 

Groups of words· -th'At .'Sha··r:e·'j-C~~~~~--,'··cor~; 
such as~. ~· whitish, are 

than aro groups o~ unrelated words. 

rrio~c -oaai1Y.::m·a:¡;,·ori"ze~d '. t-bg~ther 
:r:f you· 'hav_'e·.~--~,'_ºi'i-~t~ -:~·f,..;,o-~ds ·to_ 

memorizo, try to organizo thom into group9 th·a~--?~·¡:;~-r~;:-:'~- common coro, 

or try to link a new word previously loarned w~~-d.S-;."th.at,. havo the samc 

coro. 

•• Group words by qrammatical class • So111etimes:-- it- lielps f:.'o orgñnize 

a list of words by parts of spe'och: nouns, a.djeC:t.ivos·,- vo~bs, and so 

on. Nouns aro usually oa.sier to memorizo than·adjectivos a~d verbs, 

in turn, are easicr to memoriza than verba. You may, therefore, 

want to cpcnd more time en thc more difficult clasacs of words. 

9. Associote words with contoxt. You con olso associote ·a new word 

with the contcxt in which it occurrod. Thus: when tryin9 to rememb.cr 

a word, you can think of its context, and thc word will come back to 

you. For instance, in trying to remember the word fer breakfas~, 

think of what people usually talk about at breakfast, or think of 

a convcrsation about breakfast that you may have had in the recent 

past. 

pp 67-60. 

Hake crrors work. 

Errors are inevitable whcn you are tryinq to learn somcthinq 

as complox as a ncw lanquaqe. Sincc most crrors result from tho 

learning procesa itself, try to look on them as a potontial source 

of infor'!lation and a way of improving your skills. lloro are a fcw 

suggostions on how to daal with errors. 

2. Neqotiata with your toachcr whcn you want error corrccted. 

Sometimos, with all qood intcntions, a teacher constantly interrupts 

to corrcct students while they are tryinq to say somethinq. Whcn 
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this happcnB, t:hc studcnts_·_ may become intimidatcd, _lose a.11 in-

tcrest- in spcak_in9, _and_- fai-1 to -- l_earn 

thoy may· loarn_ ab_out': rirammar; At thc_ 

to communicate, althouqh . -- -

same time?, 'the 'teach~r may 

wond~r- ~h-y all~-.:~h:c. ~~-~~ac~-_{Ons'_ did not _ impr~vo·:·the -- stu-d~nt~ 1 ··speak

ing skills. or'he·:.--,.-r .. ~.~~~. of course, is -tÍ.at ·the Student-s ·sh.C!.uidn-~-t· 
be intorrupted':w!l~lc:=_._ they--are spoaking. ·Commcnts should--be ·made 

later; and only. the ~-ost-ser.ious .crroX.s should be corroCtod. Serious· 

errors aro those ·that ca~se misundorstan~in9 __ or that oC_cur -repe_at

edly. 

3 • .- Loarn from. vour Crrors whonever possible. 

sourcc of learning, you must do several thinqs. 

To make orrors a 

?istin9ui~h, whcnever possib1e, betweon a casual slip and rocurring 

error. Casual slips ore not serious ••• Errors that you mako 

_consi_stont1y, howcver, show that you havo not mastered some 

aspoct of tho languago. They rcquiro additional work. 

Try to undcrstand why you consistently moke a certain ki'nd of 

error. Is it bocausc you ore not cloor about a rule? or is it 

thot you have totally misundorstood a rulo and are applying a 

nonexistont vcrsion of it? Xs it bocouso you have not loarned 

tho boundories of the rule -that is, its excoptions? Check your 

textbook or ask your teacher far clarification. 

Be surc that you undcrstand your toachor's corroctions for clarifi

cation, 

Incorporate your teachor•s corrcctions into your own system of 

rules. 

pp 69-70. 

