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INTRODUCCIÓN 

D iariamente se hace patente la presencia y la influencia que ejercen los medios o 

tecnologías de comunicación en nuestras vidas. Influyen en nuestra conducta, en 

nuestros hábitos, en nuestra forma de pensar y de percibir la realidad de nuestro entorno. 

Su presencia ha dado como r~sultado. nuevas formas de difusión del conocimiento, las 

cuales han desplazad~ a Iki~fott~fon.edu~ativa que durante mucho tiempo fue una de las 

principales fuentesde-i~f~ri'l,~~¡¿~:~~e~~~ocimiento. 
,·'·:-·· 

El avance tecnológico de: los medios masivos de comunicación ha provocado que surjan 

modos de aprehensión de conocimientos más versátiles, los cuales han obligado al sistema 

educativo a reestructurar y replantear su modelo educativo en sus modalidades formal (la 

que se identifica con la escuela) y no formal (la que se organiza fuera del marco de las 

instituciones educativas). Asimismo y como consecuencia de lo anterior, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ha tenido que modificarse en función de la interdependencia que 

este tiene frente al entorno social-comunicativo. 

Han surgido nuevas y variadas maneras de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades 

y destrezas que contribuyen a la formación del individuo, las cuales están estrechamente 

vinculadas a la presencia e influencia de los Medios Masivos de Comunicación. 

Los constantes avances tecnológicos han puesto al servicio de la enseñanza, tecnologías 

visuales como la televisión y el video con el fin de acrecentar la eficacia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Las causas que me motivaron a realizar la presente investigación, responden a un interés 

vinculado, por un lado, con mi profesión (Ciencias de la Comunicación) y, por el otro, con 

mi actividad como docente en el área de francés lengua extranjera. 



En el ejercicfoc profesfonal cdmo docente dentro de Iá Escuela NacionaÍPreparaforia dec la .. 

UNAM, "1e he perc~iado d~ la gran importancia que represéntan llJ~ ;riieciicis de 

. comunicación como laradio, Ia televisión, el video y ahoratafubién la ~oiTiputadora 
(interne!) dentro de fa educación. formal, la educación a distaIÍcia. y en particular en la 

enseñanza de< idionius o lenguas extranjeras en los niveles medio· superior y superior o 
,'> ,". . 

universitario; 
,· ,._ . '.· ,, ·.. ' ,. .: 

I-le iel~cCionado, para es~e estudio, la televisión y el ~ideo porque ocupan un lugar 

. importante de~trO cfo ~u estro' uni~ers~ aUdio~is~a1:< Dada· su gran potencialidad, su fácil 

acce~O o manejo, ; el poder dé it~ac~ióli q~e ~j~r~~n sobre el individuo, se han convertido 

. en áuxiliares didácticos q~e bien manejados oeiTipleados optimizan, facilitan, diversifican 

y mótiva~ el aprendizaje .del fra~cés u ot~os idiomas. 

Gracias a la complementariedad entre los mensajes visuales y verbales presentes en el 

material audiovisual en televisión o en video, po.de~os coadyuvar y motivar al alumno en 

el aprendizaje de una segunda lengua y mostrarle a5pectos de la cultura, la civilización, los 

avances científicos y tecnológicos, etc. del país cuya lengua esté estudiando. 
- .·_,.' ,,· -

Con la ayuda de estos dos medios de c~m':1~ica~ión se logra que el alumno obtenga una 

visión más amplia y más cercana a la ~~ali.dad' y a la lengua tal y como se habla en los 

países francófonos. 
. , :?,;;:~·,. -

La introducción de la televisló.n i>ri.~~~o y del video después en la enseñanza tiene ya 

algunas décadas en n~e~t~IJ%~í~T~oli programas educativos como la telesecundaria y 

proyectos d~ tele~ula en dit~rs~~ eicuelas gubernamentales. 

En lo que se refiere a la enseñanza de lenguas extranjeras, trabajar con el apoyo de la 

televisión y el video en clase es algo relativamente novedoso. Hasta hace tres décadas, 

aproximadamente, la enseñanza de idiomas se ejercía sin ayuda de la imagen animada y 

podría seguir así; sin embargo, la constante evolución tecnológica y el conocimiento acerca 

de estos dos medios insertos dentro de una economía mundial globalizada, contribuyen día 
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enseñanza de idiomas. 
/<··.···.·• .. <>.· .. J i 

Si bien es cierto que no. en todas las escu~íás o instituciones educativas encargadas de 

enseñ~r uno o vari~s idiOmas se trabaja éon ~uxiliares·clidá~ti~os como la televisión y el 

video, debido, por un Jádo, a la falta de presupuesto para adquirir la infraestructura 

necesaria y, por otro lado, a la resistencia de algunos profesores a servirse de ellos, lo cierto 

es que, cada día se hacen más presentes e incluso necesarios para motivar y optimizar el 

aprendizaje de los alumnos que estudian idiomas. 

Para la realización de este trabajo, hice una investigación documental para la cual consulté 

y traduje diversos artículos del francés al espafloL 

Este trabajo se diyidió en tres capítul.os: • · •· 

En el primer capitulo, se, hace una iírvestigación acerca de los antecedentes y la evolución 

. cle la eriseñ~nza de le~~~as·~~~j~~\~~é~ de la historia y la trascendencia de éstas en 

el desarrollo dé la humÍÚÍÍéiacC ~~.·:;""~'. ~·y· 
·::< ... -: .. ~:-.<~ ·::;,.;~ 

Consideré importante h~ce~ u~ }e~bfrido histórico para justificar porqué la enseñanza de 
. . ; . . 

lenguas extranjeras, como· fo'rina de comunicación, siempre ha estado estrechamente ligada 

a la evolución de la humanidad y también a sus avances científicos y tecnológicos. 

Desde La antigüedad hasta nuestros días, el uso de las lenguas como medio de 

comunicación (ya sea en forma oral u escrita) ha sido y es una forma de comunicación que 

siempre ha caracterizado a la raza humana. Esto queda expuesto de manera amplia en el 

primer capítulo. 

Se menciona también la importancia de la imagen en la percepción humana y sus primeros 

usos dentro de la enseñanza de idiomas o segundas lenguas. 
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En el segundo capít~fo s~~abord!lri't~mas cómoº la edücadóny la ccimllriicacióri vin~úladas 
al proceso dé en;eñarizaaprendlzaj~; el cual se Íleva a cabo dentro d~ 3 ámbitos: el formal, 

el no formal y el info~al. 

Se l11encionan nue~os sist~~~sC in~o~aciones en la e~ucació~ col11o la autofonnación y la 
. . ·,' . : . ... '· ._.-,. ' - - . ' : . ' . . ' . ' ~ 

fommción a distancia. · · 

Asimismo se destaca ~l pap'el de la psicología edu.cativa y el constructivismo, cuyas teorías 

y concepciones han contribuido a fortalecer, motivar e incitar una mejor adquisición de 

conocimientos a través de aprendizaj~s significativos. 

Este tipo de aprendizajes puede lograrse con la ayuda de medios educalivos que, dándoles 

un uso pedagógico adecuado se convierten en protagonistas activos de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Dentro de los medios educativos se destacan los medios audiovisuales como recursos, 

técnicas y materiales que favorecen aprendizajes significativos. 

En este estudio se toman los medios de comunicación (la televisión y el video) como 

herran1ientas o recursos auxiliares para la enseñanza-aprendizaje del francés lengua 

extranjera, abordando la pedagogía con estos medios y no la pedagogía de estos medios 

como materia de estudio. 

El tercer y último capítulo muestra un panorama general de la enseñanza del francés como 

lengua extranjera en algunas instituciones tanto privadas como públicas en México D.F.; 

los enfoques metodológicos vigentes para el uso y aprendizaje de dicha lengua, basados en 

los planteamientos del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas; las 

modalidades educativas en las que se lleva a cabo la enseñanza del FLE en nuestro país y el 

perfil del estudiante a nivel bachillerato y universitario que son con los que he tenido y 

tengo contacto como docente. 
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• - • • •> ·_. ,,'. • • 

En eite. ~ismo 7capli~lo'~e destaca' el uso' de la t~'i~visiÓn y sgbre tod~ dd video como 

-·~ •• ••• ~> ",. - -

. . - "'. .. : "··:::·-·~;·:.;~ '.' ~'.<·· .. ··-

'se mencionan ·10~ dire~ii~ies tii)os' ae·;111ateriales.audiovisuales ·en televisión y video, sus 

criterió~:·de!s~f~cc'ióri,;;:~¡i~ ;'cifr~r~~¡~~. funclo·~~s ;didá~¡icii · y las diferentes fases de 

Presentabió'ii:: ":. !! < ;:, ''. ' '·,· 
-. ·:.-.\.·.::.: ><>::·:y?~C/~:·~~s:.\-_ -,·. ··.,-.," -

1. ,,_·:.: __ ~_)::;t~.:-<··· 

·· ... Por úlúl11o, se dan ~~g~~encias pedagógicas pura la explotación en clase de lengua 

extranjera, de material audiovisual en video y/o televisión. Las actividades sugeridas van 

encaminadas a que el alumno desarrolle su atención visual y sonora frente al audiovisual y 

por supuesto las habilidades de producción oral y escrita. 
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El video y la lclcvisión como auxiliares en la cnscnanz.a del trancé!!., lengua extranjera 

(~~ lrifiin.~61 
Antecedentes de la enseñanza de lenguas extranjeras 

1.1. En la antigüedad. 

Comunicarse y entrar en contacto con el extranjero, es decir, con una nación que no 

sea la propia, sea por razones económicas, políticas, diplomátkns; sociales, 

comerciales o militares ha sido desde la antigUedad una necesidad que aún en nuestros días 

prevalece. ,_.:. 
e:!', ~ .. ;·/_:-· ~:>.. :','·.'.:·:;;:;:\~'-\~>~·- -

• • • • ·. - . "."' ._ ..... ..,' .... - :,.'!'.~- . ~: ·-~·"· '·""" .... ~~:·\:., :' ~ ~!¡ .: ·-. • • 

La h1stona de las colomzac1ones habla de fos,actores que)as;h1c1eron posibles (grandes 
' . ··.¡_ ·>·'. > \ ·-~-" -._:; :":;;:_ ,._.;'~,-.:< -:; ':.~~; .. •:.·,y,{._-.:~;.;::· 

imperios y potencias, según el caso))'~~~ la5 é~t~<U~~iáS:mil,i~ares;C¡ue utilizaron para 

sojuzgar a los pueblos imponiéndoles'.sus leyes~ foil11Q;; de vidii; de pensar, su cultura y en 

muchos casos hasta su idioma; . 

