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En memoria de mi madre, que 
mucho hubiera deseado ver esta 
tesis terminada, la dedico a mi 
querida hertnina Josefina Cande-

ia. 



Yeroladero sabio sabe, y sabe que 110 sabe, dando a su 
parcial ciencia v a su ignorancia parcial las respeetivas delimi- 
tacionr,z 	VakraCi011eS 	 h'S COITeSpOIRIVII. 

NO será nevesario encarecer el modesto y positivo saber que 
se consigue s;thicn(10 line IR) se Sabe 10 (lile 

supone saber. En esa austera posición, basta las dudas tienen 
un sentido ideal 	(lir() (jin de otra manera no alcanzan. 

.seguiremos cres-endo no sólo en la conveniencia, sino 
hasta en la necesidad de continuar conjeturando, con todas las 
probabilidades de las más razonables lucubraciones hipotéticas, 
mas sin dopmatizar y sin (1;11. corno verdades ciertas incluso 
nuestras más queridas ilusiones de interpretación de la realidad 
por conocer. 

Hi lnos  tenido siempre la costumbre —que seguimos prac- 
ticando 	de avatar la previsora máxima de "dejar abiertas las 
cuestiones incluso en que nos hemos permitido opinar ron 
resuelta, mas también con prudente firmeza. Hemos guardado, 
pues, las inexcusables precauciones para no edificar en cimien-
tos de arena, y liemos puesto a nuestros más convencidos asertos 
la menirada sordina 110 1-é)10 de la más absoluta tolerancia, sino 
del sincero temor de equivocarnos. 

PLD1.10 URBANO (.;ONZÁLEZ DE LA CALLE 



C.I.PíTt 	Put Eito 

PROPOSITOS PROCEDIMIENTOS Y REALIZACIONES 

De los varios temas que el sustentante de esta tesis había considerado 

realizables para cumplir con el requisito final de grado, los de investigación 

en el campo de la fon(lica española parcelan pesar más en el ánimo de 
una decisión dentro de un camino recorrido ya durante muchos años. Así 
se explica que quedaran a medias un sinfín (le notas sobre observaciones 
de un problema esbozado por el maestro Tomás Navarro Tonlits, con cuya 
anuencia se había engorendido una investigación de carácter fon(qico, Pero 
la creciente preocupación por otro problema, comprelnlido tantbién dentro 

del campo de su particular actividad proksional y sus estudios?  vino a 
decidir al que esto escribe a optar por el tema de este trabajo, La de-

termin¡Wión tomada no file nid, pues de antemano sabía que se enfrentaba 

a una tarea que por sil propia naturaleza sería sumamente compleja. ardua 

y hasta ingrata, C'ompleia„ porque en ella se dan la mano (los ciencias - la 
lingüística y la pedagogía 	que de suyo va lo son; ardua. por los dife- 

rentes aspectos del problema en los que es necesario investigar y la gran 

cantidad de fuentes de información que deben consultarse; ingrata, porque 

al Ileg.ar a las conclusiones nos damos cuenta de qtw los principios y 

procedimientos que se sugieren baria el final de esta tesis, aunque es 

factible ponerlo en právtica, no será dificil que los eternos intereses creados 
pres.enten una resistencia que baga imposible 1-11 aplicación  de  inmediato. 

Una larga vida en el magisterio deja biempre, en el mael-tro la huella 

imborrable,  de la experiencia. 1,05 conoehnivnio,, tvói ivo," adquiridos vu el 
aula, aplicados desiaus con entusiasmo juvenil? si' ven cm) firmados O 

contra; iados en el campo de la p1ile1ka docente, Aún más, con el andar de 

los años surgen nuevas situaciones que eT!endran nuevo-,  probletwe:. Y nos 
damos cuenta de que no nos es posil)le 	laboiandt con 107 mismos 



instrumentos. pues lo que fue útil en el pasado. en determinado medio y 
en ciertas condiciones. deja de tener vigencia cuando aquél y éstas han 
rambiado en el presente. De la experiencia surge justamente la urgencia 
de renovar los medios de trabajo 	nuestro particular caso. metodoló- 
givos - para ponerlos a tono con los nuevos principios de la ciencia y las 
nuevas condichmes (in las eludes se desarrolla el proceso educativo, según 
las exigencias de la vida moderna. 

En d'ello proceso. el maestro desempeña papel insustituible. La 
profesión del magisterio. a la cual pertenere, se caracteriza por una serie 
de cualidades que la distinguen de muchas otras profesiones. Es, en primer 
lugar. una de las más antiguas, originada probablemente desde los albores 
de la prehistoria al mismo tiempo, O poro después, que la del saverdocio 
v la de la medivina. lla VX¡St id() CU tOdZIS pariPS y a ira VéS de todos los 
siglos.. Le es peculiar un desinterés, que sólo puede encontrarse en el 
espíritu misionero --de otros tiempos. por supuesto-- 	, y 1111 deseo de adqui- 
rir los debidos conocimientos para capacitarse mejor y ejercerla con 
11111VOrt'S probabilidades de buen éxito. Este anhelo ole constante superación 
se manifiesta ('1) todo maestro que lo es por vocación, ya que el mejora- 
miento de los métodos de la enseñanza le es imprescindible en la docencia 
debido a la incesante preorupación por lograr cada vez mejores resultados. 

Pues bien, el deseo de hacerse útil al profesorado que dedica sus 
esfuerzos a la enseñanza de las lenguas extranjeras 	en particular del 
español como segundo 	— idioma, influyó en el ánimo del sustentante para 
emprender. frente a los múltiples problemas que entorpecen el proceso del 
aprendizaje. una investigación en el campo de la metodología especializada 
y de la lingüístiea aplicada. 

Pero antes de concretar y delimitar el propósito que nos sirvió de tema, 
es necesario hacer algunas pertinentes aclaraciones, Como quiera. que en 
cuestión de métodos hay tantas modalidades como existen preferencias, y 
ocurre con frecuencia que quien aplica una de ellas lo hace con la con- 
vicción de que la suya es infalible —fenómeno psicológico de identificación 
completa que ya veremos en uno de los últimos 	 se impone 
advertir que en lo que se expresa en el cuerpo de esta tesis no ha habido 
ni la más remota intención (le herir susceptibilidades. Si algunos colegas 
se encuentran a tal grado identificados con el método que emplean que 
piensen que los resultados de esta investigación no les son del todo fas» 
rabies, el primero en lamentarlo es el que esto escribe, pues el espíritu que 
lo anima. como ocurre con todo investigador que observa en su labor los 
procedimientos hulieados por la ciencia, no es otro que 1.111 	 evi- 
dentemente conqruetivo. Habrá frases que parezca,' fin pOCO 

101.0 sólo que parezcan. pules lit inillivión ti() ha (-ido dorTila- r 
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tizar ni ganar adeptos. sino presentar conclusiones y a la vista de ellas 
hacer, ron auténtira modestia, algunas sugestiones que se pueden, 0 no, 
llevar a la práctica, según convenga. Y algo más a este respecto: si bien 
alguna que otra idea ha tenido como origen la paternidad del autor de este 
trabajo, la mayor parle de ellas le son ajenas, aunque las ha hecho suyas 
en el desarrollo de los diferentes aspectos de la tesis. Se ha tenido que 
investigar en un campo amplio de ideas a fin de seleccionar todas aquéllas 
que significan un valor efectivo no sólo en el aspecto de la especulación 
teórica, sino también en el terreno, más sólido, de la aplicación práctica. 

!fa sido preocupación constante del que esto escribe el hecho de que 
en la enseñanza de los idiomas extranjeros, después de dos, tres o más años 
de estudio el alumno no puede, o encuentra gran dificultml en hacerlo, en- 
tender ni expresarse en una conversación elemental sobre cualquier tópico 
común de la vida diaria. Cierto es que dos o tres años de enseñanza no 
son suficientes para obtener el dominio de una lengua, pero sí parecen 
serlo para absorber un vocabulario fraseológico de carácter básico y para 
desarrollar cierta habilidad audio oral pie le permita participar en con- 
versaeiones elementales sobre tópicos comunes. La inmensa mayoría de 
las escuelas. pr'inc'ipalmente secundarias y preparatorias de nuestro país, y 
en el vecino del norte 105 NO SehOOLS y  calle,! es, han  producido resultados 
poro satisfactorios, scgúui consta a todo el que haya cursado la enseñanza 
de algún idioma. Y es indiscutible que en la enseñanza de los idiomas, 
alcanzar buenos resultados debe preocuparnos sobre cualquier otra cosa. Si 
después de una considerable inversión no solamente de dinero, sino de 
tiempo y esfuerzo. no se logran los objetivos que deben ser logrados, es 
conveniente empezar a preguntarnos a qué se debe el fracaso. Ese es, entre 
otros. uno de los propósitos de esta tesis. 

Es indiscutible 4- pie la importancia de la enseñanza de los idiomas 
extranjeros - -cn particular la del español-- amerita, ante el problema 
esbozado anteriormente, una más cuidadosa evaluación de los métodos que 
se emplean en el proceso didáctico, previo examen de la situación que exis- 
te tanto en este país como en los Estados Unidos. Por otra Partí, la 
hipótesis de que el problema radica en los cimientos nos lleva a limitar 
la investigación propuesta al primer eur.so de la enseñanza; hipótesis en 
cuyo apoyo presentamos las siguientes consideraciones. 

Los objetivos que con creciente tendencia se propone la enseñanza de 
los idiomas extranjeros son, en orden de importancia ----según veremos más 
adelante en esta 	los siguientes: 	) habilidad de comprensión 
auditiva„ 2) habilidad de c\presión oral correcta, 	compretp,Um  de la 
lectura, 1 	facilidad en la expresión esciita. En otras palabras: entender 



lo que se escucha, hablar,, leer y escribir el idioma español. Hay quienes 
agregan un quinto objetivo que nosotros consideramos implícito en los 
anteriores: el conorimiento de las costumbres. la  cultura y la vida en general 
de los habitantes del país cuyo idioma se enseña. Pues bien, el orden de 

presentarión de dichos objetivos, los malos resultados obtenidos con el 
estudio simultáneo de todos ellos, y los excelentes resultados que se aleanzan 
cuando se limita la enseñanza del primer curso a los dos primeros, además 
de los principios teóricos en los que tal limitación se basa, nos han ser-
vido de orientación al considerar los diferentes métodos en vigor y al tener 
en cuenta las aportaciones que para el esclarecimiento de este problema nos 

ofreven tanto la lingüística romo la psicología de la educación. 

Per() no ha sido nuestra intención terminar en ese punto este trabajo, 
sino atrevemos. ron las reservas del caso. a sugerir. con obligado recato, un 
provecto de método integrado por todos aquellos elementos de otros métodos 

aportaciones de las mencionadas ciencias. que tanto teóriva romo prácti-
camente han demostrado valor indiscutilde en un primer curso limitado a 
los objetivos orales. -Método ecléctico lo llamaría la metodología de las 
lenguas vivas, pero preferimos prescindir de tal término. La restrieeión 
impuesta 1'11 1111 curso elemental a sólo dichos ()hiel ivos de ninguna manera 
excluye. en cursos superiores. el desarrollo de la habilidad de leer emplean-
do libros de texto y de la habilidad de escribir con la debida corrección. 
No se pretende. de ningím modo, prodin. analfabetos en vi español como 
idioma eNtranjero. sino simplemente impartir a su debido tiempo la ense-
ñanza de la lectura y la escritura. concediendo prioridad a lo que prioridad 
requiere para el mejor éxito de la tarea did;letien. 

Desde llave mucho tiempo se ha afirmado que el método que deba 
emplearse en la enseñanza debe 1()piramenle corre,-ponder al objetivo (pie 
se persiga, lo cual parece obvio a todas lunes. Si hay individuos cuya breve 

y rapolu preparación esté destinada a desarrollar con urgencia cierta 
habilidad en 1111 IlSiWei0 del idioma. es lógico que el procedimiento Y 105  

Med 	deben ser los indicados para lograrlo cuanto antes, ELto es. 5i a 
un indiyidno le urge pasar un examen do traducción y el idioma en sí 

mismo no le importa. cs in dispensable. y nada más enseñarle a traducir, y 

cine Dios lo avude. Sin embargo. es bien sabido que esot,;. casos son de 
verdadera excepción. pues, casi siempre se e,tudia un idioma con el pro• 
pósito de aprenderlo  ('1) general. V11 SUS diV4'1 05 aTvvlos, Por esta raz(íri 
no nos interesa el punto de vista de la ere.cñanza fraiv nenlaria. propia más 
bien de clases partieulares. 	la del idioma  con  ('1 total de xus componen- 
te, principales. la que se imparte durante el bre‘e thlnpo de dos o tres 
¿iños en los tipo- (11' escuela anteriormente menrionado,-, 
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La metodología es la misma 9.9.--PrOorta qué idioma se ensene y in 
eso. aunque la investigaeión se llevó a cabo en el campo de la enseñanza 
del español como segunda lengua, no se excluyeron otros idiomas (liando 
el proceder así podía significar la aportacióii de valiosos datos, Por Otra 
parte, quedó exeluida la investigarión 11(1 español romo lengua materna. 
pules bien sabemos que los materiales de enseñanza y la presentavión dei 
los mismos. así como las  condiviones del alumno en tal paso, difieren murho 
de los elementos correlativos de la enseñanza del español Ponlo idioma 
extranjero, según veremos (.11 el capítulo siguiente, 

Los procedimientos seguidos para alranzar lo previamente propuesto 
fueron mídiiples, pero en todos los pasos sirvieron de guía las palabras del 
sabio maestro, doctor Pedro Urbano González de la Calle, que aparecen 
al principio de esta tesis. Basándonos en ellas, y en otras expresadas en 
diferentes fuentes, llegamos a la conclusión de que para aumentar la 
probabilidad de la validez de los resultados de una investigación lingüístico 
pedagógica, como la que aquí se ha intentado. son requisitos indispensables 
los siguientes; 1) propósito firme de emprender la investigarión, pero 
modestia en la estimación de las propias facultades; 2) rigurosa objetividad 
en la observación, captación y clasificación de los datos; 3) honradez 
profesional en la generalización de los resultados y su aplicación; 4 ) actitud 
exenta de preocupaciones de carácter moral o dogmático; 5) aceptación de 
la posibilidad de poner en duda la validez de las más preciadas ronclusiones 
a que hayamos llegado, V a este I'VSIHTIO 	citar las palabras del 
profesor Gays E. Dawson (ver la bibliografía al final de la tesis para ésta 

todas las demás citas) : 

Scholarship iniplies an attitude toward truth and a metbod of 
svolIing toward the estalolishment of truth 	whether of historical 
events or of the meaning and signifirance of 	literary work_ or of 
the natnre of the Ivorld about us. The seholar has no ares to grind. 
lbe is not eager to prove 	hypothesis correa, hui raiber to 
fiord out wlaither thev are correct or not. Ile is celar ready to reeyalu. 
ale and ntinterpro., bis evidenee and lo ciscare orle' hypoil i esí s  itl 
favor of a better. When he uncovers a fact. \d'id) does not sipiare 
with bis hypothesis 	neliber shuts bis eves lo it nor lijes lo vxplain 
it Insa y not' t r i ms  tt to  flt Ii15 oss'n 	 but rather adjusts 
the bypothesis to fit the facts. 

En general, los procedimientos seÍymidos &miro de la metodología 
científira---..-.ele   gran utilidad para 1;t elaboración de esta tesis— pueden 
resumirse un los siguientes; 1 ) 	 previa del problema, con la 
posibilidad de aceptar una hipótesis como punto de partida; 2) observación 

I )  



de los fen¿menós correspondientes al problema en estudio; 3) captación 
o recolección (h los datos necesarios; 4) crítica, depurarión y evaluación, 
mediante el proceso de análisis, de los datos obteni(los; 5) clasifiración o 
concentración (le los dalos. previo proceso de síntesis, según ciertas carac-
terísticas homogéneas; 61 verificación de los datos mediante la duplicación 
de las condiciones en que fueron obtenidos; 7) elaboración de los resultados 
en forma numérica o gráfica; 8) generalizaciones, por medio de la infe-
rencia inductiva, de los resultados obtenidos; 9) aprovechamiento o apli-
cación (le las conclusiones según los objetivos perseguidos. FI método 
experimentztl fue usado c limitados casos y ron la mayor cautela. En el 
curso de esta tesis es fácil comprender qué procedimientos se usaron en 
qué casos, por eso, excepto cuando ha sitio muy necesaria, se ha omitido 
toda zielaración al respecto. 

Los recursos que sirvieron de fuentes de información fueron de 
copioso contenido y de diverso carácter; si algo llegó a escasear no fue 
precisamente eso, sino el tiempo para aprovechar en mayor medida tan 
abundantes datos. De aquí que haya sido necesario establecer el principio 
de selección con relación a las personas, las instituciones y los materiales 
que sirvieron (le fuentes de hlformación. En las elaboraciones estadísticas 
--cuya laboriosa tarea apenas si luce en unas cuantas páginas-- se tuvo 
que adoptar el procedimiento de muestreo. 

Una vez fijados los objetivos, se procedió a formar una bibliografía 
de consulta, de la cual, ademas de muy útiles conocimientos, se obtuvieron 
innumerables citas, muchas  de ellas fueron aprovechadas según el caso y 
muchas otras se quedaron en el fichero. En la bibliografía figuran no sólo 
libros, sino artículos también de diversas revistas especializadas y escritos 
tales como ponencias, tesis y documentos varios, dándose preferencia a las 
publicaciones más recientes. 

La observación directa del funcionamiento de las clases de idiomas en 
algunas escuelas de México y de los Estados Unidos, fue muy fructífera 
en datos, especialmente por lo que se refiere al American institute lor 
Foreign liarle, en Arizona. al A tin y Language Schooi, en California, y en 
México al Instituto Mexicano :\orteamericano de Ilelaciones Culturales. 
Para las observaciones, que más tarde se convirtieron en elaboraciones 
estadísticas, se contó con la estimada ayuda de los alumnos - casi todos 
profesores-- de un curso avanzado de fonética orientado hacia la enseñanza 
de los idiomas, a cargo del sustelitante de esta tesis 1,11 la Escuela de Ve-
rano de la Universidad Nacional Autónoma de México. En otro tipo de 
recolección de datos, menos complicado. participaron un buen número 
de alumnos de dicha escuela y del A Inl't ican Íustiti te for Foicign Dade. 



Debe aquí mencionarse que también fueron aprovechadas las obser• 
''aciones y experienvias obtenidas durante los años de enseñanza en Vale 
University. Tanto en esa Universidad romo tan el American Institut?! for 
Foreign Trade y en la Escuda de Verano. el sustentante disfrutó de una 
amplia cooperación por parte de los respectivos jefes (le departamento, lo 
rine le permitió no sólo efeetuar observaciones, sino hasta aventurarse en 
la experimentación de algunos procedimientos didátaticos. 

La asisteneia a reuniones locales y narionales ole carárter profesional, 
tales como las de la Alodern Language Association, la American Association 
of Teachers o/ Spanish aml Porto/ uese y la Arizona College Ass.ociation, ha 

proporcionado muchas enseñanzas y saludables experiencias, algunas de 
ellas aprovechadas en esta tesis. 

Ya sabemos que la //Wra e011VPrSaril)11, o discusión, sobre cuestiones 
de la enseñanza, fructifica después,. más tarde, cuando a solas se medita 
sobre los tenias tratados, N() pocas ideas surgieron de este modo, y 110 
pocas de ellas se convirtieron en motivo de diferentes investigaciones, En 
este aspecto debe agradecerse ctimplidamente la ayuda de nmehas perso- 

entre ellas el doctor Roberto Lado, sucesor del doctor Charles C, Fritas 
en la dirección 	English Language ln.witute, University of Michigan; el 
doctor John II. (:arroll, de Ilarvard liniversitr; el doctor D. Lee I Iamilkni, 
entonces todavía decano (Id Army Language School; vi doctor Iloward 

Tessen, director del departamento tiv lenguas del American Institutc 
for Foreign Trade, y muchos otros que imitaron la amabilidad de contestar 
preguntas, disipar dudas o (lar consejos. A los profesores colegas, de Yate 
University., del American Instituto) for Foreipm Trade 	de la. Escinala de 
Verano de la UNANI es mucho lo que hay que agradecerles. Dos maestros 
de esta Idtima institución, 	licenciado Antonio Castro Leal. director de 
ella, y l a  senorila profesora María Caso, a. cuyo cargo se tanetientra la 
dirección de los elln-os de español, son objeto de especial gratitud por su 
amable payiencia al t'ISCIIrliar algunas de las ideas 111111. expuestas. 

De los propios alumnos también se aprende ---docundo discitur, romo 

dice el maestro González dv la Calle-- no sólo corno sujetos tiv observa-
ción. sino al solicitar ayuda para resolver sus problemas y al observar sus, 
reaccionis baria los nia¿UloS" 	procedimientos con ellos empleados; des- 
pués de todo, son los alumnos el 11101 Ivo de nuesti as más serias preorupa-
ciones. Cuántas veces no hemos tenido que reencattzar el paso por otros 
caminos al darnos cuenta (le la reacción del educando y los resultados 
obtenidos. 

Alg() más debe niencionalse entre la fuentes de información i)or los 
valiosos conocimientos que en ellas 	obinvicion: 
sito para  el (loctorado), las cuales fueron soleo: :tonadas enfocando su (-Audio 
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hacia dicho objetivo. 1,os cursos (l( lingiiístiva, a cargo del doctor Pedro 
Urbano González de la Calle, y los de metodología, que imparte el maestro 
J uvviwi o López Vásquez, inerott los 'lares de esta tesis. La benevolencia 
de estos maestros :ti aceptar di Igir este trabajo 1111 calidad de consejeros, 
es motivo de un profundo agradecimiento, Un curso más de lingiiístira, 
pero aplicado a la enseñanza (le los, idiomas 	no tomado en las aulas de 
nuestra universidall„ sino en el seeino país del norte- ,dietado por el 
doctor 1 1oward 	Tessen. fue abundante en valiosas enseñanzas, 

Las realizaciones logradas en esta tesis tienen como antecedente una 
larga vida en el magisterio. primero en el campo de las ciencias sociales y 
veonómicas, y desde hace unos quince años ('II el de la enseñanza del 
español .'omo idioma extranjero, tanto en este país como en los Estados 
Unidos. Muchos han sido los métodos y plocedintientos empleados en el 
transcurso de todo ese tiempo, en (1 que la teoría y la práctica siempre 
han caminado de la mano, Lo atractivo y novedoso, si bien ha sido acep- 
tado con entusiasmo y esperanza, invariablemente ha pasado por la prueba 
de la aplicación práctica. 

Dichas realizariones, siguiendo el orden de su desarrollo, pueden 
recapitularse en unas cuantas palabras. Primero se intentó fijar la impor- 
tain. 	del español como lengua extranjera, Según puede verse en el ca- 
ivítulo siguiente, del hipar insignificante que ocupaba a principios de este 
siglo en los Estados unidos ha pasado a ser el idioma tic mayor deman- 
da. En Aléxico, por razones obvias, el inulés conserva prioridad absoluta 
en la enseñanza; por lo que al español respecta, a pesar de no contar con 
(hilos precisos podría asegurarse que el aumento de su enseñanza como 
seuundo idioma ha sido asombroso, 

reHaltados de las encuestas estadísticas practicadas en las escuelas 
de :México y de los Estados Uni(los nos ilustran acerca de la situación de 
la (1i se 	de lo:; idionEuz. que en ellas existe. Por esos resultados esta- 
dísticos nos damos cuenta de que dicha situación no está exenta (l( pro- 
blemas. como lo (lemuestran los datos correspondientes a las características 
de la en-eñanza tradicional qtu. todavía domina en las estiielas. Esa si- 
tuación ha llegado a crear. en mayor o menor grado„ un triple problema 
que consil.te en una excesiva inversión de tiempo, energía y dinero en 
pítqwrción. por supue-to, a los resultados que se, obtienen. 

Fui las unurra,-:, a todas luces condenables, no dejan de, gestarse„ como 
concomitancias parad(Tiica, , al;Dinas ideas (le positivo valor. Si bien es 
vivito que antes (14,  i d  1,1, 11H7( l a  !!tenga mundial ya 	 métodos ' pro- 
cedimientos modernos VII 	 d creeiente movimiento reno- 
vador, cuyas tendencia- peda gógicas (11 el campo especializado de la 



enseñanza de los idionuts estamos presenciando, tuvo como origen la ne. 
gemía de preparar en el ltliOnfa hablad() a un gran número de miembros 
de las fuerzas militares americanas y de representantes tanto del Depar-
tamento (le Estado como de otras dependencias oficiales. Esas nuevas 
tendencias, cuyo representativo máximo en el presente es el 117. Program. 

of the il//„4 —Programa de Lenguas Extranjeras de la Asociación de 
Lenguas Modernas. organismo encargado de investigar todo lo concerniente 
a la enseñallZa (le los idiomas, para lo cual cuenta con mi cuantioso sub-
sidio de la Fundación Ilockefeller---- están extendiéndose por todas partes, 
muy a pesar de la injustificable resistencia (le muchos sectores, En Mé-
xico, al igual que la influencia de otras actividades americanas, se em-

pieza a sentir la de dichas tendencias a través de los seminarios que el 
Instituto Alexivano Norteamericano viene organizando todos los años. Otra 
influencia - ésa de aquí, de casa --- es la que ejerce desde la eátedra el 
maestro Juveneio López V5squez. en los (lusos universitarios que llevan 

cl nombre de 1)idártica de las Lenguas Vivas. 

No son dos, sino más, las institueiones que actualmente se significan 
por la aplicación de una metodología moderna, pero la falta de tiempo 

y la escasez de medios impidieron la observación detenida de varias más, 

cuyos datos fueron obtenidos echando mano de otros recursos. Sin em-
bargo, el estudio del funcioilamiento docente del American histitute for 

Forvign Trrh,  Y del /1 rIn.)' Lan1.9ragc School, por ser las dos mejores, O 
do,; de las mejores et:,euelas, tiene indudable valor para esta tesis. 

Una vez que fueron clasificados los datos relativos a la situación 
que exige en las escuelas v a las crecientes tendencias, previa delitni-
tavión del problema que no,- linó a los propósitos ya expuestos, sí pro-
cedió al examen de las aportaciones de dos ciencias: la lingüística, en 
511 aspeeto de aplic'ac'ión príictie:i. y la pedafrt0;!ía, 	sti aSper10 Ille10(10- 
111;1 le0. Es SZtiLfadorio balicr comprobado que los principios fundamen-
tales de la didíictiea moderna descansan sólidamente (.11 las aportaciones 
de (.4r.1s 	ciencias. 

Como la woría y la prácti( a Vali de la mano, el sustentante de esta 
ic- •  ha creído con\ 	 a la vista los resobados, formular 
1111 proveeto de mHodo ba-ado 	mi conjunto (IP prineipios 	car[irwr 

11ed3,yoHr4l, 	 !al 	illteyiado que podríamos 
de,cribidu 	i Itic n eoll temor de pi, d e  de redundantes por el deseo de 
ex:Int-ay cone!r taint ole 	 pl 	umno 1111 fil('orlo di- 

'ello with() <no/ 	 til() (l bl 	 dci español como idioma 
rau jeFu. por medio 	 in(quori.-aci7nt líe irtnes en ¡orilla 

cl() dirítoro, 	iww,tro 1Apuz \-7u-linez ha stigui ido para tal proyecto el 



nomine de 1\létodo Directo Activo para comprender y expresarse en un 
idioma. 

sul(('r() temor dr equirovarflos, c01110 dke (1 maestro González de 
la Calle, nos llevó a la consideració de una serie de problemas inherentes 
a la implantación de un méb 	romo el propuesto. La sola estructuración 
de 1111 (luso sobre la base de dicho método, la formulación del propratna 
respectivo y la Plalooración de los materiales auxiliares, son problemas 
en sí mismos quizás más laboriosos que la realización de esta tesis; sólo 
1111 trabajo de cooperación entre varios profesores espeeializados podría 
asegurar buen éNito. Siempre dispuestos a dudar y a e\perimentar con 
el objeto de evitar el anquilosamiento en la enseñanza. consideramos que 
la piedra de toque de un método moderno debe ser el resultado que de 
Cl se oblen iqa; resultado que debe estimarse en relación estrecha a la 
inversión de dinero. de ene1-12ía y de tiempo deqinados a la enseñanza y 
al aprendizaje de los idiomas. el español en plectro caso. Por uso creemos 
que si la vida futura al variar las condiciows nos trae, como es se:._91ro, 
nuevas sOrpresas ell el campo de la pedagop.ía. es  deber miel-Ir() descartar 
— IntiV a pesar de nuestra íntima identifiración con ellos— métodos y 
provedimientos, para entonces ya caducos. 	adoptar otros más eficaces, 
pues el proce,-,o (Rotativo es. para hacer nuestra‘z las palabras del maestro 
Francil,co Larroyo. pág, 39 de La Ciencia de ¡ti. Eduración: 

...marcha ascendente, permanente proceso de superación. „ pro- 
ceso orientado siempre hada ciertos ideales... 



CA1'ÍT11.() Sts.c,r:Nno 

ES1'A5;01, CONIO 1 1)1()Niik 1.:XTHANJERO 
Y SU (:111 CIENTE 1 Al 1)()IZTANCIA 

La enseñanza del español preenta dos zisperios con características 
diferentes. según el edneando de que se trate. Si para éste el español es 
la lengua materna. el método de enseñanza será distinto que si se trata 

de 1111 estudiante extranjero. El alumno que estudia su propia lengua en 

la escuela. al entpezar a hacerlo va posev 1111 vocabulario relativamente 

amplio. la habilidad de entenderlo perfectamente y la habilidad de ex-

presado con pronunciación correcta. La ciencia de la psicología 1105 

dice.v la observación de los lingüistas lo comprueba, que entre los Cífico 

y los seis años el ser humano va ha adquirido firmemente la aptitud 4,!,1Ó- 
ti('a en 	 Il111ter110. 1)c aquí que al empezar el estudio (le sil len- 

ila el) una escuela, se inicie en seguida 111 la lectura mediante un 
proceso de asociaciún entre los sonidos que ya domina y lirs signos grá-
ficos que los representan. De esta manera, sin problemas dr carácter 
audio oral. la  lectura 	la escritura se aprenden sin tropiezos. y el vo- 
cabular io sp va ampliando prradualmente. Todo esto ocurre en 1111 

social saturado de sonidos. no ,..4;10 dentro sino fuera de la escuela, donde 
la continua prilctica complementa la enseñanza (14'1 idioma. 

La lituach'in a la cual se enfrenta el alumno que estudia el español 
como idioma e.tranjero. es  diferente 	unicho mas compleja. Casi siempre 
empieza a hacerlo deinw.iado tarde 	lit vida, cuando ya han surgido 
una serie de factores tie;yarnos que obstaculizan el proceso del aprendi-
Yaje. Desde la cuna ha escuchado un idioma distinto al (pie estudia. A 
no ser que viva en 1111 país (IV habla 	 Pl Illudin social que lo 
rodea escucha v u-a su propia lewma. Lo- hábitos lingüísticos formados 
a través de lii experiúnria plf'dica hall enraizado Coll el ikillp0 a tal gr1a- 

19 



(lo, que el alumno tiende a interpretar el nuevo idioma en términos del 
suyo propio, por lo que a cada paso se siente inclinado, aun sin quererlo, a 
proyectar en el español dichos hábitos lingüísticos. Es lógico, pues, que el 
profesor de español como idioma extranjero tenga que utilizar métodos di- 
ferentes de los que se emplean ( 	a enseñanza (Id español como lengua 
materna. 

Por razones obvias y para los efectos de esta tesis, el educando que 
nos interesa, más que cualquier otro, es el norteamericano. Por mucho 
tiempo ha existido, y aún existe, la errónea idea de que los estadounidenses 
son personas de un sentido práctico y gregario, cuyo adelanto industrial 
se debe exclusivamente a una cierta habilidad manual, de la que sacan el 
máximo provecho trabajando en grupo. Se les ha negado inteligencia su- 
perior. talento. gusto artístico y muchas otras rosas. En cuanto a la capa- 
cidad para aprender los idiomas extranjeros, simple y senvillamente se les 
ha declarado ineptos. No vamos a tratar afluí de convencer a nadie de que 
tales apreciaciones son injustas, pues carecen de todo fundamento. En el 
capítulo concerniente a las aportaciones de la lingiiístiva se presenta este 
asunto como una de ellas, por I() que nos limitaremos a transcribir dos citas 
solamente. Una, lid profesor Walter E. Stiefcl, quien basándose en datos 
incontrovertibles, dijo en una conferencia: 

No one has ever seriously asserted that Americans are vongeni- 
tally unalde to learn foreign languages, illembers of ibis audience 
are living e‘idenee that Oven suitable opportunity, stimulation ami 
instruction. Americans can kan) 	real and write, speak and utuler- 
stand foreign tongues. 

Otra, de Kirk Douglas, cuva estupenda interpretación fílmica de Van 
(...;ogh todos recordamos, ptien hizo las siguientes declaraciones: 

1 learned a few thinp3 while 1 was away. `Pirre(' languages, for 
installev. Fnineii. German and a little Italian.. 	You know, 14:uro- 
'watts have the attitude that NO' American--; are dumb berause ,̀Vd 
dOnit --or won't—learn the languages of the countries we visit... 1 
somehow took this nttiturlr as a personal rhallenge ami I'm glad 1 did. 
1 think it helped malee the trip 	real rewarding experience. 

umb¿ti lm„ 110 ha dejado de existir, por parte de los propios norte- 
americanos. cierta situaciOn que es la que ha dado margen a prejuicios, y 
que puede olecip-e que se debía solamente a una completa falta de interés. Si 

vencral el atulTieano no podía expre‘-arse en otro idioma no era porque 
careciera de la capacidad básiva necc,--aria para II(Tar a hacerlo, sino úni- 
camente porque 110 le intereaba. 1,as causas de v1-.41. falta de interés ya han 
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sido investigadas por diferentes organizaciones, entre ellas por cal Fi, Pro. 
gram, en cuyo boletín de información 	5(1, pág. 2— se señalan las si- 

guíenles: 

1) etlinocentrism: a singklanguage, single-culture outlook, 
14.1 them lez.trn English attirud('; 2) the mucker pose arul its entibe—
((tient anti-inielleetnalism; 3 t a persisteni political isolationism in 
!,-Anne quarters; 	the tendenev of second-generation Americans to 
desiwnse with their ancestral tongues in order to integrare completely 
with the nrlopted culturr; 5) the completelv unfounded helief that 
Americans are bv hreed pool. linguists; (i) the notion that. lanetw,e 
ht.lidY 1S ir 111Xill•V in ottr praetiral Nvorld: 7) a traclitional emphasis 
by 	(.foreign langtuwe) tg.achers un language solelv as a literary 
tool r;..tther thatt one for inunediate communication bri.Isreen person 
and person; 11) 	 fritstration, not to sal( inconivience, of 
persons in authority in edurational 	who, conscionsly nr un- 
ronseiouslv. rationatized this. inconivif.ltre by ant(lgonistn; 9) disil-
IUSiOn on the part of countless edurated pers.ons as a result. of in-
eompetent 1.1 instruetion in :heir own school experi('nee; 10) the 
implied prornise of 	comperenee at. the end of tsvo years of 
eollcge itztrurtion, flor fulfilled in practire, 

1:1 cotweimiento dk. las cansas está (latid() pin resultzulo un tratamiento 

m(is intelip.ente (l(..1 problema. l'ara darse (11(ilIta 	( 1110, basta comparar la 

situavión que existía en el pasado con la tendencia innovadora VII (l pro-

sume v sus fructíferas consecuencias. 

tina s-ez expuesto el criterio que sustentamos Ole que el ;Immo ameri-

cano sí puede aprender otros idi(nitas„ \ antes de pasar a considerar la ere-
cienle inwort aneia del e:-pañol., veamos soincramente lo., intentos (pie se lian 

hecho para resolver el problema de la Iwtero.o.npidail tle 'entinas ine(liante 

nna sola de uí..irácter internacional. 

Mliclm es h) que se ha intentado, por parte de varias instititeiorius, 

pepa:. a obtener un idioma auxiliar (mico que resuelva (.1 problema de la 

fácil conmnicaeión entre todos los horithr 	del mundo. Pero a pesar (le 

ks esfuerzos realizados en tal sentido desole 'me(. Inticho tientim, no ha sido 

posible lof..lrarlo. Verdad es que en ciertas épocas históricas el jtief,1-9 de los 

factores socio uf onómieo políticos ha hecho que un determinado idi()Tna 

el latín en la Edad .\ledia, 	en la rnoderna-- --- cobre notable pre- 
emi nenei a , pero éqa nunca ha Ilepado al 1.?raflo de convertirlo <.11 Útlict) 

Ptirldo .1111()iita 11(' 110 purniailent(' en todas partes. ' por lo (fue respecta a 
los idiomas artifieiale,. el esperanto entre ellos, ,.i bien su estructuración es 
del lodo faetible, 11 aceptacióti 	difusi()11 	inaSa. 	 1041aVía 

11'111.Irrth(lEl(I. 	 4111P I riValk 111('1  Ifirr!-,( I nt(' 

tal ('W 	lle:M(' 	reall/ar f.. A 's'a.- concliu.iolle,  hettm,;,, arribad() 



1)esar de haber leído 	interestmtt,  estudio (le tres lingüistas prominentes: 

Ilerbert N. Shenton, E(1svard Sa 	)tto Jespersen, publicado bajo (.1 nom- 

bre de Intertuttif)n(11 Corntruinierilion, 

Ante la ;tbsoluta imposibilidad de que ('1 inundo llepiie a contar con 
1111 5010  idioma. por lo  menos dentro de un futuro inmediato, el hombre 

;1(1(.111fs del suyo tiene que aprender el de otros. pues no parece haber otro 

remcdio. Veamos. pues. a este relmicto. mil  es la situach'in que prevalece 

en los F,stados Uni(los desde sus orípcnes. 

211:11 4111e t 11 11111C1WS 	t*()4 1112an'S lleS11(1 t'l Siglo pa-ado, 	el país 

del norte se present() la nece,idad de incluir la ens'eriatiza de los idiomas 

exinmjeros como parte (le una orientación filosófico educativa balada en el 

hutl anismo. 	m'unen) reducido en un principio. no tardaron en crecer 

en ('1 seno de las escuelas. Seiii'm (latos obtenidos (le un artículo del pro- 

resol. Creorl,,te 	Stone. la iweripc ión VII los cur-os (le idiomas extranjeros 

se elevó de mi. 16.31;- (1(.1 tot a l 4111 	 1119(), a 1111 , 10.(íf:;,  Vn 

1r-  15, l'or lo que re-ip('cia a los e()//o;ges solamente. un (Aria ins-t'z-tip,ark)11 lle- 

vada a rallo (.11 1913 se vio que un 119( 	de las instituciones inv(.-ti lladas 

exil!la el conocimiento de un idioma extranjero como requisito de liradua-

ción. \las tarde. como (t)I1: ccucucia de la primera.,,11erra mundial se desató 

un antieNtranjerismo. 1n 	et1 contra de todo lo alem(m, cosa 

que dio motivo ;( 	 dr-Ce1lS() (111 la I'IlSeñall/a (Ir 10S 1(1 .1()111as,. ESIV, 

111'011'11M V1110 a al.fravarsu con la orientación N- ocacional qm. se dio a la 

I ducación a partir (le los año,. de poktpuerra. En medio de esa crisis, a 
dura,- 11(IH1S 	lo<,tró que hi,tzh 5e/mol:1 y e()Ifeif,r.:, indlivvran s(;lo dos años (le 
(.11,-efintiza de los idiomas. 	atra-zo 	uste a-pcuto de la educación ameri- 
cana fue 'mutile. y en ese uta(lo 	pais fije H u.p rvndi ( 1 0  por  la (,;_mini (la 

confla,9,ración mundial. (ion relación a lo expresado. la  profusora VlarlY.aret 

I:,a ton y 1511,: colalioradrifes dicen lo 'pie 

	

'1 .1141 111'(1111' ili 111.11V,1131., (' r•11111 	‘i 	 pon 	) lak e  

ill ili tr  1-(110111S 	i.11" thr 1 1(l'i()(1,, 111'1\10'r') 1111' 11 	lrat'S fif 0(11' 
iii111111 	afiDilinti.- lo a nal .10111a1 se;111(+11, 	VS e 	id 1.()1' it 11('¿1V11 V dor- 
iw! \\itlrl  \Var 11. :11)(1 	 1() Ha.  fIT 	.11 111 111(1 po.t war era 
vlien ‘50' find 4)iír IVIti(11 1)Cai;111 the iituncti:-I. 	 ()f 

world trailer/ti!). 

A partir (Ir unionue:-:- 	pol,i( rno aniuriurino ititen- itto dr:tsliearilurite 

lowntando la. utu:eiíanza du los idionhul. 	ml-wlando 	importancia. uw:fi 

de la  vi ta l 	r'1)11)rc'sa tlr ne!.,..oeios  va ilopezaban a darse cuenta. 11 
efccio (le todo t St1 I eI ;-ido 1111 flotecinnento ¿l'untador. 	cierto receso 
(Inrante los ano, inmediatos dc11111-"— (IP la 1.-.c,-111icla 1, 11ctra, A fortunztda. 

	

,111) tlil±t  uní] u<111 91( 	 I (11110 11O(1(11110..-' C0111- 



probarlo con la siguiente cita tomada (le un memorándum del profesor 
Theodore Andersson enviado al Americann. Ingitute for Foreign Trade; 

These years have 	nc¥sst'(l a number of improvements in the 
foreign langualle field : Foreign language enrollments in secondary 
schools anx1 colle,(res are Ti() longer 	Foreign langilage vnroll. 
ment figures in the elementarv grades (kindergarten throurjh sixth) 
have increased at the rate of :100% in the last three ycars. 

Y en un optimista articulo de la revista Antioch Notes leemos lo si. 
guiente: 

Now there is an upsur:.4, oí j'itere:4 in foreign language 1-Ituly in 
tris country. Within the profession there is talk of a "renaissance" 
that promises lo restore foreign Iztnguages to the core of liberal edu-
uation. This rebirth is taking place Att all levels of instruction, from 
the earlyr grades in the dementan: school lo college. 

Las múltiples ventajas, en tiempo de guerra (i (le paz, (Inc para las 
naciones europeas ha significzulo el dominio de las lenguas extranjeras, han 
despertado más todavía el interés de los norteamerieanos. Veamos, tomando 
al 	azar do; ,z entre tantas notas. lo (pie ocurre en tres paises europeos hoy 
en día: 

In 15Testern GermanNfr today... children go into secondary school 
lo prepare for university work. and all of litem (from age 	to 	) 
study (heir first PI (English or Fr('nch) for mine vears fine or six 
times a ‘veck.. their 1:ceond 1T, heUnn tsvo years laten for SCVCI1 

years. 

La anterior noticia es del Foreign Long uage News Leiter, y allí mismo, 
más adelante, leemos lo siguiente: 

In Vrance... FI. are be;_mn at 11 and the 	nin requirentent 
in Ltiglish or (;(.irman... for seven vears. 

Por 	en un artículo de W, 	Jordan ubli 'ado ('ti el Alen) York 

Times, se informa lo que sigue: 

The Soviet Union is t raining thowands of younirr student.-, lo read, 
speal: and translate «al! the t»ajor languages of 	 1)roliably 
no 	muion 	unl.r,af,!‹.(1 111 150 vxlün-ive and 	 a larilmia,,,y 
;Andy program, It zdreadv ha, prov1de<1 a larte reservoir oí per-ons 
abb, to Trak 	rvad (me or more foreign 	 The number 

r i.)\,im.! veath 	 Iii(-1}11)(1-ilrid Ihe 
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ncccssary for good language training --tape recorders, films, pliono• 
graphs ami the like-- are as modern as anywhere in the world. 

En este resurgir de las lenguz 	.tranjeras, ha ocurrido en los Estados 
Unidos con el español lo que nos dice cal conocido refrán; A río revuelto, 
ganancia (le pescadores. Antes de la primera guerra el español ocupaba un 
desairado lugar. no obstante la vecindad continental de ese pais y la Amo- 
rica Latina, pero al quedar (Ivsivrtas las clases de alemán con motivo del 
ronflirto wierrero. (.1 español logró mi notable incremento, Después de al- 
gún tiempo, la segunda guerra vino a acelerar ese incremento. llave más 
de doce anos. el profesor 	Padin aseguraba: 

Troy el español marcha a la cabeza de la proresión con quizás el 
setenta N' filie° pOr eklit0 di' la matrícula total de las lenguas viras. 

El aumento de la enseñanza del español ha ocurrido en todos los ni- 
veles escolares. En 1055 se encontraba vn primer lugar (.11 un total de I.310 
escuelas primarias, en más de 200 poblaciones de 36 estados; en la ense- 
ñanza secundaria el níuurro de alumnos fue atui más elevado. En el nivel 
superior. en el año de 1955 se estudiaban 50 hilo/mis diferentes en los co- 
legios universitarios americanos; en los 60() que fueron investigados la 
inscriprión en idiomas extranjeros aumentó un ‘1,8 por ciento ron r'e'specto 
a 1951, pero el español registró un aumento de 5 poi ciento. No Izare mucho 
la revista americana Woman's flome Compunion publieó los resultados de 
una encuesta pública sobre la conveniencia, o no, de enseñar los idiomas 
extranjeros; 73 por viento de los resultados fueron favorables, y vi español 
fue considerado el más importante. También el profesor 'William li. Parker, 
principal dirigente de la Modem Lamua,f2,e Association ol America, aporta 
un dato interesante. pues nos asegura, en la pág. 39 (le sil The Ntitional 
Interost.... que de los idiomas Ti(' 	elb,Cilall 1)01' tvh'S ¡Sión, ei C.Tail01 

es hasta ahora el que más se 11;1 difundido, 

En La Enseñanza (le los Sonidos de la Lengua Española. del autor de 
esta tesis. han sido señaladas va las cansasdel (-reciente interés le los nor-
teamericanos por los idiomas exilar IiPrOS. d español de preferencia. 1m (111(.4 
allí se expresa se ve corrollorado por lo que el profesor E. Herman llespelt 
dice en 1-11 articulo FM/y } cars. Oh!.', del cual tonwnios la si imicnte cita: 

There is no dis2tiisim the fact that the niajority uf American 
stadents toldan are takinu ni; Spanish because, in t'omitan) svith the 
business Nvorld, they are intervsted in South America. 

JICMOS 	plICS pie  la cwciianza de los idiomas, a pesar de los re- 
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esos, en números absolutos ha ido en aumento desde fines del siglo pasado 
hasta la fecha; y hemos visto, taijji.illr,que el español se encuentra a la ea-
lwza (le todos ellos. 1.os profesores E. l'erina!' Ilespelt y Eddie Ituth 11titton 
ofrpven {lato:; más amplios sobre la historia del español en ese, país, (11 las 
fuentes de información que aparecen en la bibliografía. Conviene ahora 
detenernos  para considerar, limitándonos al presente, la importancia que 
diferentes sectores conceden a los idiomas, y sus posibilidades en el futuro. 

Ya nos hemos referido a la (diurna guerra y tenemos que volver a ha-
verlo para mencionar que con motivo (le ella los Estados Unidos consolida-
ron su posición económica y política, convirtiéndose en el pais más rico y 
poderoso de la tierra. Pero no todo ha sido ganancia y privilegio: las une. 
vas condiciones. tanto internas como externas,, han venido a crear una serie 
de situaciones aillt's 110 r0110elidaS. Una de ellas, la de la mareada interde-
pendencia entre las demás naciones y ese país, con serias oldigaciones de 
múltiple earácter como ineludible consecuencia. Podría asegurarse, sin te-
mor a duda, que si la vida toda de esa nación tuviera abruptamente que 
limitarse a sus fronteras. el desastre más completo sería inevitable. Por eso 
la famosa. pero inservible doctrina del aislamiento político de otros tiempos 
ha sido totalmente descartada. No creemos pecar de exagerados al decir 
que. ('II una forma o en otra, el mundo todo Se enClIentra dentro (le ¡OS 11n11-

tes de ese gran país V (1 Si' encuentra en tOdOs los lugares de la tierra. No 
se trata aquí de manifestar simpatías O aversiones, sino simplemente de 
reconocer un In dio. 

i o bien. esta nueva situación de interdependencia económica, polí-

tira. militar. etc.. ha causado profunda preocupación en los diferentes viren-
los de la nación norteamerieana por los múltiples problemas que presenta. 
l.!n() de ellos se debe al enorme déficit que existe entre la creciente demanda 
de indiv idu os  que &Minen Una o más lerwlias y la limitada oferta que no 
alcanza a satisfacer dicha demanda. Son frecuentes y apremiantes las lla- 
madas (le 	 señalando la trascendencia (h. los idiomas extranjeros, 
por el papel que desempeñan en la defensa de los intereses de los Estados 
Unidos. Ilav demanda de personas 	y trilingiies en las fuerzas lir- 
tnadw; y en el servido secreto. en el Departamento de Estado y en otras 
dependencias oficiales; en las compañías comerciales, en las empresas indus-
triales y en general en el mundo de los neLY.OchM; en las filas del turismo, en 
el ambiente académico V en el profesional. Lo anterior, sin contar con una 
multitud de actividades de diversa índole que, de una manera o de otra, 

exigen la intervención directa, o indirecta, de las lenguas extranjeras. Pero 
veamos por allmnastilas lo (pie dicen qiiienes más interesados elíui cn 
solución satisfactoria de dicho déficit linpiiístico. 	señor Luther 11. Evans, 
actual director de la 1 	iefiliéndose 	país ha dicho: 



At ibis juneture in svorld affairs it has 'n'emite essential to our 
national welfarp, perhaps ('ven lo our sursival. that 	understand 
the rulturci, the psycholoy. the aspirations of other people. Sud) 
understanding 	%vid) a knowledli,e of forei») languages, and Oh' 
vompetenee of ()lir ritizens irr i 	1angua7es of otber lands has become 
a national reLlnirce of grea InlR 	It is essential lhal SVP (1(111101) 

111 .1,5 

tzeñor John Foster 1)1111es. secretario de Estado. interpretando el sen-

tir rle la Casa Blanca, ha derlarado: 

11. is important that Arnericans 	;(II more familiar 11 i111 
modern foreil2n langua,Lws. The United Siates today raer ics ncly 
respow-ihilities 111 Man quariers of thv plolw. and \ve are at a serious 
disadvanta 	berause of the difficultv of 	persons 1v 1 10  van (leal 
'with the forei lm lany.,uap.e probiem. 

Un alio funcionario norteameri('ano. el doctor 1,a\1're11ce (;. 1)erthick, 

romo vonsecuencia (1I los esimni(iites lanzado,: por 105 rusos, ha Ileclarado: 

The implieations of the l're.,ident's sp('eell 	Eisenholver's) 
well as oí the ()n'ice of F.duration's reern i 	"Edncation in the 

S. S. 11. are dearly t' the effeci that ;di of our schools twist put 
more empha 	(}II 	teacitinv, uf forvipll 	 sciene(', 
mathics. 

1)ive 	profeor Theodore Anderson en ;-:11  artículo lmni p;nagci.s. in  11w 

her: 

All the ;,ipris, indícale that the rlimalp oí publie (11)111;011 in otir 
country now favors foreipu 	 Fair and mild today, sunny 
and l‘arm I onwrnis\ , 

Amtlica 	wal,e 	 olivionsly, 	is an 
area ¡II 51/lich 	1111-13 , 1:-.,  lile not old\ 	 ollhiti 	1)111 

slif 

1.11 &dora Marloric C. Johnsion influlna ('I1 	artículo. 	For- 

LIIIipui,t;c:,-  in .11ir.h Sch()(,1: 

()Lir foreipn frac e has advanned to record levels. Nonmjitary 

	

ineread in Pi )(1 	 2() purcutil nport' thati in the 
preee(1in! ve¿tr, and it11,01. L.J r.‹).-u I() pPrf en, to 	 1)ri1'a1e 
1 1,-5', 	 ati r l m ti 	:1 1, 00 1 	 t:ounti)w unilitary 
pi.r,onnel and thH1- 

	

	 (;overnnient cmplovees, re- 
and indwilv and OÍ 1.(11.",i()II 0̀. and other 

ptivate 	 Amilican 	YA-ir livinr. 
1ra1elne,7.  alinsHl 111 1o.)5(1). 



11 doctor Willizun 	syhtuz, expido tu vuestiont...s latinoamericanas, 

declaró en una conferencia: 

For setTral vears . travelled abroad 	a foreiun trader and 
learned at first hand the valiw of aknosyle(11 .,:e (d. 

t() one Ivho has iiiisines1 relationq 	 nsvn 	 Later I 

\vent. lo South Amerira ... it 11-11S 1111'1'(' ihai 1 bella:: lo observe tIic sad 
state oí 0111' 11111.111a! rdati(111.-; 11 '1111 

(*mit motivo de tina investil..r.aeión practicada entre un ..,_rart ním)4.1*() de 

emprisas de negocios, el pr()fesor Frank 11. 	escrilii(`) en lin artículo: 

A 1:t101v1edlle of a fore1v...11 la:H.1:111(1e is a Irotnetidoiis as14'1 ; it is a 
tweessity if tlie emploN-ee is 	zihroad. 

N() querem(),, dejar (le mcneionar que tandlil'il en el Congreso ¿Imeri- 

ean() lia em.ontrado eco  cl clamor (I1' 111S seelore, citados anteriormente. En 

el (:,,,,,n.w.e,ssional ho,,,,vord apare(,,,„ Las. pa l ab ras thl senad m• 

)' (lel (liputad() 1IOIn 	Shies. quienes han deularado en seHiones de. (.-He 

encri-10 legislativo que (-A i)r()!Ileina. ('Xi-te n() s(")10 	lag fuerzas arma(la ,.. y 

las v¿trias (11)(11(1(licias gubernam(Yntaks, sin() P11 el campo de los rie ,_o(.-..ios 

' en .nuteluts otras actividasle, 

1-lav rnuellas ()tras zielivida.des en las que tandli(11 ;e deja s.eniit. 1a. 1w-

v.vsidad (le las leng.nas ext.rlinjeras. Lira() para el desempeño de .funciones 

.fuera. (1(.1 país conlo para el traliaj() desa.rr()11a.do dentro de 	frontera, La 

(..'orriente turística es una 	ellz.ts. El turisn)o ameri(•an() 	el m:is impor- 

tante (le nación abina, pues deja en nnest r()s paí...(is una huella que lY 

nifica ltll ing- reso (le Inuellos milltmes 	(11-darc.,.. 	'Verdad 	(I1 

ifilitria a la inmewa tna-oría (le turistas. es el de satiHfacer el piare!. d v  

un viaje. per() no es  inconi pa ijilk 	 cl de una ..-aliH-af.'ciOn 

cultural, como no lo es tampoco (..(nt 41 de (1.--arrollar vínculos turr.-; eqi-e(.110): 

entre los i)uelllos que viitan 111; viajero::, y (1. de (..11(). Por elm puede decirse 

(pie cualesquiera que sean los 1)roft'isit(19. 	turL.,nio, 	coiloci m icli p, ( l e  

()Iras 	ayinla t.l realizarlos irr:is, 

En el earupo 	Le,  actividad 	 advim't ,  (I ,  lo ya metivio- 

nado en el tur.P-qno. 'hay 1111 luyar de con -iderallic imp(qtancia par; 	idio• 

mas extranjero..... Si: preen( la 1.i eni:oniramo, r()Iilantemente en la ¿pera, 

en los conciertos. en las confereilei¿N, P11 	 (.11 	inusco.. eil. 

infini(la(I 	ptll)lir•;1+•iOt n 	en 	 etc. por 1.,() ha. 11e_. 

/..!adi) a aselnuarse. (pip. itt 1.111111ra du 	 in) o 	 (1111111111,:i 

falta 	conorinlicnft, 

1-, /-1 	am hien ic au,1(1111111'0, 1'11 	riC11111 y 111 	111(diip 

¡In1)(HW vrt..- 	dt. 	idioma-, 1'11 ejemplo (le ello c:. cla 



tesis, en la que las fuentes de información en inglés fueron abundantes y no 
faltaron algunas muy valiosas en francés. 

En las empresas de trans.pfnris y comunicaciones, prineipalmente de 
carácter internacional, los idiomas resultan ser muy necesarios, e igual cosa 
sucede en la operación de grandes hoteles y restaurantes (le los centros ur-

banos y en los lugares de turismo. En el periodismo, en la radiodifusión y 

en la televisión también tienen cabida los idiomas extranjeros. Es grande 
el número de radiodifusoras en los Estados Unidos que transmiten en dife-

rentes lenguas todo el día, y muchas otras que por lo menos lo haven durante 
unas horas. 

Hay además algunas profesiones que no pueden eludir la intervención 

(le los idiomas, entre Otras la del profesorado especializado que los enseña; 

los trabajadores sociales y los nliSlOnVro,; luiev!-itati dominarlos igualmente 
si su labor se desarrolla en las grandes urbes americanas o fulera del país. 

En Aléxico la enseñanza de los idiomas etranjeros también tiene su 
historia. la  cual bosquejaremos agutí en dos palabras, concentrando la aten-

ción, por supuesto, en la enseñanza del espafiol como segunda lengua. 

Al empezar el siglo dos idiomas eran considerados de máxima impor-
tancia, a grado tal cine los otros en realidad no tenían cabida en los planes 

(le estudio escolares. 11 francés. en primer término. conservaba la primaría 

que desde el siglo pasado había lograrlo. dejando al inglés un segundo lugar 

de carácter optativo. 11 español. excepto como lengua materna., no se ense-

ñaba en ninguna parte. Los extranjeros que querían aprenderlo lo hacían 

por medio de clases particulares, y de vez en cuando alguno que otro SC 

aventuraba a asistir a las clases regulares de alguna escuela, compitiendo 

desventajosamente con los demás alumnos de habla hispana. 

La creciente influencia de los Estados Unirlos en nuestro país—sobre 

todo después de la primera guerra. y más tarde con motivo riel advenimien-

to de la politica de buen vecino. iniciada por la administración de Franklin 

1). lloosevelt--- dio por resultado que el inglés pasara a ocupar el primer 

lugar en la en‘eñanza. Y no era que el francés V otros idiomas se enseñaran 
menos, pues lrubo un incremento general dr todos al aumentar la población 

de \léxico 	al extenderse más la educarión. El fomento de la enseñanza 

secundaria. debido a la gestiun oficial del maestro Moisés Sáenz; la multi-

plicación de las instituviones particulares ----Colegio Alemán, Colegio Ame- 

Colepio Franeo-Inglés. etc.- - identificadas ron algún idioma; y el 
1-innúmero de academia., especializadas (pi por todas partes surgieron, han 

facilitado mucho la difusión de lo ,z idiomas, 
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La enseñanza del español como lengua extranjera puede decirse que 
empieza ron la fundación de jf.4--titela (le Verano de la 1.1niversidad Na-
dona! de México, en el año de 1921. Unos cuantos anwricanos fueron los 
primeros alumnos, pero de entonces a la fecha el nínuero ha crecido de 
manera muy notable; baste decir que en los recientes años de postguerra la 
inscripción fue de mil estudiantes aproximadamente. Y esto no obstante 
que han brotado escuelas similares por dondequiera, no sólo en la ciudad 
de México, sino en los estados también y en otros paises de Ilispanoamériva. 
No deja de ser lo anterior una prueba fehaciente de la inclinación que ahora 
existe poi' el español entre los 1u 	Tal parece que en su interés por 
nuestro idioma tuvieran presente las palabras que en su Gratine of Lingaistie 
Analysis, pág. 5. expresan los lingüistas Bernard Blorli y George L Trager, 
de Yak University: 

Non-material culture can be studied only by ohserving what the 
menibers of the group sav and how they act while speaking; and oven 
the objects of material ¿iulture are fully undestood only if we know 
what ihey are calle(' and what their purpose is said to be. 

Cada día más y más, como lo liemos visto por las varias citas incluidas 
en este capítulo, el pueblo norteamericano) se da cuenta del valor que tiene 
tel estudio de las lenguas modernas. FI reconocimiento de dicho valor hace 
que el mencionado estudio empiece a ser considerado como parte del acervo 
de bienes culturales indispensables al individuo en el proceso de su educa-
ción. Y ya sabemos que no se puede prescindir del hecho educativo, pues 
desempeña una función vital en la sociedad. Educarse, desde el punto de 
vista de la supervivencia de la comunidad humana, es una imperiosa nece-
sidad que el individuo tiene que satisfacer. Una vez que el pueblo ameri-
rano haya aceptado plenamente que el aprendizaje de los idiomas extran-
jeros timw el valor que se les está reconociendo, dicho aprendizaje quedará 
tácitamente elevado a la categoría (le bien cultural. Entonces, ese pais se 
verá ineludiblemente precisado a incluirlo ---coneetlio:lidole mayor impor-
tancia que la que hasta ahora se le ha concedido-- romo parle indispensable 
de la educación de sus nuevas generaciones. Eso, como ya liemos dicho, es 
lo que empieza a ocurrir con 1a enseñanza del español en un gran número 
de escuelas. 

Ahora bien, ante las e\igelicias y nuevos problemas de este nuevo re- 
nacer dr la enmiñanza 	nuestro idioma, es lógico que el profesorado espe- 
cializado deba responder capacitándose mejor, renovando los métodos pe-
dagógicos y empleando los más modernos auxiliares de la enseñanza. Hacia 
dichos objetivos ha sido enfocado el esfuerzo inquisitivo de esta tesis. 
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CApiTui.0 TEticEim 

SITUMAON QUE PRIVA EN LA ENSEÑANZA DEE ESPAÑOL N' DE 

OTHOS IDIOAIAS SEGUN LAS 1 NVESUGACIONES ESTADISTICAS 

PRACTICADAS EN MEXICO Y EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Cuatro inv('Y,lipaviones eqadístiras fueron practica(las a fin de c()Eitar 

con suficientes datos de carácter objetivo pie sirvieran (le base zti zisi)(.'eto 

cl(' 	tp:,is 	corrospontle 	usie Papíitilo, (,1(110 que lar 4 1 \11('r1e11eja 01 ihi- 

Ititia e11 tI ejercicio (i' la profesión, así como la perenne curiosidad por 

tener una idea (le los pr()ecdirnientos que se enwlean 	Oi S parli'S, IIOS 

hall 1)r()1101'CiOliatiO 	para f()rmarnos tltl juiri() (le la sittiaci(m que priva 

('11 ltt in-enanza de los idiomas, pero era conveniente ralifivar los vonceptos 

Ildquiridos o rectificarlos si (ira necesario, para dar mayor s()lidez a este 
t'abajo. 

Ante la imposibilidad absoluta de emprender investigaci(mes basadas 

1,..,,randcs númer()s. se tuvo que recurrir ;E una adaptavión del métod() c---.- 
tadistico de muestreo. 	boletas de recolecei(ni de datos que fueron 

S(' prOVeeldroil a la I tri, di' liP-1 ()hiel VOS pen-eguid()s. y se tuvier(m 12111V 
P11 (atilda. a(11'1115S. tani0 '11 loS :.. ilit`tOS (pie informarían COMO a los (lile cap- 

tarían lo.,  dato-, 	una de las itivestivaeione, se  p racticaron  contando 

con la estimada aNtEda de personas capacitadas -- rnaestr(is en su inmensa 

inayoria-. para, la ()1JservaeiO11 V anotación (le 105 (latos, () bien par;t propor. 

ollas depundieron de la cooperacii'm de alumnos y ex alumnos 

(pie re( je:demente hubieran e'44111iii(1() 1.111 	 cinso de Idiomas. Por lqi• 

pu('-lo. tanto en 1111 ca-,4) como en 41 otro la I igurosa infalibilidad (le la in- 
iormaci6n indisidual (.1) 41 iolal 	la'- lit)ietaS 	 1/07.i11il" 	ellíb; 

in VeqiPaCiOn(' 	 111.(je0q i ii.`nt() V15 su¡cto a cierto Enargen de error; 
(le aqui gnu para ¡educir.  al mínimo dicho 111:111,1 111 de error antes  (le proce. 

(ler a 1I elalioracit'IEE de I()s datwz. 	(i(':-.eellaran todas aquellas b(Jletas 

30 



defeettios¿ts o inct)rni)letas. Arlentás (10 esto, s( procedió al ztsi)eeto llatmulo 

crítiezt de datos, en 01 que afortumulantent(' pc)co fue lo quo tuvo que ha-

cerse. A fin tic facilitar el proveso de elalwación (le los (latos v. posterior-

mente, Sil aprovechamiento. cii eada clasifieación se litnit(`) el número de 

boletas a una cifrzt, torminadlt en cero, inferior inmediata al total tic ellas. 

(:ott los (latos proporcionados por los alumnos se hicieron dos concen-

traciones por separado. una correspondiente a Nléxivo y otra :t los Estados 

Unidos; con los (lat()s captados por la observación tic los grupos s(' hizo una 

c()ncetitración solamente, lo cual facilita cii tut mismo cuadro estadistivo la 

compararión entre lo que ocurre en el nuestro y en el país ‘-pcino. Los por 

cientos que ztparecen un este capitulo fuerott calculados ron relación a lo.; 

respectivos totales (11,  institurioncs o naciones; esto es. en cada caso hay 

que tener en cuenta 01 total correspondiente siltitiendo la líne:t horizontal 

Imcia la izqu,ierda, y n() la suma ([111i aparve(' (.11 la parte superior (lv cada 

columna. 

Anics de emprender el comentario tic los resultados que fiwirait en las 

tabulaciones esiadíst iras 	las cuales pueden ;.el' eow,uliadas 

corn-eniente hacer notar a hp-; lnaestros colelLas que no necesari:nnente 

tion(9t (pie ver reflejados SUS proccdintiontos y condiciones individuales cii 

cada cifra que indica mayoría (le datos. o cualquiera otra; las vitt:U.; Son 

iln 101;11 (lv eas()5 y CS ¿lS1 co1110 deben scr interprelada ,-:, llabríi quienes 

se sientan inconformes. como liabr,i quienes 	sientan satisfechos, al leer 

los resultados; creenms (pie 1() mejor no es impar por nuestra.,,, propias nor-

mas. sino salir de nuelro enclaustramiento s isitando ()tras instituciones y 

ciaseq 	inform¿`onlonos por la. lectura de lo que ocurre en otras part('s. 1)(.! 

mucho ha de scrvirilos sin duda akuna, va !,ca para adoptar :11,2unos proce- . 
dimientos did:íciico.4 considerados útiles. u para evitar otros. que nosotros 

vmploainos, al darnos cuenta objetiyztmente. (in cabeza ajena. de la ineficacia 

(10 ellos. 

ContrinlarioN sohn. los ruPsullado.s e‘ sludiNlicos de ht cuseñanza 

de un príliir'r 1'11f.(.:1) 	Milmtas 	ranieros 1 , 11 1 111().VICI) 

Para l;.l l'aphteir'ill 	C -14 	datOS 	pro's celó una boleta 	th ,  una 

1):W 11 “1« 1111v 1111 alumno. ‹) c\ alittono. pudiet a llenar L'icilinctite (le acuerdo 
con s,rr cxlir ierivia vivida en la clase. ()dient a  fneron las boletas utiliza(lw. 
(le las 	tulles 70 por ciento col re-i)ondieron zt 	tipos 	1:t ciudad (10 ,  .1 11'- 
xico. y el 'esto a. otro,:, de diferente, 111 ,:ire- 	paí, . 1 kl total, 2() 1-()11 do 

pwpaialotia:- y LO tic ,-e< ¡nidal 	tanto ofiriale, como patticth 

i
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Si bien el español como idioma extranjero es lo opte más nos interesa, 
por razones obvias no figura como tal en los planes de estudio de las 
escuelas preparatorias y speurularias 	México; a eso se debe que en el 
concepto relativo a idlOillaS. el 1111! Vs aparezca 	prílitCr téri11i110 y (11 fran- 
cés en segundo. Aunque, como ya sabemos, el inglés goza tk mayor popo- 
laridad actualmente, las cifras que les corresponden no indican que en esa 
proporción se enseñan esos dos idiomas. 

En el total de los grupos la duración del primer curso es tk un arto, 
pero esa duración, aparentemente satisfactoria. se ve mermada por el redu-
cido número de horas de clase a la semana. 1.,()s grupos (le preparatoria 
tienen más de tres horas; en los de secundaria el 33 por ciento tient. ese 
número de horas. cuatro horas solanwnte 5 grupos. y el resto menos de tres 
lloras, Como puede verse, el tiempo dedicado a la enseñanza resulta insu- 
ficiente. 

Fi 55 por ciento del total de los grupos tiene más de 26 alumnos, y 
sólo tres grupos de secundaria tienen de 9 a 16 alumnos cada uno. Las se- 
cundarias, según los datos, parecen sufrir más el problema de aglomeración 
de alumnos que las preparatorias, pero en los dos vasos debe ser considerado 
como serio dicho problema, pues nadie ignora que la proporción entre el 
m'unen) de educandos y educadores cuanto mas reduvida es mas llenéfica 
para la realización del hecho educativo, 

El aspecto físivo del salón se conserva en forma tradieional en más de 
un 90 por ciento, cosa que en parte se explica por la necesidad de acomodar 
a grandes números de alumnos en la clase por elementales razones de pre- 
supuesto. 

El ambiente tenso que, como líenlos, predomina principalmente en las 
escuelas secundarias, en nada beneficia a la enseñanza. En los grupos de 
las preparatorias parece haber mejor ambiente, pues en 1111 (10 por ciento 
los alumnos consideran que no es tenso, dato que conviene tomar con las 
debidas reservas. 

En la comunidad educativa tanto el maestro como el educando cohibo- 
tan Vil el proceso educativo y ambos deben .4r igualmente activos - -en éstas 
o en parecidas palabras lo dice el maestro Francisco Larloyo en su cono- 
cido texto La Ciencia de la Educael4n----, Con relación a esto, los reo,ultados 
que tenemos a la vista arrojan un 76 por ciento romo pasiva la participación 
del total de grupos. Los de preparatoria figuran en la pstadístiea romo me- 
nos pasivos con 	65 por ríerdo, ('II tanto que los de Secundaria alcalizan 
en el mismo concepto un 80 por ciento. 

Un dato interesante es el del libro (hile .1.1irve de texto. Sólo en un 15 
por ciento el libro está compuesto l'iniellinf'1uid1 <1C (lifthip0‘; dP conversación 
práctica., el testo Sigue los lineamientos tradicionales en un )3 por ciento, 
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y las formas mixtas PI) un :12,, 	4' gas cuales se eneuentra también la 
forma dialogada. En las escuelas preparatorias pareee haber una mayor 

preferencia que en las secundarias por los textos que contienen diálogos. F41 
uso del libro de texto es general (I1 todos los grupos, ron la única pendia. 

ridad de que en nueti 7s de Un O por viento se usa vi libro solamente fuera 

de (list., Esto da a entender que dentro del aula la enseñanza se limita al 
aspecto audio oral, O que el profesor se auxilia de otros medios --- 	pizarrón 
entrf' 	para inipart 

voq.ileo de aparatos de sonido no existe excepto por un vaso regis-

trado en los grupos de se('undarias. 1)esgraeia11a11tente no fue posible con-

firmar el dato; por ()lra parte, lo exiguo del fenómeno. que zwenas sobrepasa 

VI 1 plIF tiCD10, lb) ZillWritó illiV11111110. 