Uso your linguistic knowledqo, 

••• languaqes often show similoritios in pronunciation, grammar, 

vocabulary, and idioms. In such casos, you can rcadily apply what 

you alrcady know about your own languago ar other languagos you 

havo studiod ••• lloro are somo instanccs whcn such .in approach will 

mako learning anothcr language casicr fer you. 
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2. Use what you know about qrammar rules •.•• 

3. Use what you know aPout vocabulary. Many languages are rolatod 

and contain many of the same words, althouqh they may be pronobnccd 

or spellcd sllghtl.y di!ferently. Words. i~ diff~r~nt languaqcs that 

come from a common sourcc are callcd coqn3tes. For instance, Enqlish 

~. Spanish ~· and Gorman Huttcr loOk simflar bccause thoy 

all originatcd from the same parent word. L-:i:n_quaqos also b~rrow 

words from cach othor, eithcr with ar without adjustments ta mako 

them conform to grammar rules, as in the Russian verb -parkovat 

("to "ark"). Similarities in. vocabulary __ :should be_ noted bccaUSe 

thoy simplify your loarning task. 

Howovcr, bowaro of differe~ces. words '-that Look--the· samc but 

differ in meaning can cause problema·; For exampl.e-; a'sistir ._in 

Spanish does not mean "to assi.st"i it means "to :attend~'_.- •• -

pp 73-74. 

Let context help you. 

The meaning of a word or phrase is clarified -by ·1t~-: UBe ::1n 

spcc:ific sentence or social situation. The only. real way ,,to undcr

stand a speaker's messaqe or intention is to guess thc méanlhg, ·. 

something wo all do routincly in our nativa. languageS, ey guessing 

and taking risks, you will be able to confirm your understanding 

of a convcrsation, You will thcn Lcarn to note rolationships bct~oon 

words, phrasas, and scntcnccs in a conversation or text and amonq 

the participante in a discussion and qrow to understand thom bcttcr. 

In arder to Ldentify these important relationships, you should use 

what you know about your own or othcr languaqcs and nbout human 

relationships in qoncral, 

attention. 

llera ara somo contcxts that raquirc 

2. Use phrase or santanca contcxt to deriva maanin9. In most 

languagcs, thc mcaning of a word c~n only ba derivad from thc 

· contcxt of a scntence. tn English, this is trua of such verbs as 

to take and ~· Look at the varicty of mcanings associated with 
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these vcrbs: 

~t~o~d0o~"i~n~ ("to .kil.1") _• Wha~,-g:·-do1nQ'-at'' the 

,:to d0- oUt of ("cheat"), 

"office· (.;happeniri9"l"J -or 

to take bal.l.at· ("to rosemble!'.L.''. ;::~·:/:· . .. _-.. : "<; ... ·--e,:. .. 

4. Pay attentlon to soc:"{ ¿~text: ',s~~~Fwoi'd~,9.~in th:ir méanhg. 
loar9e l.y from social COn t··ex·¡::~\;:<:For.':' e~~?nPie-;·:-:.in_~_'at.iSSinn_·. s'DB tra· mea ns 

· - '_·~-..:c,•·.·_···~:'.;'.:"~}·,,'•-::•".;i;'•'._~;.,·'°·'Cci.:; .. ;.-·,";,-·,-c:-._.,:.-.,;c-;: ~ .. ,_- .• _ . . 
"sis ter" in tho __ co_ntex~-<~~-"_f':: ~-:_fnniil_Y_f._~::_¡,u_t:{:_'!n_u.~s:C-~,-~in_:· th~- con text of 

- a hos~1ta1. ·.¡.h~ '~nl.y~0-~~-~;;·:~~~~:~·_1·~-~r¡i-;.-~¿:¡·d·::~-~~~-f~t·á-~:d":~~-~~:~ ~/~rds .is in 

::d ,;~~:. the approprhta. socia1 ~ettin;~·, ::e '~l ~J ' 

.;:.r;:;' '.;:/) <' " ;;;.:;:_~. ' 
Learn to make irltell{gent gues-se·~· .. ;;.~ ··.·.!o·.\' ~;}--

