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1.Ublcacl6n del iru: la ensenanza del espaflol como .. ngua 
extranjera y segunda lengua 

El Informe que a continuaclOn se presenta es el rewtado de una experiencia 
maltlple. Durante un ano, de 1992 a 1993 permanecí en ros Ellados Uridos 
trabajando en el érea del espanol como lengua extranjera en Pennsylvanla y en 
Mlnnesota. Era 6sta para mr un area totalmente novedosa. Sabemos que no existe 
la pOllbllidad de estudiar este campo fncinante en la Facultad de Fllosona y Letras 
de la UNAM, muy a pesar de que podrla ser un medio de vida en la de por si 
reducida perspectiva laboral de mi llcenclatura. 

Lo que comenzO en el Este norteamericano, se enriqueclO en el Norte de aquel 
pala, y hoy dla ha tendido puentes hasta este presente que hoy me ocupa. En 
Cuemavaca, conttnao un trabajo desanante, creativo, con nuevos modos y 
exigencias pues lo que enseno se ha transformado, por razones de geograna, en 
espanor como segunda lengua. 

Valga aqul la actaractOn de t6rmlnoa. Entiendo por los conceptos de lengua 
extranjera y segunda lengua lo que la Maestra Ana Maria Maqueo ha expresado de 
la manera siguiente: 

• ... adoptaremos los t6rmfnos lengua e>ctranera (LE) para 
aquella que se aprende en el aalOn de clase, lejos del pala en 
que se habla; lengua dos o segunda lengua (L2) para la que 
se aprende en el pala en que la lengua se habla .. ."(1) 

Aquél fUe un aprendizaje lnte1110, duro por su caréc1er de edUcacton haciéndose 
dfa a dla. Fue tu variedad, tu amplitud lo que lo IUo enriquecedor. Los diversos 
enfoquea, los diferentes métodos y teorras, las aportaclonM de ra HngOlatica 
aplicada, de la pstcotlngOlstica, de la soclofingOfstica, de la computaclOn hacen este 
terreno cambiante e Inabarcable en un primer acercamiento. 

De toda esa abundancia, este Informe toma, ellge, el qu6 y el cOmo de la 
ensenanza del espanor LE y L2 en dos pal181 y en tres contextos heterog6neos. En 
- diferentes apartados, el Informe delglosa los objetivos, los contenidos, los 
m6todos, las evaluaciones que manejé en !!atados Unido• y que ahora utlUzo en 
México, 81 bien modlftcados. PJ contexto que resulte contrapondré una propuesta 
concreta: el soclodrama. Un batanee general de raa reacclonea de los estudiantes y 
una blbHograna cierran este recuento de mi experiencia acad6mlca. 

1.1 Contextos en los que se Imparte el érea. 



Lewisburg, Pennsy1vanla; Bemldji, Mlnneaota; y Cuemavaca, Morelol IOl1 lrea 
émbllos geogréllcos, culturales, sociales, académicos por demés diltlntos y 
singulares. Dentro de Elladoa Unidos, el contraste entre el Elle y el extremo Norte 
del pala es ya sorprendente. De las clfarencias entre Estados Unidos y M6ldco, por 
otra parte, hay tanto que decir que Intentarlo aqul llt'fa absurdo. 

Muy a pesar de - disllnclones radicales, algo ooe a estos tres contextos desde la 
vi1lón de nuestro Informe: el lnteré& por el espanol. Los debates sobre biHngOlsmo 
en las ncuelas, las campanas anti.Jnmigrantel, los est8reotipos ciegos de nuellra 
cultura y nueslra gente, los conlllctos en Mtxlco, no reoocen el lnter6a en la lengua 
espanola, su f111cf0n en el mundo, sus realizaciones literarias. A continuaclOn, una 
vlslOn mas detaftacla de tres ambltoa donde se ensella nuntra lengua. 

Bucknell Unlverslty, Lew!sburg, Pennsytvanta. 
Ellados Unidos (agosto 1992-mayo1993) 

La Universidad Bucknel se encuentra ubicada en la reglOn central del estado de 
Pe11111ytvanta, en el pequefto pueblo de Lewlsburg, que pertenece a Unlon Co1111y. 
!s 6sta una regtOn rural M donde viven un maxtmo de 18.000 habitantes en total. Es 
lntefnante hacer notar que el estado de Pennaytvanla ha tenido una fuerte 
mlgraciOn de grupos religtolOS nOrdicol y alemanes en loe siglos paeados, lo que de 
alguna manera determina ciertos rasgos coneervadorn en las costumbres de los 
pobladores. Famosos en la zona son los chtlntos grupos ortodoxos Amlsh. 

8ucknel es una lnstituciOn privada, flmclacla en 1846 por Bautistas de 
Pennsytvanta. Desde 1883 es mixta. Las unlverwklades privadas en Estados Unidos 
ofrecen facllldades envidiables. El caso de 8ucknell es un buen ejemplo: Campus de 
mh de 700 hectaren con centroa aocfales, centros de computadoras, gtmnallio, 
alberca seml--01Tmplca, estadio de futbol americano, observator1o, auditorio, un 
campo de golf de 1 e hoyos, 19 cancha de tenis y un largo etc6tera. Ademo, el 
concepto •on campus• es muy conveniente pues los 811udiantee viven en r811idencla, 
dormitorios y departamentos a unos cuantos pasos de - salones de clase o de la 
biblioteca. 

Cada untversidad norteamet1cana se distingue por estar especializada en cierto 
Upo de estudios o en atraer ya sea estudiantes de licenciatura o de ma8'1rfa. 
8ucknen pone mayor atención en estudiantes de licenciatura (traduccfOn aproximada 
para "Bachelor's Degreej y a estudios de EoocaclOn, Economla, AdmintstracfOn y 
sobre todo de lngenlerla. Hay pocos programas de posgrado. 

Lo anter1or nos puede dar una idea del per1ll del estudiante en la Universidad 
8ucknell: muchachos y muchachas de un ntvel soctHconOmlco alto (el costo anual 
es de alrededor de 22.000 dólar11), muy JOven11 (entre 1 e y 21 anos), con un nivel 
clitUral, en cambio, no siempre excelente. Vienen del Elte norteamericano e Incluso 
del Oeste, a1raldos no sOlo por la beleza de los bolquee y rfos de la regt6n; no .Olo 

z 



por el prelllglo de la Unlv•™dad (H cuenla entre In mejores lllllttUciones pt1vadas 
pequetlae del pals); o por las ventajas de un alumnado de no méa de 4.000 
estudiantes; o por la cercanla a Phffadelphla, New York, Washington; alno porque 
los requisitos de entrada no se parecen a los exceaot elltlstas de HaNard, Yale o 
Prtnceton. 

Bucknell es una uniVe™dad fOrmada casi excfu81vamente por alUmnado blanco. 
Aunque se Intenta atraer a mlnorlas judlas, negn111 o hispanas, 6staa no rebasan loa 
200 estudiantes, y la población extranjera, emre japoneses, coreanos, hlndlles, 
griegos, hl8panoamerlcanos o arabas forman un grupo de apenas 100. Qulza ello 
explique el poco Interés que mostraban mis estudiantn hacia otras culturas en 
general y la hlapanoamertcana, en particular: las relaciones lntercultUralea, pues, no 
abundan. 

El departamento de lenguas modernas de la Un!Vellldad BuckneH ea pequeno, 
pero eficiente. Esté formado por 30 miembros, entre directivos, prof11110res y 
aalstentes de ensenanza. Se Imparte aleman, ruso, francés, eapanol, cursos 
principiantes de Italiano y hebreo. El ruso y el francés son qulzas las lenguas mejor 
estructuradas en su eetudio y con el més variado n~mero de CUISOS, desde 
llngOllllca halla cine. 

Para finalizar este panorama, resta completar el contexto propiamente llngOlstlco. 
Como en una gran mayorla de departamentos de lenguas en unive™dacles 
estadounidenses, el espanol, la lingQlstlca y la literatura que se ensenan son, 
primordialmente, las de Espana. El profeaorado del programa de eapanol en 
Bucknell era o bien de Espana o se habla formado en aquel pals. La presencia 
Latinoamericana era casi inexistente, apenas representada por mi asistencia de 
enaenanza y béslcamente en mis cursos de convemclOn. !!laste decir que esta 
sl!UaclOn era, al menos, limitada por estar el estudiante en contacto con un solo 
modelo llngolstico de nuestro Idioma. 

Concordia Language Villages, 
BemldJI, Mlnneaota, Estados Unldos(mayo-jutlo 1993) 

Concordia College en Moorhead, Minnnota organfza el programa Concordia 
Language Vlllages·cada verano. Es este un programa de lnmentlón en los bosques 
del Norte de Minnnota para nlnos y adolescentes. La región H de una gran belleza
-bosques, rlos, Infinidad de lagos--y file escogida por su aislamiento de centros 
urbanos de Importancia, para crear pequenas comunidades culturales 
Independientes. 

Existen 10 "aldeas" construidas en un area muy amplia alrededor de la zona de los 
lagos de Bemldji. Cada una representa un pals, y en cada una se ensena el Idioma 
nativo: chino, danés, fln6s, francés, alemén, Japonés, noruego, ruso, espanol Y 
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tueco. Todas se llaman 'Lago del Bosque' en los respectivos lciomas (Sen Un Hu, 
para chino; Salolampl para lln6&; Skogt!orden, para noruego, Lac du bois para 
franc6e, etc.) 

La Idea total contlsle en la creación de un contexto natural para la ensenanza y el 
aprentlzaje de lenguas extranjem; es decir, un contexto lllmHar al de un pala 
hlspanoamertcano. Y ello se logra a trav6a de la contratación de mantroa y 
consejeros de cada pala representado; Involucrando a los 'aldeanos' en la cul!ura 
de tu aldea con canciones, hlstorln, artesanlaa, folklore tfpicos; ofreciendo comida 
y juegos tradicionales del pala e Incluso Importando moneda y dulcee de cada reglón 
del mundo. 

Concordia Language Villages (CLV) ofrece distintos tipos de programa. En 
pMciplo, se ofrecen programas de una y dos semanas, a los que nllten loa mn 
pequeftos o aqueRos muchachos que quieran pasar el verano aprendiendo o 
perfeccionando una lengua extranjera. Luego, esti el Progr.ima de Cr6dlto, que 
ofrece cur101 Intensivos para cubrir los requisitos de lengua e>cfranjera a alumnos de 
preparatorta, prlnclpalmente. Y, ftnalmente, unas pocas aldeas Qa francesa, la de 
eapaftol, de aleman y de ruso}, dan un curso muy lntereHnle limado 'Odisea' por 
el que, tambl6n, 11 obUenen cr6citol, IOlo que a 1Tav6s de CIR08 de ciencias 
llOClales o de ciencias na!Urales ellllllados en la lengua extranjera. De los 
programas citados, yo parUclp6 en dos: el Programa de Cr6dlto y el de una semana. 

Aunque ellllte una gran vartedad en el perftl del estuclante debido a las dilUntas 
edades de los ninos que asisten, cuando se habla del perftl aoclo-econOmico, hay 
que hablar, en realidad, de uno solo. Concordia es un programa de verano de lujo, 
muy elitista. La poblaclOn eatudfantl es excluslvamente blanca y proveniente de 
fam!Has acomodadas Qa hija del prellldente BJn Clinton aa18110 a la aldea alemana, 
durante mi estancia). Ello no puede ser de otra manera cuando el Programa de 
Cr6dlto, por ejemplo, Uene un coato auper1or a lo& 2.500 dólares por cuatro 
semanas. Las aldeas semejan verdaderos hoteles de lujo con al'qlilectura de cada 
pala--menos, cur1osamente, la aldea de espaftol y de franc6s-. 

El organigrama de El Lago del Bosque, la aldea de espanol, estaba formado por 
una decana y su asiltente; la "credt faciitator", auerte de coordinadora de los 
maestros de crédito; el director de actMdadee; el coordinador de consejeros; velnte 
personas mas se encargaban de la cocina, el mantenimiento y la enfermerla, de 
manera que, eramos alrededor de 40 pe110nas al cuidado de cien nlnos, 
aproximadamente, por sesión (per1odos de 1, 2 o 4 semanas). 

SI la exper1encia lntergrupal del nino parUclpante era mas bien Umllada al 
pertenecer los estudiantes a un mismo émblto socio-económico, su vivencia del 
eapaftol era, precilamamente, lo contrario. A diferancia de Bucknell Unive/8lty, el 
or1gen del cuerpo de maeslros y consejeros era verdaderamente diYe1110: cinco 
mexicanos (del Norte y centro del pala}, cinco argentinos (de disllntas provincias), 
dos c:hlleno1 antagónlcol (wio de La Sertna, olra de SanUago}, una colombiana, 
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1111 npaftola, ademá dll penonal llladounidlnH (mAI de diez) cOllllllula un 
equipo muy hel9rogtt ieo. Ma. lmpolfante .On 1r111 11 flntnaca opO!blldad que 
tenlan lol muchachol y muchachal de entrar en c:onllcto con, por lo menos, quince 
modelol lingOllflcol del elfllllol, si lllamos de acuerdo con ISllt y ~ quienes 
Hllalan que " ... cualqUlera que hable la lengua bajo fttUdio ea un modelo 
potenclar(2) para el alumno. 

La ensenanza de temas gramatlcalea y vocabulario baslco estaba determinado 
por el Uempo, las elllgenclas de Concordia y los requllltot que pedlan las 
preparatorias. Pero el ctlmulo de vocabulario famlllar, tl'a98S ldiomatk:n, 
vocabulario no verbal y experiencias culturales era, para el participante, una vivencia 
lntercultural muy amplia y proposltlva. 

Centro de Ellucfioa Ung01sticos 
y Multicutturales. cuemavaca, Morelos (agosto 111113-) 

La historia de las escuelas de espaftol en Cuemavaca ea muy Interesante porque, 
de alguna manera, corresponde a la hlltoria de la dilldencla. Me renero a la 
llJndaclón del CIDOC (Centro lntercu.'lü.-.1 ilii CiocumentaclOn de Cuemavaca) por 
un llfUPO de aacerdotee que en aquel 11183 eran de ava11Z11da, como, por ejemplo 
1van llHch. La propuesta conslltfa en aproplalM del m6todo, entonen muy 
novedoso, del Forelgn Service lnaltute, ewnclalmente comunicativo, aumario a su 
centro de acoplo de documentación y de locallzaclón de infonnaclón para formar y 
preparar a aquellos sacerdotes y ml1lonerot extranjeros que trabajarfan en Am6rica 
Latina. 

Una Investigación sena de este matenal tan atractivo ntl aún por hacerw, pero si 
menciono el CIDOC es por haber sido el gran semUlero, la piedra angular de las 
escuelas de espanol en Cuemavaca que hoy rebasan la decena. 

Del CIDOC se derivó CALE (Centro de Artes y Lenguas) en los 70's (3); de CALE 
a su vez, se derivaron varias escuelas de las cuales "Fénix" formó el rlllcleo or1ginal 
del Centro que nos ocupa. Como hoy 11tli estructurado, el Centro de Eatudlos 
UngQlsticos y Multiculturales fue fundado en 111110 como una escuela privada, con el 
objetivo de Incrementar el entendimiento entre México y otros pall88 y culturas. 
Como Concorcfia Language Vlllages, el Centro se basa en un programa de 
Inmersión Intensivo, con la ventaja de que se encuentra en un pala trispanohablante. 

Actualmente, el Centro ea la escuela mas grande de eapaftol y con mayor número 
de 11tudianlll de Cuemavaca. Desde mi punto de Vista, effo se debe a la mayor 
variedad de CUllOI que ofrece tanto en su Area de cultura latinoamericana, como en 
la de espaftol propiamente. Seg(in sus estadlsticas, en el ano de 11192, el Centro 
recibió 4100 estudiantes, 74% de Estados Unidos, 13% de Alemania, 4% de 
Cana~. 2°..6 de Suiza y 2% de Suecia. Los palsea que contribuyen con el último 5% 



son JapOn, l"rlncla, Dinamarca, Aullrala, lnglatemi, Hala, Noruega, Irlanda, 
!'Infancia, AUll!la, Nueva Zelanda, "*ª•entre otros. 

Eltol llllmeroe noe hablan de un pe!ftl del elludiante muy diverso. Sin embargo, la 
variedad 11 hace mn amplia cuando 11 plemsa en las 21 untveraldadn, 16 
c~, 25 llCUlldarlas, 10 agencias, 9 aereolfneas, O gobiernos y 4 companlas 
con las que Uene convenios el Centro y cuyos ntudlantes y miembros llenan los 
cua1ro campus de la escuela, sobre todo, en verano. 

El peri!! del alumno se diversifica, aún mlls, conelderando las edades de los 
participantes (14 a 02 anos), sus profealonn (m6dlcoa, manlros, abogados, 
admlnlslradores, sobrecargos, embajadores, ejecutivos, COnllHs, jubilados) y, de 
alll, sus Intereses. Si en general el factor "dive!11dad" que hemos venido 
considerando en este capitulo, asegura un Intercambio lntercuttural muy positivo, en 
este caso no se capltaBza lo sullclente. Desde mi punto de vista, la dlve11idad en el 
Centro de Estudios UngQlsttcos y MU!llculturales crea més confuslOn que benenclo; 
frecuente es la ubicación de personas de distintas edades, paises, prof81fones e 
Intereses en un ml&mo salón de clase, lo que provoca muchas voces dlftcultildes y 
altercados. 

Un problema todavía más grave. La preparación de los mallllros de eapanol del 
Centro es pobre. De los aproJClmadamente 40 miembros del peROnal académico, 
únicamente dos o b'es tienen tftulo univel1illlrfo. Admlnillradores, ingenieros, 
abogados sin ejercer son los que ensenan eapanol dla a dla a decenas de alumnos 
extranjeros, gracias a a breves cunsos de formación. Otros remplazan la preparación 
Idónea con la experlancla de muchos anos, aunque el anquilosamiento y la 
repetición de conocimientos rebasados, es un hecho en la escuela. La capacitación 
es pr.klfcamente nula. Todo ello a11egura la existencia de muy bajos salarlos y la 
Inseguridad laboral: los despidos son frecuentes, porque los remplazos aguardan en 
la puerta. He alll la debllldad prlncfpal del Centro de Estudios UngQlsticos y 
Multlculturales de Cuemavaca. 
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1.2 RelaclOn del érea con el plan de es1Udloe de cada lnltiluclOn. 

Se ha dicho antes: el Interés por el aprendizaje del espaftol Uene 
progresivamente mayor Importancia en el extranjero. Ea obvio que a parar del 
Tratado de Ubre Comercio-aun cuando no estemoe de acuerdo con 
neoliberallsmos ablurdoe y bloques econOmlcoe--el Interés esté volvi6ndo!MI 
necesidad. No es sorpesa, por lo tanto, que en loe centroe en loe que he parUclpado 
como maestro del espanol LE y L2 el mlmero de Inscripciones vaya en aumento.ano 
con ano. La relaclOn, pues, de loe programas de espanol con el plan de ealudlos 
global de lnstttuclones a nivel untveraltarlo y de educaclOn media, estatales o 
privados ea, ya, lnterdependlente y necesaria. 

La fUnclOn esencial del programa de espanol de la Universidad Bucknell es 
dar los elementoe para que el alumno cubra los requisitos de una lengua extranjera 
que su plan de estudios le exige. Los cursos de espanol tenían un alumnado muy 
ampHo (en los primeros ntveles hasta 35 o més por grupo) y por damas 
heterogéneo. 

La asistencia dependía del "major"(especlalidad) tanto como del 
"mlnor"(subespeclalidad) del alumno. Esta divlslOn, que no existe en nuestro pala, es 
bilslca para entender el llillema de'Ticenclatura" en Estados Unidos. En un rapldo 
vltlazo digamos que un alumno regular tiene mayor libertad para hacer la 
comblnaclOn de majors y minora que mejor cubra sue Intereses. Qulmlca e Inglés, 
mllslca e Ingeniería, teatro y ciencias pollticas, espanol y ruso pueden constituir 
elecciones posibles en esta "ars combinatoria". Mucho se puede decir de este 
mecanismo. Aventuro una oplntOn: el estudiante norteamericano conoce en cuatro 
anoe de licenciatura un espectro mas amplio de materias y cursos que en nuestro 
sistema unlvel'lltarlo. Sin embargo, un alumno mexicano adquiere en su carrera de 
llcenclatura un conocimiento y una especlallzaclOn en su materia que el 
estadounidense sólo encontrara en una maestrla. 

A nivel de posgrado es fUndamental el manejo de, por lo menos, doe lenguas 
extranjeras, una en traducciOn, la otra en comprenslOn de lectura, para la obtención 
del trtulo. El espano1 y el francés eran las lenguas més favorecidas tanto en maesb'la 
como en licenciatura en todo el Departamento de Lenguas de la UriVersldad 
Bucknell. Mlenlras el ruso y el alemén contaban con 2 o 3 es1Udlantes en CUl1I08 

avanzados, el francés y el espanol mantenían en los mlsmoe, el doble o 1!1ple de 
aalatencla. Con el francés extstra el eslfmulo extra de estuciar un ano académico en 
Tours, Francia, viaje de estudioe que no ofrecía el programa de espanol. 

Arte, Antropología, EducaciOn, Inglés, Historia, Relaciones Internacionales, 
Estudios Latinoamericanos, UngOlstica, Fllosofla, Ciencia& PollUcas, ReliglOn y 
Soclologla requieren el dominio de una lengua extranjera en los planes de estudios 
de la Universidad BuckneH. 
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La ensenanza de lenguas extranjeras es la meta prlnclpal de Concordia 
Language Villages(CLV). l!n esta area, el Programa de Crtclto llene mayores 
Implicaciones que el resto. Eate tiene una enorme utilldad para el plan de elludlos 
de preparatorias lllladounldenlea ya que el requisito de ooa lengua extranjera ha 
cobrado Importancia en los llltlmos anos y el Programa de Cr6cito ol'rece cubrirlo en 
muy poco tiempo. CLV eelá reconocida por la Norlh Central Aaoclatfon of CoUegea 
and Schools, lo que significa que el alumno que lo desee puede validar los cr6dltos 
allf obtenidos en el plan de estudios da au eecuela. 

Por el prestigio de CLV, por la excelente reputación que tienen en 
Norteamérica loa programas de Inmersión (en Canada, por ejemplo, abundan laa 
escuelas que en jardín de nlnos, primaria y secundaria ensenan lenguas extranjeras 
através del sistema de Inmersión), la revalidación de créditos no es clllcll. El alumno 
tiene que arreglar con au secundaria el total de crédito& que recibir.\ asistiendo a las 
Villas. De cualquier modo, la deciai6n nnal depende de cada escuela y de cada 
director a partir de loa reportes finales que deblamos Henar para el "aldeano• 
(nombre genérico dado al estudiante en Concordia) una vez terminada la 1ealOn(4). 

A au vez, los cursos de verano en Concordia tiene otra flnaUdad: el 
entrenamiento y especlallzación del personal y de los estudiantes de Concordia 
College (universidad de quien depende el programa de verano en Concordia 
Language VIUagea). esta lnstftuci6n se especializa en Educación y muchos de 8Ull 
jóvenes alumnos participan en el verano para cubrir - propios créditos de un 
semestre o de un ano de materfaa tales como Student Teachlng (ensenanza de 
estudiantes) o Educa1fon or Young Chlldren (educación para nlllos). La experiencia 
en la ensenanza directa y real con nlnos y adolescentes es necesaria para conseguir 
la callftcación de estas materias practicas. 

Aaf mismo, algunos de loa profesores de Concordia College participan como 
coordinadores de los semlnarlos y grupos de entrenamiento especialmente 
dilellados pal'il Maestros de Crédito durante la Semana de OrientaclOn. Loa 
acad6mlcos eneetlan las llltlmas tendencias en la enaenanza de lenguas 
extranjeras, de manera que CLV se welve un Upo de laboratorio para experimentar, 
evaluar métodos, técnfcaa y teorlas. La relaclOn de CLV, puee, con el plan de 
estudios de Concordia Colega es muy nlrecha; llrve de trabajo de campo tanto 
para profesores como para alumnos. 