El uso de _las lenguas eri un. proceso no sólo de colonización sino de apertura con el 

extranjero es y ha sido·d~t~nniriante; ejemplo de ello, tenemos al Imperio Romano, que 

impla~tó el latÍn ~orno le~gu~ eri·t~ Europa antigua. 

Hoy la· lengua predominante en nuestro planeta es el inglés, producto de la influencia de 

los Estados Unidos de América como potencia económica. Como tal, su influencia en casi 

todas las culturas es evidente toda vez que los negocios, la tecnología, el comercio, las 

finanzas, la comunicación se desarrollan en su mayoría en el idioma inglés, volviéndose 

cada vez más necesario el manejo de esta lengua; sin embargo, no debemos olvidar que 

resultan importantes otros idiomas tales como el francés y el español; el primero de ellos, 

en virtud de que es utilizado en las reuniones celebradas por la Unión Europea y el 

segundo en razón del número de hablantes que existen en el mundo. 
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El Video y la tclcvisiórl-como 'aUxl~ia~cs erl .la·c~scnan~',dcl frnnUs. lengua extranjera. 

': .. ., ,._·_- , __ 

Ahora -bien, como ·ía ·historia de la enseñanza de lenguas extranjeras se remonta a los 

métodos estructúrtÍd~:s: ·¡,iira-tlll fill, es ne-cesario conocerlos; por ello, en el inciso relativo a 
.. - . - -;~ .. ·' ....... '/, '' '1:. -

antecedentes; nos ~l:>OéareniC>s a su estudio. 
- ~/ ' . 

En primer' lugáL'~t. a~tor Claude Germain, ubica los orígenes de la enseñanza de una 

segunda .i·e-n·g~a ~-- 3,000 años aproximadamente antes de nuestra era, con la primera 

civilización -c~nocida, de esa época, la sumeria, misma que se desarrolló al sur de 

Mesopotamia, en donde se encuentra Bagdad (en Irak), cerca del Golfo Pérsico.1 

Los sumerios emplearon por primera vez la escritura, llamada cuneiforme. Esta escritura 

se realizaba mediante signos en forma de cuña para representar las lenguas; se extendió a 

los babilonios y asirios, y constituyó la base de varias culturas del medio oriente. 

El autor señalado afirma que la escuela en Sumeria tenía como objetivo formar escribas, 

quienes eran preparados o enseñados por otros escribas a escribir, trazando caracteres 

cuneiformes. Los alumnos debían copiar ejemplos de tablillas caligrafiadas de antemano 

por el profesor o su ayudante, para luego recitar de memoria lo aprendido. Se requería al 

menos diez años para comenzar a dominar 600 signos equivalentes a 23 letras de nuestro 

alfabeto. Aunque se trataba de simples listas de palabras y expresiones, el aprendizaje de 

las mismas era sumamente largo. El alumno debía, esencialmente, memorizar las largas 

listas de palabras y de grupos de palabras para luego transcribirlas sobre las tablillas de 

arcilla.2 

En la perspectiva de la enseñanza de una segunda lengua entre los sumerios, se tienen 

testimonios de que ésta se remonta a la conquista gradual (del año 3,000 aproximadamente 

hacia el 2,350) de Sumeria por los acadios. Esta población de origen semítico venida del 

oeste y- el norte, reconociendo el gran valor de la civilización Sumeria, aprendió y adoptó 

el sistema de su escritura. 3 

1 Cfr. Claude GERMAIN, L'evolution de l'ensejgnement des langues: 5000 ans d'histoire. (La evolución de 
la ensenanza de lenguas: 5000 ailos de historia), Cié International, París, 1993, p. 21. 
2 Cfr. lbidem, p.22. 
3 Cfr. Snmuel N. KRAMER, L'hjstoire commence ¡\ Sumer. Traduction de History Begins at Sumer, 
Anhand, París, 1956, p. 44. 
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El video y la tclcvisión como auxiliares en la enscnanza del francés. lengua extranjera. 

-~ - . e~ - ' 

A diferencia de los pueblos conquistados que aprenden la lengua de sus conquistadores, en 

el caso de los acadios,4 sucedió lo contrario, aprendiend,o d6sus conquistados el idioma; tal 

situación se debió a que éstos consideraban el s~e~ici·b:o~~.una lengua de promoción 

social por excelencia, teniendo acceso a la religión y la ci.tliüra de la época. 
' .•. :; ; ;~; l ,·. ' 

. _.·;¡ 

Debemos destacar que fue el sumerio (en síi(fo~ll:iscrita) :la primera lengua extranjera 

que se enseiló. La versión oral desap~ció~rhJ§}~r~ritó'porque los acadios trataban de 

aprender una lengua escrita (el sum~rlo) 'que no'c'i~~~spond!ll a la lengua hablada que ellos 

utilizaban cotidianamente, se.h~bla d~ ~~·~~~cl~d~:~~·~nseilanza/aprendizaje de una lengua 
. . '.,<:-¡,·->'::~)~; .. - --.- :;_ :.:,>:·:·_-.. :-~. 

extranjera. , .. ::,: ,.. .. :>:';:.:,,, , .,:.' 
·.'~·-;:·;· '.-·~ ~/ :::;:·_:f' 7-.-/ . 

Otra aportación 'de los, escribas fue la creación de los primeros diccionarios bilingües de 

tradu~ció~: d~ndf se ;ti¡ad!an :(con el objeto de facilitar la lectura) columnas de 

pron~ncill~ión:S 

Toda la eriseÍ'illnza de la época se centraba en el vocabulario (palabras y expresiones), 

'jugando la memoria un rol determinante en este tipo de aprendizaje. No obstante la 

creencia de que la educación en Mesopotamia se proporcionaba en sumerio, los 

4 AKKADIEN (accadien). Akkad, nombre hebreo de una ciudad de Mesopotamia. Del pafs de Akkad, región 
de Mesopotamia central (al none de Sumeria). El Acadio es la más antigua de las lenguas semfticas (semftica 
oriental). 
ACCAD (del Hebreo AKKAD y AKKAR). Ciudad situada al NO de Babilonia, a la izquierda del Eúfrates, 
del que dista muy poco. Estaba situada en la panc más estrecha de la Mesopotamia, la que sólo comprende 
30 Kms. desde el Tigris al Eúfrates, circunstancia que aprovecharon los antiguos para abrir alll un canal de 
comunicación que tomó el nombre de esta ciudad (AKKAD), la cual se situaba en su orilla meridional. 
ACADIOS. Los sumerios y los acadios, en un principio estos nombres designaron poblaciones y territorios 
distintos. refiriéndose. según muchos autores. el primero a los habitantes de las tierras bajas y el segundo a 
los habitantes de las montañas, mientras que otros descifran los signos cuneifonnes en el sentido de gentes 
del sur y del none. 
Los acadios son tenidos por cuschitas, al igual que los etiopes y otros pueblos. La raz.a cuschita. en el Asia, se 
extendla desde el estrecho de Babel Mandeb hasta costas de Malabar. Al ser dominados por los semitas, 
constituyeron una casta sacerdotal privilegiada. 
Los asirios y semitas tcnfan el nombre de SUMER como extranjero y las inscripciones de dichos pueblos con 
frecuencia reproducen la lengua sumeria por medio de signos (lengua de la vaticinación o adivinación), 
procedimiento que no hubieran empleado caso de ser el pueblo sumerio de su misma naturaleza. 
Los idiomas que han sido denominndos acadios, no merecen ese epiteto por razón de su estructura, sino por 
alguna razón geográfica. Si hubiera existido una lengua propiamente acadia, habrfa quedado absorbida en la 
sumeria. (Enciclopedia Universal Ilustrada. Tomo l. Espasa Calpe, España, 1973, pp, 951-952. 
'Cfr. Claude GERMAIN, op,cil .. p, 23. 
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. . -. . 
'· .·, .·· .. ,·. . .· 

El vidi;o y la televisión como auxiliares en la cnscnan~a ~el fra~,c~~::1é~·gua ~~iraajéra.· . . 

especialistas en el tema creen (a medida que las pruebas se· acumulan) que la lengua 

materna de los escribas era el acadio y que el número de escribas bilingUes era numeroso. 

