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INTRODUC CI ON. 

En el presente trabajo denominado: "Mecanismos de

introyecci6n y proyección en la -integración de una leB,_ 

gua: el idish"; tratar~ de dar a conocer mi~ experien

cias y obse~vaciones como educadora, en una escuela, -

en donde se tiene por meta, enseñarles d· hablar a los

ni~os desde muy pequeños1 un idioma nuevo, que es el -

idish. 

Idioma (id.ish) que como quedará comprobado en el -

desarrollo posterior de esta tesis, va a pasá.r a ocu-

par el lugar de alimento principal, al nutrir y robus

tecer, por me.dio de su incorporación, el cuer_po de to

da una sociedad, dentro de la cual, el mismo por su c~ 

r~cter de lengua materna,•se va a constituir en la -

fuente proveedora de la uni~n y de la fuerza interior 

de todo ese grupo social al que se debe, y en el que -

es hablado y utilizado por sus integrantes, con el 'dni 

co fin de mantener vivo el propósito de la identifica

ción. 

• 



EL IfilSH. (SU ·msTORIA.-ORl.GEIES LINGUISTICOS). 

¿ Qué particularidades ~iene? ·o¿ Qu4 idioma es el---

idish?. El idish es un idioma que se crea data d~sde el Si

glo X, aún cuando, los primeros man~soritos escritos en -

ese idioma aparecieron, más bien,_ por el año de 1396. Aun-

que, es muy probable, que los manuscritos escritos anterio!:_ 

mente, se· hayan perdido a oausa del frecuente errar. de l9s

judíos por diversos países del continente europeo. 

El idish~ como idioma,. surgi~ a orillas del Valle del -

Rhin, en un principio como un dialecto derivado del alemi!n, 

para mlts tarde, llegar o. constituirse en idioma por sí solo. 

El idish, se escribe con caracteres hebreos, do derecha a -

izquierda, contiene un grah nllmero de ·vocablos hebreos y -

arameos, as! oomo tambi6n, una gran cantidad de expresiones 

eslávicas, otras tantas dori vada'l:!J del ing14s, del francés y 

.de otros idiomas, aun cuando, en el fondo se constituy~ -+

del alemán. Las palabras extranjeras que -contiene ei idish, 

fueron adaptadas a esto idioma, como una consecuencia debí~ 

da al intonso comercio que existía entre ios judíos de Ale

mania y aquellos que residían en Rusia, Polonia, Bohemia, -

etc. A causa tambitin del cont!nuo errar de los judíos de un 

país a otro, además de que d~ante el tiempo que ,Permanecí-. 

an en un determinado país. iban introduci'.endo vocablos nue,.~ 

vos tomados del idioma del. lugar, qu-e más tarde, fueron in

corporados al idish para quedar como parte integrante del -

mi,smo. 
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No por haberse dorivado en un principio el idish -~ 

del alemán, tiene 1Ssto sus mismas características,. sino 

por el contrario, se pueden apreciar diferencias tanto

en la pronunciación como en la construcción adom..:1s, de

tener cada cual una gramática propia. Cuanta ol idish -

con un vocabulario coreano a las 90,000 pal~bras y---

aproximadamente con 60,000 frases y expresiones idiomá

ticas. 

La característica principal y más importante del -

id.ish, es que desde sus orígenes ha servido do lazo de.

unión o como punto de contacto a todos los judíos dol -

mundo. 
1 

Más tarde, y a medida que pas6 el tiempo, se vino a J 

constituir el idlsh, en un idioma representa.ti vo de un

pueblo, como un medio de expresi6n de $U cultura. Pero

todo ~sto no se realiz6. fácilmente, sino que fueron ne

cesarias· las influencias de m~ltiples experiencias sen

tidas en ol transcurso de la historia del pueblo judi9. 

La historia de los judíos data desde hace m~s de --

5,000 años, y so ha Visto que en su larga trayectoria,

los judíos, han pasado por una serio de oxperioncias -

que a la larga les han dado las características propias 

de un pueblo. 

Como. es bien sabido, a lo que actualmente se le co

noce como pueblo judío, empoz6 siendo una idea filosóf!.. 
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co - religiosa, en manos de un individuo llamado: "Abr!_ 

ha.m"; id,ea filosófico religiosa, contraria a las ideas-
~ 

de su ti~mpo y que postulaba la creencia en un sólo-.-

Dios y la promesa de obtener seguridad en la Tierra pr,g_ 

metida {una tierra de la que emana leche y miel). Más -

tarde, esta idea preconizada por Abraham se fue exten-

'diendo, es decir, fue siendo cada día má~ aceptada, en-

un principio, dentro de las características sociales de 
una familia, con Abraham; despu~s dentro de las partio!!, 

laridades de un clan, c-::1 Isaac; hasta Legar a cons·ti

tuirse en la base filos'¡ico moral de una tribu, con J!_ 

cob; y ya lograr su oulminaci6n al integrarse en un pu!;_ 

blo, con Moisés. 

Siguiendo esta línea de pensamien~o, cabría la posibi 

lidad de pensar en Abraham, en Isaac, en Jacob¡ como P.!. 

dres substitutos, en esta idea filosófico moral como la 

madre, y en los integrantes de las diferentes tribu~,-

como los hijos; así, hasta llegar al concepto de fami-

lia integrada, cuando ya se constituyeron on pueblo, r~ 

bustecido y fortalecido bajo la presencia de un padre y 

guia espiritual que fue Mois6s, héroe bíblico, bajo cu

yo mando de pad~u, qued6 constituido en número el pue-

blo judío, y que bajo el cargo de maestro o guia espiI1_ 

tual, promulgó las leyes de ia religión judía y además, 

fortaleció y di6 escericia a lo que actualmente se le de 
r -

signa oomo puoblo de Israel. Porque no fue, sine hasta-
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que Moisés--liber6 a los esclavos judíos de manos del -

.faracSn egipcio y que los cond1;1.jo despufSs do'40 años de 

orr.ar por el desierto, como trpicos grupos ndmadas, a

Palestina, que quedcS cQnstituido y establecido ol pue

blo de Israel, con sus oa.racterfsticas propias, tradi

ciones comunes y sobre todo con el sentimrento de un -

mismo destino. Este fuerte sentido de destino com~, 

nos explica. como fue posible que un pueblo escaso en -

gentes y dispersado en diferentes lugares del mundo,

haya logrado sobrevivir, y como justificacidn a. ese -

su sobrevivir físico, hayan legado a la humanidad un -

record de creatividad sorprendente. 

Después de haberse establecido el pueblo de Israel -

en Palestina, fue cua.nd~ ~ste.empezcS a gozar de su li

bertad y de la seguridad de un suelo propio, en el que 

los 'hebreos empezaron a trabaj~ y a vivir una vida. -

normal como todos los demás pueblos. 

lfue en esta ~poca que tuvieron como gobernantes a

Sa~l, gracias al cual, se logr~ una exitosa resisten

cia centra las tribus circunvecinas, que de vez en--~ 

cuando los atacaban·. Más tarda., con David, se logra.ron 

ampliar los límites físicos del país, además se alejcS~ 

completamente a los enemigos; y se fundcS en Jel'Us~lem

la ca.pi tal del estado; lugar a donde fuo conducido el-· 

ArccSn Sagrado por Davi·d, cuando late ·hizo su entrada -

triunfal a la capital. Así fue, como la capital se coe., 
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virtió en el centro mis importante de dévoción religio

sa, aumentando aún m!!s'en importancia, cuando SalomcSn;

hijo de David, construyó en la misma capital, un templo 
.. 

imponente al que venían judíos de todas partes a adorar. 

a Dios, y que aún despu~s de haber sido destruido perma -
nació en el alma de muchas generaciones como el s!mbo

lo de la majestuosidad de Dios. Tambil§n durante el rei

nado de Salomón so logr:a.r0n ampliar los l!mites cult-u.r!, 

les del pa.:fs, se edifica.ron ciudades muy importantes, -

so alcanzaron buenos morcados y buenas relaciones con -

numerosos y prósperos estados vecinales •. 

Pero sin embargo, esta situación de ~alma y prospe

ridad, que surgi6 a raíz de haberse establecido los ju

.dios en la tierra tantos años atris prometida,que les-

brindó segu.ridad·de un suelo; de un territorio nacio-

nal, en el que pudieron ~esenvolverse y de~arrollarse

libremente, e. trav~s dei' tiempo y de. la historia, gozó~ 

de una gloria muy pasajera¡ ya que a¡ poco tiempo des-

pu~s de haberse establec~do los judíos en Palestina, 8!!. 
1 

frieron ,stos su primer derrota militar a manos de los-

babilonios, derrota militar que trajo como ~onsecuencia 

el primer ~xodo de los judíos de Palestina, al ser .~s-

tos capturados prisioneros por el pueblo invasor y co

mo tales llevados a 13a.bilonia, lugar en donde a pesar -

de h~ber perdidola lucha f!sica no perdieron su fe reli 

giosa, y es 4sta una de las ·causas por las cuales pudi!, 
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ron seguir sobreviviendo como pueblo. Tambi~n debido---

al fuerte sentido de nacionalizaci6n inspirado en esa---

lpoca ppr los profetas. 

La. historia de los e:x:ilos., comienza con ese primer-

exilio y no termina. sino hasta al momento en que se -- -

vclvicS a instara.r el nueve esta.do de Israel én el año--

de 1948. 

Durante el transcurso de ese tiempo, es dooir, du-

rante el tiempo que los Jud!os no tuvieron suelo propio -

suoedi6 que los pueblos que adquirían predominancia y - -

fuerza en un determina.do momento, se convertían en los- -

ocnquistadcres y dominadores, a.sí tenemos, entonces que 

después del imperio de lo~ persas, Vino m~s tarda, el--

de los griegos, luego el de los romanos, etc. Así hasta. -

llegar a la ,poca de mayor auge del cristianismo. En -~

esa época la. lucha fue m~s tr~ca, por ser, no tanto---

una lucha militar, como una lucha de f6 e idease Con el -

aumento de la fuerza. del cristianismo, los j~d:tos fue----

ron al principio expulsados de España., después de Port'!!, -

gal, luogo de Inglaterra, Francia51 La. dnica salida que--

ten!an los judíos l>a.ra sobrevivir, era. el bautismo o -

buscar asilo en .algún otro rinccSn del mundo; a.sí fue, --.! 

como llegaron a Polonia, pues fue este país el que les-

abrid las puertas al igual que Constantinopla. Pa.:t'ses--

en los que con el tiempo se fundaron grandes centros h!.,-= 

bi tados por judíos. S61o que en esos lugares no so les deba 
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a los judíos los mismos derechos que a los ciudadanos,

como tampoco se les tomaba. en cuenta como tales, es de

cir, se les restringió toda participación en la vida P2. 

lítico social del país. De ahí, surgió la necesidad de

los judíos de unirse formando grandes conglomerados o -

centros, en donde las fuera permitido vivir unidos bajo 

una misma organización social y cultural. 

Pero este tipo de modus vivendi no d~ró mucho, por

que el poco tiempo después de haberse establecido los -

judfos ·en e·sos países, empezaron los habi tantea del lu

gar a rebelarse en contra de ellos y a causa de 4sto 't!!, 

vieron otra vez que huir, o buscar refugio en algún -

otro lugar o ciudad del mundo. El lugar ideal para est~ 

blecorse era Israel. El Is~ael soñado e idealizado du-

rante tanto tiempo por los judíos, como fuente de trB.!t 

quilidad espiritual y material, como refugio a sus pe

nas y doloroso Nada más que lo peor de todo ~sto era, -

que ni adn hacia Israel podían los jud!os dirigir sus 

pasos, porque Israel estaba también en ese entonces, -

ocupado por alguna otra nación, y no fue sino hasta el

año de 1948, cuando los jud!os se rebelaron en contra -

del mandato inglés, que so convirtió en realidad, el -

sueño de todos los judíos, al lograrse la independencia 

de Palestina y quedar así establecido y recou~dido ante 

los ojos de todo el mundo el Nuevo Estado de Israel, 

A través del breve relato de la historia del pu.!!_ 
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blo jud!o, se puede dar uno cuenta , que aunque en m1U

tiples ocasiones fue destruida la vida comunal, no fue

destruido as!, el pueblo como grupo o entidad cultural, 

y como tal fueron jugando roles importantes en cada ép2, 

ca y en cada territorio; y aun cuando no tuvieron una

tierra pomun y en un tiempo un lenguaje com,m, permane

cieron, sin embargo, siendo un pueblo. El secreto de e!!_ 

ta fuerte unidad dentro del grupo, radica en un pasado

com,m y en una ftf común. Porque para los judíos su he

rencia espíritu-cultural ha sido vital en todo el trans 

curso de su existencia, por haberles faltado durante su 

desarrollo, ciertos elementos que son fund~entales pa

ra la con,sti tucicSn de un pueblo, como por e;jemploa un -

territorio, un astado, un lenguaje, etc. Y sólo gracias 

a ese sentido de un destino oom-dn, producto de un pasa

do común, fueron capaces los judíos de encontrar subst!., 

tutes secundarios, que vinieran a reemplazar la falta -

de suelo propio, entre estos tenemos: el poseer ba --

rrios de su propiedad, en la mayor parte de las ciud8r.!

des europeas y orientales, tambi~n, como no ten!an los

elementos necesarios para formar un estado, se integra

ron en un quasi-esta.do, bajo cuyos límites mantuvieron

interrelaciones, tanto sociales como intelectuales. Ad!. 

más, orearon un idioma, el idish, que por su vite..lidad -

y desarrollo, qued6 convertido en el lenguaje y expre-

sidn de toda esa cultura, de toda esa sociedad, a la --
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que represent4 y representa toda.vi'a. Idioma que se -

constituy~ primordialmente, como un producto b~sioo -

de la herencia historica del grupo social al que se -

dobe. 

Pero lo m~s importante y oaracterfstico do todo

tfsto, es que, adn cuando, los judíos vivieron durante 

tanto tiempo, bajo esas condiciones, siguieron mante

niendo vivo el deseo de sobrevivir como un pueblo 7 -

como una entidad esp!ritu cultural. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta a los niños con

los cuales trabajo, m4s a'l!n, A los niños de toda la -

escuela, de otras escuelas, y en general de toda la -
' comunidad judía, podemos observar, si no en ellos di-

reotamonte, s! en sus padres y mayoros, que aun ac

tualmente persisten dentro de ellos, rasgos antiguos, 

característicos y mU3" comunos al pueblo judío. Pero -

que debido, a las influencias que ejercieron, el tie!!!. 

po y los constantes cambios do lugar, sobre ellos, -

dioron fato~ lugar al surgimiento de ciertas varian

tes on la f~rma do llevar a cabo, las costumbres, ri

tos y tradiciones actuales. Al grado, _de que en la ag_ 

tualidad, se puedo notar una diferencia. -muy marcada,

por ejemplo; on la forma de llevar a cabo los ritos -

tradicionales entre los jud!os ashkenazim y los ju

cl!os sefaradim, aparte de que ambos grupos hablan un

idioma diferente. Sin embargo, los dos grupos conser-
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van en el fondo, los mismos concepto~ y· princi¡,ios lt:\.• 

cos y morales, prottltilgadO$ en la Tora; que es la base ""! 