En el Centro de Estudios UngOlsticos y Multlculturales, en Cuemavaca, 
Morelos, hay~ de 91panol para Intereses muy diVeraos. Se ensena la lengua y 
la cultura a estudiantes Independientes con un Interés personal; a cuerpos 
dlplomaticoa que tienen la urgencia Inmediata de aprender para ejercer funciones 
varias en pafaes latinoamericanos (agentes consularea, agregados mllitar11 y 
comerciales, etc); a directivos de empresas transnaclonales, quienes ven en el 
aprendizaje de eapanol la oportunidad para acrecentar au movllldad comercial en 
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M6xlco, Centro o Sudam6rtca. 

Con todo, el grueso de la población estudiantil nlate al Centro para obtener 
cr6dttos de C1R01 unlVerlltallos. Los cr6cltos pueden recibirle a travea de la propia 
universidad del ettudlante o por medio de otras lnllltUciones que Uenen y han tenido 
convenios con el Centro durante anos. Loa cr6dltos pueden obtenem a nfvel 
principiante, Intermedio y avanzado, o blen, en CUl'IOI de arte, hiltorla, llteralura, 
ciencias polltfcas o ctvtllzaclón de Latlnoam6rtca. 

Hay vartos requisitos para co11118gulr un Cll!dlto en el Centro. Prtmero, el 
director del departamento de lenguas de cada universidad debe firmar la forma de 
lnscrfpclOn antes del Inicio del Viaje. Después, el esbJdlante Uene que entregar un 
resumen escrtto del trabajo realizado en el curso, sea este de espanol, cuttura o 
ambos. 

Un estudiante en el programa lntensfYo puede lograr un crédito por cada 
semana de estudio (20 horaa). se puede escoger la escala alfab6Uca (A-F) o 
Blmplemente la opCfOn "Aprobado Reprobado". Los lnstrUctores de espanol 
mlllllenen un reporte diario del ntudfante, lo que permite tener una vislOn més 
precisa de los avances del alumno. Se examinan y evaluan loa reportlls para 
dictaminar 81 el cr6dito se otorga o no. 

También, loo estudiantes pueden generar un crédito por cada 2 &amanas de 
minl-cu!sos de cultura, 11111 vez que se cumpla la entrega de un ensayo de 3 o .f 
paginas cada 15 dlas. este trabajo se anexa a la evaruaclOn nnar que se envra a la 
Universidad o al CoHege. La refaclOn, entonces, del érea de eepanol del Centro de 
Elludlos UngOfsticos y Multlcutturares CQll los planes de 811udlo de las 
Universidades visitantes es Integral. Una gfan ventaja: la obtenclOn de créditos de 
materias de espanol o cultura puede hacerse en un lapso mucho mas corto que en 
las universidades de Es1ados Unidos o de Europa. 
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NOTAS 

CAPITUL01 

1. Nota nomero 6 a su tesis de Maestría El espaftol como segunda lengua, 
M6xlco, p.5, baaada en s. Pi! Corder lntroduclng Applled Ungu!ltiC9, Penguln Books, 
L TO, England, 1973 

2. En John Oller y Patricia Richard Amalo. Melhodl that wor!c. Boston, 1983. p. 
44 

3. Debo esta Información a Vlctor Alcézar, coordinador del Afea de apaftol del 
Centro y a Rolando Gulllenno Prieto, pintor y conf9rencllta, qulenM han participado 
desde los 60s en las 89CUel11 de npaftol de Cutmavaca, Morelot. 

4. Ver capltulo 4 
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2. Diagnóstico de la asignatura de espaflol L2 y LE 

2.1. Objettvos y Uempo de desarrollo. 

A conUnuaclón, hago un recuento de los objetivos currlculares y de los 
Uempos de desarrollo de la asignatura espanol lntennedio en las tres lllltiluckmes en 
estudio. Los an4ffsls de las dos primeras escuelas (la Universidad !Suclmell y 
Concordia Languges Vlllages) se reneren al espanol como lengua extranjera, y el 
tercer anallsls (Centro de Estudios UngOfsUcos y MUlticultiJrales de Cuemavaca, 
Morelos), corresponde al espanol como segunda lengua, de acuerdo a ra distinción 
que hicimos en el apartado 1.1 de este mismo capítulo (ver pagina 1 ). 

-Espanol lengua extranjera 

En la Universidad 8uclmell, los cursos que cubren el nivel lntennedio son, 
seglln su seriación, el 103, 104 y 105. A conUnuaclón tral'llCl1bo puntualmente los 
objetivos de estas materias. 

'Espanor 103. Es un cUlllO de nivel lntennedlo dlsenado para permitir a los 
nludiantes mejorar 111 competencia en las cuatro habllklades UngOfsUcas, 
comprensión, habla, lectura y escritura, dentro del contexto de la cultura hlspanlca. 
e:s apropiado para aquellos estudiantes que han cubierto dos anos de espanor en 
Hlgh School o el curso eapanol 102. Las actividades en el salón de cla- se 
centraran en el desarrollo de la comprenalOn auditiva y en la producción oral en 
espanol. 

Espanol 104. Es un CUlllO Intermedio que Incrementa el conocimiento baslco 
de la gramattca y el vocabulario del espanol adquirido en los cunios 101, 102 y 103. 
Los objetivos llmdamentales de este curso son: 1) dar a los estudiantes la 
oportwddad de progresar hacia el dominio de aspectos Importantes de la eslrucb.n 
(gramattca) de la lengua; 2) permitir a los esludlantes el Incremento de 111 
vocabulario y mejorar, ni, 111 hal>Midad para exprnar llUa pensamientos de manera 
oral y ncrtta; 3) Incrementar en el estu<lante el entendimiento de la gente del 
moodo de habla espanola." 

Curiosamente los objeUvos son exactamente los mismos en el cunio Espanol 
105 que en Espanol 104, por razones que desconozco. No tiene caso, pues, 
transcribirlos. 

Desde mi punto de villa, los planteamientos de estas tres materias resultan 
demasiado vagos e lnconslltentes. La anlca diferencia clara entre los objettvos de 
Espanol 103 y 104, es el '*1capl6 que se hace en la comprensión audiUva y en la 
producción oral, en el primero, y en la practica ncrl\3, en el segundo. Como 
lnforrnaclOn y descrlpclOn de la materia, los objetivos de loa cursos de 91pano1 
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Intermedio en la Unlvtrlklad ISucknen 1011 lnluftclenln y connan su reaUzaclOn al 
simple avance de lol capl1Ulos de los textos col'l'9lflOlldlen. 

Los CUf'80S mencionados coneiltlan en cuatro horas a la Amana, de lunes a 
jueves, una hora al dfa. Espanol 103 y 105 rueron Impartidos en el otono de 11192, 
de eepUembre pnmero a diciembre 11, con un receso de 6 df111 entre er e al 14 de 
octubre, y otro, de 5 dfas, entre el 25 y el 30 de clclembre, por el ora de AcclOn de 
Graclat. 

A las horas del CU/IO habla que sumar dos horas a la Amana de 
conversacl6n que Miaban a mi cargo, las que permltlan a los lllludlantes practicar 
temn gramaticalel,resotver dudas y mejorar su capacidad oral. Ln clasee de 
converaaclOn ("Recitltlon CoUll88") formaban parte, en su evafuaclOn, de la 
parUclpaclOn en clase y eran un complemento necesario de las materias prfnclpalea 
de espanor. El tiempo de delarrolo queda como ligue: 

Horn/Cunio/15 Amanas Horat/ConversaclOn 

Espanol 103 y 105: 60 20= 80h. 

Hay que aclarar, con todo, que estas cll'ra8 aon sOlo una apro>CimaclOn, 
puesto que, en ocnlones, fas horas de cunio y de conversaciOn aumentaban o 
dilmlnulan dependiendo del calendario que determinaba el Consejo de la 
Unlvtl'lidad, o por vacaciones e lmpreviltol, como a1.111ncia o enf8rrnedad dt los 
rnatructores. Espanol 104 fue Impartido en la primavera de 1993, del 2 de febrero 
al 12 de mayo. Las vacaciones de prfmavera("Sprtng Break"), del 22 al 25 de 
marzo, rueron los llnlcos dfas libres del eemeslre. En aquellos momento&, el 
C01118jo Universitario (Board of TIUlteel) redujo el calendario del semestre de 
primavera, quedando el CUllO de la siguiente manera: 

Horas/CUIS0/14 semanas Horat/converaaclOn 

Espanol 104 56 20 = 76h. 

.El curao que lmpartl en Concordia Language VIUages para adoleacentea de 
14 a 17 anos fue Espanol Intermedio l. Se ol'reciO tambltn E111ano1 Intermedio 11, 
pero durante el verano Hte curao rue asignado a otro maestro. Los objetivos de la 
materia parecen mn eX1ctos y completos que roa expuestos por la Unlvel'lidad 
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BuckneU en sus cursos Intermedios. 

"Espaftol lntermedfo l. Para estudiantes que han tenido un ano de espaftol en 
Hlgh School o dos anos de espanol en Junior Hlgh. Este curao se centrará en la 
lncorporaclOn de todos los elementos de la cullllra hispana a trav6s del espanol de 
hablantes nativos y por medio de: 

-el habla: con ejercicios en clase, lec1Uras orales y conversaciones 
cotidianas. Fuera del salOn de clase habrt un esfuerzo permanente para 
comunicarse en espanol durante las actividades cotidianas de la aldea; 

-<:omprenslOn auditiva: las habllldades auditivas se desarrollartn en clase con 
el uso del TPR (Total Physlcal Response); con conversaciones dirigidas y ejercicios. 
Fuera del salOn de clase, los "aldeanos" estarán constantemente expuestos a 
lns1!Ucclones y anuncios dados por los consejeros, y a conversaclone1 con el 
personal. 

-lectura: las lecturas del libro del ano llullran temas gramaticales e 
Introducen nuevo vocabulario. Proveen, además, una gran variedad de temas 
cutturales. Todas las lecturas están seguidas de preguntas para revisar la 
comprensión; 

-escritura: los estudiantes completarán las actividades del texto, los 
ejercicios del cuaderno de trabajo y los ejercicos preparados por el maestro. 
Tambl6n, prepararán composiciones breves sobre temas elegidos; 

-<:ullura: cada lección del libro contiene una secciOn cultural que presenta 
lnformaciOn geogranca, alimenticia, de costumbres y de personajes famosos. Se 
utmzarán recortes de periOdicos, revistas, libros de cocina, ele. Los estudiantes 
participaran en deportes y actividades culturales de países hispanos cada larde en 
donde aprenderán cultura y vocabulario (M bol, las aventura• de don Quijote, 
artesanfas, maslca moderna, etc.). Afln mas, en cada comída en la VIiia se sirven 
piatiffos auténticos de paises hispanos, lo que permite ensenar vocabulario y 
costumbres". 

Resalla aqul la intenctOn de hacer del aprendizaje una expelfencía en 
conteirto; todas las actividades en la Vlila,desde la manana a la noche, ofrecfan 
elementos para el aprendizaje. Una deacripciOn más exacta de las actividades de 
aprendizaje será presentada en el capítulo 3. 

Se ha dlcho ya que CLV esta planeado como un curso de inmerslOn, esto es, 
un curso en donde se vive, en un émbito cotidiano, con la lengua. Por esta razOn, el 
tiempo de desarrollo del curso Espafiol lnterrnedio 1 fue muy Intenso. Desde las 7:00 
de la manana hasta las 10:45 por la noche, los estudiantes (aldeanos) tomaban 
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clases, realizaban diversas actMdadell escolar• y cullurales, haclan tareas, 
preparaban proyectos Individuales y, de tanto en tanto, habla pausas para hacer 
deporte o descansar. 

El programa de crédito tenla que ser lntenalvo porque las 4 semanas de 
duraclOn (de junio 12 a julio 12 de 1993) correspondían a dos semetlr• en el 
programa normal de espallol en una preparatorta estadounidense, es decir, 1110 
horas de clase. En realidad, fueron 19 o 20 din de estudio fuerte con loa que se 
contaba para cumplir con el programa, porque habla dlas para edmenes, un dla 
Internacional, fertas y viajes a parques ele la zona. vare decir que, era tan poco el 
tiempo efectivo de clase y era tan ambicioso el temarto que, a diferencia de la 
Universidad BuckneU, nunca fue posible cubrtrto por completo. 

-Espallol segunda lengua 

Son dos los cursos Intermedios en el Centro de Estudios UngQlstlcos y 
Mulllculturales, Espallol 211, Intermedio 1 y Espallot 212, Intermedio U. La 
descrlpclOn de los cursos y de sus objetivos es concisa y clara. 

'Espaftol 211. Prerequislto: Espallol 112 o 3 anos de espallol en High 
School, o dos semestres de espallol en Universidad o su equivalente. El CU/80 esta 
disellado para desarrollar mh las habilidades orales, auditivas, de lectura y 
escrttura, asr como ta apredacton y et entendimiento de tas culturas hispanas. El 
contenido Incluye verbos regulares e Irregulares, vocabulario avanzado, formaclOn 
de oraciones y lecturas mas complejas sobre ta cultura hlspana. Explicaciones en 
espallol o Inglés son seguidas de abundante practica Individual y grupal. Espallol 
211 tiene una duración de 4 semanas (110 horas). Objetivos: 

a) Este sera un repaso de los modos Indicativo y subjuntivo, junto con los 
pronombres directos e Indirectos. Se pondr.l 6nfasls en la converaaclOn; 

b) Al final del CUlllO, el estudiante tendr.I un mejor manejo de las diversas 
eatrucutras gramaticales. Tendr.I et vocabularlo necesario para sostener 
conversaciones de temn no especializados • Sera capaz de leer cualquier texto con 
vocabuiarlo sencillo. 

Espallol 212. Prerequhllto: Espalloi 211 o 4 anos de espaftol en Hlgh School, 
o 2 semestres de espallol untverallario o su equivalente. El curso ayuda al estudiante 
a incrementar su habilidad para entender, leer, hablar y escribir un espallol de una 
dlllcultad media. El contenido Incluye la lectura de una novela o de una selecclOn de 
cuentos para ampliar el vocabulario del estudiante. Se nevar.In a cabo dlsculiones 
grupales de las lecturn, se pondr.I 6nfalli& en el amllisis del lenguaje figurativo y 
BimbOUco y de expresiones kllomaticas. Espaftol 212 tiene una duración de 4 
semanas (110 horas). Objetivos: 
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a) Este sera un repno del modo subjUllUvo. Los alumnos estudiaran la 
fUnclón de los pronombres relativos. Se pondré 6nfasls en la conversación; 

b) al finalizar el curso, el estudiante tendr1 un mejor dominio de las 
dlvenias estructuras gramaticales. ParUclpara en conversaciones no especializadas 
y expresara su opinión. Tendré la habilidad de leer el periódico, asl como dlvenias 
historias". 

Aunque los objetivos de Espanol 211 y 212 en el Centro UngOlstico no varlan 
mucho, ello se debe a la continuidad temática entre uno y otro. En la practica, casi 
no hay transición entre el final de uno y el comienzo de otro. Son, pues, una unidad. 

De la ·vaguedad de los objetivos de Espanol Intermedio en la Universidad 
Bucknell, a la mayor concreción, aunque no total, de los de Concordia Language 
Villages, la objetividad y la especificidad de las metas cumculares del Centro de 
Estudios LlngOlntlcos y Multiculturales son las que mejor cumplen las fUnclones de 
un buen plan de estudios. La claridad en la presentación de un objetiVO de 
aprendizaje en un programa es fUndamental: sin metas tacUmente reconocibles, la 
ensenanza, el aprendizaje y la conciencia de lo alcanzado se pierden en una gran 
confUslón. 

2.2 Relación de Espanol Intermedio con las materias aftnes 

La seriación 

La secuencia de objetivos, temas y contenidos seglin su diftcUltad en distintos 
cursos, esto es, la seriación, se estructura de manera diversa en las tres 
lns!Huciones que venimos analizando. 

La Universidad Bucknell utiliza una sertaclOn en una secuencia de menor a 
mayor dificultad, de contenidos y temas gramaticales elementales hasta temas 
ftlológlcos. DesafOrtunadamente, no tengo en mi poder la seriación exacta de todos 
los cursos. Tral'llCribo la seriación con la que cuento, Indicando la numeración 
cuando esté completamente seguro de su correspondencia con la materia. 

101102 
103104 
105 

Espanol elemental 
Espanol lntt1rrnedio 
Gramática, compoelclOn, conveniaclón 
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Converaacl6n y compoaicl6n avanzada 
umatura espanola 

222 lntroduccf6n 1 la Literatura Hllpanoamerlcana 
Literatura HllpAnlca en traduccf6n 
Temas HlspAnlcos 
CMllzaclOn eapanola 
El Siglo de Oro 
CMllzacl6n Hispanoamericana 
Literatura espanola moderna 
Estructura e historia de la lengua eapanola 

Concordia Language Villages, en cambio, uUllza una sertacf6n mucho mas 
general y amplia. Allf, encontramos un número menor de cursos{6) y una amplllud 
mayor en sus objetivos y contenidos. 

Eapanol Principiante 
Eapanol Intermedio 1 
Espanol Intermedio 11 

Eapanol Intermedio 111 

Espanol avanzado 1 
Espanol avanzado 11 

Finalmente, la serlaclOn en el Centro de Eatudloa LlngOlatlcos y Multiculturales 
es algo diferente a la de Bucknell y mucho mas preclla que la de Concordia. 
También abarca un espectro mas amplio y rico que en las Instituciones anteriores. 

CURSOS OE ESPAf:lOL 

111, 112 
211,212 
305 
308 

322, 323 
405,406 
407 
411 
416 
421 
422 
433 

Espanol Principiante 
Espanol Intermedio 
lntroduccfOn a la lectura en espanol 
México hoy (temas de actualidad social y 
pollUca) 
Converaacl6n y composlcf6n Intermedia 
Literatura Hllpanoamerlcana 1 y 11 
Cuento Hispanoamericano 
Novela Hispanoamericana 
Teatro Hispanoamericano 
Fon6tica y Fonologla Espanola 
ConversaclOn y composlcl6n avanzada 
!nsayo me¡dcano 
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439 Novela contemporanea Hispanoamericana 

CURSOS DE HISTORIA Y CIENCIAS POLITICAS 

340 El sistema polltico mexicano 
432 Latinoamérica slglo XX: Desarrollo econOmlco. 
435 Relaclonet Estados Unidos Latinoamérica 
493 Conceptos béslcos para el estudio de Latinoamérfca 
494 Historia de México 

HISTORIA DEL ARTE 

421 lntroducclOn al arte mexicano 

¿Por qu6 la diferencia en la serfaclOn y en los contenidos entre las 
Instituciones estudiadas? La serlaclOn en CLV, por ejemplo, al ser més general, y 
por tanto, abierta, asegura el repaso profUndo de la gramQtica, los tiempos verbales 
y el vocabulario. Recordemos que los CUlllOI en asta lnstltuclOn se dirigen a 
muchachos de preparatoria y al llegar a la "aldea•, el eatudlante debe recordar con 
precislOn lo aprendido en la escuela a través de la repeticlOn sl9tematica de los 
contenidos. Yo dirla que el programa de Eepanol lntennedlo 1 en CLV se dlsbibuye 
entre un 50% de repaso de material aprendido y 50% da material nuevo. 

SI el Centro UngOlstlco en Cuemavaca posee wia serfacron diferente a la de 
la Universidad Bucknell es por una razOn béslca: la existencia del Centro depende, 
casi enteramente,de los grupos de estudiantes qua vienen de univarsldadn de 
Estados Unidos. A través de ros anos, por lo tanto, la serlaclOn del Centro ha debido 
adecuarse a la de las universidades con In que tiene convenios para que la 
equivalencia de CUl'80I y la validación de créditos sea mas eftclente y expedita. La 
serlaclOn 111, 112, 211, 212, ate., es, pun, la mQs aproximada al sistema 
astadounldense. 

La pregunta serla ahora, ¿por qué la seriación da BuckneH es distinta a la de 
otras universidades norteamerlcann? Ello se expllca por el cartcter Independiente 
de cada una de eRas y por las decisiones autOnomn de - consejos unlvenllarlos 
y de IUI departamentos de lenguas. 

Los temas gramaticales en los distintos niveles Intermedios. 

En esta seccton, he preferido hacer una eqlivalencla y una comparaclOn de 
los temas gramaticales en los niveles Intermedios de las tres lnslltUclones que 
venimos analzando. esto es, primero escogl los tres niveles Intermedios con 
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mayores relaciones entre si; asl, de Bucknell elegl el nivel Espaftol 103; de 
Concordia, Espanor lntennedio I; y del Centro UngQlstfco, Espaftol 211. En seguida, 
ordené ros temas gramaticales e hice un cuadro en donde, con una marca, senaro 11 
las tres escuelas cumplen con los puntos correspondientes.Creo que de esa manera 
se pueden apreciar mejor las equivalencias entre los tres programas, lo que permite 
hacer una comparación mas pr.llcUca (Ver cuadro mlmero 1 ). 

Es Interesante ob881Var en el cuadro la distribución del material gramaUcal. 
Las tres Instituciones coinciden en ~uanto a la Inclusión en el temario de algunos 
Uempos verbales (preM1119, pRllirtto, Imperfecto de Indicativo); de ciertos 
verbos (reflelllvoe, gustar); de la formación de trasa lntllrrogattvas y de 
lldjetlvoe; de los dlvereoa pronombra (de obfetlo directo, Indirecto, 
preposlclonalN); de la preposlc:lón pel80flal a; del gerundio en oraciones con 
senUdo progresivo y, en fin, de ciertos contrastes útiles entre pretjrtllo e 
Imperfecto. 

Independientemente de ciertos temas no de una vttal Importancia 
(diminutivos, verbos que cambian de significado en el pretérito, lncluldos por 
Bucknell, o frases Jdlométlcas con tener, consideradas por Concordia), las 
diferencias entre las tres escuelas se hace mas evidente cuando se llega a Uempos 
verbales mas especializados. 

Asl, el Muro y el condicionar (n"32,33) son considerados por Concordia y el 
Centro UngQlsUco; por Bucknell, no. El presente de aubjunttvo (n"27) es abarcado 
por Bucknell y el Centro UngOlstico, mientras que Concordia lo posterga a niveles 
superiores. En mi experiencia, el estudio y la practica del presentB e Imperfecto de 
subjuntivo en niveles principiante Intermedio es (al menos en expresiones 
cotidianas) de una gran utilidad para que el alumno no sólo se familiarice con un 
modo verbal complejo, sino que llegue a niveles avanzados con un dominio 
aceptable de él. 

El Centro UngOlstico es la única escuela de las tres que estudia el 
Imperfecto y los tiempos compuestos de subjuntivo en el nivel Intermedio. Con 
todo, al analizar la exposición del tema en el texto del curso, compruebo que es muy 
auperftclal: se !Imita a explicar cómo se construyen verbos en subjuntivo a partir de 
verbos modelo. No se anatizan los usos del lmperf9ctD o del pnaente y pretjrtto 
perf9ctD de subjuntivo; se dan, en cambio, decenas de ojercicos para crear, 
acaso, habilidades mecinicas. 

El estudio y la practtca de por y para, de la comparación en espaftol y, aún 
mas, del Imperativo son, para mi, formas esenciales para un estudiante a nivel 
Intermedio. Y es que entrara en contacto con ellas muy pronto en su vida cotidiana 
y, por supuesto, las necesitara en la etapa de producción oral. Todo ello se refiere al 
aprendizaje del espaftol segunda lengua. Da cualquler modo, los temas amba 
mencionados deb&ran presentarse en un nivel Intermedio o antes, sl se quiera que la 
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producclOn oral se deurrone llmpranamente en ealudlantes de espanol L2 y LE. 
Sin embargo, Onlcamente eucknell esllldla por y Pilla en l!apanol 103; los 

gr'ldoa comPilrallYoe ele loe llllJll!Yoe son Incluidos en sus programas por 
Bucknell y Concordia; y nnalmente, el Imperativo lo presenta exclusivamente 
Bucknell. 