11110 	los problemas de la didáctica de las lelipmas vivas que más 

perjudica al alumno por las razones (pie se exponoin en el capitulo eorres-

pondiente. ('5 el relativo al uso del idioma materno de 105 estudiantes, Sin 
embargo., es esto al l!» P11 lo que más se incurre no sólo en 111éxico sino en 

los Estados tinidwz y en otras partes del m1 mlo. muy a pesar de la bondad 
dv los procedimientos propios del método directo. Mencionaremos sólo los 

totales, pites no existe mucha diferencia a este respecto entre preparatorias 

y secundarias; en el 91, por ciento de los grupos se usa en mayor o menor 

rado la lengua materna del alumno, por lo (pie vi 6 por ciento que ha lo« 

prado excluirla resulta todavía muy insignificante. 

La práctica de traducción en clases está relacionada con el anterior 

prolilema, si bien no se (wresponden mutuamente (h. una manera absoluta; 

esto es, se puede usar el idioma materno en clase y, sin embargo, eliminar 
de ella la:- prácticas (le traducción. Sólo en un 16 por ciento no se traduce, 

!..egitin los resultados que estamos comentando, pero se notan diferencias en-

tre los dos tipos de escuelas; en tanto que en 1111 :15 por ciento no se prac-

tica la traducción (Ti las preimratorias, en las Seenndatias esto mismo no se 
re!!illra sino en un 1') por (`'n10, 

En cuanto a la memorización de reglas gramaticales, que Muy a Irle-

mido se convierte en una finalidad de la enseñanza, se observa tal cosa en 

un 91 por ciento del total de grupos. 

Iguales cifras para el total de grupos se obtuvieron en el concepto si-
g ¡ente de la concentración que comentamos, aunque -nos parece extra-

- (1)11 mayor tendencia a p1"(-sentar el s ocabulario aisladamente en las 
preparaba ias„ con un 	por ciento, que en las secundarias, en donde 110 

ja al 7 pr ciento, r.

Slo un un  :10 poi ciento. aproXilitadilifiriaV, S( hacen prácticas de con• 
versación en todos los 11.r1lpoe,', puro los de la- preparatorias, con Un 45 por 



ciento, parecen favore.cer tnás dicho procedimiento, ya que las secundarias 

IR) lo pra.utican sino (91 tm 23 por ciento. 

insistencia eri 	 litiva y la prontineiztción zirrojan 

toiales itktiticos, pues tanto (11 una como (11 la ()Ira se insiste 191 1111 2.1 

por ciento. l'or e.senelas, st, olv.4.trva Iníts en las preparatorias que en 

!z,ecu ti darlas. 

!Jato interesante 1-tr.ir las proyee(...iones que tiene ('II ('l 	 ) (1(' la 

habilidacl :tmlio oral (le los ziltinut()s, siempre que(.1 e Pilo) se t.aiitie (.1 n'a; or 

1.tr(..)vvelio, es la partie.ii)ación del profesorado c....x.tr¿titiero de acuerdo ron cl 

illi()1ua (pie se t`IbzVila. SÓ10 una minoría, (11.1e DO l'epa al 11. ptir ciento, t':; 

de ori;iten (i\tranie1'("0. Esto no quien. decir que entre (.1 profer.mrailo nativo 

(.-1(i1 propio pais no haya maestros 	 (phi eieriati la ('w-ibrializa con 

excelenies 	 ili)s pdrecr 	 1111 .1(11PS lir) 

1)1'0111111eiar COl'I'Vet:ItIlellle el 	 con ello a sus 

111111)11ms. como vlutios (pie ocurru ('11 un 25 por ci('nto. 	la oi)iiiiOti 

los propi()s esindiante.,z. 

etivistVin de la norma de lo eorrecto. que en esta tusis ainik.rib", 1111 

capitulo completo. siy,tie padeciendo la colifivii'm 111,  muchos. 	:}0 por 

('ienti) 	este concepto correl,pothle a la idea (1(. que la autoridad dul dic• 

eionari() t di ,  la r rainática 	la norma de 1(1 correcto en (.1 idioma. A la 

inversa. en tanto (11Ie -01() un 15 por (."iiatto 	Seelllidlal'ia ,=, 	inclina por 

el uso como norma de lo e()rreeto, (in las preparatorias si , 	a lin :11) 

por (."i('tit() Vil favor (I('1 11&1110 eotteupt(), 

1 11:)r 	vvnios (1111 todavía no encuentra eallida (11 la eiv('itatiza lrll 

In(qi)(lo riLluro.=.antente antlio oral. within(' puede nolltrse la preselleia de al- 

1!111 1( ) prOerdirnient ( H 	PSC earíltler. Va flirt' VII un 6 por viento se. ¿u,e:.!iira. 
• ih 	 t 	 1,1 	II 

+111V 	(11e11() 111('` I+)(.1() Mediante el ) ara(1011(.1) 	 (bil libro (he t ex t o  

al mismo ttunipo. 

Como en toda (.istailistica, pueden o tio 	 eorrelaciones entre 

lo.,  resultados de los diferente i , oncepto..;. y pitillen. 	 sur a1,roke- 

t'lladtv2. 	(IV Una Mallen]. 	osoliro:. 	 IOS aIlleriOreS UD- 

('01111) lo harcitto,,, con 1a; 	 !ter() 	dejar 
. ((u tiwni limar 	piltre V;111+)^; 	lt). 	()IIee1)10:4 	1111:1 	 rille 

1.)011e 	 la tittiable prepothleraticia (le lo-, 1111, toilo. 

cla s1 1ira(1 0 .. ioloo 	 aluna eti:d e. la 	 (rue 

existii en las erti la- de los, 1..111d4v= 



Comentarios sobre los resultados estadísticos de la, enseñanza, de un, primer 

curso de idiomas extranjeros 	los Estados Unidos. 

.1. 

1 )  ar a la 	 apiaVIWI (1C ( b  SI OS (hit S 	 1) r OV e el(í 	 ;21  ,12;1)111 ente 11t11 hOlet a 

S e Milla, Pero en 	 li (11 ) a lile II. allinin OS que proporcionarían los 

(latos serían en su totalidad oripinarios del país ver in() (lel rwrte. Fueron 

1,111narticlite favorallIcs. las condiciones para la obtenvi()u de est()s datos, ya 

que en las (los inlituriones 	(1on(11. prestarnos ninistro..; servicios ---la Es• 

cuela de N'erario (le la tinivvrsidad Nacional Ant¿noma 	1f1éx1co,, y en los 

1:,stallos Unidos el :11norictiii 1/1s/17111v ¡or h)re4yi 	 oriii- r( ) va lla ¿n io  

una c(inicentracion de alumnos anicricanos provenientes II(' los (liferentes 
• 

e:-Ia110:; 	IlitíS. 1101' 10 41114' 4'1 prOhl '11111 4'11 	 ren ia 1114a 1.,1t1lar1011 

1'11 4 1:-(':tia IN11 .1011al. 

t 

r 	 rt 1 1 	(10 '.: ( 1 1 111 3S las III 	tZU " 	util'r /a(l :iy 	
• 	 • 	

:111111 	
I 

 

101:11, 	(1)1T('''" 

ZI1 	 ¡gr.  liailialb) (V)/1<y) y 01 ri.iS 100 al cirio (I(.. 

schold. 

1,ien 	r•ielo. como \.t 	di( lio en el capítulo ant ,,Tior, que a( • 

tu:11111(1de 	V:11:ti1111 C4.)ti:.:(T\ a ri 1111111(1" 111!'ar ti) la en-iiiianza de los ¡dio- 
, 	 1 

(Sr paiS. 	 tabulacion 	indil.an (pie, 

a las otras letwilas (fue ami tparecen, 	inoporcion se en( nentre. l'()r 

razones obvias., la ilimen:.•a mayoría (le los alumnos proi)oillono 11;ito: rcla• 
, 

ti\ ()-z a 1111 c111,-() 	 vn mas (ie un 6:1 i)or (len to, 

liredomina. con Un excedido () 1 Por ciento. el elin-o de im ¿dio di. 

(1.nraeil'pn 	1115 ,, 	 ,sciffi()/s que en lo,  Hiffeg/ ,5 - 	(II 	 ter- 

mino 	cm-ella:in de nn sernel Ir. (luraci('(n 	 V\iVild 	i Ilfi ‘a 

compere-ada con 1111 mayor númeio di' horas a la Hlnalia. Se encuentran 

en minoría los 	 1111 trinle 11"(". 10S 	a ii f-cinana:- 1,01d1)ra.rah. 

ru;n,tian en do-, prupw.. 

1..11 tanto 11,11u 	n la anterior (1) iceniraciíni, corrp,pndiente 	N1(- ki4'o, 

a la 	 vil tos F.;,-1;nlos 1:11idos ;11- 

I'a))'/";)n 1111 	)i1' Hento l()s 	rit'114'11 	a 5 lraira,; 	9)ialialc;;. 

lamilién. en minoría, de () liora ,  o 	11111' S4111 1)1'01 31)14`111I'llie l0,411111. 

4'1111411)(41141491 a los 	tuirnt.lnilc ,,, u a lo, die ú 	:") 

A1111(1,11e 	 a11 
	 \ a (iiw (. \1  te :Pilo- 

1,0-0111n3 1tu ni ,  ;.,;t a  ta .., proi)nicione, que  ídealizt 

ti! N1(-,ico. Silo un 	l 	cielo() 	 en Id (b.u.ifjva(q()n  (1‘. 1() 	~nos 

11111lo quin cra 	 lea no I 1)1,1 viditt.). 

lo,: I-. lado, 	()ido 	H. nula 	d'Íbitif 1i4('14)11 	ii). f'///ii"'",4" )  

la)? 



En t..1 concepto del aspecto físico del salón de clase se advierte que un 
83 por ciento conserva 1111 ambiente t1•: dicional, t'osa que ocurre (91 menor 
nwdida en los collegvs que vil la, ugh .schools. 

45 por ciento de los grupos manifiesta una partiripavión artiva de 
f os  alumnos, fo cual puarda Cierta relaeión con el ambiente no tenso de la 

clase, que se observa (91 un 66 por ciento. En los dos voneeptos, la situación 

es más favorable en la enseñanza superior del co/bige. 

Por lo que respecta a los libios de texto. 131111.111'11 	1U Etitall(H U111• 

1105, f'011 1111 53 por ciento, predomina el uso de los llamados gramatiralistas. 
O de lectura; los de conversación sola se usan eseasztmente en un 12 por 
ciento, y los demás tienen textos mixtos que ineluven dizilopos. En los 
eallegps, svgún los (11110S, Si! prefierett los textos de conversación y los 

mixtos. 

Un 23 por ciento de los grupos (le college usa el libro únicamente fuera 
de clase. ett tanto que en los de high school eso mismo ocurre 	1111 9 por 

ciento; el resto, integrado por la mayoría, usa el libro en clase y fuera (le 

clase para el estudio y la preparación de las lecciones. El 23 por ciento 
de los que no usan el libro sino fuera de clase, parece indivar con dema-

siado optimismo una tendencia hacia la enseñanza audio oral, o bien a 

emplear otros medios durantt la hora de clase. 

Dato particularmente interesante para nuestro estudio es el uso de apa-
ratos de sonido (`11 MI 23 por ciento de los grupos, lo eual acusa una ten-
dencia hacia la introducción de esos medios auxiliares tan eficaces para el 
desarrollo de la habilidad audio oral del estudiante. En ll'Iéxico, ya hemos 
visto. sólo en 1111 caso se regilra el empleo de diehos aparatos, lo que en 

parte es explicable por el desconocimiento (11' la bondad dc su uso en la 

enseñanza. y en parte por lo exiguo de los presupuestos esrolares. 

El empleo de la lengua materna del alumno para impartir la l'IlSe-
na117,:l del idioma extranjero presenta una situación similar a la que ocurre 

en México; una mayoría al)Joluta no sólo la usa, sino ahiisa de ella. link:i-
ntente 1111 5 por ciento de lo,  1..!rupos de colliy.t.u,  no  la  11`;110 pa ra nada;  en  

hi,mh schuot, 4 por ciento. Dtilif.mos ronfear que siempre llamamos creído 
que lzt aplighación del método directo estaba nifts extendida en los Estados 
Unidos qtw 	NI(ixieo. 

1,11 práctica (le traducir en cla:4. 	1111 : 1)5 1)0r Cie1110 (91 los grupos 

de 11)5. (1W,  tipos de e,.cuela; JFa 11.1( . 111(11'i/aHl'it1 de FV/daS, 7:1 por ciento; la 
presentación del vocabulario por palabras aidadas. 	Parece haber cierta 
correlacil'm entre esto.; trcl-:, concepto,: coincidun, adeniá-,, por preLsentac 
liil Inavor 11(1111(TO dt! 1'a5(15 l'II 	 fill(' ('D 10.-1  C011efil i),S. 

Eji 1111 30 por ciento se tienen pr(icticas de com-Prvaciótt en 41 total de 
grupos, cosa que pareve unardar Huila rulaci()rt con la insi, tencia en la 



comprensión auditiva, 26 por ciento, y la insistencia en la pronunciación 
correcta, la cual llega a un 30 pc)r ciento. Estos datos se registran en mayor 
nliinero en los colleges que en las high schools. 

Por lo que resperta al profesor' do, un 27 por ciento es extranjero, en 
tanto que sólo un 14 lo es en exico. En los colleges el número de grupos 
ron profesores extranjeros llega a un 39 por ciento, lo cual parece estar 
dentro de la tendencia a emplear un mayor annero de maestros nativos de 
otros países. 

Sobre el concepto de las normas de lo correcto en el idioma, la situación 
es más o menos parecida a la que existe en México : en el 87 por ciento 
de los grupos americanos se considera que la gramática y el diccionario 
son las únicas normas de la lengua. En los collcg's, con respecto a las 
high schoo/s, un número equivalente al doble no piensan de tal manera. 

El último concepto se refiere al empleo de un método audio oral con 
memorización de diálogos, el cual existe sólo en una reducida minoría, 
pues el 89 por ciento de los grupos no lo emplea. Parece que hay una 
mayor disposición a experimentar con métodos modernos en los colleges 
que en las high ,sehools. 

El margen que se observa en favor de las escuelas americanas en los 
conceptos que incluyen aspectos caraeterístieos de la enseñanza moderna, 
no es muy notable en relación a lo que en nuestro país ocurre, según las 
anteriores estadísticas. En ambos paises predomina todavía la enseñanza 
tradicionalista, sin dejar de reconocer que existen ya los procedimientos 
de la metodología moderna. El aumento en cl us-o de aparatos de sonido 
en los Estados Unidos: la creciente tendencia hacia la enseñanza práctica 
de la conversarión en los (.los países los débiles intentos hacia la omisión 
del libro de texto, también en los dos países, y otras prácticas más, parecen 
indicar la posibilidad de que en el futuro se sigan diferentes rutas en la 
didáctica de las lenguas vivas. 

Comentarios sobre los resultados estadísticos de la enseñanza de un primer 
curso de idiomas extranjeros en México y en los Estados Artos 

Para esta estadística S(' tia *0 et) Clivnta una serie (le conceptos conside—
rados de utilidad práctira desde el punto de vista de los propósitos tic esta 
tesis, y en un prineipio se proyectó una boleta de recoleeción sumamente 
ambiciw•a. 1)er-finés de baberla experimentado, atendiendo a una sugestión 
del maestro López Vásquez fue reducida, sacrificando una serie de pre- 
guntas de caráder seeundaiio a liar total de euatro pápinas. 

9  si 
I 



Desde un principio se tuvo la idea de captar los datos mediante el 
auxilio de personas previamente ilwt11-Traas al efecto o por maestros, quienes 
debido a la naturaleza propia de la profesión que ejercen 1;e encuentran 
capacitados en cualquier momento para proporcionar datos de esa clase. 
Además, se aconsejó a los maestros observar dr preferencia otras clases a 
fin de asegurar una mayor objetividad en la información. 

Tanto en México como en los Estados tInidos se procedió a una 
selección de itmituriones de carácter superior o especializado, de las más 
representativas en la enseñanza (le los idiomas. De ellas se obtuvieron 
datos en mayor número que los in(' en la elallística aparecen, lo cual se 
debe a la limitación impuesta al número de boletas por razones que ya 
hemos expresado. Cuarenta fueron las boletas seleccionadas con datos 
obtenidos en 1;1 ciudad de México. v trein'a las provenientes de varios 
lugares de los Estados Unidos. Ori lfmalmente. no hubo la intención de 
establecer comparaciones ni en ésta ni en las anteriores tabulaciones, pero 
)1t) se escapa la posibilidad de hacerlas. más aún en esta estadística por 
haber decidido concentrar en una sola los (latos correspondientes a los dos 
países. Si la romparación en algo nos molesta. con omitirla al recurrir a 
l o  cuadros estadísticos eorre,zpondienies quedará solucionado el problema. 
Nosotros. debemos confesarlo, no pudimos evitar hacerlo en estos comen- 
tarios. 

Tres holetav, iguales 4e  utilizaron para captar los datos de tres diferen- 
tes urupos de una ini-zma institución, como medida previsora a fin de 
controlar mejor los datos, pero solamente una fue utilizada en cada caso. 
Debe también imlivatse que en esta tabulación los datos no necesariamente 
representan tina situación lyeneral con características típicas a toda la en- 
señanza de los idiomas en todas las escuelas. debido a lo limitado del nú- 
mero de boletas 	al principio que sirvió de base a la selección de las ins- 
tituciones. Por otra parle. no podría negarse que sí representan un sector 
de escuelas muy superior al reducido número que en la tabulación aparece. 

Una vez más la advertencia )a lecha en el sentido de que las cifras 
que fiquan en el concepto de los idiomas estudiados no indican la propor- 
ción cn que se enseñan, aunque. como va sabemos. ('11 tanto que el español 
predomina un los Estados U nidos, en nuelro país el inglés se enseña pre. 
ferentemente. 

E'n los dos países los cuatro o1)jetivo:3,—o cinco, según muchos pro- 
sirven de nieta a la enseñanza en cerca de un ijO por ciento del 

total .k prupos; la con‘( r, a( 	como (mico objetivo, o la traducción, o la 
lectura. no se enseñan ino en un limitado número de escuelas. Por 1,:uptic.!-:-
11.1 hablar N' únlf•lider lo irme e h a bla quedan  eomprendidw, en los cuatro 
ob rii 	que oldus icton mavolía de datos. lo cual comprueba que la cn. 



!-eñanza encau,',ada ha( ia un fin especializado sólo por excepción se im-
parte, No hay diferencias notables entre los dos paises que merezcan co-
mentarios. 

• 

,)ato inipOrtallter  ell el que sí existe diferenvia, es el de la duraeum 
toial de la unseñanza. Si bien en ambos paíst.s predomina la limitada a 
dos años, por lo que respecta a la que se imparte durante 3, 4 o más años 
en 11(''xico 	le..!istra en un 35 por ciento, en tanto (pie ('II los Estados Uni- 
dos sólo ocurre en poco más de 13 por ciento, Por lo que atañe a la (In-
rar i¿n del primer curso, en  un  60 por ciento de los casos de los dos paises 
es de un año; también hay cursos de un semestre, (II' 1111 trimestre y (I( 
1111Z1 	cili.1111aS 	 IHTO 	11111111TOS 	 11111iladOS. 	nuestro 
país, la duración menor de un año se explica principalmente por las mucb¿Is 
escuelas particulares de carácter especializado. 

Concepto en el que ts necesario subrayar las diferencias, es el relativo 
al número de horas de clase a la semana: en tanto que en México con U /1 

75 por (.iento son mayoría las escuelas que se limitan a impartir 3 horas o 

nwims, en los 1;stados Unidos el 67 por ciento corresponde a las que im-
parten de 1 ¿I. 5 1101"1.1S 11.Cullatudes. Pero es en el total tic horas que se dedican 
a nn  pri m e r  etir..-;0 en donde se puede advertir la insuficiencia (Id ilein110 

linado a los idiomas: m¿ís. del :.10 por ciento de los grupos se registran 
por iguales partes. una en la clasificación de 61 a 90 horas, y la otra en 
la de 30 a 60 horas. Se concede un mayor número de horas a un pritner 
curso ('II los Estados Unidos que en Aléxic... 

el concepto del número tic alunums en cada grupo, vernos que en 
.\11.!xico existyn clases más. aglomeradas con los signientes por cientos: 57 
tienen de 17 a 30 alumnos, y 25 por ciento rnás de 30; en los Estados Uni-
dos, :,.41in Huelva 4.''slairistieu., /10 por ciento tiene 1.6 o menos alumnos, y 
no (.'Ni 1.0 nire..).Julo c e 111(IS de 30, En el. total correspondiente a los dos países 
predominan, con un (0 por ciento, los grupos de 17 a 30 alumnos. 

dato del número total de horas que de clase imparte el profesor, 
;1. 	con.-;iderable contraste 'mire los doHz,, países, lo (:'real hasta cierto 
punto. es indice de las condiciones económicas que prevalecen. Si bien 
en más del 11 por citlito (1(1 total (le !..9-upos aparece que el maestro se limita 
a impartir 3 lloras o menos de clave diarianiente, tal cosa se debe a la 
predominancia de los grupos americanos el/ esta clasificación, pues en 111:-
\ie.() s(10 lin 12 por (:_icnto se encuentra en esas condiciones; en los demás 
ea ,.w: m i l 	proie..01.e. imparten l .rí 	tinas Ijoras diariamente, urgidos, 
eouno 	cncuentr, la mayor parte de ello` , por sus escasos inr,s,resos. E,1-1 
talen condieione, no debe sorinendernos que el profesor (!ri N-11..'.xico no 
(f r(_ 	y 11111.1U-' 	 ayiitla a lo 11111111/ MS fliCra de la clase. Así 
N(L-m(.L. (ow (.11 i¿ti)lo 	' 	t1114.Hr0 	11 4 1 	OfFCCV d'idia. ayuda en un (e.̀#3 



por ciento, en los Estados Unidos, a la inversa, se ofrece en un 87. Pero 
no es esta la única consecuencia de la situación que sufren nuestros profe- 
sores: si en los Estados Unidos observamos que la asistencia regular de los 
maestros a sus dases es casi de tu O por viento, en México ocurre sólo en 
un 37 pm viento; a la inversa. la  frecuencia de las ansenvias confirma el 
dato. Lo mismo puede decir,Je tic la puntualidad, la cual aleanza a la casi 
totalidad de los grupos en el país vecino, pero en el nuestro es irregular en 
un 35 por ciento. Y no debemos olvidar que estos datos fueron proporcio- 
nados por los propios profesores, a quienes muelm se agradece lo verídico 
del dato, 

Los alumnos faltan a clases con mayor frecueneia en este país —el 
cual acusa más dd 10 por ciento del total de clases en un 58 por ciento de 
los grupos-- que ('11 los Estados Unidos, en donde dicho fenómeno sólo 
ocurre en un 7 por ciento. Vemos, por estos y los demás por cientos de 
este concepto, que si bien más en uno quo vil otro. 1,11 ambos países se oh. 
serva la tendenria a asistir lo menos que se pueda a clases. Ya alguien ha 
dicho que de todos los bienes (;ale adquirirnos pecuniariaznente„ el (le la 
educación es el único que no objetamos si obtenemos menos por d dinero 
que pagamos. 

Las condiciones físicas e higif.',nicas (Id salón (le daes s 	no son buenas 
en un 56 por ciento del total de los grupos de los dos países, En el nuestro 
vl por ciento llega a 85 y en los Estados Unidos a En, Por supuesto. la  base 
que sirvió (le criterio para formular este concepto fue, como debe ser, la 
de un vNvvIente salón moderno que reuniera las máximas condiciones fí- 
sicas e higiénicas favorables al ser humano en el arduo proceso del apren. 
dizaje. 

La enseñanza de los idiomas requiere que el ambiente en clase sea 
sumamente activo. En tanto que los 1.yrupos mexicanos en un 43 por ciento 
trabajan dentro de un ambiente moderadamente activo, el (0 por cien- 
to de los grupos amerivanos lo hacen en eondii'iones ni:iS favorables a este 
respeto. Por lo que se lefiele al ritmo ininterrumpido en la enseñanza, se 
observa que en M(, \ico. se l, ón el dato qtu,  tenemos a la vista. así !,( 1  dan 
las clases en un 23 por ciento de los rrupos, y en lin 13 en los Estzulos Uni- 
dos, En el total de los prupos de los dos países predominan el paso lento 
y el regular en un 70 por ciento, 

Se aconseja a los aluinnw- participar e \ ti ;I ( -Íill'dra r n ariisidades en 
las que puedan aplicar el idioma. un un 61 por ciento del total de grupos: 
15 por Cif)11(0 Vil los de México \ 	en 	de lo-, 	I 'nidos, 

Dato salio.-0 rs  el eorie,pondienit ,  al tr-o de lo. 	de texto y de 
otros medios auxíliales. los apatatip- de sonido ', n' IV 	Aquí !,e ;d'Han 
h- limitaciones ceonómica que padeeen nue-tra,- cLeitel; , pue-, 



razonable pensar que la falta (le aparatos de sonido en el 95 por ciento 
de. nuestros grupos se ele'l)i(.9 exelusivamente a que el maestro no aceptara 
el valor que tienen en la didáctira n,..„)111.141' 	•na. En los Estados Unidos el em- 
pleo de dichos anaralos está aumentando en todas las escuelas, romo puede 
verse por los datos estadísticos. en las que su uso alcanza un 90 por ciento. 
En Méxivo dependemos todavía del libro, y solamente en un 5 por ciento 
se depende del libro y del aparato de sonido. Dato aún más interesante es 
cl dd empleo de los aparatos de sonido con la absoluta exclusión del libro, 
procedimiento de rigurosa enseñanza audio oral llztmado a extenderse en 
un prilli1110 1.111111.0. Qin' 110501 l'OS sepamos, no son muchas las instituciones 
de enseñanza superior que ya lo emplean en el país vecino, En nuestra 
estadística sólo dos escudas omiten el libro y dependen (le los aparatos de 
sonido, romo veremos más adelante. 

Ildarionado con el anterior concepto, el de los diferentes medios auxi- 
liares corrobora el uso de los aparatos de mido en el mismo m'Amero de 
grupos, y se aclara el hecho de que en algunas escuelas se emplean en com. 
lunación volt los medios visuales, Con relación a éste y al anterior con- 
cepto, ya veremos en el capítulo correspondiente, cómo el uso de los medios 
visuales de sonido al mismo tiempo es excelente. a condirión de que dichos 
medios, visuales no contengan la expresión escriia. Los medios auxiliares 
visuales sin la letra sólo se emplean en un 3 por ciento de los grupos en los 
Estados 	el 33 por ciento de los grupos usa medios mixtos visuales 

de sonido. 

En el total de los grupos predomina, con casi un 60 por ciento, el uso 
del libro de texto mixto; el de conversaciones se emplea en una proporción 
de dos a uno más en los Estados Unidos que en México; los libros rigu- 
rosamente gramaticales o de lectura se utilizan aquí en un 30 por ciento, y 
en un 20 en las escudas americanas. Es conveniente aclarar que con he« 
cuenria los libros de tipo mixto contienen conversaciones, 

Se advierten en seguida. en la tabulación que estamos comentando, 
varios conceptos que se relacionan v que arrojan luz sobre los proredimien- 
tos empleados en las escudas que fueron observadas. En 11110 de ellos no- 
tamos que sigue predominando la lectura en clase, pues sólo se omite en 
un 13 por ciento del total de grupos, sin que haya mucha diferencia entre 
los dos países. Cierto que en in icua parte,  la lectura que se practica ya no 
se sigue como una finalidad en sí misma, sino para que por medio de ella 
el alumno prepare sus lecciones. lo que ocurre inclusive en el caso de las 
conversacioneJ., Otro de esos conceptos nos indica que empieza a decrecer 
la ens('fia117a tradicional de la gramática. pues sólo en un 40 por ciento 
de 	grupos de los dos paíes se registra el dato: sin embargo, persiste 
más en Méxko cinc en 11)s Esta(!o,, l 1 .11i(W. 	1111 '70 por ciento del total 
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de grupos todavía se traduce en clase, o Sri da el signifivado etupleat1(.1c) 

la len!nia materna del alumno. Vmpieza a notarse una tendencia a almn. 

donar la prártiea de prpJ--,entar el t ealoulario por palaliras aisladas, pues 

esto sólo se hace en un 29 1.) r ciento, rnás en México que en los Estzulos 

lInidos, No se trietnori:Y.a por frusts en un :31 por ('ientf). pe.ro -;í. 	prartieu 
(lidio procedimiento (in  nn 	pc)r ciento, y el rvslo lo hace lutla ch,rto 

é.stv, como VII otros (..oncepttH, se adyierie la  influencia (11' IR 

teedencia a introducir en el allin la enseñanza ti lin español llamado de 

conyerstición, 1)irlio dato queda confirmado por el tiempo que S('  le con- 
cetle, 	st.10 ti n  un 19 por ciento no 	le dedica. ninguno en los dos 

países, l)ebe aclararw que la przictica (le la (ionverzarit'm  neur rv  entre 

profesor y alumno, 	muchas. yucei-; no y¿t. nuis hijos (pie la simple pregunta 

y 4)) respini:la ; 1,(;10 en Un 1 7 por. ciento la conversaciénn se dt.i.,sarrolla entre 

los propios ilintin().-:, 

Si bien lo.; si,9.nientes datos delienws tomarlos con reservas tlehido 

la flexibilidad con pie pudieron luther 1,1(10 P\preSadtpz, no (..81)0 (111(1;1 de 

va, :,..eñalvdi una preocupación por la en,...;eñanza ziudio oral del idioma. 

Si"110 cn tul I') por ciento se indicó (pie no ;:e concede importancia a la en-

señanza audio oral. yen tul 9 por eientt) que, no se insiste en la, prontin. 

¡ación correcta. Itegular o mucho Sí se atiende a esos aspectos, //1:1:'-'; 

los Estados Unidos que en Mé...xico, pero ig,lioramos el .12-rado de eficacia, 

1.:1 uso y (.1 a1111l.4) de la lengua. materna (hl alumno ha sido un pr(). 

Mema al (pie 	a i)t.isar tsle lo nutcho (fne se 1181)18 de It):,z 111(., todi.)s 
no se le ha querith..) (1111..!otitrar solti('ión satisTlictotia. excepio en inuN-,  Contados 
cal:4),z. La estatlí.11.ica que comentamos nos dice qm. cHos ca:.;os de ext:'.(1)- 
eii'In 	11e..,:an a 11h15 de un 7 por ciento (Tut tila] de ;-!1111)0s- ',i(11d() 
i lwal el problema en los 	paises, l'",1 predominio de procedimiemos 

¿l 'Ileon 3 II1C(Ii31- 	lo (.1111' ;•e_ ol)SPFI.a; v.10 cs, 	la lenala 
ma:erna, 	c‹.)tiforine 	avanza en la eweiianza. 	empleo va disini111.1- 

Vc.11(10. 	iilayOr (,) 	 se,..m".in el inaeAro. 

Por lo que relweta 	prol.?Janla de la ensl...,nan ?a. del idioma. se, nota 

en ab!.illioH ca:-- 0.,z el curso principal se ve reforzado con otros de e1. 

romplenwntario, tale., como los de pr:ictieas de laboratorio, anítlisis 

y pr[ieticas rr.ainatieílIcs., etc, 	tanto (pie ett nuestro paí:-,5 no hay clases 
t"Oilrl)lr'tr1('iilal ia. e11 un 	por ciento, Chi 	VI11114,-; 	 S()I0 rn 1111 

() p(.)r ciento 	indica (pie no e_xislen. l'in lin 51) por cielito 1:,e. tienen 

pr:tcticw:, (h7 lailgjralorio 4-11 	 1 	 rraniatical, y 1 7 de arn- 
1.a,:. 

1)esuora,,,ona 	rei-ultadt.),_ de 1 	diferertus's p(.3r riently.:,; de alumnos 

go(' Ilt1 leiu);nan toda la ('11:-liiatiza del idioma a peH.tr (lel corlo iierupo  

(ledieadi.) 1i ella, Vi 	 rue\ irano,-; ni,I d' 50 por ciento no la ter- 



minan; en los ameriranos, si bien en menor 1 iedida no elitán exentos del 

mismo problema, 

11 27 por ciento del profesorado es extranjero (.11 el total de p.rupos, 

lo quo supone 1111 dominio de la prominriavii'm por su parte; el 21 pOr 
• • 

ek 11 t ) 	i1 1 VO del propio pais. ron prommeraenin defeetuosa; 	re.:to, 

también nativo, posve tina prontinviarii'm aevptable. 	lo,;; (latos rorre.4- 

pond1vr1tes a nuestro país sr nota un '2.2 por viento de prof(.-zoraclo extran- 

jero. vosa (pro se explica por la exi?.teriria 	Vatiu-',  (11111'0S (Incrillt 	(1)r'- 

vializados y (le las escuelas de la.; volonias extraHeras. 1.',11 los Estado !..3 

Unidos (q empleo (le profe,,ores extranjeros l'epa a un :1:1 por tiento, prin-

cipalmente en los planteles universitarios. 

1,a preparavi(')n profesional de los rilire-tro-.1  e:J al ,.() importante para 

zisiTurar vl buen éxito (le la enseñanza, lo cual nunca podría 101.?.1'arse a ba -(' 

dl' los llamados isrforrrurrirs que se utilizan PI) caso de einer...eneia. 1.:ii 

nueLtra elallística ohsers-amos los sirwiviites re:-;ultados: los profesores de 

lo r_rrip()s han estudiado el idioma que enseñan 5 a l() cur-os la irritad 

(le ellos ¿rproximadamente. 	la otra mitad más do HL 	la preparaci(")Ir 

pe(la_r(),ica SO n()tan 	deficiencias. pues del total de profeLoreA 0,1 

13:11eS, 27 por eient() no ha tenido nirr ,,!(111 crin-o; 1 1 por ciento sólo 

ha eIridiado 1 a 2 cursos 01 rest() puede ser considerado como suficiente- 

mente preparado, 1.:1) la ciencia de la liii5tiiístiea el problema os 	1-Crif), 

1):11'; ('1 1 1 1)01" 	del Htal ru) ha Ile;., a11() Cl 1.,tridiar riireyllir curso; el 

;19 5olar1lente 1 a 2 cur, ()s.; ('1 pe(uert() número re'ztante puede 1-zer erlificado 

como satisfactoriamente preparado en eqe aspecto. 1.:x .plen difervneia.  en- 

tre los, dol, 	pero no extremadas. (:)nviene. sin enil)arl.lo. !-'eñalar el 

	

lto de (pie en lo,  F-tado- 	la (11:,eilan,,,a du 	 en• 

enentra 	extendida y empieza a deHpertarse 1.1 	 profesores 
por dicha materirl, 1.:11 peneral. le falta al profe fira(lo la adeenJda prepa. 

laci("In para aplicar con buen ('xito los diferente-, procvditnientfts (le la 
, 

ielo(lope ia moderna. 

Las opinione, 	loe Inaelros 	la naturaleza del idiftura V en (III(t 

el apfendii,aie, 	son 	para (--timar hala qii(I 1:, rado 
el arrai:!0 de lo.;, coneeptl 	tradieionaleH y el (,,,tado oil que se encuentra el 

avance de los, nnevo:Q., l'auto c;u: 	 clan° 	 si refiere a lo 

que cowlituve un 101011 	1. --e relHan inevitablemente en la erft, eñari- 
/a. Casi un 29 p>r ciento eowidera que el aprendizlje 	una cuesti ( m (Je 
int; IHeneia, 1 por esta idea .;(% it o 	 profesore me\ iearios: 
pOr viuntqj del total de lo, dos, poL-( 	 coe-  tn'ai 	formacil'in 

. 
dc LH' 	: )}:1 pur ev9110 	c\pw,-, a 1 , 1e1Prio 	-\",. 	(f)' 
no!erioreH 	 rniHnio tiempo: 	r) 	ciento no 
rcuilta 	 que. ro pella 	noill:a (!el idion3a, " 



registra un 51 por ciento que expone el criterio realista de considerarla 
según el uso; 13 por ciento se abstuvo de expresar su opinión; el resto 
se declara por la vieja idea de coDjiderar como superior, en cada caso, el 
francés de París, el inglés dv.,-(951 ord, el español de Castilla. En la cuestión 
de métodos, un 27 por ciento opina en favor de los considerados como 
modernos; 13 por ciento favorece los rigurosamente tradicionales; 42 por 
viento, más cauto, se inclina por los mixtos --procedimientos tradicionales 
junto con ideas modernas--; 13 por ciento no registra opinión alguna. 
Según la estadística que comentamos, puede verse también que las diferen-
cias entre países no son de extremo a extremo; se nota, sin embargo, una 
tendencia más conservadora en las opiniones correspondientes a los grupos 
n'ex ;canos. 

Muchas otras reflexiones podrían hacerse con los datos que hemos 
observado, y muchas correlaciones podrían establecerse, poro sería impo-
sible extendernos más dentro de los límites de esta tesis. liemos comen-
tado lo que en nuestro criterio consideramos más importante. pero previendo 
un mayor aproverhamienio de las estadísticas. las liemos incluido en el 
apéndice de este trabajo. A posar de no haber sido elaboradas sobre la base 
de grandes números (le datos, es indiscutible que Ilichas tabulaciones 
arrojan luz sobre algunos de los problemas que nos preocupan, y en eso 
coinciden con los (latos obtenidos de otras fuentes. 
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(_:APÍTI.J1.0 (.irAivro 

CARACTERISTICAS 1)E LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL Y DE 
OTROS IDIOMAS EN LA. ACTUALIDAD, Y PlIOBLEMAS 

FUNDAMENTALES COMO CONSECUENtlA DE 
LA SITUACION QUE EXISTE 

Los resultados estadísticos que fueron comentados en d capítulo an• 
terior por si mismo va nos hablan, y (le manera elocuente, de las pararte- 
rístieas de la enseñanza de los idiomas en la actualidad. Por ellos hemos 
visto que. tanto en México corno en los Estados Unidos, existe el predominio 
de procedimientos pedagógicos de los considerados corno tradicionalistas: 
abuso del libro como medio esencial en la preparación de las lecciones; 
prárticas de Ivetura en clase sin VOliCeder importancia alguna a la pronun-
ciación de los alumnos; ejercicios de traduceión literal; presentación del 

vocabulario por palabras aisladas ron desconocimiento de su función sig- 
nifieativa dentro (Id marco sintáctico de la ()radón; construcción de frases 
y oraciones rígidas que se apartan de la realidad del idioma; memorización 
de reglas l_lranraticales; ele,, etc. Se emplean. en general, método,  híbri-
dos, con mezcla de procedimientos tradicionalistas y modernos a s'eu(ks (kit 

conflicto, lo cual se observa inás en los hipares donde ha surli.ido algún 
interés por las nuevas modalidades de la enseñanza, pero que no se aceptan 
del todo, Se incurre en el abuso de la lengua mate] na del alumno 	del 
inglés en la enseñanza del español, o del español en la enseñanza del in- 
glés 	a pesar de que ya existen métodos que 1()_,,ran eliminarla dr-de un 
principio. Se observa Un paso lento al impartir las 	pasividad del 
alumno y ambiente tenso en clase. Existe una notable 1-easez (le medios 
auxiliares, principalmente de la realía moderna, de suficientes aparatos de 
sonido y de textos con materiales organizados eu forma de dirilogo,,. Son 
insuficientes las horas de clase a la semana y en el toral del cuiH›, y el 



ntimero de cursos no pzisa de dos o tres, 1,(p; grupc>s .,•(! encuentran dema-

siado arriornerado:•:, con tatittis zilummis que la participación individual se 

reduce a un mínimo, ti no existe:„...„5.1--01)serva que, en ..1-eneral, el profesor 

sufre un recíirgo de trabajo, Ptnto por el m'un('n) (le horas de clase que 

imparte como por las tareas complementarias de. la docencia fuera tle 

!-:ituación ni:" 	p,rave en 7,511.....xico que ('II los I...:stado,J, Unidos. Si' nota una 

deficiente ilreparaeig`In profe.;ional tlestle ('1 punto de vista (le la materia que 

eiveña el marlro y del conocimiento de los cur::os 	 (14.'. las cierleias 

II e la peda:.9.1:,-iía y de la lirwiiística, Las condicione:,4 físicas e Itirjénieas (Id 

!!alón Ale 	dejan ltitll'Iu que. de!zeltr„ principalmente en nuestro país, 10 

cual 	ftwil de explicar en Méxieo, per() d'Inri' (le justificar ett los Estados 

Por último, u\iste un elevado por ciento (II' alumnos que no ter- 

mina 1:1 etverlanza. 	aquí que en el país vecino, y los 1111V la terminan 

e:ca:::imente alcanzan 110 rudimentario dominio de alp.,litit.)s ztspecto,; del 

Todo 10 anteri,..n. indica que las características predominantes en la 

en,.;eijanza son todavía en ."rail Iiu 	las correspondientes a tH1.1.0d01:, 

procedimientos del 	 cual a 	vez in:), 	 (.111t_. si bici, en 

el acpecto te(")rico 	metollolo ,ía de la enseñanza de los idiomas lu.t logrado 

.- uva.z innova( iones yaii)sas 	Imsta reyolueionarias, en el campo de 

la práctica didáctica se no!a un notable atraso, 1)c.,t.,ost)5 de aconleipr tle,w,tk 

(W1'1-vides  :iiwp10..-; 	prolle111:.1 o,ne. sirve de tema :t este capitulo, resolvimos 

t•reili1ie11(10 	 fuentes. por lo que. además del r‘»i.r,nctt de 

comentarios. elli(1Utico.-,., que va liemos presentado, decidimos emprender 

de':, breves encuestaH tainbil",.11 de carácter estadístico; la primera. entre rs. 

[lidiantes de c11r-.0-z avanzado-. 	todos maestros; la otra, entre. profe- 

sore de los dos 	un pleno ejercicio de la enseñanza (le 105 idiontas 

y c(in 11:1±,taiite e:Tericnria. A contintiack-ni oireeenws los resultado - 

/ 411- V/S f)/ 	1)(1,1('S 	/fi 	 tradieínlid (/1 	eiiNViiall,:a 

do' lin 	 CUISO (i(' (',.pa /0/ V (Ii' WfV).s• Wionins extranjeros 

un los rqathis Unidos 

ful ron obtenido,- dr 1.1111.1 tarea especi¿il asig• 

nada a lo,  alumno, del11r.:o (le Vonaica .L'ilperit)r que (.1 sustentante de 

e-ta 	i13ip:11 te un 1,1 1:-cncla de Vetan() de 1:1 1:nkersidad Nacional 

,Nií+Niet). :11 101111 de trabaiwn 	 ni() lk treinta y (los, correpon- 

diente,: a luz prillu) de lo,  yerano-= de 1955. 1 95(> y 1957, Casi todo,i 

alninnw clan prof.cz-()lc.: de len;ma e..-pañola en ejercicio ¿ictisio, y prove. 

Olían de la- diferentes re‹,:iotit.,:, de los lf,lado, Unid()s, 



Según Ilcniernos ver a rotitintlach'in, una Imenzi parte, (.1(... las caracte.. 

rísticas ;11v:1i17..ó (..1 número máximo de cle.,o's o uno muy ¿iproximado. En 

los número.s.; menores r(Tistrados, de ninputha manera quivre decir (pie el 

riisto de los alunniol:.; baya opinado en sentido (..ontrario; 	 sola- 

mente que no todos coincidieron en preHentar cada una del total de la-, 

(...,aracterísticas quv aquí aparecen. Esto e:4, cada alumno por 111K:rad() 

presettió ltrl t.rabajo Pseri1() 	 caracterílicas que 1'11 SI1 ('011- 

('tv() (.1efinían con niús prueisil'ai la (In-vi-lanza tradicional. (:on todos Io 

estudios presentado.; se hizo. pala los efecto!:, 	 1111il COli• 

nieit111 	datW.. 	 (1,1i(' 	111`=;11' 	1)1.111111'llaS i111.V11'111:1aS 

e\presi¿u de lal.; ideas coincidieron en las mismas cararteristica,-;, Por 

romo 	la S 	da 1'1111111 V (31'(11hil. las redacciones finales 

filyron forniulad:L,4 al 	 la concentrag.i(")il: 	en todo ('¿No, el (le. 

nominador común de las rellaceione,,  di,  los diferentes aliiinno,;„ 

riante=3 tuvieron que 	aitilladz.H pata liarPr la talbulaciém 

NI.  N1111( ) T()T.11. 1)1: (: \ SnS i l itLf/it\ITAI)( OS . 	• 	• 	• 	 • 	
'9,) 
1 /..... 
'III 

1. Enseilanza •,.rainalica1i.-1,i fundanieni¿ilniente . 	 . . ,,..: 

. 9 	EIP:riia117,11 1 il 1 1V.;:ra, (Js() V altIVO dui 1;111'0 cti clitSP V 1.111'nt de clase 	9  s7 
A.. 

	

. ). 1.(,reiones (le contenido literario y con preoll1parionos pnrila:. 	27 

	

1)ri'le tiea s  de lectura en (.1a,,',e. l'. .indio del idioma por la lecitin.t. 	.P.:r 
,,,,a 

. 

5. Práciiea ,z de  f1'adureif;r1  literal. palahra por ralabra. 	 :1() 

(1,, 	l'rz"te ticas (le e:,:eritinra y vo:upo..icitin liasa(!a.-.1 pi] 1:1 . ramiitiva. 	;'31 

1. 	Aprendizaje (lel vovahnlario por palabras n'y-lada .' . 	 .I1 	 . 	

9?) 

..,. 	i're'Autikts' s-  respuela's cut re el profe, or y io:,, alumno, :,()1,t '( ia, 

11'.re.1()/1 	„ 	. 	 . 	 . 	 . 	
90 

9. 1)19.11;1Sla(10 1.-0 (II` 1;1 1(11.11.1;1 11):11.111111 (1('1 al1111111P). 	 . 	:lit) 

1(I. 	1 )('St'11.1110 (IV la ut}1111 l'CIP-1(;11 ¿UD' il ¡Va V la proniiiiriacil'in(ii c., 	., 

altinmo,_=,. 	• 	. 	 Ir 	 . 	 4 	 . 	 . 	 .. ). 7 

1 1, Lartlicia (IP labor:11w io ,, lipa ratos du sonido. I 1 p-cos• H. ..„) 

12. lirofeHoi- 	sin dominio (IP la prominuiaciim del idioma line en- 

• • 	 • 	 4 	 .4.01. / 

( :(11) 111 )1( / (111 r:t 1 ( 1 I a 1 I 1 ) ( 4 1H11 ) 114 /l' Uta di * hi e( irrucl u , 	 . 	1 7 

	

11, Ilitino lento en la cw,enaima. (.(in iiivrriipt-h)n, .s y di;a9iwi,aii,,, 	9 1 

15, 	Poca O 1111191111a pa 1 I icipaui(11) <I(' 1I)::, el 11(11:1/1H, ('II ola  --A' . 	 1 1; 

1G, 	(;1.111)(r':. 	il(' 	¿l'HUMOS 	11(•11!:.1" .111(10 	1111111(1' )-().- . 	. 	 :i() 
t I 

17, 	I )r();113 una dPina-iadc,' ii..2illo v cariiit(. lit. 	....htl'i;.',. 	• 	• 	 1,, 

1:1. 	Prot..cditnivntos dida -tié.(),, inadecnadi 	til.;..iati‘o.:. rontraprodii- 

	

. 	 . 	 • 	, 	 • 	'2.1 urtitcs. . 

	

( ;1p. i 1(1:1(1 	iii: 11a;11 p i- 10. 	VI aprundifajc de lo:, idionia , 1 .,inirr.' 

vilel.i.)ada. 	. 	. 	 • 	1 	1 	4 
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20. Número reducido de liorasase a la semana y en el total 
del curso . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	 . 	. 	. 	 29 

21. Demasiadas horas de clase a cargo de los profesores. 	. 	. 	. 20 

22. Deficiente preparación profesional de los maestros, 	. 	. 	. 5 

Observaciones: 

Por I() que se refiere a la earacterístiva número trece. pue(le decirse 
qlle aun en el concepto predominantemente tradivional la norma de lo 
correcto Si' ha desplazado del vastellano ti  las modalidades del español de 
Hispanoamériva, lo cual se debe más bien a vierta influencia de varácter 
económico y político que a vonvicrión lingüística. 

Por lo (pie respecta a la van' 	; v.er.s..ca número seintinno. aunque 110 

1111Vde negarse que abrumar con exveso de horas de trabajo al maestro es 
una práctica negativa. existen motivos de (liferente carávter. En tanto 
que en los colleges pueblerinos y /11/4/1 schou/s en general se abusa del 
maestro en el trabajo, en las universidades y (11 los colegios de cierto 
prestigio académico el número de horas que imparte el maestro es de doce 
I.1 quince, según las instituciones. 

La honradez (le ab:limos de los alumnos que proporcionaron estos 
datos —casi todos maestros de idiomas, como Y se (lijo-- los llevó a in-
cluirse en el déciniosegundo punto de la encuesta. 

Muchas de las tareas venían acompañadas de valiosos datos sobre 
experiencias y oh servaviones en el campo de la didáctica del español y de 
otras lenguas. 

Breve encuesta sobre cuestiones de metodología en vigor 

en fi éXieo y en loS E.sladOS Unidas 

Con el objeto de conocer la opinión de un grupo di' profesores ron 
sólidos cormeimienios y vasta experiencia en el ejercicio del unapi-terio, 
sobre lo que en su concepto puede ronsideiaise romo factores negativo-i 
que impiden el prov_ re1,0  de nuevos  procedimiento-, didíictico,; 1'11 la ense-
ñanza de un primer curso (le espau ol. se cambiaron impresiones al respecto 
ron dore maestros (14' ree01101.  ido prestigio. Las opiniones versaron sobre 
diferentes aspectos de los midodos en vigor. r se obtuvieron de dos ina. 
n'iras en unos casos. indirectamente, mediante la rotiversación sobre tópicos 
relacionados con la (lid:1(11ra de los idiomas. y en 1)1105. tin (pu,  ¡a escasez 
del tiempo lo imponía, mediante la inierro12,ación directa sobre plintos 
concretos. Se dio por concedido (IIIe en general algo ()ruin,  en la enseñanza 
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(le los idiomas que es causa (le sirlro7ri;iente funcionamiento, ya que los 

resultados que se lopran no pueden ser aceptados como satisfactorios. Si 

lo fueran, han dicho ¿ilguno.=, no tendría razón de ser el exrelentc trabajo) 

de investi!_tarión y promoción que está llevando a cabo ('1 FI, Pro¿ ram (le 

la Modem 1,anguagl! Association. 	los Estados Unidos. Por lo que a 

111tlxico se refiere, es difícil pensar quo.  haya profesores completamente 

satisfechos de lo que el alumno lopra al cabo de escasos dos o tres afios de 

MUY mermados estudios. Las constantes adveltencias que el profesor Ju- 

vencio López Vásquez hace desde id eldrdril 	tivQ, t1P el puesto que ocupa 

en la Seeretaría de Educación, confirman que la enseñanza de los idio-

mas en nuestr() país so.  halla urpida de una 1'c'IMS'aek)11 de Illéi0d0S, 

Con las opiniones que se obtuvieron. las cuales fueron registradas 

despno.:s de cada entrevista, o simultáneamente, se hizo una clasificación a 

fin ole seleeeionar todas aquellas que se registraran cn más de cuatro casos. 

1.o-; resultados obtenidos son los siguientes, sin que el orden en que se 

pre.-zentan indique nevesariamentr su importancia: 

1. Sobre 

	

	oso  di ,  Ja ivo2,ua materna (le! «himno (!ir la enseñanza. Se 
, 

considpra que en la enseñanza (al ingles en Méxieo se utiliza demasiado el 

español. tanto como en los Estados Unidos se abusa del inglés  para impartir 

la unseñanza de nuestro idioma, 1.a ,-; consecuencias de este procedimiento 

no 44.)10 se manifiestan en la merina del tiempo que debiera dedicarse a la 

enseñanza del idioma extranjero, sino también en 	el 1Wriliiri0 (ille se causa 
durante el piocest) del aprendizaje. lo cual se refleja en los resultados (.11 

la forma 9111' VCrellIOS 11111S addante en esta tesis. 

2. Sobre 	indeti(y 	traducei4n en clase. 	está relacionado 
ron lo anteriormente expuesto, aunque. como va hemos dicho, no siempre 

que se utiliza la lewilia materna vil clase se practica la traducción romo 

objetivo del aprendizaje. Las prácticas de traducción rolan tiempo mico,-
!..alio para otro, alwelos de lit  cn enanza. y son extemporlinVa-'5 ( -11 1111 
C1M-0 por ser en sí 	mas ejercicios de tip() especializado. 

,). Sobro la  falta do comilinaciifrin b;gica entre los objetivos (1(1 

mi1 io,. curso y la  realidad do la e.1- ii..9.11(ii/ pi'ibip(;pjea de acuerdo con las 

necti,sidado,,, aetuale,s, Vil el prusente. !,,e ha 11(i:molo a eonsiderar, por lin. 

giiistas v 	 que 	punto de vi-ta OH' al aprender una lengua 
es  prua 	 como ydlícollo ole comunicación. Aprender a ha. 

blarla sine. adeiní'N. 	ba-e pala el dc, aroollo de otras habilidades tales 
como aprender a leerla 5- 	 f . II 	.11perioue-: por lo que parece 
ilópico no e tupo topr 	o 1c e - iianr',1 lituit:ualose a los objetivos pritmorios de 

carácter audio oral. 
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‘1.. SOlin.> 	Nil.bt'SlíniaCidfi del valor qu.I..! liene Vii. Itn. primer curso VI 
(losan-vilo (le las habilidades de eiimprensiiírt anditiva y ti(.! pronunciación. 

A pesar de que la 	por su propia naturaleza 1I un feinonetto oral yr 

Imciai, 	lia descuidado en la enseñanza el desarrollo (le habilidades que 

debieran ser tenidas como 	 reloeViii estrecha que exist(! entre 

ésta v la o)iiii("oi :interior 	eyideitt 

5. 	SHbre le preferuncia <pro 	conced<' (1 la ensl'iíanza 
	

1(1 I ocia ra 

y /(1 	 aí einpe,:ar el 	del 	 coniiriii:rulnia 	umi ins- 

trueci:w 	 limvitas esvitela-; ('los 	jeiivos 	únieos. o los 
• 

principale-z: en otra,: ocurren simillt(incaincitte a los objetivi“ andi() orales. 

En este último 	el 	 que 	hace en 1:1 lectura N,  la. escritura 

obstaculiza, o entorper e 1:1 comprensii'm auditiva Y la expresii'm oral (1(.1 

(5. 	,'N<1111.1 ,  la crimirializa <1<,  tipo giaiiialic<ill..;(a <luí' rodal í(i i)r<'<lomina 

crl 	 Con\ vriir 	1--11idio de la 1.,,ratmtriea en tina finalidad 

es desvirtuar el valor de la cw-('I.aliza (le 10,-; idionws. y (gis, emito VII el clu,() 

de la 1raducci(")11. anticipar conocimientos que el altinitio no está rapacitado 

para ¿t-imilar por carecer de base viva 	zictivii. F.s a todas luces li"ipico 

como nos dijo un maestro 	quo la e\pliriten'm [. la pramátien. en ele 
( ,,1 .0 	f 11( )Ine tio,, dp 11 11  objeto 	la 	para el niisiii(} e:tso) 

tipoityo la exi; tencia di. dicli() ()bivio. 1,a gramática e aprende !.}(Jr  Inedw 

del idioma 	( '1 idioma por medio de la 1,1r:1ln:diva. 

7. 	Sohre 	p<lidida del inte1 <1.5. <hl a/117mm) (II 1-1111)1'.:-(tr 	c.,.tudit) 

e.pa :-.1(<1 1t nit<is i<lioma(;. 1)<-----alierto de emplear in("todos incapaces (le adap- 

tar-e a rit 	 neeeidades. Si el inter(''s e\istia (.11 el alumno Por 

(--ti)lliar la 	al comenzar 	 notaHemente como (.0w:4-citen- 
cía (hl tedio,,i) trabajo VII cla e, Hundo (1V esto respoirl-alile el conjiint() 

nieb(t14).-; N. procedimientos (1w. a p( 	r dé. -u falta de vlicaria todavía 

eilelit..iitian en ‘in )r. 

,I.:(11)1 t ,  1(1 	 urfil ¡dad (pi( 	,1() 	 ('II 	ef11111411 .1V(1(1 

rdilr'0111'0, 	('--1 .:1*() 	 del alumno liare (pie 	participaci¿n 

pioceso educati\ o Hia 4 110 recepti‘a. v la lentitud en el 111110 (le la 

/a por parte del mai ii() a91:1\ a dicho problema. 1„1 falta de vitalidad en 

el proce:-o educativo 	debe a vaii(r= factorr: 	
. 	

advertid()s .,,a1(211- 

iiirz de lo- enalr- no dependen del niae-tio. (orno 	cx(r.o 	lloras de 

do-f' itiw sufre el profe.oradq. la  e\isienci.i (le niinierft,ir,  alumnos en 10,3 

priii ,(1 	( Leo-ez de lo.:. lin\ 	dc,  la (.11-eflanza. moblemas que :-u- 

hilo., un nnii-ho paí,1 en !flan tnf.dida, 

fi/ i'.1//ciNfido (/(} 	 i¿útrzt ro <1() US(t1(11.411111),5 en 



m'a /.111po r1 cari.lo (le un maestro. En igualdad de (..ondiciones, la efecti• 

vidad (lel hecho educativo bit.! halla en razón inversa al núnier() (te educandos 

por educador. 1)t' aqui 911( las,4varts instituciones educativIts se Incoen. 

pen por com.zervar dicha proporción dentro de los límites adecuados para 

el aprendiz:lie. 

,SO/,r(' 	 (1(.'l tiempo dediCadt) (1 la enseñanz(1 en un 

pruner cut-so ' ( .1: el total de., los (..11rsos. Ni el español ni ningiin otro idio-

ma pueden aprenderse It base de cursos (le (los ¿I, tres ziños, con (los a tres 

1 Ji 	(le clase por semana, Funcionan inies.tras esencias con un notable 

déficit de litTripo 	cornpara(.'h'in a I() pie ocurre en las escuelas europeas, 

pues debe considerarse indispensable tin mínint(..) 	:1(1) a .100 lwras de 

docencia con sus respectivas lloras de ejercicio personal, 

1 1 . StIbre la ina<lecuiula prel)araciiat (11.'1 proje,s'ora(lo (le lenguas. La 
• • 

renovaelon 	nu'lodos que va se empieza a 	 en las escuelas, 

l'etilliert' tina 111(iS ariiii11i1, Si)lida y adeeliada 1.0.11M1Ción del I1l'OfeS01' de 

idi011ias en la ciencia de la viluca('it)11, (le la ling:iiística y en el idioma que 

12, .`;‹,/)re 1(1 f(111(/ (11' rea/ía rada y ri/m/erini (11 .stijivieides ea/a/c/mies. 

1.111 primer ctiv) necesita una 	variedad de medios sonoro.; y vi .-males. 

1ms laborat()rios de prácticas audio orales s()11 una parte in(lil)en-able de 

la enseñanza moderna de 1111 primer eurs() (le idiomas. 

1;r. i'.;ola e la e,( e(Ise -.: de libros de texto adecuados. Aln 	n itHia 

cue 	 los 	 maivria didáctica de carácter 4..raniatical. v 

otros de diferente tipo; pero e-zeascan los materiales de te\t() que no sip3len 

los moldes tradicionales. 11a}' inactros que tienen que zulaplar libros an- 

tintos. o redattir 	siiv )s propios. 

,S'obre 	/(ritfr 	suficicure i».(íciica y (11)1i(yiri(;11 de lu 

1:1 	l udi„ < 1,,i 	 h in i la a  las  1,.,Ti orws  ¡ni. 

pariida,z en el aula. no 102ra - .1,10 mediocre, re,sultados. 	pr;'n ,tiea vous- 

ulule dp lo apr('ndid() 	cla e. aplie:indolo en toda oportunidad que se 

iiteente, 	un complemento indilictisable del apremliiaje. "Se Sithf! 

‹, ( 1 	¿t u l kal dice. 1111 1 iii1 3 . , (); _! ( )  contemporáneo, 

• 

1 	 .‘;1  ) 	 e la 11w(ani)rensimi (Ic la., (1111(7111111(lcs (1(1111111istratmis 

e.k( (lelas 1 (le cil'11(),s Nectote (le 1(1 	0f .ic(1(1(1. En :\lé\ie(). lttr,  opini(meS re- 

stiialati a lo. 	411 ,  br, 	 } ei lit irla i es V a las autorida- 

ofici a lf., como  re,.pon,;(111c:, de frenar la implaniacii'm de tliejoil 	mé- 

todo' dWcticos: 	l(r. 	tadoLz [nido-. a la buroural la admini-tratisa (.11 

piliend. 1..11 a1)i111)- 	 ('il)11611lic11)1llitti capacitado ," o1)s- 
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taeulizan el nEiximo progreso de la educación regateando su aportación 

pecuniaria, cosa que ocurre toas en Nléxico que en los Estados Unidos. 

Si comparamos estos datos con los obtenidos de otras fuentes, no po-

demos menos que advertir stts múltiples coincidencias. Al espíritu progre-

sista (le los maestros inforn 14-1te4, y n la existencia de una situación pre-

dominante. puede atriln irse el fenómeno de coincidencia. La confirmación 

de los datos anteriores la vemos en las siguientes citas, lo cual nos propor- 

eiona una de las 1)a:-.es -- 	la otra la encontramos en 1.1 próximo capítulo-- 

solue las que descansa la investigación de los diferentes aspectos lingüísticos 

y pedagógicos considerados indiTensaldes para la elaboración de un mé-

todo moderno de la enseñanza del español como idioma extranjero. 

En su artículo 17u) Conversa/1'0nd Approuch lo Spunish, 	conoeido 

profesor 1 lenry Grattan 	devano de George Washington University, 

desde hace años señalaba ciertas características de la enseñanza del español 

en las escudas sueundarias y universitarias americanas, y en parte eximía 

a los profe,-ores de cualquier responsabilidad: 

For reasons ‘khiclt we need not go into Itere, hut for which 
languai»e teachers are not primarily responsible, instruction iit tlw 
foreipn languages in American schools and collegt's has lleco eonfined 
to the development of reading skill and the ineulcation of a more or 
le—, sound knowleil lie of the grammal. uf the foreign language. 

Concretando más sobre el mismo problema„ el profesor Carl A. Tyre, 

del New .1./exico Co/b' / e 0,1 Agrieulture uno! illechunie Aris, ha dicho lo si-
()mente: 

old reading.translation approaell earned os ibis lose rating; 
NVe frankly atimit that it did arca teach the pupil lo speak. 

The reading-translation tnetho•1 indícale(' fea r uf tackling the ¡ob 
and ivtiored the a\iont that a living latp,.!tta‹,.,,e 1Ou.---4 live, 

JIM() 	¿illtt'l 	11111(')10:1 otros profesores, e investil_fadores se han 

dado cuenta de los ploblenta ,- de la. en-efianza de los idiomas y de sus 
pohres 	 A. i. el ptoiesor J N'ilion Lossan. de Corneli University 

manifie-ta: 

Under the system ()f puzzle(' decipherment known as the Reading 
\d'id! \Nas prevalent before the \v al... many t2.econdary-school 

tp:Ichers liad v i i t wi ll v no  rinitaei With 1111 [Cal language as spuken by 
natives 	conscquenty. could offer s.tudcnts little more than 
nary 1ranslations uf written folios of the language, 



El presidente de Georgia Teel doctor B. B. Van Leer, se ha expre-

sado diciendo: 

It is nly belief that the niumlern language courses offered fi our 
secondarv school. and all lo° frequently iri our colleges and univer-
sities, llave ken... pourly taught. 

El doctor 	illiam I 1. Loek. presidente de 1:1 Northm,st ( .onferenee 

thvTeaching of Forel 	Languages ifl BoNton, hizo la siguiente, declaración: 

Aniericans van learn to speak foreign languages. The difficulty 
has leen that nur niethods of teaeliing llave not giren diem enough 
of a. chance. 

En la pág. 1 de su libro Practi(wl Unguisiíes, el conocido investiga-

dor, doctor Dean l'ittnian, nos dice: 

Tu the average peuon, the study of a language mcans hours oí 
wading through a dry texibook. 	 endless lisis of verte 
forins, and writing out the translation of page alter page of sentences, 

Ilefiriiindose a los problemas di' la enseizanza tradirion:tlista, el pro-

f('sor J. I ). 1 limlies nos dice voz] voz autorizada por la p\peritincia: 

. • language is a living tlzing and 1i;i to he treated as surli; Yo 
disseet it is to kilt it; the abilitv to read musi be reached through 
the abilitv tu spi'ak (al least in some degree), and Islien languages 
are tatight this ‘vav they interest 5.tudents - - 	taught analytically, 
they prove horiiig. 

El profesor George Ii, Stockbridlr,e iene un ra,go de franqueza que 

mucho lo honr:i al hacer 1;1 	 co1)fe,5i()11 º obre ,11 N, ida profctlonal: 

Thus, Iti inv senior ve:ir of rolleft!t,  1 contri twitlier speal( nor 
understand the :Token foreign language. 	nevertheless, leernecl 
to be of hule cow.equence 1 4 ) nly superiors al the Faculty (if Education, 
for  iliev sent ine hito une of the bel 	school svstems in tlie 
country to 	fozein languafrw,. 1 knosv 1 should have licen 
greativ cinbarrahsed if 1 Izad been 	upon lo bold conversation 
in the pr(4.nce of inv studcnt ,  ‘sith a 1.atin American or Frenehnian, 
1 loivcver. niv 111I111111tY sva,  never ievealed to my students, 	I 
svaq eviweter, tu conduct all 	 Englilz and teach gnu-lunar 
rifles from a ,tainlard text. 

1). 	t'o )f) pala confirmar lo :mi( ) i4in 1;1 ( 114)/ it)i a \Tal i(); it 	j()1111  q.011 



nos dice lo siguiente en su artículo illoderst Foreign LangtutgoN ¡u the IlitrA 
School: 

In the Statt.s surveyed it has been found that zi Wird of Ilw 
language teaching iS done hv persons with only a minor in the lan-
guage. and that 1119I1V teachers ‘vith a major laCk spealing competettey 
consistent svith totlaN-'s needs. ('Intimar atialysis and plodding, trans• 
lation of unlikelv sentences illustratitt.! rules have done much to 
releaztte latiguages to an ineffeetive role in the 111;;11school currieulum. 4. 

l'or lo muy valiosa. y por no haber perdido su artualidad. ¡t continua-
ción citamos la opinión de mi distinguido intelectual americano, el doctor 
Nieblas Alurray Bullen, ex presidente (le (:olumbia Unirrnity: 

Limited as tlwv are hv a narrow tinw-allotment, which usually 
:dlows t'%V(.) vears in college or tsvo tu duce ve' rs 	secondary school, 
in most cases linee hours per week, to the studv of a foreign lan-
rtiage. theNr have beim obliged to voncentrate on the orle, possible 
objective, the abilitv 	read, and have directed (heir attention lo 
aectilerating the student's progress toward Ibis modus' goal. Under 
these conditions the student tends to look on Frene'', German, 
or Italian as tlead languages. 

H maestro alemán Ernesto Alcumann. notable ir vestitz-Y:ador en el cam- - 
po t.k la pedagogía experinWIltal l  también expresa su preocupación por los 
problemas cine estudiamos en esta te is: 

La antigua NIf todologia (Ir la en.eñanza de lo' idiomas extran- 
jeros cometió el-la,  defectuosas parcialidades: 1 	el preferir las len- 
Intas muertas a las sitas; 2) ()or efecto de esto) cultivar parcial- 
mente la gramática y el lenguaje escrito. y de, 	idar el lenguaje 
vivo. hablado, 

La cita anterior nos confirma el Lica° de que la,  mencionadas carac- 
teristicas 	peculiare,  a la metodología en 11;5.) en toda,:, patte. opinión 
con la cual coincide el profesor americano kan Putman ir, refirit-lulose a 
la enseñanza del inglés en la mayor parte del mundo: 

I It}svever, the facilities for learning 	in mo--t parí: . of the 
‘vorld least, 	to be desired, 1:rom the American point of t j1('W1  

thtly 111(` 	 and inadolimt(1. 

1.1 profe,..o r  j. 	c\pre.-ó una opinión 11;lev di;,111)0 	(1111' latí Ita 
petdido actualidad y por eH) la rizamos- -: 
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Cuando se estudia un idioma variw anos y ¿ti rabo de ellos no 
se sabe pedir ni una taza de el 	es forzoso reconover que hay zdgo 
fundamentalmente malo el a enseñanza de esa lengua. Parece es-
trafalario que la eweitanza (le las leng.nas vivas en muchas partes de 
la /unión sólo produzca mudos (.) tartamudos. 

Dice el lim2iiista Ilerbert N. Shenton: 

The cosi of modem lartuna:le education in enormous, \S'It¿ttesTr 
its value as eulture. it is. in the seltools uf the United ;Males al least, 
imtorionsiv inadequate prep:trzttion for consersation in a foreilm tan-
gua.,2e. 

N.r  SU C01( b ga, (.q doctor 	lward Sapir, 	en el mismo libro r don- 

( %. tomamos la cita anterior: 

In tlw edurational svorld there is a .(ireat (leal 	diseontent with 
the teachinp.  of elassiral and modem 	 is no sei.ret that the 
truits of 	stuilv are in no sort ()f r('lation ti) the 'abolir spent 
on teachitw ami learning ruta. 

Sería en verdad prolijo exeedernos en las citas de respetables opinio-

nes. las rindes son cada (llar más numerosas. Sin embar20. le¡os de nosotros 

el deseo dr. eaus;tr una impresión errónea. pites si bien dichas opiniones 

provienen de investilladores ‘,- maestros dist infmidos. toda\ ía predomina una 

mayoría de profesores que ni) comparte el as idea,. y aun se opone a. días. 

Y aquí son oportunas la-, palabras del mar,:tro GonzAlez de la Calle. tornadas 

de su articulo Adnimileioncs pata el Esia(lio (lo la Gramática 1.1i.stf;rica 

Ca.stellano u E,spañol: 

...1)en.4)nas hale que pudiendo y debiendo infounaue lbe lOS 

isrt11( 1  t'OS 	(111V 	Sl 4r." 	it 	Vida 	Civil 	(1)111.(1111)01'á 	. 	')1'('f i( 

V(1..),C1 a 	t'OH la V P-1 	 a 1 I )11 at lu. 