. . ' ' 
filos~fico moral de las culturas. El cambio de idi~ma,-

cier1as diferencias, ~as muy ~c~das y otras apenas -

perceptibles,. en la conducta.de los. dos grupos, se de

be, como he dicho antes, a la influencia-del lugar eµ• 

el que :vi vieron y a la influencia. del tiempo transcu- -

rrido durante su permanencia en un determinado lugar. -

Los judíos sefaradim, por haber residido durante-_ 

más de 7 siglos en España., crearon el ladino{dialec- -

to derivado del español); que se vino a constituir en -

el idioma representativo de ese grupo; mientras. qu~ - -

los judíos ashkenazim, que vi vieron durante tanto·_....: -

tiempo en Alemania, crear.en el idish, al igual que -

los judíos sefa.radim, por una necesidad de ·Comunica.---· 

ción interna, como una lengua de uni<Sn, que lef! brin ... -

dó posteriormente la fuerza y capacidad de expresión

personal y característica de sú grupo. 

Tu.e a.sí _como, el idish, se convirtió en una léngu.a.

materna, la cual, no se tenía que ir a aprender a. ninga 

na escu&la, sino era en casa donde se aprendía, al lado 

de los padres. El único lugar, a donde iban los niños

a aprender, era a la .. oasa del rabino, paro ahí, no -

iban a aprender a ~eer y a escribir el idish, sino so

lamente a obtener conocimientos en hebreo, para poder

leer, escribir, y entender los escritos sagrados. 
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El aprendizaj~ del idish en establecimientos, fue ... 

mucho más posterio~, y surgió a ra.!z d~l. deseo, de que 
f', 

el idash no se llegara~ extinguir como 'idioma, esto -

sucedió, mas bien, cuando los· judtos ashkena&im inmi-

graron a Am4rioa, sobre todo a los Estados UnidosJ doa 

de se encontraron con unas formas de vida completamen

te diferentes a las que e·11os hBrb!a.n llevado ... en Eur~, 

y ·a las cuales se tuvieron que adaptar lo md:s r~pido' ~ 

posible. Por causa de la necesidad de adaptación, de --
,. 

los nuevos inmigrantes, el idish,:ru.e perdiendo fuer~.~ 

al grado de .. que en la actualidad, se ha convertido en 

un idioma devaluado, principalmente entr.e las segun-

das y terceras generaciones de judíos nacidos en cual 
. -

qu;er• pa:i,s de Amtfrioa;debido a la necesidad que tuvi!, 

ron sus padres y abuelos de adaptarse a las nuevas-fo!:_ 

mas do vida. Agregado fato, al surgimiento del heb~eo, 

ya no oomo una lengua utilizada sólo en los t~xtos S!, 

grados, sino como una lengua modema, viviente·y lo -

bastante fuerte, como para ha~er logrado unir a los ju 

díos de cualquier parte del mundo. Sin embargo, a pe-. 
sarde toda esta situación desfavcreoedora ai idish,-

sigue éste luchando calladamente por sobreviVir, por -

no desap~ecer como idiom~, 1 por seguir sirviendo co

mo medio de comunica~i~n a una colectividad, cuya cul

tura eªtá fincada sobre las bases del mismo. T lsto -

se puede .comprobar fácilmente, por medio del recuento

de la cantidad dé alumnos, que asisten actualmente a -
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las escuelas en donde se ensaña idish, y en las que se

verá que el porcentaje do niños que vianon a a),..".:nder -

idish, es mucho mayor, que en la.a escuelas, donde sola

mento so les enseña como lengua auxiliar, el hebreo, y 

~sto se debe al hecho, de que los padres de estos niños, 

se han dadc cuenta y además, han sentido la necesidad de 

reforzar el ~onocimiento y aprendizaje del idish y de lo 

judío, como un mecanismo de restituci6n de aquello que -

ellos sienten haber perdido, en un principio, por la ne

cesidad imperiosa que tuvieron de adaptarse al nueve B.!!._ 

biente y posteriormente por la tremenda influencia que -

ejerci6 y que· ejerce todavía el ambiente sobre ellos. De 

ahí,que lcbs padres se vean en la necesidad de mandar a -

estudiar a sus hijos, a aquellas escuelas en donde se -

les enseña el idish, para que con esta medida, ellos se

sientan más tranquilos, y a la vez compensen esa falta -

de identificaciln con el grupo, que ellos han sentido, y 

que ahora quieren que sus hijos no lleguen a percibir. 
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LA ESCUELA. (CARACTERISTICAS DEL GRUPO), 

En la escuela donde trabajo, "Colegio Israelita de 

México", se cuenta., con niños que asisten desde muy pe

queños hasta que llegan a ser alumnos de preparatoria. 

Como idioma inicial se les enseña solamente el idish, -

durante un periodo de dos años, (kinder chico y kinder

grande), despu~s en preprimaria y en primer año se les

enseña al mismo tiempo a leer y a escribir, tantc el -

idish como el español, y no es sino hasta el segundo -

grado cuando se empieza a impartir el hebreo, alternan

do con las clases de español y de idish de que ya antes 

he hablado, As!, hasta llegar a la secundaria donde es -

agregado el ingl6s. 

Las edades de los niños del kindergarten fluct~an -

entre .los 3 a 5-6 años; y el agrupamiento se hace toman

do en cuenta la edad. Los niños de 3 años son colocados

en un solo grupo, los niños de 3 a.ñas y medio en otro~ 

grupo, los de 4 en otro y así sucesivamente. El kinder -

chico se compone de niños de 3 a 4-5 años (el grupo de 3 
años es considerado como secoi& maternal). En el kinder 

grande los niños están desde los 4 hasta los 5-6 años. 

Este tema de la edad tiene importancia, porque de

ella va a depender que el niño entre directamen1e del -

kinder grande a primaria o que el niño permanezca en -
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preprimB.l'i~, debido a que es necesario que el niño 10 .... 

gre tener la edad suficiente, que son 6 años bien ,cum- 1 

plidos, como requisito indispensab~e pB.l'a entrar al Pl'i. 

mer a.ño. 

El grupo de niños de 3 años, al que ya me he refe

rido anteriormente 1 que se le conoce coma secci~n ma

ternal, es el que yo manejo, y sobre 41 quisiera comuni_ 

car mis observa.cionGs.Pero ~tes quiero aclarar, que en 

la escuela donde traóajo, se entiende por secci~n mate~ 

nal; al grupo de niños más pequeños de toda la escuela. 

El programa de enseñanza es igual al que se imparte en

las otras clases, solo que se imparte en forma m!:ts sene!_ 

lla y además, seleccionando lo más fácil ae1 material de 

enseñanza, por ejemplo; para cualquier representacidn o

fiesta, en la que los niños van a tomar parte, se escoge 

para ellos, la cancicSn o ritmo md:s sencillo y más fácil;-' 

de ahí en fuera, los trabajos manuales y dem~s activida

des son ejecutadas de la misma manera y son las mismas

que a.entro de los otros grupos. S6lo que ~o se les exige·· 

a los niños per:feccicSn., sino que se les ·acepta el traba.

jo tal cual y adelliis se les toleran las faltas. 

La mayor part~ de los niños de mi grupo, prov.ienen

de un ambiente da clase media superior, s·e ven l>ien ali

mentados y los cuidados son impa.l':'tidos ya sea por la m~

dre o la nana. 



En mi clase,cuento con 22 alumnos, que si son com

parados con loe niños de loe dem!e grupos, se puede -
apreciar a simple golpe de vista, que son loe mis pequ!_ 

ños; ~sto lo digo, haciende referencia a su estatura,--

pues cuando marchan formados en hileras y pasan cerca-

del grupo que lee sigue en edad, que son soima.nete unos

cuentos meses, se ven más pequeños y tienen .la segura -

apariencia de ser m,s j6venes que los otros. 

iu complexioo es robusta y sana, no ~on gordos pero 

tampoco, delgados, y ya al entrar al colegio tienen wi -

completo control de sus esfinteres. Sin embargo, ya han

habido ocasiones en las que &$e control se ha perdido, -

son casos aislados, que no han llegado a constituir nin

gdn problema, sucedieron, mas bien, a principios de año, 

ea decir, poco tiempo despuls de haberse iniciado los -

cursos, que normalmente empiezan en el mes de Febrero. 

Harl notar, que ya para el mes de Abril, la gran m!;_ 

yoría del grupo, se adapt·6 a las exigencia.e de dentro y

fuera de la clase y al ambiente escolar, los niños vi.e-

nen contentos y con gusto y adem4s aceptan el aprendi•lli 

je con mayor satisfacci6n. 

·CQn respecto al idioma que imparto, el idisb, puedo 

decir, que en los hogares de los niños con los cuales -

trabajo, (mi labor es enseñarles a hablar y a entender -

el idiomai .el idish, es practicado de una manara indi-
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recta, es decir, que los pa~s de mis alumnos, la gran 
mayoría, entiende el id.ish pero no lo habla, al!n cuando, 

lo saben hablar, y solamente lo utilizan cuando no qui!. 

ren que alguien entienda lo que están habiando. Es int!. 

rasante notar, que una gran parte de lqs padres de mi~

alumncs, fueren tambi~n, en una 4poca, alumnos de la -

misma escuela, y por eso es que, ahora ellos quieren, -

que sus hijos sigan la misma trayeotofia, por la que -

ellos ·pasaron y que adem~s, s~ mueven dentro del mi~mo

ambiente, en el que ellos se desenvolvieron y en el que 

a1m se siguen desenvolviendo. 

Por otro lado, los padres de mis alumnos, Vienen -

siendo, también en, su gran mayor!a,.descendientes de -

los primeros inmigrantes judíos que llegaron a M~xico,

huyendo de la guerra o de la persecución nazi, ~sto ha

r~ únos 30-40 años, Estos inmigrantes, (me refiero en -

especial, a los judíos ashkenazim, ya sean fatos pola-

cos o rusos, porque son ellos los que dominan el idish, 

ccmo idioma materno; ya que los judíos provenientes de

España, Turquía, etc; denominados sefaradim, dominan el 

ladino, como idioma materno). Com9 decía antes, estos -

inmigrantes, loe ashkenazim, cuando llegaron a M~xico,

tuvieron necesidad de adaptarse a.las nueva.e condicio-

nes del lugclr, ~en el fin de sobrevivir, y en su nec~si 

dad de alimentarse as$ y a su· familia; fueron adqui -

riendo la lengua 1 costumbres del nueve país, hasta que 
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lleg6 un ·momentc en que lo lograron. Pero sucedía, que

mientras ~os padres, buscaban la forma de como ~ar·p!, 

ra vivir, los hijos, se quedaban en las casas, que en -

ese entonces, solo eran pe~ueños cuartos alquilados, en 

caso de tratarse de una familia, pues había casos, en -

les que varios comp~eros de viajo se alojaban en un s,2. 

lo cuarto. Entonces, estos niños producto do esas conq 

dionea, oían y hablaban directamente el idish, porquo -

esa era la dnica lengua.aprendida y el mti.co medie con

el cual se podían comw:;ticar con sus padres, que eran -

los únicos satisfactores de sus necesidades. Al poc9 -

tiempo despu~s, estos niños fuilron saliendo de sus --

cuartos y se fueron poniendo en contacto con sus vocirtj_ 

tos, y como consecuencia de ese intercambio fueron --

aprendiendo el español, idioma que mtts tarde utiliza--. 

ron, con el fin expreso de satisfacer sus nocesidades -

40 comunicaci~n como ·de juego. 

Fue así como, paulatinamente~ tanto padres e hi-, 

jos fueron aprendiendo el español, que en nuestra ,poca 

actual y bajo las condiciones del momento, se ha conve!:_ 

tidc en el idioma ml!s fuerte y el m,s hablado. Sin em-

bo.rgo, se pueden observar ciertas ~iantes, éstas son; 

que los abuelos prefieren hablar el idish entre sí, ya

sea porque todavía no aprende~ bien el español e porque 

no lo pronuncian bien o porque tienen míedc de no h~

blarlc correctamente, aun cuando, se da el case, en al-
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gunas personas ya mayores, que si han logrado dominar 

el español~ entonces éstos, ya no hablan en idish, si-

' no que presumen de su nueva adquisicidn y continuamen-

te están hablando en español. Lt>s padres de mis alum-

nos, es decir, los hijos de estos abuelos, aun cuando

entienden y hablan el idish, se expresan siempre cm e!. 

pañol; que ya se·ha convertido para ellc;,s en el idioma 

natural, y son ellos los que s6lc utilizan el idish, -

con el fin de ne ser comprendidos po~ los dem~s o cuB.!t 

de tratan de decir algo, que ·S~lo tiene un significa.do 

o valor especial, dentro del idioma idish, por ejemplo; 

ciertos dichos populares o e~presicnes idiom~tices. 

Los hijos de estos padres, es decir, los nietos de 

les abuelos mencionados arriba, son producto de un ho

gar en el que sólo se habla. español y en el que muy po 

cas veces o solamente para situaciones especiales, se

utiliza el idish, por ejemplo¡ ~ara nombrar o llamar a. 

les niños hay la costumbre de hablarles por su nombre

en idish, o para ciertas expresiones de afecto muy per 

sena.les, de ah! en tuora, toda comunicaci6n se realiza 

en eapañol. 

Una observaci<$n que vien:e al caso,- es que me he da 

do cuenta, que aquellos inm.~grantes que awi siendo jó

venes llegaron a Mthico, ya sea huyendo de la guerra o 

de la. persecuoi6n nazi, o por haber sido requeridos 

por algdn familiar cercano, a causa de su orfandad, al 
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casarse y tener hijos, es s6lo en español que se comu

·nican con ellos, aun cuando, como he dicho, ellos apren., 

dieron el idish como id.iotna mat.erno y el español por la 

necesidad da adaptarse. 

Los niños, ya sean producio de inmi.grantes j6venes 

o adultos,han aprendido el español, puesto que es el 8!., 

pañol, el idiom con el cual se· van a defender afuera, -

en el medio ambiente, como hembras de negccios, como -

profesionistas o como trabajadores. Mientras que el --

idish, ha permanecido como el idioma :asare, (puos es 

solamente en-casa donde es hablado y JSC ne siempre); -

personal, (porque muy pocos lo hablan); y devaluado, -

(porque na.dio quiero hablarlo). Ademcts vale la pena mea 

cionar, que dltimamente se ha venido sintiendo una ma-

yor dovaluaci~n del ·idish, como ccnsocuencia ~e la im

plantación en ol nuevo est~do de Israel, del hebreo co

mo idioma. oficial, 

Ahora, volviendo al tema de mis alumnos, puedo de

cir, que desde el momento en que los niños entran a la

escuela, ya dominan un idioma, que es el español. Por -

medio da ase idioma, pueden ·comunicarse con sus padres~ 

y dem~s personas quo les rodean. Es decir, que pueden -

entender a los demis y ser entendidos por los dem~s en

sus demandas y necesidades, por medio del empleo del e!_ 

pañol como idioma funcional. Aun cuando, existe dentro

del grupo, un mínimo porcentaje de alumnos, que t_cda.vía 
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no lo habla correctamente. Acerca del idish, puedo de

cir, que nadie de los niños de mi clase lo habla, al -

grado de que las mamás sobre todo, en los primeros días 

de· clase, se acercan a la maestra, para pedirle qua por 

favor no le hablen en idish al niño, porque ellas en C!, 

sa nunca lo hablan, de ahí, que el niño no lo entienda, 

y por tal motivo, si·· la maestra le habla en idi sh, pue4 

de dar lugar a que al niño no le guste, al no entender~ 

lo, y come (?Onsecuencia no q:uiera venir a la escuola. -

La maestra al tranquilizar a la madre, dicidndole que -

las palabras en idisb, que se le enseñan al niño, son.

oxplicadas de antemano, o oua.zido menos son fl!oilmente -

entendidas por 61 (gracias a los efectos de la m:f'mica o 

al mostrarle el objeto sobre el cual uno se estt refi-

riendc) puede empezar a trabajar. 