Desconozco los cr1ter1os para la elección de temas gramaticales en las tres 
escuelas o, mejor, Ignoro la razón por la que los autores de los llxtos gula de los 
cursos Intermedio seleccionaron esos temas y no otros: ¿C0$1Umbre, tradición, 
tiempo llmHado para el desarrollo del curso? De cualquier modo, en la revisión del 
cuadro se hace evidente que es mayor el equilibr1o !emético entre las tres 
1118tituclones que las diferencias, ausencias y olvidos. 
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CUADRO NUMERO 1 

TEMAS GRAMATICALES CENTRO 
BUCKNELL CONCORDIA UNGUISTICO 

1. PRESENTE DE INDICATIVO 
-VERBOS REGULARES 
-VERBOS IRREGULARES 
-VERBOS DE CAMBIO DE 
RADICAL . . . 

2. VERBOS REFLEXIVOS . . . 
3. FORMACION DE FRASES 

INTERROGATIVAS . . . 
4. PRETERITO DE INDICATIVO 

-VERBOS REGULARES 
-VERBOS IRREGULARES 
-VERBOS DE CAMBIO DE 
RADICAL . . . 

6. PREPOSIC/ON PERSONAL A . . . 
O. PRONOMBRES DE OBJETO 

DIRECTO . . . 
T. IMPERFECTO DE 

INDICATIVO DE VERBOS 
REGULARES E 
IRREGULARES . . . 

8. FORMACION Y 
CONCONCORDANCIA DE 
ADJETIVOS . . . 



CUADRO NUMERO 1 
(oont.) 

CENTRO 
BUCKNELL CONCORDIA UNGU1snco 

P. USOS DE SER, ESTAR Y 
HABER . . . 

10. DIMINUTIVOS . 
11. POR Y PARA . 
12. PRONOMBRES 

PREPOSICIONALES . . . 
13. VERBOS QUE CAMBIAN 

SIGNIFICADO EN EL 
PRETERITO . . . 

14. IMPERFECTO VS. 
PRETERITO . . . 

15. NUMEROS ORDINALES . . . 
16. ORACIONES 

PROGRESIVAS . . . 
11.PRONOMBRES Y 

ADJETIVOS POSESIVOS . . . 
1a PRONOMBRES DE 

OBJETO INDIRECTO . . . 



CUADRO NUMERO 1 
(conf.) 

CENTRO 
BUCKNELL CONCORDIA LINGUISTICO 

ID. USOS DEL ARTICULO 
DEFINIDO . . 

20. LO+ ADJETIVO . 
21. GUSTAR Y VERBOS COMO 

GUSTAR . . . 
22. COMPARAC/ON DE 

SUPERIORIDAD IGUALDAD 
INFERIORIDAD Y 
SUPERLATIVA . . 

23. IMPERATIVO FORMAL . 
24. EL IMPERSONAL ·SE . . 
25. FORMA "NOSOTROS" EN 

IMPERATIVO . 
20. ADJETIVOS DE CANTIDAD . 
27. PRESENTE DE 

SUBJUNTIVO . . 
2a EXPRESIONES 

NEGATIVAS E 
INDEFINIDAS . 



CUADRO NUMERO 1 
(cont.) 

CENTRO 
BUCKNELL CONCORDIA UNGUISTICO 

30. FRASES IDIOMATICAS 
CONTENER . 

31. USOS DE SABER Y 
CONOCER . 

32.FUTURO 
-VERBOS REGULARES 
·VERBOS IRREGULARES 
·FUTURO PERIFRAST/CO . . 

33. CONDICIONAL . . 
:U. 'HACE' Y 'HAY" CON 

EXPRESIONES DE TIEMPO 
Y CLIMA . 

35. IMPERFECTO DE 
SUBJUNTIVO . 

38. PRESENTE PERFECTO Y 
PRETERITO PERFECTO DE 
SUBJUNTIVO . 



3. M6todo de trabajo en la asignatura Espaftol lntennedlo 

3.1 Los textos de espanoJ lntennedlo 

Los textos utilizados por las tres Instituciones son los siguientes: 

Bucknell UniVerstty utilizo hasta mayo de 11193 el libro Interacciones para 
Espanol Jntennedio 103, elaborado por Emlly Splnelll, de Ja Universidad de Mlchlgan 
en Dearbom, cannen Garcra, de la UniVersldad de Mlaml, y Carol E. GaMn, de la 
UniVersldad de Michigan en Dearbom. La casa editora es Holt, Rlnehart and 
Wlnston, lnc., y el libro fue publicado en el ano de 1990. 

Concordia Language Vlllages utilizo en el verano de 11194, para el curso 
Espanol lntennedlo 1, el texto Spanlsh ror Masterv 2 de Jean Paul Valette y Rebeca 
M. Valette, publicado en 1994 por o.e. Hea1h and Company. 

El Centro de Estudios LlngOfsticos y Muttlculturales lleva un par de anos 
usando el libro Conversación y repaso. en su cuarta edición, para el curso Espano1 
211 .. Losautores son John G. Copeland y l'lalph Klte de la UniVeraldad de Colorado, 
y Lynn Sandstedt, de la Universidad del Norte de Colorado. La edltorlal es Holt, 
Relnhart and Wlnston, lnc., y el ano de publicación es 1989. 

Interacciones. Spanlsh ror Mastery 2, y Conversación y repaso son todos 
libros editados en Estados Unidos, creados siguiendo las comentes de entenanza 
de lenguas extranjeras de aquel pafs. Fueron elaborados, asl mismo, con las 
necesidades especrncas del estudiante estadounlden5e de Hlgh School y College. 
En los tres textos hay una caracerfstica común: todas las expl!caclones gramaticales 
y léxicas están presentadas en Inglés y las culturales, en espanol. 

Cada uno de ellos tiene rasgos muy particulares y cada uno ofrece una serle 
de aportaciones Interesantes. A diferencia de otros capítulos, comenzaré a analizar 
las partes del libro de Concordia, editado en 1984, para comprobar posteriormente 
las Innovaciones, si las hay, en los textos del Centro Llngülstfco(1989) y de 
Bucknell(1990). Sera, pues, una secuencia cronológica y un seguimiento 
comparativo. 

Spanlsh ror Masterv 2 está dividido en 1 o unidades, con temas relacionados 
con Jos jóvenes y su mundo. Cada unidad se divide, a su vez, en 4 lecciones y al 
final de éstas, hay una sección llamada Variedades, con materia! diverso (poesra, 
onomatopeyas en espanol, bivia, cómo dar direcciones, otc.). En las unidades 1, 3, 
5, 7 y 9 se Incluye, ademas, Ja sección Vista, que es un paquete de Información 
histórica, cultural, muslcal, blogranca, cullnarla, artlstica de los hispanos en Estados 
Unidos, del Caribe, de M6idco y Centroamérica, de América del sur y de Espana. 
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Cada lecclOn se abre con una gran variedad de documentos que Introducen 
vocabularlo y una nueva estructura: un dialogo, un test, lectwas breVes, horarios 
estudiantiles, etc. En seguida, Viene ooa breve Nota cultural, que abarca lo mismo 
lnformaclOn sobre el correo, los Inmigrantes, la moneda en nueslros palHS, el cine y 
un largo etcétera. Cada una de ellas esta relacionada estrechamente con el aswrto 
de la lecclOn correspondiente. Asl, por ejemplo, en la lección 2 de la unidad 2, la 
nota cultural se refiere a las estaciones del ano y a las playas en América del sur, 
porque el dialogo Introductorio trata de los deportes acuáticos y el vocabulario 
abarca verbos de movimiento y léxico tltil en la playa. A continuaclOn encontramos 
una sección de preguntas para estimular el Intercambio oral entre los estudiantes: 
ConversaclOn. 

Cada lección tiene tres secciones de vocabularlo, Vocabulario pr.lcttco, y dos 
de Vocabularfo especializado, seguidas de una gran profUslOn de preguntas para 
practicar el léxico. 

La parte central de la lecclOn esta constituida por la secclOn Estructura que, 
en cuatro partes, A, B, C, O, presenta los temas gramaticales con muchos ejercicios 
en contexto, es decir, nC> son una larga serle de preguntas de opclOn mülliple, sin 
relación entre si, sino preguntas casi siempre dfseftadas para ser trabajadas pC>r dos 
estudiantes y referidas a situaciones de la vida cotidiana, familiar y escolar. 

La lección se cierra con ¡A ti te tocar, un apartado que propone actividades 
orales y escritas para la ejercitación complementarla de lo aprendido. En la misma 
lecclOn 2, unfdad 2, se propone, por ejemplo, la siguiente practica: "Imagina que 
estás en una playa cerca d& Urna. Si tü eres un chico, ves una chica. SI eres una 
chica, ves a un chico. Esta persona es guapa y parece Interesante. Prepara seis 
frases o preguntas que puedas decirte". En el ejercicio, el estudiante debe usar el 
verbo saber, los adjetivos y pronombres demostrativos, los complementos Indirectos 
y el verbo decir. 

Spanlsh for Mastery 2 Incluye al final del libro un apéndice sobre los números; 
otro, de vocabularfo especializado, ordenado temáticamente Qa hora, los dlas de la 
semana, del ano, las estaciones, la comida, etc.); uno mas de verbos y sus 
conjugaciones en todos loa tiempos; y ademas una sección de vocabulario espaftol
lnglés, lnglés--espaftol. 

Conversación y repaso se acompana de dos textos que buscan 
complementar la exposición gramatical con temas culturales. Uno es Civilización y 
cultura, que presenta una gran variedad de temas relacionados a la cultura 
hispanoamericana a través de lecturas y ejercicios orales y escritos, y el segundo es 
Uteratura y arte, que Introduce al estudiantes al trabajo !Iterarlo de autores de 
Espana y Latinoamérica, y al arte hispánico, por medio de cuentos, fotografias y 
ejercicios. Ambos son de los mismos autores. 
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La Idea es, pues, manejar slmullaneamente los tres textos para profUndlzar el 
tema estudt1do creando una unidad tematica. All, por ejemplo, el capllulo 7 del 
libro Introduce el tema de la mlgraclOn y su Impacto en la cultura hilpanoamerlcana. 
Elle se complementa, en el capitulo 7 de CMlzaclOn y cul!u@. con el lf1llYO 
"Aspectos econOmlcos de Hispanoamérica", y 61tt, a su vez, se C01191Ponde con el 
cuento "Es que somot muy pobrn" de Rulfo, en el texto Uteratura y arte. 

En el Centro LlngOlsllco no hay acceso facil a los tres textos. Abundan, en 
cambio, las coplas de Conversación y repno, de manera que, en ocaalones, es la 
Onlca gula de Espanol 211. l!I profesor debe ap0!1ar el material complementarlo. 

conve111aclOn y repaso esta clMdldo en 12 unidades con el siguiente 
contenido: 

1. Un dlélogo que Introduce vocabulario y estructum gramaticales. 
2. Notas culturales que aclaran algunos puntos del dialogo y quieren ampUar el 

conocimiento del estudiante de las culturas 1111pan1<:as. 
3. Una lista de vocabulario nuevo. 
4. Una serle de preguntas de comprenslOn sobre el dialogo. 
5. Una 1erfe de preguntas dirigidas al estudiante para que formule y e>q>rese su 

oplniOn. 
6. Una secclOn de gramaUca muy amplia, con numerosos ejemplos y ejercicios. 

Se presenta el uso de un tema gramatical complejo en tsea18ncla de dificultad de 
una unidad 1 olra, y asr se permite al estudiante dominar uno antes de estlld!ar el 
siguiente. Por ejemplo, desde ra unidad 5 a la 10 se estudia excluslvamente el 
subjuntivo con todo detane. 

7. Una secclOn de repaso de los puntos gramaticales mas Importantes con 
ejercicios Jo mlfmo oralet que escritos. Cada seccl6n Incluye una actividad para 
estimular la lnteracclon entre estudiantes. 

a. La seccfOn tntercsmblo8 oll'ece estrategias comunlcativn. Se dividen en 
"Conversación controlada" para que el alumno formule expresiones IOgfcas, y en 
"Mini representaciones• (Role pla}'tng). que le da la oportunidad de comunicarse en 
una situación cottdlana. 

9. Una secclOn que oft'ece més oportunidad para el desarrollo de la hablffdad 
oral. Contllle en un dialogo y en actfvklades tales como "negoclacl6n de 
slgnlftcados" ("clarlftcaUon valuesj, es decir, preguntas personales que esttmlllan al 
grupo a el!pretar Ideas, emociones, e Intercambiar opiniones. Termina la aeccl6n 
con un dibujo dlsenado para que el estudiante haga uso de la de9Crlpcl0n y exprese 
su opinión sobre temas diversos. 

Como en Spanllh for Mnterv 2. converaaclOn y repaso Incluye apéndices 
sobre nllmeros carcllnales, labln de conjugación y un vocabulario espanol-lnglés. 
Hay en el texto lnformaclOn extra sobre fórmulas de conven!IOn de grados l'arenhelt 
a centlgrados, y una tabla de medidas y - equivalencias en Ellllldoa U'*los y 
Lattnoamérlca, pero no 11 Incluye un apéndice de vocabulario cottdlano organizado 
tematlcamente como en SO!!!llh ror Mnte!y 2. 
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Interacciones se compone de un lección prellmlnar de repaso, seguida de 15 
capltulos. Ellos se encuentran divididos en grupos de tres, los cuales giran 
alrededor de fas reglones y pafHS de habla hllpana. El grupo de tres capltulos se 
Inicia con la sección l!llenvenldos que provee Información preUmlnar del pals bajo 
estudio con reapacto a la geograna, el cffma, loa habitantes, fas ciudades mas 
Importantes, el goblemo y la economía. Mapas, ejercicios de geograna y rotos 
complementan la sección. 

Cada capitulo se organiza alrededor de un lugar o una situación que es 
probable que encuentre una persona que estudie, viva, trabaje o vtaje en un pals 
hispanoamericano. Estas situaciones Incluyen lugares como un banco, un 
restaurante, una lfenda de departamentos, una empresa, y eventos como una boda, 
fa comida t.imlllar de los domingos, una entrevista de trabajo. 

Cada capítulo estA dMdldo en tres secciones llamadaa Situaciones y cada 
situación se estructura alrededor de un objetivo comunicativo. El vocabulario, la 
gramatica y la cultura se presentan, asl, en cantidades mas f.lcfles de manejar por 
el alumno. 

-PreaentaclOn. Las primeras dos situaciones de cada capitulo comienzan con una 
presentación disenada para desarrollar la habllkfad . oral y para presentar el 
V04:abularlo baslco del capitulo. La Presentación consiste en una escena para 
deacllblr, seguida de ejercicios y acttvfdades grupales con el fln de practicar el nuevo 
vocabularlo. 

-Así se habla. El estudiante aprende en esta sección exprealonea tllncfonales para 
saludar, despedirse, estar de acuerdo o en desacuerdo, ordenar en un restaurante, 
expresar un deseo, hacer una llamada de negocios o presentaciones. Las 
exprnlones funcionales se presentan en el contexto de un dialogo que los alumnos 
deben olr en el cassette que acompana el libro. Los ejercicios de comprensión 
auditiva ae organizan bajo la sección ¿Qué oyó usted?. Ejercicios extra y mini
representaciones reanrman lo aprendido en el ctralogo. 

-Estructuras. La presentacfOn gramatical sigue una secuencia progreelva, etto es, 
sólo un aspecto de una cueslfón gramalfcal es estudiada por Bituacf6n. Por ejemplo, 
el pre~rtto y 1111 usos son pretentadoa en un capllulo, el Imperfecto, en otro y el 
contrnte entre ambos, en un tercero. Ejercicios en contexto y de praclfca grupal 
complementan cada expllcaclOn gramatical. 

-Dudas de vocabularlo. Esta sección se encuentra al nnal de la segunda Situación 
de cada capitulo. Provee deftnlclones y ejemplos de aquel léxico que represente 
cognados falsos con el Inglés, o aquél que presente dificultad ortograflca. Este 
vocabUlarlo esta fntimamente relacionado con las situaciones y con los temas de 
todo el capltulo. 
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-As! se hace. La tercera SltuaclOn de cada capltulo comienza con esta sección que 
ofrece lnformac!On en espanol, lo mlamo de como usar un teléfOno pabllco, como 
tomar el metro o como comprar estampillas y enviar cartas por correo. Se Incluye 
material auténtico (recortes, foAetos) en espanor. Oespu6s de la expllcac!On, MI 
practica lo aprendido abundantemente con actividades y mini representaciones. 

-Para leer bien, Lecturas. Este apartado presenta estrategias de lectura y artlculos 
tomados de revistas o pertOdlcos contemporáneos de Hlapanoamértca. Se busca, 
con la lnctuslOn de lecturas variadas, entretenidas, que el estudiante gane connanza 
al leer. Los ejercicios complementarios, sirven para revisar la comprenslOn y para 
discutir las lecturas. 

-Para escribir bien, Composiciones. Como en la M1cclOn anterior, aqul MI ofrecen 
estrategias para escrtblr cartas, formas, solicitudes de trabajo, as! como trabajos 
académicos mas fOrmales. Composiciones Incluye tres temas que combinan la 
gramética y el vocabular1o abarcado en el caprtulo. 

-Actividades. La comblnaclOn de aspectos comunicativos, gramaticales, léxicos en 
los ejerclcos de este apartado, permiten crear un profUso Intercambio grupal. Los 
juegos y las mini representaciones son, aqul, fundamentales. 

-Contacto culturar. Al nnal de cada tercer capltulo, hay una M1cclOn cultural con 
lnformaciOn sobre el arte, la literatura, la arquitectura, museos y artistas de cada 
pals o reglOn &studiados. Fotogranas, cuentos, poes!a y teatro de 111utores 
hlapanoamertcanos se acompanan con preguntas de comprensfOn y con datos 
sobre teorla literaria, como et género, el tema, los personajes, el lenguaje figurativo 
ollimbOllco. 

Interacciones tiene un vocabulario tem:Mlco y tablas de conjugación como en 
los textos anteriores, pero anade una secclOn Interesante de ortograf!a y f0n6tica, 
con datos sobre separación slliblca, la pronunciaciOn de ciertos sonidos en espanot, 
la acentuaciOn y el uso de las mayilscutas. 

Existen parecidos y diferencias entre estos tres textos norteamericanos. 
Entre tos primeros, puedo senatar el gran énfasis que tos autores ponen en el 
aspecto coml.M'licatlVo. Hemos visto que el primero de ellos fue publicado en 1984 y 
el altimo en 1990 y en estas fechas, como ahora, MI hizo inloslayabte ta necesidad 
de crear textos que ayudaran a los estudiantes de lenguas extranjeras a 
comunlcar&e en lituaclones reates y no &Oto a aprender mecéntcamente un cllmulo 
de lnformaclOn gramatical. Esta nueva actitud venia fraguéndose desde los anos 
70S, gracias al Impulso de llngulstas y profesores norteamericanos como John otter, 
senior, Stephen Krashen, Shanet y Shaftel, Ramas, Terrel y un largo etcétera. 

También es Interesante senatar en los tres textos ta secuencia "en espiral" en 
ta presentaciOn de tos temas gramaticales, es decir, en secciones consecutivas de 
mayor a menor dlllcuttad e Independientes de un capltulo a otro. La gran ventaja de 
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este sistema es que el estudiante se famlllar1za con un tema gramatical a ntvel 
general, antes de estudiar 1118 excepciones, complejidades y var1antea. 

otro elemento coman es la presentación de ejercicios en contexto y la 
lncluslón de mini representaciones o rote play. que rompen con loa aburr1dos 
ejercfcos descontextuallzados, Inconexos, e lnmottvados de los viejos textos de 
ensenanza de lenguas extranjeras . . 

Con todo, extsten diferencias Importantes entre Spanlsh for Mastery, 
Conversación y repaso e Interacciones. La més evidente se relaciona con la edición 
misma de los textos: mientras que Spanlsh e Jnteraccfones Incluyen en un solo 
volumen toda la Información gramaucal, cultural, artlsUca, Conversación lo hace en 
tres volamenes, con las consiguientes Incomodidades para su uso y transportación. 

Pero las diferencias més slgnlftcaUvas son aquellas que se refteren al espacio 
asignado en Jos textos a ejercicios y acttvldades para promover las cuatro 
habllldades llngOlsUcas. Vimos que el aspecto comunlcattvo esté bien cubierto con 
précUcas slstemllUcas de conversación. Sin embargo, desde mi punto de vista Ja 
lectura, la escr1tura y Ja comprensión audtttva sa descuidan mucho en Spanlsh y 
Conversación, donde los ejercicios dedicados al cuJUvo y mejora de aquellas 
habllldades son mlnlmos en el pr1mer texto e Jnsuftclentes en el segundo. Esto es 
etpecialmente cierto con los ejercicios audJUvos casi Inexistentes en Jos textos de 
Concordia y el Centro UngOlsUco. Es verdad que ambas lnsUtuclones suplen esas 
carencias por el sistema mismo de Inmersión en donde el alumno vive en contacto 
dlar1o con el espaftol, pero estos te>rtos no rueron elaborados con !lnes de Inmersión. 

Es por todo Jo anter1or que considero Interacciones como el mejor libro de los 
tres, porque Incluye abundantes estrategias de lectura, acttvldades de escr1tura, 
textos y artlculos, y, sobre todo, ejercicios audlttvos con el espanol de diversas 
reglones 18Unoamer1canas. Hay que recordar el papel rundamental de la 
comprensión auditiva en la ensenanza del espanol LE; con un solo modelo 
UngOllltlco disponible, el maestro, es necesar1o que el alumno esté en contacto con 
una mayor diversidad de maneras de hablar y construir el espanol. 

3.2 Los cursos 

Que las potencialidades de un texto lleguen a ser realidad, es decir, 
aprendizaje, depende, por supuesto, de Ja manera como un profesor maneja sus 
mater1ales. Conocemos ya los objottvos, los textos, los contenidos, los programas de 
los cursos espanol Intermedio en tres lnsutuciones . Falta hacer un recuento de 
cómo era la ensenanza aplicada en la realidad, la reaffdad siempre cambiante de un 
grupo de estudiantes en un salón de clase. 

Muy a pesar de la calidad del profesorado en Bucknell UnlversJty, los cursos 
de espanol Intermedio a los que aslsll repetidas ocasiones para observar, ayudar y 
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austllulr a los Ululares, se basaban en una aproximación totalmente gramatical. 
Reglas, ejercicios y examenes parecían constituir el núcleo del CUl10. 

Mucho del materlal de Interacciones no era aprovechado en todas sus 
poslbUldades. Del libro se Utilizaba las secclónes Presentación, Estructuras, Dudas 
de vocabufarlo, Asf se hace y Contacto cultural, regularmente; en clase o de tarea, 
aunque no con mucha frecuencia, se usaba Para leer bien, Lecturas y Para escribir 
bien, Composiciones; fas Aclivfdades o Asf se habla, rara vez. 

Todo ello, por una razón f\Jndamental: falta de Uempo, pero también de un 
deseo de experlmentacJOn o de cambio. La clase duraba 50 minutos y se tendfa 
constantemente a crear en el salOn de erase una dinámica maestro-alumno, no 
alumno-alumno y alumno-maestro; la particlpacJOn en clase era muy escasa. 

Todo el aspecto comunicativo se connaba a los cursos de conversación que 
los Asistentes de Ensenanza, una muchacha de Espana y yo, teníamos a nuestro 
cargo, generalmente en ras tardes. Las dos horas a la semana de conversaclOn 
servfan, también, para cubrir todo lo que quedaba pendiente en er curso titular, ro 
mismo las lecturas, que las actividades grupales y los ejercicios auditivos. 

Por otro lado, exfstfan acltividades extracurrfculares que podfan valer uno o 
varios puntos para la califtcaclOn final. Una de ellas era The Spanlsh Table: un d!a a 
la semana, el centro de eventos de la Universidad ebria un comedor, a ra hora del 
almuerzo, para todos los estudiantes que quisieran comer y conversar en espanor. 
Los Asistentes estabamos a cargo de esa hora particular. También habla tiempo 
asignado para los grupos de francés, alemán, ruso y japonés. 