Nuttea hemos compartirlo el ztf;in que 'micho,  tienen de bu, car errores 

y :-.enalar problema,  Lt rada paso. oliedeciendo al. un mero pt 	;ti) (le hacerlo 

con 	'mida colu-tillutk-o: 	 (1I ,  1:1 :-1(11acit)11 111 que. en pu- 

lieral. se encuentra la en,enanza de los idiomas. no estamos 501(15 	nite,:,- 

tuts apreciaciones. como va  lo herni)s 	 bien no son mucho, en el 

1-)re,•,entri, cada (lía es mayor el m'unen) de profe.,ore.z. que ..,icittett 

y t-xpri., ¿ni darla ,; por 1;t evidente falta de eficacia (pie e¿Intuteriza a 1o4 

todos ailai'Dillivir; <10  Illle lios día-. \o (debe 	 el panorama 
1;111 l*ondo ir) rpti ,  no-1 pre,,enian 	:tí 1 1 	 etnilvnifla- en 	- 	an - 

teriotes, 



De lo que ocurre en México no es mucho lo que puede decirse; para el 

propósito que nos anima baste citar unos cuantos datos, que por provenir 

de quienes provienen no podemos 	os que reconocer el valor que tienen. 

Un distinguido profesor extranjero, con cierto temor a herir suscepti-

bilidades, IllOS afirmó que el atraso que se observa en la metodología en:-
picada en Méxivo es sclo comparable —para vonsuplo nuestro- con el que 
se observa en Sil propio país. Dicha opinión coincide ron otra parecida del 

autor de esta tesis. contenida desde hace algunos años en su libro La Ense. 

ñanza dv los Sonidos de la. Lengua Española. 

La señorita profesora María Caso pudo darse (lumia de que la ense-

fianza del español en la Escuela de Verano de la Universidad !Nacional de 

Méx ico adolecía (le alguno-. defectos. y esa fue la causa (le las reformas por 

ella introducidas. como posteriormente veremos. 

Sobre el mismo problema de la enseñanza (11,1 espaiiol en México, la se-

ñora profesora Elena Picazo de Murray hace algunas observaciones perti-

nentes: 

...it \V 15 found that students Nao liad previons courses in the 
language showed a  knowledry of 	inu 	rulos that ranged from 
fair 	exrellent bol: that they knew practically nothing of tlw spokcu 
language. 

...they yould 1101 understand even the simplest phrases 1s-hen 
tbey were delivered naturally. 

Por último, el maestro López Vásquez constantemente señala desde la 

cátedra los frecuentes errores 411 que incurre la enseñanza actual, I() inade-
cuado de muchos proredimientos y el anacrónico empleo de métodos anti-

guos en la época presente. En su carácter de autoridad escolar en la Secre- 
taría de EdliCaCh111., 110 	de sugerir ideas  y de i n dicar  los  pro,,,di mientos  

(pie deben corregirse. 

Nuestra experiencia en :I lé\ico. en la observación (le clases Y pláticas 

con alumnos y maestros, nos lleva a conclusiones idéntieas a las ya ex-
puestas. 

Besmniendo lo expresado en este,  capítulo, llegamos a la conclusión 
(le que el funcionamiento de la enseñanza de los idiomas, en particular 

español, en el estado en que se eneuentra si1.91ifica un 'tiple problema en 
proporción a. los resultados olleni(los; un gran desaste de energÍa por 
parte de al ti tu ti os  y maestio?.-. tanto para  impai  li e  la  unseñanza como para 
aprender las lecciones ;  ronLiderable p(Tdida de tiempo, a pe:•ar del muy 
limitado que actualmente se les dedica al equdio; cuantiosa inversión de 
dinero, s ill la utilidad correTondiente que 	ficaría el 10;fro (le los  (lie. 
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tivos que se pretenden. Energía, tiempo y dinero constituyen el triple pro-
blema, que no dejará de serlo hasta que los resultados que se obtengan 
correspondan satisfactoriamente a ltt inversión que de esos tres elementos 
se lince. 
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CAPiTU LO Qui ivro 

NUEVAS TENDENCIAS DE EA ENSE'S'ANZA DEL ESPAÑOL Y DE 

(YFR(.)S IDIOMAS 

La situación de la (inseñanza (le los idiornas extranjeros, s(Tún 

visto (in el capíttil() anterior, deja bastante qué desear, y a esto justamente 

SI 	xlebe (.1 creciente número (le maestros de espíritu progresista. (lue it O Se 

SlliiSkr110S. Si la itrtieba de la !mudad (le los métodos en tir() estriba 

en los resulta(ks de su aplicación, es mama! que al no (Itenerse los que 

son (le esperarse se provoque una reacción y surjan lo.,; no conformes seña-

lando errores Y proponiendo los, remedios. 

Ya l'untos (bebo 	a pesar de ituvAra particular índole antibélica--- 

que las /roer ras no est á n exentas (le concomitancias positiviv, La últiiim 

conflagración mundial vino a crear situaciones especiales antes no conoci-

das por haber ocurrido en un ambiente evoluci(mado en alto gra(lo. Se ha-

1)ía alcanzado va un (1e5.arrollo asontbroso de la técnica., principalmente (le 

los transportes. de las comunicaciones, de la difusión de las ideas y de la 
propia ptiernt. Pueblos y 1/1.1U('n 	 conv- irtieron en vecinos. Las 
nuevas condiciones impuestas por la. fácil iitterconmiticación y el transporte 
rápido. hacían  necesario un cambio de actitud triental ante el problema de 

la uonsivencia humana en un mundo en (.1 que 5e babla.n muclia,z 1('11 shas. 

1.:1 último conflicto sorprendió ;a lo!.; 	[nidos en tina situación 
nada ventajo,,a para desempeñar el papel (1111' 	11.111 	 11(10, F.I 1 -C('1 'F'f) 

ocurrido en la enseñanza de las leiwilas durante el interval() de paz entre 
las d() ;!iierras. ca ,,i había liepallo a ouvertir a e-,e pak un un pueblo itio-
nolhOie. La política de akiamienlo sino a 1'11>at 1.111 II Ii .lel(1-0 1'11(1011(1a - 

nlivnto ("11 ;11:11111() 	 de la vida americana. Vikía e e país una ,,itua- 
ción P11 e,cnia contradictoria: la p\pansiOn ceonómiea y  rl de,arrollo 
t (H)1",  1 í1, 	11-1('nt'i (111;11 11 1. 111 )1" 	111111 	1)41 1 	; 	11(1! 	1;1 011 ;I 	1111;1 ;111'1111a 
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de aislamieinto ron una indiferene;ia d 	de otras lenguas. I,a 

guerra vino a terminar con esa paradoja. por fortuna, al 5er reconocida 

la gravedad del Inownto, aún antes que ese país participara activamente 

en ella. La znigustia fue hien grande al ver que no 	di:Tottía do. las reser- 

vas suficientes para cubrir la. demanda. de personas bilinp,lies (11 las dife-

rentes actividades de la vida civil Y Militar. LOS pocos que Itay,ta entone.es 

habían estueliado los idiomas no podían entender 111 hacerse entender 4.11 

(.11(1S. 

NO era (11eStii'11 414' VSI)('I'al" :1 gil(' 4'1 problema se solucionara si..., tiientio 

el curso normal con que a veces se, resuelven 	problemas, y fue entonces 

cuando outtrrio la inierverich-ut oficial. 1'] ejército ;nuerteatm 10:.zro el mi-

1;t:ityo de un reavivatniento intensivo tk la enseñanza de los idiomas, tratu-.-

f()rman(lo el punto de vista liast;t entonces sustentado v renos-ando 105 

todos einple;t41().!-;. La neeesidad es la madre de la inveneh'ut. (live ith'is o 

metto,:, el a(la;,...ic) (le todos conoci(l‹.). pues lo que la railut acaelémiea no pudo 

e()triprender por 1)1(1('i1( 	años. 5' 1114.110:'; 114 .5'Ll/' a rabo. lo lop.1"4; la. illll)(. 'tiiu 

fuerza de la l!tterra. 

líasta antes del Ultimo conflicto bilieo lo- idiont a.z. en ti  1'4.41144i:10 14(1- 

n1411- 0 411' VS4`11111:1S 41011414' Sol, 4 .11141.1aba/1, ;1414 .10.'iS 414' 4.11S4'11;lr:“.  pOr0 	4 .11Sena- 

ha11 nial. sel.P.ún nos dice el doctor William 11. Palle'. en 	interesante libro 

Th(' 	 Ititere4 	Forein 1.(in,L91(tif's. 1,a esca-iez de tiempo. limi- 

ta(I4) ;I d()s a.i.toy,. y ('1 objetivo (11111 	1)4'1'SV:2111i1. 	14..411.1 	a411.111;iS 	otro'; 
factores millativos como la deficiente,  1)reparaei(-.1n de l0' profes(nes, no 

podían prodticir 1)olí,91onts. o poli;_dotos. (fue si,  entendieran P011 sus sume-
. 
J;intes de OtrOs 1)aís( .S. 1)4' 	4111t.  4'1 1)ri111('1' 1);1:-41 414 .1 4 . j1..1'4 . i141 4'11 4'1 ¿In() 

lie 19~1:1 (1)1PiSliVra 411 1111 4'X:1111111 414' la ;1111;,14 . j4'm 0414 ,  exif-lja 411 

111. 4441'4'1114 1 111(.1114 .  1111iN'4.1•SiladaS, 4.41.2 11 41114 .  vino a poner de relieve el fravao 

d la enseñanza. La tir.r.encia del momento clue 	iví;l demandaba medidas 

ripidas. enérpicas y efectivas. por lo cual fue 1101111}1.11.410 110 ()mití. (.'in 

de enfrentar-e al problenta. 	c\celente (-Indio sobre la 

de hl ens(,ñ;nizzi tlel 	 la señorita profesor¿t N.lad;ditte NV. Niebols 

lit): 	00la datos muy interesantes fillre t' ;:t etapa de I;t 	 de 

nue,-tro i(Iii.una en los Estados 1....Tnidos, 

1\I surpir la nece.idad de un plan (le e--lndio-, de lo., idionta-' 

jeros. el ejército se ba‘,...,.(,) en has inveli.yaciones 	 por la  114 t1111- 

tii'm de estudios 5uperiore..= llamada .•inwric(tir (:()uncil (91 1,c(Irtuv1 

en las eludes intervinieron 'vario.,  í 	 di() 	re-itliado 
la creavi()r) (11' 	 ('lt;l l había dr 	 A .S,T 

.-111111" 	 1)1"(1111.(1111). 	 paHarOli 

a 04 . 111)ar 	 1)h1110, I)I14 . - N' pretendía. ante iodo, que el ;Illtnino 

vara  a entender lo (lit(' e:--citchara y :.1' e\prl- ata hablzotdo. 

:í9 



Características de ese método del ejército americano, que en gran me-
dida no fue sino una selección y ¿isimilaci(n de los procedimientos mas 

(diles de otros métodos, con aportaciones importantes de la ciencia de la 
lingüística, fueron : I) un gran núniero de horas dedicadas a la presentación 

(le clases, equivalente a cinco o seis cursos anuales en un lapso de nueve 

meses; 2) grupos muy pequeños para asegurar la máxima partivipación in-
dividual; 3) hincapié en la práctica de la conversación y de las estructuras 

gramaticales a fin de desarrollar los correspondientes hábitos lingüísticos; 
af t unnado previamente sdeeeionado„ con un auténtico interés por el es. 

tudio de las lenguas; 5) empleo de profesores nativos del país cuyo idioma 

era enseñado en cada caso; 6) uso de los más revientes medios auxiliares 

de la enseñanza, principalmente (le sonido, pero sin exclusión del libro de 
texto. 

A prineiiiios del año de 1913 empezaron a funcionar dichos cursos en 
el ambiente académico de muchas universidades, y pronto se pudieron 
apreciar los buenos resultados. Veamos lo que al respecto opinaba el doctor 

Mi rrav Butler. entonces presidente de Columbia University: 

1. .F• 
I he results were surprishw. A ft . sv montlis ago a committee of 

the Modem Language Association uf America yisited more than four 
Initidred piares \Skil(' IIWSP 	 C0111"SeS are lwing viven, and 
interviewed hundreds uf Army officers. administrators. and instruclors 
eliarged kvith rel..ponsabilit‘r for thern. These visitors found the soldier. 
student 	to understand the lawr,irage ‘‘lien spokerr by a natiye and 
t() speak it readilv and intellipiblv on :1 \vi(Ie rawtv 1f sul)frets. Thvy 
found diem also able to ivad the lany..tia l.to Ivith a-tonishing facility 
and to lvrite the \Velen' Firropean 	 considerable free. 
dom ancl correctness, 

Lo',  resultados obtenidwz provocaron la entusiasta reacción de los que 

va clicraban las riecesaiiw, transiormarionv., nwtodo16iiras en el campo 

de la dn'n-tiva de lar,  len(2.11as t ivas. Dos taitas a continuación. llenas de op- 
timismo. i-eñalan la importancia del Arirry 	 Tr(iining Program, 

111  ) (111"Val'i()r) tic 11 )( 1 1) (11»• 	la revi‘ifivación de la enseñanza dinunte 
c,e tiempo. 1,a primcia es del profesor j. I', 	y dice lo siguiente: 

aw, MI' NS ho has lept iil 1011d1 	¡di foreivn laiivnapp tearhittg 
iii ilic United Sdes, the word for what 	happened in that fiel(' 
binve World \Var II intist lie belvseen `tenaisLzance' and `revolutiont. 
1 o the lo 1 . -(111 vd- itur the lri)w),(1.  svord k fat from] hippropiate: 
for `retlili ,---aticr'  implics il retnin lo a hivher level, alfil Ileaven loiows 
that Abrid] icail lairf!,111W(` 	aching before 19, 10 liad no t'eh, leve! tu 
DIA]) fi 



La segunda cita proviene de tilielente artículo por el profesor J. 

Winkelmn: 

The A.S.T.P. program restored the objective uf 	mastery 
anca eaused a revolution in nuethodologs. The initial high hopes ;vene 
soinewhat disappoinied, it is trtie; bit Ivith the Ividespread tuse of 
1)PW oral-astral apparatus antl new techniques, at lesa our reasonabie 
hopes have been fulfilled irr practica'. F.ven now Ive are accomplishing 
‘v1mt Colernan I‘ould hav ralle(' impossible; and 1)0111 apparatus and 
inethodolog-y are siill irr their infancy. 

Una vez pasuda la guerra empezó la amenaza de un nuevo receso en la 

enseñanza de los idiomas. Los enemigos de las lenguas modernas sobrevi-

vieron la hecatombe béliea y entraron un acción de nuevo. Para ellos la 
lección recibida con motivo de la guerra no significó absolutamente nada, 
pues atendiendo a intereses. 0111V mezquinos lucharon de mil modos por res-

tarles importancia a los idiomas en los planes de estudios, o por excluirlos 

completamente. Vil muchos casos, a pv,...ar de haber sido demostrada la 

bondad de la metodología aplicada por el Arnir Specialized Training Pro-

gram en las propias universidades. éstas se excusaron de seguir aplicándolo 

por razones de presupuesto. Se argumentaba que enseñar con esos procedi-
mientos era muv cosiopo, puro se evadía astutamente hacer un estudio del 

problennu para calcular el costo en proporción a los resultados. Volvió a 

predominar la rutina v pronto S( instauró la lectura como único objetivo. 
1,a inseripcifm (411 los cursos de idiomas empezó a disminuir, acentuándose 
su descenso entre los años de 1.017 y 1953, pero la situación no llegó a ser 

como la de ('pocas anteriores. Por otra p< rte. era lógico y de espvrarsu tlrt 

reajuste al terminar la demanda de bilingües ereada por la guerra. 

La labor de los lingüistas y el ejército dejó mucha semilla en el ¿un-
bielde acatkInico 1' no todo fue terreno :irido. Los inaeltros con anhelos 
reformadores se encontraban alentados con las realizaciones; el pñblieo cm-

pez(') a cambiar su actitud. Daría Ja enseñanza de los idiomas; muchas insti-

tuciones llegaron a convencerse tic que si (ora posible al nativo norteameri- 

cano obtener el 0101llillio dc.  otras ktilillaS. 	1111111 .11ilicacir'm en el mercado 
de la variedad de aparato, (lucí rónico,-; de sonid-9 vino a fortalecer la con-

fianza tic que el desarrollo de la habilidad audio oral era factible. Como 

no pudiera negarse la eficacia de los nuevos unt-dodos, empezaron a hacerse 
adaptacione,  del A.S,T.P. oil algunas escuelas, las cuales no pudieron acep-
tar la idea de que el producir bilin;iiics tenía que ser necesariamente una 

ineludible cowetaieileía de Lis 	AdenUe,.. si Viví) las (11.ínanlla de 

la 	conflapracif`w habían dei-apawchlo. elniwzaban a surgir otras 
como efecto de la preeminencia ucwiónuica 	politica alcanzada por los Es- 
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tarta; 1 1 1111(1W. a SU VPZ COIVCCUel1(`1111 	eSa 111L-'111111 	 Vira 

t'II las inisnszu; palabras del doctor William 1 	Parket., pág. 60 de su ya 

citado libro. 	Nationai hiterest and Fnreign LanguageN: 

fui it :Also tunde countless people aovare for the first time of tlw 
fael that foreign langssof,m,  study, likr physics, liad a direet and 
demonstrable importarle(' to oso- national swifare, When 	ovar 

m1(1 America fou nd herself plaving, an unareustomed role oí 
leadership in zt suddenly smaller Nvorld, th(T1' 	plenty oí persons 
ill national 	to point osst that sve had better learn lo speak the 
oflier fellov:s lassplia,Je as ...I fir,t step tosard understan(ling hin'. 
Mrs, Franklin 1). lloo,:eyelt. for uxampki in countless taiks '('Ion. a 
rrvat variety of audienees, nsade tisis zt recurrent theme. 

1.1u, nucvas condicioncs de vida y las necesidades de ellas derivadas, 

¿nimentar vn el prel.ente la importanda de la enseñanza de los 

idiomas. del eTañol P11 prinwr término. como V hemos visto en vi capítulo 

seiusulo. Sería redundante hacer acopio de 1111 )mayor munes.° de testimo- 

nio, para ¿iciarar 	que ,..uponessms ha quedado perfectamente claro; si 

humo- (le presentar más citas. éstas tienen por objeto indicar cuáler, son la,s 

nueva,  tendencias que SP perfilan en ('1 campo de la nwtod 	 ci ología espeali-

vada de lo.- idiomas. .111 ,o se puede columbrar acerca de esto por las ten-

dencia,  ank;uinsa:= que fueron eNpuusias en el capítulo anterior. pero precisa 

mayor claridad mediante la ;iportacii'm de aseveraciones autorizadas. las 

cuales sers- iráss para formarnos 1111 criterio s(s1)re la labor refornimlora de 

inlituriones e indisidtws y el valor que puedzus tener los procedimientos 

propuesto.. o va en prlictica. 

1,“ que henms di iso aceren de la enseñanza rsronsovida por el ejército 

1,11se1ica10 durante la Imersa. nu ha instruido sobre las innovaciones que 

empiezan a alcanzar un fraile() incremento. ilesn<H visto lo que sip.mifieó 

implantach'in <11,1 Artny 	 Trainin Progrcitu y sus exceitintes 

ri.-.1ultadwz, piro LII  valor inás importante consile en haber abierto brecha 

y haber indicado vi cansino. alentando con 	ejemplo de lo que !,.e puede 

hacer cumulo las (°on<lieiones c\i ,wis mayor eficacia en los 1)r(;(1 

acopio 	1111 /!1'111 111.1111Pro (14' 	['lb'. V lo :, 1 1!111' 

1.1 1 :-- rirtante. rue.- no deja de tener mutilado atractivo de , cubrir día 

a día <l'uní) _srp..els 	 (°1)111() afloran sissevaw t<'essica didá.cticív-3, 

como se reqiciven problutna,z. 	 obtienen Issejorei 1.-.111tod(P--. La 
ch t ,e„ y pi calidii() 	 oil 011.1; III 	 DO- !hall 

1)rOlPilej0)1Z1(10 (l\ ed(Tlit' issiormaciOn, peto tansbiísi la lectura de 	y 

itiví. laz 	 114 1• 	 kaho,<J, materiales para esta 
tina 	1 if` (IP (ah) 	 Lit 	rflitiVO 111 tellia de <-,--t(' cai)tulo. 



Antes (le hacer la presentarióii de algunas citas. vonviene revordar que 

en las glosas a los datos estadísti( os no todo fue negativo desde ('1 punto (I( 

vista de la enseñanza moderna de los idiomas; Si dejan entrever algunas 

tendencias nuevas tales como las siguientes: interés embrionario por ei de-

sarrollo de la habilidad audio oral del alumno; zumiento de la enseñanza 

de los idiomas por medio (l(' nuiteriales en forma (halogada; erecienh. em-

pleo de los aparatos de sonido. aunque con la intervenrión simultánea de 

la letra escrita; mayor uso de procedimientos eficaces característicos •l(' la 

metodología moderna; nuevos conceptos sobre la naturaleza del aprendizaje, 

(1(' los méto(los y del idioma; una cierta inclinación a redueir, o a omitir, 

el uso de la lengua materna del alumno; disposición a disminuir el n ú mero 

de alumnos en los grupos. Todas estas tendencias. a pesar de registrarse ('II 

por cientos reducidos, acusan una clara trayectoria que se proyecta hacia el 

futuro. 1)veimos que l'aria el futuro --un próximo futuro, por cierto - 

porque. sin descontar las realizaciones (lel presente. nuestro esceptieismo. 

apoyado ('11 las investigaciones que hemos hecho. nos llev-a a negar que las 

innovaciones inetodológicas hayan encontrado va la amplia aceptación (pu. 

es de esperarse en el ambiente escolar de todas partes. Por esta razón, 

cuando leemos 0u(. "1,zi práctiea pedagógira actual milita bajo las banderas 

de la. reforma" --como dice el witable pedagop,o Ernesto "Nleumanti, ron un 

optimismo que contagia e inspira —, no podemos interpretar tales palabras 

si no Pomo 1111  noble anhelo de la pedagogía teórica. Más adelante el mismo 

autor también nos dice que cuando las necesidades lo han exigido, no han 

dejado de surgir los reformadores. en lo rnal si coincidimos y lo estaMOS 

1)re:-(1 nridt1410. Examínenlos. i)1ter, inv( ¡ante tllrriltlii 	rilas. lo (Int' dicen al- 

gunos de esos reformadores. 

	

Sobre la naturakza dinámica 	vs indispitisablv rvconover al fetic:1- 

m1'no educativ-o. 	(ltn 	Joseph Brunet. dl. la  University oj 	 (11 

cierta 414zuzi4`in mata ('-t4.) que 411 1:t t'llSeñanZa 	itliontaS Pn la 1W-., 1 

(ion rus o departamento (le lenguas 	Inwrintma, mébilf() y  1"""Ii. 
miento z 	 de:-arrollo continuo y sujetos a examen einr,tante„ 

a fin 	rienosarlo,: 	ntantem.r10-, al (lía. Y si elolueiouar P (kiwi' de la 

ele-uñan/a en perleral. modificar () ,ustituir n14odo, 	indispensable una 

Ve?. 	t;-1' lia 	 1:1 nece:--idad de hareilo. Por  4,...()  vi docto:  11 . 1,. 

prei(lente de Cid illlit1 l(1 	 Tcachers. 	 lia dicho lo 

- • 

	

lt is my julli,.!ment that 	situation is sud] as  lo rail for  a 
tliorou!1 res iew uf lraditional 	 our country tolvard tiw 

tiW 
	of modem 1:1,- and of the place tiwy ,hould orrni)y iri 
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Sobre la tendencia a conceder prioridad al desarrollo audio oral por 
medio de la enseñanza a lntse de diálogos y otros procedimientos, los si-

guientes datos son muy reveladores: Dice el profesor George Winchester 

Stone, Jr.: 

What has emerged from our tlrcly is an impression, shared by 
hundreds who }lave become involved, that people want first of all to 
tnlk to people, that language needs to he taught in a new key in the 
nacional iriterest --- in a sequence which Iwgins early in the ehild's 
carcer and provides an opportunity for continuous study througliout 
his schooling and which emphasizes hearing, understanding, and 
speaking first, and ability to read and write laten 

H doctor 	Cowan 	refiere al método aplicado PU Corndi 

Unirenity y nos dice; 

believe that the quickest \l'ay to mastery of a language oven 
if reading abilitv is the primary °Neri, is through speakiug it rrs ít 
is used bv nativos in everyday speech. This is achievcd by having 
the bulk of work by the students conducted in conversation or drill 
groups «al' nativo speakcrs of the language being studied. 

En un articulo publicado en la revista School Life, junio de 1952, ya 

insistía el profesor Ead 	AlcGrath, l'II su carácter de alto funcionario, en 
que la enseñanza debería ser más funcional: 

Ti, gain the popularity it dvserves. ilarwliage studv must in my 
judpiiient 1w 'nade more functional, if 1 may 	permitted a single 
lapso hito pcdaguese. From the elementary school through the colkgc 
1 believe the ;Token Jarignage should be emphasized, and the many 
modem teaching methods and devices that have been so sueeessfully 
vinployvti put. to maximum use. 

En el mes de octubre de 1956, el profesor Theodore Andersson envió 
un memorándum al American Insiiinh,  for Foreign Trade, en el cual decía, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

The language tcacliing profession is graduallyr arquiring a new 
spirit, and the realization is spreadinp,' that foreign languages twist 
be unirla in a new 1;ey. The main features of the new outlook are 
tlive: that language must be taught, first of all as a 'miaus of direct 
communication, that the orar must be trained to understand foreigu 
speech and the tungue to reproduce it with some accuracy and case. 
This tequires atl early sial"( and nlany Veal'S of POIllitillancV. Freaciwrs 
are also coming lo umlerstand more fay that language espeeially 
speech- is an important aspect oií the bel avior uf a pcople, 
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En julio de 1950, un vomité oficial ---State Advisory Committee,---ett-

rargado dr. investigar lo concerniente a la t'11SliiIIIIIZI1 111' las lenguas extran- 

iPrilS 11 11 	VSta(10 (IV C.01111ertirlli t  1111'SP/liÓ 1111 iflf111.111('. (lel cual extraemos 

los siguientes conc eptos. considerados corno 1()ti más importantes objetivos 

de la enseñanza: 

A. 'ro undersiand the 	 ;aluno. reference lo English, 
especially as it is spoker 	>y trative speakers in situations similar to 
the learner's olvn lile experience. 

B. speak ihe langnage in a tnanner acceptable to nativo 
speakers in the same siiirations as in "A", also svitlwirt referencm to 

C. To read, Isithout 11'Ilf1Slating judo English, different, media 
in which the 	 is used... 

D. 'I'r) 	Wilhout. reference ur 1.:11glish, ihe lang,uage in the 
authentic patterns of 	foreign country... 

Since it is expected that these skills of comprehension, speaking, 
reading. and svriting 	bo., ilvvvlopv(1 irl proportion to their respective 
importance and the time available in the pripil's program, it is 
essential that 1)ro1u .,.;e(pretic.e and balance be mainiained. 

1)e una nota publicada en Forum, mayo de 1957. sobre un trabajo pre-

1r1iiado en una rentri(.nr de profesores por ('1 zurtor (le esta tesis, tornarnos las 

siguientes palabras: 

L. (;alma. A. 1. 	T., 011b5cribed the audir;»oral-inimicry 
inethod. 11(i stressed ilw 	 oí' the printed pag.e as a starting. 
pollo for larigua,!!e sindv. declaring that, ;. intoreer other nrislea(ling 
features. it unrealistically isolates 51:01'1.1S, 	Si1011. 1.'d t'IV 111111()rtarICel  
Ilt 1111' 111 4 !i1111 .111,2 	1111U_P,IIIWu 	 11';11'11 .111:2 by ph(nrie 1.trorri)s 
and basie intonation patterns. 

Las principales a-(rciaciones nacionales de profesores 	han declarado 

411 (IV la tendencia hacia la enqinanza audio oral. Algunas la ausi.ri-

cian tírni(la, o c(indicionalinctrie. pero todas parecen darse cuenta (le la ne. 

ce-idad de renos- ar nr(itodos para ponerse rniís a torro con 	11111'5IIS 

1,a pi horidilil (111v I'111pit'III 	i'011C4'411'1' II lo 	(11)illiV(.1S all(b() orales, 
ha hecho índi , pen-able el empleo de medios auxiliare-, adecuados para al-

canvar dichos fines. Si bien (--; cierto (irle va exi,tía el fo)i(;,..raft) y 1(”; 

di`-t 	 C1.111 	11)11('-. fue producto de la (, ncrra 	 en 

amplia c,.iala ('in) 11101i10 di' lo', 	itilpallido- por el ,.1,7iry 

0/0p,rítor. 	inverieiím 1I (' la .tral);1(.i(";;) nia,,,.q14"1.11'a vil alaniihre, 

priniur(). 	(k-plit'' (11 	)lita. V PI eliII/1411 tiú :11/11111b):: (lectri,nico,  (le :-(nrido 

cada olía nrcjore.:. han ;unid() a con-iiiirir 11/1 NI1110-0 :111\iliar ole la (u-v- 
iran/a. 1:1 hecho ch. line 	5 1 ,-(i 	inedios ; 	1111`-.5/111H /!1"1111Ilei011CS 
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1(nlaVill DO 111\111 111" 	.1111(10 1111 1i:rad() salis(actori() de períeeeit;1 1, en nacla 4. 	71  

1 tía su valor, pues los frutos que se obtienen Ya son but..nos, Y ittei()res 

obtendrán en el futuro. 1 1asta ahora., el uso de los aparzttos (le 1:.o1Iido 

11;1 encontrado mayor ítcogida (.11 los ec(1/(7..1,-s que (.11 las hi,t.,1( schoofs, y más 

en las instituciones particulares. que (.11 las ofíciales, (.:reenio 9111' el (Te-

ciente uso (le dichos ziparatos abarcará inuy pronto a la mayor parte d.' las 

eseuelas y se convertir:Hl en indispynsables. conio los (..orrespondientes tne-

diels auxiliares en los ettros (le física y de química. por ejemplo. Con p-s- 

peeto 	esto la señorita pr(desora .111ary 1'. Tlioini lson, autoridad oficial en 

el ambiente educativo (le esa zona de LOS Estados Unidos 	tan abundante 

cultura Y de tan InTAnificas instituciones - ,,, - que 'P llama Ntti.'va Inglaterra, 

expresa Sil opinh'in :,:obre la importancia (le los aparatos de sonido en la 

fish..a que recibe (.1 nombre de laboratorio: 

NTOE(' 	 ary 	 n'ali/V that 	 is 

first uf all speeeli.sound 	50111(.011e tall:hl r. and someone 

()ver oiu hundred collepes in th pasl Five years have installed 

l a borato r ies: 1.01 1 1(. Oí diem 	listettitu.k.:conti.m.liension tests 

for placement in ¡re-liman latwita;le rourses: ('ven the College 191-

trance l'Aatititiation noard murni i i rs  fitflllty about nuthing suelt a INI 

part oí 	aultievenient 	one 	 dass, 

son". reccot 	or 1.1tid- for 	54.11001 	 pro,orany.,. 

peon.„‘ ania. 1\P-C1/11Sit1. :\1"1/4 5' Yorl1 	 stress 	 and 

speakilw :1(1i1ities first. 1:(.;nlile..! and ‘vriiitiii come lati.r, 

ft.‘v \'('a15 wit) a hilwtia(.w laboratory \vas unlicard nf in a 

publie 	school. Noss there ate se\eral and bite/est is grmvitw. 

	

PirTiarn. 	 ra Zi eari'M ( 13 1  la 

1.flnLyitige 	 Hl número (le ayosto d 1(1,55 publicii una 

(le (latos I--.011re 	1 )uT!re,-0 1T.,!rado en 	-,tableeintiento de laborato- 

rio:- 	 en un período de diez 	1)(iratite la (14".cada de 19:15 

a 10 15. 1111 plomedio de cuatro cole..ios universitarios empezo a etnplea.r 

1.!rabaciones ( ri 	 P11. tanto Tu. durante la (kieada de 1915 

a 1955 (1 1 1rollic(11(1 1..11 11i( )  a caturev, Ade/11:'1,:.. durante esta (V.calla se rel_ds-

traroti ( -ADN pro.,.re..-(r-: 1111 promedio de dieciocho coleff.!ios cada aito etiii.deí) 

‘.».:11#nloras de cinta nia', ii(`-iica 	Cl¿Ildrciet OH laboratorios de idioinw4 

('0 trece 1.431et ,1(1:- como promedio anual. 	la fel ha del informe, tn:is de cien 

1 a 1 101. a t u1 	colitahati 1 )1'(11i1('(IIO 	di( <•i.1(14. 	acondieionadas 

a prurba de luido. line\ illít(ptinas :_!rabadora, 	cinta, do., maquinas (ira- 

badoras 	 toc.zidi,e(e. un aparato ,,.?rallador 	abulia- e, yein- 

lid 	audifono- \ una- <lento <Me(' 4 	41 	I I 	 l lar' 	 (111'01": CO" 

	

(pie a1Ienia- 111 ,  1(.) 	¡l'ir, couilian con 	 (1(' (inda 

Pai 	 -i.)114 /rj.. 	 n111 fiddidad y otro.,,: auxiliare;,:: de la 



ensernitiza. 1)(!, 1055 a la fedilt d aurnento lia sido a paso acelerado y ya son 

varias las insiatici()11es (pm posevti 1111)()ratorios yerda(lcratii(mb.,, maravi-

liosos. 

()ira tendvileia (lije  se ObSITVZI 	 ptiPlie 111'gar 

el prOille111ZI di' la t'W..(silatIZII III' los idiomas de, manera efectiva. es la de (In- 

¡)('zar a impartirla a los 	 a tina edad temprana, (in la esettela pri- 

maria, llamada p,.t.rt(le Nehoo/ en ('Sr país. Lt VIISVnallZ11 	r011(Ttlt.1"11 VX(111- 

SITV:11111.1lle VII 	tIVSill'f'01111 	(9M1111.(11Sión 1,111(liffi'il. i la prominciacilin, 

mediante 1111 procedimienio basado en prelquitas y relnwst¿ts, diálogos fu- 

/rayes 	bres-cs narraciones; 1.:(lo más tarde. (.11 los anos posteriores del 

mismo ciclo 	 se inicia al alumno en la leeitira. Esta iendettria a 

impartir la vtiseñaliza ('II los primeros años, de la s(.11ittula y la tercera in- 

famia, ha aumentado recieniemente P11 1111,1 	 zis. ornbrosa, pues ios 

exeelentes resultados (.)btenidos han (.'onstituido la inej()r publicidad propio-

tora. No sPría ¿ivvitturado aso ,.-,111.;11. (pie en la ;_tel.tialidad cerca (1(' nit.dio 

mill("in de niños en las (iscuelas partiettlart..s 	oficial('' estudiar] 	espaiml 

otros iditnnas extraiiieros. \Teatn(m al rc.,specto  l() (¡II(' diec una nota pu- 

blicada por el p1'ofes.111. 	Currivan (in (A New York 'Fiiites, 	fecha 3() 

.,(%ptieilibro. de 1_956: 

'1 hure alp('arS l() be ;t 	 renaissatwe dev('l()pim,  throtil.;11. 
out, the nation alt. 11w dementan' public 5(.1)()o1 leve], A decalle ago 

it \vas gimerally ortly 11t(' private school that tatwlit laiwtiages II] the 

losser grades; miss• the practiee is 	expa1rde(1 thrinigh tlw puhlie 
systems. 

In 111.10 onlv about 2.00() elemeniary publie sehool eliildren ¡ti 
the (-unid FS' 55(9'(' learnim_t a second lam,211a ,,D.. Th(' 11111)111(.1' is 110W 
over 270.(It)o. Add to 	arioilwr 156.11(0) ir1 1111,  loinan C.:11114e 

vlenwiltary 1-choflud-z and the proportiorN of 	11 10yr/1w /11 ',crome 

apparctit. 

..111 imlicat ion as thi,  ir1.11(1 t()ssard lanytiapt. 	is 

in tliv junior 	,-cbools of the cii y 1 \els. 	()I t; 	 (mrollment itt 
rour,es 	iticirasin‘t  carli  \ear. 	11) 	W'11:1 	Span 	• 

A lo (1111. 1.1 doctor 	 1t. 1 iirl;(.r 	 (.1 	 conwritari(). 

tomado d 	la pi"P„.!, lu de su libro 'n i( , 	 Iii1cru,51 11ml l'()r‹ ,i,u,n 

Isoodyr that 111(. I.:(111(.atio1)al 	 listpd 

111(` 	1(iV1,1 1 1' 	,tr'.1(1(`-- 	are 	 1110'1. 

1)111)(111;111i 	 0.V4111S 	1 (C ):i. 

Tht ,  .11,9111-rn 	 111. 1)1('::14)11il) 

i;!( ( ) 	 a-11/11'1{10 la I("'poit-abilidad 



todo lo concerniente a la enseñanza de los idiomas. Contando con la ayuda 

de subsidios (le la institución filantrópica llockefellere  fundó un comité que 

lleva el nombre, ya citado varias veces, (k FI, l'rogram. 1)os han 51(k) los 

objetivos de ese comité; a) investigar cuáles son las rémoras que perju-

dican el estudio (le los idiomas; b) investigar en el campo de las ciencias 

aplicadas a la ew.eñanza de los idiomas, con el objeto de remediar la situa» 

ción existente. 	labor del 1,11, Program ha tviiido 1)11(91 éxito y lo ha dado 

a conocer en varios órganos de publicidad, entre ellos el que lleva su propio 

nombre, la revista Pil/L.4 y el boletín ofirial de dicho comité. Múltiples 

han Sido las recomendaciones que hace al magisierio especializado, entre 

ellas la siguiente, tontadas de un articulo del profesor Kenneth \V. Mildett-

benwr. su actual director; 

We recommend that the dementan,  language course, ('ven at the 
college leve!, concentrate at the beginning upo>) the learner's hearing 
and speaking the foreign tongue, This is the best beginning. 	for 
all students, whatever their objective. 

A prontising neNv teaching instrument is the language Ittlmra-
tory... The exact time-sequence might vary with local conditions. 
hui ten years is not too much if real mastery of a language l>y an 
average learner is the goal. 

Y (9 el FI, lialletin No. 51. de junio (11' 1c 57. oficialmente se hacen las 

siguientes recomendaciones a todos aquellos nmestros e instituciones que 
. 	• 

quieran iiu 	la en.efianza de los idiomas: 

I lolv can our schools and colleges 111(44 these needs better? 

1. Ilv encouraging the beginning of second language le¿trnin?.; 
irl the early grades of the clementary school, ‘slierever Ibis can be 
done lvell. 

2. I1N,' (->rgani'zin4) 14 nger and inore effective s.equenres (>f lan-
guage karning. 

recruiting and trainin;,1 more qualified 	fraclurs. 
Ily ;=tressing first the hearin;y:. understanding, and siwal,in1.1 

of a second language and later the reading and svritiw... 
F. Ily developinli to a much 	degree of professional a. 

aicvement lan:2ualie Icarning techniques, materials, and testilw. 

(. Ilv 	language kartiitig I() a better understanding of 
the pcople speakitw the lan1!1u>4!.e. 

7. ny takilvg full advantal2e Ijf existinp rV, (itirces, 1)0111 personal 
1111(1 ti ,( }mica!, fo r imp1.'o‘i11," 	 learniir,,: and tnak.ing it nwre 
interpling and revelant to 1)111' national needs. 

I3y 	 1>ccialized centers for learnin:y_ un114,1.1al lan. 
unes, 
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Tenemos a la vista una serie de dalos que nos indican que las nuevas 

tendencias metodológiras no sólo a !os Estados trnidos pertenecen; en Ale-

mania. en Francia. en la titiló!' Soviética y en otros países europeos existen 

las mismas inquietudes por los mismos problemas. La labor didáctica del 

profesor Casión III.nédict en Suiza ron su método direeto, activo yr Pro-

gresivo. ha servido de ejemplo a los maestros de otros países. El Seminario 

Internacional organizado por la UNESCO en la ciudad de Ceylán en 1953, 

puso de relieve la situar ., n que existe en varias partes del mundo V el ere- 

ciente l'iteres que 	manifiesta ya por la metodología moderna. Pero 

tenemos que abstenernos (le eorneniar lo que en otros lugares se hace. IMVS 

11(1110S HUI .11:1(10 1)111'1l l'O ( 1 111d10,, (1)1)1(1 11411 .105: (.11(110, 11 10 (111e Oen l'al en Mé-

xico y ('11 los Estados IJ)lidos, más aún a (!sie que a nuestro propio país por 

la elemental razón de ser el español ('01)10 idioma extranjero el centro de 
nuestra investigación. 

En 	Nléxieo ta11)bi(1t han sur :?ido algunas voces: unas indieand() la 
necesaria i111rodurci(;11 de viertas modificaciones= en los mift.todos; otras se-

ñalando la urgencia (le transformacioc<, (le más fondo. •Ent re estas últimas 

voces se cuenta la (Id inaetro Juvencio López \rámptez. (1111(111 ha tenido 

la virtud no sólo (1c. ¿ivonf (ijar nuevos y 11h adecuados caminos, sino de 

estimular el pensamiento para opte surjan mejores ideas y se lleulle a imis 

() para decid() en las mismas palabras (lel citado lunes-

n.o. tomadas de un interesante artículo aparecido en la revista de pedagogía 

que lleva el nombre de lloietin (le En‘seijanzu Nornwl: 

lentos tratado de divulgar ni(itodos, sugerir didácticas y re. 
cursos para la enseñanza de los idiomas; ayudar al maestro con 
inquietmles y anhelos de superación para que Se encuentre, para que 
sea personal en la aplicación de los procedimientos ideados por otros 
y halle' su 'propio' mando, 

Muchos hemos sido sus discípulos en los que ha logrado despertar 111-

quidiudvs y en quienes ha hecho surgir el de,,eo de inquirir en el campo (le 
la didáctica moderna, Somos mucho,: los quin consideramos que la obra 

del maestro López Vásquez ha tenido el mérito no sólo de transmitir cono-

cimientos. sino de encender el entusiasmo para que ('1 alumno, a su vez 

inavqro. si. dedique a la 1115 vqigarión fin materia metodofógica. 

La conocida prof(..-ora. F11-1(»"a 14,1C11:1, Picazo de Murray, dril ilPxico 
Cify Cufb,p,... ha ,-efialado la 	 ile una en,efianza real y efectiva 

e,pañol, pitos - dice_ y con razón- - bis ;1111/11110,- extranjeros que estu-
dian en e,-,ta ciudad ponen diariamente a prueba lo aprendido en clase, 

Sobre la impoitancia del idioma hablado e\pre-a lo siguiente ; 



A language class should inc1udt prartices that tend to stitnulate 
the production oí corred sounds and w()rd grouping ‘sitieh is ades 
piale lo convey the desired idea. 

l':1 anterior prineipio y el de la práctica auditivtt se han sumado a 

un programa (pw contiene li)s demás objetivos, y son presentados todos 
en (111 primer curso. Pero 1(1 importante para nosotros no es la mezcla de 
objetivos. sino qtw st. reconozca ('II ésa. como en otras escuelas, la necesidad 

de insistir en el aspecto andii) oral del idioma. 

Itt Escuela (le Verano de la E. iniversidad 	:H 	de Nlí'xico---- para 

mencionar lo que se empieza a hacer en otra de nue/Iras institurione,:---, a 

iniciativa de 1:1 señorita profesora Niaría ( ..a1). directora th. los curso.: de 

español. se tomaron alrunas medidas a fin de introdurir ciertas 

t'iones que se hacían neepsarias. N() ha habido transformaciones radicales, 

pero lo que 	ha hecho tient,  tina tendencia progresista que puede c()nducir 
a mejora r aun más los métodos. Un programa mínimo para cada uno (le 

los cursos según su nisel -vosa que ha venid() a establecer cierta homo-

1.tenvidad que el estudio de las lenguas hace necesaria --- y la recomenda- 

ción de que en 	cursos de conversavión no se haga otra rosa que no sea 

ere-vilar por medio lie formas dialogadas. son medidas. entre otras, que 

tendrán que reflejarse positivamente en los rt.tiltados. previa cooperacii'm 
de los maestros. 

Los cursos que se imparten (.11 el instituto Mexicano Norteamericano 
de 1Zelaciones Culturales, bajo la dirección de la señorita profesora Gloria 

Wasielerksl.i. tienen tzunbién una tendencia progresista. 1',xistr 

escuela una pennina preocuptwión por mejorar métodos y materiales. de 10 

cual pudimos darnos cuenta en múltiples visitas que efectitania.z. 14".it las 
cite:1-- se nota que el idioma se enseña (:01114) lengua viva. de manera, activa. 

haciendo hincapii". en el valor de la comprensión anditi\-a y la expresión 
oral. El deseo de mejorar los procedimientos didácticos ha llevado a dicha 
1115.titileit111 tl orranizar seminarios para profesores, contando para ello con 
d contingente de maestros expertos en lingiiístiea y metodología especia. 
!izada. 

No creernos que solamente VII la ciudail tic Alt'xico ocurran esos brotes 
de progreso. pues de vez en cuando la provincia nos sorprende con algunos 
adelantos. Así podemos verlo por la silgtiente cita. (le un artículo 	señor 

.Nleiburt ',obre la en,efianfa (le los idiomas en el progresista estado 
de S(11)(ira: 

Leaving for 	 .Nlexico, ti)day tire Bruce Nloore, super- 
intendent of the Phoenix 1)i911 school s.vsient. ami Board Viembers 
Jay Ilvd(' ;:H iel 1)r. Trevor 13ro\vne, 



btudy that rit y's extremel y surerssful method of tearhing 
conversational 	I() young Mexican stuclents, 

We understand that 	is tantlit In Hermosillo in :Ittelt a 
Ivay that the .ttirlents lean] to speak it fluettily. \Ve want lo set! 
how they (lo it - - Nioore 

l'rohttirlettwnie no sean (slas las (inielv.-1 el-ctielas (in las (1t 	se aplican, 

en mavor o menor .)1.ado. 1)I ored ¡lentos did;leiiros modernos. pero !.;11)(t-

trIOS ')rlI' 11)s (11110S eSiadiStietl'' N' pi!' 1111('SIE:1 VX111 '1'1(11C1:1 (fin' tndítVía SI' en-

cuentran en minoría. 

Son varias ya las escuelas 11111' en los V.-lados 	(Iti -, arrollati una 

labor dorente (.11 	campo (le los  idiomas e\tranirros. empleando i i1 ,1 0,1t r; y 

pr(reedintientos modernos de 11)1 ;dio rendimiento en los resultados.Nw. 

Iitnitar('.tn()s a citar unas cuantas porque n() son muchas: e\isten otras ?mis 

de las aquí anotadas. pero no tenemos 1-tificie11tes datos di. Lilas. 1,a interr-
ei(in Jit) ha s ido prvsent a r i n formación de todas. sino de unas eitanizts como 

viemplo real de lo que ¡m('& h¿tcerse eti la (u-Tílanza de las lettints. 

Una de las escuelas (1111! mayor hilen.., presentan por I;t avanzada me- 

tr)dolo;t.tia que emplean V 1101' ('1 1)11(11 1P'0 	11:1(191 di'l (11111)0 

dr' 	:.- 011 .1111), t'' ( 11 	 /.(//W////  !4'‘'S (///r/ /.///1-9/iNticS. (;e0rt);( 11)/1,// 	ni- 

l'orsi I v. en la ciudad (lt1 	 1"1s ('S1V. 1111 .111S1 .1111(c) 	<1(` reciente 

creación. tooderio) en sus concepcione.-i. que funciona en 4.1 seno (le tina 

universidad con una tradición que t lo sus cornienzos en Irl'JO, Con una roe- 

todohnía 	recoll()Ce 	1111)/(}14:111ela 1)1. 111101'd131 de Lb; 	 with() 

Orales. ti sil cl(`:i111`0111.) 	ded1C:1 	prinit . r pf.1- 10(10 ;-19111'*-4 l'al (11' la enseñanza 

ron más de cien horas de clases. 	empleo de la realía, inclm-('i1(1() los 

medios sonoros, pertitiw re.(Itteir al mínim() el uso (I(. In lerw.ita materna 

(lel l'Intimo. de tal manera que en los cursos intermedios N' avalizarIcr-z Sr 

excluye 	(...ompletamenie. I,a vuNviutriza 	mut: activa y se eNite de los 

alumnos el s,1)re;tpre1ltlizaje (le lits leecione,  por 	de la imitación y 

repeticiq'm de las frziNes. ti fin (le Ile9ar ::i adquirir pronunciación y flui(lez 

;teeptables. 1,a corrección 12.r;1i11ali1'al 	lol!sa por el procedimiento indtte- 

livo v la intensa práctica di' ppl.t.icio con frases (uilt-z. 	u..-:() 

(111(' (11()111i1 {'Oil Varios 	jp( -,s dr ,  3113 1- d1():-',  4k 	Oili(1O 	viHin 	soijorn 

(s (10 complemento de siiilla filipt111:111(`13 LO el aprenlii¡aie, 1)es1 )uí.s, 

primer peflodo. uxeltisi\-ainente atidio oral, 	introduce Id lectora y la  cH- 

eritura para redon(lear la eiLLiianza de acuerdo elio el total de Itr: objetivos, 

Adenhis del español, !--e imparten \-cintidé),--. 	diferenic,; (11 

Exisw en la re:2ión de 7\iteva liwiaterra una in-títoH("kn 	ft!r:(1 .1  

ripio en la eiveñanza de la ,  lenytt:L- e\traHeraL. 	 (,.o//(79'. Fun- 

eiona todo el an(), pero 11r1,-., 	i n tere.H :3 1 1 lo.; eur.o:', 	 Ibiraide 
ese 111 , 1n1In su. of re(.1' i11-1 	 (II 	H('i) 1(1111111d 	t'11 1:1 . 	V:1 1:11110,:-;o: 



hur:y Language ,5ehools. 1 a ort.lanizacii...)n (lt:!. rada una de esas escuelas, las 
facilitlades de hospedaje a fin (1(>1.i.o--rt alumno allí viva y hable el idioma 

todo 	tiempo, la mockrna metodología que se aplica en la enseñanza, los 

medifti. auxiliares más recientes c()11 que cuentan y su ex(Tlente profesorado, 
awp.  u rail resultados env idia bl e; en  s'eh.,  semanas ti( cursos intenl-iivos. Tivne 

vsa instilltri("w un magnífico laboratorio (linipado 	ziparatos ole sonido 

para las práctiras (le comprensión ¿unlitiva v de jnoniinciación, tt cargo 

de personas (pie saben sztear tics chillo equipo (.1 máximo provecho. Sólo 

ha sitio posible (pie en el primer curso (le franrés. en los cursos anuales, se 

haya logrado con buen étiiio la omisión completa del libro  durante u n  se-

mestre. descansando exeln-ivantente en la presentación ()ral (le las lecciones. 

La importancia de los estudios puede apreciarse por el l i erh() de que tanto 

la maestría corno ('1 doctorado pueden obtenerse en los (studios (le las 1(.11- 
, 

guas modernas. entre las (pie se destaca la española bajo l a (orpeeión  del 

profesor Francisco García Lorca, 

Una escuela más que niereee ser citada en este estudio. es la que lleva 

en español el nombre de instituto de 'Estudios Latinoameriranos, que fui)-
cierna COMO parte del Aiississippi, ,Southern, Collep,v, y que está a ea rg0 del 

doctor Ileginald C, Ileindorp. El inglés es la lenpma que se enseña me- 

diante una avanzada metodolo"ia. 411 cursos 	raráctvr intensivo ---~(inri) 

horas diarias durante dore semanas., ('11 /Yrupos de quince alumnos como 

máximo----, a fin de capacitar a los estudiantes latinoamericanos. en 111) 

mínimo de tiempo. para que principien sns estudios universitarios regulares 

en ese idioma, Cada una de las cinco horas de clase c'stíi dedicada a un 
aspecto diferente de la enseñanza: sinla.vis.. .svmántica., lonológhl, Ivrapia y 
orienimión. Toda la enseñanza have hincapié, por lo Filenos al principio, 
en la preparación audio oral del alumno. y (los de f'SCH C1111( .0 aspeetos se 
dedican preferentemente a la formación de los 11:11,itos correspondientes a 

la comprensión audiiiva y a la expresión oral; terapia, que se preocupa 
especialmente por el desarrollo de la habilidad di' percepción auditiva 

por la corrección de la pronunciación defectuosa; Iono/f)/;/(i. que requiere 
la intensa práctica oral de ejereicios en forma ik 	l'Ud II ras fra ,e01ófYien 

para 10 ellid eXiSill el auxilio de los aparato.- de sonido en (n1 laboratorio. En 
el aspecto llamado orientaci(`)// también se pre-enta el idioma. pero  unforado 
hacia ciertas situariones práctica- a las que el alumno se enfrenta en la vicia 
real. De esta manera el idioma colma vida V tiene mayor .14-.olificarión para 
(.1 estudiante. lo que a su vez se 1;1(111(.1,  en un aprendizaje iníe, efectivo. 

En 1;1 primera parte de la enseñanza. (imante las primeras semanas, 

se trata de crearle al alumno un clima mmoi o -como dice el profel-or Duane 

A. Adams . a fin de que de-arrolle sólido., habitos de pronunciaeión y per-
, 

repubin auditivo en un medio favorable. antes de serle pleseniado-: 	sini- 

*y 



bolos visuales. Esto, según se afirma, ha sido el resultado de tina larga 
observación y repetida experimentación. 1,a preponderancia del punto de 
s'isla audio oral en el programa de estudios no ha sido, pues, 111111. arbitraria 

improvisadón para ponerse a tono con las nuevas tendencias, o para decirlo 
en las palabras del profesor Adams: 

The aural system is not only basic to tllc courses 	 hiit 
also has beca responsible for the birth of many of tlw ideas suggested 
in Ibis papt'r. The aural system, the more one bevonws atare of 
*jis implications and possibilities, opus new and refreshing pathways 
lo language learninr_rr. as a new plastie or color d iseovery opens new 
pathways lo art. "l'his is not to say that an all aural technique in 
lant,,nage teachinr,-  is anything really new, 	rather that in spite 
of its being professed itl many quarters, it has rardy received whole 
lwarted practice. 

Además de las menvionadas. hay algimas otras escuelas, pomo ya he-
mos dicho, en donde se imparte la enseñanza insistiendo primordialmente 
(1 11 el desarrollo de la habilidad audio oral, o en donde la lengua materna 
del alumno ha sido omitida por completo, o bien en donde se da la debida 
importancia a la práctica (le las estructuras sintácticas típicas de carácter 

problemático en la enseñanza. Se cuentan entre esas escudas el famoso 
English Language lu,stitute, de la University o/ Alichigan, dirigido ahora 
por el doctor 1 lol)erto Lado; la University o/ Minnesola 	,School, cuya 
excelente enseñanza del ruso ha sorprendido; y la institución oficial llamada 
Languap,  School 01 the Foreign Service instituir, que depende del Depar• 
lamento de Estado. Existvn. además, dos esencias excelentes, de las cuales, 
por razón de su importancia, nos ocuparemos detenidamente en capítulo 
aparte, 

í.) 



CAríTuLo SE:x'ro 

DOS CENTROS DE MA X 111A M PORTAN (.1 A EN LA ENSE.5,' ANZA 

DEL ESPA.W, DESDE El, l'UNTO 1)E VISTA DE 1,A 

APLICi1C1ON DE 1 ()S 11ETO1)OS MODERNOS 

En la concentración estadística de los datos correspondientes a las es-
cuelas seleccionadas como alp,unas (le las mejores en los Estados 1 luidos, 
fueron clasificadas las obstirvaeiones practicadas en dos institutos que han 
alcanzado un elevado prestigio por la efectividad de su metodología. Pero 
1;1 importancia (le esas instituciones es tal que ameritan un estudio más de-
tenido, Los datos obtenidos ('11 las boletas de recolección. algunos  folletos 

explicativos o informativos y la experiencia d'is'ida en tales  escuelas, en  el 

,'Imerican inNtitutti ¡or Forvign Trade (Infante Varios años de servieio y 
romo obe atl , rsore,4 en el Army Language School, han constituido la base 
para los dos  estudios que a continuación se presentan, 

Tanto en 11 cW-.0 (1( Una es-cuela (1)1110 en el (Ir la otra, el problema no 
fue (le 	tic (lato,;., sino (le poder limitarse a lo más vaho: o de su muto- 
dolorja  y sus procerlinlientos. La experiencia p1 opia. el intercambio de 
opiniones con el jefe  dd departamento y abninos profesores. las oberva-
t'iones efectuadas del funcionamiento de doce 12rupw, del primer curso, los 
materiales t ic  enseñanza y algunos datos impresty.; 	follet o,, y revistas, 

fuvron 	fw, ntes de información del Anwrican Institut(' Ior l'oreign Trade. 
Por lo que re lenta al ArMY LU11,1.9p1p0 Sr'/W01. 	lit" :1;n1.14'111PS: 119-1.* 
VaCii'M 	 NiSitallOS 	tOdOS 10H allectOs del trabajo, 1.eis !trae- 
-,.ores y lie,  direelote:- entre\ j'Indos. tre,; folletos del-criptiso-z y los mate-
'jales tic enseñanza, FI ambiente de trabajo en las do-, instituciones es 
sumamente ¿hl:Ivo intpz, toda \ Ía 	111 InIlltar line en la fjeurla de wigoeioS. 

1. tuai 	/ 	i())1:idu h anterior. 	t=amo- 	le,nitados, de lo- (--tudios, 
piaeticado- en ( 	una de dicha,  c-cueltu-, 
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enserowza (le los idiomas en. el Artny Language School 

Una de las esencias (le inav()i' prestil..lio, no obstante (1117()11iranzi% 

del ambiente aeadc.;miro de tipo universitario, es vi 	1,(Inl.?;iirtge 

(in 	enenentra ubicada en una colina a orillas del mar en la 

hist()riea viuda(' deAlonte9r 	Czdifornia, 	prestiiio (le (lidia escuela 

se debe a los ex4'eletiteulta(1()s que Sr 	 en la en‘seininza de utioi 

treinta idiomas, en (1 breve lapso (le seis meses. unos. V oll'Os 

ft111(111(W)11 th' esta escuela fue una consecuencia (Ir las exi.r.,.- eneias 

carárler militar impuestas por la última pruerra mundial. 1,a up...eneia 

( reada por las trárjea s  horas  que enton(bes \ - ivía ('1 mundo.. It'Sril Fi() I;t 

vspvrar pacieniententv los flos o tri's ;tilos 411. 

capacitación qm. los pro,1.11'amas de esa enseñanza esliptilaban en casi toda'',  

las escu('las. Ya hemos vist() el cambio experimentado en 1111  buen  número 

de instituciones ('Oil motivo del Arin ir 	 Traininp: l'rogt-(!in a par- 

tir de Pil:'); 1)(-11• (.ntonces, pp.() más (h. un año llevaba funcionando la 

rseitela (pie ocupa nuesira zitenekiii, ('11 el 'Presidio (le San F1'alicis(1), ron el 

11011111F1' 	Fourrh Artn). 	 S('hool. 1)( ,!:pnés, (h. ab,ulios cambios 

(le Immbre '' (le lin.!ar. en 	dr PM() --- Ines en 11114' 1..raduaroti 6.0(10 

alumnos-- se estableci(; ('11 la ciudad de Nlonierev ron (.1 nombre ("tic ay- 

inaintento tiene. 	 recientP,  la ‹,scnela ha venido funcionando eon 

1141 e!,tudiantado 41e unos 114)5 	;111111111os v quiniento: profe.ores de varia 

eateljorías, considerado.: todos ellos como empleados al servici() (lel F.sta(1(). 

1)e treinta N' ocho 	 traciotHis proVicilv c1P,:i 10(10 ('1 profe'orarlo, 

cuya buena pronunciarkm 	indi,pensable rll dicha (',cuela. 1)ebi4Io a su 

nnIV ParticHlar n1(.10(10 V procedimiento,: emplrítd(”-. todo profe....,or nue vo 

pa,a por im periodo de adiestrainicido peda'„...fic() I)raU 	adetii:v., de la 

partiriparbal, por breve plazo conm alumno en un curso (II' liii idioma (ru' 

('S completamente desconocido. La inrixima rooperaciOn de 

de un inism() (lepirtaniento se hace 	 para lir...rar li coordiriaciini (le 

labores 	la eivetiva :-Iplicariún (le los principios lim.jiistico 
de la  ewteñaliza. va (pitl rada 	pi 114 ¿ilinrinos 	¿.1 car-,.9) 	 pro- 

fes()res aun durante 1111 	día 4 li cla s e:-. 

1':s esa escuela tina instiiiicifm 414' 	rti (1( . 	1)('Cial iZad 	Cir5".V:  f 

0.1(14' 1;(,  (, ('rlftWaii hacia la mejor preparacnoi pw-ible de los (pie en ella es-

tudian para desempeñar en el extranjero las comisiones (pie les son asi*.-

nadas en las diferentes l'attl1H 0111 ui4--. 1'cil(1. ir Oli t1s dependencias oficiale'2. 
relarionalbH con la ilefewa 	414,1 pai"H, 	ordun 	(,,,pve,a la 

(:-ettela -11,- principales olljetiN 	 panfIrto di-eripti‘o (pie !lel. a el 

nnntlire 	 111401.1 



The minimurn objertives of this training are: 
Tú teach the student to understand a roreign language ami 10 

speak it ;Vali flueney and reasonable acenrary, 
rt, 

tearli the student to n'ad and write the foreign language to 
the greatesi degree possible without limiting the first objeetive. 

T.a metodología de esa escuela se basa en una serie de principios lin- 

güísticos y pedagóricos. 'dor:u:Avión (pie va anticipamos ('11 líneas anterio- . 
res. con preponderancia en el aspecto de las habilidades audio orales. La 

enseñanza be realiza por medio de la imitación y la memorización de diá-

lolzos y otros materiales. pues 1-e opina que el apren(nzaje de una lengua 

es cuestión de desarrollo 	liábito.z. Dice el panfleto citado aludiendo al 

diniwzo Nal 	que puede tener la enseñanza tradicionalista: 

it) speak_ a foieign larwilage is not done througli 
men t ol ization of a 1)0(i' uf facts. Nlastery oí the spoken language is 

skill aehieved through ronstant praetice 	learning by doing. 

No deja de ser interesante el hecho de que no obstante ser tina iristi-

lució]] de prei-)aración con fines inilitares. haya adoptado corno lema im 

inoverbio chino de contenido imcifista: 

the i oundati 	of the World's I cace. 

f ,a  direeción  de l a  escuela cLt¿'( a cargo de un militar de elevado rango, 

pero tanto el aspecto 1('4)riel) de los principios lingüístico pedagógicos que 

norman la enseñanza, como vi aspecto práctico de los etin-0:•; en pleno fUn- 
ciOnainicntot  estaban --que ya no 	- a cargo del chicano aca(létniCo, 
doetor 	Lee liamilion. una de las autoridades más competentes en cues- 

tiones de la eliSeñalila de lo, idiomas. A su fina atención debeino; los días 

(pie pasamos en dicha escuela ohservaiido su funcionamiento. También a 

(:J debemos. tanto como al profe-or Saloinón N. Treviño. direetor de la 

dv idiomas Romances 	Germánico. y al doctor Miles llonilla t, la 

Valiosa información propmeionada que sirvió para complementar la obser-
vaeión personal. ( Á)l1 excepci4,11 ole Una N'i!.ita a Una clase (h. alemán y una 

charla con el jefe del departamento corre,-pondiente - de quien obtuvimos 

Iitiles datos concernientes a la preparación de lo,= materiales de la v11-('fian- 
za 	, f ueron  objeto  de toda 1111cAra aten( 	 pañol!  a las 
(males 'Minios oportunidad (le a-i tir (imante la pie entación de todos  los 
aspector. del trabajo. 

1] curso completo de Hei- 	di\ ide 	tie, etapa- en la sipincitie 
11 	 • 

fOri /1:1 primera etapa. llamada de prononciaer*/;n, 

duración: ,egunda ('tapa. de (-Nor) irrra pranoificof de doce entamv,; terco- 

l('una,- 	 (Je 

) 



ra. etapa, (le siiirte.sis, ritiv 	preilt)nl.ta hasta el final del curso. El asperto 

de. la enseñanza particular a cada una d' estas tres elliptts (le ninguna IliZ1-

itera qt.u..41a exelttido de las otras, lo cual no seria posible de aenerdo con 

cl mét.o(lo (I11( Se aplica; 54)10 	(111e Sr hace hincapié ('II (lidio aspecto 

particular por razones metodolóldeas. iksí es como, reconociendo la iznpor• 

lamia que al principio de ht 	 tiene t elesarrollo (le los ll;I1)ilu.5 

de coinprensit'm auditiva N' prolitilieileiórl correcta, pasa a ser Ii.ste la carne-

lerístic¿I pred()ninante de la primera etapa por la alencil'ai preferente que 
se le  concede, 1.lsio  sv hace  sobre la. base de la estructura correeta de la 

.frase y sin impedir ---elentro de las limiLtciones <hl e-scztso vocabulario zul- 

quirido al principio 	curs()---- cierto libertad en el uso dial(11.1..ado di' la 

exi)re.siones pr('viamenle.". zisimilltdas. Ni) hav inávticas ele análisis p.:rama-

lical ni preocupaciones específicas clt esta naturaleza, lo cual se deja para 

la segunda (lapa, rlry la que, a su vez, no se excluye. la insistencia de que el 

alumno se ex-prese con pronunciación e_- orrecta. En la tercera etapa, (.1 ;thun-

no hace uso libre, dentro de las limitaciones de los tópicos de las lercicnips, 

de todos los conocimientos V habilidades adquiridos. Es en esta i'dtilna 

etapa en la que se presenta la espe...cializarión 	eurso con fines rnilitare:, 

utilizándose al e'fec'to toda clase de matis.‘Tiales auxiliares. 

De las tres, etapas de la enseñanza de los idiount,, en esa escuela, la. 

primera, equivalente a 1111 primer curso para principitintes. fue motive.) de 

todo nuestro interí.'.s por razones (le esta tesis, l'or e.-.'so conviene detenernos 

1111 poco niás en ('lla. 

.1)0,.; 	1 04 cu a t ro  ed,jetivos de la. en ,..4r, iianza son objeto de especial preo- 

Clipacii'm desde el principio del curso, como va luirlos dicho: máximo desa-

rrollo de la comprensión auditivo N'(le la expresitm oral, con pronunciaeión 

V 	 cortvrilis. (.,0iU=..ectientes Con eslos 	()hiel vorsz, los enea rra- 

llos dv fijar las nonti:1s metodolólyicas han excluido ('ti casi todo el lapso 

de la primera. etapa PI uso de materiales escritos,. Es poco 11111.ft; de ter-

tninar didta etapa cuando los alumnos ------a manera de puente para llel,.3;ar 

a la 	etapa----. empiezan a. hacer Ivo del libro. pi-)r 1.11 poneue (loe se 

bey,rado olerla firmeza en los hábitos audio orale;, 	dc...arrollo de di- 

fácil tarea v- por eso 1..e requiere la aportación do' todo 

lo que pueda ;Eseluirar buen 	I,a exelnHión ele la letra 

fue fuedida indi.,-.,penabbi.'. para facilintr la 1.(Ifittisición 

tintes III(9-1(' .1011;IdLU-;, A e., 'o se debe que 	libro 	texto 
sido tistit il i g l o  por  la  preseolaeiton m.al que el las leecione-s hace r l 1t1. 

trtictor ro clase, y fnera do' ebt:.(' por el empleo (le 	de sonido para 

la preparación de 	tarea, 

1.)nranle las primeras leccione.--, 	c-ta 1)1'1:Hero etapa liav 111111 	0/1(:(4 11- 

tra(la atellei('M 	 •:()rlitiliS 	 C(n) tina 



terialvs pira  la  prác tica oral correrla. la cual se efertlut 	una MalWra 

i()11('ItlaS 	 SliabaS. t'II palabras y (in frases. Con 

(.1 auxilio de dia ,,ramas ;-;(. proporciona una explicavit'ut de la producción 

de los fonema,: que el maestro ilustra (11 clase, y el alumno dispone de pra-

baeione,, ek.ctricas que 	t-irven de modelo en la prt'uctica ( fue debe hacer 

fuera de elase. Especial imporlancia . concede 11 la,: modificaciones que 

sufren I pos Hinidos dentro de su ítnibiente f("inico, 	interesztnte anotar 
••• 

(111(‘ la t91:- ( 1 i1:111/11 de la prO111111clacloll 110 S1
,
110 Si' litnita a lOs fonentas. sin() 

tallibb-11 a n'indios sonido:, de un mismo fonema (pie de no ser tlislinguidcH 

con claridad rl.  puede incurrir (.11 errores de naturaleia fonolo"):!ira (mit/N, 

n11.1,0 w: caria. r-ara). 1,0z alumnos que prewitimi difictilladvs parlietilarvs 
• 

P11 PI desarrollo de la biblia prOIIIIIIVIZ1(1011. 	 Ilt('11(:1(1) 

carát ter terain'ilitico hasta que lopran res()Iver sus problenms. 

A•lent¿i, (le lo anterior, Y a tilalWra 	 báSiVOS para la!, lec- 

rione:• de las sc.is semanas que dura la prinlera etapa (lel curso, se (11(inta 

con una serie de veinte (li(ilo(2.os_ de unas veinte fraSt'S SVI1CiliaS V breves, 

1-o11re 	 pr:teticos de la vida diaria. Se les da a (-1.as frases (.11 1:tt 

pre etitacit-In llil ear(icler de ejercicio.: do. pr()Inuiriación quo deben ser 

111111'i1:14 h 	al pie de la letra. Sin-en ellas frases, tambh".11, para presentar 

c:--trilettiras ...ratnaticale:', esenciales en contraste, tales como las corre.-pon-

dientes al w'll(1.0 y al número (le sitstantiv()s y adjetivos. l'ero en todo ('sto, 

como va beim), dicho. 110 intervienen explicaciones 1.!rannaticairs de 

113 

iftl 	 para el ('l-111(61E1(' ))1'euttta la ewenanza por biudi 

(1.1:11(),p11,: V la . Itti - farci()n (pie experimenta al aprenderlos, conipPwait 

1 trallaio 	 el aprundizaie intewivo en al`o 

durante • 	bora, diaria, en la (..eitela. nuts tres a seis horas de pre1)71ra- 

cit',11 fuera 411 1  ella, La -̀ íIti,jaCei(') i) (11' 1)1)(111.  etini:VrSitr 	 1. 4;1)iCOS 

ii-i(n(11) ull l 	O'11;11¡1,1- 	 tit1)111:':- 	 `-il'Ve 	aiirlit0 al 

para 	adeldiltr 	111"- ar 41(1 11) 111*(1110 de la tarea. t) como dice 

cl 	oh.,-f u. 	 N. 'fre‘ii-io (11 II inonoc_i_rafia Appiied /,inp;aistit.,) and 

rcivIratitin 	T P 	 uarliio.y .1 	 pap. )5: 

in ternis of the laiu ual.9. il5 ¡.1 means ()f oral 
communieation. Not the least (4 the achanta; e_,s is the increased 

11411ilifiltr. fr(11r1 t1i 1)-VC1101(/!..it'ai 	 SilltICHE 

derivc,z from the realization that. he i, ;dile to function in the hui-
;ititatioic-:, \\lid  ll are boíl real and practical. 

pro.,,Jrama típico (I(' 	hotaH rada día de la .Hentana 4111 lunes a \ ¡Pf- 

r• tomo 



) l)urante la primera hora de la nntilana los ocho alumnos (milita.,  

res di,  diferentes ierarquías1 en parejas previamente designadas, recitan de 

memoria 	iliálopo presentado por ('1 profez-zor 	(lía anterior. 1.:ii tanto que 

una pareja (11,  alumnos lo recita, las demás se. conservan en ;retiva práctica. 