:In lan gunge learninq, --1t:;·1~--::Ún~-d'rt-~O t . .:::-~~':·:'~~:;~_s-t~nt1Y try to 

deciphcr thc messaqo and tho sp~ako·r-_•~.:'1·n·t~~--tfOj:)~- ·-To .do this, you 

must apply what you know about' the;·wC:rid':a·nd·;-.;,boút, ·comniunication in 

general. Hcre are sorne wnys to make intol'.11·~-~~-t:"- gu'es~es about a 

mc~oagc, 

l. Look for the big t:iicturo. In trying to_ undcrstand a story, 

convcrsation, or passagc, it always holps to look for tho main tapie, 

mood, or sctting. This will holp you focu-s your--attenti'on and guoss 

othcr important information. Ask yourself ~ thc story or conversa

tion is taking olace. Is it in 11 storc? Thcn thcrc is probably talk 

about buying and scllinq. Docs it tako place in 11 restaurant? Thcn 

tho convcrsation is probably about food. ~ is involvod in thc 

situation? I! it 'is 11 doctor and patlont, one can assumo thoy aro 

talkinq ahout health and medicine. If it is a polleo officcr and a 

tourist, thcy may be talkinq about dircctions. 

about thc world to holp you guess. 

Use what you know 

2. Focus on thc important parta. A kcy skill in any learnlng procesa 

is idcntifyinq thc thinqs that are most import!"nt. Look for thc main 

topic or messaqc and don't worry about individual words. In thia 

way, you won't wastcyour cncrqy, and your learning wt.11 move ahead 

more quick ly. 
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Use nrohabllltiós.· Llke th;:): the 'pitarts of a nar-t~ ._e;;~.·:~ p_UZztc, 

l.:.nquaqe -·are _connectod, so oiii.:::e .. voU :sec·,~-th'c .. ovorall ~~~~l_f~-c~, -.':thcr 

thinq~ l'lª'.f fall inc:o place. tn.:..'.1'anq\1·.~-'1~-~- táC;~·~,:~,-~~-~c-cÍ:-tairl_- pr-ób_a

bi 1 i tic i; of ·accur rencc -tha t __ w-i ~ l_,- he l~:---'!'o_.u·, ~~:d_'i:>'~~-~-~i-i-d.-,, 11·_ ~~~~t~-~-c:e ~-~ • 

p 77. 

J\IOS FOR TllE LANGUJ\GE LEARNE~. -----.. 
La.nguaqc teachers. · -

Thc beqinnin~ staqo __ s of_:_ ia_nou_a~-~::-.f;:~'i:?·'¡_-~:~~:~_,su~~-Í:1'i~-:~,ª-~.º_- P~A_ce-:_in 
thc class:room "'"d are thus- -~¿,lded· bv·_;~h:o~_,~té~~-~b--:r-;-:Whi>-,~etó-'~~ines: th"e 

textbook and thc method and creatcs :tho·-:··~,l~:~s~'óO~~~~:¿~~~--~h-~·~;~-~- It _is 

inportant to rcrnomber, howcvor,· tha't ~oU_._s·h-ou'1"d:.~~~--.'~~-J:.y:·t~t-~ll~. ~~ 
your to<1chcr to dotcrmlnc thc course of·'·\;~~-i--.-_:'i~_,;.·1:".~-i.ri'_~/ -'1~(~h·o~_t· yoiJr 

.1 et; i ve input .1noJ particion tlon, oven_- th_Ó:~·,.;,?_s_'_~_-'.:o.~_·t~_-tii'."'.d_ing_~:-~e·_a:ch·or. 
will not be optimnlly f:!ffectivc. You.k~ow::,yoU_;s~lf:-:_-b.i's~r:_~-thorofor~, 
you should use sclf-knowlcdqc to 'ciCto_i:_m_inO';hOii''._-y-,;·u-\/i:1l~~l'~"ar:.ri\< It 

is a ~ood ic1ua to discuss your q~~-ls_·~·_nd- p-¡;of~rr·~d .. ~-~·;¡.~- .o-f :l.earning 

with thc teachor. 