Asf mismo, un par de veces debf preparar conferencias sobre un pafs 
lattnoamerlcano. La mejor de ellas fue cuando logré conseguir diapositivas y música 
de Puerto Rico, y a una estudiante puertorrlquena dispuesta a traer ropa, banderas, 
fotograffas y compartir todo con los estudiantes. 

Finalmente, estaban las conferencias organizadas por CUMBRE, la Sociedad 
hispana de Bucknell a las que los profesores llevaban a sus grupos cuando asr ro 
colllideraban conveniente, no de una manera regular. Los temas giraban alrededor 
de la cultura y la múlUple probfemáUca de los paises hispanoamericanos. Ef 
problema: todas las conferencias eran Impartidas en Inglés. 

La más memorable fue Ja organizada por un gran número de fundaciones del 
estado de Pennsylvanla para el Quinto Centenario, cuando se logro traer a Carlos 
Fuentes al Campus. Sus tres conferencias fueron motivo de deberes, 
composiciones e lnvesUgaclOn para los alumnos. Ellos, además, pudieron convtvlr 
con el escritor mexicano en los numerosos banquetes y reuniones que entonces se 
hicieron. 

El Centro de Estudios UngO!sUcos y MulUculturales Uene, como hemos visto 
(caprtufo 2), varios programas a dlsposlciOn de los estudiantes extranjeros. El mas 
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sollcltado es el Programa Regular, que se dMde en tres horas de curso formal, dos, 
de un mlnlcurso de cultura y una hora de conferencia. 

En cuanto a dinamlca de grupo en el salOn de clase, el Centro no se 
diferencia mucho de la Universidad Bucknell, porque el método es pura y 
exclusivamente gramatical. SI en Bucknell el buen mater1al de Interacciones no es 
totalmente aprovechado, en el Centro LlngOfstico el libro Conv81111clón v repaso es 
gura absoluto del cul'llO Espaftol 211. Las tres pr1meras horas def curso formal de un 
estudiante regular 'dependen excll111ivamente del libro y de una que otra actividad 
que el profesorado decide Incluir, generalmente los viernes. Cada parte de 
Conversación es usado minuciosamente, pero, como mencioné antes, no hay 
acceso a los libros de llteratura, arte y cultura que complementan el texto de 
gramauca. El resultado puede llegar a ser muy, muy aburrido, 

Las desventajas de este Blstema, lo sabemos, son var1adas: cuando los 
alumnos llegan a los cun;os avanzados, no se comunican bien porque se han 
acostumbrado a conjugar mentalmente antes de aventurar una frase; aprenden mas 
espaftol con sus familias mexicanas que en el Centro; se les crea una cierta 
obsesión por la perfección oral que les Impide hacer errores, comprobar sus 
hipótesis lingalsticas en la comunlcaclOn diana, lea Impide, en fin, crear una 
lnter1engua, paso fUndamental para adqulr1r una nueva lengua. Sin embargo, al ser 
los grupos sólo de cinco personas, e>dsten necesar1amente mas oportunidades para 
hablar en clase; en general, la parUclpaclOn de los alumnos no es escasa. 

Las actividades extracumculares en el Centro UngOfstico son vanadas, si bien 
dir1gldas a una gran mayorla del alumnado que no solo estudia, sino vacaclona. El 
café social es una reuniOn semanal en alglln restaurante de Cuemavaca donde se 
bebe, como y conversa en espaftol, aunque esto no siempre es la regla. 

Excursiones, vftltas a hospitales, a centros de adaptación social, a carceles, 
junto con clases de fulbol, salsa, cocina y música mexicanas constituyen el total de 
las actividades que el Centro no administra como cursos de ensenanza formal. La 
respuesta de los alumnos a estos talleres y visitas es siempre excelente. Es una 
lastima que no haya algún estudio para determinar hasta dOnde lnftuyen las 
actividades em cumculares en el aprendizaje global del espaftol en esta escuela. 

La dlsbibuclOn del tiempo y las clases en Concordia Language VIHages era, 
por demas, sul gener1s. A conUnuaclOn, trallSClibo el borrador del horario cotidiano 
do los estudiantes de crédtto en El Lago del Bosque, la aldea de Espaftol. Es sólo 
una aprollimaclón porque cambiaba cada semana. 

7:45 Todos se despiertan 
8:30 Bandera (se hacía la presentación de la bandera de alglln pals 

hlspanoamer1cano) 
8:45 Desayuno 
9:15 Reunión de los profesores de crédito 
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9:45 ClaseA 
10:25 Pausa 
10:35 Clase B 
11 :15 Merienda 
11 :30 Mllslca latinoamericana y canto 
11 :45 Clase c 
12:25 Pausa para comprar en la fJUterla, en la tienda o para Ir al banco (en la aldea 

se usaban pesetas como la moneda de compra y venta; los dolares eran 
cambiados el primer dla de estancia) 

12:35 Estudio Dirigido 
1 :30 Mozos al comedor (alumnos que, en rotación, ponlan la mesa para la 

casa cabana a la que pertenecían) 
1 :40 Todos a la terraza (la Decana daba mensajes e Instrucciones para el resto 

deldla) 
2:00 Almuerzo 
2:45 Siesta (se les entregaba a los alumnos su correo. Tenlan prohibido salir 

durante el tiempo asignado para la siesta) 
3: 15 Tiempo libre 
4:30 Actividades (Deportes acuéticos, juegos, arte) 
5:20 Pausa 
5:45 ClneD 
6:15 Reunton de consejeros (los aldeanos, mientras tanto, se encargaban de 

algunas faenas en la aldea) 
6:50 Mozos al comedor 
7:00 Todos a la terraza, canto. 
7:15 Cena 
8:00 Radio Crédito (los alumnos de crédito se reunlan para leer reportes de clase, 

de casa, de clima o para leer horoscopos Inventados ejercicios asignados con 
anterioridad y el correo sentimental, especie de comunicación secreta entre 
alumnos y maestros) 

8:30 Programa de noche (toda la aldea participaba en actividades y juegos 
dtVersos, buscar platas culturales por toda la aldea, por ejemplo) 

10:15 Todos a sus casas 
10:45 Luces apagadas. 

Un solo dla era agotador, sobre todo para los profesores de crédito que, al 
tener tantas clases al dla, teníamos que levantamos, en ocasiones, a las cinco de la 
manana para poder planear los contenidos de aquel dla. 

De Spanlsh for Mastery 2. en ese contexto, se utilizaba excluslvamente la 
parte gramatical, porque el camulo de Ideas, actividades, sugerencias, juegos que 
nos hablan ensenado en la Semana de OrientaclOn para maestros de crédito era 
verdaderamente enorme; no tenlamos, pues, que depender de las précticas del 
libro. 
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Como se ve en el horario, el día acacMmlco se dividía en cualro clases de 50, 
45 o 30 minutos, y 111811udio dirigido. Generalmenlll, la clase A comenzaba con una 
acti\'ldad de calentamlento (fines coloquiales, trabalenguas, saHdas al bosque). Se 
les decía, luego, el objetivo del dla, se presentaba el vocabulario y la estructura 
corre9p0ndiente y se daban muchos ejemplos como modelos. 

La clase B era de práctica de Jo recién aprendido grupal e lndlvlduaimente. 
Se hacían ejercicios audillvos y de lecbJra y se daban Instrucciones sobre la tarea 
que habrían de realizar dlnnte el dla. 

En la clase e se conversaba y se ponían a prueba cuantos ejercicios orales 
tuviéramos a mano. La comunclaclOn era aqul esencial. 

El estudio dklgldo servia para hacer trabajo Individual, tarea escrita, ejercicios 
para aclarar el objetivo del dla, un pequeno examen, una lectura, pero sobre todo, 
para escribir su diario. Esta ea una gran ventaja de Concor<ia con respecto a las 
otras escuelas estudiadas: los alumnos deblan escrtbir dlarfamerrte, Incluso en 
niveles principiantes, lo que el maestro y el grupo decidieran: recuentos de los 
sucedido en el dfa, composiciones creativas, entrevistas. El maeslro no hacia 
correcciones directas, lino las Incluía en sua comentarlos; nosotros teníamos que 
escribir, también, diariamente. Los avances en ese nivel eran muy satisfactorios. 

Finalmente, el repaso y el tema cultural del dfa eran cubiertos en la breve 
clase O. 
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Capitulo • M6toclos de evaluacl6n del procHo ..... ftanza. 
aprendizaje 

Llegamos a un tema fundamental en el aprendizaje de una ooeva lengua: la 
evaluacl6n. ¿Cómo 111 puede callftcar el proceso de aprendizaje del espaftol L2 y 
LE? Las tres inltitUclones eatuciada1 ofrecen un seguimiento parecido en la 
evaluación de las habilidades de un estudiante. Con todo, hay diferencias y 
propuestas interesantes que iremos senalando en el transcurso de este capitulo. 

La califtcaclon ftnal del curso Espanol Intermedio, en sus diversas serlactones 
en las tres escuelas, se conforma de la siguiente manera: 

Bucknell Unlvel'81ty 

Espanol 103 

4 exémenes 
5 composiciones 
Participación 
Examen oral 

40% 
25% 
25% 

10%= 100% 

Conc:ordla Uinguege Vlllilgee 

Espanol Intermedio 1 

Exémenes 25% 
Partlctpaci6n 25% 
Tarea/Diario 25% 

Acttvtdades 25% =100% 

Centro ele Eetudlot L1ngill1tk:oe 

Espanol 211 

2 exémenes 
2 pruebas 
Participación 
Tarea 
Asistencia 

40% 
20% 
30% 
5% 
5%=100% 

Las tres escuelas manejan la calificaci6n alfabética. La equivalencia con el 
sistema numérico es como sigue: 
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100-90 A 
89-80 B 
111-10 c 
69-60 o 

59 F 

La callllcaclón mlnlma para obtener crédito es senalada llnlcamente por 
Concordia: "El crédito seré recomendado sólo para estudiantes que reciban una 
calificaclón de C o mayor". Bucknell es més general: "el que el estudiante no allsta 
a clase regularmente o no entregue sus trabajos e6Cl1tos tendré un efecto negativo 
en su caffficaclón'. !I Centro UngOlstico no toca el tema. 

En términos generales, el maestro tiene mas libertad en Bucknell y Concordia 
para determinar los porcentajes de las actMdades curriculares que en el Centro 
LlngOlstico. Sin embargo, en Ja practica, Bucmell y el Centro LlngOlstlco eon més 
neldble1 en Ja determinación final de la nota, mientras Concordia exige mucha 
exactitud en Jos promedios y porcentajes, puesto que un alumno se juega la 
calificación de un ano por un mes de estudios. 

En el esquema anterior de porcentajes resalta: 

1. La gran Importancia que Ja Universidad Bucknell y el Centro LlngOlstico 
dan al papel de los exllmenes en el porcentaje total del curso Espanol Jntermedlo. 
En Concordia, en cambio, se nobl la Intención de equilibrar al mismo nivel de 
Importancia actlvfdades currriculares y exllmenes. 

Cada examen en Bucknell abarcaba el material cubierto aproximadamente 
en 4 o 6 semanas de estudio. Pero no exlstra examen final o global por 
conslderérseJe Innecesario. 

Por su parte, Concordia requerla de los maestros la elaboractOn de una 
prueba (qulz) semanal, un examen semestral (mld term) y uno nnal en un mes de 
estudio. El Centro UngOJstico, por su parte, realiza en el ntvel Intermedio dos 
pequenas pruebas de repaso, dos exllmenes de mayor extensiOn y proflltdldad, y, 
en conjunto con la universidad visitante, un examen final exhaUltivo. Concordia y el 
Centro UngOlstico, pues, conservan Ja modalidad de examen final. 

2. Bucknell Introduce una Innovación con respecto a las ofral Instituciones: 
el examen oral. En él, yo participaba en pequenas mini-representaciones como 
vendedor, periodista, jefe de personal, y el alumno debla entablar un dlélogo para 
comprar, hablar de 8US capacidades para un trabajo, etc. La maestra titular 
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escuchaba y decidía la callftcaclón por la habllldad del alumno al usar tiempos 
verbales, estructuras o un discurso orar lóglco y llufdo. 

3. A la participación en clase se le da un porcentaje casi Idéntico en dos de 
ras tres escuelas, 25 y 30%. Ce hecho es 1/4 de la calificaclOn total, lo que muestra 
la Importancia que la comunicación-el aspecto esencial de esa categorfa-ha 
cobrado en las evaluaciones, muy a pesar de que, en la practica, el alumno no 
Intervenga con la frecuencia e Interés esperados. Cabe aclarar que ros CU/SOS de 
conversación a mi cargo eran tomados en cuenta para la calificación llnal 
precisamente en el apartado de participación: si el estudiante no Iba a los cursos de 
conversación al menos 1 O o 9 veces durante el semestre obten la puntos menos. 

4. Las tareas en Bucknell y Concordia, generalmente practica escrita (5 
composiciones y diario, respectivamente), tienen una Importancia muy clara en la 
evaluaclOn total del curso Intermedio (25%), pero para el Centro UngOfstico tiene un 
peso, dfgamos, numérico de apenas 5%. La desproporción es muy significativa e 
Indica, desde mi punto de vista, que la practica escrfta no es n.mclonal para este 
centro de estudios, lo cual es un despropósito. Aquel que visite los cursos de 
espallol en esta escuela lo comprobará: fa escrftura en sus diversas modalidades 
pedagógicas e&tii casi ausente de sus cursos. Asl mismo, no encuentro la razón por 
la que la asistencia, de apenas un 5% del valor de la callficaclón finar en Espallol 
211, no haya sido lnclufda en el rubro "participación"; asl estructurada, no parece de 
gran Importancia. 

5. Aclaro que el apartado "Actividades" en Concordia se refiere a la 
participación del alumno en la experiencia total en ra Villa, es decir, su Interés y 
disposición para Involucrarse en los juegos, prácticas, ejerclcos y faenas de El Lago 
del Bosque. Ya que Concordia es una escuela de Inmersión durante 111 verano, se 
considera que las actfvfdades le aportan al alumno vocabularlo, estructuras y 
oportunidades para comunicarse; de alll que tengan un valor Importante en la 
evaluaclón. 

Ahora bien, ¿existe un seguimiento detallado del aprendizaje cotidiano del 
alumno en las tres escuelas? El aprendizaje es, para mi, un proceso que se verfftca 
dla tras dla, semana tras semana, y una buena evaluaclOn debe dar cuenta de ello. 
No se puede conftar más en examenes perlOdlcos para evaluar lo aprendido por el 
alumno, cuando éstos sean mediciones mecánicas solamente de conocimientos 
gramaticales. Repito, el aprendizaje es un proceso y un proceso global. 

Ce las tres escuelas, sólo el Centro LlngO!stico y Concordia tienen 
modalidades de evaluación atentas al desarrollo cotidiano del estudiante. 

Cada maestro del Centro UngO!stico tiene un reporte que deber ser llenado 
diariamente, no SOio para determinar al llnal de la semana si el estudiante runclonO 
bien en el nivel asignado por las entrevistas que se le hicieron al llegar, sino también 
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para dar un recuento de las acilvldades reaNzadas en ciase, del delempeno del 
alumno en las hablHdades 1ng0rsacas y, en !In, para hacer comentarlos y dar una 
califtcaclón semanal (ver el modelo de evaluac16n número 1 en el ap6ndice al final 
del caplb.llo). El reporte Incluye también lnfonnaci6n eobre los eñmenes realizados, 
el lugar que ocupó el alumno en retaciOn a sus compafteros de clase, las horas por 
dla que aelstió, el nivel del curso y el capitulo o unidad con el que se debe comenzar 
la semana llguien1e. Aunque lot aspectos de aprendizaje evaluados num6rlcamente 
son més bien generales, me parece muy positivo el que se busque por enos llevar un 
control diario del alumno. Asl, se puede dar una callftcaciOn mn justa. 

La evaluaclOn alternativa Introducida por Concordia en todos sus cursos de 
verano es, con mucho, la mn avanzada y completa. Se trata del Portfollo 
AsseBBment ("Evaluación por carpeta", aproximadamente). Dije que es una 
evaluación alternativa porque no sustituyó a la evaluación tradicional, lino que 
apenae se estaba poniendo a prueba en el verano de 1993 para determinar BU 
Implementación futura. 

El Portfollo Assessment está conformado por un diario, un cassette, una 
carpeta y al final del mes, por un proyecto cultural por escrito. 

El alumno escrlbla en el ciarlo (ver capitulo 3) sus experiencias cotidianas en 
la aldea, o sobre un tema asignado en ciase o sobre un tema Ubre para practicar 
vocabulario y H!nJcllns, pero, sobre todo, para ejercitar la escritura. AJ nnal del 
mes, el alumno de cr6cito tenla un buen número de compoliciones para observar BU 
proceso en esa particular habilidad (ver modelo de evaluaclOn 2 en el apéndice). 

Una vez por semana, se grababa al alumno en un cassette para tener 
ejemplos de su dlscUlso oral (a través de una en1revlsta con el maestro), de su 
lectura de un texto, de su nivel de habla con otro alumno, etc. Cada maestro 
determinaba el contenido de la gnibación, el caso era tener muestras de su 
del8mpeno comunicativo. Tanto el maestro como el alumno deblan escuchar las 
sucesiva grabaciones y hacer comentarlos de los problemas o avances notados 
(ver modelo 4). 

La carpeta servia para tener ejemplos del trabajo del estudiante realizado en 
clase: ejercicios, composiciones corregidas y pasadas en llmplo, coplas de lecturas, 
una tarea, etc. Al nnal de la semana el maestro se reunla con su alumno para 
revisar la carpeta y discutir sus avances. El alumno elegla los ejemplos mas 
representativos de su trabajo semanal para conformar un album ("tcrapbookj llnal 
(ver modelo 4). 

Durante las dos úlUmas semanas, el alumno en Concordia debla realizar un 
proyecto Individual. En,.61 podran lnciune fotogniflas, dibujos, recortes alrededor de 
un tema cultural. En Espallol Intermedio 1, mis alumnos de preparatoria tuvieron tres 
opciones: hacer un trabajo sobre la comida en Hlspanoam6rlca, o los deportes y su 
Importancia en nuestros paises, o sobre la natrualeza de Bemldjl, Mlnnesota (ver 
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capJtuJo 1) comparada con Ja naturaleza de algún pals hispanoamericano. Todos los 
proyectos debían Incluir entrevlslas con los maestros nativos de Argentina, Chile, 
México, Colombia o Espafta; profusión de IJustraciones; muestras, en lo posible, de 
Ja comida o la nora; mucha Imaginación y creatividad, y, un comentarlo final que 
describiera qué hablan aprendido de Hispanoamérica. Los resuHados 1\Jeron muy 
bellos, Ingeniosos y verdaderamente satisfactorios. 

¿Qué nn tenla, pues, el Portfollo Assessment? Baslcamente, ayudar al 
alumno a convertirse en un participante responsable en el proceso de su 
aprendizaje; y dar una gran variedad de pruebas e Indicadores de los objetivos de 
aprendizaje alcanzados durante el ctn0. En aquel verano, quizá no hubo tiempo 
lllllclente para aplicar cabalmente el Portfolio Allenment, pero, aun al, los 
maestros de Concordia encontramos en este tipo de evaluaclOn artemativa un gran 
avance con respecto al sistema de eXl!menes. 

Ademas de la evaluación tradicional y de la evaluación alternativa del 
Portfollo Assessement, Concordia Language \'lllages es la llnlca escuela de las tres 
que da una evaluación global con comentarlos sobre el dominio que alcanzó el 
alumno en las cuatro habllldades llngOlsticas. En esta evaluación final se recomienda 
dar o no el crédito al alumno (ver modelo de evaluación 5). 

Por su parte, Jos maestro en Buclmell Unlverslty se limitan a llenar un acta 
para el registro de calificaciones, mientras que el Centro UngOlstico manda una 
boleta con la calificación del curso anexada a la documentación del alumno. 

como en toda Institución estadounidense, Concordia y Bucknell piden de Jos 
alumnos una evaluación del profesorado. Esta se realiza al final del mes en 
Concordia y del aemeslre, on Bucknell. Aunque no exhaustivamente, 88 pedla a los 
alumnos de la Universidad que hicieran también un comentarlo sobre la capacidad y 
Utilidad de los Asistentes de Enseftanza y de los cursos de conversación. 

Los alumnos del Centro UngOlstico, en cambio, entregan una evaluación de 
su maestro de gramatica, de mlnlCUllO y de conferencia una vez por semana. AJ 
nnal se hace una evaluación donde se califican también los servicios con los que 
cuenta Ja 81CUela (biblioteca, Instalaciones, etc.), la familia mexicana con quien 
vivieron y la experiencia total (ver modelo 6). 

Finalmente, en esta red de evaluaciones (maestro-alumno, alumno-maestro, 
alumno-Institución, Institución-alumno) no podla faltar la autoevaluaclón del 
estudiante, un auxiliar lltil para reafirmar los avances y vaclos en el proceso 
en..ftanza-aprendiZaje. Una vez mas, era Concordia Language Vlllages la llnlca 
escuela que liltematicamente llevaba un control semanal del desempefto estudiantil 
a trav6s de sus au!IH!valuaclones(ver modelo 7). 

En mis cursos en el Centro de Estudios UngOJsticos y Multlculturales pido a 
mis alumnos una evaluación escrita de mi curso con sugerencias y una 
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autoevaluaclOn. Ya que los m·aestros no tenemos acCffO a la caHftcaclOn "oficial" 
que nos dan los alumnos (lo mismo sucedfa en Concordia y en l!lucknell), esta 
evaluación particular me ofrece un acceso necesario a laa crfticae y opiniones de los 
esludfantes para enriquecer la dinámica da mis clases. 
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APENDICE 

CAPITULO~ 

MODELOS DE EVALUACION 



.·1vaolo l 

N<lMARI! ·-- OR<WIIZM:IOll 
1 .. 
LPECHA llAEftllO . "CllRllo . ºMATBllIÁL. EXTRA. ,~AREA LG. RRS • 

-

.. 
1 

l!VALUACION SE!IANAL 

~=~m:i 5 ' 3 2 COHPRBNSION 5 3 2 .. .. ·l: 5 ' 3 2 RETFJICIOll 5 3 ·2 
!,ECTURA 5 4 3 2 Al'ROYECHAMil!NTO 5 3 2 t 
PllONUNCU~~XCll 5 ' 3 2 ACTltUll 5 3 2 1 

•OllENTARIOS 1 . ~ ·. 
·.•-1• 

EHPBZAR PROG, 1 UNIDNl ____ CALtF.SEIWIAL -----.--.,-

CALIF, DB l!lWmll!S 1.-____ FECHA 2.-___ • ·~ 

......................................................................... ¡. ...... . 
. 1 ••••• 

-na·· 
FECHA llAli'fRo CURSO. • .MATl!RIAL BXTAA w. mis. 

l!VALUACION SBIWIAL 

CQIUNICACIOll 5 4 3 2 CCIMPRBNSION .5 ' 3 2 
COllPOSICIOll ·l ' 3 2 Rl!T!NCION 5 ' 3 2 
LUcnJRA ' 3 2 Al'ROVECIWUEll'l'O· 5 4 3 2 
PROllUNCIACIClll ·5 ' 3 2 ACTITIJI! 5 4 3 2 

COMllNTARtOS1. 

EKPBZAR PllOG, 1 UNIDAD_ CALtP.SEUA!IAL 

:ALIP. DB EXA!.mNl!S 1. ----- FECI"'-----



Modelo z 

DECISIOHS 

~ 

l. How often will the villagers write in the journal? 