Es particularmente interesante hacer notar, que aunque el objetivo primordial de la escuela 

de esa época, era enseñar a Jos escribas a escribir y manejar Ja lengua sumeria (misma que 

debla ser enseñada a Jos acadios), se inclu!an en Ja enseñanza temas tales como teología, 

botánica, zoología, mineralogía, geografia y matemáticas; dichos temas se enseñaban en la 

segunda lengua a los estudiantes, no en la matema.6 

Así como los acadios iniciaron el aprendizaje de las lenguas habladas por los pueblos 

conquistados, lós_ egipcios, por razones de seguridad, adoptaron ese mismo sistema. 

En virtud de las numerosas actividades diplomáticas egipcias, podemos imaginar Ja 

·:~existencia de traductores· e intérpretes. Se sabe que durante el Nuevo Jmperio,7 los 

habit~tes de esta región dominaban las lenguas extranjeras, atestiguando tal hecho, las 

tablillas multilingUes conservadas en archivos y citas de expresiones y palabras extranjeras 

contenidas en las cartas elaboradas por los escribas egipcios. 8 

Tenemos también noticias de que, desde los inicios de la época de los faraones, la 

administración de Egipto estaba muy sólidamente organizada alrededor de una casta de 

funcionarios: los escribas. En el mundo faraónico, la escuela denotaba una gran 

importancia. 

"Los escribas fueron fundamentalmente transmisores de tradiciones en forma escrita, sea 

que colaborasen en la clase sacerdotal o perteneciesen a ella (en tal caso Ja sapiencia 

transmitida es sobre todo religiosa) o que tuviesen carácter de funcionarios laicos del 

gobiemo".9 

6 Cfr. Henri MARROU, Historia de la educación en la antigüedad, Akal/universitnria, Espana, 1985, p. 231. 
7 Que data de la Décimo Séptima a la Vigésima Dinastlns entre los anos 1600 a 1080 antes de nuestra era. 

· 
1 Cfr. Samuel N. KRAMER, op.cit., p. 73. 
9 N. ABBAGNANO y A. VISALBERGHI, Historia de la pedagogia, Fondo de Cultura Económica, Traduce. 
Jorge Hemández Campos, México, 1987, p. 30. 
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El video y la televisión como nuxiliarc:s en la cnscl'Umzn del francés, lengua extranjera. 

En Egipto, se conocian tres formas de escritura: la jerogl(fica o escritura de los dioses 

(vocablo que deriva del griego llieros = sagrado y gluphein = grabar); se trataba de signos 

grabados en piedra, dibujados y pintados, consagrados a expresar la religión y la historia 

(listas de soberanos, eventos importantes, bodas reales, batallas, etc.) y la literatura 

(máximas morales, himnos a los dioses y a Jos reyes, cuentos históricos y novelas de 

aventura, poeslas épicas y fábulas). Las primeras inscripciones jerogllficas se remontan al 

tercer milenio antes de nuestra era, algunos años después de la aparición de la escritura 

sumeria. 

Como la escritura jeroglífica es muy perfilada, la ejecución de los dibujos demandaba 

'mucha minuciosidad y tiempo. Es una forma de escritura poco adaptada a las necesidades 

de.la vida cotidiana, situación que provocó que, más o menos en la misma época, naciese 

otra forma de escritura mucho más rápida: la cursiva (que corre sobre el papiro); se trata de 

. una escritura llamada /1ierática (sagrada o sacerdotal). utilizada desde sus orígenes por los 

sacerdotes. Este tipo de escritura posee los mismos caracteres, con la diferencia de que se 

encontraban ligados entre si, contribuyendo a alejar (gradualmente) los jeroglíficos de los 

·monumentos. 

Hacia el año 650 antes de nuestra era, aparece paralelamente una tercera forma de 

esC:rií~ra, rhás clara, más rápida y ligada, la escritura demótica (o popular), llamada a ser la 

·.· : ~~i::ritu~a común y corriente en Egipto, teniendo muy pocas similitudes con la que se 

. ~tili:ulba en los jeroglíficos originales. 

Existen testimonios del hecho de que fuera de las escuelas (en privado y en los lugares 

>:administrativos), se enseñaba el kanesh,10 el acadio y el cretense; sin embargo, no podemos 

afirmar que en Egipto existiese un aprendizaje formal de una segunda lengua. 

'° Kanesh parece ser la ciudad que Jos textos cuneifonnes llaman Ganish. Esta ciudad fue una colonia 
semltica {acadia), fundada probablemente por Kish antes de Sargón de Akkad. En tiempos de ésle, se vio 
hostigada por la vecina ciudad Ketita de Burosh Kanda, siendo auxiliada por Sargón. Desde entonces, los 
Imperios Mesopotámicos mantuvieron relaciones cons1an1es con Ganish, que fue el punto de partida de Ja 
influencia (primero) acadias y luego babilónicas en Asia Menor. 
Otra época de Ja historia de Ganish, conocida por un hallazgo de tablillas cuneiformes, en su mayorla 
documentos comerciales, hecho en el propio lugar de Kultepe, es la de los alrededores de In dinastla de 
Hammurabi. Luego, Ganish cayó bajo la intluencia de Asiria, obscureciéndose su historia en los tiempos de 
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Lo anterior se respalda, además, por el hecho~·.de'que:Ios .funcionarios imperiales 

(encargados de la administración de los' país~~ éxt~ifujéros{s¡; comunicaban en la lengua 

de dichos países, escribiendo al mismo tiempc(a s\is'su~eriores, al menos los nombres de 

. los lugares y los nombres propios en cará~t~~es égipé:iC)s. . 

Se desconoce, hasta la fecha, él .iriét~d~:e~a~~o q~e·~~· utilizaba en Egipto para la enseñanza 

dé una lengua extranjera: 

' •• - : ' • > >).~· .. 
Por. oiro lado, las institudones escolares de los griegos, son conocidas gracias a dos 

.·ciudades que sucesivamente si~iéron como modelo al mundo griego: Esparta11 y Atenas; 12 

si~·~mblll"go, ~unque Gi-é'cia poseía en sus ciudades principales, instituciones escolares bien 

organizadas y e.structuradas en I~ época helenística (de finales del siglo IV hasta la 

conquista romana en ~I siglo 11 antes de nuestra era), la enseñanza que se proporcionaba 

era unilingUe (en griego únicamente) porque los griegos, consideraban a toda lengua que 

no fuese la suya como bárbara, no ameritando, desde su particular criterio, ser 

enseñadas. 13 

Aunque no existía en Grecia un sistema formal de enseñanza de lenguas extranjeras, existía 

en este país una forma de enseñanza de una segunda lengua, sobre el particular se sabe que 

el estudio de los autores clásicos constituía el pilar de la enseñanza griega; el autor clásico 

predilecto era Homero, cuyas Jfiada y Odisea servían como textos base. 

las invasiones indogermánicas, después de las cuales debió quedar establecida alll la población que hablaba 
la lengua Kanesh. 
En relación a los Ketitas, las primeras noticias que tenemos hoy de ellos se refieren a época muy remota, 
puesto que en los comienzos del tercer milenio (hacia 2749 A.C.) encontramos ya una colonia semltica, acaso 
los acadios de Kisch, establecida en el Asia Menor, en Gnnish, que parece ser que más tarde se denominó 
Kanesch, que es auxiliada por una ciudad Ketita que por aquel entonces disfrutarla de cierta hegemonla sobre 
las tribus ketilas. (Enciclopedia universal ilustrada, Tomo XXVIII, op.cil., pp. 3317 • 3421 ). 
11 Cuya edad de oro se sitúa hacia fines del siglo Vil antes de nuestra era. 
"A partir de los siglos VI y V, sobre todo. 
13 Cfr. Claude GERMAIN, op.cit., p. 36. 
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El 't'idco y la lclcvisiOn como auxiliares e~ la ensenan~ del fronc~s,' l~~gua'~xtranjcm. 

'_: -~~,·~~ ···:.~ - . 
·'· 

Recordemos que l!IS obras ~t~s cit~d~s f"li~r6n'iransciitils én coirié,i~ (~:nt;e los Rilos 850 a 

750 de nuestra era) Jna espe~ie de griego, pero en mucho, diferente: del griego clásico, 

ci~cunstancia • ~ue ~x~lic~; '~~ pal'te,' l; ~anera en In cuál se desarr~ll~b~ la explicación del 

texto de 'los áutcÍres Clásicos, en pnrticulnr Homero. Antes qué nadll, resúmenes de la 

epÓpey~ (ob~',de te~tro -o discursos, según fuera el caso) eran propuestos a los alumnos en 

lá lengúaae sif~po~a. El maestro se servia de cuadros o murales y de bajorrelieves a fin de 

háce~ compr¿nder'los episodios principales, identificar personajes y así sucesivamente. 

Seg~ia la le~tura' expresiva en voz alta, lectura por cierto dificil, puesto que, en esn época, 

. _ l_ás palabras no se separaban y la puntuación no existía. 

.. . 