Vour tcachor' s most imporÍ;an-t rolé is·. to ;mC)dCl.' ho~-: ~a-tiv'o- speak

~r~ communicatc, 

vour toacher j R al so an imnor.tant sour"co :-~!"' inCormation about 

haw thc l.lnquaqc is structu'rod. 

\'our toachcr should also be ablo to prOvide advicc on- how to 

studv a forclqn languaqc;.-

Thc tcachor al so -helps. _so'i:: 7ho spacc--_of ·you-r learning. I f .vou 

hav.:: trouble kooping up, tr.Y to lmpiovo·--your study skills and scok 

extra .hclp. 1e you find thá- spac~ too:-st.ow, ásk your tcachcr far 

additional rnat~riáls---t~ ·:ret'n-f~~Có"and extond thc basi,'c information. 

In oithor ca<Je". i.et"yoUr_,-te~ch.~r/~110~ that, thc pace is not right 

far you._ 

Vour t~ca~h-~cr·-:J.s. -~-¡-~-~~ ~-,, :I-;;;p~~t~~-t···~oU-i:.-c'E; o-f motivation. By 

rewardinc1 your prooro'ss, .. ._your .. teti_chor Can· CncournqC you- toward 

greator achicvamont. If .y.Our··toachor is not a qood sourcc of 

motivation, try to sWit-ch -tea'Ch6rs as aoon as possiblc. 
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On your own. 

You can study a foreign language without a teacher too. It can 

be done quite succossfu11y if you use proqrammed learning mnterials, 

tapes. or records !!!..!!. have access to a nativo speaker or speakers. 

It is also essential to get perlodic evaluations of your progresa. 

If you want to or need to study a foreign lanquago that is not 

taught in your geographic arca, or if you nced to go slower or faster 

than a regularly scheduled class, try to find an individualizcd or 

self-instructional program. 

pp 93-94. 

o 
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ACTITUD 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES H1iCIA EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

(INGLES) 

1. LQué tan va1ioso consideras saber una lengua extranjera? 

2. LPara qué pro¡XSsito la utilizarías? 

a} estudios. 
b} por placer. 
e) no lo sabe, eat& incluida en el programa de bachillerato. 

l. El aal:ler uno. lengua representa una ventaja a corto o a largo plazo, de acuerdo 
a tus planea personales? 

4, tcn.&.1 es tu ftctitud hac:ilu 

a} La lengua. inglesft? 
bl Los pa!sea de habla lnglesfto 
el La gante do habla inglesa. 
d) TUS maestros do ingl6s. 
e} TUs clases de. inqUis. 
f} Tus aalones de claso de inglés. 
gl Tus libros y demlls material de inglés. 

s. tc6mo ha sido tu experiencia en las claees an~erioros de ingllia? 

6. LQUt!i tan efi.oientes consideras quo han sido loa curaos anteriores de ingl6s? 

LA quiS ae debi6 l:ftl resultado? 

7. LQUl!!i tan adecuados consideras que fueron los materiales utilizados en tus -
cursos anteriores de ingllís? 

s. LC5mo croes que se podr!an mejorar los materiales? 

9. LQu¡; tan capacee o eficiontoa ·consideras que fueron tus maestros de ingUlís? 

10. LC6mo cr11ca que dcber!an sor? 

11. o!.Cu.&:l ha sido tu papel en el aprendiz.aje del ingu;s? o!.Quó has hecho para lo
grar dicho aprendizaje? 

12. LPienaaa que podrías hacer algo mS:s para lograr mejores resultados an el 
aprendir:ajo dol inglrlís? lQui!? 

13. o!.Podríae citar en doe columnas las tareas y responsabilidades tuyas y las del 
profesor? 