-daily 
-every other day 

2. What will they writc about? 

-daily li fe at the vi llages 
-aasiqncd toplc 

-aaai9ned vocabulary 
00 a1signed &tructure 

-free choice 

J. When will they writo? 

-on their own time 

-beginning or middlc or end of the day in cla1a 

4. How long will they writc? 

-____ paqes 

-____ minuta a 

-no guidelinea 

s. How will you react to the entries7 

-indicate that you havo read the entry with a ahort 
conunent (excellent, good work, try to write more, 
develop one idea in more detail, give more deacriptions) 

-comment on thé content1 modeling a correct atructure whi 
ha1 been used incorrectly 

-respond to the ideas which. were ahared 

6. How will you evaluate the journala? 

-no evaluation 

.. taak complctcd 

•to.sk complotcd: satisfactory .. not satiafactory 

·final grade on imp:ovement shown in journal entriea 



Modelo 3 

AUDIO TAPES 

l. How often will the villager record? 

-doily 
00 twice a week 

-once a week 
-once every two weeka 

2. What will thev record? 

-practicad speakin9 

-spontaneous apeakin9 
-one person speakinq 
00 two ~eople. ap~akinq 

00 villager-villa9er 
-villager-teacher 
-vlllaqer-nativo speaker 

-aame format for oach rocording or difa!ecent formats 

3. How long will each aegment be? 

-___ minutes 
00 no limita 

4. When and where wUl the villager record? 

s. How will you react to the recordinga? 

-task completad 
-evaluate pronunciation - t:luency 
-evaluate correct use of the lan9ua9e 
00 evaluate content 

6. How will you evaluate the recordings? 
00 00 evaluation 
.. task completedi satiafactocy - not aatiafacotry 
-a grade for each recordin9 
-a grade for the final recordini¡ based on quality 



Modelo 3 (cont.) 

CASSETTE TAPE FOR~-------------

DATE '---.d""ay---m""o-n"'th""--y-e-ar.,-----

De•criptlon of recordln91 

Commenta t'rom teacher a villager: 

DATEi __ ""'d"°ay---m°"o-n"'th'""--y-ea"'r.,....----

Descrlptlon of recording 1 

commenta t'rom. teacher 1 villager1 

DATEz __ ""d"°ay"'°-°"m°"o"'"nt"°'h'""-""y"ea"'r.,....---

Deacrlption of recording: 

Comments from teacher a villager: 

DATE•-----------
day-month-year 

Descriptlon of recording: 

Commenta t'rom teacher & villager: 

day .. week of credlt sesslon 

day .. wcek ot' credlt seealon 

day-week of credlt aession 

day-week of credit session 



Modelo 4 

WRITTEN WORK 

l. How often will the villaqcr WC'itc? 

-dolly 

-twico a weck 

-once a week 

-once every two weeks 

2. Hhat type of writing will be included? 

-editad veroions 
.-unedi ted veraiona 
-free choice 
-anigned tapie 

-ani9ned •tructure 
-auigned vocabulary 

J. How will you evaluate the writing? 

-no evaluation 

-taak completed 
-task completed: satiafactory - not 1atiafactory 
-a grade far oach writing 
-a ,grade for the final pieco of writing baeed on quality 

4. Will villagera work towarda publiahing their writing? 

-ye1 

-no 



Modelo 4 (cont.) 

WRITING SAHPLE COVER SHEET 

VILLAGER ___________ _ 

OATB_~------------day•mon th ... year day-week of credlt aeaaion 

Thia example of my writing wau ___ completed. in clan 
___ homework 

___ final copy after 
peer-teacher editing 

This ia an example of my (best - worst - favorit•) work. 

Do you notice anything about thi& piece of writing that ia 
aignificant far you? 

What atrengths do you see in thia work? 

Hhat improvemonta do you aoc in this work? 

How might .you have made this pieco better? 

Why did you chooae thiu pieco for your portfolio? 



Modelo ; 

CONCORDIA LANGUAOE VILLAGES 
HIGH SCHOOL CREDIT PROGRAH 

FINAL EVALUATION FORH 

LANGUAGE. ___________ _ VEAR. ____ _ 

NAHE•-------------- LEVEL OF ENROLLHENT ___ _ 

TEACHER·-------------

I I , il!uk.l.n& 

l Il , Rild1J1& 



Modelo S (cont.) 

IV. l!ti.tJ..o.( 

ADDITIONAL COHHENTS: 

CREDIT RECOHHENDATION: Yes___ No___ Level _____ _ 

Final Orade __ _ 

Credi t Tenchcr 

Date 

f'·u·ual.tll 



Modelo 6 ~·"=' THE CINTIR FOR BJLINOUAL MULTICULTURAL STUD:U:S 
AJ.. . IVALUACJOll SEMANAL DEL PROORAMA 
tfll\' AOAAD!C&MOS TUS COMENTARIOS V SUOIR&HCIAS 

(Maro• una .,...•n lo• cuadro•) 

1. Cl••• d• ••panol 
Maeatro1 

z. MJnJcurao 
M••atro1 

3. Conterenoia (10 .. 11 l' 11-12) 
Sapeoit.f.0•1 funcional, 
in'CeNadJa o oul -cural 
Cont•r•noJata(a) 1 -----~--t--i--t--i---j 

a. Convaraao16n 
Convaraador( ••) 1 

5. Pel1aUla 
CanoJonaa 

6. Proar .. aa qpo1on•l•• (2120-1100 J:'M') 

vlern•• 

(Pt"Onuno1ao16n, Anl11•i• Contraa'C1vo, M••• Redonda. At•nc16n Individual 
en Orultioe, Conve1-aaoJ.6n. Vocabulario lapaoltlco u otra• 
Conterenoiaa). 

-Prosr .. a ----------
.. prosr••• ----------
•Prosru• -----------

Comen'Car1oa1 

M•••tror ----------
Maeatro1 
Maaatro1 

6. -~troar (a>eouraion••• volibol, ooolna raa>elcr• .. "· tieataa, ate.> 

7. ,. .. u1a MaxJcanat --------------------

In 91 cainpua hablo aapanol 
nunca 

1 
• vacaa 

3 
aia11tpre 

5 

Nombr•• -------------~F•char --------

Jla.ta1 11 naoe11taa hacer otroa oomantario, aacrribaloa al ravarao d• 
aata ho;fa. 



Modelo 7 

VILLAGER SELF-EVALUATION 

CREDIT liEEK: ONE TWO THREE FOUR 

l. Baaed on your work ao far, what have you moot underatood? Why? 

2. Baaed on your work ao far, what do you feel you neod more practica with 
Why? 

J. How is the program going for you? (Commcnt on claeaea. activities, 
cabin adjuatment, etc.) 

4. Is there any change or changea which would be helpful to you? 

s. Give youraelf a rating for your effort thia week. Explain why you 
chose the rating. 

no 
effort 

lD 
doing my 

be•t 



5. Propuestas concl'9tas: el taatro en la ensenanza del espaflol 
como segunda lengua 

Con altas y bajas, los métodos de ensenanza en las lres escuelas bajo 
estudio en este Informe cumplen satisfactorlamente sus objetivos: se cubren los 
temas gramaticales propuestos, se practica un poco de lectura y escrllura, y se 
intenta que el alumno se comunique en situaciones, que, en mayor o menor grado, 
recuerden contextos reales. Después de todo, los alumnos terminan sus cursos con 
cierto dominio del espanol. 

¿Es sunclente? Como maestro de espanol L2 y LE y según mi expenencla en 
el sistema tradicional, lo digo claramente: no es suficiente. Luego de ensenar 
arduamente el subjuntivo, por ejemplo, o los tiempos compuestos del Indicativo, o 
un tema cultural, y mientras guardaba todo el materlal de welta a mi portafolios, yo 
siempre me decla, algo falta. No era suficiente la atenclOn cautiva del alumnado, no 
era suficiente su particlpaclOn esporadica o constante, no era suficiente un material 
léxico-gramatico-cultural que quiere hacer las veces de la realidad en el salOn del 
clase. Faltaba motivación, faltaba convertir al estudiante en un participante activo, 
proposltlvo; hacia falta poner de welta el cuerpo y las emociones del alumno en el 
aprendizaje, tanto como el Intelecto. 

La enseftanza de Idiomas ha cambiado mucho en las últimas décadas, pero 
aun cuando las nuevas propuestas, los nuevos m6todos ofrecen mejoras y 
enriquecimiento al salOn de ciase, no he encontrado otro Instrumento más nexible, 
més creativo para apoyar y complementar la lnstrucclOn del espanol L2 y LE que el 
teatro. 

Explicar y ejemplificar la utilidad del teatro para la ensenanza del espaftol 
como lengua extranjera y segunda lengua, ésta es la propuesta concreta de mi 
Informe, en contraste con el panorama dibujado por los capltulos anter1ores. Sin 
embargo, dlgase de una vez, dlffcllmente quiere esta propuesta despojarse de la 
gramética y volverse un experimento puramente superficial y llrico. No, la ensenanza 
y la practica de la lengua y del habla debe ser un proceso paralelo. Ambos se 
construyen, constituyen y enriquecen mutuamente. Esto es, ni teatro ni gramética 
únicamente, sino un equllibr1o Inteligente entre ambos. 

5.1 El éxito educativo del teatro: una aproximaclOn pslcollngQlstica 

Y bien, ¿por qué el teatro? Parece que hoy nadie pone en duda el criterio 
según el cual las actividades teatrales tienen un efecto muy positivo en diversas 
áreas educativas, al desarrollar, por lo pronto, habllldades comunicativas, 
especialmente las orales. 
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Sin embargo, se necesita una compremlón mh adecuada del proceso que 
se vtve cuando el teatro entra en acción en el campo educativo. l!lta McclOn se 
basa en la Investigación de la UngClfsta norteamericana Susan L. stem, cuyo !rabajo 
'Why Drama Works: A Paycholingulstlc Perspeclive"(1) analiza aquellos fenómenos 
y procesos que desencadena el teatro. 

Por principio, Stem Investiga toda ;!rea donde la base p&icoiOglca del teatro 
fUera uttizada para alcanzar un objetivo educativo. Y au lnvestlgaclOn revelo, al fin, 
tres éreas: el teatro en la educación, primordialmente en cursos de lenguas; el 
pslcodrama como es aplicado en el terreno de salud mental y en programas de 
entrenamiento profe&ional; y los juegos de Imitación o mini-drama (role play)2 en la 
terapia del habla. 

Los objetivos para hacer del teatro (en Inglés, "drama") un Instrumento 
Importante de la ensenanza aon muy distintos en estas tres desclpllnas. Asl, por 
ejemplo, en clases de lenguas extranjeras o de Inglés como segunda lengua, el 
teatro se dirige necesariamente a promover la adquisición de la lengua en estudlo. 
En la educación infantil, en cambio, las aclivfdadea teatrales estimulan la 
maduración y el crecimiento de las capacidades creativas, particularmente las 
verbales. Por otro lado, el pslcodrama ayuda a restablecer la salud mental del 
paciente, y facilita el entrenamiento de personas para nuevas actividades (roles) 
sociales. Finalmente, la terapia del habla emplea al teatro para alcanzar o recuperar 
la normalidad en los comportamientos verbales. 

A pesar de las diferencias, las disciplinas mencionadas parecen usar al teatro 
por la misma razón fUndamental: facilita la comunicación al poner en juego ciertos 
factores pSfcolOglcos que obtienen del individuo el comportamiento deseado. ¿Qué 
factores pSfcollngUfstlcos pueden elCJlllcar el que las actividades teatrales parezcan 
mejorar la competencia oral de estudiantes de una segunda lengua o de cierto tipo 
de pacientes? Para Susan Stem estos factores comunes son: motivaclOn, empatla, 
susceptibilidad al rechazo, autoestima y espontaneidad. 

La llngOlsta y profesora estadounidense hace el seguimiento de estos 
factores en las tres dlsclpllnas citadas: teatro en la educación, pSfcodrama, mini
drama en terapia del habla. Para los fines de este trabajo, expondré únicamente la 
primera, el teatro en la educación, en el entendido de que el estudio que a 
contfnuaclOn se presenta se renere a lengua extranjera. 

Motivación 

Para Stem: 
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" ... la motivaciOn es la razOn mas citada para hacer uso del teatro en la 
ensenanza del lngl6s como segunda lengua y de lenguas extranjeras. Las 
actividades teatrales Inspiran a los estudiantes a aprender otra lengua"(3) 

Se presentan vanas razones para ello. Las actividades teatrales son un 
antldoto contra la fruslraclOn y la dlsmlnuclOn del lnter6s que una gran mayorla de 
estudiantes presentan cuando las dificultades del nuevo Idioma se van revelando y 
cuando la producclOn oral resulta lenta y di!lcll. Este es el caso, sobre todo, de LE, 
no tanto de L2. 

Las observaciones de otto W. Johnston(4) vienen muy a propósito. El 
profesor de la Universidad de Florida observo que el gran Interés Inicial de los 363 
estudiantes Inscritos en distintos niveles del programa de afaman en aquella 
universidad, se redujo sustancialmente apenas cinco semanas después de haber 
comenzado el curso. 

El teatro puede contrarrestar este desllnlmo, nos dice Stem, facllltando asr la 
adquislclOn de la lengua en estudio. Y es que el teatro se centra en •como hacer las 
cosas• con el lenguaje mas que en "como describir las cosas". Las técnicas 
draniéticas piden la lntervenclOn Integral del estudiante. 

Stem y otros autores que ella cita (S. Mouldlng, A. Maley y A. Ouff) opinan 
que en la ensenanza de lenguas se ha producido un divorcio entre los aspectos 
Intelectuales del lenguaje (vocabular1o, estructuras gramaticales) y sus referentes 
corporales y emotivos, llmiténdose el aprendizaje a los primeros. Por el contrario, ras 
técnicas dramáticas buscan vincular cuerpo y emoción con el total de la experiencia 
educativa, restableciendo, entonces, la motivaclOn en los estudiantes. 

Stem cita, asr mismo, el caso de una escuela en Estados Unidos donde se 
ensena chino, que estableció como objetivo final de un curso e>1perlmental, el 
montaje de una obra de teatro. A lo largo del proceso, los estudiantes debieron 
comunicarse Cnlcamente en chino. Se observo un Incremento notable de la 
motivaclOn, por cierto ya decalda. También file un motivo de Integración grupal y de 
conciencia cultural. Lo Cltimo se deblO, cita Stem, a que la obra teatral permitió a los 
estudiantes participar en la nueva cultura, en la medida en que Intentaron entender 
costumbres y maneras de comportamiento tradicionales. Ademas, la acUvldad los 
famlllarlzO con el contexto particular en el que se usan palabras y expresiones y, aan 
más, con la forma en que los hablantes nativos se comunican entre si o se Influyen 
mutuamente a través del lenguaje. 

Idealmente, la experiencia lntegrativa que ofrece el teatro tendrla que motivar 
a los estudiantes a alcanzar un nivel mayor de habilidad lingOlstica. 

Autoestima 
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Se entiende como autoestima: 

" ... una evaluaclón que hacemos de nosotros mismos y de nuestras 
habilidades en términos de m6rito; y una autoestima especlftca es una 
autoevaluaclón que se hace con respecto a una situación cotidiana 
especlfica"(5) 

Es decir, la autoestima es la conciencia de una auto-lmagen y de su 
comportamiento en el mundo. 

Se ha encontrado (continúa la llngOlsta norteamericana) una relaclón 
Importante, estrecha entre la autoestima del estudiante y su hablUdad para 
comunicarse en una segunda lengua. Los resultados de la Investigación de A. Heyde 
(11179) Indican que aquellos estudiantes con una autoestima elevada recibieron una 
mejor evaluación en su producción oral que aquéllos con una autoestima baja. Esto 
Implicarla que un Incremento de autoestima deberla mejorar la actuación oral del 
estudiante. 

Es decir, la autoestima es la conciencia de una auto-lmagen y de su 
comportamiento en el mundo. 

Los convencidos de la runclonalldad del teatro apoyan la hipótesis de que 
éste es un medio efectivo para elevar la autoestima, porque promueve la confianza. 
Una voz fUerte y clara (necesaria para actuar); la capacidad del hablante para 
expresarse en situaciones comunicativas reales y diversas, demuestran, seglln Stem 
y R. Vla(6), lo que el teatro puede lograr en la confianza del estudiante, y por lo 
tanto, en su autoestima. 

Susceptibilidad al rechazo 

Este nuevo factor pslcollngOlstico esta claramente vinculado con el anterior. 
SI la susceptibilidad al rechazo es entendida por stem como la Inhibición ante la 
opinión de los demé11 a causa de un manejo pobre de la lengua en estudio, tal 
Inhibición no se da sino como consecuencia de una autoestima baja. 

El nivel de tensión que puede sufr1r un estudiante de lenguas durante el 
aprendizaje, ha sido tomado en cuenta por autores como Stephen Kraahen para 
explicar un comportamiento verbal Inseguro e Insuficiente. Según el teórico 
norteamericano, resulta Imprescindible reducir el nivel de ansiedad ("amdety levelj 
en el salón de clases, por ejemplo, para esperar una producción oral méa libre, 
espontanea y fluida del hablante en ciemes.(7) 

Lo que Krashen llama nivel de ansiedad y filtro afectivo ("alTective ftlter") 
puede entenderse muy bien como resultado de una alta susceptibilidad al rechazo, 
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presenta sobra todo en adultos, segOn SNm. Ahora bien, Yallos educadores (R. Vla, 
M. Hines, O. Crookall)SI han hallado en el teatro 111 medio Idóneo para crear una 
atmósfera relajada, en la que puede elimlnlllBB el miedo al rechazo ante una 
actuacl6n llngQlstica i11Hgura, deftcfenta. 

De las explicaciones posibles para etlo, destacan, por ejemplo, al que el 
teatro produzca situaciones ficticias y asl et estudiante no necesite temer las 
consecuencias de 8U& actividades u opiniones; unas y olral, resullan, entonces, mas 
libres. otra menciona que el teatro fUnclona como un esfuerzo da grupo y dentro de 
él, el participante se siente mh seguro. Una mas, propone que la critica del grupo 
hacia los participantes podrfa ser entendido por ellos como dirigida a los personajes 
que retratan y no tanto contra su misma persona. 

La ausencia absolu1a de lnhiblclOn es una caracterlstica de los juegos 
lnt.mtiles, nos dice Stem. Cuando los nmos conviven con otros nlnos que hablan una 
lengua desconocida IB Involucran sin problemas en juegos generalmente de 
representación teatral, Incluso comienzan a aslmffar elementos de ese nuevo Idioma. 

Rev1vfr el nlfto dentro del adulto a tra\'6s del teatro, 11eva a emocionantes 
especulaciones sobre el teatro como una estrategia en el aprendizaje de una 
1141gunda lengua"(9), en oplnl6n de Susan stem. 

Empalia 

Se define ampatra como •una suspensi6n temporal de las fUnclones del ego 
en favor de una eJCperlencla precognltlva del estado emocional de otro y da uno 
mismo", o también como "un proceso da entendlmlanto ... que permita una 
aprehensión emocional Inmediata de la experiencia afecUva de otro" (Guiora, 
1972)10 

En la explicación de Stem, A. Gulora propone qua la capacidad empatica 
depende de la habilidad para suspender, parcial o temporalmente, las fUnclonas que 
manUenan nuestro aislamiento psicológico da otros, que Gulora llama fronteras o 
limites del ego ("ego boundarles"). La ftaxlbllldad o la perrnaabllldad de éstos, 
explicarla la destreza para asumir una nueva identidad. 

En toda teorfa teatral, el actor deba alcanzar un cierto grado de empatra para 
oli"ecer una actuación convincente. Stem ella a stanlslawky y su creencia en que el 
Intérprete deba entrar en la conciencia de su personaje, renunciando temporalmente 
a su propia ldenUdad. Por ejemplo, existe una técnica en la qua los actores buscan 
ldenUficam con sus personajes Imaginando sus reacciones en una situación dada, 
as decir, pretendiendo vivir sus vidas. 

La Idea de que el teatro promueve la empatra entre los participantes en un 
curso da lenguas, subraya stem, viene desda educadoras como Sha!lel y Shaftel 
(1952). El mlnl-<lnlma, por ejemplo, as ur1a t6cnlca eldtolla porque rorma relaciones 
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lntergrupales muy positivas porque permite al lndlvldUo entender y relacionarse con 
los sentimientos de otros (empalia). Sin ello, no es posible Identificarse con la nueva 
lengua y sus hablantes nativos; no es po81ble, pues, un aprendizaje real. 

Esoontaneldad 

El seguimiento de participantes en actividades teatrales para la ensenanza de 
una nueva lengua muestran ciertas constantes de comportamiento, a las que podrla 
reunirse bajo el rubro "estado de espontaneidad" ("the spontanetty leveli11. En 61, la 
persona oMda por completo la existencia del público o al menos no se preocupa 
mas de sus reacciones. También la vivencia temporal se artera y los conceptos de 
pasado, presente o Muro "son todos abarcados en una experiencia parecida al 
sueno"(12). 

La esclclón entre pensamiento y expresión tan común en la producción oral 
de estudiantes principiantes e Intermedios, deja de existir gracias a la 
espontaneidad. Seglln J.Mann: ia expresión se convierte en un todo lntegrado"(13). 
Asl mismo, en el estado de espontaneidad se libera una corriente de creatividad, por 
la cual el estudiante echa mano de recursos de los que él mismo no hubiera creldo 
disponer. 

Un etludlante de una nueva lengua se enfrenta constantemente a situaciones 
Inesperadas en las que debe Improvisar, reaccionar, hacer algo (sobre todo en L2). 
En estos casos, la espontaneidad también es béslca. En la medida en que el 
hablante en ciernes, reciba una respuesta satisfactoria a su discurso recién creado, 
éste se haré parte de su propio repertorio y de todo ello resultara una mayor 
capacidad adaptativa. Pues, como dice R. Corslnl, citado por Stem, la 
espontaneidad n un "comportamiento natural, autogenerado y répldo frente a 
nuevas &ituaciones"(14). 

El mini drama ofreceré al estudiante este mismo proceso pslcol6glco al 
ponerlo en contacto con nuevas situaciones lingQlsUcas. SI tiene éxito al 
comunicarse, la experiencia sera satisfactoria y pasara a formar parte de su acervo 
como hablante de la segunda lengua. 

He aqul, pues, brevemente expuestos, los factores p&icolingO!sUcos que se 
echan a andar cuando el teatro es utilizado en la ensenanza de una segunda lengua 
o de una lengua extranjera: motivación, autoesUma, susceptibilidad al rechazo, 
empatra y espontaneidad. Valga este apartado como justificación general de la 
elecclOn de mi tema y como panorama y contexto a la presentación, mas particular, 
de los siguientes apartados. 

5.2 Método de trabajo: el sociodrama 
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De la gran variedad de opciones pracUcas que el teatro ofrece en un salón de 
clasee ¡0pen ended acenarlos" de Robert di Pietro; "Open language experlence" de 
Raymond J. Rodrlguez y Robert H. While), la que me parece mas completa y 
proposlliva es el soclodrama como lo explica Robln Scarcella(15), no solo por su 
coherencia y su organización escrupulosamente secuencial, lino porque a mi 
entender, es la que mejor cumple los diversos factorea plfcolingQlllticos enunciados 
por Susan Stem (ver la sección 5.1). En efecto, al ponerse en practica en clase una 
situación social natural, el estudiante se divierte, pero también experimenta diversos 
niveles de la lengua: el comunicativo, por supuesto, el emocional y el propiamente 
gramatical. 

El soclodrama puede usarse exitosamente para desarrollar habilidades 
comunfcaUVas. Primero, porque los estudiantes, a través de representaciones 
constantes, producen nuevas oraciones basadas en su propio comportamiento o en 
las construcciones espontáneas de otros alumnos (el factor "npontaneldad" de 
Stem). Segundo, porque el estudiante debe reestructurar el uso de su lenguaje para 
adecuarlo a un contexto social cambiante, como sucede en cualquier sttuaclón 
comunicativa de la vida real. Tercero, porque el soclodrama promueve el 
lrrlercamblo social, un prerequlsilo para la comunicación (o "empalfa", segan Stem). 