Una vez l'echas las correcciones a dos ziltunnos. 	tlesinn''s de esto de 

itinguna manera permanecen pasivos. ('1 profesor pasa 1 est-rular el 

loro V a corregir a otros dos. 1.a hora dt. elase termina con una serie de 

ejercicios basados 1,11 Lb: frases del mismo di;"ilog(l. 

2) 	1.:11 la sepunda hora. la primera parte si,  li'd i('¿1 11 I 1 11:1 SV:- .1(») 11 (11' 

foreputilas y respuestas sobro' 10S 	 memorizados. 	la olra  parle a 

unas conversaciones que los alumnos han preparado ('II un trozo narraiiso 

o (lescriptivo preentado oralmente. 1.:1 ()bivio de este aspecto del trabajo 

('s procurar gin,  el alumno desarrolle cierta iniciativa en el uso de 111:4 

frases inernorizadzis. conversando en forma semilibre sobre el contenido di. 

dicho trozo. Adern(is. llar' una práctica de romprensinn auditiva sobre los 

miy-nros materiales. 

.)1 1,11 tercera hora ('-t:1 dedicada por completo ;t tirm pr;Icticii suma- 

mente ;Iviiva sobre formas 	estructuras correila,,. ei m 	abs.ollita 

toda explicaeii'm grailmt leal. No se tolera al alumno el n1;15 mínimo error y 

se 	inierrumpe briyearnente 	('llanto 	 in,:iqi4"in(loSelt' 

(pie 	vsfilerZo 114ir rvuordar la forma vO1'1'( . 4 .1a. Si rl alunin() no pnetle 

corre , ir su error. se pide a (ItrO 	 riiir lo 11:i{,4.11. pero exil.r.iendo Itreifro 

al que 1 cornetín qin ,  repita la forma correcta. 

.1 	l',/) la cuarta llora. el profe..or 	la iire,..en i ziv¡i'm  de  la  mitad 

(lel mimo ili;iloego 	1;1 manera si t 	presenta - -.con exclusinn 

del irr Eire 	cada una de la., frases ó ilr Separarlas por palabrai-:. a 1111 ritmo 

normal v con toda naturalidad. para ser repetidas por imitaci(in en ft)rnia 

coleerika 	;Hifi\ idital por todo.- los alumno-; 	hace la correcrion nece-aria 

cada v.'z (pie el alumno lra repetido 111111 fra=.1. incorreciameni .; 	proeura 

(1114' la f)lerlioJilaekiln 	 enTiec(' en la propia cia-e. 

5) 	o)tri, tarit ) 	l ele.' con la 	 mitad 'lel ilitiloyo 	(111111fil 

hoja, 	 el trozo riartaiis 	() 	 O, va mencionado, 

4111e 	(II' 1411 ,4' paiii 	 1 de la -1.'J1i1ida loira del 

sítmtente día. 

Fri t-ta última bora 	un 1 	(le la- do, write.. del di:), 

picsi.ntado en Le- do- ,'la-e. 	 111:[;-,  1111:1 	 4101Ti'cl 

(lv l¿I pl(M11111'iki( 	r011 el 	 ifil:4 in:4 4 111141a :,!Jalid414 41,1 4,4' 	itild 141,1;1- 

) con i-to termina la labor (lel d'hl 	dfi la 1',-11111a. 



El alumno debe preparar concienzudamente en casa sus lecciones. Los 
materiales auxiliares que para dicha preparación se pone .'n sus manos son: 
un tocadiscos, una máquina grabadora, disros y cintas grabados con las 
diferentes lecciones, y 1111 texto!.pn la versión en inglés (‘ ilustrariones con 
dibujos esquematizados. Selinite en (bebo texto la expresión grafiva del 
español con el objeto de no obstaculizar el det.arrollo de la buena proin in 
clarión. O para derirlo en palabras del profesor Tre's iño (.11 la citada mo-
nografía: 

There is no denying that retention is considerably more difficult 
Nvben ()ne has to rely ahnost solely Oil the aural stimulus. On the other 
hand, t() give students the conventional spelling may belp them to 
memorize, hut it will lead diem to the formation of atro''ions babits 
of pronunciation which are extremelv difficult to eradicate ínter. 

La introducción de los materiales escritos se ha(i gradualmente en 
furnia (le puente, haciendo consciente al alumno (le la relación que existe 
entre las formas orales y su expresión escrita, para Jo cual vuelven a ser 
empleados los materiales (1( las leceiones previamente (..studiadas. 1.1 hecho 
de introducir la expresión gráfica del español 4k ninguna manera vierte a 
desplazar la atención que se concede a la pronunciación, y menos durante 
vi tiempo que dura dicho puente. En ninguna de las etapas del total del 
curso se suspende la corrección de la pronunciación. 1,o que ocurre es 
que ésta ya no se corrige volt tanta frecuencia porque el alumno ha logrado 
mejorarla  notablemente, romo es de suponerse, 

Conviene decir aquí, antes de seguir adelante, 911v d(i1)ido al especial 

método de enseñar los idiomas en esa escuela, al principio de todo curso se 
dedican tres horas de clase a una esmerada orientación de los alumnos. De 
esa manera saben de antemano lo que les espera y emprenden el estinlio 
con mayores probabilidades de buen éxito. 

El contenido de los materiales de enseñanza, tanto del texto romo de 
las grabaciones., es elaborado por los profesores (14.1 depat lamento corres-
pondiente. En los días en que la escuela fue visitada. existía la preocupa-
ción de re\ isar dichos materiales con el criterio estricto 41e supeditar todos 
los aspectos de la enseñanza al principio de lo  ,situncionut; eLlo vs, estructu-
rar las frases con el vocabulario propio del diAlovo según la Iiinación tal 

cual ocurre un la realidad lingüística de la vida diaria. 

Sc„11111 información recogida en la propia (Hun('la, la orltanizaei(w. los 
procedimientos y los materiales, auxiliares están en con-tante 

estado de experimentación y perfeccionamiento. siempre en busca de todo 
aquello que pueda tonal. mejore:. re,-ultado, en la. cw-eñania, Los que sy 
han alcanzado hasta la fecha son muy satisfactorio-. tanto desde el punto 



de vista de la cantidad de graduados úúnio de la preparacliln por ellos ad-
quirida. No llega a un diez por ciento el número de los que por falta de 
habilidad se quedan a medio camino y de los que por otras razones no lo-

gran terminar el curso satisfactoriamente, 

Una visita al Army Language School es una experiencia muy intere-
sante y provechosa. No es posible que nuestras ideas pedagógicas coinvidan 

ron todo 10 	SC hace. ni todo lo observado se puede ¿nava'. después 

de un análisis; pero sí puede zisegurarse. sin lugar a dudas, que es ésa ac- 

tualmente en los Estados Unidos m u 	de las instituciones que ron mayor 

eficacia llenan su cometido. N() obstante la modesta declararión do. uno de 
los direetores académicos en el sentido de 1111P la enseñanza en dicha escuela 

se vonsidera como un mero entrenamiento básico y por lo lanlo no llega 

al punto (le producir bilingües perfectos, cs. en nuestra opinión, una de las 
pocas (I1 donde el alumno aprende en realidad el idioma al terminar el 
breve curso de seis meses. 

La enseñanza de lus idiomas en o/ .finerican Institute jor Foreign Trade 

Es el American Institut(' for Foreit.T Tradv una escuela de estmulios 
superiores sumamente original entre los cientos de instituciones que existen 

en el vecino país del norte. Su capacidad física, es pequeña, pues difíil-

mente podría servir con las nominas de eficiencia que se ha propuesto. a. más 
de trescientos estudiantes; su profesorado PS 	unas dos docenas de maes- 
tros. Funciona en nna planta de estrtirturas ríNiras Iu) exentas de hernio-
sura, en medio (le 1111 enorme terreno que t'II otro tiempo sirvió de base 
p¿tra el entrenamiento ¿leromiluttico con  fines milimarys. So fundación - oto- 
ño de I 	es relativamente reciente. pero su prestigio se ha extendido 
no sólo por todo ese país. sino por todos los continentes de la tierra. Son 

raros los países en donde 11(1 se enettentran radicados uno o más ex alumnos 
graduado, de esa escuela. !-', irte dicha institución al mundo tic los nepocios 
ame ricanos. t ant o  indwa l i ztles romo comerciales y bancarios, con ramifica-
ciones en los países extranjeros. Tambi(qm sirve al gobierno  de ese país y 

a algunas otras instituciones de diferente carácter. 1.otz propósitos que se 

persiguen. según fueron expresados por su fundador. el finado venera! 
Barba] kyle Young. son los signiente3: 

To serve lis students by preparing litem, throurim interr,ive eduea-
flor]. tu emigage usefully and pm()(Inctively 111 international comineree 
and associatcd tU 

To serse blisine,-, and the goxerninent by plosidimw a m'urce 
of traincd /m'in-orine) iniemeled in and qualified fui` pOSitifinS  eglinert-
ed IVith foreign trade and foreign service. 



serve International understandíng by fostering construetive, 

	

sympatbetie and mutually 	h›C:4-tYT y business relations bet‘veen the 
proplps of the various countrIes. 

Es plausible este último propósit() por el sitznif irad() qtw tiene vomo 
nuevo punto de vista (.11 el call1po 	lOS negovios, ya que viene a sustituir 
la vieja polítiea de ganancia ilimitada para el inversionista con el mínimo 

beneficio para la nación donde se operaba. Esa escuela considera que cl 
nuevo tipo de inversiones americanas en los países extranjeros requiere re.,  
presentantes que las manejen con inteligente y justo criterio, identifivánd()se 
y sintiéndose parte de la comunidad en donde trabajan. 

En la estructuravión del plan de estudios se siguió un procedimiento 

rigurosamente objetivo. pues en vez de ser el producto de lo que dos o tres 

pr()fesores universitarios pensaran (pie debería ser, SI! reetirrió a las fuentes 
más indicadas. que lo fueron las diferentes ramas (le los neg()(.ios con,ae• 
tividades económieas en el extranjero, Como resultado de las contestaciones 

a las pr(iguillas formuladas se or;.....anizaron tres departamentos principales: 
de Arca, de Gyinerei() Extranjero y (le Idiomas. Son las actividades de este 
último departamento. por supuesto., las (pie nos interesan (.11 este estudio. 

El Departamento de idiomas - 	francés, portugués y español 

funciona bajo la hábil direcelon del doctor 1 loward 	Tessen. cuya amplia 

preparación en el campo de la lingüística aplicada a la enseiíanza de los 
idiomas 	sido tan valiosa en la elaboración de los principios Inetodológi• 
cos ba jo  los  cuales se  dcsa rrollan  los diferentes programas de clases. I,imi• 

t:indonos al español. son cuatro los cursos que se imparten: uno elemental, 

()tio intermedio V (los avanzados. rada un() de ellos de un semestre de du-

ración. pero (le diferente número de horas (le clase a la semana. 

1.0s objetivos de la enseñanza en esta escuela son los cuatro bien cono. 
cilio,: entender. hablar, leer y escribir el idioma. El conocimiento de la 

cultura de lo,  pdíses cuya lengua se estudia. que en otras escuelas consti• 
11 1 \4. u n  objetivo aden);'u, 	anteriores. queda implícito y se obtieliv a 

de los materiales (111(' H. emplean principalmente (.11 el curso inter-

medio V en los curso..; avanzados. así como a través de la enseñanza que 
Hitt' 	Depila:111'bl° 	 No orp-taidi, 	di" lis cuatro objetivos 
que 	 mavor atención se concede a los (los primeros. entiindur 

01 idioma hablado 	hablarlo ( 	viaiidad 	fluidez aceptables , los otros 
(lo, objetivo-1 ie sufren por (-so. Piaste (lucir, en apoyo de lo anterior. que al 

l('l minar 4 '1 5:̀1'9 111) ( 10 (111... ( ) 1(ir- ítintiitios II') leen y esci Hien con menor habi-
lidad que I'.5  (le otras (-elidas en el inisino o mayor tiempo. con la ventaja 
de que 	1, , rad11ados de dicha inLtitill i()11 manviati 	 itli011111 

r( (l)) , ) rlO 110 "1 al' liar(') 	011W- imite,  aun en cuatí() 1)  cine()  años de 
c-tudiok. 
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El valor que a las leng,uas se e(merde ('11 (4 Amerierin Institut(' for 

Foreign Trude puede apreciarse por (.1 hecho (l1 que a ellas se dedica la 
mitad (1(.1 tolal 11(' horas (le los estudios del alumno en un año). 1)ieriséis 
las treinta \' (10, horas de crolito so. destinan al español, o al fratirés, o al 
portugués, según la oispevialización del estudiante v (lo. acuerdo con el país 
o países 4 4 11 los que está interesado. 141 creciente demanda, por parto. de las 

(impresas. (le individuos 	11 dominio de los idiomas ha hecho quc esto así 

sea. 

La brevedad del requisito de residencia, la importancia concedida a 

los idiomas y los objetivos quo. 54' IW1S11111111 (91 S11 aprendizaje, haeían ne. 
cesaria la aplicaeión de un método adecuado que pudiera asegurar buen 

o:hito. 1 111a selerción de métodos y proredintientos, principalmente del Army 

Nvecialized Trainim Pnwrum, y la aplicación de principios lingüístivos re-
cientes hall venido a constituir ('1 núcleo inetodológivo de la enseñanza. Es 
algo que no solamente se ha hecho en esa vsnala, pues son varias, romo 

Iwznos podido comprobar. las que han optado por adaptaciones más o menos 

similares. Sin embargo, un principio de gran mérito sentó el doctor Tensen 
un 41 Método por él elaborado: la onlis1611 	tOdo material escrito) V11 casi 
la totalidad del tiempo que dura el primer curso, Ha sido ésa la prinwra 

institución. según los datos opte tenemos, ('11 tomar tan radical medida. la 

cual fue considerada indispensable para facilitar el desarrollo de la expre- 
sión oral y (IV la comprensión ¡Un 	Va Por supuesto_ la implantación de 

tal medula no se realizó sin trastorno algno; la resistencia de la mayor 
parte dd profesorado, la actitud negativa de los alumnos acostumbrados a 

estudiar ('11 libros. la escasez (le medios auxiliareS V cierto escepticismo de 
la ad111.11iisiraciíni escolar. fueron obstáculos serios capaces de hacer fraca-

sar la más firme detv1111.111aCi(111 (le introducir innovaciones, A. pesar de 

las adversas condiciones de 1111 principio. un creciente buen éxito a través 
de nueve años ha llegado a comprobar la bondad del n'ami() de la ense- 
ñanza que se aplica en es.a escuela. Con el éxito, justo es decirlo, los que 

fueron obstáculos prácticamente han desaparecido. pues los  alumnos se en. 

(iteraran más dispuestos a estudiar por el oído, el profesorado coopera y 

!,iptip bis instruerionvs dipatiamentides. se cuenta con equipo bastaritv ar(Al). 

taidv y la administración !---e ha convencido de la bondad de la enseñanz,a. 

En esas condiciones, Y en cuanto 	pre..uptte.-io lo) permita. parece no estar 

lejano el día en que so. emprendan las mejoras opte se vayan juzgando con- 

venientes, lo (l'al fudIllida/ 	bellVficio CXeill .15 O di.. l l inqittici4,n 	de 
ltss alumnos. 

Audio (oral por medio de la imitación y memo ., i zaLh'm  es  corno se de. 
fine ul método que allí se aplica , pero Pomo  quiet a que tal definición no da 
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idea cabal de su importancia, haremos su presentación en pleno funcio- 
namiento, pero limilando nuestras observaciotws al primer curso, que es el 
que aquí nos interesa. 

Nueve lloras de clase a la semana requiere el programa del primer 
curso durante un semestre de estudio, o sean quince semanas, como en cual- 
quier institución universitaria, lo que suma un total de 1 35 horas de VIII5C. 
fianza. De las nueve horas semanarias, dos corresponden a un curso com- 
plementario de análisis gramatical, llamado lundamentats; dos, a prácticas 
audio orales de laborzttorio„ y cinco a lo que propiamente es el núcleo de la 
enseitanza: el curso de conversación. En las tres secciones la materia di- 
dáctica es presentada oralmente, con absoluta omisión del texto; sin em- 
bargo, después (1( la duodécima semana, y por motivos un tanto paradójicos, 
los alumnos pueden adquirirlo para tenerlo en casa, no obstante la reco- 
mendavión expresa de no usarlo. Se ha observado, a este respecto, que el 
proporcionar al alumno la letra escrita cuando se aproximan los exámenes, 
en vez de reforzar sus nuevos hábitos audio orales, los debilita. Esto viene 
a mermar las posibilidades de obtener los máximos resultados, ya que lo 
que se aprecia en el examen es la capacidad de comprensión auditiva y de 
expresión oral adquirida durante el curso. 

A falta de texto durante esas doce semanas, y para muchos alumnos que 
así lo prefieren también durante el resto del curso, la preparación de las 
lecciones se hace mediante discos y cintas magnétieas que son escuchados 
en casetas especialmente adaptadas. Los alumnos son responsaliles no sólo 
tic la memorización del contenido de la lección (diálogos de cdmversación), 
sino de su fácil comprensión auditiva y de su expresión correcta, cuya 
simultaneidad a la adquisivión del contenido es indispensable. Por razones 
de tiempo y de dinero no ha sido posible pral 	en la misma forma los 
eierriciOS graillUtiraks de las prácticas de análisis que se hacen en la si.c- 
ción de jundamentals; el hacerlo vendría a facilitar la tarea, va que actual- 
mente los alumnos no tienen donde ejercitarse en el uso de las estructuras 
gramaticales correctas, excepto mediante la ayuda que los tiE14':--tr¿s les ofre- 
cen fuera de clase. Las grabaciones de dichos materiales evitaría, además, 
l a  tcntaci('m que a muchos vence, de echar mano del libro para prepararse 
en las lecciones relativas a ese aspecto del estudio. 

!-ección de con\ ersación, que es de 1o5 tres w-pectos el más  impor-
tante, está compuesta de r rupos que Genvn como límitv ocho alumnos, pero 
que pueden funcionar con tEll ili iinnO de cuatro. LI rrupo se congrega en 
un ambiente de relativa informalidad pelo (le intenso trabajo, ya (lile VS 

menester la máxima participaeión activa de todos y cada 11111) de los estu- 
diantes, Cada r 'upo de conversación de las clases de español eqá a t'arpo 
de un instructor Cuyo origen es alpuno de los pibe:1 hispanoamericanos, de 



Aléxieo un buen número de ellos. De esta manera se proporcionan en clase 

genuinos rn 1 1 or.e.os de prommeiachín, entonación y acetilo, y existe así una 

sólida base para la inexcusable eorreerión de lo!, errores orales, 

l'ara dar idea del proeeso docente que se realiza en los gyupos de con-

versación, expondremos lo que oeurre en una 'revió!' típiva de dicho curso. 

1,a clase principia con 11)(13 pindualidad v en vez de pasar lista innecesa-

riamente kniendo 1111 grupo tan pe(pleño en el que las ausencias son tan 

raras --- lo qtw m) quien. devil. {pie no se 10111(11 (in cuenta. --, el instruetor 

dediva unos tres minutos a la práctica (11' 1111 ejereirio correetivo de pronun-

ciación. el ella' Varía (le sv1113113 a se111:11t3, Empipza la level(ti proplaineltle 

11I1 repa,“ oral colretivo del di:Ilot.r,o anterior. tilemo1'iza(10 previa-

mente pan' ser recitado por Iks alumnos a la vez, en tanto (Ille los obqiiris 

Se conservan practicando. 1:1 profesor escucha el recitado sin l'ayer inte-

rrupciones. para lo cual provede a tomar nota de los errores en on papel, y 

al terminar el diálo:2,o corrige a los alumnos. Dela a esa pareja de estudian-

tes practicando artivamente en tanto que escucha y corrige a otros dos 

alimmos, 	así 111P-la (lile termina ron todos. Inmediatamente bay una serie 

(1C preguntas v respuestas entre los propios alumnos. Islas progi.Dmlas y res- 
puestas !son de Carácter 	11C1'(1 ba,-¿tilas en el vocabulario previamente 

adquirido. Con ellas se estimula el uso de diferente, tiempos de los ver bos, 

otras formas gramaticales v cierta espontaneidad en el alumno. A vontinua-

ción llar'(' el !m'estro la presentación del nues-o diálogo. frase por frase, sin 

separarlas por palabras a un ritmo de pronunciación normal. 1,11 presen- 

tación de las frases se llar'(' primero en coro. 1111;1 o (los 	Ol('spiu rada 

alumno individualmente. \- al final en coro una o dos veces más. Los alum-

nos deben imitar la r)ronunciación del profesor con una previsión meliculwa 

en lo poible, v s(' lmeen las correcciones necesarias de-pulls que repiten, 

(laudo el tiempo lo permite --cosa que ralamente OrillTe. 4' \ CUlit() (1111 anle 

las primeras lecciones por sor niáv, hien cortw- 	intenta la inemorizarV)n 

en clase mediante el procw-o ele actimulaeiím. 

Debido a la naturaleza de los material(',:, de la ente lanza. actualmente 

en uso. cs indispensable proporcionar el significado P11 illftYléS de rada fraw. 

Sin embarro. las direecione,; y explicacionecz rutinaria,- 	dan en ellahol, 

y der-pués que ha avanzado el curso 	empieza a omitir el inr1(--,, en todo 
t• 

c'  
. 

mine o que ('s de tacompren ion. 	himno z plofesor(- ploceden de tal 

manera que en las últimar:, sernana del serllesl re ogian la oniv,ión completa 

del lignificado en dicho idioma. Por iptic,-1(). 	inipotiante que los alum- 

nos tengan una comprewión clara 	preeja 	 djurin 	eliai1011  

Prn.) 	 dailO que repreenta el hacerlo- caminar !-ietupic con 

muletas. cuando va no la,  neresi1an, los profesores proenian '1w' el altea, 



dizaje ocurra lo más pronto posible sobre la base misma de nuestro idioma. 

De esta manera el alumno pasa debidamente preparado a un segundo curso, 
en donde rl inglés no se emplea para nada durante toda la clase. 

La rutina diaria --ejercicios (lo pronunciación, repaso de la lección an-
terior, recitado de los alumnos. prepuntas y respuestas. y presentación dr 
la nueva lección-- se ve alterada al terminar una unidad de trabajo. Cada 

unidad rontiene un conjunto de diálogos, y entre unidad y unidad. o mejor 

dicho, como coronamiento dr la anterior se lleva a cabo lo siguiente: ler-

tura, que hace rl profesor. de un trozo con vocabulario ya conocido, pero 

combinado de diferente manera para la práctira de comprensión auditiva 

de los alumnos. quienes tienen que expresar en sus propias palabras lo que 

hayan entendido; práctira de una serie de ejercicios de carávter gramatical 
coordinación con el trabajo que se desarrolla en la sección de funda-

menials ; presentación (le conversaciones semilibres preparadas por los alum-
nos teniendo como base los t()piros de la unidad y todo el vocabulario fra. 

seológieo previamente memorizado. 1,05 ejercicios gramaticales son dr 
diferentes tipos. según el pi.addenia al cual sirven: de caney:1. de mutación, 
de múltiple selección. rte. Las conversaciones semilibres !4011 la eulmina• 

ción de cada unidad de trabajo. piles viene a ser una demostración de lo 

que se ha asimilado y de la habilidad para emplearlo. Todos los alumnos 
por parejas preparan fuera de clase estas conversaciones. imaginando la 

situación sugerida por los tópicos y presentándola como si la estuvieran 
viviendo. Esto aproxima al alumno a la realidad del uso del idioma dentro 
de las limitaciones que tiene la enseñanza en clase. La fluidez en la expre. 

sión tiene la máxima importancia, a tal grado que la correeción de los erro-

res de pronunciari(ffl no se hace sino dentro del marro de la frase pronun-
ciada a ‘111 ritmo normal. 

Después de cada cuatro unidades. o sean cuatro semanas, ya que la 
presentación de cada unidad ocupa una semana. H.,  dvdica una clase com-

pleta a la práctica de ejercicio,- de conjulutei¿n ron IOS verbos que se han 

tenido en las unidades anteriores, 14:,to se efectúa en forma progresiva. par- 

tiendo 	los tiempos de uso más frecuente. v 	consecuentes con la asind- 

larit'm de todo voraludatio dentro de la estructura de la frase o la oración - 

la onjugación se praeliea por oraciones completas. en forma de preguntas 
y respuestas. 

Es preocupación del Departamento de 	que el alumno, al ter- 
minar el prinw r eur-o. 1021'e n‘imilar un nizhirno de fra,e,. y oraciones úti- 
les con un S'OraltidaHO 	cerca 11P f1111 palabras (111 ' las más frecuentes (11 
1111V*1.1'0 ith011ia. 	(11111 (1(111(' 10111:1r-4). 	t' -f 	ra gramatical y pronun- 
ciación correcta-. 1)r aqui la r uccrsidad de reforzar la enseñanza que se 



imparte en los grupos th conversación. mediante las scccioues complemen-

tarias de fundamentais y práctieas (lv laborat orio. 

En la svcción de lundanwritais, a cargo (Ic prOl.e:-olcs americanos con 

amplia preparación y experiencia en el altecto del trabajo que les es enco-

mendado, so,  procede al zutálisis, explicación y prítviica de ejercivio, sobre 
. 

I1()s W1101111.1110S 	 i‘ este respecto. justo es menctottar la ei
r 
 vett- 

vidaol (le los procedimientos seguidos por dichos profesores, yuyo punto 

de vista en la ('X1)0SitiÓ11 de los 	 fen()illellOS 105 IleVa a adoptar con- 

elusiones prácticas sobre las geiteralizariones más ¿tcyptalibis dr1 idioma 
español, Todo (i-I() a. la luz (le 11) que tníts confunde al zilitinito anterivalp.) 

quo,  empieza a estudiar la lertl.r.na. y con explicaciones adecuadas a sil espe-

cial psicololJía. Iaa menwrización de reglas r.onto una finalidad opiellzt susti-

tuida por la intensa práctiell de las estructuras pTantatieales más íttiles, pues 
en éste, (`(:)11)()lOs 	ZISIHTIMS (id 	 preN'aleer' 	crilyrio de la 

liffil,iiÍStiea moderna aplicada a la enseñanza de los idionms. 

El reforzamiento del desarroll() de la habilidad de comprensión audi- 

tiva 	hasta civil() punto, de la pronunciación comicio, 51)1) tareas oinn- 

plernentarias de la sección de laboratorio. 1.as prácticas auditivos se hacen 

mediante 12,rabacioutes cuyo sonido 	al estudiante por mi sistema de 
audífonos 	1111 par ('11 rada compartimillito individual—. lo cual permite 

repetir lo que so. escucha 5111 (lile interfiera la prontinciacit'w de 1)11'()S liq.11-

diallteS VeellIOS it1 111;1Ztl" ('11 (lUe S(' Ul1elleillr11 elida Hilo) de 1(J. alumnos. Los 

(lt' enseilallZa (fUe 	 Villpleall 1.4)11. 4.'11 parte, 10',; mismos ole 

sección de conversavión, 	en parte. otra seri(' de conversaciones diferPti- 
tcs de cará(ler elemental basadas (.11 1111 vocabulario) de máxima frecuencia. 

IA inscripción en el primer curso ole español f'S 	 pal'a 10111)5 

aquellos estudiantes que, independientemente de los cursos opte havan to-

rnado antes de Ile;mr a esa escuela. no pueden paar 11111 examen audio ond 

(11. clasificación, Los resultados de esos ex;Iment.s ponen en evidencia el 

fracw.o de la enseñanza tradieionalista que todavía pri‘- a en una inmensa 
rna‘oria de instituciones educativas. So'do t i na minoría de alitmows (fue han 
estudiado español con anterioridad puede ser inscrita en el curso opte le 
correspondt , „`-;ont muchos loss que tienen que empezar por ti primer curso 

11() 	 (111(' 	 clialro a seis años de estudios, e in- 

clusive 1111 bachillerato o Una maestría en español. tienen que ser inscritos 

en 111) septindo co n-o. Del total de alumtp>'= que tomaron el examen dc 

sificación durante P1 primero v (.1 sefi.utplo semestres del año escolar de 

1)57.5:}, sólo el 19 por ciento ¡mi inscrito 1 ,n ‘ ,1 	 clir1(1)1 111111a 

se lntoi la caparitaeitin previa obtenida coi 11 

1.it 	 1)ro9re4o 

el edt01)10 	pr(de‘()Fe"- P11 cada 	en cuatro dife o unic,, 
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rante un senwstre, además de un informe semanal sobre aquellos alumnos 
cuyo trabajo no es satisfactorio. La prueba final de promoción en las tres 
secciones es de carácter audio oral únivamente, y la calificación que se 
otorga es una combinación de las tres calificaciones de las diferentes sec-
ciones. Es zdentador nwneionar que el número de alumnos (11W 110 se gra-
dúan al final del total de sus estudios por haber sido reprobados en español 

u otra lengua, difícilmente llega al uru por ciento. 

11 resultado del primer curso es en realidad tina efectiva preparación 

básiva esencialmente audio oral, la vital vapavita al alumno para empezar a 
usar el idioma dentro de ciertos límites, y lo prepara satisfactoriamente 
para un segundo curso que, ese sí. lo eapaetta para manejar lo aprendido 
en buen número de situaciones de la vida diaria, además de proporcionarle 
una iniciación bastante aceptable en la lectura y la escritura. Diríamos, 
basados en la experiencia, que un alumno al final de dos semestres de estu-

dios en el American Institute for Foreign Trade queda tan bien o mejor pre-
parado que otro que haya pasado cuatro a seis años en una escuela de ense-
ñanza tradicional gramativalista, con la diferencia de 91w este último se 
caracteriza por una típica pronunciación americana que quizás ya in) logre 
corregir por todo el resto de su vida, 

A fin de ampliar las observaciones sobre el funcionamiento de las 
clases y con el objqito de no presentar sólo los resultados de nuestra propia 
experiencia. procedimos a visitar los grupos dd primer curso a cargo de 
doce profesores. Los resultados de dichas observaciones sirvieron de fuente 

inforniaciom para  lo que aq111. 	expuesto. y sirvieron también para 
llegar a algunas conclusiones. liesumiendo. podría decirse que si bien no 
sf ha llegado a un método ideal 11.1 al máximo de la efiracia 	el que ahora 
se aplica. sí cumple satisfaetoriamente su cometido a la luz de los objetivos 
que se persiguen. Ya lo hemos (lidio anteriormente, es ésa una de las pocas 
()sendas en donde en realidad se estudian y se aprenden los idiomas. Y 
para ser niás justos en nuestras apreciaciones, debemos advertir que el 
buen éxito se obtiene ti pesar de las litnitariones económicas propias de toda 
institución de reciente creación N' dv v:-casos elementos,. y,  del trastorno que 
causa el frecuente cambio de personal por una razón u otra., pues para una 
planta de quince profesores de idiomas sólo cuatro tienen una antigiiedad 
anterior al año escolar de 1919-50. 

Antes de terminar este estudio deseamos dar a efauwer la labor que se 
desarrolla mediante unos cursos especiales. intensivos en grado máximo, que 
se imparten en tin término de seis semanas y que reciben el nombre de 
Key 4110n. Son alumnos de este curso.. casi siempre, hombres de negocios 
que con fteenencia van a ocupar puestos directivos en los países extranjeros, 
lo cual explica el nombre de Kev Man. Conviene aclarar aquí que la pala- 



bra intensivo es usada para designar estos cursos debido al elevado número 

de horas de (Tase , treinta y tres a la semana-- y a la gran cantidad de 

material que es menester cubrir durante el tiempo dedicado a valla dase. 

Cuatro sesiones de hora y unat19--tirirz; una, Pon periodos intermedios para 

la preparación de las lecciones. constituyen la labor del día, excepto el sá-

bado que solamente se tienen dos sesiones. Tres de las clases son de con-

versación y una de análisis gramatical. Durante las dos primeras semanas 

se cubre una unidad de trabajo rada dos días: después, una diaria. La sexta 

semana se dediva a la presentación de materiales de uso prítetieo inmediato 

con vocabulario relativo a viajes, doeumentos necesarios para cruzar la 

frontera, hoteles, ele. 1,as frases útiles ¿tsimiladas por el alumno en el total 

del curso comprenden un vocabulario de más de 1.100 palaliras. No cabe 

duda 911(' los doce mil quinientos pesos que por seis semanas de colegiatura 

paga cada estudiante, están plenamente justificados por los resultados obte-

nidos al final del rilrs0. La habilidad ¿1111110 oral desarrollada es asombrosa, 

lo cual se explira por la absoluta omisión de materiales eserit os tanto dentro 

romo fuera de clase. No es sino hasta la ceremonia de graduación, al re-

cibir (los voluminosos textos, vitando el alumno se muestra sorprendido al 

darse cuenta de todo lo que ha asimilado en tan breve tiempo. La bondad 

del curso tic Ker Man V el éxito obtenid() pueden medirse por la creciente 

demanda. Aun así, los resultados podrían ser superiores cuando se autori-

zara la plaboraciom de materiales propios, perfectamente adecuados a ese 

tipo de enseñanza. 

No podríamos terminar este capítulo sin mencionar qtw la especial ma- 

nera de enseñar las lenguas extranjeras 	inlittición ha ympezado a 

proyectar su influenria. En toda la región del oeste de los Estado.; Unidos, 

es esa escuela ejemplo vivo ole lo que puede hacerse mediante la aplicación 

de una metooklogia moderna. Vil los diferentes congresos profesionales se 

nota lin franco interés por conocer tus provvditriivlitos andiO orales que ('11 

dicha escuela se emplean. Se ha experimentado un cambio de actitud entre 

el ma!-.,tisterio de los idiomas y no son pocos los profesores que empiezan a 

ensayar esos proccdintientos adaptándolos en nna u otra forma a sns par. 

ticulare-; condiciones. En la ensriianza (le las, leiunins en el Arizona, ,`'tate 

Coliege, bajo la dirección del doctor Ilussell 	llowman. se han empezado 

a experifnentar algunas innovaciones que no tardarím mucho en producir 

el fruto ole una mejor prepararión do= los., estudiantes, La señora profe,,ora 

Grare Hinssom. ex discípula 1111e:-IrZi 	(I A/ny/Icon Illálinifr for Fweign 

Trade, ha obtenido excelentes resultados con la aplicación de los mismos 

rnt''todos un la enseñanza del inglés a alumnos dv origen navaio. en la el cuela 

que lleva el nombre de Phoenix in/jan, Schoo/. Y por últilriO1  eitaretnws 1111 
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experimento fuera de los Estados Unidos, en las Islas Filipinas, que amera() 

el auspicio (le los gobiernos de ese país y (le los Estados Unidos. Consistió 
dicho experimento en la organización (le unos cursos intensivos de tagalog, 
bajo la dirección del doctor Pressen. El éxito obtenido dio por resultado que 
se adoptara (.1 método ¿indio oral propuesto, y que se hiciera extensivo a 
todo d público en cursos similares, 

Como hemos visto por los casos anteriores, la evidencia de los resul• 
tallos es lo que constituye la fuerza de las nuevas tendencias metodológicas. 
1,a  bondad de todos aquellos aspectos de la didáctica moderna que pararte-
rizan a (lidias tendencias, nos ha llevado a investigar su validez teórica y 
practica antes de formular precipitadas conclusiones. A tal rosa está dedi-
cada la mayor parte (le esta tesis. 
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CAPíTtJ1Á Sí: 'rimo 

1A IMPORTANCIA DE LAS APORTACIONES DE LA LINGUISTICA 

N' LA PEDAGOGI A A LA ENSE:'ÑANZA DEL ESPASOL 

En log estudios presentados en los capítulos anteriores sobre las carne-
teristicas de la enseñanza. nos hemos (lado cuenta de que hay zibundancia 

de modos (le enseñar y procedimbintos qm. han demostrado su poca o nin-
guna eficacia; pero también nos hemos dado (menta de que existen nuevas 
tendencias que están surtiendo muy buenos resultados. Esta situación nos 

lleva a indagar más detenidamente en to(lo:; aquellos aspectos de los méto-
dos en uso a cuya bondad se debe el progreso que empieza a experimentar 
la didáctica de las lenguas vivas. Consideraremos, pues, todo aquello que 

pueda significar alguna aportación Valiosa hacia una posible estructura-
ción  de un método de carácter combinado que presente mayores probabi-

lidades de buen éxito en la enseñanza. No se trata de incurrir en otro 
sectarismo pedagógico, sino sólo (le proceder ('OH el criterio que aconseja 

la razón científica. elimina! l todo .o que a la luz de los estudios que hemos 
heelio pudiera ser considerado como nepativo. V. en cambio, seleccionando 

todos aquellos aspectos utilizados por la nietodolopJía 11115 moderna que en 

la práctica hayan demostrado un auténtico valor. 

1,a sustentación (le los principios didácticos que han probado su bon-
dad se encuentra primordialmente en dos ciencias: la lingüística, con ('1 

auxilio de la fonética. V la pedagogía. con el apovo de la psicología. Vvry-
mos. ptiv,I, cuáles son las nu'is importantes aportaciolies de esas (by:. ciencias, 

como veremos, también, los principales métodos que se emplean en nuestros 
díac,. En  capítula: post er i ores  harvino,, el (“Andio  de los diferentes alspCMOS 

(lit(' 	11(»1 interesan. pala inte(2rallos. rná., adela nte. en  1()  que juzgamos 

que puede constituir 1111 	ovecto de nietodo a tono con las demandas im- 

puestas a la enseñanza hov olía. 
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No debe perderse (le vista que en el estudio de las aportaciones de la 
lingüística, de la pedagogía y en general de los principales métodos en 
vigor, lo que investigamos se 	cri l)e al mareo (le la enseñanza de un 
primer curso (I español. También debe tenerse en vuelan el orden de los 

objetivos—propuesto y experimentado con éxito por varias instituriones--, 
el cual, como va hemos dicho, en un principio se limita a los dos primeros: 
comprensión auditiva y expresión oral. Lógico es pensar que todo aquello 
que tienda a lograr la realización (le dichos objetivos debe ser seleccionado 
romo una aportadón imprescindible. Resulta obvio derir que las limita-

ciones metodológicas impuestas a un primer curso no se hacen extensivas 
a cursos superiores. Lo excluido al prineipio (le la enseñanza se convierte 
en indispensable en cursos superiores, ya que en el total dd estudio debe 
imponerse como finalidad la consecución de los cuatro, o cinco, objetivos 

de la enseñanza moderna, como lo reromienda c i PI Mogrant de la Modem 

Language Association. 

Ahora bien, toda lengua es de una naturaleza sumamente compleja, 
y el español no es excepción a dicha regla. Si tiempo y esfuerzo se necesi-

tare para llegar a tener dominio (le ella como idioma materno, con mayor 

razón como segundo idioma. Por eso la didáctica moderna se ve precisada 

¿I recurrir a otras ciencias., aprovechando los resultados de SEIS investiga-

ciones V aplicándolo,  a la enseñanza. 

Consideramos romo aportación de la lingüística, en primer término, la 

partieiparión de los propios litOilstaS en la enseñanza de los idiomas. 

Va heMOs 	(lile con InOtiy0 de la última guerra el ejército americano 

se hizo eargo de promover la enseñanza de los idiomas extranjeros, basán-

dose juira ello en las investigaciones realizadas por el Anweican Council 
of 1,eurned Sucietivs, ruvo programa de estudios intensivos de las lenguas 

fue elaborado con la intervención (le Connotados lingüistas. Su participa-

ción en la elaboración de otros programas comenzó a dar fruto, y desde 

entonces ha zumientado la ingerencia de los lingüistas en el campo de la 

irisen; II/U. Hay que recordar a este respecto que pi preclaro lingüista 

livonard Illooinfield. de 	Unirersit y, publieó en 1 942 su Outline Guide 

thc Pracileal Study of Foreign Layuages, ron 1111 rico contenido ole 

útiles conceptos. De entonces a la fecha ban aparecido algunas otras publi- 
cacione(z, sol d e 	 a plicada  a la erezcñanza de los idiomas, tales 

como 1a' (le Io  (torture' Engene A. N'ida, llobrito Lado, Dean Pittman, 

entre otriP., cuyo, tii idos aparecen en la bibliografía de esta tesis. 

En H1 cOninflt0, 	 ititrodlicidah por los lingüistas tienen 
un cal. aeter veolucional he, pue,, lin Hilo a partir de su intervención en la 
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enseñanza cuando ésta ha empeo,1144---tr experimentar una transformación 

radical t¿inio 	los métodos como en los procedimientos y medios auxilia- 

res, Además, como consecuencia de 10 anterior, se pronostican mayores 

transforinaviones en un próximo futuro, pues desde ahora se contemplan 

perspectivas optimistas. El profesor J. P llughes, cuyo criterio comparti-

mos, dice lo siguiente: 

The improvernent iti rnethods, limvever, is likely to contintw and 
grow cven more spectaeular, for this 'atter is really the eventual 
applicatiwi tu the elassmoni of the discoveries made in the scientific 
study (..4 language (Itiring the last half-century, In °Oler words, it is 
not rash to declare that. many of the itmovations in langual.le teaching 
methods sinee World War 1l 	of which llave produce(' such 
impressive results----- are the resuit (.4 the bringing to bear of scientific 
linguistics 1)11 language teaching. 

Se ha llegado a insinuar, en fuentes interesadas, que la aportación de 

los linguistas no ha consistido precisamente en la aplicación de los princi-

idos lingiiisticos a la enseñanza, sino en la actividad desplegada por ellos 

responsabilizándose de la organización y dirección del programa de lenguas 

durante la guerra. Cierto que 110 10(105 los procedimientos empleados en la 

enseñanza moderna son de carácter lingüístico, pues abundan los que han 

sido aportados por la pedagogía especializada, pero es innegable que mucho 

de lo que se ha hecho. y de lo que se está haciendo, tiene liase firme en la 

lingüística. Aun P11 el caso de algunos procedimientos de carácter psico- 

lórico, es ¡in 	de los lingüistas haberlos incorporado a la enseñanza 

concediéndoles la preeminencia que ahora tienen. Por eso opinamos que 

la participación de los lingüistas renovando métodos e impulsando la ense-

ñanza con tan buenos resultados, es en sí misma valiosa aportación. 

Parece ló&co suponer que la enseñanza (k una materia requiere inde-

fectiblemente el conocimiento de dicha materia, y es aquí en donde inter- 

iene concretamente la ciencia de 1;1 lingüística en auxilio del maestro. 

Consivne aclarar que no nos referimos al requisito que debe llenar todo 

profesor de saber el idioma que enseña, co-,a que por concedido se tiene, 

sino a la necesidad de conocer lo que es la lengua, conocimiento que propor- 

ciona la ciencia de la 	 En 1,11 editorial (h., Languane Leatning 

el doctor Charles C. Fries expresa Lzu opinión al respecto: 

Modem  liiit lri, hit. 1.cience, esiiecially some of the more recent 
develi)pments in dial science, has so inii;.11 lo con!! dalle toward the 
solving of the pia.cii4 al probleini: of language icaching that no 011e 
W110 has alfil" respitsibility for that teaching (.11} ¿ifford Lo ignore it. 

93 



Sin embargo, podría asegurarse que la inmensa mayoría (le quienes 
en las aulas imparten los idiomas nunca ha sentido la inquietud de ilus- 
trarse por lo menos en un curso general de lingüística. El doctor John 11. 
Carroll, de llarrard linirc.r,silv. en la pág,. 2 de su excelente investigación 
sobre las relaciones cutre la lingüística y otras ciencias, nos dice lo si- 
guiente: 

Language tvachers are engaged in teaching, people tí use parti- 
cular linguistic rodes. Sine(' they must presuma bly kuiuw the chante- 
teristics of these linguistie cides in urde'. tu teach them, (me Ivould 
think that they ungid lo 	elosely allied with linguistir seientists. 
The majority of language teachers, however, have little knowledge 
of the science of linguistics... 

No toda es culpa del maestro. pues en los planes de estudio para su 
formación profesional escasean o no existen los eursos de lingüística. Vea. 
fiaos por ejemplo: en nuestra propia alma matee 1W existe sino un curso de 
dicha materia en la Facultad de Filosofía y Letras, curso que el talento 

la buena voluntad del maestro que lo imparte ha logrado convertir en 
dos : uno de carácter general y el otro histórico. Pero sólo se exige el estu. 
dio de la lingüística al alumno que especializa en lenguas dásicas. 

El estudio de la lingüístiva proporciona al maestro el conocimiento 
científico de lo que es la lengua. Conorer la naturaleza de la materia que 
se enseña. además de salwrIa, parece ser la base de toda la enseñanza, sin 
excluir. por supuesto. el cómo hacerlo. A pesar de ser una ciencia relati-
vamente reciente. pues surge en realidad a partir de las t 1 IICVaS COIIC411Ci 

nes de esos grandes de la lingüística: l(ask, Bopp, y Grinun, en la primera 
mitad dd siglo pasado, 11') parece haber divergencias de fondo por lo que 
respecta al concepto de lo que es la lengua. En general, la definición más 
aceptada es la que la coneibe como un .sisrema de ábrzhoios orales arbitra- 
rios 	eMlrelleitilltdeS, Mr>diUllh' r>l C11111 	COMunivan entre sí los miembros 
dt,  una deteuninada comunidad gb;rica. Es significativo para nill'stro es- 
tudio ver que en ésta y otras definiciones no se menciona la expresión escri- 
ta cuino parte de lo que es la lengua. llay autores como John 11. Carroll, 
pág. 11 de su libro ya citado, que llegan a advertir que no debe incurrirse 
en el error de confundir la forma escrita con la lengua: 

parti(111arIV ttl 1W a S'Oil 	is any suggestion that a language 
niav be equated to a system of Svriting. 

La implieación del concepto lingüístico tic la lengua concerniente a la 
huluiti ora) del feilÓri.W110 p161 ',1('0, TI e con frecuenela los profanos han 
querido confundir con la expresión escrita, sirve de apoyo a la enseñanza 



audio oral de un prttner curso de idierrw--771.1 conocimiento de lo arbitrario 
y lo convencional (le toda lengua, características señaladas en la anterior 
definición, ha venido a rectificar falsos conceptos que en mucho han per- 
judicado a la enseñanza, pues se ha pretendido considerar a los vovablos 
como expresiones inherentes de las ideas. Fi vonorimiento 	Itt función 
cial de la lengua. la  cual se manifiesta en la vida diaria en una infinita 
variedad de frases y oraciones en forma de diálogos orales, aporta útil dato 
que ha sztbido aprovecharlo la enseñanza (le los idiomas por medio de la 
conversación. 

No cabe duda que la psicología y la pedagogía nos han explicado el me- 
canismo de la formación del hábito y su importaneia en la docencia, pero ha 
sido la lingüística aplicada a la enseñanza de los idiomas la que con más 
insistencia ha señalado el hecho (le que el aprendizaje de una lengua es 
una cuestión de formación de hábitos lingüísticos. Esta aportación, romo 
ya veremos. es de SUIlla utilidad para sentar la base del estudio por medio 
(le la imitación y memorización de frases y oraciones. 

Otra aportación interesante la obtenemos de la lingüística diaeróniva, 
mediante ('1 estullio histórico de la lengua en el transcurso de sus diferen- 
tes etapas. Las observaciones efectuadas a través del tiempo han contri- 
buido a establecer el concepto evolutivo de la lengua como uno (le los 
principios básicos de la lingüística. Así es cuino se ha llegado al conoci• 
miento del cambio que la lengua ha experimentado (.11 sus estructuras 
fonéticas. ntorfológieas y sintácticas. Dice el lingüista Fernando de Saos- 

. mire. pág. 231 , a este respecto: 

1..a inmovilidad absoluta no existe; todas las partes de la lengua 
están smnetidas al (.'antbio; a cada periodo corresponde una evolu- 
ción más o menos considerable. 

La noción dimItnica de la lingüística ha venido a rectifiefir coneeptos 
estáticos que tanto han perjudicado al estudio de los idiomas, como  puede 
verse en el capítulo relativo al criterio lingüístico) del uso y la norma de lo 
correcto. 	con relación a dicho criterio. debe mencionarse que también 
constituye una aportación el concepto sincrónico de la lengua que nos ofre. 
re la lingüística deseriptis a. El lingüista --Carroll. pág. 1 -- no intenta 
imponer un criterio normativo diciéndonos cómo delieríamos hablar. qué 
formas deberíamos usar, etc ; se limita a observar cómo es el idioma en 
realidad en un momento dado. qué formas son las que se Iban y cómo son 
expresadas oralmente. Así, pues. vernos que tanto el concepto diacrónico 
como el sincrónico proporciona valiosas aportaciones para llegar a la 
necesaria conclusión de lo qt1c debe tenerse por correcto (..Ir el idioma con 
fines didácticos, 
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La lin6riiística ha venido a aclarar un problema que por mucho tiempo 
ha sido una rémora en el aprendizaje de los idiomas : vi uso o ahuso de la 
lengua materna del alumno. El expiar Kiento de la complejidad de la len-
gua y las muchas combinaciones que las estructuras morfológicas y sintác-
ticas --incluyendo las modifivaciones fonéticas— adoptan para expresar el 
pensamiento según las diferentes situaciones en el medio social, ha llevado 
al estudioso a valiosas conclusiones por lo que respecta a la omisión 
complet a, o por lo menos paulatina, de la lengua materna del alumno en la 
enseñanza de otro idioma. La expresión que se usa en una situación de-
terminada ---nos ilustra la lingiiístiva--- no es la tradueción literal que co-

rresponde a otra lengua. ¡'NO hay dos sistemas glótivos que sean ielénticos 

y que tengan las mismas características. Traducir palabra por palabra, 
como si las diferencias entre los idiomas se limitaran a diferencias de voca-

bulario aislado, conduce constantemente al alumno a cometer graves erro-
res y a nunca dominar la lengua extranjera. 

Otra de las contribuciones de la lingüística ha sido la insistencia en 

que un segundo idioma debe aprenderse de la fuente directa, o sea del 

individuo que lo habla como lengua materna,, por medio de 1;1 imitación 

y memorización de las expresiones que se escuchan. En esto la lingiiística 

no hace sino apliear el método que emplea en ('1 estudio descriptivo de un 

idioma: observavión dd habla de un ilativo, tal como S expresa, evitando 

innece-qtrias explicaciones, El profesor Leonard Bloomfield así lo recomien-

da en su Oulline (.nicle Jor the Praelical Study 01 Foreing Languages, 

pág. 2: 

(Inc van learu tu understand and speak a language only by 
hearing and building speakerS of tliat language. 

The only sale procedure is 	gel; an informant \dio is rcally a 
native speaker uf the language to be learned. 

flan sido varias las aportaciones de la lingüística descriptiva. y de 

aquí que su importancia ha llegado a ser reconocida sin reservas. Por eso 

el iffOkSor Daniel N, Cárdenas se expresa como sigue en su artículo Who is 

being 0..kploited?: 

The results of linguistic analysis is svhat benelits the laiwilage 
tearber. ;.luid the conscituiS application of these rey ults is lvhat we 
might call applied 

El análisis estructural del idioma extranj• ro y del materno, stable- 

viendo la', debidas comparaciones, proporciona Una 	baSe a la (alise- 

fianza, ',Jim:Talmente en el aspecto gramatical. Esto a su vez es conse- 
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¡l'elida de la preocupación de la lingüística por el fenómeno del bilingües- 

1110, o como dice el profesor Bobea 	Politzer: 

The foreigu language as used by the. learner is a phenomenon 
of bilitigualism and as such subject tu linguistie amdysis. 

The method of linguistie analysis may be convetted into teaching 
methods, since analysis is basivally a vay uf 1(.11r:1111,  . a languar,e. 

1,a aplicación del método lingiiístico de análisis estructural ha tenido 

fructíferos resultados (.11 el Engli..h Language Instituir', University o' 

ilichigan, bajo la dirección del conocido lingüista Charles C. Fries hasta 

hace pocos ;ti-los y actualmente a car,no del doetor Roberto Lado, 

aseverar ión de que toda lengua es un sistema que puede ser apren• 
dido por cualquier persona, ha sido también contribución (h' la lingüística. 

Así lo confirman las observaciones de notables investigadores, tales como 
los doctores Bernard Bloc), George 1,, Traf, ,er (Ourline 	Linguistir Anal- 

1' 	pág. 7), el profesor 1:dm in T. Cornelitts (Lanloage Teaclung, pág. 
78) ns. el profesor Demi Pittman (Practica! Linguisties, pág. :1). La mano-
seada noción, de vieja procedetiria, de que sólo los privilegiados poseedores 
de una inteligencia superior estaban capacitados para aprender otras len-
guas, ha sido rectificada por la lingüística moderna, Va hemos visto en el 

capítulo segundo cómo ha sido víctima de tal prejuicio el individuo origi-
nario de los Estados Unidos. 

La más notable contribución de la lingüística aplicada a la enseñanza 
del español Y de otras lenguas, además de la proporcionada por el método 
de análisis estructural, ha sido la que se refiere a la importancia decisiva 

que se concede al aprendizaje audio oral del itliOnla. Ya hemos anticipado 
algo de esto en la definición de lo que es la lengua. 11 docior llobert A. 
Hall. ir., en la pág., 210 de su libro Leavi,  your Lanp,vap,  Alone!, señala 

la naturaleza de la lengua como sistema <11' ,j.1111)010S orales„ y nos liare 

ver con múltiples razonamientos que el aspecto audio oral es básico y a él 
debe concederse prioridad 	 1,as aportariffileS de la fonética 

y de la fonología al estudio de este aspecto del idioma han sido de utilidad 

reconocida. Ya en alguna ocasión ha indicado el sustentanie de 	tesis, 

y en ello seguirá insistiendo, que el principio del aprendizaje por frases y 

oraciones tiene mi  firme apoyo en el !lecho de que el habla ocurre por 
grupos fónicos, 11 conocimiento (le la índole oral (h. la lengua y la impor-

tancia que a la unm=üanza audio oral conceden los lingüistas son, también, 
base en que se sustenta la omisión de 10.,z, materiales escritos y el empleo 

de los aparatos de sonido. 

(tira de las aportacione,-. pue.-: como tal debe ser uotr-idurada e1; la que 

se del iva del eAndio de la lingüíqica en sí misma por parte, del 11111111110, 
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como c()nocumento previo al apreinlizajp de • los itliomas. 	(.!sturlio 

inglispensahle. cinn() 	 11:1111 	IrlaPStrOS cilny. Si' deLliettli a la 

docencia de las lenguas--- es aconsejable al alumno que (1(..sett ztprender 

uno o Más idionias. 	 1:,stados (luidos existe, 1111a importante instan- 

ci("oi (..on fines religiosos, la cual sostiene un instituto de estudio:4 litIgiiísti-

t't.P.- para !n'  uparal. debidamente a los misioneros antes (h., emprender el viaje 

hacia ()tras tierras. Fi alumno no 	illSI 1.11('CiÓ11 (11 d1d1'rIlIiIladZ.1 uell- 

!,wa, sino en akInichz :11)(1.1o.4 de los ibtlIdiOS 	 11111' le faeirliarát1 

aprendizaje de cualquier idioma. Veamos lo que. dice uno de los pron.!. 

sores 	dicho instituto, (1 <doctor 1)can l'itiman. en su Practictil 

1):11y. 1 con relación a esto: 

1111!!1&11c4. .11 15 p(ISSibl(' 10 le :1111 UDS' lalip,11111rlie \Vil"( IL 

Mi/1.111111M 	pffort -i) that it can be spol;en as the nativo,  9eaks it. 

in ¿Ilmo.,' tivvry case ssith a kn()ivledge of 	 (me is able 
to cut the learnitili time of the lan1-9talie in hall.. and t() prodoet 
better resl llts. 

sido nuestra intención apotar ¿tquí las (liversts al)ortaciones de 

la 	 al estudio (le los idiomas. CA-v(111us que son múltiples las 

que ‘- a existen, ¿L pesar de (.lile la ins-listigación en el campo de dicha cien-

cia. desde el punto de vista (l(' la al)licación de sus principios a la enseñanza 

Lt letwitas., se cnettentra en sus comienzos. En colaboración con hl 

1 .1weinlizada, la linf.2iiísiica está Ilatmula a convertirse en una 

fuente ina;2otable tic' muy útiles conocimientos, Pasemos ztlwra a conside-

rar aktnia- ziporiaciones de la pedag,.., ia y la psivologil.t. 

1',11 el hecho C(111catit'0 interS'itnett tres elementos que reciben el 110111- 

1)re de cate!!orias pcdafr.tópicas por su eanicter 	iu'ial en la enseñanza: 

el alumno. (.1 maestio y la materia didáctica. 	tnavstro. ad(inu'ts tle ciertos 

requisitos indi,pensztblp,: para !-erlot  nece-ita tener pleim conocimiento d(,-;1 

alumno V de la materia didiietica. -y saberla. por supuesto. H conocinliento 

de la materia 	-en este c...e-(7 	 lo proporciona. la linlyiiística, como 

ya hemos !licito; el conocimiento del alumno es aportación (le la psicología. 

l'ye\ io al conocimiento de la psicolovja del sPr htnnam) es indispensable 

el cqudio de la psicol(wia en sus ztsiwctos fundamentalef;›, materia que 

tambi(u es indi,,pens:able para los eStIldiOS de carácter iiiida2,6gico, La 

en,.piianza no podlia (Ie.-arrollan:e eficazmente sin el conocimiento de la 

dcl individtm, ya que 	es el ()bitio y venir() 	proce() didítc- 

	

ti( o: abededor (k su especial manera di' 	de 1.7 11,2; necc,:idaileS y los fines 

particulares, torrel)ondillit e,, a Fu 	ort!aniza la uweiianza. 11 cono- 

chnitlito (le los intere,e,- (lel alumno es indipenable 	fin de motivar el 
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aprendizaje y obtener de él la necesaria atención en el desarrollo del pro. 
ceso educativo, 

intimamente relacionada 	o anterior se encuentra la aportación 
de la psicología fijando los conceptos relativos a la importancia de la he-
rencia y del ambiente en la formación del individuo. Mucho es lo que se 
ha debatido, a veces enconadamente, sobre la influencia de cada uno de 
estos dos factores, olvidándose los oponentes que el problema debe ser 
tratado con criterio estrietamente científico. Nosotros opinamos que los 
dos factores sin excluirse influyen en la edurzwión del individuo, pues 
entre la teoría (Id pesimismo pedagógico y la del extremo optimismo ha-
cemos nuestra la tesis que presenta el maestro Francisco Larroyo en la 
página 76 de La Ciencia de la Educacidn: 

La educabilidad, por ello, puede eoneehirw romo el yon ju nt o 
di' las disposiciones (congénitas) pevuliares del educando susceptibles 
de experimentar las influencias o poderes educativos del educador 
inserto en una comunidad o grupo social. 

El educador tiene en consideración, para los efectos del hecho educa-
tivo, que el educando es un organismo viviente dotado de un conjunto de 
disposiciones congénitas, las unes entran en juego de una manera diná-
mica al establecer contacto con los factores exógenos del medio social que 
lo rodea. Esto es, la fórmula del mecanismo S > 1? es una abstracción 
demasiado rudimentaria que no se ajusta a la realidad, ¡mes omite la ac-
titud o intención del organismo al surgir el estímulo, cosa que determina 
la reacción correspondiente. De aquí que la fórmula S 	O 	S sea más 
aceptable. En dicha fórmula O representa al organismo activo, pues el 
individuo no es un ente inerte que recibe pasivamente la acción modifica-
dora del medio social; corno tampoco puede concebirse un medio ambiente 
cuya influencia en la formación del individuo resulte ineficaz debido a 
que la herencia de antemano ha determinado el desarrollo de todo su ser. 
llerencia y medio ambiente ('II constante interacción son aspectos que no 
se excluyen en la vida del individuo, pues el ser humano es una síntesis 
de factores endógenos y exógenos. En estos términos se explica el fenó. 
mello glótico que, como ya sabemos, es en esencia un prollucto social, pero 
que para manifestarse se apoya en el mecanismo anatómico fisiológico 

del individuo. 

El reconocimiento di,  la influencia que ejerce lar lippincia, convierte 

en requisito  de  la  ()duración  el conocimiento del individuo que se va a 
educar, así tomo de los factores bioló;.ico:, que lo pueden afectar. I.as 
secreciones glandulares, los tra,torn(H nerviosos y otras alteraciones patoló-
gicas influyen negativamente en la educarión del alumno, A eso se debe 
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que consideramos el estado de salud favorable para el estudio, junto con 
cierto nivel mental y  los conoviinientos previos necesarios, como parte de la 
preparación que debe poseer el estudiante ;mies de iniciar el estudio de la 
materia que se le va a suministrar. 

Pero el hecho educativo es sumamente complejo. No basta que el 
educando Sc' encuentre preparado para iniciar el estudio de la materia y 
que el maestro esté dispuesto a impartir la enseñanza. La educación toda 
obedece a ciertos fines que el proreso educativo tiene por objeto Idealizar 
por medio de la asimilarión de los bienes rulturales. El educando desea 
la obtención de los bienes culturales por el valor que ellos representan, 
pues significan un 1ieneficio en tavor del individuo y de la sociedad. El 
educando, pues, se interesa y emprende el estudio de tina materia si repre-
senta un valor que lo conduzca a la prosecución de fines tanto medimos 
como inmediatos. Sit1U el estudio del español como lengua extranjera 
dentro del marco de esa realidad es tarea de la pedagogía en general, así 
como su enseñanza es larva ole la didáctica especializada en particular. 

La conciencia de los fines por parte del alumno y la moti vación  pe-

dagógica se hallan íntimamente relacionadas. Motivar al alumno es en 
realidad hacerlo consciente del valor pie representa el estudio de la lengua 
española dentro del mareo de lo que le es benéfico según los fines. Fi 
individuo actúa movido por el deseo de alcanzar objetivos que le son valio-
sos, y si el estudio de la lengua forma parte de dichos objetivos o eonclure 
a alcanzarlos. surge el interés en la materia, lo que a su vez se convierte 
en fuerza motivadora. Bien sabemos que el individuo que desea alcanzar 

un fin inicia toda clase de actividades para lograr su objeto, por eso el 
eonocimienno del fin que se pretende al estudiar una materia es fuente 
de energía que promueve el interés e incita la capacidad de imaginación y 
aveión del eduvando. En la enseñanza ole los idiomas basada en la repeti-
ción constante para lograr el aprendizaje por medio de la memorización 
de frases, la motivación petlagóvtica es una aportación inapreciable debido 
a que la repetición sostenida conduce fácilmente al tedio. 

Fi interés. base de la motivación, actúa de diferentes maneras, tanto 
intencionalmente romo sin intención alguna. Intencionalmente, impelo,  al 
intik iduo a sostener su actividad a pesar de los obstáculos, pues le interesa 
llegar al fin propuesto. El interés. además, obra eficazmente como fuerza 
concentradora de la atención, y ya ;.abenios que ésta es indispensable en el 
proceso del aprendizaje. 

El fenómeno de la inemmización juega un papel importante en el 
estudio de los idiomas. pero la memorización de los materiales diolácticos 
no seria posible sin la intervención de la aieneión. la (.11;11, como queda 
expuesto en líneas anteriores, depende del pyado ceca interés del alumno 
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por la materia. El fenómeno (le la memorización, por lo tanto, es un pro-
ceso complejo cuya naturaleza debe ser conocida por I1 maestro y apre-
ciada como valiosa aportavión (le la psicología. 

Los cuatro pasos principales del proreso (le la memorización son los 
siguientes: reeepción. retención, reconocimiento y recuerdo, pasos que a 
su vez requieren una serie de condiciones para surtir su efecto. 1,a recep-
ción, que depende del estímulo (fue el maestro presenta mediante los mate-
riales adecuados, requiere que éstos sean interesantes ('4)11 (1 objeto de man-
tener viva la atención originalmente motivada por el cozwimiento de las 
finalidades que se persiguen; de aquí que sea necesario conservar el inte-

rés no sólo en los finos meínatos, sino en todos los aspectos del proceso. 

Sii atenvi(m vontinua la pereepción se vuelvo difusa y es causa de (pie 
la recepción ocurra defectuosamente o río ocurra. A este respecto debe 
mencionarse la estrecha relación entre la función de los sentidos y la per-

cepción, lo (Itt veremos en sus aspectos relativos a la enseinniza audio oral 

y visual al llegar a los capítulos vorrespondientes. La retención, que en el 
estudio de las lenguas se obtiene por la repetición activa y constante, llave 
necesaria la presencia del interés., pues una repetición pasiva, mecánica no 
logra el aprendizaje. Sólo el esfuerzo que se origina en la motivación hace 
que la repetición produzca buenos resultados. sobreentendida la satisfac-
ción experimentada por 1l alumno en las diferentes etapas del aprendizaje. 

Previos dichos requisitos. la práctiva constante que la retención requiere 
tiende a fortalecer la conexión entre el estímulo y la reacción, lo cual es 

indispensable para la formación de hábitos firmes y favorables. De esta 
manera, el tercer paso,. el reconocimiento. tiende a ocurrir sin tropiezos 
al presentarse 1,1 corres.pondiente estímulo - -en el caso que nos preocupa, 
de carácter auditivo----. cuya particular forma de reaccionar ha sido asimi-

lada durante el proceso de memorizaci(m. Ahora bien. cuando el alumno 
ha logrado hacer suyas las reacciones eorreTondientcs a los materiales 
presentados romo estímulo, le es posible actuar intencionalmente y llegar 

al enarco paso de la memorización, Ihimado recordación. En esta etapa 
de la memorización. el estudiante puede a voluntad reproducir oralmente 

las frase = Y oraciones en tiempo y condiciones diferentes. 	en esta forma, 
a través del total del proceso mnemotécnico, «ano se desarrolla Ja llallili- 
dad ¿indio oral en el nuevo idioma. De aquí la importancia de la forma. 
eit"d1 de hábitos 	 en el aprendizaje del w.-pañol romo segunda 
lengua, 

También cal conoeimiento del problema (II olvido os necesario por 
parte del maeqro. (1.11114) lo es el ronoeimiento de la fatiga y sus nocivas 
consecuenciaH Ele fenómeno e-glica 	fraca.os„ y •I1 conocimiento 
no:, ayuda a picvenirlo.- al formular lo:. p roi,!_ ra ina f2 /le la ensefianza y al 
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aplicar el método correspondiente, por lo cual constituyen otras de las 
aportaciones de la Psicología, 

La organización de los diferentes 	wetos de la materia didáctica y 
1;1 presentación de ella, requieren el auxilio de los principios psicológicos 
y pedagógiros. Lo mismo puede decirse de las pruebas y los exámenes 
que PI estudio hace nec'e'sario que el alumno pase. A este respecto conviene 
señalar el riesgo que existe cuando maestro y alumnos descansan completa-
mente en los e‘-ánlenCS corno finalidad del curso y tleseuidan el trabajo 
diario. 1.1 solo hecho de ser el aprendizaje de los idiomas un problema 
esencialnwnte (le formación de hábitos, nos lleva a considerar con resi'n'as 
el valor de los exámenes. Esto es, un alumno que no aplica todo su esfuer-
zo al apredizaje diario no puede preparar un buen examen de la sloclie a la 
mañana, debido a que el desarrollo de hábitos es un proceso lento que 
requiere tiempo y persistente práctica. Sin embargo, como incentivo pa ra. 
lograr un repaso. aconsejando al alumno que se prepare con bastantes 
días de anticipación, tiene cierto valor el examen, como lo tiene para con-
firmar la apreciación de los conocimientos que el maestro haya hecho 
basándose en el trabajo diario. 

1,a enseñanza activa, que en Europa y en los Estados Unidos —en 
México hasta cierto punto-- se aplica en muchas escuelas, tiene sus raíces 
en la psicología al igual que otros principios pedagógicos, Pero como 
quiera que (lidia enseñanza se ha dado a vonocer en la aplicación de 
diferentes métodos modernos, nos referiremos a ella al estudiar la aporta-
ción de algunos de lo< métodos más importantes, c el capítulo siguiente. 

102 



CApíTtiLo OcrrAvo 

11A I 111 POI 1.TANUA DE 1.„,\S Al ()IITA.(..H.ENES DE AL(;IJNOS 

11101)0S A. 1.11 ENSEÑ.A.NZA 	ES.1)A.01, 

Antes (le proceder a la presentación dt. los diferentes métodos que 

hemos, seleccionado. creemos iff11411'111(' mencionar que con 11101i VO 4le 141 

reacción provocada por los éxitos científir()s obtenidos por 105 rusos (.11 

la técnica nuclear y espacial - tan espectaetilarnienw demostrados con sus 

• - 	tina vez más ahmmoh vx111'1IliSlas hall EcalllId43.d0 

(lv 111 1)edauo21a y la metodología. o ('II (..ontril (. 11' SUS ('Xi't.--:()-; 

H.3i.1 	• 1/01' V111.(1 (IV WI'SOMIS 	1-PITilaS. 1 lay indkidims (pie opinan 

( tue las preocupaciones inetodolópicas 111111 sido convertidas en un fin y la 

burocratización educativa ha II(.,.!ado a ser un (.Jbstáculo. Si la educación 

114) ha redundado 1.11  /priores resultado-; 	dicen algunos e013 	.11/10 xa l- 

ta(h )---._.« culpa e.-z de los educadores y de los inlitodos que emplean, lm que 

have falta 	asevera-- es un mayor dominio de la materia didáctica y 

enseñarla directamente, sin tantas consideraciones de carácter pedagógico. 

Esta exagyrada posición de quienes así opinan sólo puede ser explicada 

lérnlinOS psirOSOCiológicos como un fenómeno de oscilación old péndulo 
gregario, el cual va de uti fC11('Hile110 11110 ha llegado a 511 máximo extremo 

hacia el extremo opuesto del fenómeno antípoda. A los exce,o,:, a que fue 

llevada la pedapogía pr(n!resiva y el descuido de la materia ('11 sí 1)11, 1T7ít. 

altura se reacciona con otro exceso, de naturaleza antipedarAógira; tan 

ab,,urda una posición como la otra, 

Ante esa situación. han intervenido otras personas. más capaces y 

más juiciosas. reconocienndo el valor de la mclodolo!!.ia y los prorydimiPlitos 
didáctico,-;. y limitando su CrítieZt solamente a los excesos de calfirter peda. 

gógieo a que se ha i1(. 1(f(.) en ab:11111os cielos de la elISCriall/a, IfiehaS 111't 

1)L1 autoridades en el ambiente univerl,itario. se inclinan con mesura por 



un reajuste de la blinarión y un equilibrio entre todos los factores de la 
enseñanza. Esto se delhe a que en realidad el método es imlispensable y 

en el fondo la crítira --mino justamente lo advierte el maestro 1 arroyo ron 

Didáctiea General, pág. 1. 7----- más bien se dirige a la imperfecrión de los 
métodos en uso. 