Alumno Profesor 
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PREGUNTAS O PUNTOS DE DISCUSION 

I, You the language lcarner, 

1, Según las autoras ¿quién es el factor m5s importllllte en el proce
so de aprendizaje de una lengua? 

2, lCu&l es la intcnci6n de estas lecturas?, 

It, tntellectual predisposition, 

3, lQUé son las aptitudes dentro de este contexto? 

4, Analizar qué facilid<ld tienes para aprender lenguas extranjeras •. 

5, lQuÓ inter6s tienes para aprender lenguas extranjeras? 

6, lQu~ recomicndnn las autoras al final de este texto? 

III. Attitude. 

7, lQue son las actitudes en el aprendizaje de una lengua extranjera? 

B, lCUáles son tus actitudes hacia el aprendizaje de la lengua y ha
cia la clase de inglés? 

IV. LOarninq style, 

9, lC&no se define al estilo de aprendizaje de una lengua extranjera? 

10. lQU& tipos de aprendizaje se mencionan? 

11, lQué hos hace decidir el estilo de aprendizaje apropiado? 

12, lQu~ recomiendan las autoras respecto al estilo de aprendizaje? 

13, Analiza tus preferencias de aprendizaje (indica si se ideñtifican 
con las mencionadas en el texto) , 

V. Past experiences, 

14. lDc qué formas puede influir la experiencia anterior en el apren-
diz.aje de lenguas extranjeras? 

lS. lQU6 se debo buscar al analizar la experiencia anterior? 

16, oespu6s del análisis lcuál ser!a tu actitud? 

17,lQUe sucede normalmente con la gente que ha estud1ado varia~ lon
quas extranjeras? 

lB. J\naliza tu experiencia anterior en el estudio de la lcnqun cxtran 
jera. Detecta la (sl causa (s} para heber llegado a los resulta-~ 
dos lqué lograste y cufil será tu actitud en el futuro? 

a 
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VI, Clari!yng _objetives, 

19. l.Qué resultados se obtendrSn si se tienen objetivos bien definidos? 

VII. Settinq objectives. 

VIII. 

20, tQUi!i so puedo lograr si se tienen objetivos bien definidos7 

>) 
Bl 

21. La medida en que se sigan los propios objetivos y se 4dopten los 
del curso determinará~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

22, tcuJUes son tus propios objetivos en el aprendizaje de una lengua 

extranjera y cómo se adaptan el curso o viceversa? 

Keeping objectivos rcallstic, 

23, tcuál es la idea que 9cneralmcnte se tic11c al cm9ronder el estu--
dlo de una lenqua extranjera? 

24. LQué reacci~n se tiene al no lograrse los resultados esperados? 

25. LC6mo se pueden evitar estos resultados negativos? 

26, o?.Qué se debe considerar al fijar los objetivos? 

27. lQui! se debe decidir en cuanto o las habilid.::i.des? 

26, Analiza los objetivos del curso y decide si son roit.listas conside 
ro.ndo el tiempo, la dificultad do la. tarea y tus necesidades fut!:!:_ 
ras. 

IX, Rcading objectives. 

29. lCUántos niveles de lectura se mencionan? Explica alguno de ellos. 

30. lQué nivel crees que puedes alca.nzar .al terminar este curso y por 
qui!? 

X. The communication procese. 

31. lCU5l es la esencia de la comunicaci6n? 

32. lQuli se debe tener en mente si se quiere aprender otra lengua de -
manera rápida y eficiente? 

33, lDe qué manera se puedo acelerar el aprendizaje de una lengua di- · 
ferente a la materna. 

XI. Tho nature of languago. 

XII. llow to be a botter languagc lcarneri lua.rning strategle!l, 

34. lQuién puede t1iyudarnos a or9ani:z:ar mejor nuestro estudio y por qué? 
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35. lPor qué no so puede esperar que el maestro nos diga absoluta-
mente todo lo que tenemos que hacer? 