En un principio,el, trabajo se dificulta bastanto,

qebido a la situa-0i6n emocional de los niños, ya sea -

que lloren o que no quieran ~nt~ar a la clase, lo p~or

del caso es que, o_on· un sdlo niño que llora, puede dste 

contagiar a ctros, ~ue poi' pena o inhibición, no lo ha

bían hache antes. Es·ta si tuaci6n de lloriqueo o de neg!. 

tivismo, puede durar un día o varice y al cabo de los -

.. yt.J.les, el niño se calma, Y.Y~ tranquilo el niño, puede - la maestra empezar~ normalizar su tr~bajo, utilizando

para ello, la ayuda que de antemano, le han prestado -

a.quello_s niños, que sí se han mostrado cooper~tivi.stas-
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de·sde el primer momento. 

Porque desde un peco antes de iniciarse les cursos, 

perciben los niños en el amb~ente familiar, un cierto -

nerviosismo, expresadc a trav~s, de lGs mdltiples prep!_ 

rativos esaolares, que hace la madre, ya sean ~stos de

tipo material, ce-me la compra -de lcnchoras, unifoi,nes o 

ropa especial, que el niño va a usar durante e'l año es

colar; o de tipc. emocional, cuandc empieza .pcr decirles, 

que ya van a ir dentro de poco a la escuela, lugar en -

dende se tienen que portar bien, ~bedece~ a la maestra, 

jugar con sus amigui tes, etc. 

Todos estos preparativos y las pl4ticas que lama

dre ha sostenido anteriormente cvn sus amistades, acer

ca d.el miedo que tiene ella de que su niño no 1(..61'8 -

adapta.Tse a.·la escuela., (por<1ue cada voz que lo recuer

da, que ya dontro ·do p~_co va a ·ir a la escuela, el niñp 

reacciona noga;ti vamen1rer, y la consecuente .:.;,reccupaci6n, 

por parte de la m~dre, predisponen al niño, a un estado 

de &limo, poco fa.vera.ble, pa.;a el. ·1ogrc de unr;¡ mejor y 
.• J .~ 

más ·rápida adaptación al. ambiente escolar. 

Aunque, por otro la.de, hay niños que ya.desde an-

tes tienen deseos de ingre~ar, ~ la ·.·escuela., -y-a sea poI;_ 

que los hermanos mayores, han ~dp, -'siempre y él se ha t!, 

nido qu~ quedar en c~sa, o porqué el vecinito o primito, 

que Efe- do su misma 8.g.ad, tal!tbiln va a. ir a "1a escuéla,y 

son estos niños, los· que presant_an una actitud mis f'av.2, 
. . 
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rable y mis positiva, para la ··mejor y mis r~pida adapt!., 

oitn al ambiente. Sen los niños que desde el primer mo

mento que llegan a la clase, empiezan a temar los jugu!. 

tes dispuestos en les estantes, ocn el fin de ·jugar, -

otras veces, demandan a la. maestra cu&ido va a. ser la. -

hora de escribir, ya que para ellos han tr~do un lipiz 

y un cuaderno, sen aquellos niños, que ya dontro del 

procese de la enseñanza,se·muestran cooperativistas, 

responden a las p~egunta.s de la maestra., adem,s,de to-

mar parto activa en oualquie~ juego que se·est~ reali-

zando. Gracias a l.a ayuda. prestada, por parte de estos.

niños, de los cooperativis~as, como podríamos decirles, 

y por su influencia positiva, a.obre los niños retraídos 

p tímidcs, que por falta de confianza ne se ha.bfan dect 

dido a actuar antes, se puede lograr la fcrmación de un 

grupo, m~s o me~os, hcmog,noo en cuanto a edad, cultura, 

ambiente e interesas. Una. vez integra.de el _grupo, el -

procese de la enseñanza va tomandc forma, al mismo tia!!, 

po que va marcandc los huellas del aprendizaje. 



.. 23 • 

EL APRENDIZAJE. (METODO - MECANICA). 

Es un hecho, que por sociedad, se entiende a un -

conglomerado de individuos, que vi ven organizados den-

tro de un mismo marco do intereses, de actividades y de 

actitudes, etcJ englobadas dentro del t6rmino cultura.

Abraham Kardiner, (14), al referirse a la cultura dice: 

''Una cultura crea una 6rbita, dentro de la cual se mue

ven todos los individuos comprendidos en ella. Esta 6r-· 

bita est! formada por instituciones, a las que esti!n S!!; 

jetos todos los individuos que integran una sociedad.,".

Por instituci&i entiende el mismc autor, "cualquier mo

dalidad fija de pensamiento o co~ducta, mantenida por-

un grupo de individuos, (e~ decir, una sociedad), que -

puede ser comunicada, q~e fooe d~ acopta.cidn ocmdn, y-

la infra.ccitSn de la. misma, produzca cierta pert~ba.cicSn 

en el individuo o en el grupo; .es por ~se, que todas -

las institucicnes persigµ.en en el fondo un· mismc fin, -

que consiste en preservar la seguridad del individuo -

dentro de su propio medio". 

Las instituciones pueden. ser muy diversas y de muy 

variada !ndole. Una insti tucidn que tiene gran importB.!t 

cia, dentro del conjunto de instituciones que integran

la cultura de una determinada sociedad, es la: escuela;

lugar, a donde so dirigen los pasos do individuos en -

·--~-
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busca de seguridad, -continuaoi~n y aprendizaje da los' -

finas y prop~sitos de dicha cultura. La seguridad la ob-.. -
tienen dol hache· da sentirse unidos, desdé el momento en 

que son colocados en grupos, además, de que todos los -

r~unidcs alli, van con el mismo propdsito d~ aprendi_za.je 

i con los mismos -ideales de continuaci~n, dentro da los

terrenos de la historia, de las costumbres y tradiciones 

de sus padres ·y antepasados. 

Es por eso, que mi trabajo en la escuela, est~ --

orien~adc a llevar a cabe, los tres pasos citados ante-

riormente, de se~idad, continuaci6n y aprendizaje; es

decir, que en primer t~rmino, el fin del kindergarten, -

es hacer, que l(.¡s niños que van al jardín de sientan a -

gusto dentro del grupo que les corresponde y a la vez -

disfruten del ambiente, que a la larga les va a fortal~

cer ese sentimiento de continuaci6n o más bien dicho,-

de identificaci~n, tanto con el medio extrafamiliar, que 

es la es.cuela, como con el mecü,.o intrafamiliar, que es

el hogar; y ya una vez que han sido realizadcs estos pa

sos, entonces, continuar con el de aprendizaje, que en -

mi caso especial, se va a dirigir prin9ipalmente, al~ 

aprendizaje de un idioma; {el idish), para que por medio 

de ól obtengan los alumñoa el conocimiento del mundo cir . -
cundan.te, objetiv.o y concret~~ junto con un conocimien

to del pasado, do la historia y tradiciones del pueblo -

judío. 
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Y es al acto del apr&ndiS$1je al que con~idero de-

gran importancia,pcr eso es que le he escogido ccmc te

ma de mi tesis, en la cual pienso desarrollar mis expe

riencias, (dentrc de la prcfesi6n ~e maestra que desem. 

peño), ccn respecto a la forma en que los niños de 3 -
años, aprenden, captan y responden a la enseñanza impa!:_ 

tida, tcmlf.ndolo desde el punto de vista, de la ~nc~rpo

raci6n y expulsi6n del ccnocimiento. 

Antes de pasar a estudiar, la influencia que ejer

cen les mecanismos de introyecci.6n y prc.yecci6n ·en el -

desarrollo del lenguaje en el niño, haga1~os una ron.--
si én de la literatura referente al lenguaje. 

Y es Harry Staok Sullivan, (16), quien dice así:

"El lenguaje se adquiere a trav4s de las personas, con 
el fin de poder funcionar. El niño al nacer se encuen

tra sólo, de ah!, la necesidad en 41, de aprender a de

fenderse del medio ambiente, tal aprendizaje lo logra a 

través do las personas y del lenguaje;· ya que es por m!. 

die del lenguaje, como el niño va a aprender a obtener

de las personas las satisfacciones o sus deseos. Mls -

tarde, al darse cuenta el niño, de que sus padres se -

pueden referir a ellos mismos, aprende ~1 tambi,n a re-. 

ferirse a s! mismo". De esta manera, es segdn Sulli van, 

como se empieza a desarrollar "El sistema de upe misnio"; 

que es la fcrma, .como " por medio del lenguaje, logra -

une obtener el mayor mtmero de satisfacciones qua dese~ 
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mes, como también, va a ser a través 4e1 lenguaje, que

vamcs a quitarnos de encima todas aquellas experiencias

imaginarias o reales ·que nos molestan 11 • 

Hemos visto aquí, como los mecanismos de introyec

ción, van a actuar sobre el niño, en. su afán de adaptar

se a la realidad, sociedad o ambiente que le rodea. 

En un traba.jo sobre "La adquisicicSn dél habla en -

los niños autistas"; transcribe ai autor la opinidn de -

.Ana Fre"Ud (8), acerca del lenguaje; la cual dice así: -

"El l~mguaje es adquirido por el niño a través de la. --

identificación e imitacidn, en -q.n proceso de acultura.--

ci~n11. Esta misma opini6n la-vo~vemos. a encqntrar·con -

Jean Pia.get, (19), cuando dice que: la forma.oicSn del le!!_ 

guaje de un niño, mientras.más pequeño sea éste, e~ a· -

través de la imi ta.ción". Por imita.ci6n .entiende este au

tor, "al acto de .reproducir un modelo a través d.el eje!:_ 

cicio refleje y de la experiencia". 

M~s a.delante, nos encontramos en el mismo trabajo,

que mencioné arriba., con la opinicSn de Karl Bühler·,(J};

que a mi manera de ver, me parece la más interesante, -- ,_ 
! 

pues dice así¡ "Es solo a trav~s del habla (lenguaje ma-

terno)., que podemos comunícarnos con nuestro mundo inte!:, 

no y externo; y es el lengua.je, el cSrgano por medio. del

cual se puede efectuar la comunicaéicSn". Agraga además,

" que la unidad linguística es sfmbolo, en virtud de re

ferirse a ob~etos y hechos¡ e~ sfntoma1 (signo, indicio), 
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puesto que depende del transmisor cuya cond.j.ción inter

na. expresa; y es señal en funcicSn de que interesa al -

oyente cuya conducta interna o externa dirige, al fgual 

que lo hacen otras señales de tr~sito". 

Según el mismo autor, "El lenguaje "1!0derno se ca

ractriza por sus funciones de: descripci6n, de llama--

miento y de expresión". Mismas :funciones, que más tar~e 

Ren~ A. Spitz, (24), investigó ·con relacién a la comu

.nicación preverbal. Para Spi tz, el proceso de la adq14.. 

sición del lenguaje, surge de palabras que expresan ne

cesidades y se forma a tra~s de distintos pasos; el -

primero a saber es: "la descarga directa de la. tensicSn 

en el roci~n nacido, ya sea a través del llanto, grito, 

guturalizacicSn; (este paso equivale a ro que Karl .Btthler 

designó como función de expresión.); el segundo paso a· -
1 • 

saber, es cuando, "el niño habiendo desarrollado las -

funciones qe· percepción y memoria asocia su propia des

carga que es el gritar, con ~l -alivio de la tensión,_. 

ofrecido por el medio ambiente; {este paso, equivale a

lo que· Karl Btthler designó como llamamiento). Esto suc,2. 

de al final del prime~ año de vida, .cuando el niño se· -

expresa con palabras globales, como. ma.m~. Segdn Spitz,

esta palabra puede te?er muchos significados, dependie!!, 

do de la situación; a.si puede significar, "tengo gu~to:.: 

de verte_t!, ''tengo hambre", "estoy molesto"; son pala--.;..

bras globales, que tratan de comunicarle .a la madre sus 
necesidades, cori el fin de que estas sean satisfechas.-
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El tercer paso, aparece un poco después de los !8 meses, 

ouando el niño logra el nivel de la descripci6n, que es-~ 

"cuando los símbclcs verba.les que se estct;. :-~quiriendo,

ya no son utilizados cori el fin de intoree.!..: o de llamar 

la atenÓi6n, sino que también llevan el prop6sito de la.

descripcidn". Porque ya para estas fechas, {ll.ace uso el
niño) de 15 a 20 palabras, la.1_:3 cuales ya empieza a co111bi_ 

nar entre si'. A los 18 meses, 1-as palabras de necesidad

del estudio anterior, sen reemplazadas por símbolos de

palabras. Estas son palabras.,indi viduales, utilizadas -

por el niño en relaciones específicas e individuales de

objetos y obtenidas~ través de la identificaci6n, ya -

que para este auto~, las tempranas identific~yiones da.

rán lugar en el niño a la adquisición del lenguaje. 

En general, pod~mos decir, que todo~ los autores ci_ 

tados anteriormente, están d~ acuerdo, en que el proceso 
'· ' 

de la arquisici6n del lenguaje, surge, de 1a·necesidad --
-

del niño, de comunicar o de proyectar en el medio ambi~!!. 

te, sus necesidades y de que ~stas sean satisfechas por-, 

el objeto incorpora~c1 _ .con el cual trata de identificar-

se; es decir, que en. el niño el lenguaje está ligado a -

tedas sus reacciones~ en tanto que le sirven de meta pa

ra lograr un fin. Este fin po~ ser llevado a cabo sa,,

tisfactoria.mente en la medida quo existan buenas relaoi.2, 

nes entre la madre y el niño .. Porque de no ser as!, en

tonces se dará lugar al surgimiento de problema.e del le!!., 

gua.j·e, tan variados como lo sonJ el lenguaje autista, la 

·,:,.;,,;: 
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ecolalia, la tartamudez, etc. 