El soclodrama es muy atractivo para el estudiante ("moUVaclón") y es que su 
eslllJctura de juego le permite Intentar nuevos comportamientos sin miedo a una 
sanción social ("susceptibllldad al rechazo", para stem). También anima al alumno a 
reestablecer los lapsus comunicativos en su discurso o en el habla de otros, fo que, 
a su vez, permite al maestro Identificar problemas de comunicación para ser 
trabajados en lecciones futuras. El soclodrama crea una atmósfera cómoda (en la 
que hay un nivel bajo de ansiedad, como recomienda Krashen)16, que promueve un 
buen entendimiento transcullural ("cross-cultural understandlng"). 

¿Qué es, entonces, el soclodrama? El soclodrama es un tipo de mini-drama 
(role play o juego de roles) que Involucra a un cierto namero de estudiantes en la 
representación de diversas soluciones dadas a un problema social. El problema 
toma la forma de una historia con un ftnal abierto y con un conftlcto fllcllmente 
Identificable y relevante para el alumno. Esto ea muy Importante. Para el lingOlsta 
John W. Oller es fUndamental que exista un conmcto significativo, porque es un 
motivador universal del discurso y de la conciencia reftexfva: "el pensamiento 
renexlvo es ocasionado siempre por la dificultad", de lo que saca como conclusión 
que "a un texto que le falte un conflicto slgnlftcativo para la basqueda de una mela 
deseada-en nuestro caso, una historia escrita para el soclodrama-flo deberla sor 
usado"(18) 

Otro tipo de mini-drama muy frecuente en curaos de lenguas es el llamado 
mini-drama de sttuaclón ("slluation role play"). El soclodrama difiere de éste altimo 
por vanas razones. La técnica del soclodrama es, para Scarcella, anlca porque 
conlleva una sene de pasos o secuencias especlficos que no poqen los otros. 
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También porque "el soclodrama esta orientado al estudlante mas que al 
maestro"(21). Es decir, tos alumnos no sólo ellgen ellos mismos sus papeles, slno 
que también determinan el rumbo de la representación. 

Otra diferencia es que en el soclodrama sólo aquellos estudiantes que 
parezcan ldentincarse con los papeles seran elegidos para representarlos. La mayor 
duración del soclodrama, a través de representaciones sucesivas, da, ademas, mas 
y mejor material comunicativo al estudlante. 

UIOllespeciflcos 

El soclodrama puede usarse con eficacia para desarrollar vocabulario, 
gramatica, estrategias de habla, para promover la comprensión cultural y para 
provocar la producción oral de los estudiantes. 

Todas las opiniones de Scarcella en este apartado son el resultado del 
analhlis de videos, y sus transcripciones, filmados en cursos que hicieron uso del 
soclodrama en el American Language lnsutute de la Universidad del Sur de 
Callfomla, esto es, en la modalidad de LE. 

Vocabut:ar1o 

El soclodrama sumlniatra ciertas claves contextuales de las que puede echar 
mano el alumno para Inferir el significado de palabras nuevas. Ademas de permitir al 
estudiante de una segunda lengua el reconocimiento del vocabulrto necesario para 
mantener una conversación, el soclodrama le ofrece las oportunidades para ponerlo 
en practica. A su vez, los participantes se ayudan mutuamente a comunicarse 
sugiriendo palabras o expresiones. Ademas, como las constantes representaciones 
son muy similares, el contacto con las nuevas formas se repite frecuentemente, 
permitiendo asr una mejor comprensión. 

Gramatica 

Seglln la opinión del profesor y llngOlsta Robert J. DI Pletro, los temas 
gramaticales son mejor explicados en contextos estratégicos como el que ofrece et 
teatro o, en nuestro caso, el soclodrama: 

"Por ejemplo, el explicar una oración o un aspecto gramatical a un estudiante 
motivado, hace la tarea mucho mas sencilla"(21) 

Por su parte, Scarcella opina que es a partir del Intercambio verbal que 
ofrece el soclodrama que el estudiante Incrementa su habilidad para producir nuevas 
oraciones a partir de su propio comportamiento o el de otros. 
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E81rategla1 de habla 

Uamar la atención con el lenguaje, Iniciar una conversación, cambiar de 
tema, concluir el Intercambio verbal, son algunas de las estrategias que el 
soclodrama es capaz de desarrollar. A niveles Intermedios, el alumno de una 
segunda lengua no es capaz de hilar y mantener una conversación sin la presencia 
de estas frases especificas. Asf encontramofl-f8g0n Jos ejemplos en Inglés de 
Scarcella-, excuse me (perdón), Whalll new (qué hay de nuevo), para Iniciar una 
conversación; o by !he way (por cierto), lve been thlnklng (he estado pensando que), 
you know what else? (por otro lado), para cambiar de tema, son expresiones 
bólslcas, entre otras muchas, nos dice Scarcella, cuya prólctica y uso puede ser 
desarrollado por el sociodrama. También: "en Ja medida en que el soclodrama 
avanza, los estudiantes pierden menos Uempo buscando palabras para lnclar el 
tema"(22). 

Comprensión cultural 

El soclodrama puede usarse para aclarar e Incrementar la conciencia de la 
diferencia entre culturas. El lenguaje es parte de la cultura y segOn W. Rivera, citado 
por Scarcella, "modelos culturales, valores, actitudes, relaciones y labOes pueden 
adqulrfrse a través del discurso oral"(23). Al participar en la representación de un 
soclodrama, el alumno se hace consciente de la relación entre el discurso y las 
expectativas sociales, las fórmulas de cortesra, las actitudes sociales, y si cierto 

• comportamiento verbal del estudiante es apropiado culturalmente, (por ejemplo, el 
uso de "usted" o "tú" en ciertas situaciones depende de la cultura de cada pafs) lo 
que se resuelve en la discusión posterfor a la representación. 

Scarcella anade algo muy Importante: se producirá una comunicación 
exttosa, sólo si el hablante puede predecir Ja reacción de su Interlocutor, y el 
Interlocutor, las Intenciones del hablante. Ello es posible gracias a una conciencia 
cultural en Jos estudiantes(24). Scarcella concluye diciendo que las sesiones de 
soclodrama mas exttosas son aquéllas en donde participan hablantes nativos como 
modelos UngOfsUcos. 

Producción oral 

Se ha venido repitiendo en este capitulo que el teatro es Ofil de manera m¡js 
evidente al desarrollar habilidades comunicativas, entre otras razones, porque crea 
una atmósfera relajada en la que incluso los estudiantes trmidos se sienten 
motivados a comunicarse. El maestro Intenta establecer un ambiente cómodo 
durante el soclodrama: 1) Invitando a hablantes nativos o a los mas avanzados y 
socialmente mas aceptados para participar en la representación ; 2) no crfUcando a 
los estudiantes; 3) no forzando a Jos estudiantes a participar en contra de su 
voluntad; 4) dando a los alumnos tlmldos, en un prfnclplo, papeles pasivos o 
silenciosos para ayudarles a acostumbrarse a estar frente al grupo; 5) haciendo una 
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dlatfncton clara entre los participantes y Jos papeles que enos representan. SI todo Jo 
anterfor es cumplido, se da al alumno practica y seguridad en su actuaclOn ante 
otros y, asl, el desempeno oral se enrfquece, amplía y adquiere fluidez. 

Conclusión 

Son muchas las razones que explican el éxito del sociodrama en la 
ensenanza de lenguas extranjeras. De gran importancia es el hecho de que el 
sociodráma sirve para que el alumno asimile mas de la lengua que estudia 
("intake"). Esto tiene que ver con la teorla de autores como S.P. Corder, 
WagnerGough, citados por Scarcella-sln olvfdar a Stephen Krashen-, según la 
cual el estudiante entra en contacto con el total de la nueva lengua ("Input"), pero 
sólo asimila, adquiere una mínima parte de ella ("intake"). Wagner Gough opina que 
es la atenclOn el ingrediente basteo para la adquislciOn. Por lo tanto, buenas 
actividades capturan la atenclOn del estudiante. 

El soclodrama es una actividad que obliga al alumno a hacerse consciente 
del ambiente verbal. Esto es: primero, es relevante para los Intereses del estudiante, 
ya sean éstos externos (preocupaciones dianas), o internos (sentimientos o 
actitudes). Segundo, los alumnos ponen atenclOn porque esperan participar en el 
soclodrama; hasta el pilblico juega un papel en la actividad. Tercero, los 
participantes son frecuentemente amigos y la importancia de los companeros en el 
desarrollo del lenguaje ha sido ya senalada por diversos autores. Para apoyar esta 
idea, me permito citar a Marina K. Burt y a Heidi C. Dulay que a través de sus 
invesUgaciones(25) han llegado a la conciUsiOn de que: 

"El origen del lenguaje que el estudiante oye es el cuarto hecho ambiental 
que lnnuye en su actuaclOn lingOISUca. Diversos modelos de habla pueden estar a 
disposición del hablante, pero la evidencia demuestra que este prefiere el de sus 
companeros antes que el de sus maestros; el de sus companeros, antes que el de 
sus padres; y el de los miembros de su grupo étnico sobre los otros"(pag.44 45) 

También, el sociodrama es una actividad para la resolución de problemas 
("problem solvfng"), lo que estimula situaciones de la vida real y la participaclOn 
activa del alumno. 

Una ventaja más que da el sociodrama es que combina el aprendizaje formal 
con el informal. Es decir, si en una clase hay estudiantes mas Interesados en las 
reglas y la gramauca, y otros en el aspecto comunicativo, ambos salen favorecidos 
pues esta acUvidad teatral abarca los dos aspectos. 

El soclodrama, concluye Robln Scarcella, no puede ser usado para alcanzar 
todas las metas de una ciase de inglés L2 o LE (o espanol, francés o aieman). su 
efectividad como t6cnica Uene que ser validada expertmentalmente. 
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"Sin embargo, partiendo de las transcripciones de las sesiones de 
soclodrama filmadas, tanto como de mi propia experiencia y la de otros, se puede 
decir que el soclodrama es una actividad complementaria muy vailosa"(26) 

En el prOxlmo apartado daré cuenta de los resultados de la apllcaclOn del 
sociodrama en mis cursos de espanol a nivel Intermedio en cuemavaca. 

5.3 El soclodrama en la practica 

Cebo aclarar desde ahora que, a pesar de mi gran Interés por el teatro y de 
mi profunda convicciOn de que es un complemento excelente de cualquier curso de 
lenguas, ni estudié teatro, ni soy director ni actor, sino un profesor de lenguas que 
siente el derecho de echar mano de esta fUente inagotable que es el teatro. No soy, 
pues, un profesional teatral y las fallas y debilidades que se encuentren en esta 
propuesta podrlan deberse a este diletantismo, bien intencionado. 

Veo en las actividades teatrales, sr, magia y creaciOn, pero sobre todo 
herramienta y camino para alcanzar un objetivo pedagOgico: el aprendizaje y la 
practica del espanol L2 y LE. Es decir, si bien el teatro como arte es un fin en sr 
mismo, desde la perspectiva de este informe, es un modio, lo cual, creo yo, no le 
reata nada, ni lo parcela en sus posibilidades. 

En clertQs departamentos de lenguas en Universidades en Estados Unidos o 
en algunos centros privados en los que el teatro juega un papel Importante en la 
ensenanza de lenguas extranjeras, se establece como meta de los cursos, el 
montaje de una obra teatral. Sin negar la emociOn y el estímulo que ello ofrece, yo 
considero la fUncionalldad del teatro en esta érea mas en la manera en que se va 
desarrollando, en su hacerse, esto es, en su proceso. Me hago, aqur, eco de las 
Ideas de Alan Maley y Alan Culf cuando explican lo que no son para ellos las 
actividades teatrales. No se trata de montar obras frente a un público pasivo o que: 

" ... los estudiantes sientan que las actividades teatrales son parte de la 
preparación para una gran actuaclOn final. su valor no esté en la direcclOn a la que 
se encamina, sino en lo que son ahora ... no tenemos en mente mas público que la 
gente que esté participando (27). 

Ce las tres escuelas que hemos venido analizando a lo largo de este Informe, 
es en el Cerrtro de Estudios Lingüísticos y Multiculturales donde he podido aplicar el 
soclodrama en la ensenanza del espanol, aunque con ciertas limitaciones. Estas se 
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debieron a la falla de Uempo, ya que habla que cubrir obligatoriamente un cierto 
material gramaucal en pocas semanas. 

Durante el mn de marzo de 1994, se me encomendó un grupo de cinco 
estudiantes, todas mujeres, de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) en 
CorUand en su arumo mes de estancia. Como ya hemos dicho, el alumno regular del 
Centro LlngOlsUco tiene 6 horas diarias de clase: tres de gramatica, dos de un 
mlnlcurso de cuttura y una, de conferencia. Las cinco muchachas hablan llevado ya 
dos meses de estudio muy Intenso y, en la rotación normal de cul'508, llegaron a 
Espanol lntermecllo 212 que yo lmpartla entonces. Las encontré muy cansadas, con 
pocos énlmos y lamentandose por la perspectiva de un mes mas de graméUca y 
exémenes. otro problema: su disposición a comunicarse era muy escasa y, en 
realidad, tenran un discurso oral Inseguro y errétlco. 

El profesor que se haya enfrentado a un grupo parecido sabe muy bien lo 
complejo y desgastante que es preparar contenidos, material y actividades para 
encontrar una respuesta ltla de parte del alumnado. La parUcipaclón se dlnculta, la 
comunicación es accidentada y el tedio termina por Imperar. 

Decid! ontoncn lnclulr el soclodrama en el programa de ese mes para el 
grupo de SUNY-CorUand. Lo hice con Inseguridad: habla lerdo sobre el soclodrama 
y el teatro en la ensenanza de lenguas, pero aparte de unos pocos ejercicios 
manejados en mis clases en la Universidad Bucknell y en Concordia Language 
Vlffages, nunca habla aplicado esa opción de manera profunda o sistemática. Creo 
que lo que hizo mas dlflcll la decisión fue lo lmpreVlllible que era la reacción de mis 
estudiantes a la practica que les ofrecerla. De cualquier forma decid! aventurarme 
en lo desconocido. 

Comenzamos el curso el 7 de marzo y el 30 del mismo mes era el llmlte del 
experimento porque dos dlas deapu6s, el !PUPO regresaba a los Estados Unidos. 
Decid! dedicar, cada miércoles, In tres horas de gramática, al ejerclco del 
soclodrama. Tenla, entonces, un total de 12 horas Independientes a la dlslrfbuclón 
normal de la semana {composición, lectura, ejercicios auditivos, gramaUca). 

De manera que dMdl los cuatro miércoles de la siguiente manera: 

8 a 9a.m. Actividades ele calentamiento (basadas en el texto de Maley y 
Duff-28-, y en el de Pabicla Richard Amato-29-) 

9 a 11 a.m Sociodrama. Resumen. Seguimiento. 

Para entender mejor e9la distribución, transcribo a conUnuaclón la técnica del 
soclodrama como es expllcada por Robln Scarcella(30). 

Los pasos del soclodrama pueden Incluir: 
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1. Un calentamiento. e1 ma&11tro Introduce el tema del soclodrama y 
estimula el Jnter6s del estudiante. Ya desde aqul, el maeslro Intenta crear una 
alrnOsfera relajada. 

2. Pr&11entaclón de vocabulario nuevo. Un nOmero mlnlmo de vocabularlo 
nuevo y expresiones lltiles es ofrecido al estudiante. 

3. Presentación del dilema. Las historias para un soclodrama exitoso 
deben ser &11crilas con objetivos de ensenanza 911Pecfficos en mente. Se ha dicho 
ya: la historia debe ser relevante para el alumno, debe contener un problema o 
conflicto claramente Identificable y un climaic. La historia se detiene en el momento 
del dilema. Se les pide a Jos estudiantes que se concentren en el conflicto del 
soclodrama en la medida en que el maestro relata la historia. 

4. Discusión y selección de papeles. Luego de la dlacuslón del problema 
y de los papeles, el maestro selecciona a aquellos estudiantes que se Identifiquen 
con los personajes y que hayan ofrecido soluciones al problema en cuestión, para 
que pasen al frente del grupo. 

5. Preparación del grupo. Los alumnos que no fueron elegidos para 
tomar parte en la representación, juegan el papel del pilbllco. A los miembros del 
pilbllco se les dan ciertas tareas. Se 1811 puede pedir, por ejemplo, que determinen si 
el conflicto ha eldo resuelto o no. 

6. Representación. Los participantes en el mini drama acblan las 
soluciones que ellos mismo sugirieron. Para ayudarles a comenzar, el maestro 
puede repetir las illtimas lineas de la historia, asl como dar tiempo para reftexlonar. 
Antes de la actuación, puede pedlrselas que formulen la descripción de sus 
personajes y la linea de acción que éstos segulran. 

7. Discusión de la situación y selección de nuevos actores. Se exploran 
maneras alternativas para solucionar el problema. Se eligen nuevos participantes. 

8. Segunda representación. Los estudiantes welven a presentar la 
situación para Intentar resolver el dilema del soclodrama usando nuevas eslrateglas, 
opciones y aproximaciones. 

(Scarcella sugiere que los puntos 5, 6 y 7 podrlan repetirse hasta que varias 
soluciones posibles hayan sido presentadas y discutidas segiln sus consecuencias). 

9. Resumen. el maestro lnvitll a los estudiantes a elaborar un resumen 
oral de lo presentado en la(s) representaclón(es). Preguntas, comentarlos finales, 
conclusiones cierran la practica. 

10. Seguimiento. Las actividades complementarlas podrlan Incluir 
ejercicios e8Clttos; prolongación del debate; ejercicios orales; una pellcula o una 
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lectura relacionada con el soclodrama. A algunos maestros nos dice Scarcella les 
gusta dar una lección breve sobre las fallas comunicativas ocurridas en la sesión. 

Para mr era fundamental la elaboraclón de historias para el soclodrama que 
fueran slgnlftcatlvas para las cinco alumnas. No tanto por complacerlas, sino para 
que encontraran una relación estrecha entre su vicia, preocupaciones y emotividad, 
decid! escribir cuatro cuentos breves, con finales lnconclulos, alrededor de la vida 
de una mujer. Me pareció Importante, asr mismo, que las cuatro historias estuvieran 
conectadas entre sr, que tuvieran alguna coherencia Interna y, en nn, que reftejaran 
una gradación en la complejidad de los conftlctos y una evoluclcln temporal. La llnlca 
manera que encontré para saU.facer este requisito que me Impuse a mi mismo, fue 
retratar a esta mujer desde su adolescencia hasta la edad madura. La sociedad, las 
creencias, los valores, las costumbres tenran que estar lncluldos, asr fuera como 
tel6n de fondo. 

El llnlco aviso que le di a las alumnas antes del lnclo de la aplicación del 
Soclodrama fue que las actividades normales de la semana camblarlan los 
ml6rcoles, de manera que el libro, las composiciones y los ejerclcos habituales, 
serian IUltuldos por practicas de mayor dinamismo y participación comunicativa. El 
no decirles exactamente el caracter de las actividades planeadas, me permitió 
manejar el factor sorpresa y es que, de otra manera, las alumnas hubieran podido 
formar expectativas falsas o, Incluso, prejulclos,con respecto a la practica. 

A continuación transcribo las historias que creé para la practica del 
Soclodrama, los objetivos de emienanza que la sustentan y la manera como 
estructuré su presentación, desarrollo y seguimiento. 

HISTORIA 1 
Ml!.!RCOLES 9 OE MARZO OE 1994 

•¿Por qué pasa tan lento el tlempo?-se dijo Mlreya mientras escuchaba a la 
m1111stnt de matemáticas y revlseb11 por oentéslma vez su reloj. "Quince minutos 
mds para que termine la clase. Psclencla ... "Se acomodó en la butaca e Intentó 
poner atención en la eKpllcecl6n del logaritmo. PflfO no pudo. Todo esta p/11needo. 
En /11 tarde lrfa al cine con Osear, su novio, tal vez antes a tomar un helado. ¿ CUlll 
pelfcu/a escogerlan? El chirrido del timbre la tomó de sorpresa. ¡Por fin/ La hora 
de la sal/da. Mlreya tomó sus cosas y ya se Iba cuando la maestra le recorrJ6 que 
ese dfa /e tocaba levantar la basura del salón. cuando terminó, salló coniendo de 
la preparatoria ptíb//ca, compró un raspado de uva, y antes de cinco minutos pasó 
su co/ecilvo. Estaba muy lleno, pero un muchacho joven le dejó su asiento, 
sonriéndote. ¡Qué sorpresa! Eso no le pasaba cuando tenfa 15 anos. Pero ahora 
tenfa 17 y eso parecf11 traer c/elflls ventajas. Mireys se miró en el espejo retrovisor 
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del C()/ectfvo: era delgada, ti/te, tenfa piel moren11, cabello muy negro, recogido en 
la nuca y unos ojos alegres. "No est4 mal-se dUo con una sonrisa-a Osear le va a 
gustlll' mi nuttvo corle de pelo'. 

Uegó a cesa y sus padres ya hsbfan regresado de su trabajo. Con su hermano 
menor, puso la mesa y pronto se sentó ta familia acomer. Su papá dijo la oración 
acostumbrada. Estaba de buen humor ese dfa y Mlreya aprovechó Is ocasión para 
p&dlrfe permiso para ir al cine. Sin embllfllO, como de costumbre, le costó casi 15 
minutos convencedo, pero al trn dijo que si, con fa condfc/6n de que llegaran ella y 
Osear antes de las 10:00 de la noche. 'Es Jueves-dijo su plldre-y manana tienes 
que levsntslfe temprano'. 

M/reys no pudo espersr s que todos terminaran su postre, pidió disculpas y flJe al 
segundo piso donde esteba el tllhlfono. 

•--¡Hola, mi smort ¿Estiis llsto?-dl}o Mlreya, apenes oyó e OSCBr en el eurtculsr. 
-¿Cómo? ¿Para qufl? ¡Esperamel {)(¡jame saludarte primero, ¿no? 
--¿C6mo para qué? ¿Qué ye se te olvld6 que fbamos s /r si cine hoy? 

Silencio y entonces: 
·-oye ... dlsculpame ... ¡Hljolel ¿Sebes? Es que tengo que entregar un trabajo de 

qufmlca para manana, si no, m11 repru11ban ... estoy muy atrasado. M6jor vamos el 
sdbsdo, ¿no? 
-¡Qufll 
Mlreya no to podfs creer. Hablan quedado de verse desde le semana pasada. 
lnsfsftló un poco, pero, qué se le Iba a hacar, Osear tenfa que estudiar. Luego de 
despedirse mlls bien frfamente, Mlreya te habló a su amiga Adrlana, le contó lo 
sucedido y decidieron ir Juntas a ver La Bella y la Bestia. 

·--¡Qufl padre pelfcu/al, ¿no7-.<Jljo Adrtana. 
-SI, ¡qué dibujos, qué snlmacfón! 

La func/6n ya habfa terminado. Las dos amigas iban saliendo de la obscuridad de 
Is se/a da proyección, cuando da pronto: 

•-oye, Adrlana, ¿no es aquel 08CBl1-dljo Mlreys, sorprendida 
-¿Dónde? /AY, si, es fil! Pero, ¿con quffln está? 
-¿Cómo qu/6n7 Pues con Vfcky, su ex novia. /Qué hacen aquf/ ¿eh? 

-¡Cálmate, manita-la trató de tranqulfizar Adriana, pero, flJrlose, Mfreya s11 
aceroó e ellos y entonces ... 

Comentarlos 

Esta es la primera de una serte de historias para el soclodrama en donde Mlreya, 
una tfplca muchacha mexicana, es la protagonista. Intenté crear un argumento lo 
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mas cotidiano posible, pero que l\Jera del Interés de 1111 alumnas y que detp811ara 
cierta curiosidad a trav6e de temas como el noviazgo, In promesas, la lnftdelldad 
(en este caso, adoleacente). Traté de Incluir una 1erte de datos cullulllles, 
preMntadoa en contexto, con la lntencl6n de provocar preguntas posteriores: las 
preparatorias pllbllcaa, la vida en una familia meldcana cla18 media, la autor1dael 
paterna, por ejemplo. El lenguaje UUllzado, sin muchas dlftcuttadea 16Jdcas o 
gramaUcales, se alterna, en los dil\logos, con el de los jOvenes, mas lnfonnal e 
ldlométtco. 