36. De las técnicas mencionadas. lcu5J.es te parecen mSs adecuadas? 
Ponlas a prueba durante dos semanas y analiza los resultados. 

Loarn from othcrs. 

37. lQué experiencias de tus compañeros puedes aprovechar? 

JB, lQUé se dcberia hacer al descubrir que una estrategia funciona -
bion1 

39. lQUÓ se entiende por sor independiente? 

XI.V, Organizo. 

40. lCuálcs son los aspectos que debemos orqanizar? 

41. lcuSl os la mejor foPl'!a do estudiar el vocabulario do manera or
ganizado.? 

42. lC5mo so puedo organizar el estudio de la gramStica? 

43, lCuálcs de estas formas de organizaci6n utilizar!as? Ponlas a -
prueba durante dos o tres semanas. 

44, lQuÓ punto consideras más importante en rclaci6n a la formulación 
de un programa de estudio? 

45. lQUé har!as para aprender algo nuevo de la lengua cada d{a? 

xv. Be creative. 

46, lPucdes mencionar una manera de experimentar con las reglas grarn.!_ 
ticalcs de la lengua extranjera? 

XVI. Make your own opportunities, 

xvrt. 

XVIII. 

47. lQué tipo de estudiante tiene más éxito en el aprendizaje? 

48, lQué tipo de tareas se deben hacer para aprovechar mita la clase? 

49, Una manera de mejorar tu aprendizaje es realizar lecturas habitu!!, 
les. GCómo debes seleccionar los textos a leer? 

Learn to live with uncertainty. 

SO. GCuándo y a quiénes se le presentan situaciones confusas? 

51, lCU1il es su reacción por lo general? 

52. GCÓmo se puede evitar la dependencia constante del dicclonario? 

Use mncmonics. 

53. lQué es la mnemotecnia? 

54. lQué tipos de asociaciones se pueden hacer para mejorar la memo
rización de la lengua? 
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SS. lCU.S:les de las técnicas recomendadas usarías tG? 

XIX. Hake errors work. 

SG. lCÓlllO se consideran los errores en el aprendizaje? 

57. lQUé sugerencias se dan para aprender de los érrorcs y de qu6 ma~ 
nora se pueden aprovechar? 

XX. Use your lincruiatic knowlcdge. 

58. lPor qu~ es posible aprovechar los conocimientos de nuestra pro
pia lengua? 

59. lCómo podemos facilitar el aprendizaje del vocabulario? 

XXI. Lot context hclp you. 

60. lCuS.l es la Gnica manera de entender o aclarar el significado de 
las palabras o frases? 

61. c!.Do quS manera se puede confirmar que entendimos adcc:uadruncnte -
una conversación? 

62. lQué se debe utilizar para entender las relaciones entre pa.lnbra8 
frases y oraciones en una conversación o texto? 

XXII. Learn to make intclligent qucsscs. 

63. lPara qué s& puede aprovechar el conocimiento del mundo y de la 
comunicaci6n en general? 

64. lQué se puede hacer para entender mejor una convcrsaci6n o texto? 

65. lQu.é se considera como una habilidad.clave en el proceso de apre!!. 
dizaje? 

XXIII. Aids for the languagc learncr. 

66. LC6mo se describe a las primeras etapas del aprendizaje de una le!!. 
gua y cuál es el papel del maestro? 

67. lPor qu& debe participar más el .o.lumno en su aprendiz.o.je? 

68. lCuálcs son las funciones mSs importantes del maestro? 
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I You, the ·i.angua.90 .learnor: 

Lla ·ide~_ en -"..;st·e t.~k~o ·es ros~J.ta·r J.a im~ort'-¿_~cia del s~ 
jeto. qu~ ~~ a· aprenüo~::~a,_ lengua·. ·'s"n 'mU.C:haS· o~:r._Sioóes 

v~rdaderoJ ain oiiibarqo, en 1a m~yQr-I~_\ie .-iaS 'a.ituacionos 

es ol .alumno 1.a causa del. 6xi.to o fracaso en oL ._aprcnd!,_ 

z..lje. Sor!á aeonsojable pedir a los alumnos que anal.!-

cen honasta y objetivamente cutil debcrta_ sor su P_"'."rt.ic!. 
pación en el proceso de aprendizaje de la leng-ua y si 

osa partici.pnci6n so llev6 a cabo o.docuadamante en sus 

experiencias anteriores. 