Do ah!, que Gréen;soht (5), afirmara: "que los me~

canismos tempranos de la ,.incorporacicSn auditiva e id_en

tificación necesarios ipa.ra aprender el habla y un nuevo 

idioma, est4n influidos por el resultado que puede te-. 

ner el conflicto entre madre, pocho y niño". Por otro -

lado, Eckstein (5) sugiere: "Que el sistema tensión ne~ 

oesidad del niño hambtiento ·que "comunica sus tension~s 

a la madre, gritando q mediante la inquietud,, utiliza--
1 

la función del lengu~je llamada llamamiento". "Si el b2_ 

bd" oomuni~a con 4xit¿ y es intorpretado correctamente-
1 . 

por la madre, prevalece una situación que presupone co-

munión entre el niño chiquito y la madr~ - un saludabl~ 

arreglo simbicStico-. Este le~aje primitivo, es un pr.!, 

cursor-del lenguaje ~ablado. Sirve para restaurar la·h.Q. 

méostasis y sa basa en la realización afortunada de la.

c.omuni 6n". 

Esto lenguaje primitivo o lenguaje preverbal, como 

también se le ccnoca, est~ caracterizado por gritos y -

guturismos •. Ombredane, (1), cfonsidercS a los primores m:!_ 

turismos, como ma.nife~tacion~s de disguste,, por impedir 

los movimientos espontanees del bebé, agregó adem,s, -

" que pueden llegar a convertirse o tener una signifi-0~ 

cicSn linguíst~oa, si es.que el adulto los retiene y los 

usa enfronte del beb4". Estos gliturismos, aparecen des

de·el segundo mes de vida, pero ya para el .quinto mes,-



( 

,;,1¡,._ 

• 30 111 

toman características de grito, el cual y~ es utilizado 

por el bebé, como un .medio para obtener la sati_sfacci<Sn. 

del deseo. Mientras que el per!odo de adquisici6n del~ 

lenguaje propiamente· dicho, comienza dol octavo al nov2., 

no mes,, por una fase anterior de comprensión pura, co

nocida también como lenguaje preverbal, q~e precedera a 

la expresi6n linguistica, en un lapso ~e tiempo varia-

ble según cada niño. 

Pero para poder usar y adquirir plena.mente-el len-

guaje, nos dice Ajuriaguerra y Hécaen, (1), que son ne-· 

cesarias tres funciones lingu!sticas. Est~s funciones-' 

son; para estos autores: primera! lll1ª funci6n apetitiva, 

( que equivale a un querer hablar); segunda; una funci cSn, 

coordinador~, (que quiere decir que el individuo tiene~ 

que tener la inteligencia suficiente para asimilar y -

también modificar a su modo el idioma de la sociedad);

tercera.; es la funcicSn de realizaci6n del lenguaje, (p!_ 

rala que hay que tener la facultad de poderse servir..,. 

de los aparatos sensoriales y fonéticos, a fin de ejecu

tar los gestos complicados y lograr con el uso del len

guaje oomprension,es útiles que permitan la comunicación

con el exterior)ª 

Desde el momento que los niños entran a la esouela,

ellos ya saben hablar, es decir, ya han aprendido un idig, 

ma, que en nuestro medio, es el español. Por medio de -

ese idioma, los niños ha.n logrado satisfacer sus neoesi-
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dadas de comunicaci~n, tanto con el medio externo,como

consigo mismos. Una vez que los tP.ños. han integrado el
espa.ñol, como un lenguaje funcional, a trav6s del cual

ellos han aprendido a interrrelacionarse con las perso

nas, que forman su ambiente familiar, van también, tJ.es

pués, con el uso de ese mismo idioma, a poder relacio--

narse en un ambiente nuevo y m,s amplie, que es el am

biente social de ·1a escuela. Para relacionarse con ese

ambiente, los niños no.necesitan de ningún otro instru

mento 'de comunicación, sinQ que les es sufi.ciento su cg_ 

nacimiento del español, que ya tienen. De ahí, que la -

maestra, aproveche esos conocimientos de les niños para 

onseñarles a hablar el idish. Y a eso se debe, que en -

un principio el aprendizaje del idish, se base en laª!!. 

señanza do varice vocablos, que pudi~ramos catalogar de 

"nueves" y "cercanos" para el mundo del niño. Nuevos -

por la novedad d~ que oyen algo, en idish, que les es-

completamente extraño y diferente a su forma habitual -
,• .. 

de expresarse; pero que a la vez también les resulta - ,/ 

cercano, porque desde el momento mismo on que es emiti-

do ese sonido, ellos, los niños, ya son capacee de en

tenderlo. Empiezan por darse cuenta., de que lo que es--

tán aprendiendo es una y la misma realidad, pero vista.-

a travds de una experiencia nueva, captada dentro de un 

ambiente de clase y en fema de juego y como partícipes 

de esto juego estimen dl y un grupo de niños y niñas,-

con los cuales va a tener con el tiempo que aprender a-

~-.. -~:Ji 
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convivir, y les cuales se van a ayudar mutuamento, para

el mejor desarrollo de sus relaciones sociales.Porque ya 

para estas fechas, el niño con su entrada a la escuela -

ha abandonado el hogar, que ora un ambiente cerrado, den_ 

tro del cual él ya ocupaba un lugar determinado o fijo,

para volver a luchar otra vez,. por ocupar un lugar detoI_ 

minado, dentro do una sociedad, que le presenta m~s dif!_ 

culta~es, por tratarse a.hora de un grupo homcg~neo, en·

el que todos su~ integrantes presentan las mi~mas carac

terísticas que 61. 

Sin embargo, para la gran mayoría de los niños su-

entrada a la escuela significa, el fin de la lucha por -

ocupar un lugar preferente, dentro del ambiente fa.miliar, 

porque el entrar a la escuela marca para ellos, el co -

mienzo de una nueva situaci6n, que se podría llamar de -

ccmpet3ncia, en la que el niño.va a.tratar de dar lo me

jer de sí, desde el momento que pone on juego, en igua!, 

dad de concidio~es, todas sus energías y potencialidades, 

con el único fin de obtener satisfaccidn, pero una sati!, 

facci6n muy personal y muy propia, surgida del hecho de

que al vencer en la competencia, se da cuenta, que ha S!. 
do 11, sin la ayuda de nadie, quien ha logrado alcanzar

la meta fijada, sobre todo en eljuogo. Porque todo aque

llo que so lo quiere enseñar al niño, es a travls del -

juego, puede sor juego de palabras, juego de manos, jue

go do atenci6n, etc.; dependiendo el tipo de juego, del-
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tipo de actividad que se quiera ensoñar o practicar. 

Bronner, (4), Bl opinar sobro el origen del habla, 

dice que es: " por imi taci6n de los sonidcs ami ti dos -

por los adultos, como parte de un juego". Do ahí, que

el aprendizaje del idish, empiece con un juego de pala

bras, que en un princip10 van a ir desde las m,s sim -

ples, como ciertas palabras sueltas, pGr ejemplo: niño, 

niña, maestra, escuela; para despu~s irse complicando,

al ir aumentando poco a poco el caudal do palabras, ve~ 

bes, adjetivos, etc •. ; que el niño va. aprendiendo. El -

aprendizaje es lente y gradual, adem4s de imperceptible, 

ya que no so puede marcar o definir el día, on que e~ -

niño va a empezar a hablar, sino que ol ~dioma va a sq 

gir de repente, como una forma de expresi6n, por el si!!!_ 

ple guste que tiene vl niño de pronunciar, y por la re

percusión favorable, q11e ejercen las palabras o peque--
, 

ñas frases expresadas por el niño, sobre la maestra, P!!:. 

dres y demts personas que están interesadas en el niño. 

Uno y otro motivo, son suficientes para que el niño, no 

ceje en su empeño do ir aprendiendo y de ir aumentando

cu capacidad de aprendizaje y desarrollo. 

Por eso es que para Joseph Church, (4), el lengua

je tiene mucha importancia, no s6lo porque es capaz- de

proporcionarle tina doble satisfacción al individuo, que 

utiliza el lenguaje con el fin de comunicarse con los -

demás y consigo mismo, sino tambi~n, por el hecho de --
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que con el lenguaje, el niño en su procoso de desarro-~ 

.llo y aprendizaje llega a. descubrir la. existencia. de un 

mundo nuevo en el que se puede vivir y actuar. 

El mundo que el niño descubre en la escuela, nQ -
es tan nuevo para ,1,. ya que desda el momento de su in

greso, el niño ya trae consigo una serie de experien-

oias, sentimientos y ac·ti tudas, que ha incorporado ·a s-t, 

del cont!nuo intercambio con ~1 mundo extorior, que ha!_. 

ta ese 'memento, estaba constituido, por sus padres, he~ 

manos y-demás familia. Lo quo logra el niño con su en

trada~ la escuela, es cambiar, ése mundo que le era -

tan familiar, por uno mcfs grande, por un mundo sooial,

en donde el papel de madre, lo va a ocupar la maestra y 

el de sus hermanitos, sus compañeros, tambiEfo se va a -

modificar el conocimiento que ei niño tiene de la reali_ 

dad objetiva. y concreta, por un conocimiento de una·re!!_ 

lidad de tipo intelectual, pero para ello es necesario-

-trabajar con todo el baga.ge de experiencias y conoci -

mientes que el niñQ ya trae de antemano y que ha apren

dido desde su nacimiento, hasta el d!a de su ingrese a

la escuela. Todo es~ ma.teri-al, es usado por la maestra, 

para ampliar el conocimiento objetivo del niño por uno

m~ intelectuali~do. 

Para esto, se ·sirva la maestra., de ~a ayuda del -

mat.erial didllctico, que para los fines do nuestra. esou!. 

la, consta en su mey-or parte, do objetos y materia.les-
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accesibles a la comprensi6n del niño, en su gran mayo-

ri"a se trata de objetos tomados del medio ambiente, por 

ser fáciles de comprobar y percibir, y en su defecto, -

cuando no se tiene a la mano el objeto, (sobre el cual, 

se quiere uno referir ·en la explicaci cSn del tema.), se -

utilizan, entonces, diBeños lo mts parecidos a la cosa

u objoto doseado. Porque :,la maestra al hacer uso do los 

objetos o diseños, los utiliza con el fin, de que le -

sirvan como medios, para poder expresar aquello que de

sea enseñar. 

Una vez obtenido el material necesario, ya sean

los objetos mismos, o los diseños referentes a los obji 

tos, y al s~les presentados a los niños, empiezan ~s-~ 

tes a tonar conocimiento del mundo material a través de 

la parcepcidn, después con la ayuda del lenguaje, lograp 

enriquecer a'dn más su conocimiento y además obtienen--

más satisfacciones, por el hecho de que s_on capaces de

comunicar sus nuevas experiencias, al principio, aunque 

sea en español, pues las pála~ras en idish que se les -

enseña.ront me refiero a los primeros días de clase, to

davía no entran a formar parte de su ser, sino que es -

necesario el ejercicio y la repetici~n, que dar~ lugar

al acostumbra.miento dél o!do al nuevo sonido, para. que

ellos puedan entonces repetir las palabras. Es decir, -

que anterior al lenguaje activo est4 la comprensi6n pa

siva del mismo, que equivale a entender y comprender -
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los gestos, los movimientos y la.e- actitudes de la maes-

tra, ~in haber ente~dido a'Wl las palabras que acompañan 

tales; gestos. S61.o mediá.nte la repetici<Sn· y accndicio."!"' 
• 1 

namiento_del oído a tales sonidos pu,de el niño.co~ e¡-
tiempo ser capar de emitiflas.P.(r.l'o no }lq que pensar ~ue 

el niñ9 va a aprender so_Íamente a repetir frases o pal!_ 

bras o a ontendorl~s, sí.no lo que _el niño, a trav,s de-. 
las palabras o frases va a aprender, :~es una. forma de -

conducta, iigada a. toda una_ cultura, con sus .tradici_o-

nes, ccstumbres, etc. 

Tampoco debemos olvidar o dejar d~sapercibid~, ~ 

que existe un requisito indispe~sable, para la obten---
' 

ci<Sn de mejores resulta.do~ dentro d,e la enseñanza., y -· 

ese requisito es contar con un n:t. vel de de,sarrollo, tB.!!_ 

to físico como mental, adec~ado a la edad cronol~gioa --. . . 

del niño. Porq~e -cualquier deficiencia, y:a sea dentro -

dél terreno del desarrollo físico o intelectual, va a -

dar lugar a un defíoi t en l_a_ capacidad de aprendizaje -

del niño, déficit que meta tarde va_ a ~epe~cutir o a te-

ner influencia en el prcgryo y adelanto de toda la ola.

se. 

Agregaré ademcts, que el aprendizaje-·dependeri_ en-

gran parte, de la actitud que la maestra tuvo para con -

el alumno, de la mi~ma manera, como imp~rta e influye. 

la actitud que la madre tiene en la adaptaci<Sn del re--

cién nacido a su ambiente. 
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Y as! eomo una scSlida relaci6n entre madre e hi. . ' .. 

jo, dicS lugar a una experiencia e·stable, que permi ti.cS .. 

al niño explorar su ambiente. Igualmente una relaoi~n -

afectuosa entre maestra-y alumno dar~.lugar,al fortale-
. '' 

cimiento .. y enriquecimiento de. ta~~s experiencias, con :" 

el fin_ de .lograr una actitud m~e provechosa, por p·arte-

del alumno," en el de_scubtj'.mient.e del nuevo mund_o esco

lar. Si una ~ctitud afecttiosa éhtre la madre y el hijo, 

di<S lugar_ a qu~ la comuni.caoicSn entre amb~s, fuera·· pos;i

ble, de la misma manera, 4o las actitudes. de afecto-en

tre la maestra y el alu~o, se obtendrán las posibles -

comunicaciones o transmisiones de la cultura. Y en el -

fondo, lo que tanto madre -y maestra tratan de tran~i-

tir al niño o al .alumno, no es la cultura en s!, .sino-· 

Wl conocimiento de las cosas., tal como deben ser, de la 

forma con ~stas deben operar; y de la manera como el ni, 

ño debe rela.cion~se con ellas, ea decir, que el conoci, 

miento de la. realidad, lo obtiene e1 niño, a travtfs de

las personas, por inte;rmedio del lengua.je. 
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MECANISMOS DE IN OYECCION - PROYECCION. 

En el capi'tulo a.nt rior se dijo, que la forma de

enseñar a los niño·s, s ~ealiza. a. travEfs del juego, ¡--

ahora lo vc;,lvemos a re· etir, porque el_ juogo es un me

dio muy eficaz, para o tener lsi, aten'.cicS:n del .n;i.ño al -

igual que ·su inter,s. ya una vez. que la maestra ha -.,, 
conquistada, el'afectc del niño, por un lado, y por el 

otro lado, el tener co cienci;a de lo que quiere que ei 

niño apr~nda, y de la arma como se lo va-a enseñar, -

entonces, ya-·puede ell empezar ocn la labor del aprea 

dizaje. Aprendizaje, q_o en lo súbáiguiente, va a pa.-

sar a ocupar el lugar el al~mento, a medida que va a

ir sati.sfaciendo, :la n cesidad del ni~o, de aprender -

cosas nuevas y buenas, cuya retención o incorpora.oión

le van a producir un gusto y una satisfacción propias, 

ademtts, que al s.or, proye..ctada.s- éstas cosas buenas 'y .:.

nuevas en el exterior~ van a, hacer qua. el niño sienta

el gusto y la aoepta~ión manifestada, por parto de sus 

padres u objetos de amor de· ·1os quo é.l. dependa. Origi

nltndose de esta manQra, en el niño, una mayor confian

za en s! mismo, ~a mayor seguridad para moverse den

trc del ambiente ~,acolar que la es tan nuevo, y una :... 

forma y por cierto muy eficaz, de llamar la atonci&l.;. 

de sus padres, maestros y dem!s personas que demues -

tran inter~s por SU,S actos • 

.t·· 
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Este aprendizaje, lo hemos oonside~ado como ali

mento, porque es un hecho, que ambas funciones, tanto -

de la alimentaci6n, como la del aprendizaje, son réali

zadas por medio de la boca •. Si tomamos en cuenta, a un

niño recien nacido, vemos que late incorpora por medio

de la boca, aquellos elementos del medio ambiente, que

son capaces de proporcionarle una sensaci~n de bienes

taro placer, esta sensaci&i la podemos observar a tra.

v6s de la sonrisa o de la risa del niño, as! como tam

bitfn,.va a ser a trav4s de la boca, Y.ª sea por medio -

del il~to o del grito, como los niños van a proyectar

en el medio ambiente aquellas sensaciones de disgusto-o 

displacer que les molesten. 