Por lo que respecta a las lenguas. la  imperfección de 'mulos méto. 

(los y la insistenria en conservarlos 	olvidándose que la didáetica es una 

ciencia en vonstante evolución - -se ha manifestado ('011 efectos que im son 
nada satisfactorios. A dicha imperfección de muchos métodos se debe, 

en parte, la erisis de la Vt1'.1(iiiariza de las lenguas modernas. Pomo lo seña-

la en las págs. 22 a 2.1 de sur Didúeriea de !U. S Lenguas Vivas el maestro 

1,ópez Vásquez. El problema se rompliva si se tiene en cuenta que existen 

métodos cuya pfieacia n falta de ella no depende de su propia índole, sino 
del uso adecuado y oportuno que se haga de ellos. Expliquémonos; el 

método gramatiral. o bien el (le lectura. o el de traducrión, encajan --por 
lo menos algunos de sus aspeetos— en un programa completo de enseñanza 

que comprenda varios cursos; pero no al principio del estudio porque 

entonces se entorpece el aprendizaje. Enseñar a leer, romo enseñar a eseri-

bir. es conveniente en sumo grado; pero no al principio, pues en la primera 

etapa del aprendizaje se obstaculiza el desarrollo de otras habilidades, ro-

mo veremos que sucede al exponer lo concerniente a la enseñanza audio 

oral. 

Existen muchos métodos y podríamos asegurar que coincidimos con 
ellos por lo (pie re,„pecta a la sana intención que les dio vida y al deseo de 

alcanzar los objetivos que persiguen. Pensamos que todos esos objetivos 

tienen cabida en un programa que abarque un buen número de cursos. 

No es. pues, una actitud intransigente la que norma nuestra conducta, sino 

un deseo de indagar y aprovechar de todos ellos los aspectos o finalidades 

que 1n5s convengan a la enseñanza del español romo se tordo idioma dentro 

dr las limitaciones impuestas a un primer curso. 

Entendemos por método en la enseñanza del español como segundo 
idioma, la especial manera de presentar la materia didáctiea, y de estimu-

lar y guiar al alumno en el proceso del aprendizaje a fin de lograr los 

mejores reqdtados en proporción al esfuerzo y al tiempo invertidos. Pero 
Va /1(`1110 (11(10 TI(' 110 hay sólo 11110. 51/10 infinidad de métodos nn la ense, 

fianza  ele los idiomas. De los actualmente 011 vigor hemos seleccionado 
algunos (pie en una forma o en otra significan una aportación al propósito 
de esta tesis. o que por sil importancia 	anwrita mencionarlos. Para ello 
nos humos b1P-ado. no única pe,io sí principalmente, en las notas obtenidas 
de Ja- 1111 Hiles preLentadas por el maestro López Vítsquez en 1.11 dase de 
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Didáctica de las Lenguas Vivas que imparte en la Universidad Nacional 
de México. 

En tres grandes grupos pueden ser dasificados los muchos métodos 
que existen en la enseñanza de los idiomas: directos, indirectos y eclécticos. 

Los métodos directos se caraderizan por el máximo contacto que es- 
tablecen con el idioma extranjero, con exclusión total o parcial de la lengua 
materna. Si utiliza la realía y los procedimientos que facilitan la com- 
prensión del vocabulario nuevo. Es vomítn en didios métodos una preocu- 
pación por el aspecto oral del idioma para llegar a la conversación, por 
lo que. en mayor O menor medida, se concede atención a la pronunciación. 
Se conducen practicas de lectura y de escritura, y la gramática se enseña 
de manera inductiva. Se procura que la enseñanza en clase sea activa, Los 
objetivos son cinco; entender, hablar, leer, escribir y conocer la cultura 
del país cuva lengua se estudia. 

Dos críticas se han enderezado a estos métodos; la primera, señala 
que tratan de cubrir nublo dentro del limitado tiempo del pie la ense- 
ñanza dispone (dos a tres años) ; la segunda, asegura que la exclusión 
completa o parcial de la lengua materna liare que la enseñanza se desa- 
rrolle con lentitud, Cierto que el estudio de un idioma requiere un mayor 
número de cursos que los que actualmente se ofrecen en las escuelas, pero 
consideramos que la solución de este problema radica en ampliar el tiempo 
y no en mutilar objetivos o sacrificar procedimientos. A nuestro i?ntender, 
la exclusión (le la lenpua materna t iene a ser la aportación más valiosa dd 
método directo ortodoxo. Berlitz y otras ',sendas han demostrado pie sí 
es posible enseñar un idioma extranjero sin auxiliarse para nada de la len- 
pua materna del alumno. Las posibilidades y ventajas de tal cosa podemos 
verlas en el capítulo undécimo de esta tesis. 

Los rn(lodos indirectos se caracterizan por el uso que se hace de la 
lengua materna para la presentación y el aprendizaje del idioma extra!). 
joro. Son. además métodos rrainaticaii-tas y librero,--„ en los que la Ira. 
ducción se identifica con la lectura. y la glainátiva se enseña tradicional. 
mente. Aunque todavía se usan estos 11Ptodo,:, se empleaban mucho más 
en el pasado, El proceso es lento y los alumnos conserva n una aptitud 
pasiva, Los objetivos no ton claros; más bien parece que convierten en 
una finalidad el estudio de la gramática y la lectura, pero subordinadas 
a la traducción, 

Se critica a cqos métodos lo siguiente: su dependencia absoluta de la 
autoridad del libro de texto, el cual E“':,  conSidf`radO 	 eNCILESiVO 

di.' trabajo; la (11-chanza p receptiva  de la r) alriati('a con criterio conserva, 
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dor, apartándose del idioma en itslsistencia en 1as prácticas (k trae 
duevión romo ¿tspeeto esencial del trabajo en clase; y el ahuso del empleo 
de la lengua materna para impartir las lecciones. En general, quienes 
enseñan con estos métodos pre!senian tenaz resistencia hacia cualquier bulo-
vació!). Veremos las aportaciones de algunos de estos métodos al referir-
nos a ellos .  por separado. 

1ms méto(los eciétlicos son en realidad los (1114' más abundan. Esto se 
debe tanto a la particular interpretación de cada maestro, COlilo a las espe-
viales condiciones (1I que se realiza la tinsvñaliza ambas cosas conducen 
a establecer freeminies modificaciones. Cada método eclértico no es sino la 
selección e integraeión de algunos aspectos de otros métodos, tanto direetos 
como indirectos. considerados como necesarios según los objetivos que se 
persiguen. 'l'al proceder nos parece Muy plausible si la selección es inte-
li;Yente, 

Refiriéndonos - sin que el orden signifique su importancia—a algu- 
nos (le los métodos de las tres clasificaciones. examinemos 	primer tér- 
mino ul método llamado Natural. La característica principal de este méto-
do  es su insistenvia en que el idioma dele aprenderse en la forma natural 

corno se aprende el matvrno (',n los primeros años (le la vida; de oído y por 
imitaci(in. 1)e aquí 1;1 preoeupación por el desarrollo (le la habilidad audio 
oral del individuo con vías a la conversación. El niño aprende directa-

mente sin la innecesaria intervención de otra lengua. sino de manera 
gradual basándose en la suya propia ; por eso la enseñanza del español que 
utiliza este método omite completamente el uso del inglés. 1,a enseñanza 
es objetiva y establece la asociación directa entre las ideas y las voces que 
las representan. La lectura y la gramática comienzan tarde, como sucede 
en la lengua vernácula. después de haberse adquirido cierta habilidad en la 
expresión oral. 1.a traducción no existe en este método. LOS objetivos que 

persi < tien son; comprender lo que 	escucha y expresarse oralmente. 

Las criticas (111(1 se han hecho a este método no se consideran todas 
muy justas. Se dice que 	1111 método lento porque el niño toma mucho 
tiempo en aprender ci idioma y porque no sigue un programa organizado 
en el aprendiza je;  pero no se  di('(' que la adaptación de algunos principios 
derivados de la observación (le córno aprende el niño, no sipnifica que 
le pretenda que el individuo vuelva a la primera infanda y viva en todos 
sus detalles lits condiciones en que se desarrollaron :-115 primeros anos. Se 
afirma también que el depender del oído solamente limita las posibilidades 
del aprendizaje; pero no se menciona que se puede utilizar la vista sin que 
cl indhiduo liase por Ja eperient ia de la letra eserita. Y la crítica a este 
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método llega a grado tal que se le reprorlm su preocupación por la expre. 

sión oral, como si ésta no fuera la base—cuya aceptación rada día va en 

aumento-- para la enseñanza de los demás aspectos del idioma. Recorda. 
mos. a este respecto. las palabras thl maestro López V; 11.1(7 señalatalo 
las ventajas de tina introdurción oral en los cursos de cualquier idioma. 

Lo que más se censura a este método es. a nuestro entender, aquello 

en que justamente 9>i-rré-Ii;us valores : insistencia audio oral y vxdush'in 

tb.] idioma (kl alumno en la enseñanza. Existe. además, vi v¿dor psicológico 

de la satisfaveión que el alumno experimenta al poder expresarse oralawn-

te desde un principio en la lengua española. 

Otro método que concede importancia a lo audio oral es el que recibe 

el nombre de Fonético, en el cual se nota un especial esmero por la correcta 

prominciaeión de los alumnos. Conduce este método pradualmente del ele• 
nwnto sonido a la expresión elaborada, auxiliándose para dio del alfabeto 
fonético. Se estudian los  ór,ilattos de la articulación. la correcta emisión 
de los sonidos y se hacen prácticas de transcripción fonética. Los alumnos 
aprenden a leer. pero con símbolos fonéticos. pues no es sino hasta que se 
logra cierta habilidad oral cuando el estudiante es iniciado en el alfabeto 

convencional, Se insiste en el uso del idioma extranjero 	español en 

nuestro caso- -, pero se permite en mayor o menor medida el empleo del 

idioma materno. Rerientemente se ha introducido la práctica auditiva y 

se emplean aparatos de sonido como auxiliares de la enseñanza. Se enseña 
la escritura y la gramática en cursos posi iores. de tal matiera que en el 

total de la enseñanza se cubren los cuatro objetivos: entender lo que se 

escucha, hablar. leer v escribir el idioma. 

Las críticas a este método son varias. En primer término se considera 
que es mucho el tiempo que se dedica a la prononciarión y que se procede 

con exceso de detalles, lo que da por resultado que muchos alumnos pierdan 
el interés en la materia. El aprendizaje del alfabeto fonético y las prác. 
tiras con transcripciones utilizando dichos símbolos, son proceditnivntos 

complicados que no han demodrado satisfactoriamente su eficacia. Veamos 

lo que con relación a esto dice vi profesor 1). A. Adanes: 

As lo the use of phonetie symbols. are d'uy worth the time in 
teaching tht tn? Or to put it another way, hossr far should the use of 
visual symbols be carried ‘vhen. after all. the student tuust uliimately 
deprnd only on tris va l' for perevption and upon his automatie speech 
hahits for utterance 

l'(-)rque, aunque sean símboir)s fonéticos, de todas maneras interviene 
el elemento csuito. No olyidem()s que el alumno tiene firmes hábitos el4a- 



Mecidos en su propio idioma con la mayor parte de esos símbolos, hábitos 
que no van a desaparecer tan fácilmente sólo porque se diga al alumno que 
están funcionando como caracteres fonéticos. El problema se complica 

cuando, habiéndose obtenido alguna destreza en la lectura de dichos sím-
bolos, el alumno se ve cal ligallo a olvidarlos al ser sustituidos por el alfa-
beto propio del idioma. En nuestros días, el uso del alfabeto fonético con 
fines de enseñanza oral resulta anacrónico en sumo grado, pues el alumno 
puede depender direetamente de los auxiliares merániros de sonido. Con 
la gran variedad de aparatos electrónicos en existencia hoy día, resulta un 

tanto absurdo estudiar umi lengua echando mano de un símbolo escrito, 
a su vez representación imperfecta de un símbolo sonoro, si se puede evitar 
ese rodeo. Sin embargo, no todo es negativo en este método, pues no cabe 
duda que la sincera preoeupavión por el idioma hablado nos recuerda que 

los objetivos audio orales son de máxima importancia en la enseñanza de 
los idiomas. 

Son varios los métodos (.11 los que la práctica de la conversación figura 

en el programa como una de las principales actividades. pero hay además 

una forma de enseñar que a ella se limita y que se ha dado en llamarlo 
método de Conrermición. por más que de método no tenga sino  el nombre. 

Aludimos aquí a ese tipo de instrucción que ofrece enseñar a hablar en 

poro tiempo y sin fatigas. 1,as clases se rondueen VII un ambiente de entera 

familiaridad. siguiendo un texto que contiene deficientes lecciones en forma 

dialogada. escritas con absoluta ignorancia de la pedagogía. No hay prác-

ticas ~litigas ni rorrecriun de la prominriación. y el alumno depende 

del libro para todo. Tampoco se enseña la gramática. por la que se siente 

un absoluto desprecio. 1,os objetivos se reducen a uno: el aprendizaje de 

la conversación, que rara vez se alcanza. 

La crítica a este método es múltiple. pero lo que más se le censura es 

la absoluta falta de seriedad por parte de quienes enseñan, casi siempre 

maestros improvisados. Aprender una lengua sin esfuerzo alguno, ni atto el 

niño logra hacerlo. pues con frecuencia se le pre.tentan tropiezos, princi-

palmente cuando es, objeto  de burla por parte de otros niños, Con relación 

ar RXIO esto, el profesor C. A, Tyre nos dice: 

lw must 	fr(1111 the start the 	all- ilag" attitu(le and 
revive instead, the old-fasbioned 	present in masteritig the 
(lifficult, in une achiegrin(lit. 

Por supuesto, la enseñanza de la conversación es indispensable obje. 

tivo, pero en condiciones pedagógicas diferentes, como la enserian, por 
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ejemplo, en algunas instituciones que ya Iremos mencionarlo, el American 
In,stitute for Foreign Trade entre ellas. 

Existe un método, llamado d 	.,»Ircito por haberse originado en las 
circunstancias que ya hemos señalado. Caracteriza a este método su sentido 
práctico, pues ante la urgeneia de preparar al estudiante en breve tiempo 
se desechó todo aquello que fue considerado como inútil. Intervinieron, 
como ya se dijo, un grupo de lingüistas de la American Council o f Learntul 
Soeieties presentando materiales previamente elaborados, los cuales sir-
vieron de base al programa que surtió tan buenos resultados. La limitación 
de tiempo durante la guerra a seis semanas de estudio, condujo a una 
intensiva concentración equivalente a ocho o diez, horas diarias entre cla-
ses y preparación de las lecciones. Concede este método especial atención 

al desarrollo de la comprensión auditiva y a la expresión oral, con mate-
riales organizados en forma de diálogos que deben ser memorizados. l'ara 
este aspecto del estudio se procura la participación de instructores extran-
jeros según el idioma que se enseña. Los alumnos tienen en su poder el 
libro, pero se auxilian anditivamente con las grabaciones ele los diálogos 
en discos o en cintas magnéticas. La gramática se presenta inductivamente 

y por medio de múltiples ejercicios; la lectura y la escritura tienen escasa 
importancia. La preocupación principal es, romo ya queda entendido, 

obtener la habilidad de comprender y hablar la lengua extranjera. Los 
grupos son pequeños y la participación de los alumnos es sumamente activa. 

También para este método existe la critica, que 1)01. serle contraria 
tuvo quo ser suspendido en las universidades al terminar la guerra. Sin 

embargo, excepto su carácter intensivo, son muchos los aspectos ventajosos 
que presenta para implantarse en cursos regulares, y de ellos ya se han 

hecho múltiples adaptaciones. La excusa que sirvió para excluirlo del am-
biente académico fue su alto costo, pero poco a poco se está llegando al 
convencimiento de (pu,  la oinsviianza eficaz implica una inversión relativa-
rnente tuantiosa; inversión que, por otra parte, en ningún caso se equipara 

al tia-to que se hace en las universidades en el renglón de los deportes, 
por vjemplo. 

El método /letiri,sta es en realidad Una consecuencia de la nueva peda-
gogía de la acci6n, cuyos nir - itos lian sido ensalzados por innumerables 
edueadores. El maest ro  Erancis,e0 Larroyo hace Una elli4buksa presenta-

ción de un buen inlinet0 ele 111('10(10'.; activos en cal Capitulo) 1“-ptifil0 de su 
1)14bictica General, en el cual no,:, dice que el estudiante llega a aprender 
bien lo que estudia .1,i lo hace personalmente por medio de la observación, 
la reflexión y la experimentación. Fi conocimiento de los  intereses del 
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alumno es necesario CO la nueva pefra, pues la ensertanza debe adap-
tarse a la naturaleza del educando. El trabajo se organiza por equipos, 
y se procura que la enseñanza sea viva en sumo grado mediante el empleo 
de materiales interesantes y la participación acti‘a de todos los alumnos. 
Este método se está usando con mucho éxito en las escuelas francesas y de 
aquí que los pedagogos de ese país, entre ellos vi profesor Fr. Closset, 
lo recomienden ron vidiu,iluqno. En su tratado dv didáctica especializada, 
pág. .13, <live lo siguiente este maestro: 

11 est titile de rompre avec la routine qui s arrriie solontiers 
l'éléntent -siatique-  et d.:141°liter une méthode 	()llis'. SIC sujeis 
Hall,; la vit. ittr.tne. dans la réel„ 111' donner la préférance x111 "tlysta-. 
nuque . 

Los objetivos que el método activista persie son : hablar y escribir 
sin excluir la comprensit'm de lo haltlado y lo escrito, que son los objetivos 
de la enseñanza del idioma en todos sus aspectos. 

La crítica quv se hace a este método consiste en advertir que, por su 
propia naturaleza, se presta a Ulla (11SperS1()11 (Id 1.14'111110 si vi maestro no 
logra controlar las diferentes actividades del programa, Pero si, por otra 

parte, a la autiva participación de los alumnos se agrega la frecuencia 
máxima de la actividad ejecutada, tratando de eliminar lagunas de pausas 
O :netos innece,,arios, ('1 aspecto característico de este método tiente un valor 

Sobre la tia -e del pri ncipi o  (le  l a  asociaeión de ideas. un maestro fran- 
Cés. 	(, 4)11 1 / 1 , hacia f11141,- (14 4 1:1;,!.14) pasado elaboró 1111 111é14)(1() 41114' 

( 1 1 11()1111)1'4' (14 1  / ).si(4)/(í it!:/.4`a. 1111411 	 111114 1 apié (1 11 

biliario, el 111:11 	elisena 41 11 f01111:1 de oraciones breves en las que el 
verbo es lit palabra mas importante. 1,as oraciones. unas quince,  a tlivciocho 
más o melms. se encuentran encadenadas un tina continuidad de pensa- 
ni.iento alrededor de t in 14iro (III(' CI)IISI ¡11I\ 	tina serie. Las oraciones de 
una serie se. hallan íntimamente relacionadas dela() a que c mi Su eialora-
eig'at se !-igue el principio psicol¿pico de la a,:ociación de ideas. Se hace 
uso de la ¡valía. (Id r.sto, olf. 	 5 tiv la drantatización, pues sólo 
en mínima pante se f'111111Ca la lengua matettla para proporcionar el signi- 
ficado de las oracio10 	Visto 	el maeAro se auxilia en un principio de 
las tres intiticione-.: la directa. la indirecta y la mental. 12,1 uso de esta 
última es algo difícil al comunizan el curo. puro va atintentamlo ski imptar. 
tan( ia confotine pa -a el tiempo. Para la pre-entariím directa de los objetos 

V la indiret ta mediante la tepiescntación tic 	es necesaria la realía; 
para la incntal 	nece ita intreitio a fin de presentar el sip.,nifica(lo exeltn- 
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SiVatilente ell el britana qlle se enseña. por medio de sitnmintos. antónimos 
y otros proceditnientos. 	vocalnie se enseña es práctico, y se logra 
asitnilztr una gran ezuttidad en poco tiempo debido a que el ordenamiento 
psicológico facilita la memorización. Se insiste en el aspecto audio mal 
mediante la imitación y la repetición dc las oraciones. La gramática es 
enseñada simultáneamente con las series; la lectura y la composición si-
guen más tarde, cuando el alumno va ha logrado dominar un vocabulario 
básico. La expresión oral v escrita. sin exelusión de la habilidad de com-
prender auditivamente y (I( leer. son los objetivos de este método. 

La crítica señala viertas limitaciones a este método, principalmente 
la forma irreal culi() se presenta el vocabulario semejante a un monólogo 
extremadamente Iiinitado al tópico de la serie. Sin embargo, el principio 
de asociación de ideas '' el (le formación de. hábitos de visualización mental, 
son útiles aportaciones que deben tenerse en cuenta al proceder a la ela-
boración (le los materiales de la enseñanza, 

hay un método, el de Fries 	por haber sido dicho lingüista quien 
l o 	cuya aportación veremos más en detalle al tratar lo eotwerniente 
a la enseñanza de la gramática. Basándose en el método de la lingüística 
descriptiva. el citado investigador Hes() a la enseñanza algimos de los prin-
cipios de esta ciencia. La práctica oral con estructuras típicas y el provedi-
mien to  de contraste y sustitución empleado en clase, son consecuencia del 
equdio descriptivo de la lengua extranjera y la del propio alumno. 1,a com-
paración de la estructura de los dos idiomas proporciona el conocimiento 
necesario para insistir en los puntos problemáticos que se pre:-entan al 
alumno durante el aprendizaje. I,a práctica oral constante de las estructu-
ras típicas conduce al desarrollo de hábitos lin:›tiístieos favorables. El 
vocabulario se encuentra limitado en un principio al (le máxima frecuencia. 
La habilidad de expresión oral se persigue mediante el empleo tic trans- 
cripciones fonéticas 	la imitación (le la pronunciación de los profesores 
americanos. pues S. el inglés (1 idioma que más es estudiado por este mé-
todo. Debe mencionarse que para el doctor Fries la lewnia es un conjunto 
de símbolos que deben ser escuchados v reproducidw. Los objetivos prin-
cipales; hablar la letwtia con la entonación y la fluidez de los itativos 
país donde se habla el idioma que se e:4mila. 

I.a crítica que se hace al este método señala que 1;1 práctica de eqruc• 
turas  típicas es v\i't';-iVa y desproporcionada con 'Ilación a los demás as- 
pecto, del idioma. Por lo que re.-'l)('(la 	11 111p1C0 de transcripciones halé- 
tica-z. va se ha hecho 1;1 crítica con relación al método roni'qicH. Con Hgle ra,.. 
mos que el alweto principal que caracteriza a ele int-lodo 5 .wIiifical una 
aportación positiva al (-audio (le la,. len /'(1w,, (ano s'eventos 	adelante. 



Parece que recientemente el doctor Roberto Lado, sucesor tic Fries, ha 
introducido algunas modificaciones que iejoran el aspecto audio oral de 
la miseñanza. 

No sólo el método de Fries se base en la lingüística., pues hay en 
realidad una serie de métodos que descansan en esa ciencia para la elabo- 
ravión de sus prinvipios. La profesora Anne Cochran nos habla concreta- 
mente de un método Linp,iiístieo en su libro sobre la enseñanza del inglés. 
En términos generales, es vi mismo que aplivan varios lingüistas con unas 
u otras modificaciones. Es característica de este método su afán de aplicar 
los principios de la lingüística a la enseñanza de los idiomas. Aprovecha 
la técnica de la lingüística descriptiva ya ntencionada, como lo hace 
el método de Fries, pero hay maestros que sustituyen las prácticas de 
estructuras típicas en la forma expresada. por lecciones gramaticales em- 
pleando (.1 método inductivo, o por explicaciones del fenómeno gramatical 
y ejercicios con ejemplos.. lms maestros que aplican el método Lingüístico 
conceden más importancia a otros aspectos del idioma y a la aplicación de 
otros 'procedimientos. El aprendizaje por imitación y memorización de fra- 
ses y oraciones en forma de diálogo, limitándose en un principio al desa- 
rrollo de la habilidad audio oral. es otra característica, la cual va acompa- 
ñada del uso de aparatos de sonido. En algunas partes se usa y en otras 
tie excluye el libro de texto. El modelo de buena pronunciación casi sien'- 
})re lo es el instructor extranjero, y- los grupos son pequeños para permitir 
la activa participación del estudiante. El curso es muy dinámico, con 
frecuencia limitado a seis u ocho semanas. Los objetivos se restringen a la 
comprensión auditiva y a la expresión oral con pronunciación y fluidez 
correctas: sólo en cursos que requieren más tiempo se introducen la lectura 
y la escritura. 

La crítica in incipal que se hace a este método es la de su alto costo, 
debido al reducido número de alumnos por instructor y a la abundancia 
(Je equipo sonoro que requiere. También se le critica el apartarse un poco 
de la realidad (l el medio social en donde se enseña, pues con frecuencia hay 
escasez de maestros bien prgarados y faltan los materiales de enseñanza 
adecuados. Lo del alto costo es un problema discutible si los resultados 
son buenos, corno veremos en el capitulo final de este trabajo. En general, 
pensamos que es éste uno de los métodos que presentan mayor número de 
aportaciones. 

1:1 tnetodo di Lectura, todavía muy en boga en todas partes, tiene 
como (aractetistica predominante la actividad que le sirve de nombre. En 
los Eqados Unidos su aplicación fue tecomeu lado 	difeientes oca- 
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sioncs, arguyéndose que dentro de la limitación del tiempo dedicado a la 
enseñanza era necesario limitar los objetivos. Desde el punto de vista 
académico, se consideró que el más útil de todos ellos era el de lectura, 
y sobre esa base se organizó el programa de enseñanza. Las lecciones de 
lectura son de carácter intensivo —limitadas al vocabulario de mayor fre-
cuencia— o extensivas con abundantes materiales, y las prácticas se hacen 
en silencio o en voz alta. La selección de los libros de texto se procura 
(lile sea de acuerdo con los intereses de los alumnos. Se usa ilimitadamente 
en clase la lengua materna del estudiante, y se abusa tanto de la tradue-
eión en inglés correcto que con frecuencia se apremie más de dicha lengua 
que del idioma extranjero, o a la inversa si la enseñanza es del inglés y 
ocurre en México. Y no se piense que esto es sólo un ingenioso truco de 
palabras, que si el espacio nos permitiera incluir anécdotas podríamos 
ilustrar con ellas nuestro aserto. La gramática y la composición se encuen-
tran subordinadas a la lectura, y las prácticas orales no reciben atención 
alguna. Los objetivos de este método se limitan a desarrollar la habilidad 
de leer y traducir correctamente. 

La critica a este método le es adversa en casi todos los aspectos. No se 
pretende negar el valor que para todo el inundo tiene el aprendizaje de la 

lectura. pues grave error sería producir analfabetos en un segundo idioma; 
pero no es menos grave desacierto iniciar al alumno en el estudio del idio. 

ina comenzando por la lectura. A eso se debe que no atinemos a descubrir 
aportación alguna de importancia para la enseñanza del español en un 
primer curso. 

El método Gramaticalista, llamado también de Traducción, tiene su 
antecedente en las llamadas lenguas muertas. Criando surgió la necesidad 
de enseriar los idiomas modernos se siguió la línea de menor resistencia y se 
recurrió a aplicar la técnica de la enseñanza del latín y el griego. Así, 

pues. consiste este método en poner al alumno en contacto con la lengua 
extranjera a través de su gramática, la cual se enseña desde un punto de 
vista normativo. Se requiere la memorización de reglas y paradigmas que 

(.11 infinidad de casos se apartan del uso de la lengua. La habilidad de tra-
ducir y la de leer se identifican, mas la lectura existe sólo en función de la 
gramática, No interesa la comprensión auditiva ni la correcta pronuncia. 
cióii del alumno, pues la conversación no forma parte del programa basado 
en este método. 1.0s grupos contienen numerosos alumnos, los cuales per-
ni:Mecen en aetlInd 11a iva. CliabinieU maestro puede enseñar si conserva 

el testo al alcance de la i»ano., pues más bien actúa indicando los preceptos 
fiel libro y tomando las lecciones urevias. Aun cuando se asegura que los 

olij - ti Vos consisten en desarrollar la habilidad de ker 4•011 fines de tradile- 
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ción. en realidad todo se limita a 	ctc 	conocimiento gramatical 
del idioma, 

erítica le es más adversa a este método que al de lectura. Para el 
tiempo que requiere los resultados son sumamente pobres. Es un método 
anacrónico. que no toma en ctienta los intereses de los alunmos y que se 
basa en principios pedagógicos ya caducos. La gramática que se enseña 
está reñida con la lingüística moderna. 1,a práctica de construir frases y 
oraciones siguiendo las reglas que dicta la gramática preveptiva, derivada 
de la gramática latina, ha sido comparada a la habilidad obtenida en resol-
ver rompecabezas. Desde hace tiempo. el profesor R. A, Schwegler ha 
advertido el lamentable error en que se ha incurrido al creer pie la gra. 
mática es la lengua: 

Language as ti medium of 1110112111 and intercourse existed for 
ages 1)r re gratnmar vas devised. Vven yet 111itiiOtíS adlieve profi-
ciency in the use of the extant formes of oral interrourse long helore 
they are advised of the existence of such things as grammatieal rulos. 
But modem foreign language tcarhrrs have for the inost parí inherit-
ed from their "tr¿msfer-training" ancestors the belief that luan). 
mar is langualic. and din' accordingly and very naturally approaelt 
the problem of teaching languages from the rooftree downsvard rather 
than naturally from the honora u1). 

Sin embargo, desplu'is de iodo lo dicho no debe pensarse que la gramá-
tica no tiene lugar en la enseñanza de las lenguas; lo tiene y no carece de 
importancia. pero presentada en clase de distinta manera y subordinada a 

objetivos más útiles que se encuentran plenamente identificados con la 
naturaleza del idioma. 

a hemos dicho que ante la variedad de métodos que actualmente 
existe nuestra posición se aleja de lo dogmático. pues se niega a encerrarse 
en uno de ellos, Ilay métodos !)'Irnos y los hay malos, pero en mayor can-
tidad existen los métodos que comprenden a la vez aspectos buenos y malos. 
Mucho  depende también tic las finalidades y de la edad e intereses de los 
alumnos. No debe aplicar el maer.tro lo que más., le guste o lo q ue le sea 

nriw fácil, sitio lo que mayores beneficios reporte al alumno, Recordemos 
al vfvel0 Ulla Cita 1111 doctor 1{eginald 	ileindorp, tomada de su Metodo• 
logia de las Linuas 

11 p i  obliima en este caso no es cuál sea la manera más fácil de 
di lar una la 	ver cuál es la manera más fácil de aprender. 

Todo pi ocediniiento hoy en día tiene ((.)1!1( punto de partida la 
r:teolw,iía (11'1 apremlizaje, 



Para los fines que nosotros perseguimos, expresados en los cuatro o 
cinco objetivos, liminíndonos a los dos ya mencionados para un primer 
curso de enseñanza a alumnos jóvenes y adultos, pensamos firmemente que 
una cuidadosa selección de algunos de los aspectos y procedimientos que 
teórica y prácticamente hayan demostrado su eficacia, es el proceder más 
conseruente con los propósitos de esta tesis. Hacia dicha labor están enea• 
minados nuestros esfuerzos en los próximos capítulos. 



CAPÍTULO NOVENO 

APORTACION DEL CONCEPTO LINUCISTICO DEL USO, Y EL 
TRIPLE CRITERIO DE LO CORRECTO EN EL IDIOMA. 

Antes tic emprender el estudio de la norma de lo correcto en el idioma 
para fines de la enseñanza,. veamos someramente las ideas que privan al 
respecto, obtenidas de un buen numero (le textos, tic contestaciones a pre-
guntas hechas a maestros y de las investigaciones estadísticas de esta tesis. 

La norma de lo correcto, según esas ideas, se encuentra en la conver-
sación de las personas cultas del ambiente académico; en los modelos de 
los escritores que mas brillo han dado al español de máximo esplendor 

literario; en la oratoria, en el verso y en el teatro; en la ortografía y en los 
dictados preceptivos de los profesores y de los académicos de la lengua. 

Dicha norma --se nos dice—se basa en la autoridad absoluta de la gramá. 
tica y el diccionario. Examinemos el problema para ver qué hay de cierto. 

Fi habla de las personas cultas es una modalidad sumam(nne restrin-
gida y, por lo mismo, se aparta de la realidad q ie en un momento dado 
existe en determinada comiu 	glótica, cosa que puede confirmarse 
con sólo escuchar cuidadosamente; seguir los moldes literarios significa 
1111 anaeronismo que nos lleva a remontamos al pasado con frecuencia, y la 
lengua -- tenemos que admitirlo-- ha cambiado; el optar por las formas 
que usa el verso. el teatro o la oratoria, es evidente (pie nos conduciría ti 

expresarnos (le manera ampulosa, pellante e histriónica; copiar las formas 
de la ortografía cuando no siempre es un fiel reflejo de la expresión oral, 
sería salir de donde estamos para regresar en peores condiciones; la aliso-

luta autoridad de la gramática y el diccionario ha sido puesta VII duda 
inclusive por varios académicos, como puede corroborarse repetidas verea 
al leer. las Nuo,rat, Normas de Prosodia y Ortografía de la Real Academia 
de la Lengua. Así las cosas, no es fartiblv sobre esas bases llegar a satis- 
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factorias conclusiones, pues no sería posible ignorar la lengua viva, dentro 

de un ambiente real, para lanzarnos en pos de un absurdo cultismo no sólo 

irreal, sino ridículo y d'orante. 

La lengua en todo su vigor no es un fenómeno estático y esotérico, 

privilegio de un reducido grupo amparado en la potestad de la gramática 

y el diccionario, y preocupado por dictar preceptos que en el habla real 

se encuentran destinados al fracaso de antemano. No es allí (1011(1v podemos 

descubrir la norma de la lengua. sitio en otra parte: en el pueblo que la 

habla y le da vida - lo cual a:,everamos ajenos a falsas dernago:iias 	El 

sentido común. o hien un superfivial empirismo. podría convencernos sin 

muchos desvelos de lo que la ciencia de la lingiiístiva moderna ha investi-

gado V nos ofrece ('11 sus sal rosas vonclusiones. Ampliemos lo anterior con 

una cita del doctor l(uhert 	Hall, ir., de la pág. 11;5 de su ya citado 

libro. que ha tenido el mérito de poner al alcance de todo el mundo los 

principios fundamentales de dicha ciencia: 

Standard usa ge is pot ¿ln absohne, but s()Inething deterrnilwd 
social ¿iveeptability; tlw way lo fiad out sYlivtlier any given linguistie 
feature (phonerne. forro. word) is socially acc(tptable is by relying 
OIL seientifie observation and investigation, not 011 authoritarian 
doornia • 

(.'Ami el mismo objeto, del maestro González de la Calle, pág. 51 de sus 

(hientaciones doctrinales.. ., citamos lo siguiente: 

Afortunadamente las lenguas no han 5h11) forjadas por los insn-
portables puristas, que han podido desgarrarse aparatosamente las 
vestiduras. mientras la vida lingiiística continuaba su curso pujante 
e incontenible, 110 arrastrando siempre en sus aguas ()ro de ley, sin 
duda alguna. tilas procurando cumplidamente subvenir a las necesi,-
dades rrecientes y variables de la expresión idiomática con la máxima 
eficacia asuquilik a sus medios heredados y adquiridos. 

Y de un distinguido acallémico, de ésos que han ido a inyectar nueva 

vida a la institución mexicana correspondiente, el doctor Antonio Castro 

Eval. quien eou motivo (le la ponencia m'ollero 76 al Con:..treso de Aca(-1(i-

inias (le la 1,(1) ,, iia Española verificada en  la ciudad de Méx i co, afirmó: 

. la Vida y la 4franduza dc 1111 1.111 .111HW dCp(inden de su rai)auidall 
romo 	rumento eficaz de c\presión y ronumicacio511 de los puebks 
que lo hablan. , 

Antes de prosel.niir en el v-tudio  U que es la norma de lo Correcto 

tic la 1(119( a e lyañola p:ua 1(.1,  fj:ie' de laa cw-eñanza. a manera de reflexión 
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sobre lo anteriormente expuesto y en parte anticipándonos al concepto de 
la importancia del uso, podría decirse que la lengua correcta o aceptable 
es la que sirve de vehículo de comunicación. sin obstaculos, a quienes la 
usan. Cualesquiera otras consideraciones al margen de esta realidad no 
sólo entorpecen t.1 uso del idioma, sino que nos llevan a una situación 
absurda por irreal e innecesaria, como veremos en las líneas próximas. 

Es satisfactorio darse dienta del creciente reconocimiento que a la 
autoridad del uso s(' concede. En algunos países en donde la tradición 
en el idioma no pesa tanto o bien el desarrollo de la ciencia camina con 
presteza, empieza a ser reconocida la infirió]] del uso en la fijación del 
cometido lingüístico de lo correcto. Tal ocurre, por ejemplo, en los Estados 
Unidos corno consecuencia de las investigaciones pradicadas en ese aspecto 
(le la lengua por lingüistas de prestigio indiscutible: Leonard Illoornfield, 

Bernard 1.1loch, Robert A. Hall, Jr., George L. Trager, Charles C. Fries, 
Eligen[' \ida. para citar unos cuantos nombres solamente; en el campo 
dr la lingüística aplicada a la enseñanza de los idiomas, los doctores llo-
war(1 \\/. l'essen, Lee 1). llamilton y Roberto Lado, para quienes el uso 
como norma de lo correcto tiene prioridad en la lengua que se tgiseña. 
Abunda este coneeido entre los miembros de la Linguigic Society 	Amer. 

instilucilm que realiza magníficos trabajos de investigación, estudio 

V difusión di' la lingüística moderna. 11 laborioso trabajo en desarrollo 
para levantar el atlas lingüístico de los Estados 	('II buena parte 

obedece a la necesidad de conocer las formas actualmente en uso, Otro 
tanto puede decirse de la reciente labor del sabio maestro Tomás Navarro 

Tomás por lo que concierne a la América Hispánica, ya investigando él 
personalmente. como 1,11 el caso del español de Puerto Hico. ya estimulando 

¿l otros para que las tesis doctorales se dediquen al conocimiento de la 
rralidad gh;iir 	nuertros países. 

Concedemos w.pccial 1111podancia a est e  problema pOrtillP eStilnaMOS 

dile la difusión del concepto del uso en funcifem 	la norma de lo correcto 
servirá para señalar la pu;--Yna entre la gramática normativa de carader 
tradicional y la lenp.tia que 11)(10S hablan rffil natUralidad en la conversación 

diaria; ayudará a despejar dudas y aclarar problemas; vendrá a resolver 
esa confw-a situaciOn que con frecuencia en12:endra complejos de inferiori. 
dad ante la omnímoda autoridad de los puristas; servirá, también, para 
ahorrar energía, para evitar inútil p(..rdit.la de tiempo, 	inclusive pata ceo• 
nomizar recursos materiale:., de por si tan e..9.asos ('11 1.0(10 111)11)11111C edu-
cativo. 

La utilidad implícita en lo anteriormen 	explieto nos lleva a exa- 
minar ¡ti ;.:!.uno..., conceptoH relaiivo.- al u:o ,quy 	tlivcrsils ocasiones luui sido 



expresados, limitando a lo indispensable las siguientes citas que hemos 

seleccionado (le algunos investigadores de la lengua. 

Petite Phonétique Comparée, (.1 notable fonetista francés, doctor 

Paul l'assv. nos dice a este resperto con certero juicio: 

d'étudier la prononciation d'une langue, on est 
amené á se poser la question. 	prononeiation? Nous savons tous 
qu un Marseillais ou lrti (lasco!' prononcent autrement qu'un 
sien : á y regarder de plus prés oz1 s'aperc,oit 	n'y it mis  deux 
personnes prononant exactement de 'nimia.. Ce qui est vrai du Fran-
ois Fest nattnellement aussi des atares !llagues. A un point de vue 
abstrait. cliaque variété pent 11tre regardée comme également bonne, 

H profesor Robert A. hall, ir., en la pág. 1. 1. 7 de su libro citado en 

esta tesis. expone lo siguiente: 

Wc llave said several times that language vxists ley virtue of its 
use atnong hurtan beinprs as a system of signalling; and tlIt' meaning 
of any linguistic signal is the situations in respeet lo whieb we 
use it 

FA. doctor Fernando Antonio Martínez presenta el siguiente criterio 
en Hl erudit a  tesis. Ei Uso t>tr lrt liitq4liística.: 

Admitido quell lenguaje es creaci(m. sucede que el uso. identifi-
cándose con él. tarnbiéli lo es. Eh' tv-o cualquiera que sea, es un 
modo de hablar o de escribir en la lengua general. 

En términos que coinciden con los criterios anteriores tenernos la opi-

ni(in (1(.1 profesor José 11. llestrep() 

Es, estéril disputar en abstraer(;sobre los méritos relativos de los 
vario- tip(hz id(' un idioma ) . Cada uno es la forma apetecible en su 
localidad v entre quienes lo hablan cuino lengua nativa. 	Lo único 
correuto (pie puede haber en lengua alguna, es (.1 	real y efectiso 
de quienes la baldan naturalmente. 

Otto concepto. sumamente intereante pala esta inv(u.tigaci(;11, ('S el 

que hace algunos año- le e-cocliamo,  al sabio fonetista Bernard Noel) en 
l a  t'll 'iver.liad 	't'ah'. V 	1-4' (11rilviii 1 a en la pág. 51. 41(' La Ewspiianza 

(14 ,  im ,1/4;(fflidos. dc lee Lpat..91a E\paüola. del su-lent ante (le c la tesis: 

proil'HOU 111'1'113rd 	 f3.1110:9) 	 die(' (11W 110 1)()(11.!- 

Ini).-.., art ,ptar corito llasfi (le lo correcto ett 1111 1‘110111.1 la (n'unción (le 
un pasarlo. ,1l5 re;y1 r fija s- (.11(l11ras. cuyas comiliei utips va  han  eanu  
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biado. La base de lo correcto es de carácter social y se encuentra 
en el presente; es una cuestión de aceptación social de los hábitos de 
un sector por otro sector de la misma sociedad. 

Y para poner fin a estas citas, mencionaremos las palabras de los doc-
tores J. S. Keiiyoii y nomas A. Knott, especialistas en pronunciación 
inglesa, (pie a manera de introducción aparecen en la pág. XVI de su 

excelente diccionario : 

Colloquial prominciation is lwre treated as the conversational 
and familiar interlinee of eultivated speakers when speaking in the 
normal eontacts 	life aneo concerned with what they are saying, not 
hosv they are saving it. 

En estas y otras citas nos heinos apoyado para precisar el problema 
y para llegar a algunas conclusiones. Desde luego, queda sin duda claro 
que al hablar de uso no es posible aceptar que sólo uno haya en cada 
idioma. llay el uso oral y el uso escrito; usos (le acuerdo con las diferentes 
profesiones y usos según la capa social que emplea la lengua; el uso en un 
lugar en contraposición con el uso ('11 otro ya sea próximo o lejano; uso 
de acuerdo con la tradición y uso que existe en el presente. Ahora bien, al 
referimos al uso sin adjetivo alguno aludimos al uso por antonomasia, 
al que para fines de la delimitación de lo correcto es característico de un 
grupo social en doler minado lugar en un momento dado. Esto, a su vez, 
nos lleva a la consideración de tres conceptos importante en función de 
los cuales nos es dable llegar al conocimiento de lo correcto en el idioma  

con fines didácticos. 

El triple concepto de lo, horizontal, lo vertical 'y lo cronológico 
en relación a lo) correcto en el idioma. 

11 problema de determinar la norma de lo correcto en el idioma en 
función del nso es sumamente complejo, como es complejo en general todo 
fenómeno lbwiiistico. Intervienen, además, factores de múltiple natura-
leza que no hacen sino aumentar la complejidad de un problema pie por 
ser lingüístico lo ("4 en sumo grado. llay- quienes ban tratado de indentificar 
l a  índol e  del fenómeno glótieo unilateralmente, desde un plinto de vista 
Con exclusión de otro. Así tenemos que, según dios, es  1111 	 inhe- 
tentvmente social; otros hay que lo consideran psicológiro en esencia. ; los 

hay tamhbln que sól o  desean  tratarlo desde el punto de vista histórico; 
otros más lo estudian únicamente en su aspecto fisiológico. o hien acústico;  
119 faltan tampoco quienes lo consideisn desde un punto de vista filosó- 
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fico, y hay otros que inclusive lo llevan al entupo de la metafísica. Pero, 
independientemente de todos esos puntos de vista, huy algo que es 
pensable si se desea esimliar el problema con criterio científico: la neresa. 

ria y rigurosa actitud objetiva e imparcial del investigador, limitada es. 
triclítmenle a la observación de los hechos. Cabe insistir en esto porque 
es frecuente encontrar conceptos y definiciones en los (pie es evidente el 

subjetivismo de quienes se dedican a los estuditm gramaticales, fonétivos, 

semánticos y otros mas de carácter lingüístico, Lamentablemente, tal ocu-
rre con frecuencia en los países id mundo hispánico debido a que la 
lingüística no ha aleanzado a ocupar en el ambiente arad cuico el lugar 

que tiene en otras partes. 

Criterio científico. 	por lo tanto objetividad e imparcialidad al ob. 
serrar los fenómenos y manejar los datos para llegar a posibles conclusio-

nes, debe animar el eliíritu V condicionar la mente de quienes se dedifilien 

a los estudios lingüísticos. Ajustándose a estas condiviones, en el trans. 
curso de varios años hemos praetivado cierto número de observaciones pie 
confirman las efectuadas anteriormente por varios investigadores. pero que 

en nuestro caso han sers ido para formular el triple concepto de lo horizon-

tal. lo vertical y lo cronolágico en la determinación de 10 correeto con rela. 

eión a la enseñanza. ¿l)ánde?. ¿quiénes? y /cuándo? son útiles voeablos 
. 
interrogativos (pie al obtenerse la adecuatla respuesta a cada uno dr dlos, 

nos contlucen al conocimiento de etcri! es la nortna de lo correcto recomen-

dable tiara los fines petlag(qzieos (ir la diXictica r.1d espaiit.)1 como len11tia 

inatenui y también como extranjera. 

COneephl de lo horizontal 

Este concoTto implica la idea tic lo espacial y  hace necesario el crite-

rio de selección ITográ fina. Esto es, deseamos r0110(.9..r la niodzdidad co-

rrecta de 1111 idioma. pero inmediatamente surge la p re;y3  inta ¿dónde ?, 

que no:-: ha de llevar a fijar 1111 lugar concreto. lin mismo idioma, varía 

de liwar a liit ar. inclusive. muchas veces, con diferenciaciones claramente 
dia 	 como dice d doctor Robert A. Hall, Jr. en la pág. 130 de 
L('art) your Languat;e Alone! ; 

people shosv variations in their slweell from une place to 
another: variations 111 sounds in f01111S. 111 arrangenient of forins,, and 
in voclibulary turre ineaning. 

1`...S,  hien coiweida. por pjuinplo. 1;1 preoenparif;f1 (pie surge en la Jnente 

del estudiallte de francés ron respecto a las dc) prily.ipales variantes de 
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pronunciación en ese idioma: la marsellesa, del sur de Francia, y la de Pa-
rís. que tiene ttn carácter universal. Por lo que al inglés concierne, es 

vieja la pugna entre el inglés de Oxford y la modalidad eada día más ex- 

tendida, que recibe el nombre de General American. En español, el absur-

do duelo ha sitio entre el castellano, sostenido por el criterio purista, y las 
modalidades que predominan en los diferentes países hispanoamericanos. 
Pero aun dentro de cada nacig•in. en nuestros propios países, hay discre• 

pancias regionales que es necesario tomar en cuenta. Capta el oído la 

del-igualdad de prontinriaci()11 entre' el costeño de Veracruz, digamos, y 

el habitante de la altiplanivie. N' más todavía; el halda (Id individuo del 
centro urbano difiere notablemente del habla del que habita en el campo, 
así ;r encuentre a unos cuantos kilómetros dr distancia en la misma región. 

En el Valle de México, en un radio relativamente corto, distinguimos la 

modalidad citadina de la capital. de la campesina de Milpa Alta, por ejem-
plo. De aquí lo imprescindible de decidir entre la ciudad y el campo 

después de haber sido seleccionada la región que más conviene a la inves-
tigación lingüística. Ahora bien. para el objeto de nuestro estudio es obvio 

que la ciudad debe ser seleceionada porque ella goza de cierta preeminen-
cia con respecto a la pequeña población rural y a la dispersa comunidad 

del campo. 11 prupo humano que fija las norma,: tanto de la vida social 

como de la len llua, desde el punto de vista nacional. se encuentra en la 

capital del país V en los prandes centros urbanos. 

Coneeifrto rie lo rertie(11 

(-;t ‘ez delimitado el 	(pie nos interesa para la in vestigaciótl 

fe in'imerio linl_!iiistico objeto (ir nuestras preocupaciones, nos enfrenta-

mos a la variedad de ii.rupos sociales (pie conviven dentro de la misma 

comunidad ,.To,,yráfici.inietite dilimilada. lo cual nos lleva a la identificaci(7in 

de lo vertical :.41u 

	

	ocial. 1>orque no habla lo mismo el pela(lito 

iii:erpretado por Lantinflas. (pie el comerciante de la clase 
medi a  o el, culto profesionista. Dice al respecto el ya mencionttdo doctor 

11;111. Jr. en la pág. 1:.10 de sti Le(Ire yorlr 1,(111pittip;f' :11()nc!: 

\ot 	 hitt' 	15a1': 1Iii, is a vont/1)01)1)litre \\hose  
truth \\e can till ¿bser‘e. Peo f ile uf difieren'-.4,1cial elasses. of di f-
fcrunt occupaiions. of differeni cultural groups in the 1,111111 1  (11111-

1111)/lik. \sil' shosv salialion- ill their speech... 

1)- aquí la i l eeeidad de mi  e r ii,eri o  de selección, pites es. necesario el 

uonoyimiento de la modalidad correcta que se obtiene conte ,:tando a la pre-

la-, clifele ntes modalidades del mismo idiozna que 
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earresponden a los diferentes grup0.11--Ft517nes, es menester sekeeionar ttna 

tic ellas para que pase a servir de norma, pero ',cuál de ellas? ¿Qué es 

lo que hace (pie una de todas ellas se erija P11 norma a pesar de la coexis- 
tencia 	variaq modalidades? No es un hecho eapriehoso, 	nittwma 
manera, la seleeción (111( ,  (ki)(' 	 (li' Ulla tic las arias ((w' se encuen- 

tran en un lugar determinado. Fi fenómeno glótieo y la base de lo correrla 

es una cue-tión de aceptación social, o como dievn los profesores Amado 

Alonso y Pedro lienríiptez Urviia en la 1);.(1.).- . I() (le su gramática: 

Corrección quiere decir aquí prestigio social (1( cultura. 1,a 
ineorrecrión provoca 1111 juicio soeial que c¿w sobre quien la cornete, 
el cual queda romo de eilitraiiiíri idiomática deficiente. 

Si' observa :ovialtnente cierta propensii;it a imitar tanto los buenos 
mociales como la manera de hablar 114' (111 lene, consideramos romo mejores. 
Por eso Hos dice el profesor Rafael Lapesa en la pág. 19 	stt texto (pie 
aparece c'ii la bibliografía (le esta tesis: 

11 11111)111111P aspira 	pivsa usik ( . 01) coiT(Trit.bl, y una vez que 
¿i(lvierte una falta, procura evita rl a . 

Y nosotros apre_lztinos. qm. de no hacerlo cae bajo la sanción social, 

la cual se inanifie-ia en el ridículo tic ¡pie 	Níctima. La incorrección 
pro\- oca una opinión c()ndenatoria (pie desprestigia ¡.1 quien la cornete. por-

que se considera que (' un indis bino que pertenece a la capa social de la 

, viity inculta, 

aeeptable nO 	llalla zt alturas marres]- 
. 

bles, romo pretenden abc itinas personas de criterio literario, La modalidad 

(`'01(1. ica del habla de los puristas (le la lenana es tan extraña a la mo-

dalidad del grupo social que establece la norma de lo correcto, (pie cuando 

se escucha una forma erudita 	que u\isiu. si. puro (le uso restrin,Itido 

se lle721t a pensar (pie se ha cometido un error y no se imita, prinripalmente 

si exilen formas 	 cuyo empleo se lía generalizado. Ni por arriba 

ni por abajo. sería la pauta. pues tan irreal 	fijar la norma segun 1() uno 
.•, 

O lo otro. 	obsenacion fiel t 
e 
 enomeno migni-two en ,11 ambiente 

lleva a la eimeln-iOn 	que :-on la- pur-onas (pie constituyen el grupo 

(It' la claLe ¡radia. y (Ir' la lelatisamente uldia, quienes 1.--.1abb,een la 
Horma 	b)  cot rvtio, eon 	.....alsedad explíeita 	que o'sla debe buscar-(' 

('11 la convep,ación cotidiana de tipo ia0final o familiar 1in Invocupaujoliv 

libre,eas, 

l'or fortuna_ lo soeialmeme 



Concepto de lo cronológico 

Delimitados los conceptos a que lwmos llegado mediante las preguntas 
¿dónde? y ¿quiénes?, queda por concretar otro concepto, al que podemos 
llegar mediante la respuesta a la pregunta ¿cuándo? Esto, a primera vista, 
parece del iodo innecesario, ya que es evidente que si investigamos la norma 
de la correcto por razones de carácter lingüístico pedagógico, el fenómeno 
investigado debe buscarse en el presente. Al respecto recordamos las pala- 
bras del maestro González de la 	en la pág. 60 dr sus Orientaciones 
doctrinales... : 

Parece impreseindible reconocer teóricamente y aezttar vn la 
práctica el principio de que el lenguaje debe ser articulado, estudiado 
y comprendido en el ambiente vital de que forma parte. 

Y sin embargo, ron cuánta frecuencia se depende anaerónicamente 
del pasado, citándose romo modelos a respetables escritores que vivieron 
hace cien, doscientos y hasta trescientos años. En el mismo error se incu-
rra. con marcada insistencia normativa, cuando se exige del alumno la 
memorización de multitud de reglas ya caducas, por las que tanta afición 
sienten mutilo!, profesores (lv gramática. 

El problema radica, al parecer. en no querer darnos cuenta de que 
la vida cambia y C011 ella todo, itlehlventh) hábitos, costumbres y el propio 
idioma. El carácter inmanentemente dinámico, evolutivo, de la lengua, 
hace que ésta se transforme gradual y constantemente. A eso se debe que 
muchas formas cuya presencia en el tmo del pasado les daba validez enton-
ces. han dejado de tenerla ahora y han sido olvidadas, excepto en vi campo 
de los estudios filológicos., lo que era correcto ayer ha dejado de serlo en 
el presente, y lo que ahora es correcto probablemente no lo sea mañana. 
11 concepto de lo estático no forma parte de lo que es la lengua ni tiene 
cabida en la enseñanza tic los idiomas. El doctor llobert A. Hall, J r., en 
la pág. i fl3 de Hl tantas veces citado I,eare vonr Lanwrage Alone!, Con 

respecto a este problema nos dice lo siguiente: 

lAnguage doc,-n.t stav the saticb. as \ve 1-11id irl 'he rifle of ibis 
chapter. 'Diere are the fotces of internal orpanic citawri tu idiorie-
luir. mol pholo, lical. and svutactic inaticis; rii intelnal borrosving 
t anido:J\ t : and of external borrossate!, ft ont related <lialects, relaied 
lan ,,,macle.-. and non-telated 	All the'-e lituls 	change are 
goin g  on all the lime. 

De acuerdo col) cada uno de 	conevplos anteriormytitc expues- 
tos, 	tomándolos r0I110 1111' liara elab(nar un concepto total un el que, 
tpictlen integrado emita uno de ellos. se podría llegar a la liguierite con- 
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clusióti: la norma de lo correcto en el idioma se encuentra en el uso que 
de él hace en el presente el grupo social culto de un lugar determinado, 
en su conversación cotidiana d.4.1-rtrirk informrd o familiar. 

Pero queda un término de este triple concepto de lo vorrecto sobre el 
que rs necesario elaborar, 	pecialmeiti(' consideraltdo las particulares con- 
diciones del desarrollo ecom'uniro, social y cultural en las que se encuentra 
inwstro país. N' t'unto el nuestro la mavor parte de los pueblos que forman 
la pran familia hispano hablante. Nos referimos a lo que debemos entender 
por p.rupo social culto. pero limitando nuestro estudio al español de Nléxico. 

Nuestro concepto de clase social culta por lo que nisperla a ttue:..stro 
país tiene que ser neersarianiunle tul poco fhlxible--von10 octirre vil mu- 
chas partes 	para que, estirando hacia abajo, tenga mayor amplittul y 
abarque a la que con criterio riguroso podría clasificarse como clase semi-

culta; esto es, si pretendemos apegarnos a la realidad lingüística de nuestro 

medio. 1)e la misma manera tendría que procederse ('u otras partes del 
mundo hisi;ánico, inclusive en España, si no se insistiera en esa idea, un 
tanto errónea. de que es la clase de máxima cultura literaria de los centros 
universitarios o académicos la que establece la norma de lo correcto en el 
idioma, Pero dejemos tranquila a. España y tampoco intentemos inmis-
cuirnos en lo que oeurre en los países hispanoamericanos, ('11 donde como 
bien sabernos. plisan condiciones en muchos aspectos similares a las de 
Méx ico. 

coneepto de cultura en nuestro país no puede ser arbitrariamente 
acuñado silo porque existen opiniones que la elevan por las nubes, al al-
canee de una reducida minoría, pues no debemos olvidar que estamos 
refiriéndono, a dicho concepto en función tic la realidad linpiiística para 
el tema motivo de este trabajo. Son varios los aspectos de la vida de nues-
tro país que deben ser considerados antes de llegar a la determinación de 
lo que debemos entender por clase culta. 

Ha sido el nuestro 	y lo es, lamentablentente------ un país en donde la 
pobreza v la miseria han arraigailo profundamente, 1,as condiciones de 
vida de la inmensa mayoría del pueblo son deploraldes, y más lo eran 
('II un pasado no lejano. Han intervenido 	nuestra historia anteceden• 
tes de caríteter económico, político y social que mucho efecto han tenido 
para hacer que en la psicología de nue,tro pueblo cobren relieve el fata-
ligno, la apatía y el conformismo. La poca actividad que desplegamos se 
debe a la necesidad de adquirir un mínimo di. medios indispensables para 

ir pa .,ando la vida. Fi tiempo libre que pueda quedar se malgasta haciendo 
nada u olityiliciido 	 de divvv,iotivs que mucho distan de elevar 
nuestra cultura. 11 1,orado de analfalictiano es en verdad lamentable a pesar 
de tantos años (le "campaña para el radicarlo. Con contadas excepciones, 
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la prensa. el cine, la radiodifusión, la televisión y otros medios de comuni-
cación poco o nada vontribuyen ¿i la solución de este problema, 

I. natural (pie esta situación exista más (.11 el campo que en las ciu-
dades. y conociendo lo (pie pas>.--rerri.stas podemos tener una idea de la 

magnitud del problema P11 las zonas rurales. Aun en la liudad de México, 
que es en este estudio la que más nos interesa. el nivel cultural del pro-
medio de habitantes no es muy elevado, que digamos, Dolor y vergüenza 

da saber que en la capital de nuestra repúblira muchos miles de niños se 
quedan sin escuela. 11 por viento de los TU' llegan a obtener una eduvaeión 

de tipo universitario es muy reducido P11 todo el país; la gente que ha 

1o.2rado adquirir una cultura superior forma un pequeño grupo, v más 
pequeño todavía el (h. los que han lo:!rzulo un completo dominio del idioma 
de arnerdo con los cánones de la 'leal Academia de la Lengua. L'II esas 

condiciones, no es dif ícil compremkr que esa minúscula dile no puede 

ser tomada en consideración para los efectos (IV la norma del español en 

Ak.xico; si de algo es representativa --lo decimos sin que medie falta de 

rc,peto --, lo será finiczunente de una modalidad purista de escaso uso, 

La importancia de la influencia de las clases indebidamente llamadas 

bajas en la vida social de nuestro país, ha aumentado de manera notable 
a partir (le las transformaciones oeurridas con motivo (le la Itevolución 

Mexicana. La naturaleza particular de ese movimiento económico social 

y-  la participación activa de las capas humildes, inspiraron a (lidio movi-
miento 1)ft-hilados de carácter cultural que, en proporciones limitadas, han 
venido emnpUndose 	Ja medida de los deseos y posibilidades de los 

gobiernos revolucionarios. Además, el encumbramiento de muchos miles 

de personas que pasaron a 111111 esfera social superior a la en que en otra 
¿poca  se encontraltan ;  el relativo mejoramiento experimentado por algunos 

sectores del pueblo; el reforzamiento de una clase media que antes casi 
no existía; v el arribismo "revolucionario". a trav1.- de la política y de la 

lucha sindical, de elementos do' la clase desposeída. ha venido todo esto a 
modifica r  el panorama social de nuestro país, si no radicalmente ('U su 

conjunto. si en algunos (le sus asjwctos. Por otra parte, el reavivainiento 

económico producto de los inicios de industrialización; la especulación de-
senfrenada durante las do, guerras mundiales. principalmente la segunda; 

inclusise la -mordida —  tan extendida en el ambiente burocrático, dieron 
l ior  resultado una casta de nuevos ricos con 541 consiguiente falta de cultura. 

Si bien es cierto (pie muchas de eas per,:onas que subieron Crl la 

picocuparon por adaptarse a su nuevo ambiente, no menos 

cierto es que también lie\ aion con ellos sus costumbres V su especial ma-

nera de u-ar la lenvua. Nlientras tanto. el r- 3, ohivrno ha intentado la eleva• 

ei4;11 del 	11111111.1,11 del pueblo, pelo. paradójicamente, con pe 'juicio 
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<le la propia cultura, Recordemos al respecto que para llevar maestros al 
campo tuvo que valerse de miles de individuos, que apenas poseían ellos 
mismos los rudimentos de los más indispensables conocimientos. En otras 
palabras, la cultura al ser democratizada descendió de su esotérico nivel, 
operándose algunos eambios, yunto era de esperarse. Ya no sólo los nuevos 
ricos, sino los nuevos cultos también pasaron a engrosar el grupo social 
que desde el perrito de vista de la lingüística sienta la norma de lo correcto, 
El grupo en cuyas manos se encontraba la cultura literaria pasó a ser más 
pequeño proporeionalmente. 

Pero hay una reflexión que debemos agregar a fin de comprender lo 
difícil que resulta que el purismo llegue a convertirse en norma de lo ro-
'Techa en nuestro medio. En México, o se cuenta con ciertos elementos 
económicos para tener sirvientes, o se es tan pobre que ('5 necesario pri-
varse de ellos. En cualquier caso, es evidente la influencia de un lenguaje 
subsrandard 	(live') los amerivanos-- durante los años formativos 
de la lengua en la niñez. Si no se cuenta con los medios suficientes para 

tener criados, colectivamente tal <1)sa es índiec de un bajo nivel económico, 
y la inmensa mayoría de quienes se encuentran en esas condiciones carece 
de cultura y abunda en analfabetismo). El habla de tales personas presenta 
modalidades que la diferencian del habla de personas de niveles superio-
reS. y es natural que los niños no aprendan sino lo que oyen en el seno 
de la familia o en el ambiente del barrio en donde viven. Si se cuenta con 
los medios económicos necesarios para tener sirvientes, la niñez que nace 
y crece en el ambiente familiar de las clases media y acomodada tampoco 
se ve libre de recibir el impacto del habla de las clases iletradas. si  bien en 
menor grado, Va sabemos que en nuestro país, en mayor proporción que 
en los Estados Unidos, para poner 1111 ejemplo. es común que las familias 
citadinas tengan uno o más sirvientes, También sabemos 10 común que es 
la costumbre de que las señoras dejen a sus hijos al cuidado de las criadas 
la mayor parte del tiempo. Cowsretzencia obligada, que muchas veces se 
proyecta hasta en las mismas madres: la lengua de nuestros hijos asimila 
un gran por cielito del habla de los sirvientes. 

Hav algo 1/15‘..- i Ue debtqw»; 1c111.1: (1) cuenta para precisar el concepto 
de clase culta enMéxico. Fi habla ilopular del tipo arrabalero nos ha pare. 
ciclo siempre Muy simpática y con frecuencia la oímos e indusive la imi-
tamos, liii 1,i nn u nivro  dv e¿m icos a vso  deben SU buen éxito. Guabinas a 
la cabeza de todos 	"cantinflkmo" ha invadido las escuelas, sin 
excluir las aulas universitarias, y no olvídenlos qu e la masa est udiantil pasa  

a reforzar la elae social que fija la norma de lo correcto, 

tabsz condiciones, no es dificil darnos cuenta del divorcio que existe 
entre el ideal purista y la realidad litWiii-tira de nuestro niedio, como tan'. 
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poco es difícil llegar a proverhosarriiclusiones. Sea que nos agrade o 
no, la norma del español de México es la que corresponde al habla infor. 
mal que escuchamos por donde quiera a las personas que pertenecen a esa 
clase social citadina un tanto amplia, que sin ser muy exigentes podríamos 
llamar culta. El hecho tic que las clases populares hayan aportado y toda» 
vía aporten su raudal lingüístico a través de los procesos que ya liemos 
indicado. en nada demcrita la validez, de lo correcto; mejores condiciones 
en su origen no tuvo el español de España. 

1.o anteriormente expuesto sobre el concepto de la norma dd español 
de México se aplica al español de otros países, incluyendo a España. Si 
preferimos recomendar la nuestra u otras modalidades hipanoamericanas 
de la lengua --- excepto las quo. presentan diferencias dialectales muy mar- 
cadas. como ocurre con las antillanas— en la enseñanza del español al estu- 
diante norteamerieano, no media animosidad alguna hacia un pueblo al 
que tantos anteredentes nos. unen, entre ellos el fuerte lazo de la sangre. 
Las razones son tan obvias que omitimos referirnos a ellas; han sido, ade- 
iná,,. repetidamente expuestas inclusive por maestros españoles. 

Nos hemos referido al triple convela() de la norma de lo correcto, 
pero queda por obtener -e el conocimiento sistematizado (le la modalidad 
glótira correspondiente. titil auxiliar es para ello la lingüística descriptiva 
en manos de quienes se dedican a la enseñanza de las lenguas. Con el cri- 
terio objetiVO que aconseja dicha ciencia se podría investigar en nuestro 
medio a fin de obtener un exado conocimiento (le los fenómenos fonéticos, 
morfológicos y sintácticos de ('!-a norma que nos es muy nuestra. 1..a gra- 
nitítiea dejaría de ser un estudio de formas en (lestes( para convertirse en 
una serie de generalizaciones de los datos obtenidos ('11 el presente con el 
auxilie) del método estadístico. La observación periódica del fen¿meno 
piiístico byvaria opolturtamente las rectificacion es  correspondientes como 
con,eunencia de la evoluci‘'w incsitable de la. lengua. Este proveder man- 
tendría iva la validez de la norma de lo correcto en el español y vendría, 
además, a resok el' el problema que hemos padecido y segnimols padeciendo. 

111' ['errar 	Capittd0 41CL'A'ainiN nii'lleiOnar la sincera preocu- 
pacil'In de otros inaesito, que lo fuvion nuestro, por conocer el español 

Nlé\ico, En el ;.Ppecto de la pronunciaeión„ el doctor AntataHo Holaim 
e Isla ha efectuado valio:-as ob-c: vacioncs, alLqinas de las cuales están in- 
cluidas en 	111111Y Iitil 13,ere Manual de FontWea Elementar y recomivifila 
en la c,'Itedra que sus alumnos emprendan 	e,--111,1.aChMUS para dar a cono- 
cer la realidad fom'aica de llitel ro medio. FI 11(1(101 Juan Lope Blanch, 
en su inse-tiríteión que lleva cl nombre de (Weit vario/tes Nobte la Sintaxis 
thl 	liabhuto en .11 éxito, 1ta poc,10 de 	e.Aructuras gramati- 



cales con frecuencia condenadas, pie son de normal uso corriente, 14.1S 
menester seguir el ejemplo de estos maestros y emprender estudios, riguro-
samente objetivos de todos los aspectos de nuestra lengua a fin de llegar 
al conocimiento real de ella, 
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(-;AriTtl.o 1)1"....ctmo 

APORTA( IONES A l..„A ENSEÑANZA AUDIO ORAL N.  VISUAL 
DEL ESPAÑOL 

enseiwniza eficaz de una lengua presupone el conocimiento de ella, 
de su naturaleza y sus diferentes fenómenos, y ya liemos expresado en el 
capítulo séptimo que el estudio de la linl,!iiistiea nos ofrece dicho conovi• 

miento. Vimos también la definición que pone (le relieve su carácter esen-
cialmente oral. y la advertencia del doctor Calla en el sentido de que no 
puede ser definida como un sistema de escritura. El concepto oral de la 
lengua ha sido plenamente aceptado por todos los lingüistas y por muchos 
profesores de idiomas (\ tranjeros. El examen de lo que piensan al resperto 
algunos de ellos nos servirá para esclarecer aun más una de las liases sobre 
las que debería descansar cuabluier método de la ensenanza de los idiomas. 

Así, pues. veamos la afirmación de Paul Passy en la pág. 2 de su l'elite 
Phonetique Comparée: 

...le langa{w se ompuse d une série de sow. 

I..os pro fesores E. N. Mayer y D. II. Obrecht. en un interesante articu-
lo. The Application uf Lingui,sties tu Language Teaching, dicen lo siguiente: 

A language is first and forcmost a spoken phenontenon and only 
seeoudaril y a «rittemi Olie. The high literacy oí out-  society tciids lo 
make us forget this. Therefore the logieal appruach to the study uf 
lanouacte is through the spoken forro. 

1-7 

wofcsor M. S. Pergmcnt, en un articulo sobre el carácter de la 
lengua y la en-eñanza. afirma (pie Ulla lengua no es Una combinación de 
!-ízubolo., prairos, sino un todo auditivo compuesto de sonidos. 



Para el doctor Edgar II, Sturtevant, ex profesor de Yak University, 

según definición tomada (lo la pág. 2 de su libro que lleva el nombre de 

An Introdurtion lo Lingnistie .`'rieren: 

11 langua;re is a s‘stent of arbitrary vocal symbols by Ivbiell 
mentlairs of a sorial group cooperate zutd interact. 

doetur Joslitta Whattnough, (le Llarvard University, en la pág. 10 

de su texto Langtro/..›v, dice: 

Language is a verbal systentatic synihulistn. 

En su reciente obra sobre lingiiistiva. pág. 2, cl doctor 11. A. Gleason, 

ir.. expresa: 

Operaii'S 	!IV() kiii(IS 	ttlatel..1 /11. 0111' OÍ thez-e i. 
S01111d. A11110Si aiiy sort of noise that the l'untan socal apparatus can 
produce is Lised to some wav in some language. The (Alter is ideas, 
social situations, mcanings... 