Il Intollcctual predispositions. 

El prop6sit.o de esto texto os haeer notar el papel que 

jue9an las aptitudes en e1 aprendi~ajc de lenquan,os d~ 

cir la facilidad natural con que cuentan ciertos indiv! 

duos para realizar dicha actividad. Sin ombo.rqo~ el 

mismo texto pono de manifiesto que la capacidad para e~ 

te tipo de aprcndizajo no os suficiente sino que as ne-

cosario ser constante en el mismo. Este punto puode m~ 

tivar a aquellos alumnos que consideren que no cuentan

con esa facilidad natural para aprender lenguas. Por 

lo tanto, los puntos a discutir en este te"Kto eorínn~ 1) 

analizar cuSlos son sus aptitudes para apren~cr lcn9uas 

extranjeras y 2) de qué manera pueden realzar esas apt! 

tudas (si son positivas) o cotr1ponsarlas (si son noqati
vas). 

Il:t Attitudc. 

Relacionado con el aspecto intelectual que es la ~ptitud, 

está el aspacto emocional o nctitud hacia la lcnqua ex

tranjera que so ostA nprondiando. En esta ocasión sc-

rta conveniente que ci alumno analizara sus actitudes 

hacia la LE y hacia la gente que la hablQ, En esto pun-

3~) Por razones dt? espacfo sólo se inclufrán algunos ejemplos. 

a 
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to se pueden aclarar qui:z:S.s problOma~. de·· ti¡;io emo,cional 

que el alumno tonga y que provoqu_en éuB' ·-a~titudes: riega t.!, 

vas no s6lo hacia. l.a lengua Y. la gente que habla, •_sino 

hacia los maestros o los matertaies ·que_---so utiliz~r;,n __ a!l 

teriormente. Creo que es en ·rolaci6n- a:·este. _último Pun

to en donde los alumnos pueden tener problemas en:. el - -

aprendizaje de la LE. 

IV Learning style 

El alumno deberá entender que el aprendizaje de una LE:. 

es simplemente una forma del aprendizaje en gcnoral1 por 

lo tanto, sor& necesario analizar sus preferencias o ca

racter{sticas de apr~ndizajo y reconocer& que el punto· 

principal consiste on adaptarse a la situaci6n que so le 

presente, es decir necesita tomar la decisión mSs adecu~ 

da. 

V PAST EXPERIENCE 

Es importante reconocer el efecto quo la experiencia ª.!?. 

.terior, soa lista positiva o negativa, puede tener en nu~ 

vos intentos para aprender una l~ngua extranjera. En e!,_ 

te texto la discusión se puede centrar on los siguie_ntes 

puntos, a) analizar si l.as experiencias anteriores fueron 

positivas o negativas¡ b) si fueron negativas, lculilos 

~ueron las causas? Externas: el maestro, los materiales, 

ol método1 o intornas1 falta de motivación, 

cia, etc.) e) lCual debería ser su actitud 

gua y su aprendizaje en el futuro? 

VI CLARI~YING oaJECTIV~S 

inexperien

hacia la le!! 

Lo importante es que el alumno se dú cuenta del efecto 

que se puedo lograr on el aprendizaje do LE al tener ob

jetivos bien definidos, sobre todo si él los toma como 
suyos. 



5. e o N e L u s I o N. 

Después de haber examinado las diversas causas que contribuyen al e!_ 

caso éxito en el aprendizaje del inglés en el CCH, se llega a la conclusi6n 

de que son varias y no fáciles de corregir. Se examinó la situación de tr!_ 

bajo que se da en el Colegio, la cual no es favorable ni para los alumnos 

ni para los maestros. 