Y ese mismo mecanismo da la -introyeccidn y de la.

proyeccicSn de los estímulos del ·medio ambiente, pue·de -

tambi~n observarse en la escuela, si es que pensamo~ en 

mis alumnos, como en niños.:roci&l. nacidos, debido a que 

es lsta la primera. vez·que pisan ellos una escuela, po~ 

ser fata la primera vez que salen, ·si se puede decir, -

del ambiente uterino, que es la casa, al a.mbiente-eJCte

rior, que es la escuela. La escuela se transforma. en.toa 

ces, en un mundo nuevo, en el cual, los niños se van a-

poner en contac_to, t8JI!bi4n, a travls de la boca, COJ?. un 

sin fin de nuevas sensaciones y experiencias, que van a 

ir adquiriendo, en su af&i de irse adaptando a 1~ nueva 

si tuaci&i¡ ayudlndose para esto fin, con el uso del lee. 
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guaje,.. que para estas fecha.~ ya dominan, y por vi,edi o del 
¡ 

oual van a. l~grar salisfa.cer $us prop613itos de 'eomuniQ!., , 
ci6n. Y así, como ~s traum~tico para les reciln nacidps, 

(segwi la. teoría de Otto Rank) abandonar el '!!tero, as!

también, ~s para los. educandps dificil ·abandonar el .ho~ 

gar, de ah{, las máni:festacicnes o crisis de llanto, los 

primeros días de clase, llanto, que s6lo se ve col11ia.do, 

con en el recién nacido, a medida que van adquiriendo-

gratificaciones y satisfacciones, por parte de las per

sonas que les r9dean. La madre, al gratificar las nece-
. , 

sida.des de. alimento en el niñ~, va a lograr que el niño 

so sienta satisfecho y CQl?.tento; y ambas actitudes, son 

manifestaciones de su posi~iva adaptaci6n al medio aui

bien,te. Igualmente, la mae_stra. en la, escuela, al nutrir 

la necosie.ad de. aprender de los alumnoa, con nuaTqs vo

cablos, ritmos o juegos; va a obtener la conformaoi&i

del alumno -, su feli·z adaptaci~n al ambiente 'escolar.!>!, 

ro no hay que olvidar, que para el verdadero logro de -

la adaptación del,niño, ya sea a su ambiente fainiliar,

o a su ambiente escolar, es necesario, que la actitud -

de alimentación o aprendizaje, va.ya acompañada de deme!. 

traciones de afecto y calor, pues es un hecho oonfirm.e.:

do, que el factor emocional, juega~ papel muy impar-

tanta, dentro del establecimiento de las primeras rela

ciones inter-personales del niño, las cuales, van~ in

fluir posteriormente, en sus futuras relaciones con el

medio ambiente. 
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Y a.sí, como anteriormente catalogamos, a la fun-

ción del a.prendizaj:9,, cqmo una. funci~n de alimentaci6n, 

en la que el niño• al a.prenaer ·se está.alimentando, a -

sr mismo, con nuevos vocablos,- ccn nuevas sansa.cienes. y 
1 

con nuevas esperiencia.s, vam9EJ a. oa.ta.loga.r ahora, el P!. 

pel de la. maestra., que en e.ata funcidn del a.prendizaj_e, 

de la alimentación, pasa. a. ocupar el lugar de un pecho. 

De un pecho tra.nsmiso_r, de toda una. nueva. serie de sen

saciones y experiencias, que el niño va. a aprender.a i!!,. 

corporar, a través del contínuo·ccntaoto y sogdn le va

yan sa.ti~fa.ciendo sus néc~sidades, de afecto~ de a.limen, 

ta.ción, de protecci6n, etc. Situaciones y experiencias, 

a. las que tambi&i, va a aprender a expulsar, sobre ol

exterior, en la medida,, que ~stas le disgusten o moles

ten o porque simplemente sienta la. necesidad de expul

sarlas. Todas estas sensaciones y experiencias nuevas,

las va a incorporar el niño a sf-, m~diante el oontínuo-. 
intercambio existente. entre la maestra y los domás com-

pañeritoe · de clase, como ta.lilbiln, a traws de la per

cepción, de l~s diferentes estímulos externos, que bien 

pudieran ser, las nuevas palabra.a·, las nuevas a.oti vida.

des que esti -desarrollando, como.el pegar, el cortar, -

el construir, etc; -provenientes o presentadas por la. -

maestra, que desem,peña. en este caso, el papel de un pe

cho, que el niño va a aprender a. incorporar y a sentir, 

en cvnsecuencia a .su necesidad innata, de ir adquirien

do del ambiente, nuevas experiencias .Y nuevas sensaoio-
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nas, las eual!ás,_ postelti.ormente se ir'11 oomplióando en l.~--, ' 
I 

medida que e_1. niño va:ya avanzando en su ,proceso de d~ --
' L:" • 

rrollo, que ,í;.mplióa en el niño, una- contínua bdsqueda - -
J ·• 

de la satis;accidn, con el consecuente desahogo do to----

das sus moltstias i necesidades, con el fin de poder a.s,-r -
tuar y vivi~ dent~o del ambiente especifico on el que - ~ 

se encuentra ubicado. 

Él niño al captar estímulos nuevos, provenientes-
' 

del exteriot, est~ ~eroibiendo una realidad nueva, que,-_ 

se llega a hacer consciente ·en el niño, en el momento-· 
. 

que 41 la entiende y la siente come respuesta, prove----

niente a una estimulaci6n o necesidad, que él ha senti_

do anteriormente a la. satisfa.coi6n, es decir, que el ni~ 

ño cuan.de llega a la esc~ela, sabe, al menos, o tiene -

conciencia, de que~, se le van a enseñar cosas nue--

- vas, de _que la escuela- es $ lugar, a donde se va a, --

aprender y a alimentarse,. -con nuevas,experienoias tanto"'.': 

sociales como intelectuales, de las cuales, él ya ha --"".' 

sentido o teni,do necesidad. El hache, de que el niño ya.
siente desde antes, esa necesidad de apr~nder, servir~ 

de estímulo ·poeitivo, para que el niño aprenda y aoept~. 

la enseñanza, lá. alimentaci 6n proveniente de la maestra, 

del pecho. Es igual que ~n el bebé, cuando 6ste siente-

necesidad de alimentaci6~ y la madre se acerca par,a ·sa.,.;.

tisfacerlo, y ,1-por le hecho de- haber sentido hambre-

desde antes, accede y· toma. el alimento con gusto. 



Pero tambi~n puede suceder, que el niño llegue~ 

rechazar el pecho, el ali~entq o la enseñanza, d~bido

a una situa.cit1n de juicio crítico provocada pór una q 
periencia negativ~, en la quo el niño, en lugar de ha

ber obtenido la satis:facoicSn a. sus deseos y necesida

des obtuvo frustaciones. 

Como podemos ver, .los dos aspectos, tanto el de

la acepta.ci ~n del p~cho, del alimente,, del '-aprendizaje,, 

como su no acepta.ci6n, están fntimamente relacionados, 

con los mocanismc.s de 113, introyecci~n y prc•yección, -

por~ue del hecho de haber sido aceptados, los estímu:.... 

los, por parte del niño, resul't_a que los absorve, qu~

los incorpora a si, es' decir, .,que los introyecta; como . . \ 

al rechazarlos, los proyecta en e1 exterior, porque ha 

decidido.que son estímulos poco satisfactorios; y esto 

sucede, despu~s d.e que el niñ~ tuvo; ccin esos mismas -

estímulos, una experiencia negativa de inc·~rpcraci6n, ... 

de ahí, que la selección y discriminación de los estí

mulos, sea la coqsecuencia de un intento anterior de -

incorporaci~n,.que no lleg6 a producir en el niño, la

satisfacci~n requerida. Es decir, que 1~ sel.e~ción y -

discriminaoi~n de los e·stimulos, so basa en la intro_;_ 

yección. 

P~ro, no siempre, la proyec.ci6n se.refiere a es

tímulos negativqs, que el niño rechaza por indeseables 

sine que tambi~n, se puede tratar de la proyecoit5n de-

1 
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estados internos, que es cuando, segdn Pola Heiman, ---

(11), "e~ individuo proyect~ al_go de s! mismo. Es para-

esta autora, cuan4o la proyeccidn se vincula a lo ori~ 

nalmente fue una parte del sujeto y a lo que tambi~n, ~-

fue originalme~te una parte del mundo exterior". Y es 

así, como el niño, .al repetir una palabra al decirla, lo 

hace, porque ya había recibido antes, el estímulo pro-
·, 

veniente del mundo- exterior,.: pero que en el momento mis-

mo que la proyocta, lo ha.ce, por una necesidad intol'na,

propia, que los impulsa a decirla, y que por el hecho de 

repeti?,"la, la llega a aprender, para que- despu~s esta- -P!. 

labra, quede integrada como parte de su voc~bula.rio, como 

par1>e do sa ·si"stema de comunicación personai. 

Es decir, quo les meóanismos de la_ intrcyeci~n y -

proyecoicSn, son procesos que consisten en agregar algo -

nuevo al sujeto o librarlo de algo que está en Efi, util!., 

zando para este fin, el niño, de todo su aparato senso

rial, que eµ la medida. <_1ue .se va dasarrollando, va. ha--

ciendc que el niño ampl'!e su, campo de int~reses, de actt 

vi.dadas y necesidades. 

El niñc reci~n nacido, percibicS el ambiente exte-

r_ior, por medie. de la beca y a. .travtfs de un pecho real,

que fue e.1. de i'a madre 9.ue lo amamanto. E1¡1e pecho fue P!. 

ra el niño, la fuente d'e sensaciones externas-m~s i111po~ 

tantea. Porque por medio de 11 y~ trav6s de la boca, -

sinticS la satisfacción e insatisfacción, el dolor y el -
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placer. Un~ vez, que el niño introyect6· el pecho, pr,e_ 

cedi6 ~sta a introyec~ar las dem,s cosas que 1~ roda!, 

ban·,metitfndose los objetos por la boca; es así, como

empez6 el ~iño a conocer el mundo exterior, al mete!:_ 

se les obaetos por la boca, 'haciendo uso para este -

fin, ya no solam9nte de la boca, sino ta.m~i4n de los

ojos, que le servían para percibir los objetos, de 

los oidos,a.1 ser atra,tdo por el sonido especial de C.!, 

da objeto; de las manos, por medio de·las cuales, a~ 

rraba ~l objeto para introducirlo a la boca. Así fue

como el niño al percibir, agarrar, y chupar los obj!, 

tos, se fuo familiarizando con ellos, hásta que lleg6 

un momento en que fue capaz de emitir o copiar el ol!, 

jeto, eso ya sucedi6 cuando su equipo muscular le pe.=:, 

miti6 representar con su propio cuerpo, aquello que -

había notado sobre las personas que lp r~d,aban; ~on-

4sto, se indica, que el niño ya había incorporado de-
, . 

las persona.a, aquellos aspectos de su conduct·a, que -

más tarde, "l proyeot~ con el carácter d.e poz_:scn~les. 

Entonces, podemos dec~r, que.el niño, por el coa 

tínuo intercambio, que efectu~ entre las pers0nas y -

los objetos, desarrollc5 un tipo de conducta propia,-

.que más tarde,. y a medida que pasc5 el tiempo, di6 lu

gar a la integraeic5n de su.personalidad. 

De tal manera,. que cuando un niño entra a la es

cuela, ya viene lste fcrm~ño y preparada tanto física 
('¡ 
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com-c emocionalmente,pár~ el .desempeño de--cualquier aci!. 

vi dad que se le quiera enseñarJ actividades que por B!!, 

puesto, ~st~n en íntima propo~oi6n con su nivel de desa 

rrollo, para que no den lugar a transtornos o molestias, 

dentro del juicic de capacidad, que cada niño trae con

sigo. Por eso es que para mi grupo, se escoge~ los rit

mc,s, canciones o ·trabajos mar:n1ales mtts ft!cileso Todo mi 

material de enseñanza, es en. general el mtts sencillo, -

en proporci~n al de los otros grupos, debido a que los

niños de mi clase, ~éntan apenas con tres años de edad •. 

Pero a. pesar de su corta eAad, ellos, al entrar a. laª!. 

cuola, ya vienen equipados con todo un bagage de expe

riencias, de actitudes, de sentimientos, de conocimien

tos, de patrones de conducta, ·que v~ a pol!er en juego·, 

que va.p a aplicar y que van a repetir sobretodo, ante

cualquier nueva. si tuacidn que ··se les presente, por muy· 

variada y diferente que lata sea. Por eso es que siem

pr~ encentraremos la misma respuesta, por parte del n!_ 

ño, hacia cualquier estímulo nuevo, hacia c~alquier -

nueva actividad o juego qu~ se les enseño. Y solo rea.2., 

oicnar~ de diferente manera, en la medida qµe haya lo

grado incorporar nuevas formas de oc..nducta, las cuales 

las podemos observar solo a tra'Vtfs de su conducta moq 

f~cada., como de sus reacciones y acti·tudes diferentes, 

como de su nueva forma de ~xpl'esi&i (cuando habla en -
idish). 

.,,t:I,, 
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Actitudes, gestos, re~oQiones y expresiones ver• 

bales, que surgir4n en el niño como una manifestaoi6n

do sus sentimientos intcrioros, los cuales, surgirtm -

al principio, en fcrma de un tipo de .conducta motora,

sobre todo, antes de que el niño haya aprendido a ha-

blar, para m~s tarde y con el aprendizaje del idish, -. 

dar lugar a un tipo de conducta m,s adecuada a su in

ocrporaoi6n en una. sociedad~ en la que el habla le pr.é_ 

porciona. a.l niñ~, un nueve oam.po de relaciones inter

perscna.les_, basadas en el proceso de la. oomunicaoi6n a 

trav,~ de las nuevas palabras aprendidas. 