Después 	decirnos Tu. una lengua es un sistema de eomunicación, 

el doctor David \V. Ileed expone las siguientes ideas en la pág. 1.1.de la 

valiosa recopilación que lleva el 110111bre de Seieeted Anides /fotn Language 

Lea, ning: 

...tete 'titila»! units uf language are toral sounds... The peda• 
gopical implieations uf tlic vocal nature uf language are perhaps the 
most important of all. 

actual problent in learning a foreign language is that uf 
acquiting a new set of articulatorv atol auditory babits for use in 
eurninunication. 

\ 	pues, por las anteriores citas, que la naturaleza de la lengua 

es oral en esencia. compuesta (le 11 /1  sistema de símbolos verbales que el 

hombre eseiteha y prooluce para comunicarse ron  stus siinp.ja n tes, 1,:so ha  

sido desde los orígenes del ser !Humano y sigue siendo, no obstante la rela-

tivamente reciente invención de la expresión escrita mediante el alfabeto. 

A pesar del arraigo de la e,critura. el uso de la lengua en ,-111 aspecto audio 

oral tiene en el pre,-Ailite Ellia enorme preponderancia, aun ro los paises 

más civilizado,. Ante este hecho. los investigadores que laboran en el 

campo de la lingiii-tica aplicada a la enseñanza s(bileneti el holudihte  

principio del estudio audio oral de 	 Aun 	e) resultado de 

observaciones y experimento, placticadwz por algunos de ellos, los lleva a 
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asegurar que independientemente de la finalidad que se persigue, todo 
estudio tic la lengua presupone para su mayor éxito 1111 dominio previo del 
aspecto oral. El dueto'. Roberto Lado. ejemplo él mismo del perfecto bi-
lingüe, en su artículo Maintaining Inivrest, nos dice: 

1.inguists have unmistakably advoeated oral work in learning a 
foreign language. Work,: l'y Ilenry S‘vvet. Otto Jespersen, Leonard 
Illomnfield. anta Charles 	Fries present linumistic views that we 
cannot afford to merlook. 	empliasis un orall mastery in tlw Artny 
courses, devised by linguists, is \Vd' known. Finan it is not difficult 
to detect 	increasinglv !' reaten emphasis 011 prominciation - whielt 
is oral work— - even in the ntaterials of those w ho advorate reading 
as the primary aim in foreign language learning. 

El doctor Lado, como ya hemos dicho, es el director del English Lun. 
gu(tly I nginav. por lo qui,  su 01) .1111(.111 110 H)10 iit'IR1  mi valor teórico. Como 
ésa, bay otras instituciones en donde m,  concede mucha importancia al desa-
rrollo de las habilidades auditiva y de expresil'in oral, y señalan su apren- 
dizaje previo al de la lectura. M 	 .S'outhertz Colhige, cuyos méto- 
dos son muy eficaces. en 1111 folleto informativo expresa lo siguiente: 

Spa n isl i  is une Of thi` easiest languages 	leal n especially when, 
you learu 	speak it first. 	of course. is the only purpose of any 
la n,nua le. that is communication. After you lean) to spcak you can 
¡Tad it easily with very hule instruction. 

La experiencia que liemos vivido en el Anwrican Institut(' lor h)reign 
T'ad(' nos permite afirmar que la enseñanza rigurosamente audio oral t'II 

fin primer curso. tanto en los regulares cuino en los intensivos. ha probado 
su bondad a tal grado que el prestigio de la instituci¿n ha crecido sobre 
esa base. En los cursos reuulares se introduce la lectura y la escritura en 
el m'Inmolo !..pmestre. las ctialts Sr' 	 Un mejores condiciones debido 
a  la  prga raeión  audio  oral que ha recibido el alumno en el primer semes-
tre. Al final del segundo curso el alumno comprende sin dificultad cual-
q u ie r  uom,, en.aci6u de carfieter práctico y puede expresarse Sin tropiezos 

graves. con fluidez y pronunciadUn aceptables. Por lo que a la lectura 
y la escritura <e  refiei e. estas habilidades vio son inferiort-,. a las adquii 
en otras escuelas en un mayor número de anos. 

En esa instituciOn practicamos- --especialmente para esta tesis 	una 
serie de observacione!, tanto sobre la preparacilin auditiva 	las lecciones. 
como citando tal procedimiento no S1 sigue, 1.ms resultados numéricos de 
(lidias observaciones elaborada,; en un vliadro eL,tadjqiCO, fipuran en el 
apéndice; los comentario,i correspondiente los presentamos a continuación. 



Comentarios correspondientes a 	esultados (14.! las observaciones 

sobre la preparaeilin auditiva de las lecciones, ) por medio 

del libro, en el American Instilare for Foreign Trade. 

1,as observaciones que condujeron a los resultados (pie aquí se comen-
tan fueron realizadas durante los semestres de otoño y (le primavera del 
año escolar de 1955-1 950. Na se ha mencionado que en (lidio instituto se 
estudian los idiomas aplicando 1111 método exclusivamente audio oral (*11 

el primer curso, con omisión coznpleta de los materiales eseritos. En los 
cursos superiores la lectura y la es 	pasan a ser parte del programa, 
pero el punto de vista audio oral sigue predominando. 

Esta investigacit'm tuvo por Objeto aportar 1111 dato más para esclare-

cer la relación que existe entre el desarrollo oh.' la comprensión auditiva 

y la pronunciación mediante la preparación audio oral de las lecciones. y 

(JIIC se logra por medio de los materiales escritos. El procedimiento se-
guido en este estudio fue el que a continuación se expone. 

En 1111 buen número de casos la mera observación y la obtención indi-

recta de los (latos fue !-ufieiente. pero V11 otros no fue posible proreder de 
esa manera debido a varias razones. En estos casos, después de haber sido 

observada la actuación en clase y obtenida la confianza del alumno median-
te la promesa de que su nombre no sería dado a conocer, se logró el infor-
me sobre el procedimiento setruido en la preparación de las lecciones y la  

razón para a,4 hacerlo. 

Priniero se procedió a la observación de veinte alumnos (le pronun-
ciación deficiente. no todos al mismo tiempo sitio cada caso por separado 

después de la observación. Los resultados nos indican que de los veinte. 13 

preparaban sus lecciones CO11 el libro. 5 con el libro y el aparato (le sonido, 
sólo 2 lo hacían en el aparato de sonido excluyendo el libro. De estos 2 

se pudo saber que no lo hacían en la forma más adecuada ni invertían el 
tiempo necesario. nunca habían estudiado eTañol, y uno de ellos parecía 

tener poca habilidad para los idioni.%s. Tres de los 5 que estudiaban simul-
táneamente en el libro y en el aparato, y lo3 13 (pie (--tinliaban en el libro, 

habían estudiado previamente uno o mas cursos de español. De los 18 

que se auxiliaban con el sentido de la vista. ( dijeron hacerlo por falta de 
tiempo. 5 por no poder estudiar de otro modo. y 7 por la facilidad que 
encontraban al edrar mano del libro para picpatar 1-11s. lecciones de If ra• 
'mítica. 

A Itigestión del profesor Frank Jackle, entonces:. director inter i no  

los cursos de lew_mas.„ se practicaron otras observacionc ela vez de alum- 
nos con notable prop're,,o en ('1 (le arrollo de la pronunciación. 1)(4 	datos, 
obtenidos de otros \chite illinuiftz se 1110-ende lo silniiente: 1 preparaba 



sus lecciones ron vi libro, 3 con el libro y el aparato de sonido, y 16,  ron 
el aparato de sonido excluyendo ('1 !din 	De los 1 t.) que preparaban sus 
lecciones eon vi aparato de sonido, I 1 no habían tenido español previa-
mente. como tampoco lo había estudiado 1 de los 3 que preparaban simul-
táneamente con aparato y libro. De los ,1 que en una forma o en otra se 
auxiliaban con el libro. 1 lo bacía por falla (le tiempo, otro porque sólo 
así podía memorizar lo- diálogo:;. 	2 porque cedieron a la tentación de 
hacerlo debido a que usaban d libro para preparar sus ejercicios gra-
maticales. 

relaeión otte existe entre ('1 desarrollo de una bueno pronunciación 
la preparación auditivo por Una pa rte, y por la otra la que tainbii"qi 

entre una pronunciación deficiente y la preparación ron ayuda de 
los materiales escritos, no pueden ser más evidentes, Los resultados vienen 
a comprobar el perjuicio que vi alumno sufre en el desarrollo de la habili-
dad de expresión oral c'on'ecta (liando lo medios auxiliares que se emplean 
no son los adecuados a los objetivos que se persiguen. 

A pesar de un posible margen de error —casi inevitable en toda in-
vestigación en la que intervienen factores psíquicos y sociales---,, los resul-
tados obtenidos pueden ser considerados bastante satisfactorios, ya que 
coinciden con los de otras observaciones similares efectuadas anteriornwn-
tv; se ajustan, además. a la realidad del problema que nos ha dado a 
conocer nuestra experiencia en el magisterio durante muchos años. Valga 
citar dos estudios solamente basados en observaciones similares. Uno de 
ellos es el efectuado por los profesores S. Earl Ifiehards y Joule E. Appel, 
de llar-Ford Unirersity., cuyos resultados fueron publicados bajo el nom-
bre de The 1,7/veis o/ tete Written Words iri lieginning ,S'punish, El otro 
estudio comprende los experimentos efeetuados 	)'ale University por el 
sustentante tle esta tesis con la cooperación de varios profesores de la misma 
institurión. Los resultados pueden consultarse en las elaboraciones esta-
dísticas que figuran en el api".ndiee de su libro titulado La Enseñan .:a de 
los Sonidos de la Lengua Española, 

Sería prolijo, dentro de los límites de este capítulo. extendernos en 
citas de múltiple, experimentos o meras experiencias que muchos profeso-
res han tenido con relación al aspecto de la enseñanza que nos preocupa. 
Baste decir que la importancia de la comprensión auditiva y la expresión 
oral tiende a aumentar rada día más. y en tina forma O en otra encuentra 
mayor aceptacio'm 	esellelas. 

Pero no podríamos optar por ciertos procedimientos sobre la base 
sola de que otros pioksorr, lo:, lian adoptado. Nos preocupan los 'estibados 
ante todo. y si estos han sido superiore,- es tiempo va de revisar nuestros 



rnétoclos y ponernos al nivel de los adelantos de la lingiiística y la peda-
gogía. 

rom-eneitniento de que es 	dispe.tisable que la enseñanza del espa- 
ñol en un primer curso se imite al desarrollo de las habilidades audio 
orales, se apoya (in una serie de consideraciones y razonamientos, algunos 
(le los cuales creemos conveniente exponer a continuación. 

Como puede verse en nuestras estadísticas, a pesar dc,  la limitación 

de tienTo que padece la enseñanza de los idiomas, se acepta sin reparos la 
necesidad de enfocar el estudio hacia la adquisición de los cuatro ohivii-
Vos, Pero al mismo lipinpo se ha demostrado que de los cuatro, el entender 

lo que se escucha V el expresarse hablando tienen máxima importancia, 
tanto por su mayor uso en la vida diaria como por servir de base para la 
adquisición de los otros dos: la lectura y la escritura. El tránsito a la lec- 

tura. tiiia 	iltnnimida la pronunciación correcta, no presenta dificultades 

serias dt.lido a 41114..'. el alumno pmveeta entonces hacia lo escrito lo apren-
dido previamente por el oído; por Otra parle, no olvidemos (pte el alunum 

americano en la edad ()hielo (le M'estro eStinlio Vil Ila aprendido a leer en 
:-1,1 propio idioma CO!] caracteres similares a los del nuestro. Hay escudas 

eu los Estados tjnidos, como el .'irrny 1,anguagi.! School, que estabiet.'.en ull 

intente utilizando para la Icetura, en lin principio, los materiales memori-

zados auditivamente. En VICXi('O, el I1lae-tr0 1,ópeZ VáS(pleZ aCOUseja diehO 

puente en sus (.'laces de did:wtica. ¡1 :-11 VeZ como una int -odueción a la 

lectura. 
Pues bien. si la mitad de los objetivos que se persignen ('11 la ense-

ñanza son audio orales y ixna vez adquiridos éstos los otros dos presentan 
menores dificultades. lógico es pensar quo al aprendizaje de los dos prime-
ros se les conceda por lo menos la mitad del tiempo dedicado al total de la 
enseíninza, que. como hemos iSto, es ;k dos a tres años. Esto nos daría, 

por lo menos, el thlillp0 de un primer enn-o destina‘lo al desarrollo de esas 
habilidades Dasicas quo constituyen los dos primeros objetivos. Por su• 

puelo. lin primer ciirso esvneialinente audio oral no significaría una mera 
Frinmasia de los órganos de foliación. como muchos creen, 14110 la absorción 
de un vocabulario fraseológieo básico y la capacidad de utilizarlo en  la 
conversación sobre klpicos dr' carácter práctico; 	f.slo. evidentymente, 

es aprender el idioma, o como dice el doctor II. A. Schv,egler: 

To 	underst and the oi her 	vol, ¡mis!, k- Niss• a mi speak liis 
tonglie. Th(Te is 	aderlhale 

() la implantacion (11' lodo 1111 prilnyr ( . 111-o (le espalioi cciii 
de los. 	 escrilns eh thanw 	alllilliFi0 	p1-e!enia firme 

funcia 	4.1111 . v noinPlins ; ;;;'11. 0,, (pie rcconorPn hi nniiorlancia de la 



comprilisión auditiva y la expresión.,4-*rat'Es en realidad aquí donde ra-
dica el proltlema, pues se objeta que sin el libro ante los ojos es imposible 
que el alumno pueda aprender el idioma. Intentaremos, en el resto de este 
capítulo. presentar algunos argumentos que se oponen a dichas objeciones. 

Es indiscutible, como más ¿niel:Ante veremos, que el sentido de la vista 
es uno de los más valiosos medios para adquirir conocimientos y por él 
(l)birlemos una gran parte (le los que poseemos. Pero también es cierto 
que no sólo por dicho sentido aprendemos, y menos cuando se trata de 
desarrollar una habilidad exclusivamente auditivo. Bien sobemos que es el 
oído el sentido poi' el cual raptamos los sonidos., y que no existe transfe- 
rencia de habilidades entre los diferentes sentidos que nos permita ron los 
ojos escuchar sonidos que no existen en las páginas de un 	1:i texto 
escrito no produce el fenómeno aelistico indispensable para el desarrollo 
(le la habilidad de comprensión auditivo, y no puede, por lo tanto, servir-
nos de modelo sonoro para la neeesa ria imitación por parte del alum- 
no. a fin de lograr una pronunciación correcta. 	otras palabras, el e s t a- 
d i o libresco carece di- sonidos, vitando justamente se pretende alcanzar dos 
objetivos que por su propia naturaleza no pueden prescindir de ellos, y es 
lógico suponer que según los objetivos que se persigan así serán los medios 
auxiliares que el maestro emplee en la enseñanza. La presentación de la 
materia diilíu 	mediante el uso de materiales escritos podría hasta cierto 
punto justificarse en épocas pasadas por la falta de aparatos de sonido., 
pero no en nuestros díwz. Sabemos. por haberlo aclarado la lingiiístiva, 
que la representación giáfica de los sonidos es imperfecta Y  engañosa; ni 
aun los varios alfabetos fonético s que existen produeen fieles transcripeio-
nus del fenóin(Tio sonoro. A este respecto no, dice el doctor Constato, lirusi. 
loff. en un articulo publicado originalmente en la revista de la Universidad 
Central de Venezuela. y (pie lleva el nombre de La. Imagen Sonora de la 
Lenp:aa EspaTuila: 

\o todas las lett as. ' no en todas las posiciones, dan una nacía 
compiensi,(in del sonido. Idas letras no Son 111:1S (11IP valores aproxi. 
modos de lo- ,unidos fiel lentmaje. Entre letra y sonido no existe una 
coi re,pondencia 

1,a expresión 	(lita 	va lo liemos. dicho-- es 1111 símbolo gráfico de- 
ficiente del fenómeno oral, a 	1111 	 del glte. Se Vale el hombre 
con fines de comunicachin, Pare‘l. ilógico que si el aluirmo tiene que uti-
liza r  .- mielo)en el ma nejo de la conversacit'm en el nuevo idioma, no los 
utilice en el al4endizajt . v en carnbio fos sustituya por representaciones 

muda,. Por otra parte, hav un común acuerdo de opiniones pie señalan 
11.1 	11'11..1 (I 	1 (unid .tidad del fen¿uitutto 	v si a esta co-niiiilciidorl 



se agrega la (le la expresión escrita haciendo que 	alumno tenga que 
enfrentarse a dos problemas en lugar de uno, nos parece, que (beb) proce-
der carece de sentido pedagógico. Porque no podenms eludir el razona-
miento: si aprender a hablar el idioma extranjero implica múltiples difi-

cultades psivológicas (pie le son propias. y por otro lado aprender a leer 
y a escribir presenta otra serie de difieultades inherentes a (tiritas activida-
des, juzgamos no muy adecuado desde el punto de vista didáctico mezclar 
objetivos que requieren procedimientos y medias diferentes. 

Pero lo anterior no es todo. La expresión escrita no sólo presenta el 

inconveniente de no ser en sí misma el fenómeno sonoro y no poder por 

lo mismo proporeionar la necesaria prártiva de comprensión auditivo. sino 
que, ademas. interfiere convirtiéndose en serio olistáculo para el desarrollo 
de la pronunciación correcta. Este problema fue presentado en 1.111 trabajo 

Considerations on 1/le rtudio•oml approch...---- por el sustentante de esta 
tesis. ¿mit. una reunión anual de profesores de Arizona. Dt. allí tomamos 
lo:s siguientes datos. 

Cuando el alumno de hl. ;/ti schuo/ o de eollegt comienza a estudiar la 
lengua española va tiene formados firmes hábitos lingüísticos, producto 
(h. la asociaci¿n establecida entre los silYtIOS aifalié.tivos y los sonidos de 

su propio idioma. Por ejemplo: para el alumno americano el signo d sim-
boliza un sonido alveolar y explosivo; b y p: son típicamente explosivos 

; .5 	VOC.111('S posee una característica sonoridad; 1, además 

de pronuncia P“' 1'01110 alveolar explosivo. va acompañado de una aspira-
cit'in extra; r es sonido alveolo palatal y retrofletivo; los sonidos vocálicos 

inacentuado,z !-e pronuncian notablemente relajado,, . Es natural que el alum-
no americano tienda a reaccionar con (',os sonidos cuando su vista descu-
bre los signos correspondientes. \ a que a,i cst(t tcostumbrado a hacelo, 

V no es de espetare que re;It'Cit1111 de diferente manera cuando ve las 

mismas Ictras I'll 	idi011111 extranjero. Los hábito,: forma los y reforzados 
fi trayl", s (le !oda 1-11 vida no van a carilbiat-  irulanlímeamente porque le diga-

mos que no pronuncie de Pmal mancIa (11a1111() Ira 11 eSpail()1 911e Ir pOnti-

MOS frente a JOS 0j11;-, . PHr una parte, nuestra telativainentt ,  

(.1011 ; por la otra. la fitinPta 	 (':•talikui(kr. (pi(', romo si no 

cowlituveran un -,etio problema 1•11 	.11111'1111 .1lail` 	11111'11) id .10111a, 	I1' 

enljH 	al alutruio con la pre-entaci(.in de la letra. Tal proceder es evi- 
drtitemunti,  contradichn io 	11;i r .:1:1(10 (1('-tillad0 a pioducir fracaso,:. Al 
kv!' el alumno 121 (2,1)año1 	aparpreiíi para  d 	...t )ll i(11-) ¿l i s vol ar exilo_ 

ski( 1'/1 VrZ 11V1 	1 	 fdedi ‘15 	 intervorálica,„ pro. 
/oté, 	,111 	firi1/11:1110 ;t 	fie-ta brava 	en liwar de iodos, 

Por relajación de la 1'111;1113 '411rdi 	!billa. pa 1('‘ ei 	ron( ('oler' 11111• 

influía al tiHluri, 	1;1- 	 11111-- 	1I trUnillifil'i:1_t'tÍ)11 ti() podrá 

r 



distinguir claramente entre muchacha y muchacho. Su típica pronuncia-
ción (le turista deseuidado lo llevará , io establecer distinción alguna entre 

r'ra y porra si de comer se trata. 

Las palabras por escrito aparecen limitadas por espacios que inw• 

rrumpen la continuidad de las frases y oraciones, lo cual, como es sabido, 

nunca ocurre oralmente dentro de la e.structura (le un 1..-.,„.,rupo fónico y aun 

de varios junios. 	hecho de. tener ante. los ojos las palabras separadas 

ohstaeuliza 	desarroll() de la prominviación de acuerdo con la realidad 

lingüística del grupo fónico, y' entorpece la fluidez por consiguiente. 1".:(1 

una frase como J\'() oye bien. (Itendreinos no sólo pausas entre las palabras, 

sino 1111 golpeo glótieo al principio del segundo vocablo y un sonido b suma- 

mente explosivo. 	aún, sin pronunciación por grupos fónicos ('5 im- 

po.-ible que el alumno adquiera la correcta entonaci(")it, y 111) es posible 

prescindir de la importancia significativa de  la unidad melódica, segun lo 

demuestra la fonología. Fi valor fonológico de la entonación es tal, que 

con una misma expresión podemos afirmar. preguntar, poner en duda, 

ironizar. cte. Así. por ejemplo. la  expresión No trabajes tanto, Juan puede 

usarse con sentido irónico aplicada a un holgazán; la exclamación ¡No es 

posibfe! con frecuencia es comentario (le algo que ha ocurrido y por lo tan-

to se ha probado que si es posible; de la diferencia de entonación afirma. 

tiVII O interrogativa de tala oración como No ii0,5 casSanio,s d9Pl1dC 	dV:4.1110 

11111 hombre nmehas veces, 

A este respecto. el inaestro de maestros. doctor Tonhís Navarro Tomás, 
e expre,a de la siguiente manera en la pág. 7 de su Yarav' (le Enionuei()11 
E Ta ñ ola 

No se penetra enteramente ('11 el dominio de una lengua mientras 
no se conoce la intimidad de su entonación. 

Pronunciar el español con entonación ingles.a O el inglés con 
entonación española es 	41111111 una impropiedad semejante a la que 
se ('.(Dele al hablar cualquiera (le elas lenguas bajo la influencia de 
los sonido:, o gramática (le la otra. 

Y el profesor 	Alarcos 1,10rach, en la 1),í :r. 	(le su rotio/ogia 
Española 

I,a entonación es. (in la maN,(ir parte 	enguas eur(ipeas, 
un recurso fonológic()... 

pues. lo inx onvenieute (pie es iliVeltir el urden (ie la enseiianza, 
Vt1 11111' 1111 -1 1 '11 0 1.11 	logra, 1-jiii1 v\in.(--jone- o ritric¿r,- 	1115-',  -1111111)10,  

ros (IV la 11`1Wila. ('5 (111‘';‘) que para lee( '.-ati ,-fariol lamente 
rillykito pi('\  it) 	 fin (1ominio)  ¿iroldahl(i de .1(1 



a los (udes corresponden. 1k otra ma ra ocurrirá lo que ya hemos se- 

ñalarlo y que también lo ha hecho "iiotar 	dorior 	ir., en la pág. 203 

de su libro fit•are your Langungv Alone!: 

EVerybody Ns- lien he reads. tallas lo hintself. as psychologists have 
long since round out ; nen íf a person does 1101 tan; out loud t IN ( h) 

ehildren and unsophislicated readers), 	itibilins the nervous in1- 

p1115es Wiliell would nortnally lead h.) the muscular movements of 
spevelt, but the ttervous impulses are still there. and the ready'. is still 
talkim to hinistilf evoitt \viten he utiers no sound. And if I !1'y ti) Ivarn 

¿i foreign language and don.' gut a set of foreign speech habits. in 
terms of which 1 can interpret and understand what 1 read in the 
foreign language. then 1 nutst of neressitv give 	 speech-re- 
spon,es tont huid or inhibited) to the foreign itrinted 	Natural• 
ly, the English lweell•reponses Nal 110)1 be verv meaningful. anal 

they 	come slowly and siumblingly. 

No parece razonable. por lo tanto. pretender el dominio de la lee. 

tura y la escritura sin tener la habilidad previa de captación y repro-

dureión en el fenómeno sonoro, tia que, como ha quedado bien asentado. 

la  nistencia de la e\presión gráfica presupone con antelación la del 

símbolo acústico. 

Abundan los argumentos derivados de la rieneia que insisten en la 

enseñanza audio oral antes de emprender el estudio de la lectura  y la es-

critura, pero las limitaciones económico tipográficas de esta tesis impi-

den una extensa presentación de todos. Ilay. sin embargo. utto mas que 

deseamos mencionar debido a 	hemos considerado la niothaviOn del 

alumno como base del aprendizaje. Apovándo,e en un IÍNperitnviito. 

VI doctor Lado. en la pág. 59 de S414,4/cd AitieleN from Latqwuge Learning, 
la valiosa aportación de la enseñanza oral para estimular y sostener el 

, 	• 

illieres (le los ¿l'Un-1110S: 

	

()ral work. is r4.empliasized Itere ff.)r its 	 value. in arous- 
ing and inaintaining inierest on the pari uf the, student. 

Admitida la import¿mcia de la (-11,44-lanza audio oral en 1111 primer 

curso. surre (le inmediato el s-alor que tienen ciencias tales como la 

tica y la fonolor-_,iii, cuyo conocimiento es indi,,pensable a los maestros que 

imparn.n 	idionial... Las  aprtacioncs dc dichas ricncias han sido mtiúltl- 
1ies  ‘- muy aliosa. y -,11 conociiniewo nos proporcitnia un firme ;tpoyo 

para  la  cn-enany a  audio oral, 	 aldirdr. atilliilfindOlaS a 

n r 	la,z palabras 	 Fernando de 	 que 

fil.mran nii la 1):1!, )0: 1) de r•11 (:/// 	 (o'neruf: 



...desprenderse (le la letra era para ellos perder pie; Para 
nosotros es el primer paso 	verdad, pues el estudio (le los 
sonidos por los sonidos mismos., es 10 que nos proporciona el apoyo 
que busramos, 

Los lingüistas... han dotado a la lingiiistica de una cienria 
liar (la fonolopía) que la ha libertado de la palabra escrita, 

1':l análisis de los sistemas fonológivos, incluyendo los fenómenos 
fonlqicos de. los dos idiomas - -el español y el inglés en nuestro caso — y la 

romparación de sus respertiVaS vS11-11(1111"as., 1105 permite darnos cuenta tic 

los 	 problemáticos en el desarrollo (le la pronunciación y nos capa- 

cita para auxiliar al alumno en la precisa articulación d los sonidos, cosa 
imprescindible debido al valor diferenviador sirnificativo que tienen los 

fonemas. 	contraste 41e los dos sistemas fonológivos, incluyendo los aló- 

fonos. nos conduce a la conclusión de que el alumno amerivano puede 
desarrollar ----si 	ontite el obstáculo 414. la expresión escrita-- una, pronun- 

ciación bastante satisfactoria. va que la casi totalidad de los sonidos 11d 

español tiene una equivalencia aproximada en el inglés. Por otra parte, 

el ronocimiento de la frecuencia de los fonemas en el español y del predo-
minio de uno de los VariOS ;11(1)1.0110S tic Un mismo fonema, nos permite 

establecer (diles g,eneralizaciones. Por ejemplo: si sabemos que los fone- 
mas 1)., 	g en stl matiz fricativo alcanzan rerca de un noventa por ciento, 

ron dicho matiz hay que insistir en su enseñanza y no como explosivos. 1.1 
conocimiento de cómo cambian los sonidos entorpeciendo la expresión oral 

cuando 111) ocurre ('1 enlace (1(' las palabras ('Oil la rapidez debida, nos 

advierte que debemo zudeponer a cualquiera otra consideración el requisito 
de (l1(' ('1 alumno 414,:de 101 principio pronuncie las palabras con la fluidez 

normal del idioma. Lo antrrior queda co1)1pren4lido dentro de la enseñanza 
por  propos l'O / ticos, t alio-a aportación de lit fonética„ como N'a hemos dicho 

ment.ionar luiv  la  ilitonarii'di  correcta  depende de la unidad melódica 

de la leiwua. 	iniqna aportación del Ir,.1111)0 Uniien 	apoy0 de la 
f ra„,,, 	„nt,,i ont,..., como  verento:,  más adelante 411 vi t'apl .' 

1!110 correllOildivIlte. Y aportación valiosa, tanIii'm de 1:1 foníqica. por la 
confianza que despierta ('11 todo intik iduo que intenta el estudio 414. otro 

idioma. 4- la que aH.I., ura filie 110 113V lenpua 	5011 .1(10 ;111,91110 (ple 1111 

(iXt1311i41 	no plirda 	 prwhirir perfectamente 4.-i 4'1 apren. 
diiaje si' 4Ieariolla en condiciones favorable,. A.-í lo afirman varios lin• 
giiktas. entre ellos los doctor4-- llernard Bloch 	Georye L, Traper ro su 

(if 

..1)11111 .1 which 3 í(acipip.r 	 (o 
p ro( 	períct ilv, 



Por lo zinteriormente expuesto, consideramos indispensable que iodo 

maestro de lenguas conozca las r'i('IU 	de la fonétiea y la fonología, adv. 

más de la lingiiístiea, pues. como dice el doctor Robert A. llilll. Jr., en bu 

articulo Tho,  Phonenile Approach: 

Plioneties and its application to language teaelling base eitabled us 
1() aint al accuraie liearing and imitation; a further development uf 
plunieties, pliotunnics, "esseniializes" and "funetionalizes" our under-
standing of sounds patterns and furnishes the basis for a revised 
approach tu graminatical structurc. 

Pasemos ahora a considerar algo que ha constituído 1111 pilla° pro-

blemático. y que también trataremos en el próximo capítulo. Se dice que 

110) es posible aprender sin la itlitill'enCi(Jil del sentid() de la vista y que 

por lo tanto no podemos prescindir del libro de texto para la obtención 

de la matet ia por parte del alumno. Cierto que la vista es un medio muy 

valioso en el proceso del aprendizaje, pero también es 11'110 fille sl lo que 

deseamos aprender se manifiesta en un ambiente sonoro. ya (pie ces iffiliS-

pl'IlSable ['SI-lidiar y producir sonidos. los órganos lógieamente indicados 

son los (Id oído Y de la articulación (J( dichos sonidos. Parece (11W tal cosa 

ha queda(h) (lemostrada alliVri<prinenlv. El oído, por otra palie, /10 es un 

sentido inferior para la obtención de conocimientos, como lo hace saber 

el maestro Francisco ',arroyo en la pítg. 91, de su Didáctica General: 

Suele creerse que el ojo tiene 1111 poder educativo Mayor que el 
resto de lo,- sentido-. Tratadistas hav que `obtienen que entre el :10(Á) 
y el 8.5(,; de lo que aprendemos penetra a nuestra n'ente por conducto 
de los órganos N'iSilah'S. ESie CO11(11110 es falso; cada tino de nuestros 
sentidos posee una importancia particular e itp-mbstiinible. 

1,11 olivo:11;11 principal que se liacc al esludio de una lengua (ixtraniera 

limitand() al aitinin() al sentido del oído. es (lite, tarda IlláS en in(Inwi zar 

conteniolo de las lecciones porque le cue,ta ¡mis trabajo. Si admitinms 

que I() único que se 1/01. -i r.!lie' e ,̀ 	COntt`iii(1()('1 aillinn() tendrá mayores 

dificultades para oforunder. 	cabe duda. que si so' auxilia del libro, pero 

a livinOS 	 10) ," 	 Tic causa la expresión fisel'illt para 

(ll'afftfrIlti (le la (Jitipre1V-11;11 auditis- a s-  la expre-ión oral. Fai otras pala- 

bras C011 el ZillXilit) <I(' 1;1 '1,1-13 el 	 Sollo) ()nicht' (4 l 	 (11 

1 al di) que por medio del oído obtiene uln 1llítV01' 111(111111.0 (le valores, pues 

a lolnío .., (I(11 contclao. Ilwra la_ habilidad de entended() emiti(I() Ir) escucha 

V de 	oiliniviat 	ctit 	 l'1111 	' 
	

¡Hiede ;-_;()sleiica (1)IikrerSaelütieS 

(liversos f<')piCAiS tlf! la z lila (liar ia, 
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No podria negarse que en condiviones iguales. t'11111' ¡11(S sentidos par-
ticipan en el aprendizaje. Iste tiene posibili(lades (le mayor éxito. Die(' d 
maestro 1 Arroyo en la iláginit (l(' la 	fuente: 

Un órgano sensorial n() es mejor ((u:! otr() para pajitar 	cono- 
eimientos, pero el concurs() de dos o más mejora la efivacia de la 
enseñanza. 

Jro esta razón y por otra. quizás de tuavor peso: el condieionamiento 
psicológico del indis ido() moderno bajo la influenvia de la letra. que piensa 
que si no ve no aprende. debe usarse como valioso aliado el sentido (le lit 
vista. pero sin emplear la expresión escrita. Esto es. el uso tic los ojos, 
si. para reforzar el aprendizaje mediante la impresión visual; pero esto 
no quiere decir que para usarse la vista necesariamente tenga que cm 
!liarse el libro (le texto. Los múltiples medios auxiliares de la enseñanza 
surten excelente efecto, pues es indiscutible que psivológicamente logra 
mayor impacto la presentación directa del objeto que el conjunto tic shn-
bolos alfabéticos a él correspondientes. Si la expre-,ión escrita es la repre-
writavión simbólica de los sonidos, a Sil vez símbolos une representan la idea 
del objeto, parece h;gieo ahorrarnos el rodeo y presentar éste directa-
mente para ilustrar la imagen sonora correspondiente. Además. tiene este 
proceder un incalculable valor en la enseñanza por el método directo. el 
cual. por ser directo. omite por completo. o reduce a Lin mínimo. el uso 
de la lengua materna del alumno. Pero esto ya es materia del capítulo 
siguiente. 
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C.kríTtTo 

APORTACIONES A l.,A ENSESANZA DIIIEGFA DEL ESPASOL. 

CON LA ABSOLUTA OMISION DE LA I.E.NGIT.—k 

MATERNA DEL ALUMNO 

1:110 	lOS 1)r01)1(111LIS /11:tS S('1'.10-. V (lile 1111.IS 110s IU( prVOellpado en (.1 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. es la fuerte tendencia del alumno a 
interpretar los Ien(")nienos 	!mes o idionKt en férmitio.: 	511vo propio. 
Analicemos qué es lo (pu. ,alee(le. 

A través de toda 1l Vida. el individuo lia desarrollado habilidades 

1111,0i¡UlicaS P11 sil propio idioma. ciiN as reacciones kerbale,,; al w-tímulo au- 
ditil,.o se ajustan automáticalnente a las imín.....envs 	 s(.4.9in la hilen- 

ei()!I 	j)ensainiento. Pres ia a la n'ay( 	la pereepri(*)n (pie ocurre no 

se limita al men) repi-tro (le la sensación producida por el estímulo acú.tivo 

portador de im símbolo en el idioma; vl individuo al percibir, lo ha('( por 

medio (le una asoci:ición de svm-aciones 	fi que interviene. además. el 

denle/li() subjetim. prOdlIctO ti(' pt1S11(11k., VNIWI 	 1iii'll1S1t'e c011111.151' 

(31(111() ;9'ad() (I(' fansa..-ízt. co/110 dice el pl'Oreor Werner M'olff (311 la pan:. 52 

de su texto (le psicolopia. l'or lo (pie l'emú> (Ille e/1 el fvu(")!neno de la per. 

eepri6n la realidad exterior es modificada e interpretada de acuvrd() con la 

experiencia total del intik iduo. A v-'-o Se debe que lo, ,,oiliflos de tin !lun.° 

idioma parezcan al alumno como ocurren en  los (le su p ropia 	no 

diqin:..ut 	infla pOlit'l* MI ejemplo - entre los fonvinas r y I 	i'Onfi1i1dil'111- 

do1os por vl único fonema r 	 L(a lali mo ocurre con las formas 
;, raniaticalvs cuando el aliinin() confunde cl /m Itero del :-ti-tantivo o (lel ad. 

jeli‘o porque carvey (lel elemento desineneial diferenciado!' P11 sil idioma, 

cuand() stp,tituve el ti-o de la,  prepo-iciones, como vil el ca0 olf. 
e()11, 	pOrque provecto el equivalente a la prepoiril'in :vidr 	exprv.-ar 
dicha fra:-,v. ()ir() tanto ple.a con el -,i lniificado de 	palabias al us.ar 



tener buen tiempo en vez de divertirse. Es lógico qtw tal suceda, pues el 
individuo adulto o adolescente es un ser saturado de experiencias que Evite. 
rima de acuerdo ron ellas. lo cual impide, O pur lo menos obstaculiza, una 

rigurosa objetividad en el aprryi-t-fige de otro idioma, En su reviente libro, 

across cultutes, pág. 2, nos dice al respecto el doctor Roberto 
Lado: 

1mplied in Fries' assumption for effective teaching materials, 
and as observed in bilingual studics and in testing researeli, is the 
fundamental assumption of ibis book: that individuals tend tu transfer 
the forms and ineanings, and the disiriluition uf forms and mear). 
ing of their native languale and culture to the foreign language and 
culture 	both productively Nvhen attempting to speak the language 
and to act in the culture, and receptively when attempting tu grasp 
and understand the language and the (l'hure as practiced by nalives, 

Limitando el problema al fenómeno fonético, el profesor Samuel Gili 

Gava nos dice en la pág. 77 de su texto: 

En las voces extranjeras que se incorporan a una comunidad 
parlante, los sonidos son interpretados con arreglo al sistema fono-
lógico de la lengua que los recibe... Los  franceses, que desconocen 
el fonema x, al oil• palabras como paja, colegio, tienden a interpretar-
las como palea, colekio. 

Podría decirse que la ventaja de estudiar tina lengua extranjera a una 

edad temprana, radica quizás más que en la llamada plasticidad mental 

del niño. en que es menor el problema de la interpretación y la reacción 
lingiii4ica en términos del idioma materno. 

En vista de tales condiciones, la didáctica especializada se preocupa 

por resolver dicho problema, o por lo menos disminuir sus males. As1 como 

la enseñanza audio oral elimina el empleo del libro porque la expresión 

escrita tiende a obstaculizar el desarrollo tic la pronunciación correcta, 

debido a las razones ya expuestas en otro capítulo,, de igual modo y por 

razones análogas se impone según algunos métodos - W la eliminación del 
uso de la lengua materna del estudiante. Lvitar, o por lo menos reducir, 

la tendencia a interpretar el nuevo idioma en términos del vernáculo, es tin 

paso indispeneable para liberar el aprendizaje de ese lastre, así como de su 

IwPaliva consecuencia: la insistente inclinación a traducir, a la cual re-
curn` el alumno como apoyo, Por eso la práctica de ejereicios de traducción 
en la primera etapa del estudio de un idioma, se convierte en serio obs. 

táctil() en el aprendizaje. Ya hemos dicho pie, lamentablemente, el tiempo 
que 1e  dedica a la eill.ci-lanza es muy esas[ y por lo tanto resulta insufi. 



ciente para todo el proceso didáctico. Si a esto agregamos cI darlo que 
significa usar una gran porción de la hora de clase para dar equivalencias 
y explicaciones en inglés, el tiempo destinado al español como segunda 
lengua queda reducido notablemente. Sin temor (le incurrir en exageracio-
nes, podemos asegurar que hay cursos en los cuales se habla más el idioma 
materno del alumno que vi que se enseña. Ilecordamos, por absurda, la 
experiencia (le un ingeniero ecuatoriano en los Estados Unidos ((1W, ante la 

urgencia (le estudiar el inglés para ingresar a la escuela de graduados de 
}'ale I 'nireráity, se inseribió en las clases de español de un high schoo/. Lo. 
gró ;-11 objeto, pero los al nnnos americanos de (lidio curso no llegaron a 

aprender el idioma. 
La experiencia nos ha demostrado que los alumnos que llegan a tener 

mayores dificulta ces en 	estudio (k1 español, son aquellos que no se de- 

ciden a (lar Un pitS0 sin las muletas (h. Sil propio idioma. Esto los lleva ¿I 
desarrollar el mal hábito de traducir constantemente, 1.05a que no sólo les 

consume el tiempo que debieran dedicar al español, sino, además entorpece 
proceso (le aprendizaje haciéndolo más difícil o imposible. 

Si dos idiomas son dos sistemas 12,Witieos diferentes que no se corres-

ponden, como dice el profesor Edwin 111. Conielius, Jr. en la pág. 5 de //mv 
Learn 	Foreign Language», consideramos que resulta innecesario y no- 

civo emplear uno de ellos para enseñar el otro. A este prop4;sito, el pro-

fesor Er. Ciosset nos dice (.11 la pág, 38 de su va mencionado libro: 

.. 	faut libérer 	de certaines liabitudes de la langlit 
maternelle 	 contintiel dr la 'migue maternelle c()nstitur pour 
lui 1111 veritahle et lottr(I 

La completzt 	de la 1(.1w-tul Materna en la enseilanza es i)()sible 
y (le posiiis-o benefit.io para el alumno, Sin (1 	:lb Hit) (I(' (.)tea kliglia allreti - 

dViti(r.N 1;1 nuestra propia. N' oh' wiial ?minera cs favliblv haced() al aprender 
un segundo idioma. Los primeros contact()s 	 entre indios y c(in- 
(plistadorc.,. tsi ocurrieron. 1 ¿Isi sipue ocurriendo en muchas partes. En (1 
presente hay varios inél0(10;- de enseñanza que excluyen el vernáculo. Las 
escuelas Berlitz s.e basan en ese principio, y la más valiosa aportaci<ill del 
método dire('to, como ya liemos vistc), ronsi,te en la oinisit")11 de la letitnia 
materna. Lo mismo 	hile(' en 1(1 ew.eñanza de lo,- idionw, 	(-Leudas 
primaria-, cnVa inIpOr tancla ha creuido extraordinariamente. La cita del 
profc‘or \la \ S, 1<ircli. Ti(' a continuaciOn pre-ent111105, ( , ?-z un ejemplo  (le 
lo que se lo»a con el iliet_ ( H 	directo: 

t 	 kitiwri 10 11% 	idionialically correet (;erinan  sep.. 
tunce over 1.4',"o 	 after 	total of only tlyelVe clock-I1()urs 
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of istruction. ()lie factor in this ad n 	 ilevement was the exclusive use 
of the foreign language during the instruction period. 

Sobre la imsibilidad de presentar d significado de las ¡m'abras abs-
tracias. ('1 profesor Edwar(1 1). Men. que ha experimentado con buen 
éxito el método directo. nos dice lo si ,luiente: 

h. has 	(P11 III(' NSTit(ir.S (iX1)(Thilleth that the (bree!. inetliod can 
be employed successfullv when introdueing. abstrart Nvords, provided 
that a careful sequence is follo‘ved in svhieli tlu'rc is all ahundan t 
use of cognates, 	antonvins. definitions. and illustrations. 

En realidad. la omisión de la 1(:'11;'1;1 Materna 110 presvilta probleina 

dipt10 de sCria consideración. excepto la resistencia que presentan muchos 

maestros. Se dice. pr supuesto. que se emplea más tiempo en hacer com- 

prender al alumno el simnificado 	Vorakilario vxtranivro excluyendo el 

vernáculo y valiéndose de otros medios. objeción que se presenta principal-

'tiente con relación a la enseñanza (le los verbos y de las ideas abstractas. A 
lo que podría contestarse que si bien es cierto que en un principio dar a en-

tender el significado de las palabras lleva más tiempo. podría aplicarse a 
ello el que se ahorra no abusando de la lengua materna en clase. Si aún así 
la balanza no fuera favorable. debemos recordar que el relativo paso lento 
de un principio se ve ron treces compensado cuando el alumno va ha  lo-

grado 1111 mínimo de vocabulario activo. pile,: a partir de entonces el pro-
ceso didáctico se acelera, va que todo nuevo sipnificado se enseña Lob re la 
hace del propio idioma en estudio. Las ventajas del rin...todo directo son 

tantas v de tanto peso. que bien justifican las demoras en los comienzos. 

lóuica y pedagópica la limitación en la eweñanza (id vocabulario 

durante 1as primeras-  lecciones, lo que en todo ca.-o no sólo obudece a la 

omisión tic la lengua materna, sino a la necesidad de que el alumno no 
domine la pronunciación correcta y cierto número de estructuras típicas 
de carácter gramatical, por lo que la asimilarlo,' (k1 contenido no puede 
Ser muy ambiciwa. En otras palabra ,-. en un primer curso debe limitarse 

el vocabulario al más activo porque es indkperisable conceder prioridad al 
desarrollo lie las habilidades audio orales. 	sirven de cimiento para 
la posterior adquisiciím de otros objetivo,z, 	de suponerse que una vez 
logradas dichas habilidades. ('II cursos supeliore,  el alumno no tendrá difi-
cultades (pie le quiten tiempo para entrar de lleno al tHrolio de lo, otros 
aTectos del idioma y para (v.p imilar vocabulario en r-ra n dee, cantidades. 

1.3 eliminación de la lenfjua materna tiene tainbi(, n la ventaja de hacer 
necesario el ¡yo 11415 auti\ o dp la mina lerwua. dándole iná,l vida por lo 
tanto. ()curry, a inii;-1110, una mác, pronta intimación con el idioma extran,  
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joro, pues eliminados los perjuicios que causa la tr;tducción. el alumno se 

enseña a pensar exclusivamente en el idioma objeto (le estudio. 1)e esta 

nizinera. 	i,ten mayores posibilidades (le que el individuo que estudia una 

:t e4)11Verlit'se ert STE( 	111.0 

N'uy a pesar de todo lo pu! hemos expuesto, debenlos confesar que en 

el caso del provecto de método (pie en esta tesis proponemos, la enseñanza 

oral del español en forma de dililogos con absoluta ()misión del ing;1(Ps pre-

senta algunas dificultades eii el ;ispeeto de la estruct.t t raeWni (le las leeciones. 

1.)(...sde el punto de vista teórico tal cosa es factible, [)en) su realización prác-

ticzi vondite.ente a la plahor;irión de los materiales :ideen:Idos. es tai't'a (pie 

consideranms laboriosa en sinno 	digna de ser acometida no por uno 

sin() por varicm 111L1VS11"0::,. En el ift(ixim() capítulo (iire.nms algo más sobre. 

este. ;ignito. 

I,a (inseñalizzt dinyta 	exclusivamente audio oral no sería p(Hible, re s• • 
tringida al Sentid() fid Oíd°, liara la adquisieVni de la materia didáctica. En 

la presentación del significado de las frases y  oraciones, el sentid() de la 

vista, tiene valor inc:ilculable. 	(q capítulo anterior llenitos mencionado 

algunas de.  las ventajas que para el aprendizaje significa el estudiar intili-

zand() dicho sentido. liemos asentad() 411.1V la psicología demuestra que se 

aprende mejor (.11:indo nrnivor número (le sentidos interviene en (1 proceso, 

taiiiiiién 	didui) que el permitir 	uso (le la vista tient! (.!.fecio psico• 

lógico benéfi(..!(.) en la inmensa mayoría de quienes estudi:int los idiomas a 

una edad (.11 que va se han forint:n.10 ciertos hábitos v-  se han :Adquirido 

algunos prejinici(p. Pero tzunibk!n hemos mencionado (1110.' (1. 411)1)1(.0  de  la 

vista in.) implica necesariamente 1:1 utilización de los materiales escritos. 

1)01' VS() cOnSidtTallIOS 	piT511 Clililinaei()II del 	el 1111M1110 pliede 

debe auxiliarse (lel sentido vis.tial el no hacerlo es renunciar a  1111 ex.c,elente, 

ali;ido de 111 enseñanza que facilita (liortneinente Pl zipreticlizaje por parte 

(1xclusión (le la lengua niaterna del alumno cuino me(lio paria pre-

sentar el significado (id vocabulario (.1c1 español y de otros idiomas, trajo 

como consecuencia que el ingenio si' agudizara y Sc' aplicaran una serie de 

procedimientos tendientes a poner en claro la equivalencia (I(.! las expresio-

nes (lel idioma extranjero. En 1.9.-!rieral„ dichos procedimientos se clasifican 

en tres prupos que reciben los nombres.. (le intuición direct:i, indirecta y 

inunial 	enseria por medio de la intuición directa (..lnando e Eva') los 

objetos reaks pat-a proporcionar el !-.,i ,,..mifica(10.). corno (11 el cw,,() de una 

lección sobro,-. las difererite. prendas de 'velir. señalando las que el limelro 

o los alumnos llevan puestas. Se ene- cila por medio de la i1!injuir.111 indi- 

n'eta ctiand() a falta de los objetos rea les. se wa 	rupre--entación /1- áfica, 

en 	forma 1.1(..: (..1trtcle4 (lidio ja, 	 en el pizarrón, proyecciones fil- 



micas, etc. Se enseña por medio de la intuición mental cuando sobre la 
base (le un vocabulario previamente asimilado, el maestro lleva al ahumo 
de las palabras conocidas a las desconocidas, utilizando una serie de proce-
dimientos tales corno presentar el sinónimo de una palabra, o el antónimo, 

o su definición. o la sugerencia (k ella por el contexto de la frase, etp. 

1,a enseñanza por medio del método directo ron la absoluta exclusión 

de la lengua materna exige cierta habilidad mímica del profesor, el cual 
usa el lyesto y la VXpreSl()11 con las manos actuando (le tal manera que logra 
transmitir el significado. Por supuesto, la habilidad histriónica del maestro 
debe ser empleada dentro de los límites que la dignidad impone a fin de 

conservar la disciplina en clase y el necesario respeto del alumno, 

Abundante realía y (le naturaleza varia necesita la presentación por 
el método directo, y la selección debe ser adecuada al contenido de las 

lecciones. Hay en los Estados Unidos empresas dedicadas a proporcionar 
toda clase (le realía aprecios razonables en forma de alquiler o venta. Sea 
que de esas empresas se obtenga o de otras partes, es conveniente que 
rada  sah'In  de clase.- -romo muchos que ya exiSIVII-- se encuentre equipado 
pennanentemente con todo lo necesario. En nuestro concepto, y siguiendo 

en esto la experiencia de algunas escuelas visitadas. debe procurarse cierta 

atmósfera mediante cuadros y objetos que estimule la enseñanza; el cambio 

de dichos cuadros y objetos según el contenido de la lección del día es 
aconsejable si se dispone de una rica variedad de realía. 

De toda la nndtitud de medios auxiliares que existe, nos limitaremos 

a mencionar los más importantes teniendo en cuenta que dichos medios de-
ben corresponder directamente a la enseñanza según los objetivos que se 
persiginal, Figuran en primer término los aparatos de sonido, pues la ex-

clusión del libro en manos del alumno 1() conduce a depender de un medio 
mann°. 1,415 hay de diferentes clases, pero mencionaremos los dos 'chis po-

imbuí--; el tocadiscos de todos conocido y la máquina que reproduce el 

sonido por medio de cinta inagm'aica, Cada día son más numerosas las 
grabaciones en discos de larla duración y son 'm'ellas las escuelas que 

va los utilizan; otras, que elaboran sus, piopios materiales, prefieren gra- 
kulos directamente, para lo cual les 	práctico utilizar la máquina 
ura ba d,,ra v r,,pr,,d iw t ora  de  ,on ido. 1,as 12rabaciones para uno u otro apa-
rato contienen Iii lecciones presentadas por frases o palabras, ron pawas 
despué- de ca(Iit una para que el alumno imite y repita cada vez que escucha. 
1.1 wo de los apzilatos 	1-onido 	alp.unas vseuvias es la base de la pre- 
paracio'n de las lec( iones. y en otra -z 	1111 procedimiento adicional de 
canteter complemunialio, En 1:1 inmensa mayoría tic las escudas en donde 
st usan 	apando-. se utilizan sinfid11111Vd1M1 111V ella el libro, lo cual 

viene a nentridizar haqa cierto punto la impresión acústica, va que el 
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alumno al ver la expresión escrita tiende, aun sin querer, a proyectar la 

experiencia lingüística de su propio idioma muy a pesar (le tener el mo-

delo sonoro al frente. Fi nocivo efecto de (, tudiar simultáneamente con el 

libro y el aparato de sonido fue confirmado mediante una serie de obser-

vaciones practieadaq en Yah) 1Tnirvrsity por el que esto escribe, con la 

avmla de algunos profesores. El alumno. segítn esas observaciones, tendía 

a repetir las frases ron una pronunciadom influida por ('1 inglés. desaten-

(lién(lose (le la producida por el aparato de s()nido. 1.:11 el experimento 11(.-

N-a(I() a eab() en el itiwricari Institute for Foreign 'I'I-(1(1v, igual c()sa su(.(.1lió 
con  los (pu. co n fv,za ron  mpoiorizar sus o1iá1()1!,(1s utilizando ¿ti mismo tiempo 

el libro y ('1 aparato de sonido. F.S. pues, 1111 hecho comprobado que el uso 

simultáneo (1e los do,: medios desvirtña ('1 prop("isito del aparato (11' s()nido 

N' retrasa O impide ('1 (1(....zarro110 de la habilidad audio oral tan necesaria. 

inuchas universidades y cole.2ios anwrivan()s se utiliza el equipo 

electrónico tic sonido (1l forma niás organizada.  ell lo que ha da(lo en lla-

marse /abor(tiori‹). Podría definirse éste cuino el sal(;r1 espedalmente desti-

nado a prácticas complementaria,. de comprrlisi()rl auditiva y expresión oral 

(. 011 	allNill() (IV 1111 r011it11110 	apal'alOS VIVrin')11iVOS (I( S()Ilidn, <1 0  tal 

manera orpanizado que el profe,or d('Sd1> 1111 111,9,111* 	 pile& t'Oil- 

trotar todos los aspectos (11.1 trabajo. Con frecuencia. el ialwratori() con- 

siste 	tina (‘I.ie (le instalaciones indi‘ iduales en forma de seinieasetas. en 

forma tal (pie encontrándose presente en el sakin to(lo 1111 1...rupo al misni() 

tiempo. cada ¿dunmo se encuentra relatisamente aislado (le sus deniás com-

pañeros por ligeras particiones (1(' material a prueba (le sonido, pero (111e 

no impiden al Inausiro (.1 control auditis-o y N i!-11:11 cle 10d0s 1115 :1111/nliOS. 

Cada estudiante 111'11V un par de :ludí- fonos para escuchar la Luzibación selec- . 
donada por el inae,tro. la cual es difundida (les(11. los aparatos centrales (le 

repro(lucci4- 1i. 	tutto (pi(' 1(.)' alumnos escurhan \ repiten en voz alta,, rl 

maestro circula entre ellos tonutrulo nota de 10,-*: problemas observados para 

posteriormentr-. Abiltruis instalaciones tienen en cl propio con-

trol renta al un arre!lo (-perial para (pie el maestro pueda e,cuchar a cual-
(p l iv r a l umno  en  ii n  morni, nto (lado y desde su lw.rar hacer las f.orrerciones. 

Además. hay ítHala(i(ines en las (He 	alutnno cuenta ron una máquina 
lyral adora que le j}ermitE ,  rf-2 i s t rar  Sil No/  V comparar Sil prommeiacif'm ('011 

la (lel niaesir(). Al l-, tuto- laboratorios hay eu lo- (pu- se ha introducid() rl 
rifle 	(moro ('(dl 11111( . 11111-• adeclIada`-,  il la 	 P11 las que. sin la ex- 
preHi'm 0---criia. el alumno tl-ellella V V(1  f'1 contenido  de  las  icTr i unes. 

(010 de lo,  la borato] 	varía mocho. desde :int),  (llanto, cien t os  de  dólares  

liuda runclto,, 

1,1 (-laido cimiento (1 laboritiori(P 	c-Itt c\tendiemb, asornbroc-ainente 
debido, 	pi(' nada, al r( ,( bol iniienio de la ordidad (pie re re-entati. A 



este respecto, existen muchos testimonios, como el del profesor Walter E. 

Stirfel, el cual nos dice que (11 experimentos practicados, (1 uso del labo-

ratorio fue la causa de un incremento en los re: iltados„ de veinte por ciento 

en un grupo de (--pañol 	ciento por ciento en otro de francés. en compara- 

ción con otros grupos que no lo waron, y llega a las sigui,,mites conclusiones: 

1 belieye that the use of the language laboratory by out- first 
ypar stinients has ;141(1(41 striking:ly tu iheir ahility to understand the 
spolen language and that it has tnade a (listilla improvetnent in their 
svillingness and ability tu use the language in elassroom exervises. 

La reacción (Id alumno es típicatnenty favorable a la intro(lurción (le 

las práctieas (le laborat()rio, no obstante que en muchas esettelas 11(1 se con-

cede ningún número (le crédito.; por la asistencia: las encuentra atrztutis 

estimulantes y de gran ayuda para facilitar el 11-1) (lel idioma. l'al un ar-

tícul(). el pr()fesor John 1'. AleNander cita al..ninas entusiztqas opiniones de 

estudiantes. expresadas despué-; de ser inatiuurado el flamante laboratorio 

tic Kon)(rs 	nirersii v, 

l_lit eornjtje e1 /4.purial de la 11 ()(l rn 1m rq.,,tur r't) 	 ¡mi ha 11(i:!ado a 

vali()Its cotichisiones sobre el empleo de lo. medios auxiliares audio Vi:-1111- 

v recomienda en partirular 	psiablecimient() de lalmratorift. en todas 

las e: cuelas. En las columna:, de The FI, l'rr)grani, de zur()sto de .1955, 

fueron publicados por la misma asociación 11111)- datos e-tadísticos (pie cu-

bren veinte años. y (fue indican una marcada tendencia el) asclinso a em-
plear equip() electrónico en las e-cuelas y a instalar hiboratori()s especiales. 

1)e 1q55 a la fe(la el aumento ha sitio irnis notable. según datos obtenidos 

por la, doctoras 1.\larjorie 	Johnston y Catharine 	Seerly. vont() resul- 

tado de una cuidadosa in\ cl-ti!iación. S/1F ver fi! Forel gn Lar? gtirt 12,e 1,(11)(prr1- 

i('s in Sec(Itirlat 1' Sch(ioIN and 111,, li 11,111)11.S 	plivr 1:‹111(Vitinit: 1957. 
1 )01' (-.z0 er- muy 51gnificati‘o lo que dice el plof(',or \Silban) 1I. l'arker en 

la 09. 10 (le u Ya citado e-tudi() 1.111' 11' 	f 	.1 11 reSI tau/ 

gua 

l'he tinie 	 a school cal] 1toa'•1 (}f 

1:1)11 11;1,1W V fa( 	 time i al batid \\hen  thoLe ;s'in) are iackinv 
sud) 	‘sill ha\ e to find 	c\planalion. 

En peneral. se nota una gran variedad c las forit:N 	ipzar 	labo- 

T'aludo, allminas m:Is efectiva ,  que otras, pero 'ollas provechft.as (41 mayor 

(,/ 1114'111)1' medida. Por Hopue4o, la exclusión (11'1 libro en (lidias pr:ulicas 
en alPutu ,-, 	ha venido a fortalecer la ufic(cia del liso 1101 Eilit)1a• 

común a c,:a- pri"telicas la nucc-illad dc 	 aientanwnte las 
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lecciones e imitar (..‘..on cuidado la prommeiación de los modelos. FI thnupo 

que se dedica a este aspeeto del estudio varía según el método y el progra-

ma de lis escuelas, piles en tanto que en algunas la asistencia es voluntaria, 
int otras la exigen de una a tres horas a la sem ana. 

llay maestros que miran ron recelo la introduceión de los aparatos de 

sonido pensando que tal rosa llegue a significar su próximo desplazami('nto. 
1)eben estar tranquilos, pues en primer lugar existe un enorme d(...ficit 
profesores para cubrir la creciente demanda satisfactoriamente, y por otra 

parte, sólo la crasa ignorancia de lo que constituye el proreso didáctico en 

la enseñanza de las 'engatas podría liares pensar a algún funcionario ad-

ministrativo que es posible el desatino de sustituir al hombre por la máquina. 
Es obvio que la mera existencia de los sonidos produridos por aparatos no 

enseña a nadie. eomo tampoco, ('11 ning- una materia, el uso de los libros 
logra hacerlo si se desplaza al maestro. Y no hablamos aquí de la excep-

ción, que nadie niega, de la educación autodidacta. pero que justamente 
por ser eNceprional no nos interesa. Dice el profesor Herbert Ilenjamin 
Nlyron, ir, a este respecto: 

Never in tele' use of abolir)-visital aids should Ihe n'achine lw 
allokved lo tak- e over and tlw person beltind it to disappear. Witerever 
it do(''. salietv and 4.111111i are quiek lo set in. For in language warn-
ing  the presence of a person is a requisito al m'en-  tura]. A person 
alone can prompt and point out. drantatize and m'en dt- ill. lle alone 
van V.11 1V1. 1  langua4,T le¿trning its rharacter and its cli¿tritt. 

Itilllatnente se lia hablado con insistencia at'err'a del empleo Ile la 
teles-isi(m en la eln,, PnilliZa (1(1  los 11(1 .10111:1S. lO ctual ha detti()strado tener al-
gunas ventajas. Alcanza„ desde n'evo, a un mayor mimen) de e-tlidiantes 

Y. poi l<> tanto. Izzirvt,  al prop(}sito 	1;t educación en nmsa. siempre que la 
masa cuente ron 	respvel ivo aparato receptor. Es. evidentem('nte. 111) 

f'rkaZ 	ei de la ratliodifw,it-m. pue,.2 ron la televi!,ión puede 
emplearse el nt(to(10 directo, llay quienes han ideado iina adaptar:p.*3i de 
ese medio p¿tra, emplearlo en las escuelas que tienen nuniew-os ,(!rupos del 

mismo nivel. con el objeto de sustituir las practieas de laboratorio. e inclu-
sive se ha pensado que tlentro de (-le tiene cabida. Por aflora. eqo último 

ha considerado. además (IV /n'IV costo!,o. poco practico. Sin entliartm. 
no debe tleseeltarse itirwuria idea 'y sí elierrtr confiadw, 

de la tí'enica. que 11 no titularlo nos traerá tunclia ,.0t1)re-,;15 en un fututo 
cercano. 'Mientras tanto. debe ser reconiwido  el ("\ii0  (pie e5l i ì a lcanza ndo 
ciert o  tipo de eti ,eñariza por medio (le la 	 profe,,or William 
11. l'arker. en 1;t pít;,. :)(:: de HL libro \ a eitado. 	Nallimi 

(lie(' (111e en 	añO di' 197 	impartía la eir-enania (lel f latict'..z.. de l a le. 
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mán y del español en nuls (le treinta estaciones en catorce estados del país 

del norte. 

Antes (le terminar este capít 	( eseamos citar las palabras llenas de 
optimismo del profesor J. Ilenoit•Lévy que aparecen en su artículo La Télé-

vision Educative en France, por ser Francia uno de los países que más se 
han preocupado por la metodología de la enseñanza de las lenguas vivas 

l,a télévision sera le véhicule idéal pour faire entre la vie dans 
la clase, réalisant ¿111151 plus compli,leinent ce (,ie j'al appelé a pro-
pos d'un certain de films: "La fenétre de la rlasse ouvcrt.e sur la Vie''. 
I..,a télévision cependant I1C remplacera jamais le film d'(-mseignement 
ni la projection fixe utilisl!s par le maitre au jour et. a l'heure choisis 
par lui suivant son prograinme des études... 



CAPÍTULO DIJonl.clmo 

APORTACIONES, A LA. ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL POR MEDIO DE 
FRASES EN FORMA 1)E DIALOGO 

El particular modo de presentar vi vocabulario en la enseñanza del 
español corno segunda lengua teniendo en cuenta la realidad lingüística, 
encierra una importanria 110 reconocida por los diferentes métodos de tipo 
tradicionalista. Predomina todavía el critero de (111(' 	 idiOnEt 

r011SiSiC en hacer que el alumno asimile un buen número de palabras de 
manera aislada. divorciada del ambiente oracional del que fornian parte y 
de la normalidad del balda. En multitud de textos pueden encontrarse las 
listas de palabras olue 	alunmo debe memorizar antes de emprender el 
aprendizaje de cada lecciém. En las clases de gramática es típieo el proce-

dimiento de memorización de paradip3nas (itte P011 frevucnria no logran el 
prop")sito rara el enal estaban destinados. Refiriéndose a este procedimien- 
to 	en:.eñanza por palabras, el doctor Reginald 	Reindorp dice lo si- 
guiente en la p(ig. 5í1  de su Velodología dr. las Lenguas Viras: 

Casi desde los principios de la enseñanza de los idiomas, las 
palabras se han considerado corno elementos básicos del lenguaje, (pie 
podrían ser pegadas• o aglutinadas con un cemento de gramática para 
formar una especie de conductor de pensamiento. Basados pu este 
concepto 1e construyeron muchos sistemas de enseñanza s la eficacia 
de los mi.todos, para enseñar el vocabulario. fueron el centro de 
mucha 	g s investiaciones y disc u  iones. Iodo fue en vano. pues las 
palabra ,z ;T' elididas aisladamente no funcionaban en el halda ni en 
la escritura 	apunas en la lectura o el entendimiento como se les 
había aprendido. 

Sin embarpro. .11 pesar del evidente fracaso se insiste en enseñar de 
e:L a  manera  y 	influencia 9.-1 proyecta nocivamente aún C11 los cursos que 
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se imparten empleando otros métodos. La tendencia de la enseñanza "con-

versacional", tan en bolla en las escudas, adolece de dicho error metodo• 

lógico. Basta hojear cualquier texto de ese tipo para darnos cuenta del 

papel que desempeña la presentación de la palabra aislada al principio de 

la lección o de cada frase. En dichos textos se sigile el (.'ontradictorio pro-

cedimiento de ir de la palabra a la frase, en vez de partir de ésta para llegar 

a aquélla. La afirmación de t111(' dicho procedimiento es contradictorio no 

sólo se basa en 	f racaso de la nisefianza por medio de métodos anticuados 

--fracaso demostrado a tal prado que ha W.05'0(1(10 la reacción renovadora 

que encabeza la Modem. 1,a1l,Lttagr Association a traVés 	orpraniSMO 

Fi, Program--, se basa también en una serie de principios teóricos que se-

ñalan la futilidad de tal procedimiento. Veamos algunos de ellos. 

La lingüística. (lile también aquí nos ofrece novo, dice en las palabras 

de Fernando de Saussure, p,ig. 1 27: 

Para rivrtas personas la !engin'', redueida (1 511 prin('if)io esen-
cial. (.-; una nomenclatura. esto es. una lista (le términos (pie corres-
ponden a ()tras tantas cosas. Esta concepción ('s criticable por muelios 
c()1iceptos. 

Y con su definición de lo que es la leiloia„ la cual se manifiesta por 

medio de prupos fónicos. nos conduce a (*diles conclusiones sobre la verda-

dera naturaleza del halda. base principal sobre la que es indispensable que 

se apoye la enseñanza del vocabulario. Ya hemos expresado en otro capítulo 

la definición de la lemma: exavninenio-. ¿ilion' lo que se entiende por grupo 

fónico, 

La ciencia de la fonética. que se ha caracicrizado por 1s, procedimicn-

tos rigurosamente objetivos en la in\ (-ligación de los fenómenos liwzius-

ticos. 5-C encuentra 1111 1111c0 111 entredicho por lo que re,pecta a lo (1111' dele 

considerar,e conio 	U1111CO, 5011 Var10:- 	fotietila-: que prezetitan 

diferentes definiciones TI(' 	pineurn 	 1«do a la realidad de 
dicho fenl'aneno, 	-,ielnpre 	 inteneion e, de los inveqi l!adores 

\-(l1 coronadas por el tric¡or 	 d conocimiento de la verdad 
eicli tífi('a  1)1'0p1v,zi e. -..caliniadaniente: con fru( uencilL a falta de conclusiones 
finales. se presentan inientra ,-- tanto al lnina.. 	 tro;nicas. muy 
útiles como bases hipotéticas para filtura. 	 No:-(dros 
podríanio- estar' equkocado,. en parle o en mucho. por lo que respecta al 
uOnC91 o q ue de :i: r upo flepnieo n0.. hemos formulado, y que antes de 	'- 
iiuir 	 (911‘)-- la advertencia. como la hemos hecho 
en (J'in, 	 (U. gni- 11O tiHhi 	01'1:Jinal de nuestra parte., es relitilt arlo. 
(91 runrolad, 	(-s,p()-1( 1()11(+- di' 11111-110 ,  111:1(HP('- 	du la leelura efer- 
tilad a  e o \ ¿Ll 	t 	(P. alittir<'- 1-puf 	ro 13 Materia, 



Grupo Mnico —según nuestro criterio-- es la unidad mel<Sdica con es- 
tructura propia, en el que las palabras aparecen estrechamente ligadas entre 
si, romo una sucesicín ininterrumpida de sonidos, atendiendo a elementos 
(le carácter semántico, g,ramatical y emolir°. 1:11 grupo Mnim se encuentra 
limitado por cambios IliáN menos bruscos de la entonar,ián, del tempo, de 
la intensidad, O por pansw !)retes o largas, algunas de ellas (le índole respi- 
ratoria, que coinciden, pero no siemprr, ron la punInaci(in orlogrólica. 

Debido a la importancia que tiene la enseñanza del español sobre la 

base dr la mentorizaci(in de frases. es menester referirnos a alutinas ideas 

ajenas aclarando algunos puntos con relacit'in al grupo fónico. 

En varias definiciones se observa una mareada insistencia en señalar 

la unidad de siinificación completa y las pausas de inhalación al principio 

y al fin romo condiciones determinante,: ('n la intrpraCión del grupo umien. 
Nupstras 011SrrVarionrs 110S han llrVadO a la vonelusii'm de que (lidia unidad 

de significaeión no siempre puede serio en el sentido (le la oración com-

pleta, ni las pausas respiratorias ocurren necesariamente ¿II final de cada 

grupo fónico. Veamos los sip,uientes ejemplos. en l( V cuales ;.-e encuentran 

indicados los diferentes grupos f¿nicos. y observemos si concurren las ron-

diciones anteriormente señaladas: 

lo.s paíst'N hi.spanownericanoN 	rr 
	dv la frontera del Brar.o I 

existe nn diferente idioma, 

Sí, señor. 	Puede usted pasar. 	pero sin su perro, 

En el primer ejemplo vernos ron furia claridad (111(' los dos prinwros 

/.T.rtti)os fi'micos no reúnen el te(luisitx) 	e\preitr nr1 sil?.nificado desde el 

intrito de vi-ta de la oracig'in ronildeta: en el seirquido ejemplo ---v aún en 

pritnero 	ad\-erti nio, que. 	pronunciatuos con naturalidad. no ocurre 

ninguna pausa. N' inenO,  pot' MoliVO, 	inhalarii.in. Son olros fent- nenos 

-enVo ranirter (illvdé) e\pne-10 	nlirqra derinici(m- - 	TU,  en 
ejemplos indican el 	 4 ,1 fin de rada !.111110 fíitlie0. 1)e lo anterior 

ile,:prenden do,, conclusiones: 11 con freunciicia outirren dos o zná,  gru-
pos f(;nicos en tina orae.n'in: 21 podemo, 4 , \111- 1 , -pr do-, o inív- i.!rnpoz UnCiros 

sin que 	prc,..u n te la  neceidad de iiilialar al final de rada uno dr r110,z. 