Ahora .bien, en relación con el hecho que los griegos hubiesen adoptado el latín como 

segundá lengua, podemos señalar que ni siquiera después de convertirse en una provincia 

. ,~o;nana, cambió su criterio de considerar la lengua latina como merecedora de aprendizaje 

alguno; sin embllrgo, h~bo excepciones, tales como aquellos casos aislados de personajes 

que pertenecí~ a la p~~ueña elite griega y que eran admitidos en el senado. Era necesario 

~iapre~dizaje de la Jen~~a romana para quienes deseaban servir en la armada (la armada 

entera tanto en sus 'cúicir~s como. en su lengua era latina) o quienes aspiraban a una carrera 

administr~tiva. t.s 

" Coiné. Del griego vulgar unificado en tiempo de Alejandro El Grande y en el que intervienen el ático, 
principalmente por la sintaxis, y el jónico, por el vocabulario; de él se formó el griego medio y el moderno, 
con sus dialectos, excepto el zacónico de Pamon, que procede del antiguo lacónico. (Enciclopedia Universal 
Ilustrada. Tomo XIII, op.cit., p. 437-438). 
Atico. Uno de los principales dialectos griegos, utilizado por los escritores áticos. Constaba de 21 letras y lo 
emplearon los Jonios que se quedaron en Grecia al separarse de alll sus hennanos, que fueron al Asia Menor 
a fundar colonias. En tiempo de Cécrope, fundador de Atenas, los jonios se llamaron atenienses y al 
imponerse la mayor cultura de aquella ciudad, fue de la literatura griega, lo que contribuyó a la conquista de 
la Grecia por Alejandro, cuyos generales lo adoptaron. El jonio antiguo fue utilizado por Tucldides, los 
trájicos, Esquilo, Sófocles.y Eurlpides y el comediógrafo Aristófanes (a fines del siglo V A.C.). El jonio 
medio, fue cultivado por Jenofonte, lsócrates y Platón (fin del siglo V a mediados del siglo IV). En el jonio 
nuevo escribieron Esquines, Demóstenes y Aristóteles (fin del siglo V a mediados del siglo IV). 
(Enciclopedia universal ilustrada, Tomos VI y XXVIII, op.cil.,. pp. 905, 906 y 2866). 
"Cfr. Claude GERMAIN, op.cil., p. 37. 
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El video y la televisión como auxiliares en la cnscrlanz..a del francés, lengua extranjera. 

El estudio del latín jamás estuvo integrado al sistema de educación liberal griega, ·salvo en · 

el caso del estudio del derecho, disciplina propiamente latina. Pocos griegos ·aprendieron 

latín; quienes lo hicieron fue directamente en Roma. 

Así como los acadios y.Jos egipcios, los conquistadores romanos (desde el siglo III antes 

de nuestra era) se abocaron á apre~der la lengua hablada por los pueblos conquistados; en 

este .caso, el . griego. Antes' de fundar su imperio, los romanos aprendían griego como 

segunda lengua,· sin. duda alguna, a causa del prestigio de In civilización griega. La 

administración romana.ignoró siempre las lenguas bárbaras como el celta, el germano, etc.; 

sin embargo, reconoció oficialmente In existencia del griego en los actos oficiales y 

edictos16 (destinados a las provincias orientales), lugares donde se hablaba y se llevaban a 

cabo los debates en griego, pero las sentencias se redactaban en latín, porque era 

considerado como la lengua nacional. 

En el siglo 11 antes de nuestra era, fue significativa la institución en Roma (y ciertamente 

en otros importantes centros urbanos, pues la escuela era entonces un fenómeno urbano) de 

un sistema de educación bilingüe. En esa época, toda persona culta debía, antes que nada, 

saber griego; tal circunstancia persiste hasta el año 100 antes de nuestra era, siendo que, 

todo romano culto hablaba el griego tan fluidamente como el latín; algunos, incluso, 

despreciaban a este último como lengua nacional. 

Los letrados que pretendían estar a la moda escribían tanto en griego como en latín; 

ejemplo de ello es Cicerón (106-43 antes de nuestra era), quien traduce al latín obras de 

varios autores y oradores griegos. 17 

16 Edit. Edicto, programática, proclama, bando. (Emilio M. MARTINEZ AMADOR. Diccionario francés
espaflol, Ramón Sopen,. Espana, 1983, p. J 12). 
Edicto (del latín ed/ctum, derivado de ed/cere: mandar, ordenar). Mandato, decreto publicado con autoridad 
del prlncipe o del magistrado. Aviso o anuncio que se publica fijándolo en lo sitios de costumbre o 
insertándolo en los periódicos oficiales y que se hace por una autoridad, en uso de sus facultades o en 
cumplimiento de una disposición legal, para dar a conocer la celebración de un acto, o para llamar o citar a 
cienas personas. (Enciclopedia universal ilustrada, Tomo XIX, op.c/t,. p. 289). 
17 Cfr. Claude GERMAIN. op. cit,. p. 43. 
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El vid1..'0 y ID lclevisión como auxiliares en la cnsei1anza del francés. lengua extranjera . 

• Después de la época de Cicerón, el conocimiento del griego empieza a declinar en Roma y 

la lengua latina comienza una especie de competencia. Ser culto significaba conocer (sobre 

todo) a los grandes autores latinos como Virgilio y Cicerón. No obstante, la escuela 

romana continuaba enseñando griego. Hasta el siglo II antes de nuestra era, la enseñanza 

fue bilingüe en el Imperio Romano de Oriente, porque en el de Occidente se puede afirmar 

que el latín suplanta al griego como lengua en virtud de que la Iglesia cristiana occidental 

adopta definitivamente el latín como lengua Iitúrgica. 18 

A pesar de todo, la enseñanza escolar del griego continuó en algunas escuelas 

privilegiadas. A principios del siglo IIl a. C. Aparecen manuales bilingües llamados 

/1erme11e11mata), presentados en seis ediciones. Pose!an un vocabulario grecolatino 

clasificado en orden alfabético para practicar la conversación y ampliar el vocabulario de 

los estudiantes. 

Para sintetizar la enseñanza de segundas lenguas en Grecia, Henry Marrou "subraya la 

insuficiencia psicológica de los métodos griegos, los cuales revelan, al mismo tiempo, una 

pedngogla sumaria: Como en las antiguas escuelas de Oriente la pedagogia permaneció 

.rudimentaria, el maestro no sabia facilitar el acceso al conocimiento; nunca se elevó sobre 

el dogmatismo pasivo; la escuela antigua es el tipo de escuela receptiva desechada por los 

pedagogos de hoy. El esfuerzo del maestro se limitaba a repetir y a esperar que el espíritu 

del alumno dominase la dificultad que lo detenía. El objeto especifico de la enseñanza se 

reduc!a al estudio profundo de los autores clásicos, dando gran importancia a la 

explicación literal y literaria. a la lectura expresiva, a la critica textual, a la recitación y a la 

filolog!a erudita". 19 

En este momento, resulta interesante conocer el mecanismo de la enseñanza bilingüe que 

se practicaba en Roma tanto a nivel primaria, secundaria y nivel superior y para ello 

comenzaremos diciendo que, en las familias aristocráticas, la educación era realmente 

bilingüe. El niño romano era confiado a una sirvienta o esclavo griegos en presencia de Jos 

11 Cfr. /bláem, p. 44. 
19 Henrl MARROU, op. cit., p. 245. 
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cuales, en principio, aprendía a hablar en griego, incluso antes que en latín. Llegada In 

edad escolar, aprendía a leer y a escribir en las dos lenguas, comenzando siempre por el 

griego. Más tarde, seguia paralelamente cursos de grammatic11s graec11s (gramática

filologin griega) y de gramática latina; luego aquellos de orator graecus (retórica griega) y 

de un orator latinus (oratoria latina). Había tres tipos de escuelas en Roma (como era en el 

caso de Grecia), que se dirigían tanto n los niños como a las niñas; In escuela primaria (de 

los 7 a los 11 o 12 años), la escuela del gramático (de los 11-12 a los 15 años) y In escuela 

de retórico u orador (de 15 a 20 años aproximadamente). La esencia de la enseñanza del 

gramático se centraba en In explicación de los autores clásicos.20 

"En In escuela primaria. el maestro procedía de lo particular n lo general. Se trataba de 

enseñar a leer y a escribir comenzando por las letras del alfabeto. Seguía el aprendizaje de 

las silabas y sus diversas combinaciones. Las palabras aisladas podían posteriormente ser 

aprendidas. A la lectura iba asociada la recitación: los textos leídos eran aprendidos de 

memoria. La escritura era enseñada paralelamente a la lectura siguiendo el mismo orden, 

de lo simple a lo complejo. A esto habría que agregar el aprendizaje del cálculo; es decir, 

del vocabulario de la numeración con ayuda de fichas o de la mímica con los dedos. Todo 

se hacía primero en griego y luego en latín".21 

En el nivel de secundaria se enseñaba la gramática y la gramática latina. Se explicaban los 

poetas clásicos y se realizaban ejercicios de estilo. La gramática comprendía las letras, las 

silabas y las palabras o partes del discurso; posteriormente, hacia el siglo V, la sintaxis 

latina. El alumno hacía también ejercicios de declinación y conjugación.22 

La formación en las dos lenguas implicaba la intervención de dos gramáticos,23 uno para el 

griego y el otro para el latín; se practicaba este tipo de enseñanza en los grandes centros 

urbanos. En las pequeñas ciudades o en las provincias lejanas, la tarea era confiada al 

'ºCfr. Claude GERMAIN, op. cit., p. 45. 
" lbidem, p. 45. 
22 Cfr. Pierre, RICHÉ, Écoles el Enseignemcnl dans le haut moyen fige Ambicr Montaigne, Parls, t979, p. 
231. 
23 Gramático (ca) deriva del griego grammutlkós, a través de grammutllrus. El entendido en gramática. 
(Diccionario general ilustrado de la lengua espanola. Espana, 1989, p. 554. 
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1:1 video y la lclcvisión c~mO auxiliar~ en ID·~~~tla~za dCi:imncts.· lc~~ua c~~raajcra. 