Durante todo·esté proceso de comunicaoiln, de -

aculturaci~n, el niño se va a estar oontinuam8l'1'te ali

mentando, con nuevas experiencias, con nuevos conoci

mientos y con nuevas aotituaos, las cuales, 11 va pos

teriormente a proyeotár on el exterior, en la medida -

que le vayan satisfaciendo su necesidad do calor y -

afecto. Necesidades, que 61 ha estado satisfaciendo, a 

menudo, en el curso de su existencia, a trav~s delºº!!.. 

t!nuo intercambio desarrollado por 41 entre las perso. 

nas, por iniermedio del .lenguaje, ya sea late pasivo o 

aoti vo. 

Asimismo, vemos que los niños en la es~uela, van 

a obtener tambi~, satisfaooicSn y alimentaoi6n, a tra

ws de la maestra y a trav4s de cualquier actividad -

que desempeñen, pues cada aotiv.i.dad que se está reali-

• 
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zando en la clase, lleva implf'cita una doble fina.lida.d

pór un lado satisfao.er i.a necesida..d de alimPntaci&i en

el niño, por medio del aprendizaje de nuevos sonidos, -

de nueves ritmos,. de nuevos materiales, ya sea a la ho

ra de canto, a la hora de trabajo, etc.; y- por el otro~ 

lado, _satisfacer lo_s intereses ·de la escuela, por medio 

de la transmisi6n de la cultura, que en el caso espe--

cial de nuestra escuela, se va a referir a la tra.nsmi-

si(n de todo un conjunt·o de h4bi tos sociales, a traws-. 

de la historia, literatura, leyendas judías, &te, -ha-

ci,ndo· uso te.nto para. la transmisidn ooillo para la in

oorporaci cSn de la cultura, del le~aje.., 

Hemos visto entonces, que la manera do aprender -

del niño, es a traws dol mecanismo do la introyecci6n, 

es decir, al travds de la incorporaci6n del mundo cir-

cundanto, exterior, pero ya no dnicamente por modio de

la boca, como en el recifn nacido, sino tambifn, por m!_ 

dio de los ojos, o!dcs, manos, boca, etc. Es decir,- que 

el µiño ha requerido de todo su equipo muscular y men

tal, para e:ntrar a tomar conocimiento del mundo intele2,. 

tual del adulto. 

Por medio de ·1os c;,jos, percibicS y vi<S objetos-y -

formas nuevas; por medio de los oídos, capt6 sonidos y

ritmos que le resultaron diferentes y agradables; ·por-
/ 
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medio do las manos, tom6 materiales di verscp:a ··que le--

produjeron sensaciones novedosas, y por madi.o de la. bo

ca.. y del lenguaje, lroyect·<S. en el medio amb-iente, toda1;1 

aquellas formas nuevas de comportami·ento y de conducta.

quo 1ogr6 incorporar •. 

De ah!, que el mecanismo da la in~rcyecoi~n, ten-

gan tanta imp<'rtancia, en relaoi6n al desarrollo del -

niño pre-escola.r, pues indican .iue existe una activa i!!_ 

teracci6n entre el organismo y él mundo exterior, inte!:_ 

acción que es vital, para la obtenci6n en el niño, de -

una ~ejor y mtts feliz adaptaci~n a 1~ realidad, ambien-

te o sociedad que le rodea. } 
·• 
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EXPLICACION mlfmC..A. DEL APRENDIZAJE. 

En un reci,n nacido, ~ espacio est~ represen-ta,.. 

do, por el lugar que ocupa y por aquello con lo cual -

se comunica. Esta misma actitud, la podemos observar -

en el niño, que entra por primer~ vez a la escuela. f'!., 

ra 41, su espacio va a estar representado, por el sa--
Í4 

l~n de clase y por la maestra. isto lo podemos consta-

tar del hecho de que los primeros días de clase, el·

niño no se va a separar de la clase, ni, de la maestra, 

al grado de que mientras está! en la clase con la maes

tra, se encuentra m~s tranquilo, pero cuando existe la 

posibilidad de una separaci&., por ejemplo; cuando se

dirige al sal(Sn de. canto, donde se tropieza uno con la 

~resencia de ptra persona, (la maestra que toca el-~i~ 

no) o cuando sale al jardín y encuentra una cantidad -

de niños jugando, siente que puede existir una BEq>&ifa

ci-<1n o una pirdida, de ah!, que ea torne intranquilo y 

reacio. 

Si estt en la clase de canto, puede empe~ar a -

llorar o a retraerse en un rinooo, desde el cual va a
óbservar todos los movimientos de la maestra y de lQs

oompañeros. Si va a estar en el jardín, no se va a in

teresar en ningdn juego, en ninguna actividad, sino s,2. 

lo.se va a dedicar a verificar la presencia de la maa.!. 
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tra, para qu~ en el momento de entrar otra vez a la cla

se, sea ~l el primero en unirse al grupo. Su espacio y -

su tranquilidad se ir~ agrandando, a medida que con el

tiemp'o va.ya aprendiendo a orientarse, con respecto a las 

demás personas que integran el personal del' jardín, con

respecto al lugar que comprende ya no sol~en~e su clase, 

sino tambi~n, el jard!n, sal~n de canto, demás clases, -

baños, direcci~n, etc. Como sucedi<S con el reci€n nacido, 

quien expandí~ su espacio, a medida que con el tiempo, -

empez6 a orientarse y a ambientarse con los sonidos y d~ 

m~s personas que lo rodeaban, hasta que lleg6 el momento, 

en que empez~ a reconocerlos y a.distinguirlos y a ha.ce¡: 

se familiares a su persona. 

Ya estando familiarizados con la escuela, los ni

ños, es cuando, se puede obtener de ellos una actitud -

m4s accesible y m4s predispuesta a aceptar las drdenes y 

mandat'os pr~venientes de 1a maestra. Ya que obedecerá~ 

las órdenes y mandatos implica una respuesta pcr parte -

del niño, hacia la orden expresada y es tambidn, una fo!_ 

ma de lenguage pre-verbal; es cuando, ~l niño sin enten

der todavía las palabras, puede reaccionar a los gestos, 

moVimientos y señas de la maestra, por ejemplo, cuando -

la maestra por medio del mO\'l.miento de un dedo, llaina al 

niño para ~ste se acerque, el niño al acercarse, indica.

que ha comprendido ia orden. Pero como se quiere que el

niño aprenda. el idish, entonoes, cada vez qua se da una-
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orden, se acompaña la·misma de .la ord~n verbal, hasta

que el niño ·se acostumbre .a o!r la crdlm y a ejecutar'!"" 

la sin necesitad de la míi:nica. Este se. obtiene, a med!, 

da quepas~ el tiempo y el niño se acéstumbra a los -

nueve,s scnidcs, es ttna fcrma de aocndicionamiento, que 

logra su punto máxime, en el momento que el niño ya es 

capaz de emitir la misma orden. 

Por medio del lenguaje pre-verb~l, obtenemos un!_ 

fcrma de ce,municación, méts simple, pare ccnducente a. la 

transmisi6n de deseos y necesidades, además, al logr6-

y satisfacoi6n de los mismos. ,.Por eso, es que la mae!_ 

tra lo emplea como mediQ de entrenamiento con los ni

ños, para que el .niño se acostumbre a oírlo y a enten

derlo y después sea Óapaz de hablarlo. 

¿ -~~do deja el lenguaje pre-verbal ,de actuar

como tal? es muy difícil de decir, como :,tampoco .se -

puede pr-ecisar cu&ido empieza el niño a hablar. St!l.c.·

se sabe, que el lenguaje pre-verbal va perdiendo fuer

za, a medida que el niño va ~dquiriendo un cierto ni-

vel de experiencia ~ingu!stica, que más tarde con el ... 

tiempo va a dar al lenguaje activo pro¡>iamente dicho. 

La f0rma ccmo,el niño va a aprenqer el lengúaje

pasivo, va a ser a través de una serie de demostracio

nes de afecto y por los objetos y por los gestos. Una

palabra equivale a un correspondiente cbjeto o gesto.,

por ejemplo; cuando por medio del movimiento de un de-
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do, se le indica al niño que se acerque 7 al mismo tie~ 

pose le dices ¡Ven ac&l •. Esto nos enseña como el len

guaje pasivo del niño, es una forma de asociaoi6n, ca

paz de aumentar en el niño, no tant~ su conocimiento de 

palabras sueltas, sino el do una comunicacidn en gene

ral. 

El niño empieza aprendiendo una o varias palabras,

cuando ya la a~rendi~, creoo su interls por aprender -

otras nuevas, influyendo en ello, el hecho, do que ya -

las palabras tienen un determinado sentido para él, por 

que a medida que las va incorporando, las va utilizando 

en situaciones propias, en las cuales, t!l ya es capaz -

de expresar en pal.abras, aquello que desea y aquello -

que quiere obtener, abandonando de esta manera y ca.da -

vez cc:n m~ frecuencia el lenguaje pre-verbalJ que miea 

tras m~s pequeño el niño, consiste en utilizar el grito 

como un·medio de obtener las cosas que desea o el seña.

lar los objetos, con el fin de lograr lo que ctt quiere, 

etc. &l. el niño escolar, al cual me he estado refirien

do, el aprendizaje do palabras en idish y el aumento -

de ellas, dar~ lugar al abandono del español, como mo

dio de comunicaoi6n; para dedicarse cada. voz, con mayor 

inter4s y mayor facilidad, a pedir las cosas que qUiep¡, 

o que necesita, por medio del idish, idioma, que poco a 

poco, se va a ir incorporando al ser del niño, hasta -

que llegue con el tiempo a quedarse como parte - - - -
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integrante del mismc. Para tfsto se requiere, como'he q 
cho. antes, del tiempo, pues el aprendizaje del idioma.,

no se realiza ni en: uno ni dos meses, sino que son nec!. 

sarios vario~ año/, hasta que el niño pueda ser capaz -

de expresar, no ~ola.mente objetos o cosa~,sino tambi,n-, 
estados interno~, emocionales y que pueda tambi,n rafe~ 

rirse a conceptos abstractos, etcp; para los ouales, -

necesita ademtls contar oon un cierto grado de madur!_ 

ci~n y desarr6llo, para poder ser capaz de utilizar el

idioma en cualquier circunstancia o situaoi6n que se le 

presente. 

Pero antes de que el niño empiece a hablar, el -

idioma nuevo qu·e e~tá aprendiendo, es decir,. antes de -

que el ni~o tenga un vocabulario verdadero,.- podemos ob

servar, sobre todo al principio de la enseñanza, el i~ 

terés del niño por hablar, por emitir los nuevos soni

dos que está escuch~dc. Esto lo podemos comprobar f4-

cilmente, por el movimiento de la boca, que nos indica, 

oomc el niño está tratando de pronunciar las palabras,

de emitir o copiar el sonido ofdo. 

En los niños tímidos, el movimiento de la boca. se 

va a ¡,rolongar más, durante un lapso de tiempo va.ria.ble 

segim cad~ niño. Son los niños, que cuando la maestra -

pide que repitan un sonido (repitan una palabra.) la dni_ 
coque logran realizar, es el movimiento de la boca, -

equivalente en ese momento, al mismo pronunciar de la -
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palabra, aunque ein extericrizaci6n, Loe niñee m~s atr!_ 

vi.dos, ellos s! son capaces de ·reproducir el sonido, -

tan luego como lo han o!dc, a pedimento por supuesto de 

la maestra. Y aunque algunos no le emiten o pronuncian

bien, cuando menos hacen el intento, que ya e.s desde -

ese momento, motive de ~atisfacci6n y de gusto, tanto -

para el niño como para la maestra. 

Es como, cuando el bob~, emite sus primeros gutu

rismos, los cuales, aunque no llegar a ser·realmente P!. 

labras con un determinado significado, tienen el valor

de una comunicaci6n. Es decir, que el niño ha logrado -

transmitir en los otras personas, algo que era al prie., 

cipio impreciso para~, pero que despu,s llegó a a4qU!_ 

rir un significado ~eterminado, gracias al ejercicio de 

la repeti ci cSn. 

Es por ejemplo; cuandc el babi emite por azar el -

vccablo ma, que en realidad nQ tiene para 41 ningún siB:, 

nificado especial, scSlo oµando la madre reacciona a esa 

vcca:iizaci6n, originándose cori feto, una Edperiencia -d.Q.

blemente agradable, pues por un lado est~ el placer que

obtiene del hablar y por el otro lado, el gesto de sati·!!, 

facciicSn y,de gusto, que ha provocado en su madre y que -

'1 ha sentido, a trav4s de las demostraciones de afecte

º de inter4s que la madre le demuestra,cada vez que 41 -

lo emito. Es as!, como este vocablo, surgido por primera 

vez por azar, va a adquirir m~s fuerza y el valol:.' de una 
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oomunicaci6n, desde el mome~to en q~Q el niño se da cuea 

ta, a travis de la experiencia, que cada vez que emite -

es~ sonido, se acerca la·madre con intenciones de satis

facer sus necesidades de oompwa, de afecto, de hambre, 

de fr!o, etc. 

Si no igual, cuando menos lleva el mismo popdsito, 

de llamar la atencidn, el grito del niño en la escuela.

El niño, al contestar a la pregunta que la maestra le ha 

demandado, hace que su atenci& se desvíe hacia~, de -

esta desviaci6n, se origina una comunicaoicSn rec~proca,

en la que la mestra se siente contenta porque el niño ha 

contestado a su pregunta, y fato significa, que el niño

ha prestado atencicSn 7 que ha aprendido e incorporado -

aquello que ella quiere transmitirle. Por su parte, el -

niño se siente tambi4n contento, porque al contestar a -

la pregunta, la maestra lo ha visto a tn, se ha dirigido· 

a él y le ha demostrado gusto o contento, por su partici 
. -

pacicSn en la 9lase, De esta manera, se ha logra.do una 0.2, 

municaci6n, que puede decrec$r o aumentar en el tiempo, 

segdn las acti tudas de af~cto·*'y aprobao;icSn que existen -

entre ambos. 

El inter,d del niño, por expresar las palabras ya

aprendidas, puede s~r muy diversc.; vemos que por un la

do, puede:: tener el ·significa4o de un acto reflejo, que

es cuando los niños, como se puede observar f~oilmente,

repiten las palabras aprendidas, sin ningan interls esp!. • 
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cial, Una palabra aprendida y ellos la repiten, ya sea 

durante la ho~a de trabajó o biéil, mientras caminan -

formados, para dirigirse a algdn lugar, en general, a.

los niños-no les·importa el lugar~ la actividad que -

est4n desempeñand·o, 1iQ.n solo sienten la necesidad de -

expresar la paláb~a y la dicen. Otras veces, ~l expre

sar una palabra, l~eva.implícito el deseo de comunica

cidn, por ejemplo; cuándo el beb4 aunque solamente di

ga, pan, leche, agua¡ e1:1tét c.omuniclndole a la madre, -

su deseo de obtener algo, lo·mismo sucede, en la escu!. 

la, con el niño, que al no tener un conocimiento pro-

fundo del idioma, utiliza las palabras aprendidas, con 

el fin de comupicar algo que quiere le ·sea sadiisfecho. 