Cierto es que cuando 	inhala coi ncide 4,1( 1 	fi n  de un ,..'t n po  

como tanibi•Pm con d puede coincidir el fimal (le nna oiaci("nt, 

observa que un p.rnJu f'inico ptiede (-tau formado por tina palabra 

lamente, o por un conjunto de pitlabta-:('(Hilo conie-taci(nt 	tnia 
vs 	 fl, como lo -oil tanibit'it JIH 	 c\picsiones; 

,Nerro/itq. ;(htol to.vt /f/a , 



Existe una consideración que es conveniente tomar en cuenta para ver 

si es posible admitir que la pausa de ir nlación es el límite de un grupo 
fónico. Las observaciones de varios fonetistas y las nuestras propias nos 
han llevado a la conclusión de que el grupo fónico en español es más bien 

breve que largo, ya que predominan los que contienen siete a diez sílabas, 
y entre éstos los de ocho acusan mayoría. Pues bien, si aceptáramos como 

válidas dichas observaciones e insistiéramos en la pausa (le inhalación 
como limite de cada grupo, tendríamos que VNprvsarnos con tal freetrencia 

de interrupciones que nos apartaríamos de la realidad fonética del idioma. 

A manera de confirmación de lo que hemos expresado, deseamos citar 

los conceptos expresados por dos maestros. El distinguido profesor Samuel 

Gili Gaya, en la pág. 53 de Sil Fonética General, expone el siguiente criterio: 

No es indispensable (irle los grupos fónicos estén separados por 
pausas o interrupciones más o menos breves en la articulación de 
los sonidos. La transición de un grupo a otro puede estar marcada 
por una alteración brusca de la intensidad, de la entonación o del 
tempo, sin necesidad de que la articulación se interrumpa. Los grupos 
fónicos son, por consiguiente, unidades melódicas ron estructura 
propia. Una palabra sola puede ser grupo fónico. Una oración puede 
constar de un grupo o de varios. 

Más adelante. en la misma páina, el profesor Gili Gaya presenta un 
ejemplo para ilustrar la (liferenvia entre rrlrpos intensivos y grupos fó-

nicos, pero nosotros nos limitamos a indicar solamente estos ídtimos: En la 
sala (h espera 1  se' reunían por grupos !! los visitantes de todas clases, 

El maestro Tomás Navarro Tomás, en su excelente tratado sobre la 

entonación del español, pág. 10, nos dice: 

Los límites de la unidad melódica coinciden en español con los 
del grupo fónico. El grupo fónico, de capital importancia en el 
tratamiento sintáctico de los sonidos, sirve asimismo de base a la 
forma melódica de la f rase. Las divisiones entre estos grupos o 
un idades no van siempre, marcadas por verdaderas pausas. Con 
frecuencia el paso de una unidad a. otra se manifiesta solamente por 

depresión 414,  la intensidad. por el retardamiento de la articulación 
por el cambio más o menos brusco de la altura musical. sin que 

ocurra real y efectiva interrupción de las vibraciones voeálicas. 

vitelo. pue,:.  qui,  es por grupos fónicos. y no por palabras, como 
ocurre la expre, ión del habla. va que la palabra aislada carece de realidad 
foruli4 o -intii4 tica 	valor semántico depende en último análisi-, de Iwz 
inutua ,, iviacionv, 	que 	unruciiirt 	ai n hjvi de fi a -4.01,',Hro  u ora. 
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A este propósito, el profesor Daniel N, Cárdenas nos dice en un ar- 
tículo, T1 Application ol Linguistics in 	Teaching of Spanish: 

The faca, that the importune(' of ‘vord meaning is Dase( on the 
rneaning in context grammatical meaning) and not on the ‘vord in 
isolation tlexical nwaning), must he r.1 earn V  .J11111111-S(111 011 1111` ~ ('W. 

Pero el estudio de los idiomas por frases y oraciones no sólo SI apoya 
en la ciencia de la linp.iiística, sino también (.11 la psicología: la psirología 
Ceátidt, surgida romo una reacción ('Cl contra de la dificultad o imposibi-

lidad (l(' analizar un fenómeno psíquico atendiendo a cada una (le sus 
partes. Tal ocurre con la percepción, por ejemplo, que no corresponde úni-
ca y precisamente al estímulo que la provoca. Nuestras impresiones pereep- 
tivas son  gioludvs, inivs 	fvni-Umln0 de la pereepeión 11() l'S V(ItliVilli'lltV al 
estímulo sensorial que la origina, aislado completamente de los demás es-

tímulos dentro del marco de la situación total en que se presenta, sino que 
interviene. además de otros estímulos sensoriales, el factor subjetivo pro-
ducto de la experiencia, como ya liemos mencionado en otro capítulo. Dice 

el psicólogo \Vernet.  Wolff en la página SO de su texto 

H cerebro es no sok-intente una máquina registradora sino que 
al mismo tiempo que registra interpreta el sentido de las impresiones. 

"N .  en las págs. 72 y 73: 

La caracteiística de una Gestalt (estructura) es que todas sus 
pa)tes. que forman un todo, tienen su Valor específico sólo en esa 
(mira configuración; así, una Gestalt no puede dividirse 1.n SUS 
elementos sin que pierda su significación como una totalidad y sin 
qtw cambie el valor de cada parte... la Gestalt es más que la adición 
de sus factores. 

Afirmación e‘ta (lima que nos lleva a citar las palabras (le uno de 
los psicólogos más famosos (le la psicología Gestaii, 	profesor K. 
citado a su 1.1i1 por los profesores D, lf. Fuer, E. H. Ilenry y Ch. P. Sparks 
en la pág. 9 de su General Psychology: 

The whole is different from the L.Inn of its paits, 

(.:ortec)to que se aplica con toda propiedad al sentido de una frase, u 
oración, con respecto a. las palabras de (pie está formada, ya que el sentido 
de cada Ulla tic ellas por separado se modifica o cambia en la estructura 
total de la (..xpresión. Veamos algunos de los CaSOS que p(ir ser tantos se 
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t:onvierten en fenómeno típico de eualquier idioma; Buenos días es sólo una 

expresión que usamos para saludar 	marianas, aunque amanezca llo- 

viendo, frío o nublado; el sentido valla' de Ale tiré una. plancha es muy 

diferente del que expresan las palabras; la frase Ocho días quiere decir una 

semana, lo cual sorpillide al alumno americano, cuya sorpresa crece cuando 

sabe que para dos semanas escamotea:lit-J:4 un día; how es cino y much es 

mucho, pero la frase llow lunch?' tio es ¿Ctjmo mucho? sino ,¿Cluint‹.)? ; 

llow do van do no puede expresarse en español con su sentido fragmenta-

rio al ser presentada una persona a otra, sino por la frase Macho gusto 

aunque no se sienta-- que se emplea en tales casos; y sabemos que hay 

palabras compuestas que ni siquiera tienen el stniiido de sus componentes, 

como ocurre con la fina ironía francesa al llamar belle-mi9.e nada menos 

que a la suegra, 

De un artil.allo muy interesante del profesor (,:olley E, Sparkman, copia-

mos la siguiente cita: 

Only when words are rightly !dende(' together are they sperific 
in meaning. To illusirate. the \lord right used alome may suggest any 
one of ilw many nipanings Usted under it in the 1lictionary, but. 
appropriately use(' a series only L i e needed 'Amase of 'ti as well as 
that of othcr words of the group is touelied off to play its parta in the 
complete thought, such as right (m'ay; that's right; raro ,tour right; lo 
right or wrong. Sontriinnis only a minor directive partirle is the key 
to the meanin-rlhole. as in: The right of way; right in the Way; right 

wav. There are no one•word sentences, The single word that ‘ve 
often Cake for a complete thouglit expression is in reality the keystone 
that lields together what has ¡list been said or ;vino is about lo 	said. 
Herm:se ‘vords Iuive not inherent connection \vitt' 55111t dit'y represent, 
din. are readily detaehable from ineaning while they are heing 
contrasted, compared. or blended together, During sud' manipulation 
Ineaning lingers unobtrusisely in the background. and the proper 

of meaning springs to mind «aun the operation is over. 

I.a cita es larga, pero muy valiwa. pues es indispensable que lleguemos 

al convencimiento (le que la enseñanza de los idiomas 	alcanzar su 

máxima eficacia necesita impartirsv no por palalira ,.„ -ino por fracs y 

oraciones. Gnu:H iere/11w; ahora (511(1 problema. 

Ya hemo,  dicho. anticipándOno'-, Tic (1 Vorítifill 	io (pie 	(1115e118 en 

1111 primer cu rso P11 hi ,,euela, donde se aplican métodos MOdUrnOs, Fe 

limita al llamado activo. que comprende tanto al indisp-nsable como al 

necesario, 	tre; tipo-4. de vocabulario para 	fines de la enseñanza son: 

1) activo, el que 	usa más al hablar y por lo tanto el más útil; 2) pasivo, 
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el que. habiendo sitio expuesto a él pero no teniéndtE-le un dominio de pro. 
(lucción, sólo se reconore al oírlo o al leerlo; 3) térnieo, el que se emplea de 

acuerdo con ciertas finalidadp.41-e-1.arácter especializado. El segundo y el 

terrero quedan excluidos casi siempre de un primer curso, sin que esto les 

reste importancia en cursos superiores. También es muy común usar en la 

ensefianza elemental un vocabulario llamado (le máxima frecuencia, cuya 

intención es buena. pero no siempre eorresponde al uso de la lengua en la 

conversación corrietite. (""thie nosotros 1-epamos, las listas de vocabulario 

que se han elaborado han tenido como base el análisis de materiales escri-

tos. 11 profesor llavward Keniston, en la introducción a su A Standard 

List o/ Spanish Words and Idiorns— una (1( las mejores lisias de vocalnlia-

rio----- nos ilustra sobre el procedimiento seguido en la selección de las pala-

bras, y de aquí nuestro recelo hacia tales listas. 14o cual nos mueve a desear 

que algún (lía podamos contar con un vocabulario v. aun más, con frases 

(diles de máxima frecuencia sobre la base del análisis de conversaciones 

normales grabadas en cinta magnética. Mientras tanto. es prudente emplear 

cierta cautela en la utilización de los vocabularios existentes y. desde luego, 

evitar — como varios profesores In aconsejan 	una absoluta supeditación 

de las lecciones a dichas listas. pues por (l'ebria de ellas está la realidad 

actual del idioma. 11 profesor Gregory 	LaGrone. en el prefacio de su 

libro (le texto, Basie Conrersailonai Spani)h. con muy buen juicio dice a 

este respecto: 

1 f a text uf this kind sucre to adhere strictly to tho frequeney 
eounts, it would not ).'.ven include the name of lite language bein:!. 
siudied, 

140 "situacional 	nns decía el doctor Miles Ilumina. del .1m/y' Lanp.:turi..,,t ,  

.Schooi. 	1..,ailiernar la estructuración de los diálopus de coriver.-acione-., 

prácticas 	(Hui svr la base de la ,alección del \lie:11)111;11.h) fraseológico. I,o 

"sittmeional" -- entendimos-- - equis-ale a la unidad centro de j'iteres. la cual 

a 541 \('7, 	(1.)1111)I11':-1:1 tic 1'i.11.10S 16piciN 	corru,p()nden a olla, tantas 

lecciones. Tanto la ,- silii:u 	ronin 	 duiwit ser ("-efilii(14.1,: le- 

IrierI(10 en cuenta la máxima utilidad piáctica para lo- alumnos. La 

cita de 1111 ilustre co Iminaiatin. profe: 	,10,--(*. "liaría 11 stiepo. 

reafirimi en nuestio concepto sobre lo antetiormente 

l'ara  la  adi l ui;.iei('m  de vocabul:irio, propul!na tau 	,,iernpre 
err contexto de sentido lacio:Jai donde (ada termino a la Ye/ ejerza 
una. función e.-tructural y 	rodeado del ¿1uble/11c adecuado para 
que 	sienta sil exacto sabor ,ipnificaii‘o, el cual :moca e revela  
integrziniente oil lals traducciones dicciointi 	de la, palabra  



Otro concepto de alto va 	(láctico y cultural, es el de situar 
la enseñanza de toda lengua sobre un fondo de información sobre la 
vida. las costumbres, las instituciones, del pueblo que la habla como 
propia. 

Sin embargo, aun dentro del ambiente creado por los nuevos métodos, 
con frecuencia se articulan las frases y se elaboran los diálog,os (le las lee-
ciones supeditándolos a la gramática, y en forma tal que pierde su frescura 
el idioma V se mal represPitta la psicología del hispanoamericano; más 
se da la impresión en esos diálogos ser americanos que hablan en español 
(fue nativos de nuestros países. Este mal obedece a tres causas principales: 
lo que se expresa se ha pensado en inglés previamente, se parte del signifi-
cado tic la palabra para formar la frase y esta se sujeta a los dietados de la 
gramática; esto es. las frases significan lo que el autor del texto diría en su 
propia lengua Y en su ¿unbiente glótico. Más útil sería si con criterio obje-
tivo se observara lo que se halda y cómo se halda en las situaciones que 
interesen, en el ambiente de un país hispanoamericano. Similar procedi-
miento aconseja el profesor Edwin T. Cornplius. Jr. en el capítulo segundo 
de sti Ilow 	Learn a Foreign Language. Se dirá que existen diferencias 
entre los países. lo cual es innegable. pero no son grandes diferencias si se 
1011111 como base la norma de lo correcto, pues bien se sabe que sólo por 
excepción no comprenden alguno que otro vocablo cuando hablan entre si 
los hispanoamericanos. Por supuesto, hay regiones que más s(  alejan (k 
lo que podría llamarse español estándar, como sucede con las antillanas, pero 
en general puede decirse ----como muchos investigadores ya lo han expre-
sado- que ('1 grado de unidad que presenta nuestro idioma en todo el 
inundo hispánico es asombroso. En nuestro cas.o. es  lógico que propongamos 
el español de la ciudad de Nléxico, ron el cual puede 1111 alumno entender y 
baldar en cualquier parte donde se hable dicho idioma. 

Sin dejar de tomar en cuenta lo anterior como una tic las bases para 
la elaboración de los diálogos. también es necesario tener presente otras 
consideraciones. entre ellas algunas muy valiosas que el maestro López Vás-
quez señala desde la cátedra. Mencionaremos unas de ellas. 

Es indispensable, desde luego. que los diálogos sean construidos con 
criterio psicológico ajustándose a la edad del educando v sus intereses, de 
tal nuntera que 1 lección sea motivada. Materiales de enseñanza e011 111) 

r0111.1111110 S:111111kill 	 (le l'..91VSi011eS 	silllaViOIWS propias para eda- 
des de niveles inferiores. son una ofensa a la inteligencia del adulto o del 
adolescente y no provocan sino displicencia, 

El el iterio pedagógico es indispensable a fin de elaborar los materiales 
en forma tal que asegure. buen éxito. Frases cortas, diálogos breves y exen• 

tos de complicaciones, que humanamente puedan aprenderse e» cada clase, 
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se 'laven necesarios para llevar al alum ) gradualmente, vol) la adecuada 

dosificaeión, a asimilar cada vez mayores tareas en c 	 o uanto haya desarrollado 

cierta habilidad básica en la nueva lengua. Otros criterios hay -- 	po- 

lítico, etc.- - los cuales quedan sobreentendidos en el proceso de la estructu-
t'avión de las lecciones siguiendo las indicaciones que hemos expresado, 

Ya hemos dicho que la lección debe ser motivada, y tenernos que agre-

gar que también debe ser coordinada. prineipahnente por lo que se refiere 
a las lecciones anteriores V posteriores. zisi como a las de repaso. En el 

vaso de otros aspectos del trabajo - -práciicas audio un des. prácticas de tipo 
gramatical. etc.. va sea que se conduzcan en la misma clase o pu. separado 

debe existir con ellos cierto enlave; esto es, si se trata de análisis y pr:irticas 

gramaticales, tornar como base las frases que se presuman en los diálogos 
de convelsarión, 

Existen otras consideraciones que han quedado sobreentendidas 111 lo 

que ya se ha tratado sobre este tema. y algunas otras que se encueniran im-

plícitas en ks temas subsiguientes. En forma de resumen. basándonos en lo 

expuesto en clase por el citado maestro. podríamos decir que las cualidades 
de la lección son doce, pites se acotiseja que cada lección sea : coordinada. 

motivada. clara. precisa. sugestiva, equilibrada. graduada, ejemplificada. 
activa. práctica, teórica y por último, controlada. El control se refiere tanto 

a los diferentes aspectos de la enseñanza como a la comprobación mediante 
pruebas y exámenes a fin de saber si la labor ha sido en realidad fructífera. 

No cabe duda, debemos confesarlo., que en el proyecto (le método que 

propoemos, la rigurosa presenkición oral del español en forma de diálogos 
v con absoluta omisión del inglés implica serias dificultades en el proceso 
de la adecuada estructuración de los materiales didácticos. No diremos que 

tal cosa sea imposible. sino que su realización práctica significa umi tarea 

laboriosa en sumo grado y digna de ser acometida no Ju uno. sino por 
varios maestros especializados, Intentaremos sólo bosquejar a grandes ras-

gos, como mera sugestión, lo que podría hacerst'i, C011 respecto a este pro- 

Conc-ideramos que en los primeros pat,os debe conducirse al alumno de 
tal manera que pise sobre terreno firme. El contenido de un buen número 

de lecciones. 110 111(110S de una; veinte si son diarias en una etapa equiva• 

lente a la tercera parte del curso, debe limitarse a una,..- cuantas frases te-

niendo ('11 cuenta que el alumno en 11)1 principio se enfrenta a varios pro-

blemas: nuceidad de familiarizare auditivamente con el nuevo idioma; 
desarrollo de c'ie'rtos hábitos de pronunciación correcta; dominio autotn(t-

tiro dc un conjunto de etructura- típicas de carácter gramatical; ausencia 
de todo) vocabulario pi evio 	el idioma extranjero que pueda servir de base 

para la presentación del significado de lasfrases. Todo esto, indudable- 
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mente, requiere tiempo. pero es tiempo bien empleado. ya que el que se 

invierte (.11 desarrollar una prontinciari(;11 correcta quedará con ereves rom• 

pensado con el ahorro que se obtenga al disminuir en el futuro la frecuencia 

de las correcciones, con la ventaja (le que concentrando oportunamente en 

dicho problema vs más, probable que se evite la adquisici(in de malos há-

bitos por parte del alumno. También toma tiempo el dominio (le cierto 

número de estructuras. típicas indispensables si se quiere iniciar al alumno 

en las conversaciones sentilibres después de unas semanas. F.sta y la ante-

rior son dos habilidades ldisivas que requieren intensa práctica, \ que no es 

posible realizar si se tienen que cubrir materiales que contengan abundante 

s'ocalailario. Si bien es cierto que la prewntación del significado de las 

frases por medio de las intuiciones directa i. indirecta no podría efectuarse 

('OH la misma rapidez que si se hiciera empleando la lengua materna del 

11111111110. Sin embargo. la diferencia no sería 11111V grande si se 111:Y,Ctliati Ulla 

serie de prOcethillit'llins c(111 el fin de evitar inútil pérdida de tiempo. l'ién-
SeSe. }ICH' otra parlo. en el inmenso ahorro de tiempo que se obtiene exclu-
yendo el uso del inglés en clase. prinripalmente una vez que 4'1 alumno 
cuenta (ion un vocabulario que sirve de base para que el maestro propor-

cione el silrnifirado también por medio de la intuiebín mental. 

Es en realidad el factor tiempo el que se objeta para admitir la ex-

clusi("ni completa de la lengua materna, pero si las proporciones del pro-

blema se reducen mediante la adecuada adaptaeit'in de los materiales y la 

aplicaciim de procedimientos eficaces, el mayor número de ventajas hacia 

el final del (mu() nos lleva a inclinarnos por la 	ab!-'oluta del int!lés 

en la enseñanza del español. Existe, por lo menos en teoría. la  po.-ibilidad 

de sincronizar la prescutaei("m oral que hace el profesor de las frases von la 
e\presi(-m 	:-11 sillificado por medio (le un continuo cambio de ilustra- 

ciones práfieas. o proyecciones fílmicas. que aparezcan frente al alumno 

oportunamente durante el tiempo limitado a la presentaciún de cada fra,e. 
Esto es. la ilustraril'in del sipnificado debe coordinarse al ritmo (le la en'.9..- 
fianza oral para (pie el proceso didáctico 110 Ellfra demoras dr negativas 
consecuencias. 

El arreglo ..,:radual de los materiales. de enseñanza de be-, primeras lec-

ciones podría hacerse 5111 que el principio de lo "sittiacional-  sufriera con 
ello. Las leccion(-,z, podrían ser orpanizada, sobre la ba, e 	diálo;io:-.) fuga- 

iinaS 	friso-- u oraciones cortas como imIximo durante la primera 
(lapa. dedieuda  con  ma; 	inten-idad al de-,arrollo de las habilidade,, .ya 
expre,a(la. Durante las i»imera,  veinte lec( bale,. cada leeekin compren-
det ía llii (liálot.o ahedcdor de un tema. y cuatro diálo;!os una unidad equi-
valente ¿I 1111 tOpieo de comer, aciOn (le earáct(1. pr:Ictico: de-pues de cada 
cuatro leceione;., y ( oin( idieudo con cl final del tf")pb 	tendría 1111 repaso. 



1\7114 adelante. vitando se pudik-r-rf—FFi:sentar lin mayor número de frases y' 
palabras por ludir!' sobrepasado la primera etapa, la organización de las 
ltiveiones podría hacerse partiendo de la unidad de pensamiento ( frase u 
oración 1. a la de tema tpart(' de 1111 diálog). a la de tópico (un diáhwo 
leceión). a la del centro de interés unidad que (.0ini)Fen(Ie cuatro diálopos 
sobre 1111a 	 ). Niudiant(' la introducción gradual di' 1rtl pri)111(1 ibi) 

1 	pahlbraS Illit'Vas 1'01110 mínimo. en 1111 primer curso semestral (le clase 
diaria podría cubrirse un vocabulario flascológieo de unas novevientas pa-

labras. En la selección de tenias, tópicos y situaciones, nos inclinaríamos 
zt eseolier ('II primer t‹;riiiiiio aquéllos TU' le presentaran una utilidad prác-

tica de carácter inmediato, de tal manera que el alumno comenzara desde 
(111 principio a aplicar fuera de clase lo que hubiera asimilado de sus 
lecciones. 

I lav escuelas en donde empiezan la enseñanza empleando como tópico 
el salón de clase por la ventaja que representa disponer de los objetos a la 
mano para ilustrar el significado do. las frases. Tal cosa es provecluma y 

aconsejable. pero no indispensable 	se cuenta con buenas ilustracione.s 
práficas Y se organiza el ()c:'alillial'i0 de tal manera que no intervenl_ran en 
un principio términos que expresan ideas abstractas ni fornia,-; verbales 

complicadas. cosa que. 1)or otra parte. dentro de la realidad de las situa-
ciones prácticas para uso inmediato. sólo pot• exeepción ocurre. 

Las anteriores suf,lestiones ;.:obre organización de materiales no deben 

ser considprzidas como rígidas. por lo que podrían ;t'r adaptadas a Meren-
tes  condiciones. I,o importante es ajustarse a los principio.; estipulados y 

cubrir un 'vocabulario ¿Ir una,, novecientas palabras más o menos. La expe-

riencia sobre la marcha iría indicando las modificaciones que fueran nece-
sarias. Y los re:-,idtados seiían la piedra de toque que nos probara si es 

posible enseñar ¿tsi o t',tamo-, completamente equivocado, 



CsríTir1.0 Di'ximumtento 

APORTACIONES A LA ENSEÑANZA. ACTIVA DEL ESPAÑOL POR 
MEDIO DE LA IMITACION, LA M1',Mt.)IIIZACION 

Y LA EXPIIESION SEM I 1.1131.1 E 

La iniciación del estudio de una lengua por parte (Id alumno presu- 
pone la existencia de la correspondiente motivación. Hay en su determi- 
nación la presencia de una finalidad que se persigue por el valor que dicho 
estudio representa, valor que está indina/minio relacionado ron los intereses 
del alumno. Algo lo ha impulsado a emprender el estudio, aunque con 
frecuencia el motivo no sea nias que la necesidad de cumplir con un requi- 
sito del plan (le estudios que se exige para obtener un grado; el interés en 
la obtención (Id prado despierta a su vez el interés en aprobar la materia 
y esto lleva al alumno. de buena o mala gana. a enfrentarse a la tarea. 
()tras veces, la motivación obedece a que ha surgido un genuino interé 
en la materia no por 11110 sino por múltiples valores que representa, y el 
alumno encuentra conveniente ' de su agrado el estudiarla. En los casos 
en que existe una fuerte motivación, el proce;-0 didáctico se inicia ron ma- 
yores probabilidades de buen éxito; pero cuando dicha motivación es débil, 
O no existe, el proce,so de la ensenanza se ve seriamente obstaculizado y con 
frecuencia conduce al fr¿iciiso. Esto se flrbe a que la motivación es palle 

(k1 aprendizajv, sin la cual no puede eonquilarse el hecho educa- 
tivo. como va hemos dicho anteriOrMente, 

Se ha esttnliado mucho el fenónulio de la motivaci(ni como objeto de las 
inveAipaciones psicológicas, pero es poco lo que se ha indagado su)in 

motivaei(m en v] aprendí/aje de 	 e\tranjerwz. Por el 	que 
tiene en e) estudio de e,le tema. dcheamo..; referi rnos a  tina inseqigación 
llevada a cabo por el profesor Hubert L. Politzer. de liarraml 1:nirursity, 
publivada ron nl nombre de Soriblit Mwiration and Inid,rv,st íti Llen/Cniaty 
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Languagr Courses. La investi tzarirm se practicó teniendo como sujetos a 
455 estudiantes de los (lusos primero y segundo de español y . francés. So- 
breentendida la motivación del estudio de esos idiomas por ser requisitos 
académicos, se investigaron motivaciones más concretas y vl resultado fue 
que. a pesar (I( la preeminencia de la lectura con fines literarios en esa ins- 
titución. vl interés de los alumnos se manifestó (91 favor del aspecto práctico 
de los idiomas y su uso en la forma oral. Nos dice el profesor Politzer 
en su artículo Student illotiration and Intervst irt Elvtmintary Language 
Courses: 

The m'eran distribution showe(1 that 411r,r) of all students ('hose 
a) while 43% chose b) ; this mvans that actually 87(1r of all the 
students endorsed grvater emphasis on oral profirieney and ouly 13% 
liad some reservations. 

Más adelante, el mencionado profesor llega a la siguiente conclusión.: 

of 1:s ;sito helieve in the teaching of literary or cultural 
material within our more vlementary courses. must become more 
effective teachers of the skills„ must first satisfy the students' eagcrness 
for oral work and must cffcctively combine skill and eulture. 

11 interés manifestado por esos alumnos de Ilarvard Vrtivvráity po- 
dríamos considerarlo. generalizando, romo interés típico de los alumnos de 
idiomas en todas partes: por algo se dice. con mayor frecuencia de la que 
w admite, que se estudia un idioma para hablarlo. A este respecto. el pro- 
feso:- José María Ilestrepo Millán. en una nota sobre (.1 libro Teaehing ami 
Learning Engli.sh as a Foreign. LanKuage. (11'1 doctor Charles C 	dice 
basándose (91 dicho texto: 

...el dominio de la lengrua no se consigue sino hablándola: la 
lengua es lengua hablada ; lo escrito no ('5 sino una representación 
secundaria de la lengua. 

1,o anteriormente expresado se encuentra dentro del marco de los prin- 
cipios metodológicos (k esta tesis, lo cual nos lleva a las consideraciones 
de este capítulo; esto es. si la enseñanza de un idioma en su primera etapa 
se limita al desarrollo de las habilidades audio orales, y éstas  en eH,ricía no 
son sino hábitos lingüístiros, lógico es que busquemos en Ja psicología la 
c\plicación del fenómeno y el procedimiento que debe seguirse para ase- 
rural- mejor éxito, 

Uno de los errores de la vieja pedagogía de los idiomas fue el (1(' con- 
siderar= que aprender no era otra cosa que retener un conjunto de conocí- 
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mient()s en la memoria y de allí la importancia que se concedía a la memo-

rización de las reglas graniatirales. l'er-, la nueva pedagogía ha 'venido a r______(.1.. 

aclarar que aprender no es solo r '   enes conocimientos, sino, tattilpién, por 

medio de la acción adquirir experiencias, habilidades y nuevo comporta- 

miento; lo cual implica. por una parte. la presencia sucesiva de una situa-

ción o estímulo, y por la otra, los esfuerzos motivados del alumno por reac-

chutar con éxit() hacia dicha situación, Este proreso (le reacción motivada 

ante un estímulo (..s la base de l a  formación del 11;(bito. 

Siendo, como es esencia. el aprendizaje de otra leng,tia adquisición do 

nuevos hábitos lingiiístic()s. hacia dicho objetivo debe estar enfocada la 

didáctica de los idiomas. Fi anteriormente citado pr()fesor Ilestrvpo »bu, 

en la misma nota 1-1obre el libro del doctor Charles C. Fries/  nos dice: •  

(7, (,)111. signifiea propiamente aprender una leng,fia? ; Cuándo pue. 
de uno decir que ha dominado un idioma? 

. . .10 necesario es convertir (.11 hábito mecánico, es decir, no 
pensado. los moldes del sistema sonoro y de la. estructura gramatical 

morfológica y sintáctica--- (le la lengua vn cuestión, sobre un 
vocabulario apenas suficiente para reconocerlos (.11 otras personas y 
realizarlos uno mismo. con soltura. en la generalidad (le las situa-
ciones. Conseguida tal destreza. ya está aprendido el idionia; ya se 
le domina. El ensanchamiento del vorabulario vendrá en seguida, y 
continuará indefinidamente durante el resto de la vida, con el ejercicio 
mismo de la 

El proceso de la formación de hábitos nuevos no es nada fácil y menos 

cuando el alumno habla va otro idioma, el suyo propio. Ei 	de la 

percepción. (fue nunca registra la impresión (le la sensación como esta ocu-

rrv. sino en la forma que va hemos dicho en otro capítulo, ofrece una 

explicación de la tendencia del alumno a interpretar los diferentes fenó-

menos lingüísticos del nuevo idioma en términos del suyo propio. Esa rea- 

lidad —constante y serio obstáculo del aprendizaje -- 	que el problema 
S(' ataque con los procedimientos adeenados. En capítulos anteriore3 dos de 

ellos han sido mencionados ampliamente: la eliminació (IV 1 o;-, materiales 
escritos y la omisión de la lengua materna del alumno en la enseñanza; se 

hace necesario un terrero : la sobrememorización de los diálogos de las lec-

ciones por medio de la correcta práctica de car¿hier intensivo. Dicha so-

bremcmorización se impone en vista del obstáculo va mencionado y de que 

prciceso de aprendizaje del vocabulario en forma de frw-es tiene que Ser 

f•inniltárieo r11 desarrollo de la pronunciación y a la asimilación de las e':- 
tructuras gramaticales. Aprender fra,us 	ilv i a ro  del marco de la 

c(ort Tondiunte e-ti-1:4111ra ,gramatical y con pronimciauilín correcta es un 
problema ( Unipkin ii1J1` Jrquiere el continuo y máximo e4uer10 del alumno, 



por eso volveremos a insistir en el sobreaprendizaje más adelante, pues 

antes es conveniente tratar otro problema que. Ir servirá de base. 

Por mucho tiempo han estado e boga las teorías pedagi)gicas que sos-

tienen que el aprendizaje del ( esarrollarse de tal manera (pie rl alumno 

asirllilo sin pviniS ni congojas, sin sentirlo. impregnándose de la nueva len-

gua placenteramente. y se ha llegado a las más absurdas exalwraeiones. 

Dice el profesor Cali Allen Tyre a este respecto: 

lta their \ven justified ardor for fighting foar, modem educators 
llave yeered tu 	opposite extreme. (me i n 	equally as dangerous 
as intimillation, that is, the 'play attitude". 

Numerous persons hatee absorbed ibis pleasing. wisliful thinking, 
namelv that foreipm languages can be learned svithout intellectual 
pNertion... Lanpuare demands time, effort, devotion, and genuine 
motivation; it resents !ming treated as toy. 

No tiveamos extender/1os 011 (!stp 11,Tnii() 	 consideranl(H 

riente menci(mar (pie la actual reacc1(")a1 en los Estados I..Jnidos (Life, edito-

riales. :))1. 111.. marzo V 21 (le abril (1(.195111 es la mejor prueba (le su fracaso. 

Cierto que es indispensable (pie 1;1 en,(.ñanza n() contenga innecesaria- 

nlente 111¿"ts problemas (le It) 	Va (le V()1' si St.' encuentran en el aprendizaje 

(hl Illia nucsa lem.!na. v deban, por lo tanto. eliminarse inútiles (A).-1;1(.111os 

( l uir 	 (105yas10 (II' 	 p()1" otra parte. la didáetira mo- 

derna es ita la actitud pal'i'a y requiere (.1 esfuerzo del alumno mediante 

pr)r'eso (le aprendizaje activo. Dice el maestro Larroyo en  s11 Didríetica 

r('nPral. 1)(1g. 16: 

La pedagogía 	la aeciúri no escatima rl esfuerzo del educando; 
antes bien, finta en él la 1:lase de la (.,ducaeli'm creadora. 

El problema no radica en eliminar el esfuerzo del alumno en el estudio 

de las len:2111U'. cosa impw.ilde si se desean resultado, sati,-factorio:,:, el pro- 

blema cow-iste --- Va lo fiemo- (bao - 	evitar innecearios tropiezos al 

alumno encauzando la cncrrja de su e:-fuerzo de la manera que ea más 

fructifeta. Por otra pite. =i el efuerzo  (1)1r (1t';-1}1 .14'7a I II tal aprefUliZaje rs 
motivado. el intetés lo hace llevadero y 1.1 	no lo regatea, y menos 

cuando eNpviimenta ;-aik-facci¿n 1.11 el prop.re-o lo2rado. 1)e aquí que sea 

indiLpem..-a ble ii,11(1- en  cuen ta pl ny>u1111151110 de la formarit'fin del hábito, los 
(pie ;!()Illet flan('I fe1ti'llilen0 de la menmrizaci((n y las leyes del 

aprendizaje. conce(liendo 	delfida impoitancia a todos aquellos eleinento,-; 
(1 1)1, m i'L 110, 	(1)  1.1 proee,() dil, kicti( 	di741r el punto (le  yila de los 

a (pie bemo:. 1111, ado 	e,ta tf“-l 4A, 

1017 



El profesor Theodore Mtwller, después de presentarnos, las  dificultades 

(1('l aprendizaje (le los idiomas y explicarnos a qué se deben, llega a útiles 

conclusiones sobre algunos prored .  'etilos aconsejables en su excelente 
artírtdo Perception in Foreign ianguage Learning, del cual tomamos  las 
siguientes citas: 

The art of learning requires the development of new habit pat-
terns. These patterns can he estahlished only by reeognition of the 
'migue r!lements in the neW experience. ln language learning the new 
iterns are distinctive speveh sounds. 

Speech is a motor skill and in this respeet is not controlled hy 
the intellect. 

process requires dril!, an enormons amount of dril! for 
Nyliivh the rlass \s'in hardly affma' enough time. 

I.,anguage is learned through oral experienees repeated infinitely. 

Aconseja. como vemos. una prártira oral ilimitada con las formas (lela 

nueva lengua. 10 cual nos lleva al priticipio pedagógico del sobreaprendizaje, 
que va habíamos anticipado en págimis anteriores, 17ie110 principio. sos-

teni(lo entre otros por el doctor Leonard Illoomfield. se basa en que siendo 
el aprendizaje de los idiomas un problema esenrialmente (le formación de 

hábitos linriiístiros. se debe proceder en la (mica forma recomendable: 

provocando una constante reacción motivada ante 1111 estímulo presentado 

sucesivamente hasta lograr la formación del hábito. Esto es. el alumno 
aprende mediante la imitarión y repetición  consciente. alerta. de la frase 

que ('1 maestro presenta corno modelo. tratando al má‘imo de su eaparidad 

de asimilar las correrviones que en cada caso le 5(111 itillicadw:, y una vez 
91w ha loprado repetirla correctaa lente. sigue repitk;ndola no una sino 

varias veces. en clase y fulera de dae. En otras palabra,;. se supone que 
el alumno logra la repetición correcta una vez que el maestro ha corregido 
Mis errores. pero la tarea no terIllina allí: es rn 	que fulera de clase, 
recordando las correcciOninz gnu le fueron becha ,,; e iinitando el modelo del 
aparato de sonido. memorice las fra,ec, del diálogo completo vorreTondiente 
a la lerción del día. 	memorización no tiene como límite el punto en 
911e por primera vez el alumno puede recitar sin errores lo aprendillo. no; 
es a partir de C'zP 	(- liando en 'validad empieza el aprendizaje, o mejor 
dicho,. el sobleaprendiza je. 

Sabemos de antemano qur el ploce-o del ,,,ohreapiendizaje rlO está exen-
to de difieultade,„ y por (--;,o 4'11 C.1 curso de la ardua labor que tal cosa iro- 
j)lirti el alumno rt(44 	reforzar la tootisación original que lo llevó a PHI- 

prendri 	 l a  pic,en cia  de (-La generadoia 	acrión que e,  la 

motiva' 	inicial no ('5 ,iempte mfi(iente. por lo pu, 	 e('`fui j0 ml 



refuerzo de las motivariones parciales conforme se progresa en el estudio. 
Ya lo dice el profesor Werner Wolff en su texto, pág,. 212, al hablar de 
motivación en general y motivacjsper incas. Son estas motivaciones 
esperificas a las que se refiere el maestro López Vásquez cuando nos dice 
que la lección debe ser motivada, esto es, debe motivar al alumno a fin 
de que conserve el interés en la materia a través del proceso total del apren- 
dizaje. Por eso debe tenerse presente que, en condiciones iguales, es el 
alumno que logra mantener vivo el interés +in los diferentes aspectos del 
trabajo durante todo el estudio el que más aprende, pues el interés es factor 
básico para sostener la atención alerta y para no desmayar en la laboriosa 
tarea que significa la repetida práctica consubstancial al sobreaprendizaje. 

H contenido de las lecciones puede ser fuente de motivación si es inte- 
resante., pomo puede serlo también la satisfacción que experimenta el 
alumno al darse cuenta que le es posible emplear activamente el idioma 
mediante las conversaciones semilibres, primero, y después completamente 
libres. como parte del trabajo en clase. El uso de frases y oraciones fuera 
del aula aprovechando las oportunidades que se presentan, como sucede 
con el español en la zona sudoeste de los Estados Unidos, causa tal satis- 
facción al alumno americano que se convierte (.11 incentivo para seguir en- 
frentándose a los rigores que pueda presentar el estudio. Así sucede a los 
alumnos del American Instituto for Foretgn Trade. ubicado en donde abun- 
da el habitante mexicano y a cortzi di stancia de la frontera con nuestro) 
país. 

De to(b) lo que liemos dicho en éste y en capítulos anteriores 	des- 
prende qm. la enseñanza no puede realizarse si 11(1 es activa, y activa en 
sumo grado, pues el estudio de los idiomas por su propia naturaleza es, o 
debe ser. de carácter intensivo. En la enseñanza (le las lenguas, el alumno 
sólo aprende mediante la activa participación en el hecho educativo, lo cual 
requiere el suficiente número de horas de clase a. la semana y un reducido 
número de alumnos por maestro. Dos años de instrucción tres veces por 
semana con grupos numerosos constituyen una situación poco favorable 
para la enseñanza de los idiomas extranjeros. Ese afán de bis administra- 
ciones educativas de asignar igual número) de horas de clase a todas las 
materias. resulta abstudo por la simple razón de que no todas ellas requie- 
ren el mismo tiempo. lla materias de tipo conferencia que ron dos a tres 
horas de clase semanales tienen suficiente, pero aquéllas en las que es nece- 
sario el desarrollo de habilidades específicas y, además. adquisición de en- 
nocimientos, cs imposible que la labor didáctica sea realizada en el mismo 
tiempo. En los Eq a dos Unidos 	condiciones también son desfavorables, 
pero no al grado de las TU> aqui nosotros padecemos. Svgl'In nuestras esta- 
diqicas. hemos  visto que en ese país predominan los cursos elementales con 
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cuatro a cine() horas por semana, y el número de alumnos por grupo no es 
tan grande. Hay universidades que se esmeran 1)01' r.onservar una propor-
ción (le alumnos luir Illaelro bastante baja, aunque no son siempre las 
clases de idiomas las que más se 	e Pian. De cualquier manera, la ten- 
dencia es a reducir el número de alunmos en los cursos de lenguas a fin de 
asegurar la máxima participación de cada tino de ellos. Nosotros, a través 
de la experiencia. hemos llegado a la conclusión de que ocho Amnios cons-
tituyen un buen grupo V con seis el trabajo mejora notablemente; tu) cree-
mos que con más de diez se obtengan los mejores resultados. 

11 procurar la máxima participación de 1.05 :1111111110S 111 1'1 prOCeS0 de 

la enseñanza es c¿Ir¿tclerístiva esencial de la pedagogía activa, pu('.; 	SUS- 

11(`n(.', 	 (ille el 8111111110 aprende Y desarrolla habilidades por 
medio de la ac(....ión ejercitándose en ellas. Dice el profesor Fr. Closset, pág. 
.15, refiriéndose a las condiciones de la enseñanza activa: 

De toute évidence, il faudra utiliser. dans la mesure que com-
portent l'áge et la maturité des eleves, bous les éléments d'activité 
psychologique eapables de donner 	branle iI la clase-- en tont pre- 
mier lieu, habituer les éléves á interroger, i corriger les fautes, et 
il deviner. 

Dicha participación activa (lel estudianie presenta varias facetas y ('1 
atender a todas ellas ps algo muy complicado. El aprendizaje, según nos 
dice la psicología estructural. es ya de por sí un hecho eomIdejo. pero lo es 
más cuando la materia que se estudia es una lengua extranjera. 	maestro 
no deja de reconocer tal complejidad. pero por otra parte no puede perinair 

cine ella sea convertida en una excusa para (pie el trabajo se desarrolle al 
"más O menos-. como dicen ¿Algunos estudiantes. Es muy frecuente escuchar 
de labios de 1"11 	que si tienen que atender a la pronunciación cuando pre- 
Isenta n  Sil lección !..e olvidan del c0111c111(10. O (111e Sr.11(1 11( . 11 que pensar en la 
correcta estructura gramatical su fluidez sufre con ello; se causa la im- 
preSión 	riel(' etl 	aprendilaie de 1111(1 lengna Solo 1111 aSpeC10 tuviera 

importancia  ron pel inicio de los demás v del idioma en su conjunto corno 
un todo inseparable. Son muchos los profesore'z que toleran dicha situación 
dentro del aula. la (mal se manifiesta en noeiVas consecuencias en perjuicio 
del propio alumno. No se  aprende el idioma de manera desmembrada, arti-
ficialmente. con lo cual no queremo, decir 4  IM4  la enseñanza no Se imparta 
F'11 forma doLificada V graduada. principalmente por lo que respecta al 
vocabulario ni que en ciertw, momemos no sea nece',11r1O reforzar con prac-
ticas eteciale,  algún aspe(to: pe ro tal reforzamien t o  no debe efectuarse 

oi (11-,-cuido de li) demás aspectos. La fra‘e 	memoriza - no olvide. 
mo:, (fue se elítii 1.01'1111111(10 	 debe Ille1001.17ar-e Si1111111:111ealliellie 
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en todos sus aspectos: vocaludar io. estructura sintáctica, pronunciación y 
nuidrz en la expresión. entre los U1((5 importantes. El memorizar la frase 
sólo en uno de sus aspectos. primero. para rememorizarla después tantas 
veces como sea necesario 	los diferentes aspectos que deban corre- 

girse, entorpece y prolonga el proceso didáctico. De aquí que los maestros 
cuidadosos corrijan a sus alumnos en 10(11)5 105 aspectos desde un principio, 
evitando así el desarrollo (le malos hábitos cuya erradicaeión sería después 

más laboriosa. Esta penosa labor corresponde esencialmente a la primera 
etapa tic la enseñanza. en la cual se coneentra no en la adquisición de gran-
des cantidades de vocabulario. sino en el desarrollo de las correctas habili-

dades audio orales en la asimilación de las correctas estructuras sintácticas 
típicas de la lengua, la española (in nuestro raso. 

La necesidad de este esmero en la corrección del idioma en un primer 

curso es lo que ha inducido al profesor El. Giduz a expresarse, en su ar- 
tículo Te(whing Modern 	Languar,cs, de la siguiente manera: 

Another important point in the early stal,teS, more tlian in the 
latcr unes is the development ()f accuracy 011 the part oí huy sttiolcnts. 
They \Vitt bV as car('less With their ‘vork as vou will allc);v 	lo be. 
If you are satisfied with aii approximation, that is all that vol' svill 
get. Careless habits developed in ti carly stages of the work will 
rareiv ever be cradieated tater. As a result, the students will never 
acquire babits of accuracv. lf insisted upon from the slart von will 
pot need tu 	concerned about accuracy in the more advanced Nvorks 

Ll resultado de nuestras olicrvaciones nos ha llevado a  la  conclusVw 

(le que existe cierta tendencia por parle de muchos profesores do lengua 
española a aceptar por concedido que el alumno sabe bien su lección si ba 

logrado retener el vocabulario dr memoria; la habilidad de entender O ex-
presar con la debida corrección dicho vocabulario pasa a figurar con (, -casa 
iIi portancia. o no filyura. basándo:,e en la falacia de que vi a l umno ameni• 

cano no puede aprender otros idiomas. No res difícil ( omprender el per-
j u i c i o que 1-e catiSa a la cri,,uñanza con un punto dc vista tan anacrónico a 
la luz de los principios limrüístico p icoló.Y.ics 	actuales que forman parte 
de la nueva inctodolopia. 

Exi,ie otro aspecto (14.1 fui- dilema vliVa HAUH611 c011 ifVflielluia rs 

dificil; la falta de suficiflite piáctica fueia 	(laso' para que el alumno re. 
baya -11\:e por  medio del :-,obrcapiendizaje las lecciones, 

pre-entada, 	clic,e, 11 alumno tiende a ,,u114—tinia) dicho pioblema o no 
10 entiendo.. 	común el ca -o del (Hudia nte 	acpecto l!ramatical. por 
ejemplo 	que poi babe, comprendido la natinaleza del fenómeno cree que 
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sus reglas ron la habilidad que da el usar las estructuras típicas del idioma 
cuando han sido convertidas en hábito• De los diferentes pasos que se 
requieren para llegar al verdadero aprendizaje de las lecciones, el alumno 
tipo medio puede 5111 mayor tropiezo imitar y repetir satisfactoriamente en 
clase las frases modelo que el profesor presenta. pero eso no es todo; la la- 
bor de memorización-- ya lo hemos 	- empieza fuera de clase cuando 
el alumno se enfrenta a la preparación de sus lecciones. Es este el paso más 
difícil por dos razones : ) por el poco tiempo que el ah vino está dispuesto 
a dedicarle sin darse cuenta exacta de que lograr la retención cuesta repe-
tido esfuerzo. y 2) porque no tenirmlo al maestro que lo corrija, tiende a 
concentrar en el contenido que escucha del aparato de sonido descuidando 
la correcta pronunciarión con que lo expresa. 

No ignoramos los efectos perjudiciales de la fatiga, pues tenemos muy 
presente la ley de la ,disminución de los resultados, pero deseamos insistir 
en que el aprendizaje de una lengua, siendo, como es, desarrollo de habili-
dades mediante la formación de los correspondientes hábitos lingüísticos, 
hace indispensable la suficiente inversión de tiempo por parte del alumno 
para alcanzar la satisfactoria preparación de las lecciones„ pues de otra 
manera la enseñanza se logra a medias o 111) se logra. Nadie en sus cabales 
osaría afirmar que para aprender a conciencia un instrumento musical, o 
algún deporte, basta con escuchar las correspondientes indicaciones del 
maestro de música, o del instructor de deportes; son las largas horas de 
práctica después de cada lección lo que hace al pianista, o al deportista 
que llega a deStararSV. Por lo que resulta absurdo pretender que  las lenguas 
se dominen limitándose el alumno a una exigua preparación fuera de clase. 

La experiencia. como en otros casos. nos ha llevado a la conclusión de 
que para cada hora de clase presentalla con la eficiencia didáctica que la 
enseñanza audio oral activa requiere. es  indispensable que el alumno in-
vierta un nlítiiirio de (los horas en la preparación correspondiente, con la 
advertencia de distribuirlas en sesiones de treinta a cuarenta minutos cada 
una a fin (le evitar los nocivos efectos de la fatiga y obtener los mejores 
resultados. 

Las conversaciones semilibre--z a las cuales va hemos aludido, cons i-
tuven el coronamiento del trabajo de los alumnos al terminar una unid 1(1, 
que a su vez comprende cuatro lecciones. Consisten ("las eonversacioncs ('11 
la reorganización -esta vez no sujeta a memorización 	de los materiales 
Prvviamente aprendidos. que los estudiantes por parejas Ilevhn a cabo me-
diante ligera práctica. ba:.ándose en tópicos sugeridos al final de la unidad. 
todo lo cual permite cierta liber iad. imarinaei('in Y PL.1)Onlarleiflad III Vi wo 
y expresión de las fra‘es (le las lecciones anteriores, Las onversaeiones 
semilibres son en sí mismas prueba de la eficacia dej trabajo del alumno, 
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pues en ellas se manifiesta como una consecuencia el resultado de los esfuer-
zos desarrollados en la adquisit las habilidades ya mencionadas, las 
cuales le permiten expresarse con la debida corrección en diálogos dife-
rentes, pero basados en el 'vocabulario fraseológico previamente memorizado. 



CAPíTut.o Dt,:cntout'AnTo 

APORTACIONES A. LA ENSEÑ ANZA I N DUCTI VA DE I A 
GlIAMATICA POR NIEDIO DE PRACTICAS CON 

ESTII trCTIJR AS SI \'1 AC,:TI (_:AS MICAS 

La enseñanza de la pramátiea ocupa en nuestros días una posición un 
tanto eritiea: condenada por unos ' znal defendida por otros. En general, 
no cabe duda pie signe predominando en las escuelas. si bien en muchas 
de ellas ha experimentado algunas tratisformaciones. Los hinovadores más 
radicales la consideran innecesaria, aun perjudicial. y sin contar con optob. 
puedan sustituirla deciden eliminarla de los programas. Intentaremos el 
examen del problema V seleccionaremos la solizehín que a filie.̀ -tro juicio 

parezca más recomendable. 

En pl capítulo noveno de esta tesis hemos aludido al divorcio que con 
frecuencia existe entre laS fOrlflaS (h41 habla Cli LISO y aquéllas que los pu-
ristas de la pramíitica señalan corno correetas. Las formas que adquirimos 
en el ambiente 1.}-16tico opte nos rodea. con las vitales comunicamos nuestras 
ideas satisfactorlamente. encuentran a menudo la cen,mra de la grarntica. 
Pero va hemos expreLado 	elle d l nuestro concepto basado en la 

sip n ifica  la  norma de lo correcto; si las.{urdías que empleamos 

f'11 la viola diaria se ajustan ti (lidia IllOrnia y a su ‘-ez, contrarían los dictados 
de la pramittica , sería lo);2i1'o V conveniente empezar a preocuparnos por 
ver qtu es lo que pasa con la gram:itica, 	problerna gramatical parece 
tener en 5115 cimientos dos ba,-es il2ualmente fal,as: una. concerniente a sus 
or í gynes. 	la otra, relativa al critelio quo. se  sustenta ante la biztryna. 

Es sabido que los pramáticos latinos. al intentar el estudio de !,:u propia 
lengua. tomaron los inoldvS do' la pramática gliem y trataron de ajustarla 
a dichos moldes. Otro tanto ocurrio', con el eLpaíml tul proceder don Antonio 
(l0 Nebrija ti la elaborach'm do. X11 Gramíitica Castellana, y demle entonces, 



exceptuando a algunos innovadores, los gramáticos han seguido el camino 

bien trillado de basarse a su vez en gramáticos anteriores para la plesenta-

ción de sus reglas o conelusiones. Así 1() da a entender (.1 doctor Juan Ni. 

Lupe Manch en su artículo l'ab 	tigui,sile() (le la interjección: 
•., 

Desde  que los gramáti cos romanos, al adaptar al latín la elasi• 
ficación griega de las ¡artes de la orarión, consideraron como vate• 
goría grat»atical a las interjecciones, muchos han sido los lingüistas 
que han concedido a tal género de palabra esa ¿Lita eategoría gra-
matical. Así I() hizo la lingüística escoláqica medieval y así siguió 
haciéndolo la gramática renacentista de ella derivada. Nluchos pra• 
!míticos modernos, como A. Bello, 11,11. de la Peña, Lázaro Carreter 
y la misma Academia de la Lengua siguen todavía fielmente la da-
sificación latina. 

Y el doctor ,folin 11. Carrol en su libro The Study uf Language., pár. tú: 

Unfortunatcly these works syue sometimes eolored by an unid(' 
emphasis on a philos(.)phival interprelation of linguistic plienotliena 
and a reyerence for (;ret& ias an ideal zitul fundainentally logical 
language. Latin grammarians, taught by the Cireeks, took over, in 
the main, the models provided 'hen' !i the Gre(.1. 	 sometimes 
describing Lzitin in the s¿une eategories even «hela diese categories 
(iid not exist in Latin. This is the sort of traditional gramma). which, 
ineidentally. ha,¿: come dow» to th'.) pre,-ent day anal influenced pres. 
ent <la¡ teaching. 

La ciencia de la Iillgiiíslica ha dernoqrado que si bien los llamados 

idiomas moderno,,- 	 V el español entre ello,: 	junto con el latín y 
el griego pertenecen al petrel tronco lingüístico indoeuropeo. las diferencias 

que los separan son considerables. 	no es posible ins-estigar en la estruc- 
tu ra  de los feni'nnenos 4,Jóticos (le uno de ellos recurriendo al sistema corres-

pondiente a otro, -Interviene, además. el factor tiempo. pues de muchos 
1,112105: da t an  los molde, heredados del griego V el latín, y las lenguas desde 

entonces han evolucionado con,iderablemente. 

1,a otra ba-ze en que H. sustenta la gramática tradicional es la del 

faho criterio de lo If"wico y lo estático, criterio que desatiende la ver- ,. 
dadeia naturaleza de la lengua. El procedimiento subjetivo (pie emplea- 

ban los fil("JH)fo,.; antigtio.f. al  estudiar lo*- problemas de la lengua los 

Ilesaba a aplicar un cl 	i+P 	 hl realidad fi n ta otra, 1)ire 

a este respecto el profe-,or. L'odio Alarco,-; llorad] en su (Jranuitica Es-

truclurat. pág, I 1 : 

e limita t la vramática tradicional ) 	conlatar puramente 
105 hechos del 11,-.o 	 que decide entre unipleo. l('gíti- 
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anos e negitimos, 	basa, por consiguiente, en (.1 criterio de auto. 
ri(Iad. Pero como nace por la aplicación al lenguaje de las preocu- 
paciones lógicas y racionalistas th sofistas, peripatl".dicos y estoicos, se 
busca a sus preceptos y reglas un fundamento teórico, filosófico con 
lo cual resulta una graniática lógica. 

La regla formulada cobraba fuerza normativa apoyada en el prestigio 
intelectual del gramático, y era así cómo se imponía al alumno bajo pena 
de parecer inculto si no era aceptada, situación esta que prevalece en 
nuestros días. Se ignoraba, y se sigue ignorando en el presente, el carác- 
ter cambiante de la lengua. Las reglas, igual que antes, una vez elabora- 
das, quedan integradas en el conjunto total de la gramática escrita, y ya 
sabemos que lo escrito presenta mayor resistencia al cambio. Por estar 
escrito, y más si el autor gula de prestigio, el contenido de un texto gra- 
matical se acepta como la máxima autoridad en cuestiones de la lengua. 
1.1 concepto estático de los gramáticos no es objetado por el grueso del 
público que usa la lengua debido a que el proceso evolutivo de las formas 
lingüísticas es engañoso, pues opera a paso lento e irregular, de tal ma- 
nera que causa al profano la impresión de que dichas formas son inmu- 
tables. Sin tnnbargo, el proceso sigue su marcha, no se detiene a pesar 
de que los gramaticalistas intentan interponerse como muralla, y en tanto 
que el fenómeno lingüístico se transforma, por una parte, por la otra 
ocurre la fosilización de los conceptos expresados en las reglas normativas 
debido a la actitud conservadora de los gramáticos. Así se explica la 
alusión del doctor F./t. Martínez que leemos en la pág. 69 de su tesis 
doctoral: 

Asi surgen los gramáticos, cuya labor tiene que ser por fuerza 
más conservadora que progresiva. Y en este sentido conservador de 
los gramáticos nada tan fácil cuino recurrir a la arqueología de la 
lengua. 

En esas condiciones, el criterio ortodoxo gramatical, lógico y estático, 
entra en conflicto con la realidad lingüística produciendo confusión en la 
mente de los  alumnos, bis cuales se ven sujetos, sin haberlo preferido, 
a una absurda dualidad en el idioma. Reforcemos lo expresado por IIIJCS- 

tras palabras, con la sabia opinión del maestro González (l(. la Calle, to- 
mada de sus OrientaeioneN doctrina/es., pág 72; 

Sallido es que hasta fines del siglo pasado y aún para algunos 
tratadistas. basta comienzos de la prvsentp cvnturia, se ha preten- 
dido I'Vr los heelne, lingüísticos en completa corn.lación 	correpon- 
delicia ron low, proevsos Vi llicon. La tradivional pramática /./,eneral 
o filoo-Ofica 	ha elailo 	 tiempo elructurada y las 
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distintas y más granadas lenguas de cultura eran tenidas por verda-
deras `liógivas en acción'. N() es (e_ extrañar, por tanto, que mientras 
la indicada concepción te( 	'ea dominaba sin límites los espíritus 
de los investigadores— y algo de esto ha ocurrido a los maestros 13e. 
llo y Cuervo—, la liógiea y los criterios lógicos eran los instrumentos 
constantemente aplicados para resolver los problemas que de conti- 
nuo 	plantea la etiología lingii íst 

Otra cita del mencionado maestro, de la pág. 27 de la misma fuente, 

nos señala la desvitalización de la gramática, por no ajustarse --diríamos 

nosotros-- a un procedimiento de observación objetiva como el que sigue 

y aconseja la lingüística descriptiva: 

Tenemos una dolorosa experiencia que nos permite considerar 
con recelo los empirismos tradicionalmente enraizados. La gramática 
superficial, superficialísima que, cuando nlás, formula triviales nor-
mas, subseguidas de excepciones. exceptuadas (le nuevo y a su vez 
(91 un casuismo abrumador, obsesionante, no parece que pueda, ni 
deba ser restaurada. 

Lo anteriormente expuesto nos lleva a la conclusión de que la gra-

mática tradicional se refleja en la enseñanza, y al hacerlo lo hace con 

perjuicio. Pero no sólo el alumno hispanohablante sufre las consecuencias 

(le esa situación; lo mismo ocurre, y en mayor grado, al alumno que es-

India el español corno segunda lengua. Hemos hojeado un regular número 

(l( gramáticas españolas escritas por profesores norteamericanos, y podría 

asegurarse que casi todos han seguido el texto Modem, Spanish, por el 

profesor Martillo!) Montrose Harnzey. Elogioso fue el esfuerzo  del citado 

maestro para poner 	alcance tic la enseñanza americana la gramática de 

la lengua española, ‘' no fueron pocos los ¿icierto,: pero su obra  fue  

redactada hace más (II sesenta años y se basó para ello en las gramáticas 

tradicionales del siglo pasado. va para entonces bastante envejecidas, En 

vista de esto, a nadie se le escapa el desatino que significa seguir produ-

ciendo más pramáticas basadas en dicho texto. Las palabras del profesor 

Norman P. Szleks 	4('n para clarificar más el problema: 

Y 

gramaticalista ha quedado exptits-to en 	(sq)ítulo oettv() 

tlie ctirrent !;i)ok- ert langrta.ry, t\vo asertions -will doubtless find 
univc-rsal aceeptance 	Ilispanists: 1') In the field uf syntax, 
\vhat \vas e:o1.)(1 (:.tiowsh for Bello and UUari r 	is not neeesarilv goo(l 
enotruh. for lis and 2) in the area 	word and id iom frequrlicies, 
wliat \vas 1-!()1)(1 enowsli for Bulla/Jan 	is.etiistott tS ie 	necessarily 
good (.11ough f()r II'. 

11 tnat.al() prasnaticalista ha quedado csputs-.to en 1.J cal)itulo (je,talto 

110 intentaremos ineurrir en redundancias 	a lan do Em.t~á nocivas conse« 
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cuencias. Deseamos solamente registrar un caso que, por típico y por 

haber sido una de tantas experiencias de la vida docente, nos sirve de 
ejemplo. 

Existía en una de las prineipales universidades americanas, al lado 
de algunos procedimientos eficaces, uno a todas luces condenable por 
inútil. los alunmos del primer año de español tenían que cumplir con el 
requisito de memorizar absolutamente palabra por palabra, sin alterar 
comas ni acentos, un folleto que contenía el resumen de los aspectos esen-
ciales de la gramática tradicional, El rigorismo exigido en la memoriza-
ción llegaba al graolo que el alumno no podía presentar otros ejemplos, 
por más buenos que fueran, (pie los allí citados. Coino era indispensable 
cumplir con ese requisito a fin de presentar examen, sobra decir que los 
alumnos memorizaban al dedillo todas las reglas incluidas en dicho folle-
to. La inutilidad del procedimiento se ponía de manifiesto cuando el 

alumno hablaba O escribía, pues incurría en toda clase de errores grama-
ticales. Sin embargo, el fracaso no convencía a la autoridad escolar direce 
tamente responsable del problema, y ano tras año se repetía. hasta que el 
sentido ¿.onilin se impuso y fue abolida tal práctica después de un cambio 
de personal en la dirección de los cursos. 

Como hemos dicho, lo anterior no es sino un ejemplo de lo que ocurre 
cuando la enseñanza de un idioma se basa en la gramática tradicional 
normativa. Como ésa, encontramos  innumerables causas de los fraeasos, 
romo liemos podido comprobarlo recientemente. Los alumnos (le otras 

esencias que no logran pasar el examen audio oral en la institución en 

donde actualmente prestamos nuestros servicios, demuestran casi siempre 
que ni siquiera aprendieron a expresarse con un mínimo de corrección 

liyainatical. cuando la gramática fue el objetivo principal, o uno de los 
principales, de los cursos que estudiaron con anterioridad. La causa de 

los fracasos radica, en opinión nuestra, en creer que se aprende un idioma 
si se tiene conocimiento o se memoriza un conjunto de reglas de una 

gramática tradicional basada, a su vez, como va dijimos, (11 gramáticas 
envejeeidas. N'eamos con relación a este problema lo que dice el doctor 
Carroll en la j(ág 2 del libro que nos ha ,.(1 1'1.'ido de fuente: 

...most language teaehers in the United Sudes have [icen ac-
customcd lo n,e, ii1 tiwir frachirw, concIpts oí language strueture 
which are not completely seientifie 	«=erial¿ derive uhimately 
from a historiral tradition that stilW from the work of ancient 
Greek and Latir( Grammarians. Teachuu, uf language 	bocel bee 
prone tu emphasize a iu 	railier tiran a (1(.icriptive point of 

talkirig uhout language. 
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Conceptos estos que pueden aplicarse a la enseñanza del idioma como 
lengua materna y como extranjera. 

Afortunzulamente, surgió una reacción en contra (1(1 método grama• 
ticalista y pasó a predominar el de lectura después de la primera guerra; 
IHÚS tarde, durante la segunda, empezó a revelarse la preocupación por 
el idioma hablado --como ya hemos dicho al trazar el bosquejo de los 
antecedentes de la enseñanza---. Sin embargo, la influencia gramaticalista 
siguió proyectándose a través de otros métodos y en el presente coexiste, 
inclusive, al lado (hy procedimientos muy modernos, lo que ha dado por 
resultado mi eclecticismo un tanto híbrido) del que no siempre se obtienen 
los mejores resultados, Por ventura, la intervención de los lingüistas en 
la ílioláctica de los idiomas se ha manifestado también en la renovación del 
aspecto gramatical de la enseñanza. No que ellos hayan sido los Únicos 
innovadores, pues el criterio inductivo de muchos pedagogos se ha impues- 
to al mismo tiempo, sino porque consideramos que la labor de los lingüis- 
tas ha sido, y es, la más fructífera. 

Desechamos, por negativa, la posición en que han caído no pocos 
profesores que 11111 reaccionado contra el método gramaticalista aboliendo 
la gramática completamente. Soluciones de tal naturaleza no acusan la 
debida meditación sobre el problema. No es posible despreocuparnos de 

nevesaria correeción gramatical en la enseñanza, y menos con adultos 
teniendo limitado el tiempo. 1,a mente del ser humano es inquisitiva, por 
lo que la didáctica de los idiomas debe aprovechar tal característica psi• 
cológica; el dominio de ciertas generalizaciones de los fenómenos lingüís- 
ticos abrevia algunos aspectos del estudio y ahorra tiempo. El cómo hacer 
tal cosa ha sido en realidad uno de los problemas de la enseñanza. Sa- 
biendo de antemano que el aprender sólo se logra mediante la participa- 
ción activa del alumno en el hecho educativo, ya se ha concedido más 
importancia a la práctica de las formas gramaticales correctas, y no a la 
memorización de reglas. Lo anterior se basa 	olla de las leyes del apren- 
dizaje, la del ejercicio activo, de la cual, junto con las demás leyes, hace 
una dura exposición el maestro Francisco Larroyo 	513 ffiiirletiett Gene- 
ral, págs. 27 a 29. La aplicación del procedimiento inductivo a estas 
prácticas complemenia el aprendizaje haciendo 41111, el individuo llegue a 
la comprensión del fenómeno y elabore, partiendo de la observación de 
los ca,os  an5101 /,(3..5 praeticados, la general zacii.ni coro espondiente. El pro- 
cedimiento inductivo, adaptación del método del mismo nombre, ya ha 

experimentado satisfuetoriamente y I ra demostrado ofrecer evidentes 
ventaja.-,.. La oración  o trae nood(10 presentada por el niaeAro sin pro- 
porcionar previamente ralla alfJoina, incita la curiosidad (1(1 alumno, pues 
ya 1,-,beatos que la  ptesvnci a  de un  problema soucita una interrogación en 
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la mente del que estudia, lo cual hace surgir el interés en encontrar la 
solución por la utilidad que representa. La repetición de frases similares 
sobre el mismo fenómeno gramatical conduce al alumno por su propio 
esfuerzo a la generalización y ajpwrriular la regla correspondiente. En 
todo el p rocvso, parece innecesario el decirlo, no falta la orientación opon,  
unta del maestro. 

La enseñanza tradicional nos dice que es más rápido darle la regla 
al alumno desde un principio, pero se olvida que 10 que en realidad se 
pretende (.11 la mima enseñanza no es la memorización de la regla como 
un fin, sino la asimilación de la estructura gramatical correcta, la cual 
se obtiene mediante la práctica de las frases similares que se presentan 
para llegar a la 1, eneralización. Por eso es necesario que, como dice el 
maestro López Vásquez en su artículo Apuntuntientos para Ufl Inélodo 
prapio: 

..la enseñanza de la gramática sea funcional y se derive del 
material del lenguaje que se maneja... 

El método inductivo mediante la práctica de oraciones y frases ha 
sido aceptado por muchos maestros, pero sigue subsistiendo el problema 
de la gramática en si misma con sus viejas definiciones y conceptos, mu-
chos de ellos en con flicto con la realida(I del medio glótico. Esto es, se 
enseña fax misma gramática sólo que con diferente método, como si en eso 
consistiera todo el problema. Y es problema (.11 sumo grado porque en 
español no contamos todavía con una gramática moderna basada en los 
principios científicos de la lingiiístiea descriptiva, De aquí que a falta (le 
ella los lingiiistas aconsejen la observación de las formas en uso y la se-
lección de las que deban enseñarse, Tal cosa no es nada fácil, pero la 
labor de varios marl-.tros podría facilitar la tarea de seleccionar y organi-
zar un conjunto de materiales prácticos, a reserva tk que en un próximo 
futuro Iteiluemos a disponer de una 1.! ralnálira descriptiva de nuestro 
idioma. aceptable y constantemente al día, con firme fundamento en la 
ciencia de la 	 Con respecto a este problema, el doctor Hubert 
A. Hall. ir. no,.; dice en su Na varias Iliees citado Leal,(. yuur Language 
Alone!, 	217: 

, 	 anzdvic--, the --trueture of language systems, giving 
lis a teehnique to 	exact statements ;d'out lanuutTes as tiiey 

(xi-1 and a-1 ihi.v eilar11.!e in time, (if rourse Chis analysis Ivill never 
be al):.-olute; 	 (Abel s(ietices, in that it is culnulative, 
each 1, 411er:dio') linilds (iti the v.ork oí prvvedinli: pencrations and 

oc, farther. and time fronticr, of kirowiedge are til‘vay, 	puslie(1 
aliead ¡more and 'llore. That is the s\ ay it 	bel  if linguistics 
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is to remain truly sikW 	, otlicrwise, it would petrify finto a 
theologv, like traditional grammar has become in the hist two thous-
and yeitrs. 

y más adelante, citándonos el ejemplo vivo de la gramática elaborada 
por el doctor Charles C. Fries, en la pág. , 92 del mismo libro: 

If von eannot observe for vourself, try lo gut a source of in-
formation whose prime interest is in the facas as they are, not as 
rroniebody 1-avs they orwht to be, \Ve have already mentioned C.C. 
Fries's Anuirican 	Granunar as a deseription of actual usage 
un eeriain inout points in American 14:ti1ish. \Ve 'leed lo have nem' 

school grammars, ;d'ose stalements are based on fact finding sur-
veys like that which Fries malle. ;Int there is a datiger, evett Itere, 
of sueli a work as Fries's comini,, ttl its turn to 1n taken 	an 
bt alithOritV" and 1re:ovil as a source of dogma, rather than fact. To 
be rrally aceurato in whatcvrr 	say ;d'out standard usage, we 
should re•examine and 	 the sitilation rtt 1CaSt, every fifty 
years or 	i f not more °nen. 

E xcelentes conceptos vertidos por uno de los más distinguidos lin-
güistas anwrieanos que deberían servir de orientación a. universidades y 

aradrmia,-; de la lengua. a fin de emprender el estudio del español según 
los principios di,  la lingüística descriptiva. 