- . ".' . ~'.. ' " ' 

gramático latillo; qúien '.<l~bf~ a_segurar la enseñanza de ambas lenguas, factor que 

contribuyó á qúe·eJ.grl~go'~~ convirtiera en una lengua puramente escolar y libresca, 

. perdiendo ~c~t~J~ fr~~i/~i 1~i11l'~ · .·. 
".',~:.::,:·.: ,• 1::;~ ; .·C¡ ,' ,. ·.·:.•_·~/ 
¡:~, .. : ~, ·. -. ;.,~!·:· :~;.;..:.·; 

La,enseñaiiz;t a?iiJel;·;,Úperior consistía (sobre todo) en dominar el arte de la oratoria, 

ayudado~ dg'.re~l~~-·Ji!~lf ciuencia que los griegos hablan perfeccionado con anterioridad. 

. . C~~~ s~ ~~n~i~~~f ~~t~s~ I~ ~nseñanza del Derecho se proporcionaba en latín; mientras 

.. qu'~ lo¡~~tudii;";~i~ri!ifi~os, filosóficos y médicos, se impartían en griego.24 

. • :· . ;·,:·:.'..' '·' ',1"•c' 

. Como se ap.recia en las páginas precedentes, "la pedagogía romana sigue su modelo heleno 

c'hiista eri ~t detalle de sus procesos de rutina; enseñanza gramatical -verdadero análisis 

.. al:Ístr~ctcí y lógico de las categorías del conocimiento, ciencia completamente teórica-, 

ejercicios de declinación y de conjugación, estudio de idiotismos, caza de barbarismos, 

solecismos y otros defectos, exégesis de los autores, comentarios sobre el fondo y la fonna, 

lectura, información libresca y erudita; ejercicios de estilo, iniciación en el aprendizaje de 

la elocuencia".25 

Únicamente en los grandes centros urbanos se proporcionaba este tipo de enseñanza 

bilingile y sólo excepcionalmente fuera del Imperio Romano. Esta especie de enseñanza 

estaba reservada a la minoría ciudadana, que era generalmente acomodada. En Roma como 

en todas partes en la antigiledad, la cultura era privilegio de las clases dirigentes. 

Con la escuela romana aparece la traducción tanto de la forma como de la versión del 

tema, las frases completas, incluso textos enteros. El vocabulario era presentado, como en 

sumero-acadio, bajo la forma de listas bilingiles en dos columnas (una en griego y otra en 

latín). 

24 Cfr. Henri MARROU, op. cit., p. 343. 
25 Gastón BENEDICT, La enseftanza viva de las lenguas vivas por el Método Directo Progresivo. Imprenta 
Universitaria, Traduce. de Juvencio López Vásquez, México, 1953, p. 20. 
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El video y Ja l~lcvis~~~···como .S·~li.~rcs en 111 cnscn~~~-dc;: rran~é~. icn~~ll·~xtranj~ra. 

~ - ,·: -.' .-:· -- -- ': - ' - . . 
Pueden notarse tres elementos importantes de continuidád: ia' niemorizaCión de listas de 

palabras en la lengua extranjera, limitación en el caso de la escritura y el recurso a los 

diálogos. 

1.2. Del siglo XVI al XIX. 

En el siglo XVI, Roger Ascham (1515-1568) representa la tradición humanista en el 

campo de la educación. Es uno de los grandes intelectuales de su época y representante 

indiscutible de la educación clásica en Inglaterra. Fue preceptor de la princesa Elizabeth 

(1548-1550) y secretario cuando ésta se convierte en reina de la Inglaterra. Ascham fue 

reconocido, sobre todo, por su obra póstuma (1570) intitulada The School Master (el 

maestro de escuela), destinada al aprendizaje del latín. 

Esta obra se compone de dos partes: en la primera, intitulada "The Bringing Up of 

Children '', Ascham define los principios de una educación clásica humanista y traza los 

lineamientos de un programa de educación destinado especialmente al preceptorado de los 

hijos de las familias nobles, bajo el reinado de Elizabcth. Como Ascham conocía muy bien 

a los autores griegos y latinos de la antigüedad, le concede gran importancia a la cultura, a 

la sensibilidad y la elocuencia (término que se refiere más bien al uso de la lengua que a 

hablar en público). 

En la segunda parte, titulada The Ready Way to the Latin Tangue, se encuentran los puntos 

de vista pedagógicos de Asclram, los cuales ponen en práctica los principios enunciados en 

la primera parte. Ascham implementa seis técnicas pedagógicas, a saber: 1. La doble 

traducción; 2. la paráfrasis o reformulación; 3. la metafrase (la transformación de un texto 

poético en prosa y viceversa); 4. el resumen; 5. la imitación y 6. la declamación o 

elocuencia pública. 

Seguido de su examen de méritos y dificultades de cada una, Ascham recomendaba de 

hecho dos técnicas: la doble traducción para los alumnos principiantes y Ja imitación para 

aquellos que dominaban bastante bien el latín. 
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El video y la lelcvisión como auxiliares en la enscftanza del franc~s. lcngua extranjera 

La técnica de la doble traducción consistla en tomar un texto en latln, extraldo de 

preferencia de las Eplstolas de Cicerón. El texto era explicado, luego\raducid~ oralmente 

(en inglés) por el maestro, quien daba su traducción hasta que el alti,mno hubiera captado el 

sentido de cada palabra. El alumno intentaba entonces hacer la misma traducción por 

escrito; posteriormente, el alumno volvla a traducir en latln, a partir de la traducción 

inglesa, sin mirar el texto original en lat!n y comparaba su traducción con la versión 

original. 

En esta técnica de recurrir a la lengua materna en la enseñanza del latín, Ascham apuntaba 

que era necesario que el alumno tomara conciencia de las estructuras y de los recursos de 

su propia lengua. 

Una vez adquiridos los conocimientos de las bases de la gramática latina. el alumno 

debería estar apto para abordar la técnica de la imitación, que era de hecho el corazón del 

método de Ascham, consistiendo en la creación, por parte del alumno, de textos personales 

en latln (y griego) basándose en los grandes autores de la antigüedad, cuidando 

esmeradamente el estilo y la retórica. 

Los principios y técnicas de Ascham, ponlan el acento en el estilo y la variación estillstica. 

Por otro lado, en la literatura francesa, los Ensayos (de 1580 a 1588) de Michel de 

Montaigne (1533-1592) son muy conocidos; sin embargo, su concepción sobre el 

aprendizaje de las lenguas (basada en su propia experiencia en el aprendizaje del latln), no 

lo es tanto. 

Asistido por un preceptor de origen alemán y de otros dos, que sólo estaban autorizados a 

hablarle en latín, Montaigne aprende desde niño a hablar lengua latina que de hecho es su 

primera lengua. Tanto sus padres como los sirvientes y la gente a su alrededor no le 

hablaban más que en latín. La situación anterior explica la insistencia de Montaigne por 

preconizar el aprendizaje de lenguas por medio de un contacto directo con los locutores 
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na'tivos y de esa manera iniciarse en el conocimiento de la mentalidad, l~s costumbres y la 

cultura de esa gente. 

Por sus ideas, Montaigne figura como el precursor de-los e~tudios de lengua dirigidos a 

integrar los conocimientos de una lengua extranjera y _el co~oc!miento del pais en cuestión. 

Asimismo, aparece como uno de los defensores del aprendizaje precoz de las lenguas 

extranjeras. 

._ ; .. _',:'.':-.: 

Cabe hacer notar que la experiencia de Moniaigne ?~ ~s precisiunente el hecho de que haya 

aprendido a tierna edad el latín, sino que sé 'Íi~yf'cionvertido en uno de los grandes 

escritores franceses, porque comenzó ~\'H~a'¡ii;;',~1-• francés a la edad de 7 años ;_ <~~;~:~~ ~ ~~' > . \'; 

:");~>" . 
~~t1.~ 

aproximadamente. 