En otras· ocasiones, el inter4s del niño por repetir P.!. 

labras aisladas, es solamente, por la necesidad, de S.!, 

tisfacer un deseo do verificaci~n, por medio del cual

el niño, trata do asegurar el reciente oonooi-miento ad 
~ -

quirido, a travls de la repeticic:Sn de la palabra, has-

ta que la llega a aprender y captar sin necesidad de -

repetirla. De ah! en adelante, seguirtn surgiendo con

t!nuamente, otras palabras nuevas, que el niño tratará 

de seguir repitiendo, por el q¡mple placer que siente

al repetir los nuevos sonidos adquiridos. 

En un princ~io, se ie facilitará al niño, el -
aprendizaje de aquellas palabras, que tienen el valor

do ncmbres o substantivos,por ser los objetos, los pr!, 
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meros materiales, con los cuales, el niño se pone en -

contacto, inmediatamente despu~s, de haber establecido

su primera relaci6n de tipo afectivo. Es decir, que in

mediatamente después, de haber aprendido a decir ~am~ y 

pap~, le que el niño aprende, es a nombrar las ooeas, -

seg1m le van satisfaciendo sus necesidades de comunica

ci6n y de gratifioaci6n. Cosas que en el lenguaje grSI!l!.. 

tical, tienen el valor de nombres o substantivos, poro

que en la vida de relaci6n, adquieren el significado,-

de una comun~caci6n afectuosa con el medio ambiente. 

Así, ·el niño, despu~a de haber aprendido a decir

"mam~' y "papll"; va a aprender a decir "leche, pan, 

agua", etc.; palab~as que en el lenguaje gramatical ti,2. 

nen el valor do nombres o substantivos, pero que ya en

la vida de relaci6n adquieren un significado especial,

toman una fuerza nueva, no -s~o porque identifican al -

objete, sino porque también, ~ransmiten un deseo con mi, 

ras a ser satisfecho. De la misma manera, el niño en la 

escuela, lo primero que aprende a decir es: maes~ra, ni 

ño, niñ~; por ser 6stos los elementos humano·s m~s oerc!!:_ 

nos· a él, y el ,mico elemento con el cual él se puede -

comunicar y al cual le puede transmitir sus deseos Y. n,2. 

cesidades. 

Porque el niño, a través de su corta experiencia, 

se ha dado cuenta, que es dolo a través de la relacidn

inter-personal, como él ha logrado obtener la gratifiC!!:, 
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ci6n a sus.deseos. Solamente, en caso de que la comu-

nicación del niño fS:lle, ,porque nC' ha.ya logrado trans

mitir sus propdsi tos en las dem4s pers.onas, será sola

mente entonces, cua.nd_c el niño se va a abstener, de -

buscar obtener satisfacci<Sn y gratificación a travtfs-

de las personas, para buscar procurarse la satisfac--

ci<Sn por s! mismo. Es por ejemplo; cuando un ni~o re

ci,n nacido, comunica a la madre sus molestias y de-

seos, por medio del llanto, ll~~o, que como sabemos,

va a ser calmado, en la medida, que la madre lo haya -

logrado, por la influencia de su actitud, de sus demo!_ 

tracianas de afecte, de sus actos conducentes a procu

rarla plácer al niño. En caso de que el niño haya fa-

llado repetidamente, en su deseo de transmitirle a la

madre sus deseos o molestias, o sea, que 61 no haya r!.. 

oibido la atenci"n que busqaba, que pedía en es~ momee,. 

to, entonces, es cuando ol niño cae en un estado de -

apatía, que se traduce en úna falta de inter4s hacia -

tcdo aquello que en otras circunstancias, sí, fue fuen~ 

to de ,plaper o de alegría, pero que ahora a causa de 

las frecuentes frustraciones, se ha convertido para el 

niño, en una experiepoia desagradable, de la que ,1 

trata de hufr, por medio del alejamiento o retraimien

to hacia todo aquello que le produce dolor. Es cuando, 

por ejemplo, el niño que ha fallado en sus intentos de 

comunioacidn con el exterior, St'.tisface esa necesidad

por medio del leng1.1aje autista o se refugia en el len-
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guaje eccl~lico, que como sabemos es una repetici~n del -

lenguaje.! pero sin el valor ni la fcrma suficiente para -

comunicar algo en el exterior. 

El papel de la comunicaci6n en la escuela, es mq
variadoo Para la mayoría de las gentes, la comunicacicSn -

dentro de los terrenos de la escuela, se basa eolamente,-

en la transmisi6n de la cultura, por parte_.d.e la maestra, 

y en la incorporaci6n de la misma, por parte del alumno;

y como resultado de esa oomunicaci& se obtiene el apren

dizaje del niño. Pero en realidad, la funoidn de oomunic!, 

ci6n, no se realiza solamente de esa manera, sino también 

implica el aspecto social humano, de transmisi6n de senti. 

mientes, actitudes, y de formas de conducta. 

La maestra, al tenor frente as! un grupo de alum-

nos, tiene el deber de comunicarles cultura, ya que para

elle tiene un plan de trabajo, el cual tiene que llevar a 

cabo. Pero adem~s, tiene frente as!, a un grupo de seres, 

hacia los cuales tiene que sentir amor, calor¡ afectos B.!,. 

bosque se transmiten al niño, no solo por medio del len

guaje, sino tambi~n por medio de los gestes, actitudes, m,2. 

vimientos naturales de la mano. El niño, al captar alSn sin 

palabras, las demostraciones de afecto, que la maestra le

demuestra, puedo sentirse satisfecho en su necesidad de -

afecto, mientras, que su necesidad do comunicaoi~n person

nal, la va a satisfacer a traws de los otros niños, ya -

sea durante la hora de trabajo o durante la hora de juego-
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con sus dem~s compañeros, etc. Es decir, que del cont!· -
nuo contacto, que el niño lleva a cabv con sus compaña -
ros va a surgir una comunicación de car4cter personal, 

en lo particular y de orden social, en el aspecto ge-

neral. 

La manera como el niño va a aprender el idioma, va 

a ser en forma lenta y gradual, empezar4 primero, con

el aprendizaje de ciertas palabras aisladas, pero ha-

cia las cuales el adulto ya ha reaccionado de antema

no, de una manera especial, de tal manera, que ha da

do lugar a que el niño desde sus m,s tempranas expe-

riencias, les asigne también un significado y un sentí_ 

do propios. Como también seri!, a través de la imitacioo 

de los sonidos emitidos por el adulto, como el niño va 

a aprender a hablar y a utilizar las palabras en situ.!. 

cienes propias y adecuadas a sus intereses y necesida

des personales de ccmunicacidn con el exterior. 

Y es c·omo dice Roger l3rown, (2), cuando se refie

re al aprendizaje del idioma "aprender un idioma es 

pronunciar una palabra ( por la persona que ya sabe el 

idioma) y repetir esa misma palabra (por la persona -

que lo esti aprendiendo); es decir, que desde el momeB., 

to, que el niño es capaz do incorpora.¡- una palabra y-· 

de proyectarla en el exterior, se est, originando el -

aprendizaje del idioma, o en otras palabras, a la man.!t 

r.a del autor mencionado arriba, cuando dice, que lo -
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que el niño estaba aprendiendo, al imitar los sonidos

de los adul t'os o de otros niños·, es a 11perci bir y a -

producir lenguaje". 

Lenguaje o idioma, que segdn la gran mayorfa de

autores, equivale o correspondo a una _forma de conduc

ta, desarrollada por los hombres, para establecer rel!_ 

ciones entres!. De ahí, que si queremcs enseñarles a

los niños un idioma, tiene este intimo que tener un V!, 

lor significativo, que si bien, los niños no lo llegan 

a comprender en un principio, al menos, sus padres ya

lo entendi~ron antes. Por eso es que, los padres de -

mis alumnos, han mandado a sus hijos, a un colegio es

pecial, en donde se les va a enseñar a hablar un idio

ma nuevo para ellos, que es el idish. Tal i~o~a, les

ha servido, tanto a sus padres y abuelos, en el trans

curso de muchas generaciones, como bandera de identif!_ 

caci6n, con un grupo social, praconimador de una dete!_ 

minada cultura, con sus tradiciones, costumbres; etc.; 

inherentes a ella. 

En el aprendizaje, ppr parte del niño, del len

guaje, lo que 6ste va. a obtener, es una forma de idea. 

tificaci~n, con la manera de. ser de sus padres y ant~ 

pasados. A la vez, que con la incorporaciCn de ideas, 

sentimientcs y actitudes, con oar~cter de idish, va a 

fortalecer y a aumentar, su gusto y aceptaci6n, por -

el idish y por toda una serio de aspectos pertenecien_ 
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tes a la cultura jud!ae Y en el mismo momento, en que-

prcyecto esas idoast sentimientos o actitudes, con oa

r~cter de idish, va a robustecer ese sentimiento pro-

pio, de senti~se judío y que a la vez va a incrementar 

en ~l, el respeto y amor hacia todo aquello que repr!_ 

sente o que simbolice lo judío. 

De ah!, que mientras más cosas judías identifique

el niño, m~s judío se sentir~ y más fuerte será su sen_ 

timiento hacia culaquier aspecto e manife$taoi6n da la 

cultura judía; a la vez, que una fuerte identificaci6n, 

es una manara de demostrar los rasgos y actitudes ya -

incorpcrados o integradne· dentro de lapersonalidad del 

individuo. 

As! un niño, al aprender una palabra, incorpora -

apenas si una pcrción muy ínfima, de toda una cultura, 

pero, mientras m~s palabras, vaya incorporando, m~s -

cultura irá aprendiendo y más irá aumentando su conoci, 

miento, de toda una serie de tradiciones y costumbres, 

folklore, ritos, etc; pertenecientes a todo un grupo -

social, del cual 41 forma parte dentro del cual ~s so

mueve, con un inter,s primordial, de conservar su se~ 

ridad y tranquilidad, por medio de la identificaoión,

con esas expresiones y manifestaciones de la cultura-

judía. 

Como deofa antes, el niño no se da cuenta de esta_ 

situaci~n, sino que son sus padres, los primeros en -
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sentir esa necesidad de continuaci6n, osa necesidad de

creer en un ddeal y de sentirlo como verdadero. Es por

eso, que el niño desde el momento que entra a la escue

la, entra mis bien, a fata o a otra escuela, como resul 

tado de una selección anterior, que sus padres ya han

hechc, y aunque ~l hubiese 0aocgido o tenido preferen-

cia por la misma, a la que sus padres lo mandaron, o -

por otra en la que 41 cree sentirse m!s a gusto y m~s-

feliz. Sin embargo, la selecci&i de la escuela, no tie

ne importancia, le que sí importa, es la actitud que -

tengan los padres, hacia los ideales y .fine·s de la es-

cuela, pues de e.ea actitud, va a depender el comporta-

miento del niño, con respecto al cumplimiento de los i!!, 

teresas de la escuela, que tiene por meta enseñar y edB_ 

car al niño hacia las tradiciones y costuinbres judías -

utilizandc para ello el material cutltural heredado. 

Como tambitfn serit de gran importancia, ver la ac

titud que tienen los padres, hacia los primeros conoci

mientos aprendidos de los niños. Porque, de la forma,-

como el adulto reaccione a esas primeras manifestaciones 

m~s intelectualizadas do los niños, dependerá en gran-

parte el futuro aprendizaje del niño. Si un padre mues

tra gusto o contento o cuando menos demuestra inter,s

por lo que el niño est4 aprendiendo, entonces, servirá

lato de estímulo, para que el niño siga aprendiendo y -

se siga interesando activamente en obtener un mayor ---
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aprovechamiento de las enseñanzas impartidas. Cuando el-

niño deje de llamar la atenci~n de los padres, decae su

interés y su oooperaci6n se welve nula, dando todo ésto-

prr rosultado, una baja en el rendimientc escolar. Por -

eso es, que tiene gran importancia, el hache de referir-

se a la actitud que tengan los padres, hacia los prime-

ros conocimientos del niño, De la misma manera, ccmc im-

porte o influya, la actitud que les padres tuvieron, ha

cia las primeras vocalizaciones de los niños, las cuales

dieron lugar posteriormente al aprendizaje del lenguaje. 

Igualmente en la escuela, las primeras vocalizacicnes 

en idish, serM las que más tarde, cia.rmi lugar al desarr~ 

llo del lenguaje; pero al desarrollo de una lengua nueva, 

basada en los conocimientos en español,que los niños ya -

traen consigo. El idish, al igual que el español, va a -

conducir a los niños a obtener oomunicacidn y acceso den

tro de toda una nueva fuente da cultura. El aprenizaja -

del idish se realiza sin dejar de lado ni abandonado, to

do el bagage de conocimientos en español, que el niño ya

trae consigo, y por medio de los cuales, el niño se va a

poder ayudar doblemente, pues por un lado, va a aprender

por analogía con el español, ol idish; y por el otro lado, 

al utilizar al español que ya sabe, va a aumentar y a r.2; 

bustecer, todas las formas dtiles de adaptaci~n a este -

umndo ,social y actual, en el que .n se esti desenovolviea 

do, y en el cual, piensa desarrollar su mwma potenciali 
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dad. De ahí, se deriva e.l hecho, de que el idish, sea -

un idioma degradado y falto de valor; porque los niños

cuando ya mayores, no logran percibir en el aprendizaje

del idish, un fin prictico y moderno; ya que todas sus-

enseñanzas se refieren a situaciones pasadas, a hechos -

ocurridos hace miles de años y que aun~ue todav!a tienen 

actualidad, ellos no le dan la importancia rooonooida par 

todos y sólo ven en el idish, una. forma representacional, 

de una cultura antigua, que dentro del mundo actual en~ 

el que se están desarrollando no logra alcanzar la fuer 

za ni el valor suficiente, que tiene el español o cual

quier otro idioma. Porque la devaluacicSn del idish, se

ha venido observando dltimamente, como un fendmeno gene

ral, que no solamente- se presenta en M6rlco, sino ta.m-

bi~n, en toda Am.4rica y Europa, agregado además, al he-

cho, de que el hebreo, es desde los dltimos 15 años ro~o 

nccido como la lengua nacional y representativa del nue

vo Estado de Israel. 

Mientras que el niño no se da cuenta de esta situa 

ción, puede la escuela controlar el aprendizaje del niño, 

así en kinder y primaria, el aprendizaje del idish, tie

ne todavía aceptación; todo lo contrario sucede en la S!,. 

cunda.ria y preparatoria, cuando los muchachos ya no ven

un fin pr,ctico en el aprender el idish, sino que ahor~, 

todo su inter.Ss se welca, al arrendizaje de tqdo aque

llo que ne sea idish, por~ue dicen ellos que al salir de 
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la secundaria o preparatcria, cualquier carrera o· camj._ 

no que toman, ne requiere de los conocimientos en idish 

que ya han adquirido, y que para lo dnicc que les puede 

servir, es para entender el idish, le judío, conocimiea 

tos que ellos oreen poder obtener en su hogar, al lado

de sus padres, sin necesidad de ir a la escuela. 

Pero como he dicho antes, mientras que el niño es -

pequeño y dependiente, de las opiniones y deseos de sus 

padres, accedo y coopera sin dificultad a los intereses 

de la escuela, interés que reside en el hecho de que -

los niños aprendan idish, para por medio de ese idioma,. 

obtengan la llave que les permitiera, penetrar en el -

mundo de la cultura jud!a. 