Objetivos 

Los objetivos que establee! para esta historia son lo mismo comunicativos que 
giamaUcales. 

Obletivos comunicativos 

-Expresar frecuencia y secuencia de acciones 
~xpresar lncomprensl6n 
-Hacer, aceptar y rechazar Invitaciones 
-Expresar enojo 

Las alumnas deblan manipular una serle de palabras y frases para ofrecer 
lnformaci6n de sua actividades diarias; para demostrar au enojo; para Indicar que el 
puente comunicativo no habla sido totalmente establecido, para, en nn ,extender una 
lnvltaci6n o saber como recharzarla. Con ese nn, toda la semana anterior al dla de 
la practica, Introduje la siguiente lista de frases, necesarias para cubrir los requisitos 
comunicativos do esta historia. 

Expresar frecuencia 

a veces/ algunas veces/a menudo/siempre/nunca/jamas 
ya 
frecuentemente 
de vez en cuando 
(bien) seguido 
cada dos dlaliluneslmartes 
del amanecer al anochecer 
la mayor parte de las veces 

Expresar Incomprensión 

¿como dijo/ dijiste? 
¿Puede(s) repetir, por favor? 
No comprendolenUendo nada 
¡Ya me confUndll 
No sé si comprendo bien ... 
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A ver 11 comprendo bien ... 
¿Qulere(a) decir que ... ? 

Hacer, aceptar y rechazar una lnvlt8Cl6n 

-Para hacer una Invitación 

Me gustarla que vlnlera(s) ... 
¿Cree(s) que podrla(s) venir a ... 
Esoy preparando/organizando un(a) ... y me gustarla que ud.(ltl) vlnlera(s) 

-Para aceptar una Invitación 

Con mucho gusto ¿A qué hora? 
Muchlslmas gracias. Ud es muy amable 
Muy gentil de su parte 
Seré un placer 
como no, con mucho gusto 
¡Claro que sll cuando y dónde. 

-Para rechazar una tnvttaclón 

Me encantarla, pero ... 
Qué lastima, pero ... 
Con mucho gUtto Irle, pero ... 
cuanto lo lamento, pero ... 
En otra ocasión seré ... 
Oye, dlsclllpame, pero ... 
Tal vez la próxima vez. 

Expresar enojo 

1 Esto es lo que tallaba 1 
¡Esto es el colmo! 
1No tallaba mésl 
¡Estoy harto(a)I 
¡Bastal ¡Se acab61 
¡Esto es demasiado! 
¡Ya no aguanto másl 

Oblativos gramaticales 

Esta historia tenla como intención estimular el repaso de los verbos Irregulares y 
de cambio de radical en el presente del pretérito, de verbos reftexivos, del gerundio 
y de la fOrmaclón de frases interrogativas. La revisión previa se estructuro por tareas 
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y ejercicios. Cada alumna dio una breve clase sobre uno de los temas gramaUcales, 
de la manera que ellas decidieron ouegos, pruebas, etc.) 

Estructura 

MI Intención al organizar las actividades del dla, fiJe, desde un principio, seguir 
puntualmente los pasos en los que Robln Scarcella diVlde el soclodrama, puesto que 
me parecen proposltiVos y muy completos. Con todo, algunos de ellos fiJeron 
ampliados o modificados dependiendo de las necesidades que mostró el grupo. Las 
tres horas de la clase del miércoles fiJeron estructuradas de la siguiente manera. 

8-9 Actividades de calentamiento (pasos 1 y 2) 

En esta hora lnclul los pasos 1 y 2 del esquema de Scarcella. El punto 1 fiJe 
modificado al introducir un ejercicio teatral, ad9més de la introducción del tema del 
sociodrama 

B:00-8:15 Ejercicio teatral (paso 1) 

Es muy Interesante percibir como maestro el "humor" del grupo cada manana, su 
energla o decaimiento, su Interés o indiferencia. Por principio, yo tenla que luchar 
con la apaUa casi constante de este grupo de mu~hachas de SUNY-Cortland, 
Aunque, también es cierto que cada dfa la dlnémica y el temperamento del grupo 
era diferente. 

De la gran variedad de actividades que proponen Maley y Duff en su libro (30), lo 
mismo de calentamiento, de relajación, de observación, que de interpretación o de 
creación e invención, yo elegl un cierto nOmero de ejercicios de calentamiento para 
aquel miércoles 9 de marzo. Sucedió que las alumnas llegaron muy desanimadas y 
sonouentas ese dfa, de manera que no las dejé mucho tiempo sentadas, las saqué 
al gran jardfan de la escuela y luego de algunas respiraciones, apliqué el siguiente 
ejercicio como lo explican los autores Ingleses. 

'Atrapar la mano.- Los estudiantes, en parejas, se paran frente a frente. Una 
persona alarga y sostiene ambas manos separddas entre si unos 25 cm. La otra 
persona trata de pasar su mano verticalmente entre las de su campanero sin ser 
atrapada en la trampa que, por supuesto, puede cerrarse en cualquier momento. 
cuando una mano es atrapada, se cambian papeles' 

Este ejercicio, indican Maley y Cuff, establece una nlpida relaclón entre dos 
personas y yo anadlrfa que provoca mucha energla y buen humor. El cambio de 
companeras aeguro, ademas, la variedad en el juego. Mis alumnas pronto 
estuvieron del todo despiertas, animadas y listas para la siguiente etapa. 

8:20-8:40 Introducción al tema. 



De regreso al salOn, Inicié una conversaclOn ligera, lanzando la pregunta "¿tienen 
novio?", que ful conduciendo al tema de la Informalidad en las citas y finalmente al 
tema de la Infidelidad. Surgieron muchas opiniones y anécdotas. La atmósfera era 
realmente relajada y participativa, como pide Scarcella. 

8:40-8:50 Paso 2: PresentaciOn de vocabulario nuevo 

En los últimos minutos de la prtmera hora, las alumnas revisaron las frases 
comunicativas enllstadas en los objetivos. Ademas, expliqué las frases ldlomaticas y 
el vocabulario-previamente escrtto en el plzarrOn-<¡ue hallarían en la historia que 
anuncié, apenas, como la actividad de la siguiente hora. Hubo preguntas y 
respuestas. 

DESCANSO (8:50-9:00) 

9:00-9:50 Soclodrama, primera parte (pasos 3 a 5) 

Hubo tiempo apenas suficiente para Incluir los pasos 3 a 5 en esta hora, los que 
segur puntualmente . Las únicas variantes fUeron la distribución de una copia 
fotostatica de la historia para permitir a las alumnas un manejo mas próximo del 
material; y que el punto 5-la función del público-fue llevado a cabo por dos 
maestras invitadas a la clase (Junto con la llnlca alumna que no quiso participar en 
las representaciones), porque yo querla que todo el grupo Interviniera en ese primer 
ejercicio: La presentaclOn del dilema (paso 3) y la dlscusiOn y selección de papeles 
(paso 4) tomaron mucho tiempo entre dudas, preguntas, respuestas y cornentarlos. 
La única regla fue que la conclusiOn del dilema debla llevar a una soluclOn 
concertada entre los personajes. 

DESCANSO (9:50-10:00) 

10:00-10:50 Soclodrama, segunda parte (pasos 6 a 10) 

La representaclOn (paso 6) tomó tiempo para echarse a andar eficientemente por 
la timidez de las "actrices". Hubo muchas pausas, refelexiOn y dudas. Sin embargo, 
los pasos 7 y 8 (dlscuslOn de la sl!Uaclón, selección de nuevos actores, segunda 
representaclOn) "corrieron" de manera mb fluida. El tiempo alcanzo únicamente 
para volver a representar una solución para la historia. 

Seguimiento 

Luego del resumen en el que cada alumna y maestra Invitada dio su punto de 
vista y su concluslOn, dejé de tarea a las alumnas que hicieran una encuesta entre 
los miembros de su familia mexicana-hombres y mujeres-o entre los maestro8(as) 
de la escuela, para pedir su opinión sobre la infidelidad en México. El seguimiento, 
pues, fue una práctica, 10 mismo oral que escttta, en donde las alumnas debieron 
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utilizar muchas de las expresiones comunicativas presentadas en los objetivos, para 
reforzarlas y estimular su aslmlllaclOn. Asf mlamo, al dfa siguiente, di una recclOn 
sobre los errores comunicativos y gramaticales que se presentaron en las 
representaciones. 

Conc:luslón 

El resultado de la primera práctica rue muy positivo. Las alumnas hablaron mas 
que en semanas anteriores. A pesar de cierta lnsegurldad en un principio, pronto se 
Involucraron en el ejercicio. ¿Cuales ruaron las conclusiones para la historia? En la 
primera, OScar estaba paseando a Vlcky, su ex novia, para convencerla de que su 
padre prntara un salOn de baile en donde Osear y - amigos harran una fiesta 
sorpresa para el cumpleanos de Mlreya. En la segunda, Mlreya termina aliándose 
con Vlky y Adrlana, dejando a OScar solo y desprestigiado, por lnllel y don Juan. · 

La tarea vinculó la práctica en el salOn de ciases con el mundo real, porque las 
d1Ve11111 opiniones que reunieron las alumnas sobre el machismo y sus 
manifestaciones, les permitieron tener una vislOn mas cercana de la sociedad 
mexicana. 

HISTORIA2 
MIERCOLES 16 DE MARZO DE 1994 

Sus padres le dijeron que no desde el principio. 
"-Pero si ya tengo 21 anos--protestaba M/reya-puedo tomar mis propias 
decisiones. 
"-No, mientras vivas aquf. Debes acatar mis 6n:lenes y las de tu madre-replicaba 
siempre su padre. ."-Ademds Krls es un muchacho gringo, quién sabe qué 
costumbre tendrá~nclufa su mamá. 
Mlreya habfa conocido a Krls cuando él vino a estudiar espallo/ en CUemavaca. En 
aquel entonces, la fllml/la de Adrlana, por apuros económicos, dec:Jd/6 hospedar en 
su casa a estudiantes extranjeros. Krls fUe uno de los primeros en llegar. Como 
Mimy¡i visitaba t1mlo a Adriane, por ser tan buenas amigas, pronto not6 e Kris, se 
hablaron y aquello fUe un flechazo Inmediato.Luego de converssc/ones en los cafés 
del z6calo de CUamevece, de caminatas por calles y plazas, de se/Idas a be/ter y al 
cine, luego de hablar de cosas tJtstes y alegres de su lnfllncla y adolescencia, se 
hicieron novios. No lodos sus amigos apoy¡iron el noviazgo: 
•-¿Pare qué te clavas con él-le dijo uno de ellos-si el ralo se ve e Ir?" Sf, pero 
volvl6 a CUemavece /UflfJO de l'llCiblrse por la Univ11rsidad de Berldey en 
Relaciones lntemac/onates. Pasó dos meses con ella y stgu/6 aprendiendo 
aspa/lo/. ¡Con qui§ dlffcullad se comunicaban al principio! M/reya empezó a 
aprender Inglés y en le tarde, luego de sus clases de admln/slrac/6n en le 
Universidad de Mora/os, ella y Krls se daban clases mutuamente, practicando sus 
nuevos Idiomas. 
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El mayor problema rue siempre el disgusto que su relación causó a sus papás, 
sobre todo 11 w plldre. Decfan que Krls venfa de una culture diferente, con otros 
valores. Sí, era cierto que a veces era un poco frlo; si, era vflfdad que era muy 
Independiente y que no le gustaba sentlrne presionado. De acuerdo, también era 
cierto que Klfs no era tan amable y obsequioso con sus padres como ellos 
hubieran esperado. 
'-Pero pap/to-lnslstla Mlreya-asl son allá. Poco a poquito Krts ha Ido entendiendo 
que equf las cosas son dlrerentes~ Pero, nada, slempra la misma BCtltud. ¡Ojalá 
qua /as cosas no rueran tan complicadas/ Y ahora vanla /o más dificil. Mlreya y Kris 
estaban planeando casarne después de que el/a terminara Is Universidad para /a a 
vivir a CslifDmla, Artzona o Colorado. ¡C6mo querfa M/reya que sus padres 
entendieran y apoyaran su decisión! 

Aquella noche de agosto, Krfs trajo a Mlreya a su casa más tarde de lo que su 
padre fe habfa permitido. Apenas Kris habla astaclonado al carro qua la habla 
prestado un amigo, cuando el padre de Mlreya salló fUlfoso de la casa. 
·-¡Vate Krtsl-dljo Mlreya 11blf11r1do apresuradamente la puarta-Aquf va a haber 
problemas. 
-No, no yo me quedo 
-¡Vete, te digo/ Yo te hablo manana•. 
Krfsarrancó. 
'··Qué horas son éstas de llegar-gritó su padre, mientras la tomaba violentamente 
de un brazo y la /lavaba a la casa. Una vaz adentro de la casa, su madre trató da 
tranquilizar a su marido. El azotó la puerta y amenazó: 
•-¡Ma vas a olrl /Ya estuvo bueno de aste noviazgo/' 
Mlreya no se pudo contenar. Volteó, enfmnténdo a su padre y le dijo ... 

Comentarlo 

La hlstor1a se mueve ahora hacia el comienzo de la edad adulta de Mlreya. El 
haber lncluldo a un personaje nor1eamericano no es gratuito. De hecho, la próxima 
histor1a tendrá que ver directamente con ras relaciones entre Estados Unidos y 
México, pero en el espacio més cotidiano de ras diferencias culturales. ¿Por qué la 
elección? No oculto que mi Interés nace de mi propia Vivencia como extranjero en 
Estados Unidos. Sin embargo, ha sido mi experiencia que el tema de las diferencias 
culturales entra estos paises provoca siempre Interés, polémica y participación y 
esta ocasión no fue la excepción; la respuesta de las alumnas fue muy positiva. 

SI los personajes en esta hlstorta resultan més bien negativos, no ha sido para 
caer en estereotipos. Este argumento en particular se basa en una serie de 
anécdotas reales. Da cualquier modo los mecanismos sociales aqur esbozados no 
son nuevos para nadie, como tampoco ro son ra ftgura autor1taria del padre 
mexicano o ra visión prejulciada del norteamer1cano medio, como la que tienen los 
padres de Mlreya. 
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Obfettvoa comunicativos y 11ramat1cales 

-Expresar afecto1-------...,os diminutivos 
-Dar Ordenes a otro ! Imperativo 
-Expresar deseo, esperanza 
o peticlon1w----------EI subjuntivo presente 

-Pera quejarse 

Lamento/ Siento decirle que ... 
DlscuJpe/Dlsculpame, pero la verdad es que ... 
Creo/Me parece que aquf hay un error 
Creo que se ha equivocado 
¡Esto no puede serl 
¡Pero qué se ha crefdol 
¡Por quién me ha tomado! 
Ud. me dijo que ... y ahora me viene con eso. 
Y •hora, ¿qué voy a hacer? 
¡Ya me cansé de tantas excusas/pretextos! 

A diferencia de la semana anterior, se presento el subjuntivo como un tema 
gramattcal nuevo. El estudio constante de este modo encontró su reallzaclón 
comunicativa en el soclodrama. Aunque las alumnas no pusieron en précttca oral 
todas las modalidades del subjuntivo, sr lo comprendieron mejor al haberlo 
ejercitado en un contexto social, real. En las frases comunlcattvas, las variantes en 
singular fUeron también discutidas. 

E1tructura 

Fue la misma que la anterior. Entiéndase que la dls:rtbuclón del ttempo expuesta 
en la expllcaclOn para la historia anterior, es siempre aproximada, llempre varlable 
como varlable es un grupo y una clase diaria. 

Entre las dfrerenclas con respecto a la estructura anterior, senalo tres. 1) En esta 
ocasión, el resto del grupo que no par1!clpó en las representaciones sucesivas jugó 
el papel del pllbllco; 2) se pidió de tarea a las alumnas, dos dfas antes de 111 précttca 
del soclodrama, que uttllzaran las frases comunicativas y la gramffca en sus 
conversaciones cottdlanas ft.Jera de la escuela y también que Intentaran escucharlas 
en la conversación de otras personas. De esta manera, se familiarizaron mds con 
las nuevas estructuras; 3) el nuevo ejercicio teatral de calentamiento para esta 
ocasión fUe elegido para Incrementar la atención de las alumnas-aquel dla, muy 
dispersa-, mientras se divertían. El ejercicio tomado de Maley y Dutr, se llama: 

"El espejo(30).- Los estudiantes se paran frente a frente, con las manos levantadas 
al nivel de los hombres, con las palmas mirando hacia atuera y tan cerca de las de 
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su companero como sea posible, aunque sin tocarse. Uno de Jos estudiantes es el 
'lider' y comienza a mover ambas manos en un plano, es decir, manteniendo las 
palmas hacia afUera, sin Importar Ja dirección en la que se muevan. Su 
companero/a debe seguirlo lmltandolo/a fielmente, como en un espejo. Cada uno de 
los estudiantes debe ser 'lider'. No es una pr.!ctica competitiva, sino cooperativa" 

Los autores Ingleses indican que: 1a necesidad de anticipar el movimiento corporal 
de otro es anaJoga al tipo de anticipación requerida en un Intercambio verbal"(32). 
También se delarrolia un alto grado de contacto visual entre Jos companeros, 
necesario para toda pr.!ctica teatral, en este caso, el soclodrama. 

SegulmlentlO 

La actividad posterior fUe una dl6cusi6n mas amplia que la que se llevo a cabo en 
los pasos 4, 7 y 9 del esquema de Scarcelia. ¿Realmente las dlrerenclas culturales 
Impiden que se desarrolle una relación de pareja?, fUe la pregunta base del debate. 
Una vez més, fue muy sorprendente la participación de las estudiantes. 

Conclu11ón 

Sentl a las alumnas todavla deaconftadas al Improvisar las soluciones al 
soclodrama. Sin embargo, comenzó a destacarse una de ellas en su participación e 
Interés y a jugar un poco el papel de llder y animadora de las otras, lo cual fUe muy 
lltil. 

Se propuso eOlo una continuación a la historia: luego de que Mlreya reivindica su 
derecho a decidir su vida, su padre la abofetea, ella sale corriendo de la casa, padre 
y madre la buscan. Se tranquilizan, llaman a Kris y todos reunidos hablan 
directamente del matrimonio de los jóvenes. Los padres de Mlreya, al nn, aceptan la 
relaclOn. Kris y Mireya se abrazan. 

Aunque el ftnal podrla parecer algo cursi, no es en el nivel literario lino en la 
cantidad y calidad del Intercambio verbal donde se debe buscar el éxito del 
soclodrama. 

HISTORIA3 
MIERCOLES 23 OE MARZO OE 1994 

·-re tengo une SDrpresa-dijo Kris por teléfono 
-¿Qu6 es7-pregunt6 Mlreya 
-Voy a dejar que adivines. Cuando llegue en la tarde ta lo digo. ¿Te sientes mejor 

ahore? ¿ S/7 1Pt1rfectol Cu/date, te mando un beso. Oye, yo llevo la cena, ¿de 
acuarrio?" 
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Mlreya colgó. ¡Estas sorpresas de Krlst ¿De qué sa trat8/fa ahora? Tirada en la 
cama por una gripe muy fUelte, M/reya tomaba un 111 y se abuma. Tuvo que 
disculparse con los profesores del deparlamento en la Universidad, pero 
verdllder&mente se senlfa muy mal pare dar los cursos que te correspondfan. En 
estos momentos, sus alumnos estañan ce/ebrendo que su Asistente de Ensellanza 
no hubiere ido. 

Ya eran tas diez de fa mllilana y el sol iluminaba las montanas de Ftagstaff. Con 
esfUerzo, M/reya se levantó y prendió la televisión en un canal hispano, mientras 
escombraba un poco el peque/lo deparlamento de dos recámaras. Le gustaba o/r 
su Idioma matamo llenando la caBll con su mus/cal/dad, sus ritmos, sus acentos 
llgl/es. De pronto, se detuvo. Oytl, saliendo del aparato, una canción famlllar, muy 
film/llar. Comenzó a tararearta. ¿Dónde la habla oldo7 SI, recordó. Ere la canción 
que su padre cantaba a todo pulmón cuando estaba alegre: 'Se mira relampaguear 
I el cielo estll encapotado ... • Sin querer se puso e llorar. Supo entonces que la 
nostalgia le habfa entrado en el llnlmo. Riéndose un poco de ese llanto Imprevisto, 
dejó lo que estaba haciendo, apagó la televisión y de la parte affa del clóset, sacó 
la caja de los recuerdos. 

¿CUllntos a/los llevaba ya en los Estados Unidos?, se preguntó mientras sacaba 
/as rotos de su fllmllla, de sus amigos mexicanos. ¿Cinco o seis a/los? No, ya eran 
seis. ¡CUllnto esfllerzo le habla costado adaptarse a la nueva cultura, el Idioma, a 
la manera de ser los estadunfdenses/ ¿Y la comida? ¡Lo que suspiró por tos elo/es 
y sopas y guisos de su madre/ Lentamente repasó las cartas de Adrlana, /as 
fOtograffas de su preparatoria, de su boda, del viaje de verano a México, hacfa dos 
a/los ye. 

Sin embargo, a pesar de les dificultades del principio y del largo tiempo de 
adaptación, Mlreya se sentfa felizmente casada con Krls, contente en Arlzone, 
haciendo su M1111strf11 en Admlnislracl6n, con nuevos amigos: Den/se, Laura, 
Donne, John, Francesce. Miró su peque/lo dep11rl11mento que tenlo esfUerzo les 
tomó comprar, los objetos, tes plantes, los l/bros, los tapetes mexicanos, los 
cuadros ... Sonrió. Sl, hable echado ratees y estebe satisfecha. 

No lodo era perfecto, clero. El dinero era el problema. El sueldo de M/reye como 
Asistente de Ensellenza era muy bajo y Krls no lograba que lo ascendieran en su 
trabajo. M/reye no se Inquietaba demasiado. Sable que aquel/e ere sólo une etapa 
pasajera, pero Kris se angustiaba mucho. Ella /o ola rondar en /11 salita 11 /11 mitad 
de le noche o lo encontraba de manana en el comedor, algún domlgo, repasando 
cuentas y saldos. Además, Mireya lo habfa notado úfflmamente muy Inquieto, 
sacando copies, haciendo llamadas y algo evasivo cuando se le preguntaba le 
rezón de l11nt1111ctiv/d11d. Y ahora esa llamada y el anuncio de una sorpresa .•. 
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Krls llegó a las 8:00 p.m. cargando muchos paquetes de comida china. Mlreya 
estaba hambrienta. Mientras abrlan y vaciaban, los fideos y el chop-suey, e/la lo 
vef/J de raojo, esperando Is notlcls. 
·-¡Está bien, está blenl-se rió Kris cuando se dio cuenta de esa vigilancia 
lnslstente--Déjsme de mirar asf. Quieres Ja noticia, ¿no? Bueno. Siéntate. La 
sorp19sa es que ... 1Conseguf un trabajo, un trabajo excelente/'. Mlreya dio un grito 
y lo abrazó, íellz. De Inmediato, Jo atormentó con mi/ preguntas: ¿cuándo, dónde, 
cómo? 
·--Bueno, antes que nada--la detuvo Klls-debo decirte que habrá que hacer 
algunos sacriñcios. 
--¿Qué tipo de sacrlffc/os? 
-El trabajo es en Nueva York, en Manhattan y comienzo en un mes. 
-¿ C6mo? ¿Y Arlzona .. y nuestro deparlamento .. y nuestros amigos ... ? 
-Habrá que dejarlo todo. 
--Pero, además t(I sabes que me falta un afio y medio pera tennlnar Ja Msestrls ... 
-Vamos a tener que separamos ... temporalmente. Te verla cada mes ... o cada tres 

meses. Me alcanzarlas en cuanto termlnsras ... es que es une oportunidad lncm/b/e 
para los dos, Mire ya• 
Mlreya guardd si/ene/o. Ye no tenla hambre. Krts la obse1Vabe atentamente: 
·--¿No dices nada? ... 