'~.::·:~ .·~~~~~' ::- .. -

"En. sus obras desarrolla el conceptCl,h~t'é~ico de la educación integral: No es un alma, no 
:.:.··_·. "'':_.··,;.r;.{.{::;·;~:'<,< . :, .'~~ 

es un cuerpo lo_que_se,•educa:~ .. -es·:rin.'hoínbre; por tanto, desde su punto de vista, la 
- -.- - -·:-.-.- .~:--..-.'.ó.:~:._-,:.:~r~~::'·,·,,=. ,- :· __ .,_ 

enseñanza debe ser educiitiva}'ebierido ser preferentemente privada, porque entre muchos 

alumnos rio' pul!~~ ~iid~A1iá:t~~venientemente la personalidad de cada uno, que es lo 
• - < ' _, • "·~ •• -- ¡.,_' "·. ; ' 

,que impoi:tª· ;'.; .~ ' "' 

"Combate el· memorismo, 'et verbalismo y los castigos corporales y establece que la 
.. . 

educación debe cultivar el juicio y la iniciativa personal. Aborrece la pedanteria en los 

maestros; como señal de ignorancia y falta de elevación y pide naturalidad y sentido de la 

realidad, así en el programa como en el método. Recomienda, la lengua materna, 

condenando el excesivo recargo de programas: poco y bien c1prendido, he allí el secreto de 

una buena ense11anza".26 

26 Héctor CAMPILLO CUAUHTLI, Manual de historia de Ja educación. Femández Editores, México, 1966, 
pp. 160-161. 
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En otro orden de Ídé~s y ubicados en el siglo XVII, encontramos al filósofo británico John 

Loé:ke quien· con· su obra Álgu11os pe11samie11tos sobre la educació11, dio los primeros 

pasos para consHtulr ~n claro sistema pedagógico.27 

J:lll el mom~ijto ~~.que se publica su obra, el latín era todavía In lengua de comunicación de 

la mayo~fa de IOs intelectuales de finales del siglo XVII, aunque el francés y el inglés 

. ganaban éada vez más terreno. 

;. ·. ;. :·> .. 
· Lockéuboga por una educación apta para forrnar un ge111/eman capaz de ser útil a si mismo 

. y a.su paÍria en un clima de ordenada libertad y audaz iniciativa.28 

.. {ocke distingue fres grandes categorías en el aprendizaje, según las necesidades personales 

del alumno, a saber: · 

a) El aprendizaje de la' lengua con fines co~Úni~ativ~s.· 

~ .-· ·._: . :.-·~-~ :><···: .• ·_ 
Existen quienes apre~den·lenguai·solilrne~te .c~n fines.comunicativos; es decir, para el 

comercio, para comunicar suS p~n~a:mi¡:rit<Js o id~~l,d~ In vida cotidiana, sin el deseo de 

usarla con otros propósitos;: para:·eiÍo;" bast'a'r~cfurfr al método natural; es decir, al 
·. . .·'. -~·- .~ . - . 

aprendizaje por uso, por la rutina, iiáci~llclcíüll llamado a la memoria y a la imitación. 

Locke afirmaba que las lenguas no son elpr~Lcto de las reglas ni del arte, ellas provienen 

de la casualidad y del uso común del p;iieblo. Aquellos que las hablan bien no siguen otra 

regla que el uso. A propósito de esto, . Locke estaba en contra de la gramática, porque 

pensaba que para comunicarse. en otra lengua, tanto materna como extranjera, el estudio de 

la gramática es inútil. 

27 Nina REICYN La pédagogie deJohn Locke. Hcnnann, Parfs, 1941, p. 34. 
21 Cfr. N. ABBAGNANO y A. VISALBERGHI, op.cil, p. 342. 
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b) El aprendizaje de la lengua para el perfeccionamiento del estilo. 

El segundo tipo de objetivo apunta hacia los futuros escritores así como a aquellos que se 

dirigen al público; a todos aquellos que tienen como objetivo principal servirse de su 

lenguaje y pluma. En este caso, precisa Locke, "el aprendizaje de la gramática se impone 

para poder llegar a escribir bien, hablar correctamente y en suma, perfeccionar el estilo 

tanto en el oral como en el escrito''.29 

e) El aprendizaje de la lengua para estudios lingüísticos. 

Finalmente, están aquellos que se inclinan a estudiar las lenguas extranjeras vivas o 

muertas como objeto de estudio. Los lingUistas y los filólogos. La gramática de la lengua 

es cuestión que debe ser estudiada con sumo cuidado. 

En Loclce, el estudio del latín está relegado a un segundo plano, se atiende más a la calidad 

que a la cantidad de la enseñanza y la formación del carácter se antepone a la 

intelectualidad; el contraste es tan radical, que muchos lo consideran como un rechazo 

definitivo de los ideales hwnan!sticos por parte de quien es considerado, con justicia, como 

el padre de la J/11stración. Pero en realidad Locke no hacía más que recoger y proseguir 

algunas de las exigencias más características de la renovación educativa humanístico

renacentista. 

Locke tuvo una posición original para su época, por el hecho de sugerir (una vez dominada 

la lengua materna por parte del niño), ya no el estudio del latín sino el francés como 

segunda lengua. 

Al margen de lo que se ha señalado de John Locke en relación con el aprendizaje de una 

lengua extranjera, debemos mencionar que su "visión pedagógica es indudablemente más 

amplia y tiene más consistencia filosófica, pues es un pedagogo fundamental, que 

desenvuelve sistemáticamente la idea de la educación integral, comenzando por el plan 

29 lbidem, p. 75. 

21 



El video y la lclcvisión como aU.~Íliar~~··~n la -~-~Scnanza del frunces, lengua cxlrnnjera. 

misml'.l ele la obra; q~e coiñprende tres capítulos esenciales, dedicados, respectivamente, a 

la educación fisica,··inoral ·~intelectual.· Hay otros dos menos importantes, que tratan de las 

cualidades del p~frectl'.l'~~ballero; socialmente considerado y del valor educativo de los 

viajes",3º 

En el siglo XVIII se consagró el método gramática-traducción o mejor dicho del método 

graritáticÍl/t~~a;.~·llé s~ difunde a partir del Renacimiento para la enseñanza del latín y se 

. presenta co~o l~ ~a;acterÍstica es~ncial del método gramática-traducción. 

: - ' 

La alianza entre .la gramática y el tém~ no .se hace en forma espontánea: Al principio 

'parece impom:rs~ Ía gMática, pero eitem~ de aplicación va a terminar por convertirse en 

el ejercicio predilecto, asociado al estudio de .la gramática. 

Uno de los objetivos fundamentales de este método, era volver al alumno capaz de leer los 

trabajos literarios escritos en la lengua meta. 

Otro era desarrollar las facultades intelectuales del alumno: el aprendizaje de una segunda 

lengua, siendo visto como una disciplina mental, susceptible de desarrollar la memoria. 

Uno más, consistía en convertir al alumno capaz de traducir, tanto de la lengua meta a la 

lengua de partida, que a la inversa. En suma, se trataba de formar buenos traductores de la 

lengua literaria escrita. 

El énfasis era puesto sobre la gramática y la traducción. La comprensión y la expresión 

orales eran puestas en segundo plano. 

Una lengua era concebida como un conjunto de reglas y de exenciones observables en 

frases o textos, susceptibles de ser cotejadas (comparadas) con las reglas de la lengua de 

partida. 

30 Héctor CAMPILLO CUAUHTLI, op.cit., p. 192. 
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El aprendizaje de la segunda lengua era visto com~· un~m:Ú~idad intelectual, que consistía 

en aprender y memorizar reglas y ejempl~s ¿on mi;~ ~j ~~ínlnio de la morfología y la 

sintaxis de la lengua extranjera . 

. Dentro del método gramática-trádücCión; elprofesor esvisto como el personaje dominante 

en el salón de clases, siendo ci~~ici{ra'ci~'·¿~~~ ~(detentador del saber (el que tenla la 
' - .. - .. ' -- ,._ .. ' - , , -.; .. ~- ·'. ' 

. respuesta correcta) y la auiOridad;'.EI. alUinno debla ejecutar lo que el maestro le indicara: 
•"<'.: ~·:"'· 

no posela ninguna iniciativa.:" .;( .. . ·. • · 

La interacción entre alumnos:y :fll~estro. era una acción que iba en un solo sentido: del 

profesor hacia losal~n~s.M~y,poc~ iniciativa de participar se dejaba a los alumnos; la 

·interacción entre ellos era práctic'amente inexistente. 

Como la literatura ocupa el primer lugar, el componente sonoro de la segunda lengua es 

visto como poco importante. No hay nada concerniente a la pronunciación de ésta. 

La elección del vocabulario enseñado provenla de los textos literarios utilizados. La 

selección del material se hacía en función del grado de dificultad de la lengua extranjera. 

Cada 1111idad de enseñanza (o capitulo) era organizada alrededor de uno o varios puntos 

gramaticales expuestos en el texto escogido. Al parecer, "no había un principio de 

organización o de progresión de los elementos lingUlsticos a enseñar. De manera general, 

la lengua era presentada con la ayuda de pasajes escogidos entre varios textos literarios de 

la segunda lengua."31 

" Daniel COSTE, "Le renouvellment métodologique dans l'enseignement du fran~ais langue étrangere" en 
Le francals dans le monde # 87, Hachelte, Parls, 1978, p. 56. 
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El vocabulario debía ser aprendido de memoria: listas de palabras fuera de contexto. 

Las actividades pedagógicas trataban, sobre todo, de ejercicios de traducción. 

En el método gramática-traduéción,.la gramática era enseñada de manera explícita; existe 

la ·enunciación de reglas ·gramaticales presentadas a los alumnos con la ayuda del 

metalenguaje; por ejemplo, recurrir a palabras o expresiones como preposiciones, 

concordancia de tiempos, adjetivos calificativos, etc. 