Ett EsItaria, un ntacbtro ha expresado parecido criterio. El doctor 

Samuel Gili Gaya, en una nota bibliográfica de la RiTista de Filología 

ENI)añola, dice lo siguiente: 

Cuando no se trata de Gram:'itica normativa, sino civntifica, rs 
menester renunciar a fórmulas rígidas y contentarse a menudo ron 
describir lo, grandes procesos llenos do interferencias y vacilaciones. 
lia frecuencia erecilmte, decreciente o variable de Un fenómeno, y 
los cruces que. halla en su camino sirven muchas veces para descu-
brir la ley que lo gobierna. 

Y una vez más las palabras del prole or Ilestrcp Millar tomadas (Ye 

la misma nota bibliográfica que. va hemos citado en esta tesis: 

„rosa muy diqinta. 	11 no meramente útil, sino impres- 
eludible, es el oportuno iudiwir los fenómenos que se vayan encon-
trando en la realidad de la lengua, a lieneralizaciones orientadas 
para wo en futuro,- caSo- 	 V ilo 	lema de aprendizaje 
por sí solas, sino como resúmenes de experiencias vividas y prácticas 
ejecutadas, 

I.a rramática realista debe con-Hir en una descripcum exacta 
dr 	 - --11v Jw. artificios que se usan y el modo 
en que funcionan para c.xpre ¿1. 1 	:-iyilifivado- nvupi-nrio--- • pero 



no intentará legislar sobre cómo 11 i de usar el idioma los que lo 
hablan como materno... 

De las anteriores citas se desprende que la contribución más impor- 
tante de la lingüística a la enseñanza de los idiomas ha sido la de propor. 
cionar las bases científicas para liberar a dicha enseñanza del purismo 
dogmático normativo de la gramátiea tradivional, así como de un lenguaje 
libresco con frecuencia anacrónico y casi siempre irreal. 

Materia y método, pues, son necesarios para el buen éxito de la en- 
señanza del aspecto Ilramatiral del idioma, en lo cual puede servir de 
ejemplo la labor desarrollada por el doctor Fries, primero, y ahora por el 
doctor Lado, en la enseñanza del inglés (anuo segunda lengua, en el En- 
glish Language Institute de Al iehigan University. Varios libros del doctor 
Fries, un buen número de artículos en la revista Language Learning y el 
reciente libro del doctor Lado. Linguisties Across Cultures, son fuentes que 
proporcionan suficientes datos sobre la enseñanza que en este capítulo 
hemos hecho centro de nuestra atención. 

En el libro) que hemos mencionado, vitando al lingüista Fries nos 
dice el doctor Lado que los mejores materiales didácticos en manos del 
maestro son los que se ba.zan en la descripción eientífica del idioma ex• 

tran Jen) y en la comparaemn o
td 5115 fenómenos con los del idioma materno 

del alumno. Se intenta con esto localizar los puntos problemáticos que se 
presentan en la enseñanza para concentrar en ellos, pues dicha compara- 
ción nos ilustra sobre el grado ole dificultad que existe y las formas que 
de preferencia deben ser presentadas al alumno. la-) anterior se basa en 
lo que ya hemos dicho en otro e:Título: que el alumno al estudiar un 
nuevo idioma, proyecta subjetivamente el suyo propio tanto por lo que 
respecta a las formas V significados ponlo a la distribución de dichas 
formas y significados. El conocimiento previo de los problemas a los que 
se enfrentará el alumno sirve al maestro no) sólo en la selección y presen- 
tación de los materiales. sino en su labor eneatizadoia— mayéutica, la 
llama el maestro López STáquez------ para comlueirlo al buen t'ixito. 

En otro capítulo) do. su libro, pág. 51, pasa a advertir el doctor Lado 
que por gramática estructural no debe enleriderse lo que se entiende por 
gramática tradicional, con sus definiciones oelablecidas y su concepto de 
lo correcto basado en un conjunto de reglas absolutas. lía Imnnática es- 
irurtural se preocupa por lo opte la ;,/ente expresa en el halla diaria, pero 
no se extiende a regi.trar todas las formas en uso. sino sólo aquéllas que 
bist("Milticanwnir son portadoras de si unificación y relaciones. En una ex- 
presión como: una fIceei(') n 	reriqa,5 nuo' buring, la forma s 	sus- 
tantivo es portadora del sivnifiel.ido di. pluralidad. ti. la  ausencia de ella, de 
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singularidad; por correlación, la ausencia del morfema s nos lleva a en- 
tender que la SeleCCiÓn es buena y no las revistas, 

La práctica gramatical se efectúa en clase mediante la presentación 
(le las estructuras típicas del espaTil,procedienclo en cada caso con una 
serie de contrastes y sustituciones, tanto para la asimilación de las estruc-
turas como para llegar por inducción a la generalización deseada. Estas 
prácticas, si bien son de car¿Icter esencialmente gramatical, no deben efec- 
tuarse con descuido de la pronunciación correcta, pues la lengua es una 
toda ella, y la alteración de un fonema puede dar motivo a la alteración 
de mi morfema, lo cual a su vez hace cambiar el sentido de la estructura 
en estudio. Por ejemplo, no puede conocerse el género del elemento prin-

cipal y de su calificativo en la expresión mi muchacha bonita si el fonema 
final del sustantivo y el adjetivo es pronunciado con una relajación típica-
mente americana. 1,a frase anterior, presentada varias veces en género 
femenino mediante la sustitución del adjetivo (graciosa, mala, etc.), y 
mas adelante, por contraste, usando los mismos adjetivos en género mascu-
lino. lleva al alumno a la conclusión de que la terminación a indica género 

femenino y 0, masculino, además de observar la correlación que existe 
entre sustantivo y adjetivo. De la misma manera puede procederse Con 
las formas verbales para la práctica de la primera persona singular del 
prel.pnte, por ejemplo: estudio la lección de español, sustituyendo el verbo 
por otros (practico, entiendo, etc.) para establecer después el contraste 
con la tercera persona singular 	ulia, practica, d'hendí', etc.) emplean- 
do la misma estructura sintártica, lo cual conduce al alumno a la conclu-
sión de pie la primera persona singular termina en o y la tercera en ll o e. 

Ya lo hemos dicho, estas prácticas deben hacerse repetidamente, tanto 
como sea necesario para que el alumno llegue a establecer los hábitos 
correspwiclientes y a sentir como cosa propia dichas estructuras, de tal 
manera que pueda reaccionar automáticamente al emplearlas. 

11 profesor Daniel N. Cárdenas, de la University of Chicago, tam-
bién ha investigado caticlinlosantente el problema de la aportación de la 
lingüística a la enseñanza de la gramática. De dicho profesor es la si-
guiente cita. tomada de mi artículo Who is being exploited?: 

The mnain tenet of the linguist is that grammar sbould be taught 
liv example and repetition ratber Iban by pradignis, lides and 
tramiation. As mileb as possible. granu»atical explanation should 

willibeld tutti] after memorization. Tbrongb pattern practice the 
iuden' confíneles bis prommciation cxercises, continues learning  set 
patterns of ssord (.n 	intonation and meaningful sigmds in the 
con,ttuction of the language, 

Algo !mIQ, debento 	 1011 relación al problema í(U estamos 



estudiando. El doctor Tessen, cuya aportación a la enseñanza audio oral 
ha sido tan valiosa, insiste en que,9y.t.erlos los aspectos de la enseñanza, 
prevalezca en la medida que sea posible la organización de los materiales 
didácticos en forma de diálogo, o por lo menos de pregunta y respuesta. 
Dicha insistencia—que nosotros encontramos muy plausible—, en el as-
pecto de las prácticas gramaticales ha hecho que éstas, siempre que el 
fenómeno en estudio se preste a ello, se realicen en la forma de preguntas 
y respuestas, En los casos en que no ("S posible hacerlo así, se utilizan 
otros procedimientos, el de canevá entre dos. Aconseja también (lidio 
maestro la convenieneia de omitir en lo posible toda terminología técnica 
de carácter gramatical, la cual sólo produce confusión en el alumno. 

Sobre la cuestión del tiempo que debe dedicarse a las prácticas de 
carácter gramatical, existen diversas opiniones. Los métodos modernos 
parecen coincidir en que la enseñanza no debe limitarse a la gramática, 
.sino que ésta debe hallarse en un plano secundario y subordinado a la 
enseñanza del idioma en su conjunto corno un fenóme.io vivo y activo. 
Diez a quince minutos de la hora (le clase parere tiempo suficiente, según 
algunos maestros, cuando no se cuenta con secciones complementarias de 
clases por separado, de una a dos horas semanales. En realidad, la cues-
tión del tiempo está sujeta a las posibilidades del programa según la es-
cuela donde se imparte la enseñanza. 
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CAPÍTULO DI::CIMOQI INT() 

PRIN( IPIOS BASICOS PAHA UN PROYECTO DE nivrono 
moDERNo DE LA ENSEÑANZA DEI, ESPAÑOL. 

COMO nnomA ExTuANJEHo 

En los capítulos anteriores hemos expuesto la situación que existe en 
la enseñanza y los intentos renovadores que se están llevando a cabo; 
hemos presentado los resultados de nuestras diversas observaciones y de 
bis inve,,tigaviones que fueron practicadas para esta teis; hernow, orientado 

nuestra labor teniendo en cuenta tanto la experiencia propia como la aje-
na; liemos aproleehado las valiosas opiniones de destacados maestros; 
hemos seleccionado y conwntado los aspectos positivos de los diferentes 

métodos en uso. Ahora Ileganto.A al capítulo de las conclusiones con la 
idea de que la labor desarrollada en este estudio pueda tener alguna uti-

lidad, por lo menos en vía de experimento ante la situación que priva y 

la necesidad fiv introducir reformas. 

Después de lo que hemos realizado, nuestra impresión es la siguiente :  

existen métodos que si en otras época‘, se aplicaron, fue porque no los 

había más eficaces, pero ezi el presente bien podrían ser descartados por 
inútiles, Esto es. los resultados que de ellos se obtienen a la luz del es-
fuerzo. el tiempo y el dinero empleados. no son 1.atisfactorios; tal podría 
dreirse, por ejemplo. del método pramaticalista, También existen otros 

menor métodos que. en mayor o 	medida, incluyen aspectos de positivo 
valor` didáctico Mezclados con olio:, que carecen de rol. Y cosa sorpren-

dente, cada niael.tro que se identifica con uno de estos métodos es COMS-

ciente del aporto pw,itiyo y se expresa de .1 ron justificada 5.atisfacción, 
pero ithiste en un Niaill pir) por lo que 5t  tefiere a lo,- asjwítus de escaso 

valor, o bien bu, condiciones en que se desarrolla la enseñanza lo obligan 
no ir iná, lejos, Tlin bié n 	rerordar que a veces un procedi• 



miento, aparentemente negativo,e5----i-ratispensable dentro de ciertas con-

diviones espeviales. Casi siempre el método es determinado por el objetivo 

que se persigue. Sobre la existente variedad de métodos, nos dice el doctor 

Roberto Lado lo siguiente en su editorial 1&search on Teaching Techniques 
and Metilo(' 

13ut there are rnattcrs of teaching technique ami of medro(' in 
which there are differenve of approach among linguists in the Unit- 

ed States and abroad. Some use the nativo language freely in their 
textbooks, svhile others avoid the use of the nativo language in the 
materials but coneentrate Oil comparative analysis tu prediet 
the !curling problems. Some emphasize the memorization of specifie 
dialogues, ivhile others emphasize the substitution of elernents in 
patterns„ Sorne attcmnpt to achieve phonetie perfection lit pronun-
ciation from the beginning. Nvhile others attempt plionemie acruracy 
first, Sonie 1.)ring imito memorization. patterns required by the ron-
text hefore a systematit. order of presentation would have reached 
litem; others grade the introduetion of patterns of sentences more 
strietly m'en at the cosi of some contextual restrietion in preparing 

conversations fur study. Some favor a transeription that anemias of 
arcount for all the dialects of English; others favor transeription of 
a single dialect. \Ve 'leed restiareh to determine if t'irse differences 
are important; and if so, what particular practives are the most 
effective orles. 

'Y más adelante, las siguientes palabras que expresan lo que hemos 

tratado de realizar en la may(-)r parte de esta tesis: 

\\ 	!leed research to determine if !hese clifferenees art. Impor- 
tant ; a H1 if so, \s'Iría particular ')'actives are the most effeeti\-e 

Respetamos. desde luego, la libertad de rada quien de enseñar los 

idiomas como ¡uzgue necesario y conveniente, pero no por ello podemos 

renunciar a la idea de dar a conocer lo que a la luz de nuestras investiga-
cionvs nos  paroce qw,  son los procedimientos 11111S 

Limitándonos a la enseñanza del primer curso en condiciones norma-
les, hemos dicho que hay muchos miPitodos que a pesar de la bondad tle 
un aspecto valioso. contienen otros aspectos de carácter nrpatiyo que le 
impide llegar más lejos. Parece 1(q!ico. pues. y ¡i todas luces evidente. que 
el mejor método será uno que comprenda sólo aquellos aspectos cuya bon-
dad baya sido demostrada. Esto es, tomar de cada método lo más valioso 
que tenga. y hacer tina selección de los diferentes procedimientos  cuya 

utilidad corno partes integrantes de un nuevo método 	ineueqionable. 
si lecciini de hy-, aspect(Y más  valioos de varios niétodw pa r a formar, 



un nuevo método, parece necesaria si lo que se pretende es llevar a cabo 

una reforma a fondo y no sólo parciales modificaciones. Si los diferentes 

aspectos v provedimientos seleccio 	os no son incompatibles entre sí parece 

no haber razón alguna para no integrarlos en 1111 método nuevo. 

Pero si teóricamente el camino está expedito para la elaboración tic 

un método más que intente resolver ¡nuestros problemas. la  tarea de apro-

vechar los diferentes principios que nos sirvan de base, la de relacionar los 

varios aspectos y organizarlos para formular un programa ron ellos, y la 

de producir los materiales correspondientes, es trabajo stimamentejaborioso 

quP requiere la activa participavión de varios maestros, Con vías a alcanzar 

tal meta. presentamos a continnarión una berie 	prineipios lingüísticos 

y pedagógiros que hemos obtenido ('01111) resultado de la selección anterior-
mente mencionada, Diremos. como Va 10 alltiCipaIMOS al principio (le esta 

tesis, lo que en nuestra opinión pensamos que es el método más Viable. Oui- ‘ 
zás 	resultado sea un tanto ideal teniendo en cuenta la realidad del medio 

que nos rodea; quizás sea un método no para el presente sino para el fu-

tmo, que nuestro entusiasmo por la docencia quisiera ver realizado en 

nuestros días, Experimentarlo dentro de condiciones favorables sería lo 

indicado. pero donde la oportunidad no se presente para experimentarlo 
en 511 	 c01110 un todo. bien podrían adoptarse los prineipios que le 

sirven de base en la medida 	grado que fuera posible hacerlo. Lo impor- 

tante es hacer algo que signifique esfuerzos renovadores. pero hacerlo cui-

dándonos de no incurrir en dogmatismos. manteniefido la actitud alerta 

a fin de incorporar procedimientos nuevos. e inclusive ramblar por otro el 

método que aquí sugerimos cuando surjan innovaciones pedagógicas y 

lingüísticas más convincentes. Porque en esto barcinos nuestras las palabras 

del doctor Lado, que tomamos del citado editorial, Re,search on Teaching 

Techniques atol Alethod: 

ln fact. if the learning of foreign 	 is lo keep pace svitli 
trchnological advances in transportation and communication. ;ve need 
to diseover and test tycluniques that are at least tsvice a. s effective as 
thosi. \ve noss. consider up to date. 

\\Te  \vil' certainly pot ¿ichieve ibis goal moler present conditions 
and altitudes, in 11'ilic11 inuch uf sdiat 	deitInd and consider 
practice is bw.ed noi 	scientifir disrokerv and ttistitPg buil on esthetic 
reaction and prefercnces of linguists and o11irr ;vilo liase not expira-, 
ed the fui!! range of possible techniques 11111 1 . 0111 11HW to grope forward 
with sople insights and n'enlode- as, i f insights and memories were 
seientific findings. Nothing bol a deati und assaits lis in this direetion; 
while on the other hand. a brilliant proinisc uf ness. discoveries lies 
the direction proposed 



Principios básicos lingüístico pedagógicos 

Consideramos los siguientes como los principios más importantes que 
podrían servir de base en la elaboración de un método moderno para un 
primer curso de enseñanza del español como lengua extranjera. 

I. No hay ser humano en ninguna parte del mundo que en condiciones 
normales no pueda aprender. además del suyo, otro idioma. La constitución 
anatómico fisiológica de los órganos de fonación y de audición del individuo 
de cualquier raza, presentan las mismas características estructurales y 
funcionaíes que hacen posible el desarrollo de las habilidades auditivas 
y orales necesarias en la comunicación por medio de la lengua. El hecho 
de que el hombre aprenda a una edad temprana su propio idioma, es 
prueba evidente de que 110 está imposibilitado para aprender una segunda 
len gua. 

2. Aprender un idioma extranjero no es cuestión del conocimiento 
teórico de su estructura gramatical, o de la memorización del vocabulario; 
ces, esenvialmente, cuestión de desarrollo de habilidades audio orales por 
medio de la formación de los correspondientes hábitos lingüísticos. De aqui 
que el aprendizaje debe atender simultáneamente al total de los aspectos 
principales del idioma : vocabulario en frases y oraciones, corrección gra-
matical, comprensión de lo que se escucha y expresión oral. La lectura y 
la escritura, ya lo hemos dicho, son aspectos cuyo dominio corresponde a 
cursos superiores. 

3. Enseñanza directa, usando en clase el idioma extranjero ímicamen. 
te. La omisión completa de la lengua materna del alumno, dentro del aula. v 
fuera de ella en la preparación de las lecciones, tiene la importancia que 
ya hemos visto y convierte a este requisito en una de las bases más valiosas 
(le la enseñanza moderna de los idiomas. 

4. Importancia del aprendizaje visual. Aprovechamiento riel sentido 
de la vista en todas las formas que sea posible hacerlo, pero con excep-
ción de los materiales escritos en manos del alumno. Lo anterior se debe 
al perjuicio, ya demostrado. que en un primer curso causa la impresión 
vi ,,ual de la letra en el aprendizaje audio oral. 

5. Enseñanza audio oral. Aprendizaje por medio del oído, base del 
estudio del idioma. Las prácticas auditivas y orales con materiales del 
español baldado. conducen al abimno a un inflispensable desarrollo de los 
hábitos lingüísticos de comprensión auditiva y de pronunciación correcta. 

6. Aprendizaje por medio de la imitación reproductiva de mayor fi. 
ddidad, por parte  del a l umno, tic  los  modelos de la pronunciación del 
profesor y de los aparatos de ::onido. Es la facultad imitativa del individuo 



su más valioso recurso para r..a 	la pronunciación, la entonación y el 
acento extranjero con todos sus matices. 

7. Sobrememorización en el estudio de las lecciones. Repetición cons-
tante y consciente de los materiales didácticos presentados por el muestro, 

a fin de llegar a la formación de firmes hábitos lingüísticos. 

8. Corrección frecuente, oportuna yr cuidadosa. El profesor debe ro-
rregir al alumno, tanto) durante el proceso de imitación y repetición de las 

oraciones y frases, como en el recitado de los diálogos memorizados y 

semilibres, pues debe procurarse la correcta formación de los hábitos orales 

y estructurales de los alumnos. 

9. Presentación del español por grupos fónicos. Esto) es, por oraciones 
breves y frases con la fluidez normal del idioma. La lentitud en el habla, 

palabra por palabra, es causa de hábitos perjudiciales en el estudio de los 
idiomas. 

lo, Enseñanza por medio de diálogos. Organización de los materiales 
en forma de diálogos alrededor de situaciones. Oraciones y frases en forma 

de diálogos breves, subordinados a la realidad lingüística y psicológica de 

las situaciones reales de la vida diaria en los países hispanoamericanos. 

11. Presentación de un vocabulario fraseológico de 80() a 1,000 pa-

labras en un primer curso. Palabras de máxima frecuencia hasta donde sea 

posible. pero de acuerdo con la realidad lingüística anteriormente metido-

nada. 

12. Enseñanza gramatical por el método niuctivo y por medio de 

la práctica con estructuras sintácticas típicas, para aprender los mecanismos 

de base, Observación del fenómeno gramatical en varias frases similares 

mediante el procedimiento de sustitución y contraste, para llegar a la ge, 

neralización. 

13, Enseñanza sumamente activa. ole carácter intensivo, con la má-

xima par tiripación ole los alumnos. Exclusión de lo teórico normativo) 

e inclusión de lo práctico. Se aprende, como ya se ha dicho, por la acción; 

el dominio de una lengua se logra por la práctica constante. La enseñanza 

activa requiere grupos pequeños (seis a diez alumnos en cada grupo) y 

suficientes horas de clase (120 a 1) en un primer curso). 

14. Medios auxiliares de acuerdo con el método de enseñanza, de 

carácter sonoro visual en nuetro caso, Texto adecuado para uso tlel maestro 
y buenas grabaciones sonoras acompañadas tk ilustraciones gráficas, para 
uso del alumno. A tlemív, aparatos de sonido, carteles con dibujos para 

facilitar el sir,nificado de 1,as fra,:es do los diálogos, películas cinernatográ- 
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ticas, diapositivas, objetos varios y toda clase de n'alía adecuada a la en-
señanza del español por medi(j je ..14:v1/ procedimientos aquí sugeridos. 

15. Preparación y motivación general del estudiante. Alumnos que 
emprendan el estmlio inducidos por un motivo y que reúnan las condicioiu 
implícitas en la "ley de la preparación", necesarias para el aprendizaje. Es 
indispensable que el alumno, además del desarrollo mental y los conoci-
mientos previos correspondientes, de acuerdo con el cielo escolar en donde 
inicia el estudio. posea una actitud receptiva, conseeuencia del conocimiento 

del fin que se persigue. tina orientación a los alumnos antes de empezar el 
curso. puede obrar como reforzadora de la motivación general al actuar 
corno motivadora específica. Sirve, además, para aclarar en la mente del 
alumno lis dudas que tenga sobre el partieular método que se va a em-
plear, principalmente por lo que se refiere a la exclusión del libro de texto 
y del idioma materno. El maestro, fuera de clase, debe seguir orientando 
a sus alumnos siempre que lo juzgue conveniente. 

16. Práctica extra cátedra del español aprendido en dase, El bene-
ficio de poner en uso el idioma fuera del aula, y de participar en toda clase 
de actividades relacionadas con una posible práctica del español, debe ser 
recomendado a los alumnos. 

17. Coordinación de la enseñanza. Unificación de los principales pro-
cedimientos metodológicos y actividades emprendidas entre los diferentes 
profesores de un primer curso, a fin de que en todos los grupos se logren 
los mejores resultados y los alumnos, al pasar a un segundo curso, se en-
cuentren bien preparados. La imaginación y la iniciativa del profesor no 

sufren con esto, pues siempre queda la libertad de romo aplicar los 
principios didácticos para adaptarse a las especiales condiciones de los alum-

nos. Queda también la libertad de sugerir, en juntas de maestros, nuevos 
procedimientos que merezcan ser experimentados. 

18. Evaluación del aprovechamiento. El trabajo diario como base 
para la evaluación de los resultados. El aprendizaje de los idiomas se 
logra mediante el desarrollo de determi nadas  habilidades que dependen de 
la formación de los hábitos correspondientes, lo cual sólo se alcanza a base 
de una concienzuda labor diaria. Evaluación complementaria sobre la 
base tic pruebas y exámcnes, principalmente por el valor que tienen (le 
inducir al alumno a un repaso. 

19. Ademuula formación profesional ole los maestros, ya sean bilingües 
nativos o extranjeros. La formación profesional debe incluir. además de 
otros requisitos: dominio del español. s¿itisfactoria preparación pedagógica 
y conocimientos de la ciencia de la lingüística, sobre todo en su aspecto 
aplicado a. la enseñanza. 
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20. Condiciones físicas, 	 ele., dd medio en donde  Se., ett• 
seña, favorables al proceso didávtivo, de tal manera que éste 110 se vea 
obstaculizado por factores ajenos a la enseñanza. Un aspecto anticuado 
del salón de clases en el que se imiEtrte una enseñanza con métodos 
modernos, establece un ambiente parachSjico nada favorable. 

21. Actitud positiva hacia la enseñanza de los idiomas, por parte de 
las autoridades administrativas escolares. cosa indispensable para la intro-
ducción de innovaciones. La falta de comprensión por parte de dichas 
autoridades, obstaculiza o frustra con frecuencia la enseñanza con num os 
métodos. 

Son estos los principios básicos que liemos tenido en cuenta para 
sugerir el proyecto de método mencionado en el primer capítulo, al cual, 
como hemos dicho. el maestro López' Vásquez ha denominado Método Di-
recto Activo para comprender y expresarse en la lengua española, y al que, 
a manera de explicación, liemos agregado: método directo audio oral y 
visual activo de la enseñanza del español como idioma extranjero, por medio 
de la imitación y niemorización de frases ('Ti forma de diálogo. 

1.40 anterior queda sujeto a la elaboración que el maestro o grupo de 
maestros bagan, de tal manera que los diferentes aspectos y procedimientos 
tomen forma y sobre esa base se estructuren el programa y los materiales 
didácticos correspondientes. Queda excluido de esta tesis ese aspecto prác-
tico de aplicación concreta. el cual. como es lógico suponer, puede variar 
de acuerdo con las condiciones del medio y la psicología particular del 
tipo de estudiantes. Porque. ya lo hemos dicho, el alumno debe ser el 
centro de toda preocupación pedagógica, pues es indispensable tomar en 
cuenta sus intereses. 

NO importa cuánta experiencia tenga el profesor, es conveniente 
necesario contar con un progr¿una general para el curso que se enseña. El 
programa debe estar estructurado de acuerdo con los objetivos que se' per- 
sip,uen -- -audio orales en 1111 	 . los diferentes aspectos del es- 
pañol romo materia didáctica y los procedimientos principales de que  se 

servirá el profesor para hacer la presentación de dicha materia. Las horas, 
los días y fechas de exámenes deben figurar para la correcta doiíicack.in, 

graduación y distribución de la materia didáctica. 

Sugerimos para la elaboración del progiania, organizar la enseñanza 
en tres secciones principales: de Conrcrsacir;n, de Imbotatorio y de Prác-

ticas Gramaticales, Según el tiempo total destinado a. la ensvñanza del 
primer curso, podrían dedicarse de tres a cinco horas a la semana a las 
clases de con‘er.ación, de una a dos- a las prácticas audio orales, 	tic una 
a dos a  las  práctieas gramaticales, La organización de la enseñanza en 
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tres secciones, y dentro de cada sección cierta variedad en la actividad, 
según las diferentes fases del ta,3,13440, tiene una explicación (le carácter 
psicológico. El trabajo monótono, sostenido durante toda una hora com-
pleta, conduce fácilmente a la fatiga, y de aquí la necesidad (le pausas 
o cambios que la eviten, Siendo la conversación el aspecto que más interesa 
al alumno, no hay invonveniente en que a ella se dedique el mayor número 
de clases, pero aun en este aspecto es necesario el cambio. Una cosa es 
importante: que las tres secciones de la enseñanza coordinen entre sí el 
trabajo. 

La Sección. de Conversación., tiene a su cargo la presentación de las 
lecciones en forma de diálogo, para ser memorizadas por los alumnos. La 
presentación oral, es importante el decirlo, debe hacerse colectiva e indi-
vidualmente, (le tal 111811Vra que después rica haber sido presentada en coro 
una O dos veces cada frase, el alumno la repita él solo por imitación y pueda 
serle corregida su pronunciación y entonación. Al dia siguiente, y antes 
de pasar a una lección nueva, los alumnos deben recitar por parejas los 
diálogos memorizados, lo cual está sujeto a la corrección gramatical y de 
prommeiación que el maestro haga una vez que haya terminado cada pa-
reja, El intercambio de preguntas y respuestas mitre los propios alumnos 
durante unos cuantos minutos, va sea después del recitado de la lección 
o al terminar la presentación de una lección nueva, introduce una variante 
en la labor didáctica. Es recomendable que la clase principie con un 
ejercicio dr prommciación Y termine con un repaso de la nueva lección 
presentada ese día. Después de cuatro leeeiones, es recomendable un 
repaso mediante la practica de conversaciones semilibres preparadas por 
parejas de alumnos. Esto tiene por objeto inducir al uso de las frases 
previamente memorizadas, pero va con cierta libertad alrededor de tópicos 
que les incite la imaginación creadora. 

La Serei(m  de LiiIn 	para prácticas minio orales, tit'ne a 511 cm.. 
ro, eseneialmente, procurar el máximo desarrollo de la habilitad auditivo, ya 
que la cOMprensión del idioma con la fluidez y el acento normales de 105 

hispanoamericanos, presenta problema al alumno americano, Las lecciones 
que se presentan, también en forma de diálogo. están limitadas al voca-
bulario propio tic un prinwr (luso, pero no son las nsismas que se usan 
en la  Sección ele Con versacitín, La idea es que el alumno desarrolle su 
habilidad auditiva con frases en arreglos diferentes, y enriquezca así 1,11 
comprensión del idioma español.. Los alumnos  repiten cada frase que 
escuchan a través de los audífonos, y de esa manera el maestro puede 
corregir coleetivamente los errores más comunes que se hayan cometido. 
Conviene romper, aqui también, la monotonía mediante la introduceión de 
una breve pi ártica con ejercicios de carácter gramatical, en forma de ;ny- 
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puntas y respuestas, sin descuidar, desde luego, la correcta pronunciación 
por parte de los alumnos. 

La Seccián de Prácticas Gramaticales tiene a su cargo las prácticas con 
estructuras sintácticas y generalizaviones por inducción. Las practicas se 
llevan a rabo tomando como 1);,..›-k.rvovabulario fraseológico memorizado 
en la Sección de Conversación y otras frases similares que tienen como 
centro un fenómeno gramatical común, Ya hemos explicado que por medio 
de los procedimientos de sustitución y contraste, el alumno no sólo registra 
en la memoria estructuras sintárticas típicas que le serán muy úlilcs, sino 
que la observación lo lleva, en cada raso, por el método inductivo, a esta• 
Mecer la generalización vorrespondiente. Con los fenómenos gramaticales 
que lo permiten, se hace la práctiva organizando los materiales en forma 
de pregunta y respuesta; en otros casos, se emplea el procedimiento de 
canevá, de selección múltiple o el que sea más adecuado. 

Es conveniente advertir que las secciones de Laboratorio y Prácticas 
Gramaticales no deben necesariamente limitarse al número de alumnos de 

un grupo de Conversación. La naturaleza propia del trabajo ejecutado en 
dichas secciones permite, diríamos aproximadamente, una proporción de 
alumnos de dos a uno en la de Prácticas Gramaticales con respecto a la 

de Conversación, y de cuatro a uno en la de Laboratorio. 

Si el tiempo dedicando a la enseñanza es menor que el indicado y se 
carece de elementos económicos, se puede optar por la elimimición de las 
prácticas de Laboratorio. Por lo que respecta a la de Prácticas Gramatica-

les. podría tomarse tiempo (le la Seeewn (le Conversación para las prácticas 
con estructuras típicas. Pero es indispensable que el altituno cuente con 

las grabaciones sonoras en alguna parte para la preparación auditiva de las 
lecciones. Veremos en el próximo capítulo que este problema no carece 
(le solución aun en las escuelas de escasos recursos pecuniarios. 

Ilay ¡nuestros que opinan que antes de terminar el curso, y a manera 

de repaso se introduzca un puente que lleve al alumno de lo ya aprendido 

oralmente a su expresión escrita. Esto es, con los 111 b/1101.; materiales me-

morizados, pero ahora con el libro a la vista, el alumno conoce la forma 
práfiva de lo que domina auditiva y fonadorantente, y establece la conexión 
entre el sonido y el signo gráfico que lo r(presenta, Se inicia a los alumnos 
en la lectura, en esta forma., y de allí pasan después a la escritura. 11 
proceso, en este caso, no es aprender cómo se pronuncia la palabra escrita, 

sino cómo se npresa por escrito el idioma hablado, Sin embargo, nos 
inclinamos a pensar que dicho puente, indiscutiblemenie ventajoso, es DEIS 
benéfico al principio del segundo curso, No creemos aconsejable que si el 
altnn110 tiene que pasar por un examen al fi mil del primer curso, el cual, 
corno  es lógico suponer, set á de acuerdo Con los objetivos audio orales que 
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hemos aceptado, se le presenten tnás problemas a última hora, problemas 
que habrán de obstaculizar los buenos resultados. Tiempo hay en el segundo 
eurso para que el alumno empren>kiitteva experiencia, muy (le acuerdo 
con los objetivos de la lectura y la escritura que para entonces vienen a 
sumarse a los audio orales. 

La cuestión de las pruebas y los exámenes no es problema sobre el 

cual pretendemos extendernos al final (ha este capítulo. Tratándose de 
idiomas, preferimos estimular al alumno haciéndole saber que el trabajo 

(liarlo pesa más en la determinación de las calificaciones. Ya hemos dicho 
que la naturaleza misma de la materia --desarrollo de habilidades por medio 

de formación de hábitos-- -- hace imposible que el alumno pueda depender de 
un examen de fin de año para alcanzar buenos resultados. Eso puede 
hacerse eon otras materias —un curse) de historia, por ejemplo- 	en las 

que a pesar del descuido de las clases diarias, en el que incurren ron 
frecuencia los alumnos, un intenso estudio previo al examen, a base de 

desvelos. puede asegurar una calificación muy alta. Sin embargo. no somos 
refractarios a las pruebas y los exámenes. pules además de proporcionar otra 
manera de apreciar el adelanto logrado, tienen el efecto de hacer que el 
alumno refuerce sil estudio mediante repasos periódicos. 

Las pruebas y el examen final deben ser adecuados a la naturaleza del 
curso, procedimientos implantados y 5115 objetivos, según el método que 
sugerimos. La eliminación tic los materiales escritos y de la lengua materna 
del alumno. hace necesario que dichas pruebas sean de carárter audio oral 
y se efectúen excluskamente en español. La evaluación de los resultados 

debe tener en consideración varios aspectos, a fin de llegar a una aprecia-
ción jush del adelanto logrado por el alumno. Es de recomendarse incluir 
en toda prueba o examen los simientes puntos: 1) comprensión del idioma 
hablado. tanto de la conversación sostenida con otro alumno, como ik la 

lectura de un trozo hecha por el maestro; 2) pi ontniciación correcta de los 

fonetuas dentro del marco de la frase; ) fluidez normal de la pronuncia-
ción. estableciendo enlaces y sinalefas; 1) entonación por grupos fónieos, 
según la pronunciavión normal del español; 5) vocabulario usado oportu-
Fi:Intente. de acuerdo con las frases del tópico de conversación o del trozo 
leido para los fines ik comprensión auditiva; 	corrveckin gramatical de 
las frases y oraciones empleadas en las diferentes palies del examen; 7) 
conocimiento del contenido de las leccionvs. 

La implantarh'in de rail inaodo atino el que aquí a manera de proyecto 
e bugivrp, no vtlít exenta de múltiples dificultades; en el capitulo siguiente 

con- ideraremos algulJW) do' los  prnlIvnia5 ptincipalcs que pueden presentarse 

y obstaculizar ti evitar su buen éxito. 



C.sriTtit.o Di..:custosExTo 

PROBLEMAS POR 11 ESOI,VER EN 1,1\ 1 11PLA NTACMN 
IMETODO PROPUESTO 

El optimismo ron que hemos presentado las anteriores conclusiones, 
eoncernientes a los princii)ios básicos para la elaboración de un método y 
a la sugestión (le un provecto con vías a realizarlo una vez estructurado 
debidamente, (le ninguna manera nos liare pensar que todo pueda realizarse 
fácilmente. sin tropiezos. Al igual que muchas otras actividades que im-
pulsan el progreso de la vida humana,  la metodología de la enseñanza 
siempre ha encontrado serios obstáculos en sus intentos de renovación. Por 
eso deseamos. en este últnio capítulo, señalar los problemas más gravefi 
a los que se han enfrentado va otros métodos modernos y que podrían 
presentarse en la implantación del proyecto que hemos sugerido, En 
síntesis, para pasar después a tratar cada tino de ellos por separado, podría 
considerarse que 1-on seis los principales problemas: 1) el relativo a la 
actitud d('1 alumno, 2) el concerniente a la actitud y aptitud del maestro, 

vi de los medios auxiliares científicos adecuados, 1) el del tiempo 
destinado a la enseñanza. 5) el de los grupos aglomerados, y 6) el que se 
refiere a la actitud de 	autoridades administrativas. 

11ace tiempo leímos un pasaje en la pág. 111 de un libro interesante, 
Language in Action, vilionces dr texto en Hito 41. los cursos de Yate 1Ini 

rersity, escrito por el profesor S. I. llayakawa: 

The tioulli human livings have in learning anything, whethcr 
from di-cussiou, from experience, from historical ekents, from books, 
or from teachf,rs. 	not as a zinc ariae from 	 difficultv 
of tite les• on,  to be leained. lt arise rather from the fact that before 
;my IIVIV 1101 .101P1 rail be Vira5W(1, 	haVoá Si) 111114 tu unlearn; our 
cherished sentinwntalit 	our inherited dogmas, our ,uperstitions. our 
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pet intellectual Clichés— all servil) 	nullify, distort, or caricaturé 
beyond recogilitioli the lessons tic' receive. As an American lunnorist 
has said, 'what's wrong with most people is not their ignorance, but 
the number of things they know which ain't. so'. 

Motivo de meditación ha sido la anterior cita por la verdad que en-
cierra, y por que puede aplicarse a las ideas preconcebidas de algunos 
individuos, las cuales entran en conflicto con los conceptos expresados en 
esta tesis. Por eso las palabras citadas por el profesor llayakawa son 
aplicables a la actitud y la conducta del alumno que se enfrenta con pre-
juicios al estudio de un idioma mediante un método moderno, También 
son aplicables al profesor que presenta resistencia hacia las innovaciones, 
y a la frecuente actitud incomprensiva de algunas autoridades adminis-

trativas. 

El alumno de high school o de collogi' cuando emprende por primera 
vez el estudio del español --digamos como ejemplo— bajo un método que 
sustituye el libro por un aparato de sonido, reacciona inmediatamente ante 
las condiciones de estudio a las que se ve sujeto; reacción que será mayor 
si con anterioridad ha estudiado algún idioma extranjero siguiendo un 
método tradivional. Sabe —aunque en realidad no sabe nada-- que las 
lenguas en todas las escuelas se estudian con un texto, y si así lo ha hecho 
él en otra parte, estará absolutamente convencido de que no le será posible 
aprender de otra manera. Fi individuo ha sido psicológicamente condi-
cionado a pensar de esa manera y establecerá un bloque mental que no le 
permitirá hacerlo en la forma auditiva que el nuevo método requiere. Este 
sería el ejemplo de un caso extremadamente difkil, pero abundan también 
los alumnos que ni presentan resistencia a tal grado, ni adoptan una 

actitud completamente receptiva. NO pretendemos ;asegurar que tenemos 
en la mano la solución de este y los demás problemas, pero trataremos de 
presentar en cada caso algunas sugestiones que podrían o no utilizarse. 

Siendo, como es, condición primaria que el alumno que va a empren-
der el estudio se encuentre preparado y motivado, es menester, por medio 
de una o nels sesiones de orie ntaeión. despertar el interés en los particulares 
procedimientos didácticos, pues un alumno que comprenda el porqué del 
nuevo método. será un alumno convencido y dispuesto a cooperar en el 
proreso del aprendizaje. Además, los suficientes medios auxiliares visuales 
- 	sin 1:1 letra, por suptteto-- - tenderían a solucionar la repetida queja del 
alumno de que no puvole aprender si no emplea la vista. La utilización (le 
dichos materiales, auxilian-, seria adicional a la información que debe darse 
en el sentido (le que, 	lo afirma la psicolopía de la educación, si VS 
posible aprender por medio del wntido auditisro. En general, la solución 
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de este problema consiste en desarrollar una labor de convencimiento, y 
por eso consideramos nevesari>sstrría o dos sesiones de orientación, más la 
edivión de unas explicaciones, a manera de instructivo, que los alumnos 
puedan consultar y meditar a solas. 

No sólo el alumno presenta resistencia a lo desconocido de las innova- 
ciones; hay maestros, lamentablemente, que ron frecuencia rechazan todo 
lo que venga a alterar un orden establecido. Existe vierta tendencia, psico- 
lógicamente explicable, a la identificación del individuo con las cosas, los 
procedimientos, las ideas, etc. Si el maestro ha aplicado en la enseñanza 
un método con el que asegura haber obtenido buenos resultados, con el 
tiempo llega a hacerlo suyo, cree en él y lo defiende como parte integrante 
de su propia personalidad. Al ser humano no le complace escuchar opinio- 
nes en el sentido de que se encuentra equivocado, o de que puede hacer las 
cosas mejor de lo que ya las hace. Su prestigio sufre con ello y no debe 
extrañarnos que reaccione negativamente presentando resistencia ante las 
innovaciones, o emprendiendo la ofensiva con la intención de demostrar 
que él no se encuentra equivocado, sino los que tienen el afán de, inquie- 
tarlo todo. A veces la reacción se debe a razones de simples preferencias 
sentimentales O de eonvenienria personal: tal o cual método es muy agra- 
dable y los cuentos que se estudian muy divertidos; hay clases de conver- 
sación tan informales que se convierten en tertulias; existen expertos en 
gramática que —como en las iniciaciones estudiantiles— se obstinan en ha• 
cer sufrir a los alunmos con lo que ellos padecieron; hay maestros que temen 
las complicaciones de los métodos modernos, pues acarrean con ellos muchas 
preocupaciones. 

Insistimos en aclarar que no todos los maestros presentan resistencia 
a las innovaciones, pues si así fuera no presenciaríamos, como lo estarnos 
presenciando. el renacer del interés, que parecía perdido, por reformar la 
enseñanza de los idiomas, Por otra parte, no toda es culpa de los maestros 
que se muestran conservadores, sino (le las condiciones particulares en que 
trabajan : grupos sumamente numerosos, muchas horas de trabajo, sueldos 
bajos, deficiente formación profesional que reciben en las escuelas, etc. Se 
ha dicho que la profesión del magisterio es un apostolado; más valiera decir 
(pie es un martirologio, Se pensará que exageramos, pero léanse algunos 
de los ¡m ello artículos aparecidos en los más importantes diarios y revistas 
americanos, publicados con motivo de la reacción que causaron los primeros 
espturiques soviéticos. En ellos se hacía acerba autocrítica y se señalaban 
entre otras causas que frenan el progreso de la ciencia, los bajos sueldos 
y las múltiples respowabilidades que se exigen a los rnaw-tros. En México, 
y-a lo sabemos. la policía los persigue a culatazos para, evitar que protesten 
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por los exiguos ingresos que pereihep,-----eriá ceguera mental impide ver que 
en manos de los maestros se encuentra la juventud de un país, juventud 
que será la responsable de llevar hacia adelante el progreso de la ciencia, 
de las letras, tic las artes. (le la cultura en general y de, la vida toda. 

El problema del maestro radira, además, en que, como consecuencia 
de los bajos sueldos,. empiezan a escasear los que quieran dedicarse al magis-
terio, lo cual ocurre en la actualidad en los Estados Unidos en escala que 
preocupa seriamente. Esto. a su vez, hace que el lugar de los capaces lo 
tomen los ineptos. y que la calidad intelectual media del profesorado sufra 
con ello. 

enseñanza (le las lenguas por medio de métodos modernos basados 
en la ciencia de la lingüística y de la pedagogía. requiere maestros con una 
preparación profesional superior a la que hasta ahora se ha ofrecido en las 
escuelas especializadas. Esto en sí es un problema cuyas conseetwncias ya 
se dejan sentir, como lo hace notar el profesor Nvnneth Mildenberger en 
su articulo /Vele Ditections in Lamuage Teachin,.;•: 

Of all the matters affeeting the new ¡ipproaches in langtiage 
learning, the problem uf more arad better teachers is undoubtedly the 
most eritical. 

Son varios los requisitos que hacen (le un individuo un htien maestro. 
11 Fi, Program, de la más importante asoriaeitm americana tic maestros 
de lenguas, ha llegado a conclusiones que tel 	el efecto de elevar el 
nivel de calidad en la formación de los profesores. En México, el doctor 
Francisco Larrovo. en las págs. 115 a 127 de su Ciencia de la 1v:duración, 
señala las cualidades que debe reunir un buen maestro, En la enseñanza 
especializada, el maestro López Vásquez dedica al mismo tema un capí-
tulo, pág. 113 (le su reciente texto Dkiáctica de leas Lenguas Viras. Agotado 
dicho tema por los dos maestros. aquí sólo nos limitaremos a insistir en 
que, en la prepatat ión profesional. además del dominio de la lengua que 
se enseña, el maestro debe adquirir suficiente.; conorimientos de algunas 
materias del t'ampo de la lingüística -- lingüística general, lingüística des.-
eriptiva, lingüística aplicada a la enseñanza de los idiomas, fonética gene. 
ral, fonética y fonología españolas. etc,--- y del campo de la pedagogía --pe-
dagogía general. historia (111 la educación. psicología general. metodología, 
didáctica especializada del español. etc,— , El proln.eso de la lingüística 
aplicada a la enseñanza de las lenguas y de la didáctica de los idiomas, ha 
sido asombroso en el aspecto teórico y experimental, por lo que: resulta 
indispensable que dicho,- l'OHOHniivilt(),-1 	adqUiridos por los profesores 
tic idiomas, libre el doctor Lado a tul(,  euiwr 	- -y ron él estarnos (k 
uompletu 	Iluid0 	 TI/lilling (Pf TPliChoTS: 
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Our prescnt understanding of liman language and of ways of 
teaching it, if imparte(' to all the trachers of foreign language in the 
world, would produce a drano,-it---151provernent in the effeetiveness of 
foreign language teaching everywhere. 

El problema de los medios auxiliares adecuados a la enseñanza que 
aquí proponemos presenta diferentes asuetos: el libro de texto para vi 
maestro, las grabaciones con los materiales didácticos y los medios sonoro 
visuales. 

Existen muchos textos, en cantidades fabulosas, diríamos sin temor 
a exagerar, pero casi ninguno qtu. reúna los requisitos necesarios para la 
enseñanza audio oral v visual a base de diálogos. Algunos hay muy buenos, 
no cabe duda, desde el punto de vista de otros métodos, 	otros mediana- 
mente aceptables para la vonservación. A estas conclusiones hemos llegatlo 
después de practicar una investigación utilizando cincuenta textos de los 
más recientes, euva publicidad hacía suponer que servirían para un curso 
de enseñanza audio oral del español. Los resultados estadísticos de dicha 
investigación pueden verse en el apéndice. Dejarnos los comentarios al 
criterio del lector, y sólo deseamos hacer notar la escasez de libros adecua-
dos para cubrir la demanda que pronto se hará sentir con motivo de la4 
recomendaciones del FL Program de la Modem Language A,ssociation. A 
dicha escasez de textos se debe que esa organización haya comisionado 
a varios profesores para dedicarse durante seis meses exclusivamente a la 
elaboración de materiales adecuados al nuevo tipo de enseñanza, tarea en 
la cual se invertirá más de medio millón de pesos proporcionados por la 
fundación liockefeller, 

Consideramos que para un curso de acuerdo con los principios pre-
sentados era el capítulo anterior, es nevesario vlaborar los materiales didác-
ticos, para uso del profesor, teniendo en cuenta tres requisitos esenciales: 
1) omisión del español escrito en manos de los alumnos, 2) omisión de la 
lengua materna de los alumnos, 3) organización de las lecciones en forma 
de diálogos. Dichos materiales son para uso del profesor durante el desa-
rrollo de la enseñanza, pero al final del primer curso, O a principios del 
segundo, durante el tiempo dedicado a establecer un puente, los alumnos 
deben adquirir el libro, quedando así a salvo los intereses de las, casas 
editoras. Mientras tanto, la omisión cid español escrito y de la lengua 
materna, podría sustituirse por una serie de dilarjoi,, que sirvieran para 
proporcionar el Izi5Inificado de la = frases des los diálogos, a manera de ilus-
traciones de "biqot jetas cóniicat:', además de utilizar las  prabadones  50-

11 oras. 

Por lo que reTecta a dichas irraba( iones en el e,tudio oral de las 
lamentar-e que  511 ca lidad no  5.0a mejor (pie la de los toa« 



teriales escritos. A esta conclusión hemos llegado después de la iavestiga- 
ción que practicamos utilizando veint(liregos de discos fonográficos, cuyos 
resultados estadísticos aparecen en el apéndice. Si bien algunas de esas 
grabaciones son más o menos aceptables, no pudimos encontrar una que 
reuniera los difermtes requisitos para satisfacer nuestros propósitos, no 
obstante el creciente número de discos que son lanzados al mercado. 

A fin de disponer de materiales sonoros adecuados, casi todas las 
esetielas en donde los protTditnit'nfos 	orah's 	importancia y sus 
condiciones económicas lo permiten, proceden a haver sus propias graba- 
ciones, ya sea en discos o en cintas magnéticas. Tanto las del iiirrny Lan- 
guage School como las del American Institut(' for Foreign Trade, satisfacen 
en alto grado sus propias necesidades. De acuerdo con nuestras observa- 
ciones, consideramos que los siguientes requisitos son indispensables en las 
grabaciones sonoras: 1) calidad técnica insuperable, 2) pronunciación, flui- 
dez y entonación del español con la normalidad y realidad con que se habla 
en la vida diaria, 3) presentación de los diálogos por grupos fónicos, 
it) pausas necesarias para que el alumno imite y repita cada frase. 

Ya hemos (lidio algo sobre los medios auxiliares sonoro visuales en el 
capitulo undécimo, por lo que aqui nos limitaremos a señalar el problema 
de la falta de un aparato que combine el sonido con lo visual, adaptado a 
la presentación del contenido de las frases de las lecciones. Cierto que ya 
existe (.1 cine sonoro y quizás ésa. u otra parecida. sea la solución tanto para 
las prácticas de laboratorio como para la preparación de las lerciones, siem- 
pre que la película se filme con criterio auténticamente didáctico. Para 
impartir las lecciones en clase seria necesatio un aparato controlado por el 

maestro, que cambiara las ilustraciones correspondientes a la presentación 
oral de las frases. Por lo que respecta a la preparación de las lecciones, 
mientras la técnica moderna a l ineada al desarrollo de los medios auxiliares 
no ofrezca otra cosa. el alumno dependerá de las grabaciones sonoras y de 
las ilustraciones gráficas (pie las acompañen en forma de folleto. 

Se objetará que en México es imposible implantar un método como el 
que hemos sugerido por falta (le elementos económicos, lo cual vonstituye 
otro problema. Sin embargo, podría pensarse en una solución viable de 
acuerdo con nuestras condiciones, solurión que, si no perfecta. fuera por lo 
menos aceptable. Una sola máquina grabadora y reproductora de sonido, 
con determinado número de audífonos a lo largo de una mesa. en mi lugar 
apropiado a donde puedan concurrir los alumnos a memorizar las tareas 
asignadas en clase. Si el programa lo permite. ron eml Misma máquina y 
los audifonos corrcliondientes podrían efectuarse. a manera de laborato- 
rio. 	111:11.tiva ,  alidi') 	prucio rlc= dicha, Inryi lli na,„ e , ('levado). iwro 



no imposible para muchas escudas, principalmente las particulares. Exis-
ten en nuestro país algunas instituciones cuya importancia en la enseñanza 
las obliga a contar con los medios más modernos. En nuestra Universidad, 
ron la variedad de espléndidas instalaciones con que cuenta, se impone la 
necesidad de adquirir no un aparato o dos, sino un laboratorio de lenguas 
a la altura de los mejores (pie funcionan en los Estmlos Unidos. Por que 
no creemos que alguien pueda opinar que e.I equipo electrónico necesario 
hoy día para aprender idiomas de acuerdo con los xnétodos modernos, sea 
menos importante que las lujosas instalaciones para la práctica de los 
deportes. Por otra parte, si nuestra Universidad empezara y estableciera 
un laboratorio, el beneficio se multiplicaría, pues ya sabemos que lo que 
se hace en la ciudad de México se imita en la provincia; pronto brotarían 
laboratorios para prácticas audio orales en las institm.iones de varios luga-
res de la repúl.dica. 

Otro problema de la enseñanza, no sólo de acuerdo con nuestros prin-
ripios, sino con los (le cualquier método. es el del escaso tiempo que se 

dedica al estudio del español. No es posible alcanzar el dominio de una 
lengua en dos o tres años de estudio con dos a tres horas por semana. El 
ejemplo de Europa. en donde se dedican a la enseñanza de los idiomas de 
seis a nueve años, debe servirnos como norma de criterio tanto aquí como 
en los Estados Unidos. Limitándonos al primer curso, consideramos acon-
sejable un total de 120 a 150 horas como mínimo. El idioma espafiol en 
su conjunto debe estudiarse no dos o tres años, sino más tiempo, pues 
en tanto que la enseñanza de las lenguas extranjeras se imparta sobre la 
base de un ab,urdo regateo. no se lograrán satisfactoriamente los objetivos 
que se pretendan. Veamos lo que dice al respecto el FI, Steering Committee 
de la Modem Language iii.ssocintion: 

...when time is severelv limited, the lanunage tearher is compel-
led either a) lo attempt all the possible things and therefore do them 
superficially, or lo to neglect some because of the desperate cffort 
to ceo justice to others. 

He (the student) has merelv had «dial in many (Alter nations 
would be the beginning of seven or nine ycars of uninterruptcd 
instruction, leading to eventual proficiency. 

Otro de los más serios problemas que presenta la enseñanza de los 
idiomas en general, es el de los grupos con numerosos estudiantes. En el 
raso particular de la aplicación de un método como el que hemos sugerido, 
el problema es aún más serio. La enseñanza oral activa requiere la máxima 
participación del alumno en clase, y dicha participación es imposible si 50 



trabaja con grupos aglomerados. Un máximo de diez —seis a ocho de 
preferencia-- parece ser vi número adecuado para asegurar la activa par-
ticipación individual de todos los alumnos Un experimento llevado a cabo 
durante dos años nos revela las ven .4-11 de impanir •la eiiseñanza a grupos 
reducidos, según lo afirma el profesor Duane A. Adarns: 

A study over a t ►V() ycar period at MS(_; 	 Southern 
College) reveals that, with all other fartors fairly ronstant, larger 
rlasses produred 25% of their numbers with skills enough lo pass the 
IVIiehigan Proficieney Test; witerras, ‘vith groups of hall the sine, 
nearly 50% ;s'ere 	to pass the same test at the end of a twelve 
weeks intemisivc course. 

Acostumbrados como están los profesores a tener a su cargo grupos 
numerosos, esto parecerá a muchos un sueño irrealizable. Sin embargo, 
desde hace varios años se nota una tendencia a reducir la proporción de 
estudiantes por niaestro, y se ha llegado a un punto en que las pretensiones 
de los métodos modernos de impartir la enseñanza a pequeños grupos tienen 

que aceptarse corno muy justificadas. El doctor 1.. Itund, ex decano de la 
University of Chicago, refiriéndose al problema del número de alumnos por 
eada maestro en las unisersidades, asegura, en su artículo Pay and the 

ProfeSNOrS, que va existe una proporción bastante aceptable 

The ratio of students to teachers as it is now stands at ahout ten 
to one, sometimes lcss. 

En México, ya sabemos, la situación es más difícil, pero por difícil que 

ésta sea el niaestro no debe conformarse, sino insistir en la solución de este 

problema. Tal insistencia ha dado por resultado una reducción en los 

grupos de las escuelas preparatorias. 

Se ha dicho con frecuencia que la situación que priva en las escuelas 
se reduce en esencia a un problema de carácter económico. Las autorida-
des administrativas de las escuelas oficiales y particulares tienen siempre 
en los labios esa respuesta. Cierto que de todas las actividades más impor-
tantes en la vida, la menos socorrida por los que tienen el poder económico 
en las manos es la educación ; e. to es, la educación justamente de sus 
propios hijos. No parece preocupar, a quienes debería preocupar el hecho, 
que e"I futuro de un país se encuentra en gestación en las aulas de has 
escuelas. Sin embargo, a pesar de que la actitud de las autoridades oficiales 
y del sector (..( onórnicamente capacitado es de escatimar su contingente, 
consideramos que e,- responsabilidad mfixima de las admini:traciones este» 
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lares tratar de obtener los recursos económicos necesarios. Con muy buen 
tino, dice la profesora Margaret Eaton a este respecto: 

llowever, if the program is judyyd worthwhile, school systems 
svill fiad the money for it, as they found the money for other meri-
torious progranis. Cuod education is worth what it costs; poor or 
inadequate edtwation is not. 

La actividad desplegada durante cl presente año por dos presidentes 
universitarios, (1 falce y de Ilarvard, es un ejemplo (le lo que se puede 
hacer para reavivar el senti(l) de responsabilidad de los sectores económi-
camente más capacitados. 

Cierto que existe el problema económico en las escudas, pero cierto, 
también, qtw se puede y sv debe hacer algo para aliviarlo o resolverlo. De 
cualquier manera. no nos parece razonalde que sea la enseñanza de las 
lenguas la que siempre sufra la peor parte en la situación esbozada, cuando 
otras materias de igual o menor importancia son objeto de preferencias en 
los presupuestos escolares. 

Deseamos insistir en que la enseñanza de los idiomas por medio de 
métodos y auxiliares modernos como el que aquí hemos sugerido, requiere 
una mayor inversión pecuniaria que por otros métodos, lo cual se debe a lo 
siguiente: alto costo de los auxiliares científicos sonoro visuales; total del 
tiempo de estudio. mayor del que ahora se dedira a los idiomas; reducido 
número de alumnos en cada grupo; sueldos decorosos para obtener profe-
sores adecuadamente preparados. Sin embargo. según nuestro criterio, el 

costo no debe estimarse solamente por la cantidad invertida, sino teniendo 
en cuenta, además. los resultados. El por ci en to  de  ln alumnos, que aban-
donan el estudio o que reprueban. es muy reducido en las escuelas donde se 
aplican métodos modernos. como hemos podido comprobarlo; el por ciento 
de los alumnos que logra adquirir el idioma satisfactoriamente. es muy alto. 
En cambio. en la mayoría de las. c5Tuela:,z, donde •(, ;TU( an método*, no 
recomendaldes, se obtienen pobres resultados o el fracaso, como liemos 
podido verlo en las iliVeSii;Zariones estadísticas. En tales condicionc:,, no 
es admisible la excusa de que la implantación de un método moderno ---‘11-

y05 principios y procedimiento,  han s.ido ya expetimentados,--- comaituya 
un problema económico insoluble, y menw puede alnitin;:e que a dicha 
enseñanza se la considere titnarnente cara. 

Los problemas existen, 'A, pero no son precisamente de carácter eco-
nómico. Los que hemos expuelo en este capítulo son de responsabilidad 
colectiva, pero corresponde principalmente al profesorado y a las autori- 
dades admini trativa,  eseolare, , el te:-ok 	y Asigo ('Vii 	lo 	POI ple reco- 
nocemos la existencia de (li 	probbinw pere-amos que 	o  creer 



que la reforma de la enseñanza de los idiomas pudiera llevarse a cabo de 
una manera radical y simultánea en todas partes. Sin embargo, a pesar 
de todos los problemas, tanto en México como en los Estados Unidos está 
germinando la semilla y en alguuelas ya está dando fruto. Ante 
la transformación que empieza a operarse y que madurará en un próximo 
futuro, no hemos querido permanecer como simples espectadores. Esa es 
en el fondo la razón por la cual emprendimos con fervor, y creemos haber 
llevado a cabo, el estudio lingüístico pedagógico contenido en esta tesis, 
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A P E 1\tr 1) 1 C E 

ESTUDIO ESTADISTICO 1)E 1.0S DISCOS DE ENSEÑANZA 

DE LOS IDIOMAS 

Número total de juegos ole discos  examinados 20. 

1. Calidad de la grabación: Excelente 	(. 	Buena 8. 	Ilegular 5. 
Mala 	 

2. Pronunciación de nal ivos 	15. 	Ext ranjeros 	'1. 	Sc illnora 	1. 

3. Pronunciación natural 3. 	Ligeramente afectada 11. 	Muy afec- 
tada O. 

Pronunciación normal 5. 	Muy rápida 2. 	All.o) lenta 10. 	De- 
masiado lenta 3. 

5. Pronunciación cnn colare de palabras 5, Separándolas 7. 	Con 
hiato 8. 

0. 	Indicaciones sobre la pronunciación • I feclivis 3. 	Deficientes 9. 
No ltay 8. 

7. 1 iresentación; En forma 	(1itilOgOS 1)e trozos narrativos 4. De 
lección gramatiral con ejemplos 	 Otras 8. 

o o. Presentaciím (1í las fra‘ws 	 o en el idioma maten 	primero 	. En el 
idioma extranjero que Ize enseña primero 3. 	Sólo en el idioma 
extranjero 9. 

9. Presentación por fiases 5. 	Por palabras a. 	Por palabras y 
frases 12. 

10. Ilay pam..a para que el alumno refuta 10. 	Poca 'i. 	Ninguna 6. 
11. FI contenido está expresado con la realidad y la naturalidad que sr 

habla el idioma 5. 	Con artificio, preocupaciones uramattrates 
influencia del inlylés 	15. 

12. Vocabulario ba‘ico para principtantrei 12. 	No o“, propio para prin- . 
equante, 

13. Conicrl ido  i ntercl ante (). Poco int"reattiv 10. Nada in'ere.,.ante 
11. Contiene pre:.‘ marión dr 	 ,,, tamaticale, 7. 	No contiene 13. 

15. Contielte una palie pata fitic:, de 	 6, 	\() rontivir. 	11. 
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16, Pretende el editor que los discos sustituyan al maestro 6. No lo 
pretende 5. Se ignora 9. 

17. Los discos tienen además un texto que debe leerse simultáneamente 
al escucharse las leccione 	Antes de escucharlas 3. 	Después 
de escucharlas 2. No hay texto 6. 

18. Número de discos 1. a 6. Clase de discos 1,1), 33 1/3 y 45. 

19. Número de lecciones que cubren los discos 8 a d0. 
20. 1,os discos se consideran globalmente aceptables 3. Medianamente 

aceptables 8. 	No aceptables 9. 
Lugar y fecha de la investigación : A. 1. F. T., año de 1.958. 

En la pág. 82 del libro Alethods and Equipment for the Language 
Laboraron', del profesor Fernand Marty, figura una lista de las principales 
compañías que producen discos, cintas magnéticas y otros auxiliares audio 
visuales. A este re,peeto, deseamos agradecer a la Radio Corporation oJ 
America. Educational Service, su cooperación a fin de poder apreciar la 
calidad de sus grabaciones. 



ESTUDIO EsTAmsrico DE TEXTOS PARA UN PRIMER CURSO 

Número total (le textos examinados, de reciente publicación 50. 

1. El libro es para usarse en clase 47. 	Fuera de clase 2. Sólo el 
profesor 1. 

2. Objetivos que se persiguen 	un el texto : Entender y hablar el 
idioma 6. 	Los cuatro 	cinco objetivos 37. Leerlo 4. 	Escri- 
birlo 3. 

3. Tiene indicaciones sobre la pronunriación 31. NO tiene 19. 

4. Aconseia el uso de discos, cintas magnéticas. etc., 12. 	No lo ;icor'. 
sei▪  a 	0. 

5. Presentación tic las lecciones: En forma de diálogos 11. 	En trozos 
(le lectura 7. En forma mixta 29. Otras formas 3. 

6. Contiene párrafos para prácticas auditiyas de los alumnos 4. 	No 
contiene 46. 

7. Diáloijos demasiado largos 30. Adecuado4 (150 a 200 palabras. en 
frase,:, de seis a doce palabras de promedio) 6, 	Demasiado cortos 
5. 	No hay diálooros 9. 

<3. El contenido (le loR diálogos (--.1;.1 expresarlo hasta vierto punto con o 

la realidad que se habla normalmente el idioma 13. 	C.'on artificio, 
preocupaciones gramaticales (' in fluenria del 111),11,s en la estructura 
y en la idea 21:1, 	\o hay diálogos 9. 

). Los tópivos de los diálogos son prácticos y las frases son útiles 11. 
Lo son hasta cierto punto 26. No lo son 1. No bah' diálogos 9. 

M. Sr.' requiere la mcinorización del vocalmlaiio por frases O. 	No se 
requiere :3:3. 	No bay diálorrog 9. 

11. Vorabulario de mriNima freenencia, básico 	12. 	No lo es necesa- 
riamente 38. 

Número de palabra ,- del voeabulario, aproximadamente: Hasta 600 7, 
1\15,, de 600 a 900 1:'), 	Más de 900 a 1.200 11. 	T\Ifez de .1.200 14. 
El contenido  de la .. lecciones es inteiesante„ fácil y ameno 11, LO 
es basta cierto punto 29. 	No lo es 

14. Se requiere la 	 9r práctiea 	traducciéin , »). 	No se requiere 

15. La corrección trrainatical se intenta en la forma trarlicional de me-, 
inorización de 	con ejemplos 29. 	Mediante el análisis de los 
problenvt, de la leueión. empleando el tiempo indiliensable 15. No 
sp enseña la gramática 6. 

10. Se Imre ip-o de la lengua materna del ainintio para 	 idiotria 
extranfrio 30. 	Se l'ea la lengua materna en un principio, per() con 
tendencia a omitirla desiiii(,s de las priniera,; leccionc,z 	1}. 	Sólo el 
idioma extranjuio 5. 	No hay. datos 7. 

• Edición tipo9ráfica 	lilno; Excelente 23, 	flurna 	19. 	Ilegu• 
lar (, Niala 2. 

Liwar y fecha de la inve.ti;!aci(nt; 	▪  íiiio 	195::.;. 

13. 

11. 
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CUA DRO I 

DATOS ESTA DISTICOS SOBRE LA ENSEÑANZA DE UN PRIMER CURSO DE 
IDIOMAS EXTRANJEROS DE MEXICO 

Aiíoq de 1956 a 1957 ) 

Número houd d 
80 grupos  	71 	9 	80 	11 	61 	5 	3:1 	:',6 	8 	73 	7 

En preparatorias 	 20 	17 	3 	20 	20 	 13 	a 	
9 ,... 

60 	

1 7 	3 

En secundarias . 60 	Si, 	6 	 1 1 	1 i 	5 	3 	20 	31 	6 	56 	1 

011$mtvAu. zoNrs: I.n innvor titule de Int4 lIntos vorrempunden n ere) Dos <141 inmituriones de In dudad de 

NIt'lxIco y hicion Proporcionadoli por alumnos y ex n1'11'1111°,3 demotés de haber estudindu un primer 

rumio de idlornas. 

DATOS ESTA DI STICOS SOBRE LA ENSEÑANZA DE UN PRIMER CURSO DE 
IDIOMAS EXTH A NJ EROS DE MEXICO 

(Artos de 1956 a 1957 ) 

Núm. total de rrit• 
poq, 	  )() 	19 	12 	1 9 	26 

En preparatoria 	 Pi 	1' 	13 	 8 
En Hynntlarias   hO 	3(í 	91- 	1 9 	,18 	35 	7 	18 
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DATOS ESTADISTICOS SOBRE LA ENSEÑANZA 1:"». UN PRIMER CURSO DE 
IDIOMAS EXTRANJEROS DE MEXIC() 

(Años d( 19566 1957) 

•Ir) 
usa maiu/ ni) 
dul a hun ni) 

9-a 
91 

.11,0 

Sil W14111-

'11 VII 

1100,11  
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7.4111 

rrnials 
gt ;un a. 

lu n 1 e,4 

rf: 

vsunt a-
d'in del 
vocithu • 

lario 

r.I;I'I4OS 
SEGUN 

1NSTIT1'Clo ES 

Núm. iota] dr.! gni- 
prr:, 	  110 	35 	10 o 67 13 

En preparatoria 	 20 	13 	11 	1 	13 	7 
En secundarias 91) 4 5,1 6 

73 7 73 7 23 57 
18 9 17 3 9 11 
55 a 56 4 11 16 

DATOS ESTA 'AMIGOS SOBRE LA ENSEÑANZA DE UN I RINIER CURSO DE 
IDIOMAS EXTRA NJ EROS DE 111EXICO 

( 	os rk 1956 a 1957) 

i 	 Si! i 111-j ,•til 

un la 	un 1n 
uompurn• 	pronn 

Ciaei¿ni 

;(11.1itiva 	correri:1 

• 1 

;1111't 

IN S'II LUCIO VS 

Núm. total dr,  t1111- 

1)0,- 	.  	.. 80 19 1)1 19 (u 
EI) 	Drena Valonia 20 0 12 
1:,11 	!lo b% 13 .17 11 ,19 

11 
, 	i ,1 
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,19 

 11 
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CUADRO II 

DATOS ESTADISTICOS SOBRE LA ENSEÑANZA DE UN PRIMER CURSO 1...)E 
IDIOMAS EXTRA NJ EROS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

( A ilos 	1956 a 1957 ) 

SEGUN 

I N sunci()NES 

Minium total t1 

grupos 	 200 137 	38 
cotivges . . .  	1G0 	59 	10 
high .schools Hm 7a ]9 

rj 

	

15 
	

9 60 129 1:1 1,4 10 3  

	

" 
	

(i 	:11 	511 	20 	60 	8 
3 26 71 11 81 9 

()IISI:111`m 	1,u11 datoN col rellonriell a luimos qle diferentes lugarie,4 del Dais y fur.ron ploporciutuulos 

Por niumiloh y ex alumnos dcspués de Imilwr (....•tudiado un primer curso de idiomas, 

DATOS EST ,A Disucos S()i31{Ji I,A ENSEÑANZA DE UN 191171-1F,H CUI1SO DE 
IDIOMAS EXTR A NJ EROS EN LOS ESTA DOS UN DOS 

(A fi os d 1956 a 19571 

.:'ti 1i in rro 	1 otil 	di' 
r rnply 	 200 0 ::'8 715 , 	d 1 6 5 

Eil 	coffrges 	 1{10 8 .,
r

..
I

..
r  
) 18 10 711 

En 	/1í /,Nriui Jis 	. 100 1 13 '211 58 117 

: ;5 611 132 119 I 11 105 7 -1 71 
2" :!,11 70 53 17 17 1-1 30 
13 su ()1,". 36 1c,1 511 10 '19  

2 1 9 
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DATOS ESTADISTICOS SOBRE LA ENSEÑANZA DE UN PRIMER CURSO DE 
IDIOMAS EXTRANJEROS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

(Años ( 	a6i a 1957) 

       

Nfernoti• 
inción 	Promen• 

reglo§ 	ilcl 
grainn• 	vo« 
tiectles 	lurio 

  

Upo del 
limo 
dtt 

texto 

Uso do 
npnrotoyi 

do sonido 

Upo del 
idioma 
materno 

del 
alumno 

 

GRUPOS 

SEGUN 

iNsurucions 

      

      

    

fi 

 

         

         

         

Núiurro 	total 	d(' 
grupos 	 

En high schnois 

200 
100 
100 

16 
77 
91 

'U) 

9 

46 
29 
17 

En 	colieges 	, 	• , 	81 
154 

71 
83 

112 
66 
76 

49 
29 
20 

9 
5  

iI 
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81 
89 
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19 
11 
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73 
82 

45 
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