Se vio que la institución fue creada sobre bases muy progresistas y 

apropiadas al tipo de preparación necesaria para los alumnos de esta época. 

El hecho de que se les prepare para dominar diversos lenguajes y métodos r~ 

sultará ventajoso para ellos. Es necesario temar en cuenta que hoy en dfa 

no es fácil que los alumnos adquieran y almacenen toda la infonnación disp2_ 

nible en relación a una materia; es más útil aprender métodos y entrenar a 

los alumnos para obtener infonnaci6n y para resolver problernas por si solos. 

T.arnbién en la materia de inglés el alumno se beneficiaria más al dominar m,! 

todos de investigación y adquirir hábitos de estudio que le facilitarán la 

solución de problemas que se le presenten. Los principios de creación del 

CCH siguen vigentes y es necesario intentar rescatarlos y aplicarlos verda

deramente. 

En este trabajo se han analizado asimismo aspectos teóricos relacio

nados con la materia de inglés. De esos aspectos el más importante es el 

proceso de lectura. Aun cuando hasta el momento no se ha alcanzado un con9_ 

cimiento claro acerca de dicho proceso, es obvio el progreso que se va lo-

granda. Falta mucho por entender pero se está encontrando el camino por 

el cual se debe avanzar. 

El verdadero valor de la investigación y experimentación sobre la 

146 
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comprens16n de lectura consistirá en la aplicación de dichos descubrimientos 

en la labor docente. Serla sumamente importante aplicarlos y comprobar su 

validez. Toda la discusión relacionada con el proceso de lectura debe ser 

considerada en la planeación de los cursos, en la selección de materiales y 

actividades de clase, en la evaluación, etc. Asimismo se deben considerar 

las caracterfsticas de los alumnos (sus aptitudes para el aprendizaje de una 

LE, sus conocimientos y experiencia anteriores). 

Se ha propuesto como solución al problema descrito la aplicación de 

un enfoque humanista en el cual· se combinan la autonomfa y la individual iZ!_ 

ci6n. Se pretende, de acuerdo a las ideas que fundamentan al CCH y al mod,g_ 

lo de Holee, iniciar al alumno en la autonomfa al planear sus estudios; así 

mismo se intenta considerar las caracterfsticas individuales del alumno. En 

resumen, se desea que los alumnos lleven a cabo.diversas tareas que antes 

realizaban solamente los maestros. No se trata solamente de restarle trab!!. 

jo al maestro, de hecho eso no se logrará, sino de ayudar al alumno a res

ponsabilizarse y a tomar decisiones adecuadas que le beneficien no únicamen. 

te en su materia de inglés, sino en su aprendizaje general. Se trata de en. 

seílarl e un método: "c6mo aprender a aprender". 

Esta propuesta es a largo plazo y se irá desarrollando a traves de 

una secuencia de experimentos, 1 os cual es se perfeccionarán confonne se ad

quiera mayor experiencia y conocimiento en el manejo de esta metodologfa, 

El primero de estos experimentos consistirá en probar parte del curso dise

i'lado, de manera general, para el cur!>o de inglés. Se prev~n resultados po

sitivos, es decir que los altnnnos sometidos al tratamiento propuesto carnbi!_ 
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rán su actitud hacia el aprendizaje de la LE y consecuentenente lograrán m!. 

yor éxito que aquellos del grupo control. El registro sistemático de los r~ 

sultados logrados irá marcando la pauta de futuros experimentos por lo que 

hasta el momento no se pueden dar conclusiones; solamente se puede hablar de 

los resultados que se esperan, los cuales se supone serán positivos. 

En resumen, esta tesis propon~ el inicio de un trabajo que continuará 

por mucho tiempo porque constantemente se buscará la perfección. 
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ANEXOS DE ,LA TESIS. 

J) Tabla de variables· de ·aprendtZaje {dickinsi:tn y carver). 

2) . 
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