La enseñanza explícita de la gramática va acompañada de un aprendizaje de tipo deductivo 

o inductivo. Por aprendizaje deductivo se entiende el aprendizaje de reglas gramaticales 

antes de conocer las aplicaciones prácticas. La deducción consiste en pasar de lo general a 

lo particular: la regla primero, los ejercicios de aplicación enseguida. 

Por el contrario, el aprendizaje inductivo consiste en una toma de conciencia de los casos 

de aplicación antes de conocer las reglas; la inducción consiste en pasar de lo particular a 

lo general: !Os ejemplos prácticos primero, la regla después. 

El método gl'lll11~tic~~tra'.~ucción es una enseñanza explícita y deductiva: las reglas 

;~=~~=~:s)b~'.e~~~ñ~cl~s antes que los casos de aplicación y de los ejercicios de 

Pam.Claud¡;: Gennain~ el método gramática-traducción tiene el mérito de tomar en cuenta 

~() sólo)á forma sino el sentido de la lengua. Es apropiado cuando el objetivo principal es 

· la lectura y.comprensión de los textos literarios; por ello el reconocimiento de la lengua 

.·oral no es necesario. Es producto de la gente con formación literaria y no lingüística o en 

. clicláctica de segundas lenguas . 

. En otro sentido, el método gramática-traducción es considerado poco eficaz, porque se ha 

·observado que a razón de 5 a 6 horas por semana durante 8 a 10 años, el estudiante no 

logra una competencia comunicativa real ni en el oral ni en el escrito. El hecho de conocer 
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. bien las. reglas gramaticales no es una condición suficiente para practicar correctamente la 

segunda lengua. 

El método gramática-traducción reposa sobre.un postulado: aprender la gramática de una 

segunda lengua es de gran ayuda para el aprendizaje de la lengua materna. De hecho, 

"pareciera más realista afirmar que el aprendizaje de una segunda lengua no puede más que 

sensibilizar sobre las diferencias y similitudes existentes entre una segunda lengua y la 

primera."32 

Existe otro postulado discutible:quearyrma que con el método gramática traducción, el 

aprendizaje de una ségundá l~:ri;;~;_,~é~~Í~b~irla a desarrollar el intelecto. Sólo si es muy 

eficaz con el estudiarite dl~ll;f fu'éliiari'~6ritribuirá en una m!nima parte a desarrollar el 
,(.··· ."''- :,·_::.~·,,~,:~~:::. ,<i," ,_,, 

.. '' ,:,: ·,:; \i:\~:~ :};_~·\; ~;; 
·,;!. . 

intelecto. 

Por último, direm~s<'iiJe,·:''1ist~rlcruliente, la enseñanza de lenguas vivas se desarrolló 

tomando pre~tada,dlr~c~enÍ~ la inetodolog!a del latfn, que resulta de la enseñanza del 

griego a los r~mano/ ' 

Por otra parte, hacia el último cuarto del siglo XIX, la didáctica de lenguas conocerla 

varias tentativas de reforma, dirigidas todas a quitarle el trono al método gramática

tmducción, considerado por la mayoria como totalmente insatisfactorio; así Franfois 

Go11in concebirla, en 1880, su famoso método de las series. 

La historia del descubrimiento por Francois Gouin del método de las series, es ciertamente 

uno de los episodios más conocidos e interesante de la didáctica de segundas lenguas. 

Gouin es el autor de una obra titulada L 'art d'enseigner et d'étudier les tangues (El arte 

de enseñar y estudiar las lenguas) publicado en París, en el año de 1880. La obra resulta 

apasionante, porque en ella se entremezclan reflexiones a la vez descriptivas y 

autobiográficas. 

' 32 Cfr. Daniel COSTE, op.cit., p. 136. 
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Gouin cuenta de sus numerosas· decepciones con respecto al aprendizaje del alemán: 

Durante una estancia de estudio en una universidad alemana, se da muy pronto cuenta que 

no entiende nada en los cursos a los que asistla, aún habiendo llevado con dificultad el 

alemán en el liceo. Se dedica a aprender la gramática, los verbos irregulares, las raíces y 

vocabulario. No obteniendo ningún éxito, decide aprender de memoria el diccionario, lo 

cual fue en vano porque seguía sin entender nada; sin embargo, Gouin constata que unos 

obreros franceses que se encontraban en Alemania hablaban alemán, se daban a entender 

en esa lengua bastante bien. Por lo anterior, concluye que es necesario recurrir a la lengua 

usual-racional, la cual es natural y donde todo se entrelaza.33 

La necesidad de aprender segundas lenguas o lenguas extranjeras proviene de la necesidad 

que tienen los seres humanos de comprenderse, de hablarse, de intercambiar ideas y el 

producto de sus actividades. 

Según Gouin, como la lengua es el producto directo e inmediato del espíritu humano, la 

teoría de su desarrollo es el fondo y no podía ser más que un capítulo de psicología.34 

El método de series de Gouin, está fundado sobre la analogía del modo de aprendizaje del 

nifto de su lengua materna. Según Gouin, el aprendizaje de la lengua materna no es 

cuestión de don o instinto ni de milagros, es cuestión de un principio de orden: Todo 

comienza con representaciones mentales de los hechos reales y sensibles y no de 

abstracciones, declinaciones, conjugaciones o reglas. Las percepciones son ordenadas (no 

dejadas al azar) luego transformadas en conocimientos. Para clasificar dichas percepciones, 

el niño debe seguir reglas. 

De sus observaciones, Gouin formula su propia concepción del aprendizaje de una segunda 

lengua y en este sentido dice que "se trata de retomar una a una todas las percepciones y de 

procesarlas como lo hace un niño al aprender su primera lengua. Toda percepción 

representa un conjunto de hechos".Js 

33 Cfr. Fran~ois GOUIN, L'art d'enseigner et d'étudier les langues, Librairie Fischbachcr, París, 1980. p.25. 
"Cfr. ldem. 
"ldem. 
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Aunque el método Gouin tuvo pocos discípulos, se considera como el método más popular 

para la enseñanza del francés como lengua extranjera en los Estados Unidos a principios de 

siglo; tal circunstancia se debió en gran medida, a la aparición de In traducción de L 'arl 

d'e11seigner el d'étudier les /a11g11es al inglés. 

Debe admirarse de Gouin el haber tratado de comprender la naturaleza de una lengua con 

el propósito de obtener interpretaciones pedagógicas. 

También en este siglo hallamos el método directo, teniendo como objetivo general 

aprender a utilizar la lengua para comunicar: por ello, el estudiante debe aprender no 

solamente a responder las preguntas, sino también a plantearlas. Debe ser entrenado a 

pasar automáticamente en la segunda lengua. 

Al método en cuestión se le pusieron diversas etiquetas: algunos lo llamaron maternal, 

porque veían en él una analogía con lo que pasa con los niños cuando aprenden a 

expresarse. Otros lo han nombrado imitativo, atendiendo a que utiliza esta facultad del niño 

que lo lleva a repetir los sonidos, las palabras y las expresiones que escucha en tomo de él. 

Otros lo intitulan analítico porque procede por la descomposición del lenguaje con vista a 

la reconstrucción del mismo. Algunos otros lo llaman reformado, método na/l/ra/ o 

inllli//vo. También se le ha aplicado el nombre inglés de non-tras/a/ion method, puesto que 

elimina la traducción. La denominación de método fonético que encontramos entre algunos 

innovadores, se justifica por el hecho de que ni principio se atribuye un papel muy 

importante a los sonidos, a las articulaciones y, en una palabra, al lenguaje hablado. 

Finalmente, el término método directo -mucho más usual- significa que se aborda desde el 

principio la lengua extranjera, sin pasar por el idioma materno del alumno, suprimiendo 

desde luego todo obstáculo fisico a la asimilación fácil, rápida e integral del nuevo 

lenguaje.36 

La prioridad es concedida al oral, aunque las cuatro habilidades (comprensión oral y 

. escrita; expre~iÓn oral y escrita) sean desarrolladas. Desde el inicio se da una atención 
•. :~:.._. :'·:r 

36 Cfr. GastÓn. BENEDICT, op.clt., pp. 29-30. 
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···-- ~' ·.-,; 
'•\\ 

especial a In pro~~ncia~ÍÓn de.la ~egunda lengua. Las habilidades de leer y escribir scm .. 
'. .: ·' ,.,,' .... , . 

desa~olladás desp~és del llpr~néliiaje de la. habilidad de hablar. La escritÚrit en la segunda 

lengua, . truúbién .~s' i~pór'tiii;t~.\;des~e '.el •.• p~incipio .·del ilprendi~je, • .. •.aunque queda 

subordinada aL ora(; De he~ho, el' ~scrÚci n!> esÍá considerado como un si~tema autónomo 

de comunicnciÓn: se trl'lia~.d~J~'Je~güa ~r~(Jscritllrada que no hace más que reproducir la 

lengua Óral. \• · <' ;" (I.•\Y' • ' ·•·':e · 

La evaluación se realiza en función del uso de la lengua tanto oral como escrita, más que 

sobre el conocimiento de las reglas de la lengua. 