Comentarlos 

Como se anunció en el comentarlo anterior, esta historia habla, as! sea 
tangenclalmente, de las dlterenclas y crisis culturales que una persona tiene que vivir 
como extranjero, en este caso, Mlreya, que cuenta ya con 28 anos. Mis alumnas 
hablan estado en Cuemavaca cerca de tres meses, y el tema de la historia 3 
pareció tocarlas especialmente, porque ellas mismas hablan vivido esa experiencia. 
El tema de la separación de Mlreya y Krfs fUe escogido voluntarlamente para 
provocar una respuesta emotiva en las alumnas y, asr, una mayor producción oral. 
AUnque de momento las alumnas vieron en el conflicto un melodrama, pronto se 
Involucraron tanto que hubo hasta tres soluciones al dilema. 

Como se habré notado, la historia fUe escrita con mayor complejidad, con mayor 
riqueza de adjetivos, sustantivos y estructuras, y con un dilema algo més dlffcll que 
los anteriores. Esta secuencia de menor a mayor dificultad, asegura que la acttvldad 
no permanezca estética, sino en movimiento constante. 

Objetivos comunicativos y gramaticales 

-Describir como era la vida-----------lmperfecto 
-Expresar juicio, duda e Inseguridad ubjunttvo con frases 
Impersonales 
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-Expresar lo que uno harra bajo ciertas clrcunstanclas--Condlclonal y frases 
condicionales 

-Convencer 

Quizás deberlas I debieras considerar ... 
¿No crees/ te parece que podrías ... 
¿No crees que serla mejor si ... 
Haz Jo que quieras, pero ... 
Tienes que ver las ventajas/ desventajas ... 
SI te fijas en ... 
Hay que tener en cuenta ... 

Como en la historia 2, en esta se pidió a las alumnas que observaran el uso de los 
temas gramaticales y comunicativos en un contelC!o real. Se hizo una discusión 
posterior alrededor de los resultados. El Imperfecto fue repaso, pero el subjuntivo 
con frases Impersonales y el condicional rueron temas nuevos. 

E1truc:tura 

La misma que en las historias anteriores. Esta vez, el ejerclco de calentamiento 
rue el siguiente: 

"Volver a hacer la telarana.- En el lugar elegido para la actividad, los alumnos 
buscan un espacio propio en donde estarén sentados, acostados, sentados o 
parados, pero siempre tocando a uno o més companeros con ples, manos o 
cabeza, de manera que desde arriba todos parezcan una telarana o una estructura. 
Los estudiantes observan cuidadosamente su posición y el lugar donde estén en 
relación a los otros, Juego, se paran y caminan mezcléndose entre ellos. A una 
sena!, la telarana se tiene que hacer otra vez, Intentando recrear el diseno anterior." 

Aunque no tenla una razón especifica para poner en practica este ejercicio, si 
noté un Incremento en ra concentración de las muchachas. Además, como dicen 
Maly y Dulf, este es un excelente ejerclco no sólo de contacto flslco, sino también, y 
sobre todo, de esfuerzo cooperattvo. 

SegulmlentD 

AJ dla siguiente del soclodrama, Invité a un par de maestros, companeros del 
Centro de Estudios LlngafsUcos y Multlculturales en Cuemavaca, que hablan vivido 
en el extranjero, uno en Suiza y el otro en China, ambos por un periodo de un ano. 
Aunque rue dlflcll arreglar las actividades para sus grupos durante una hora, 
ftnalmente pudieron asistir a mi clase. Gracias a que fa actMdad de seguimiento se 
organizó con una semana de anterioridad, los proresores trajeron rotograflas y 
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objetos de su Viaje, pero, mas Importante, compartieron su experiencia y lo que ésta 
tuvo de choque cultural y separaclOn de seres quer1dos. La actividad tuvo un gran 
éxito. Las alumnas se sintieron en confianza para dar au oplnlOn sobre México sin 
miedo a ser criticadas. Ademas, escucharon dos modelos lingOlsticos diferentes al 
mio y, asl, en una hora, estuvieron en contacto con tres maneras de hacer y decir el 
espaMol. 

Conclualón 

Luego de dos prácticas de soclodrama, las alumnas estuvieron mucho mas 
decididas y confiadas esta tercera ocasión. Independientemente de las muletillas al 
construir su discurso lmproVfsado, mostraron mas decisión al comunicarse. Ya no 
detuvieron sus diálogos para preguntarme cómo se decla tal o cual palabra, por 
ejemplo, sino que segulan sin parar. Hubo más errores-los que retomé en una 
pequena clase en la última hora-pero fue porque hubo mucho mas discurso que las 
ocasiones precedentes. 

Soluciones al dilema dadas por las alumnas: a) Mireya se niega a Irse, Kris se va 
de Arizona, enojado, regresa harto de Manhattan: reconcillaclOn; b) Mlreya revalida 
créditos de la Universidad de Arizona en la Universidad Columbia en Nueva York, se 
reune con Kris, y juntos comienzan una nueva Vida no sin dificultades; c) Mlreya 
convence a Kris de que espere un poco, de que se quede y poco tiempo después, él 
encuentra un buen trabajo en Flagstalf. 

MIERCOLES 30 DE MARZO DE 1994 

Desde el martes, las alumnas me tenlan una sopresa: en lugar de ofrecerles al dla 
siguiente la cuarta historia del soclodrama, ellas decidieron crear sus propias 
situaciones. Como no estaban seguras de la manera en que lo harlan, yo propuse lo 
siguiente: separarlas en dos grupos; cada uno de eHos escr1blrla una breve historia 
8U8pendlda en su punto climático, para qua el grupo contrano, propusiera soluciones 
y, al final cada equipo representara las soluciones dadas. Aceptaron. 

El miércoles 30, las alumnas llegaron, a diferencia de las otras semanas, con un 
exceso de energla, qulzé porque al dla siguiente regresarlan a su pals. Esta ocasiOn 
hice un ejercicio de relajación y respiración, basado en algunas prácticas de yoga 
(las alumnas cierran los ojos y escuchan atentamente todos loa sonidos exteriores, 
luego dirigen su atenclOn a su propia respiración; lentamente, abren los ojos). 

De 8:30 a 9.30, aproximadamente, se dlscutiO en grupos como se elaborarla el 
argumento de la historia y la Hnea de acción de los personajes quienes serían, 
según la propia decisión de las alumnas, Mireya y Kris una vez más. 

La hora de las 1 o a 11 de la manana, se dedicó a la escritura colectiva de las 
historias de cada grupo. Intentaron Incluir en sus textos todo lo aprendido en cuatro 
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semanas a nivel gramatical y comunicativo, como ejercicio de revi810n. La linlca 
regla fue que el con!licto tuera social o que estuviera relacionado con algOn tipo de 
comportamiento social; también, que se elaborara pensando en el número de 
estudiantes en el equipo contrario. Al final de la hora, cada equipo entrego al otro su 
historia correspondiente. El descanso sirvió para dlscUtlr las posibles soluciones. 

De 11 a 12 se representaron las soluciones de cada grupo, luego de discutir las 
opciones que surgieron en el descanso y de que cada grupo hlzo preguntas al ob'o 
equipo para aclarar puntos confusos de la historia respectiva. No hubo tiempo para 
mas de una escenificación por soclodrama. El papel del público fue llevado a cabo 
por el equipo cuya historia era representada. Deblan determinar si el conflicto era 
solucionado y resultaron ser jueces demasiado severas, de manera que hubo que 
recordarles el caracter no competitivo o excesivamente critico del ejercicio. 

Historia 1, equipo A (resumen argumental) 

Mlreya y Kris son ya viejos y quieren comprar una casa mas grande. Hacen arreglos 
por teléfono y cuando van a ver la casa en venta, el vendedor les niega la posibllldad 
de compra por ser ambos mayores de 60 anos y porque la casa estaba pensada 
para una famllla con nlftos. 

-SoluclOn del equipo B 

Los ancianos discuten con el agente, van a una televisora y hacen pública su 
sftuaclOn en un programa de oplnlOn ("talle show"). Reciben llamadas con diferentes 
puntos de vista. Al final, la companra de bienes ralees que maneja la casa habla al 
programa, anun~ia que corrió al vendedor y que la casa ya es de Mlreya y Kris. 

Comentarlo 

Tengo que transcribir un resumen argumental de las historias porque, 
desafortunadamente, las alumnas ofrecieron pasar en limpio sus textos y olvidaron 
envlarmelo al dla siguiente entre la confusiOn de los examenes y su salida de la 
escuela. 

Historia 2, equipo B 

Mlreya y Kris tienen un hijo de 14 anos que sufre mucho porque estudia en una 
secundaria de blancos en donde es constantemente discriminado y llamado "Splc" 
(hispano). Va a hablar con la madre de uno de los adolescentes agresores. 

-SoluclOn del equipo A 

Ambas madres discuten mucho sobre el mayor o menor valor de ciertas razas y 
sobre el derecho de que los latinoamericanos estén en Estados Unidos. Se pelean, 
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se van y Mlreya cambia a su hijo a una secundarla con una mayor poblaclOn 
hispana. 

Comentarlo 

Qulza esta fUe la historia que mas dlscuslOn y emociones provoco. Vanas 
estudiantes admitieron que ellas mismas compartran la actitud racista hacia los 
hispanos y los prejuicios contra esta mlnorfa, antes de venir a México. Ce alguna 
manera, la actividad las ayudo a reflexionar sobre lo terrible de la dlscr1mlnacl6n, 
pero, desde mi punto de vista, el nnal (los hispanos con los hispanos) revela no sOlo 
la vlslOn cultural excluyente del norteamericano medio, sino también la dificultad para 
dar una soluclOn a un conftlcto étnico, por el momento, Insoluble en los Estados 
Unidos. Las alumnas mismas senalaron que el dilema de la hlstorta no habla sido 
reslielto. 

EN RESUMEN 

Queda aan por aclarar si los usos especrncos del soclodrama enunciados por 
Robln Scarcena se cumplieron en mi clase de Espanol 211 en el Centro de Estudios 
LlngOfsticos y Mulliculturales, al poner en practica esta técnica teatral alternativa. 

Recordemos que para Scarcella, el soclodrama pennlte al estudiante de una 
segunda lengua el reconocimiento del vocabular1o necesario para mantener una 
conversación y ponerlo en practica. En mi curso, las alumnas Incrementaron en gran 
medida su vocabulario porque el soclodrama les dio ciertas claves contextuales por 
las que podfan Inferir significados y ubicar a las palabras en sltuaclonn reales y por 
tanto hacerlas significativas para ellas. Ademas, el repetir constantemente las 
representaciones ayudo a las estudiantes a comprender y asimilar mas el 
vocabulario. 

También, el soclodrama motivaba a los estudiantes de tal manera que una 
expllcaclOn gramatical de algan error cometido en la representación, era recibida 
sencilla y abiertamente por las alumnas porque era su propia habla la que estaba 
siendo analizada. Como anuncio Scarcella, mis alumnas produjeron nuevas 
oraciones Improvisadas-sobre todo a partir del segundo miércoles-producto de su 
propio comportamiento verbal o el de otros. 

Como dice Scarcella, através del soclodrama las alumnas aprendieron y 
practicaron estrategias del habla, como hacer o rechazar una lnvltaclOn; expresar 
enojo o agradecimiento; convencer; comenzar y terminar una conversación, etc., 
preparandolas, asf, para enfrentarse a una situación comunicativa cotidiana con mas 
habllldades llngOlsticas. 
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Otro uso del soclodrama mencionado por la llngOlsta norteamericana es la 
comprenslOn cultUral • Mis alumnas, por medio de las discusiones a las que 
favorecla el soclodrama, pudieron Incrementar y aclarar la conciencia de la 
diferencia cultUral entre Estados Unidos y México. El mejor ejemplo file el que se 
presento el llltlmo miércoles, con la historia del hijo de Mlreya, pero, en general, se 
discutieron muchos rasgos cultUrales de México (familia, tipos de educaclOn, clases 
sociales, autoridad paterna). 

Finalmente, uno de los elementos clave del soclodrama senalado por Scarcella, la 
producclOn oral, se cumpllO claramente en mi curso. Mis alumnas hablaron mucho 
mas de lo que ellas mismas esperaban y ayudándose de ciertas estrategias 
comunicativas que daban coherencia a su discurso. 

Como vemos, el soclodrama puede convertirse en una práctica exitosa en el salOn 
de clase de espanol L2 y LE. No sólo Incrementa la atenciOn del estudiante, no sOlo 
lo divierte, no sólo lo hace consciente del ambiente verbal y cultUral en el que se 
mueve, sino también lo estimula a trabajar cooperativamente y le permite entrar en 
conctacto con un ambtto llngOlstico mas amplio, de manera que las oportunidades 
de que el estudiante asimile mas de la nueva lengua son mucho mayores que 
consultando gramaticas y fatigando ejercicios mecanlcos. 

Se ha dicho ya: el soclodrama no es panacea ni método exclusivo; ni quiere 
sustitulr programas ni alcanzar todas las metas de una clase de lenguas. El 
soclodrama es una actividad complementarla y una actividad que devuelve la 
emoclOn y el cuerpo al proceso del aprendizaje. El soclodrama es suficientemente 
lltil como para formar parte de un programa de lenguas; en todo caso, el 
soclodrama merece la oportunidad de encontrar su reallzaclOn llltima, alll, en el 
juego lrremplazable, arriesgado, siempre cambiante de un salOn de clase. 

5.4 Balance de los resultados obtenidos en los estudiantes 

En este breve apartado, quiero vincular los factores p&lcollngOlsticos que 
desencadena el soclodrama~studlados por Susan Stem y comentados en el 
apartado 5.1 de este capltulo-<:on la actitud de mis estudiantes, luego de 
experimentar el soclodrama. 

Mencioné en el apartado anterior que las estudiantes de la Universidad 
Estatal de Nueva York en Cortiand llegaron a mi grupo sumamente desanimadas y 
apattcas; luego de dos meses de cursos principalmente de gramattca, la perspectiva 
de un mes mas de estudios les resultaba Intolerable. stem menciona que es la 
motivaciOn uno de las razones más citadas para hacer uso del teatro en la 
ensenanza de una nueva lengua. Aun cuando hubo dlficultades que en seguida 
mencionaré, el erecto que el soclodrama tuvo en mis estudiantes puede callncarse, 
sin temor, como asombroso. Pareclan despertar en los ejercicios de calentamiento y 
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verdaderamente hacer suya la historia y sus representaciones sucesivas. La 
concentración y el Interés fUeron algunos de los resultados, junto con una buena 
producción oral ya comentada antes. 

Claro, esto no se presento de Inmediato. Fueron dos las dificultades que tuve 
que abordar desde el primer miércoles de práctica. Una, la gran timidez de una de 
las alumnas y otra, la negativa rotunda de una de ellas a participar en los ejercicios 
de calentamiento. En el primer caso, ayudo el darle papeles sllenclosos primero, y 
de mayor particlpaclOn después. Apoyar y estimular sus logros fueron medios 
positivos para impulsarla a seguir. En el segundo caso, no Intervine para no crear un 
ambiente tenso al obligarla a actuar. Por el contrario, dejé que sus companeras la 
presionaran para que se uniera al resto del grupo: al segundo miércoles estaba 
participando. 
En una palabra, la motivación que provoca el soclodrama casi lnstantaneamente es 
una razón suficientemente poderosa para ponerlo en pn!ctica. 

Así mismo, el resto de los factores pslcollngOlsticos se produjeron 
precisamente en el momento en que la motivación fue una realidad y viceversa, es 
decir, cada uno se desencadeno gracias al otro en una dinámica Integral. 

La autoestima y la baja susceptibilidad, por ejemplo, se tradujeron en 
confianza, confianza para Improvisar un discurso en una lengua extranjera y en una 
situación cotidiana sin miedo al rechazo. Ayudó mucho que algunas de ellas fueran 
buenas amigas y que todas fueran companeras de la misma universidad; se 
garantizaba asr un conocimiento mutuo necesario para aventurar ejercicios de 
mayor contacto físico y emocional. 

Quizá la empatra, otro factor pslcollngOlstico, haya sido más dlflcll de 
comprobar o seguir. El entendimiento de la emoción del otro, la suspensión del 
propio aislamiento pslcolOglco subyace a los otros factores, de manera que es más 
fácil comprobar el grado de empatra en las alumnas, por el éxito en la aparición de 
la motivación, autoestima, etc. sr, en cambio, puedo dar cuenta de la formación de 
relaciones lntergrupales muy positivas en mi clase gracias al soclodrama. 

El nivel de espontaneidad, último factor consederado por Stem, se produjo 
más libremente a partir del segundo miércoles, cuando las alumnas comenzaron a 
confiar más en sus propios recursos comunicativos, voMéndose asl mas creativos 
en la formación de oraciones. El que la expresión se concerte en un todo Integrado 
(ver nota n" 13), como menciona Mann, es un Ideal lingOlstico dlflcilmente 
comprobable en un mes de soclodrama. Con todo, el último miércoles fue, para mi, 
como coordinador de aquel taller-porque eso es lo que rue-, el mejor ejemplo, no 
sólo del factor espontaneidad, sino también del de motivación, autoestima, 
susceptibilidad al rechazo y empatla. Aún más, fue aquel último ejercicio del 
miércoles 30 un asomo, un avance de lo que el teatro, en particular una técnica tan 
nexlble y al mismo, puntual como es el soclodrama, puede hacer para auxiliar y 
enriquecer el comportamiento verbal de un estudiante de una nueva lengua. 
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CONCLUSIONES 

Hasta aqur, he dado cuenta de mi experlencf1 proretronal a lo largo de dol anos 
en el érea del espallol como .lengua extranjera y como 1egunda reng111. l!I apallol 
en su modalldad de lengua extranjera ha sido eltuclado en do1 lnstlluclones 
estadolllklenses: BuckneU Unlverstty, en Pennsytvanla y Concordia Language 
Vllaget, en Mlnnesota. Nos hemos ocupado del eepallol como eegunda lengua en 
el Centro de Estudios UngOlsllcos y Multtcutturares, ubicado en Cuemavaca, 
Morelos, México. 

Se ha hecho un anAlltls conjunto, comparativo, de eslal tres lnslftuclonee en lo 
que respecta a: los contextos en ros que se Imparte er érea de espollol Le y L2 y su 
relaclón con el plan de etluclol global de cada lnslttuc16n (caprruro 1 ); ros objetivos y 
Uempos de desarrollo de la materia espallol Intermedio y cómo se relaciona con 
otras asignaturas afines (capllulo 2); los métodos de trabajo uUllzados en cada 
escuela para ensenar eepallol Intermedio (capllulo 3); y, ftnalmente, los dlVersos 
Upos de evaluacl6n manejados en ros tres centros de lenguas, tanto m1estro
arumno, como alumno-maestro. Como se ve, en este Informe se ha Ido de los mAs 
genenil...r Orea de eepallol LE y L2-a ro més parUcular-ra 811gna1ura eepallol 
1nterm1dlo-, permrtlendo nr una mayor etpeclftcfdad y una obleNacloo mAs 
detalada de las reallzaclones o ausencias en las tres escuelas del extranjero y da 
Mélllco. 

De este recuento comparativo, podemos sacar algunas concluslones. Muy a pesar 
de las propuellas de la llngOllllca aplicada, de los estudios 110bre loa procesos de 
adquisición de una nueva lengua, muy a petar de los nuevos métodos y técnlcat de 
ensellanza detarro"ados y puettos en précUca desde los anos 70's, el llstema 
pr1ncipal de en111llanza del eepatlol como segunda lengua o lengua extranjera sigue 
siendo el gr1m.Ucal, con una dlnllmlca maestro-alumno, que Ignora todas las 
potlblUdadea Interactivas y de coraboracl6n en grupo. l!llo es méa evidente en ra 
Universidad l!IUcknel y en el Centro de ElbJdlos UngOllllcoe y Multlcuttll'ales de 
Cuemavaca, pero tambl6n es verdad en Concordia Language Vlllages. Claro estll 
que estas dos lllUmas ncueln compe11111n er enfoque gramatlcel, poco 
comunicativo, con 111 propueallll de lnmersl6n. 

SI se debiera decidir ctdl de estas tres escuelas cumple mejor su comeUdo, esto 
es, la ensenanza efectiva, fUnctonal del etpanol en 11J1 cuatro habUldades
hablar,comprender, leer, escribir-, la decisión Irle en favor de Concordia Language 
Vlllages. sr. la carga gramatrcal de IUS programas es abrumadora y, como dije en 
otro lugar, no logra cubrirse en 111 totaNdad. Y sin embargo, en Concordia hay un 
compromiso permanente de cambio y experimentación de nuevas técnicas y 
métodos que equlllbran el enfoqUe gramaucal. La semana de orientación para 
maestros de crédito es un buen ejemplo de ello: durante 7 dlas, debimos 
famlllarlzamos con maneras altematlvas para planear una clase, para hacer 
prdcUcas escritas y orales, para estrucllnr estrategias de comprensión aucltlva, 
todo a través de grupos de cllsctJslón, de conferencias, de teneres y de prdcUcas 
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simuladas. Adema, el que se reOna oo grupo de maestros de todas la reglones de 
hilpanoamtrtca, .. un punto mu a ravor de Concotda porque l'llvorece la variedad 
de modelos linglllsUcoa y de modelos cUluralel en el ambiente en el que 11 va a 
mover el alumno. En suma, en ninguna de las tres escuelas estudiadas se habla, 
81C11Je y escuclla tanto espaftol como en Concordia LanlllJlge VHlag•. 

Con tocio, las aUHncln no 18 hacen eapem. A diferencia dll ISucknel y el Centro 
UngOlstico, Concordia apenas Incluye la leciura en lal horas de daae, lo que se 
convierte en carencia, porque la enorme nqueza que ofrece la lectura da al 
estudiante grandes pollJlidadn para mejorar su dnempefto oral, escr1to, au!lllvo. 
TodaYla mu pe: ea casi lmpotibfe apUcar en el aalOn de cine todo lo aprendido 
en la 11mana de onentación por la Hmllac!On de tiempo a la que noe velamos 
conslreftldol como maetlros; se perdla, asl, una gran p.te de un mlller1al 
altemlllvo muy valioso. En una palabra, Concordia Language Vllagn n, sin duda, 
la mejor escuela de las trn en estudio en este Informe por 1111 raz6n elmple: los 
exctlentn reaultados en el apremlzaja del npaftol de loa ettudlantn, pero, al 
final, el enfoque gramatical Uene tanta preeminencia aqul, como en las otras 
ncualaa. 

Es por eso que al caplt!Ao 5 se opone a na contexto y lo concluya con una 
profiueata: el teatro, y má eepecllicamente, el aododrama, como opci6n en la 
enMllanza del espaftol sea ~ o L2. La propuesta se baa en una convlccl6n: el 
soclodntma puede ayudar a incfemenlllr la Qllllc:klad del 8lludlanle para crear un 
dllcullo oral mu lluldo, má creativo, mn funcional. Lo he dicho antes: no es el 
IOClodrama ni panacea ni novedad. No, ette Upo de acttvldad teatral es un 
complemento nada ma&-11ero nada menos. No, no es nuevo; Robln scarcena 
propuao la técnica del aoclodrama a plinclploa de los aftos eo•a. En Oltimo amllllla, 
eate Informe tuvo como objetiVo proporcionar mn datos para fUndamentar el éxito 
del soclodrama, no s6lo en CaUfomla, !llados Unidos, lino en M6xico tambl6n. 

He anr qulza la mayor debUldad de mi propuetta: su falla de rigor clentfftco, la 
a11141ncla de elladltticaa, teorras y anitili9 comparativos que demuetlren, sin lugar 
a dudas, que el teatro verdaderamente promueve emotividad, empatfa, producción 
oral. MI comprobación n emplnca, iruto de 111 mes de apKcaclOn del soclodrama en 
mi aalOn de clase, pero no n llnca. l!n todo caso, loa datos de tite lnfonne ....an 
modlftcados y enrlqueckloa cuando atgOn otro educador tenga la curtoeldad 
llUftcltnte para poner en practica en su aalOn de cine el IOCkldrama o afspla otra 
modaHdad del teatro. Y aal, de pracllca en practica, de experiencia en experiencia, 
esta propuesta alcanzara una fUerza mayor .. 
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