Los niños ·aprrtnder&i el idish al igual que todos los 
demás niños aprendieron el o-spañol. Empezari!n primare

con el balbuceo de ciertas palabras, y con dst~ me re

fiero, a que cuando los niños entran a la escuela (so

bre todo estoy pensando en niños que cuando entran a -

la escuela, ya dominan el español), ya ha escuchado en 

su casa, -ciertas palabras en idi eh, de las cuales, 

ellos ya entienden su significado, pero que aun no han 

llegado a pronuncia ni a utilizar. lih la escuela, se -

van a fortalecer esos balbuceos, al grado de que libe-

niños, van a ser capaces de pronunciarlos y de emitir

los, ya no simplemente como balbuceos sino como verda

deros vocablos. 
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Del hecho de repetir esos sonidos primitivos,que 

catalogamos de balbuceos, se va a producir el aprendiza 

je de una palabra y de otra y ast sucesiva.mente. Pero -

para que el aprendizaje de palabras tanga valor,ha7 -

que adjudicarles un valor que sea el propio y que ser!, 

fiaran a algo. Una vez, que el niño ha llegadü a conve!:_ 

tir esos primeros balbuceos, en palabras, con un signi

ficado y un sentido propios, quiere decir que el niño -

está empezando a hablar y a comunicar algo. 

Esta primeras palabr~s, que el niño emite, se V!_ 

r~n reforzadas en un principio, ptr el propio placer -

que el niño siente de pronunciar algo que comunica y -

que acerca, despufs, por la influencia que ejercen so

bre sus padres, que los instan a repetirlas, por el a! 
lo hecho de oírlos o por el gusto que les proporciona

el oírlo y sobre todo por el s~o hecho de haberlo -

aceptado sus padres. 

La misma actitud de los padres, se observa en -

la maestra cuando est~ frente al grupo; los niños 

cuando oyen una palabra nueva ( por ser en íd.ish), que 

a la vez les ccmunica algo, sienten un gusto al poder

repetirla, gi¡sto que repercute en la maestra, cuando -

oye a los niños emitir esas mismas palabras; po~que se 

da cuenta que lan han aprendido, que las han ioorpora

do y ~ue ya son ca~aces de repetirlas sin la ayuda de

nadie. 
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Del aprendizaje dEfuna. palabra, surgir4 el aprendi

zaje de otra, y as! sucesivamente, se ir4 progresando,

hasta lograr dominar el idioma, para utilizarlo después, 

como un instrumento de socialización. Es decir, que el 

niñc, no solamente va a estar aprendiendo palabras y -

m~s palabras, sino lo que el niño aprende, es todo un

proceso de comunicación, a travds del lenguaje; que va

a culminar, en el momento mismo, en que en el niño sur

ja una forma de conducta netamente verbal. 

La conducta verbal, se va a ir produciendo, a medi

da que el niño se va desarrollando y va adquiriendo, -

nuevos patrones de conducta, unidos a todo un proceso -

de desarrollo verbal, Proceso de desarrollo verbal, que 

va a empezar, por el simple placer que siente el niño

de emitir sonidos nuevos o sean palabras que implican.

un determinado significado, para despu~s, emitir frases, 

que ya comunican una idea, desde el momento, en que se

han combinado varias palabras, para expresar toda una

idea, que m4s tarde, va a adquirir acci6n y movimiento

bajo el empleo de los verb.os, que van a ser utilizados

posteriormente, como transmisores de una acci6n, que ha 

tenido lugar dentro de los terrenos .de su propia expe-

riencia, y adem4s, van a hacer uso de los adjetivos y -

adverbios, con el fin de dar calidad y cualidad a los

que estcm expresando. S6lo que el uso de los adjetivos

y adverbios va a ser- on forma aprendida, es decir, que-
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los adjetivos y adverbios, van a ser simples copias, 4,.: 
la forma de hablar de las personas que le rodean y con-

los cual 11 ya se ha familiarizado. El uso del plural y

del pretlrito, que los niños ya conocer en español, re

sultari! para ellos un poco m,s -difícil de captar, en el

idish. Sdlo cuando se hace referencia al sentido que ti_!t 

nen y que ellos ya comprenden en español y adem,s, cuan

do se les marca mis con una determinada mímica, entonces, 

es cuando, y con la ayuda del tiempo y de la rapati.ci.6n

ccntinuada, que tambiéi lo llegan a comprender. Esta as-

pecto, requiera un poco mis da tiempo, en comparacioo-ccn 

el aprendizaje de palabras qua representan cbjetos o da -

verbos que engloban-una acci6n., que los mueve a ejocutar

la. El emplee de adjetivos y adve~bios, aparece como he -

diohc antes, como una respuesta a los comentarios, que la 

maestra hace en clase y que ellos aprenden a utilizar, 

m~s tarde. El empleo de los pronombres, es r,cil de cap-

tar, de ah!, que en poco tiempo, los niños lo logran usar 

y emplear correctamente.. 

Tambiln,se observa, que las mismas barraras ttsicas 

con las que se tropieza un niño de tras años, durante la

incorporaci6n del Espa.fioi, van a surgir posteriormente d!!, 

rante el aprendizaje del idislt. Y as! como un niño de --

tres años, no sabe todavfa distinguir los 

nombre en español, tampoco los va a saber 

alh1 cuando, sepa los nombras da los 

coloras, por su 

en idish, y -

idish al -
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.. igual q,ue an ~spa.ñol, no sa.brl identificarlos corr~c-
tamente·. 

Otro aspecto del lenguaje, que tambi4n se puede --

aplicar de manera general, al parendizaje del ~dish,-~

por un niño de tres años, es que sus primeros conoci--

mientos de palabras, son' con el fin de nombrar obje--

tos, para despu4s proseguir con el aprendizaj~ de ve:t. -

boa, adjetivos, etc.; que tengan una íntima relacidn-

con sus •tividades diarias, as!, ~prender~ primero,--
• 

los· verbos de locomoción, los de movimiento, lá cali---

dad y cualidad que le ~~ibuye a sus objetos, los va-
a aprender, al principio, pfr referencias que la mae.!!. -

tra hace en clase, con respecto a los objetos¡ chico,

grande, bueno, malo. Tambiln, va a aprender lcs-ncm---

bres de figuras ~ue tienen una identidad independie!!_-

te, como pelota, caja, etc; y les va a poder pintar,--

solo euando se le pidan ~omo objetos concretos y ne-=

come forma~~om4tricas, del tipo de una esfera, de --

un cuadrado, etc •. 

Acerca del uso de· los números, el uno es r~pida--

mente incorpora.de por el niño, a 4ste le siguen el 2--

y el 3 y otros m4s. Puede cqntar, comos~ dice de coPr!.. 

do, pero va a trQpezar con dificultades al pedírsele--

que ouent~ objetos, es decir,. que el niño cuenta por

el gusto de ha.cárlc-. · y no porque sepa que exis_te una-

secuencia l~gica, de a.hf, q,ue se pueda divertir repi-
• 
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tiende varias series de n'dmeros, durante largo tiem--

po. 

Con respecto al~~ referencias del niño al tiempo, 

pasadc, presente y futuro, hablar~ igual que en español, 

siempre haciendo referencia al presente,aun cuando la -

forma del pasada ya aparecilS en español. ~ara ambos idi_. 

mas, el uso del futuro, no es tan claro ni preciso y--~ 

cuando lo hacen, lo utilizan siempre haciendo referencia

al tiempo, en términos de s6lo unas horas; do ah!, que -
~ . 

cuando la maestra comenta._ a los niño~, que al d!a siguie!!, 

te deben traer algo, o venir vestidos con trajes especia

les, siente que los niños, han comprendido el sentidc de

sus palabras, de una manera mµy vaga, por. lo que se v4· en 

la necesidad de recordar y reforzar el mensaje, por medio 

de una carta, dirigida a sus padres. Por otro lado, el ni_ -¡ 

ñc de esta edad, ya puede usar correctamente los ant6ni--

mcs como dentro - fuera; bonito .. feo; y l<?S pronomb~es-

como yo, tu, mi, mío, etc.; igual que en el español. Su -

aprendizaje depender~ solamente de la rapidez con que le.

maestra se los enseñe. 

Ahcra, hablando en término:S generales, se puede·: de

cir, que al niño que está aprendiendo a hablar el idish,

y que cuenta e.en un vocabulario efectivo en español, le -

resultará más fácil, oaptar cualquier sonido nuevo, den-

tro del aprendizaje de cualquier idioma. Porque los t·érmi 

nos o .pal,abras, que cU ~ a áprender, lo 'Wlioo que ti_enen 
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de nuevo, es el sonido, porque el significado o senti

do de la palabra ya le sabe y ya lo incorpcra desde h!!_ 

ce mucho tiempo atr,s. De ah!, la facilidad del niño,

al aprender las nuevas palabras, como tambi6n su gustq 

y su interlfs por aprenderlas; por resultarle m4s fácil 

el captarlas y por el s~mple darse cuanta, que est4 -

aprendiendo algo nuevo, que le estimula a interosarse

on un m~s amplio y diferente campo de intereses y de -

actividades, que 61 antes no había tenido oportunidad

de desarrollar, como lo son; el cantar, el hablar un

idiom~ n~evo y difere~te, el pegar, el ilumirlar, el en 

sartar cuentas, el cor.tar-, etco 

Con el aprendizaje del idish, el niño no solamente 

aprendo a decir, palabras y mds palabras, sino que t8.!_ 

bién va aprendiendo de manera imperceptible, aquello -

que las personas mayores conoc.emos como: reglas. de -

gra.m~ti ca, el uso correcto del crden de las palabras -

en las frases y oraciones,a construir_frases y oracio

nes complejas, tambidn, las ~ntonacicnes apropiadas -

que acompañan a una interrogaoi6n, a una frase impera

tiva, etc. Adem~s aprende a referirse a estados inter

nos, como fatiga, dolor, amor, simpatiaJ por ±mitaci6~ 

e identificaci~n-ccn las personas mayor~s. 

Pero sin embargo, ami despu~s, de haber incorpor!!_ 

do los niños, todas estas formas del lenguaje, de en

tenderlas, de captarlas y de reproducirlas; vemos que 
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quedan en el grupo, hablando en t~rminos generales, en-

ferma de lenguaje pasivo, con ~ato quiero decir, que aua 

que los niños entienden tcdo lo que se les habla, ejecu

tan todo lo que se les pide, repiten todo lo que se les

dice, a'dn dospu~s, de todo ~sto, el lenguaje, permanece

en ellos, todavía como un algo aprendido, difícil de ex

teriorizar, por sí mismos. 

Y esto se debe, a que los niños, a les que me es~oy 

refiriendc, cuo.ndo entran a. la clase,apenas si tienen -

tres años bien cumplidos, su dominio del español es bas-· 

tanta bueno, aunque todavía algimcs hacen uso del lengua 

je infantil, que· a la edad de tres años es muy marcado y 

muy notorio. Pueden construir frases, oraciones, pues -

cuentan ccn una riqueza de vocabulario bastante acepta-

ble, pero se les dificulta todav!a el pedir o platicar-

las cosas en idish, por lo que siempre sus respuestas y

demandas son en español, al igual que sus diilogos entre 

los amiguitos y nunca se les va a oír utilizar el idish

en su plitica diaria, sólo en clase y durante la hora de 

estudio, que es cuando 1~ pllttica estt! dirigida. por la -

maestra, y es ella la que conduce y dirige la. pl~tica h!, 

cia la enseñanza del idish, obteniendo cada vez y en fo!:_ 

ma m4s notoria un mayor aprovechamiento de las enseñan-

zas, al grado de que para. finales de año, los niños ya -

pueden formar oracionés complejas, y adem,s se percibe

un progreso on la integraci6n del lenguaje; pero no éer! 
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sino has:ta·los cinco años, cuando el niño logre integrar 

el lenguaje en forma :f'imo~onal, es· decir, hacer uso del

idish, cómo hasta este momento hace del español. La edad 

de cuatro años, solo sirva para afian~ar en el niño los

conocimientos que ya tiene del idish y para darle una m!_ 

yor seguridad para expresarse • 
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e o N e L u s I o N E s. 

I.- En el our~c de esta. tesis, hemos ~sto, como

al aprendiza.je del idish, o de c-ualquier otro idioma., -

surge de un anterior aprendizaje pasivo, el cual, por -

influencias del rofcrzamiento ejercido por la maestra,

por los padres o por el ambiente, trae come secuencia -

su aprendiza.je. 

2.- Que.el aprendizaje del idish, ccmo el de los -

demás_idicmas; surge de la imitaci~n de palabras, que -

implican un determinado significado y que además, indi

can una comunicaci6n, con el grupo social, on el quo es 

habla.do. 

3.- Que el aprendi.zaje del 'idish o de otra lengua

cualquiera; se obtiene gradualmente. Se empieza primero 

ccn el aprendizaje .de una palabra, despuls otra, hasta

que llega un momento, en que es muy difícil hacer'notar 

las simples adquisiciones. Esto sucede, cuando el niño

ya sabe pedir y obtener las _cosas, a trav~s del lengua

je adquirido. Es decir, cuando el niño ya sabe hablar -

el nuevo idioma. 

4.- Con el aprendizaje del idish, del español, etc; 

el niño aumenta sus necesidades de cpmunicaci&. Naces!_ 

dad de comunicaci6n, qué el niño tiende a satisfacer a.

travls de las personas de su grupo, de su ambiente, de-
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su alrededor, por medio del habla dél idioma particular,

de esa sociedad en la que él se desenvuelve. 

5-.- El niño al hacer uso de cualquier lef:18Ua, en -

nuestro caso especial del idish; va abandonando a lapa

labra como s!mbclo de objeto, para convertirla m!s tarde 

,~ una representación subjetiva de ciertas situacion~s, 

acciones, estados, actitudes propias de su experiencia-

personal y que s6lo a-tra'il§e de las palabras adquiere el 

elemento esencial, para su posterior ccmunicacicSn entre

las personas de su grupo. 

6.- También, el n1~i a travfs del idish o de cual-

quier otra lengua; va a poder referirse a los objetos 1-· 

a actuar sobre ellos a una determinada distancía, sin n.2,. 

cesidad de tenérlos presentes·, y adn m¡(s, va _a peder re

ferirse a sus propios estados emocionales, a sus propias 

experiencias internas, aplic&ldoles un uso efectivo, a.
través de sus relaciones diµ'ias ·con ·las dem,s per~onas

que integran su grupo o sociedad. 

7.:- En general, el niño.al aprender el idish, o -

cualquiera otra lengua; amplía su campo de intereses y -

descubre otros nuevos, dentro de los terrenos de la in

fcrmacidn e ins-trucci6n. Es decir, que con· el aprendiza

je del lenguaje, el niño va a incre~entar su curiosidad

intelectual, que en consecuencia va a influri en un me-

jor des~ollo personal,, al ampliar el campo de sus int!_ 

~esos vi tales. 

_ .. ..-, 
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8.- Por último y para te:t"minar dird': que por ser -

la labor del aprendizaje una labor muy humana, requiere 

del factor emocional, como lo es el ~or y ol afecto, -

por ser ambos factores indispensablos en el estableci-

miento de cualquier relaci6n entre los hombres. 

J 
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