El estudiante es entrenado a pensar en la segunda lengua lo más rápido posible; no 

memoriza largas listas de palabras (como con el método gramática-traducción) sino que 

utiliza el vocabulario en frases completas. La lengua extranjera que practica es In misma 

que hablan los nativos hablantes cotidianamente.37 

Para presentar la significación de nuevos elementos, el maestro puede recurrir a objetos 

presentes en el entorno, a imágenes o a In paráfrasis (comentario o amplificación). Las 

imágenes y los objetos del entorno sirven para presentar el sentido de las palabras 

concretas, mientras que las palabras abstractas son enseñadas por asociación con las 

palabras ya conocidas. El recurso n la primera lengua (materna) se evita en clase. Existe un 

rechazo a la traducción (el término directo implica rechazo a cualquier lazo o vinculo 

indirecto: In traducción con la significación). Las explicaciones se reducen a la 

asociación.38 

El éxito del método directo se constató en las escuelas privadas, con aquellos estudiantes 

que podían pagar y se sentían motivados por aprender una lengua extranjera. Debe hacerse 

notar que fue sencillo implantar este método en las escuelas públicas pues se recurrió a 

profesores cuya lengua materna fuera la que enseñaran. 

37 Cfr. Jean Paul VINAY, Enseignement et apprenlissage d'une langue seconde. direction André Martinel. 
Colleclion. La Pléiade, Gallimard, Parls, 1968, p. 83. 
" Cfr. lbidem. p. 91. 
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El método directo descansa sobre el postulado de la similitud del aprendizaje de una 

primera lengua en un medio natural y de una lengua extranjera en un contexto escolar; sin 

embargo, para que la comparación sea válida, se necesita In misma cantidad de tiempo 

consagrado en el medio escolar al aprendizaje de una segunda lengua que el tiempo que le 

toma al niño aprender su lengua materna. Además, como el individuo que aprende una 

segunda lengua ya tiene una cierta experiencia del mundo, las condiciones no serán 

totalmente idénticas. 

En sus orígenes, el método directo no descansa en principios metodológicos claramente 

identificados, por lo que comporta poco rigor. Sus principios son más bien intuitivos y 

están fundamentados en gran parte sobre la práctica: de lo concreto a lo abstracto, Jo 

abstracto por la asociación de ideas, etc. 

Ahora bien, trataremos de exponer los principios metodológicos fundamentales de este 

método lo más doctrinalmente posible, evitando el entusiasmo por simples fórmulas y 

recordando que una teoría didáctica, por excelente que sea, no es jamás infalible ni 

perfecta. 

Esos principios, muy sencillos, se reducen a tres formas de intuición: a) directa; b) 

indirecta y e) mental. 

En cuanto a la intuición directa diremos que debe ser así, directa, puesto que se "trata de 

evitar la lengua materna para llegar, sin su mediación, a la lengua extranjera. Es pues sin 

ayúda de traducción, a menudo penosa y muchas veces peligrosa, como el alumno 

reproducirá lo que ha asimilado y repetirá lo que se ha confiado a su memoria. Se le 

inculcan así dos hábitos capitales: el de la comprensión sin intermediario y el de servirse 

desde el principio de la nueva lengua y hablarla".39 

- - En cuanto al segundo tipo de intuición, la indirecta, es necesario mencionar que "es el 

corolario indispensable de la intuición directa. Esta última no podría bastarse a sí misma, 

39 Gastón BENEDICT, op.cit., p. 31. 
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puesto que tiene necesariamente sus limites en clase. No es posible siempre poner a la vista 

de los alumnos los objetos reales. Se recurre entonces a la intuición indirecta que usa las 

imágenes y los cundros".4º 

Por íiltimo, In intuición mental es necesaria porque, por preciosos que sean los recursos de 

la imagen para el estudio del aspecto descriptivo del idioma, no tienen sino un alcance 

limitado. No pudiendo representar más que un acto a In vez, que queda, por decirlo as!, 

fijo, estátic_o, la lerigun de la acción se pierde parcialmente. Es entonces cuando interviene 

esta tercera forma de intuición. 

Partierido de una acciÓ~ figurada, la imaginación se representa una serie de netos sucesivos 

que la preced~n o la suceden inmediatamente. Todos los actos forman una especie de . . . : ~. ' . . 
eslabones de lá misma cadena. Una vez que se tiene el primero, los otros siguen 

naturalmente .•. :· 

Por el úso pertinente de una combinación de estas tres intuiciones se provocará 

artificialmente en el alumno el empleo adecuado y espontáneo de los procedimientos 

naturales gracias a los cuales se han aprendido segundas lenguas en el ambiente materno. 

Este método contribuyó a popularizar ciertas técnicas pedagógicas (preguntas-respuestas 

orales; objetos~imágenes; textos narrativos, etc.); sin embargo, este método es muy 

efectivo con estudiantes principiantes en una lengua extranjera, que carecen de una lengua 

en común. 

1.3. Siglo XX. 

· Ahora bien, para constatar los avances que se han tenido en materia de aprendizaje de 

lenguas durante el presente siglo, habremos de valemos de los diversos métodos que se han 

estatuido para ello; de ahí que comencemos con el enfoque orientado a la comprensión, 

método qué ~e- caracteriza por puntualizar diversas modalidades de enseñanza de la 
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comprensión, de manera que se asegure un tiempo entr~ la fas~dec'o~prensiÓn oral y la 

fase· de producción, llegado el caso, entre la fase de comprensión escrita y la fase de 

producción escrita: 

A.un.que se tráta de un enfoque no todavía muy extendido, presenta propuestas y principios 

orgW;iiiados interesantes, dirigidos al aprendizaje de una lengua extranjera. 

Los precursores de este enfoque son numerosos: podríamos remontarnos al menos hasta 

Harold E. Palmer, que recomendaba ya en 1917, detenerse primero en la comprensión 

. !Ultes de poner a producir los enunciados enseñados. 

La primera etapa del aprendizaje de la lengua es la comprensión. La idea subyacente es que 

el . aprendizaje de In producción oral se realizará fácilmente, siempre y cuando In 

orientación que se siga vaya en el sentido enseflanza de la comprensión-expresión . 

. . Una fase de aprendizaje sistemático de la comprensión (seguido de un tiempo antes de 

entrar n la fase de producción) es visto como una necesidad. 

La producción oral es vista como un subproducto, el cual se deriva en forma natural de la 

comprensión oral. Lo ideal es que el estudiante no hable en clase sino hasta el momento en 

que se sienta listo para hacerlo y no bajo la petición del maestro. 

Los promotores del enfoque orientado a la comprensión del oral observaron 

·particularmente en las pruebas (tests) las marcas o señales de una transferencia positiva 

que va de la comprensión hacia las otras habilidades: la expresión, la lectura y la escritura. 

La lengua no es vista como un conjunto de hábitos sino como un medio de interacción 

social. El objetivo fundamental es volver al alumno capaz de comprender textos orales y 

escritos en condiciones normales de comunicación. 
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Según investigaciones emplrÍcas, ~poyádns;obre las estrategfas de ápremÚzaje.dé lengua~ 
extranjeras por los niños, had~n·~~~c:~¿~ áfgtnos éle eÍÍos (6. niño~ d~ 9) p~eséiitan un •. 

período pre-suenciosó, qu~ pi~~;id'~·~¡·~~~ :<léí~íens~~ e~trimjer{ .. • ~. > L " · . 
. . _·. : .··ó::~- .-.7;\'..}.;~~-; ~/: •.. ~:.· ~ .. :·, ·\ .. ," · ... ,_ . ' ' ·. . : . ' 

. '.~: .... -

Los resultados conce~ie~Í~s : ~ ~ 111 ~~ist~ncia de un período silencioso en el adulto 

estudiante de una lengua ~~t~j.era so~ 'prácticamente nulos. 41 

Uno de los postulados fundamentales del enfoque orientado a la comprensión es que la 

actividad de escuchar y la lectura son dos actividades intelectuales independientes de la 

producción (oral y escrita). Otro postulado es que las estructuras fonológicas, gramaticales 

y semánticas no deben ser presentadas aisladamente sino totalmente interrelacionadas. 

Este enfoque encuentra su fundamentación parcial (a posteriori) en la psicología cognitiva 

(por vía del análisis del tratamiento de la información y la simulación en computadora) a la 

cual es integrada la teoría psicológica de los esquemas, sobre todo desarrollada en el 

terreno de la lectura. 

Aprender una segunda lengua no consistiría simplemente en aprender a hablar, más bien 

consiste en aprender a construir mentalmente una especie de mapa del sentido. En esta 

perspectiva, el hecho de poder hablar en lengua extranjera es un signo exterior de que hubo 

efectivamente un aprendizaje, pero la mejor manera de lograr este aprendizaje consiste en 

llevar a cabo, primeramente, la actividad de escuchar de manera activa y significante. 

Otro método de este siglo es el método audio-oral, que fue desarrollado en Estados Unidos 

durante la segunda guerra mundial, debido a las necesidades de la armada estadounidense 

de formar rápidamente individuos que hablaran otras lenguas aparte del inglés. 

The Army Specialized Training Program, 1942-1943, hizo un llamado a lingüistas para que 

colaboraran en este proyecto. Leonard Bloomfield (de la Universidad de Yale) se hizo 

presente.Tenía un conocimiento de técnicas antropológicas de descripción de lenguas . 

. 41 Cfr. Ibídem, p. 285. 
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:_ "",.··-. 
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El mélodo de la armada, persistió durímt.e dos itilós; Bero suscitó ~Úl:h'o interés en los 

medios escolares. y en· el público en• general; A mediados de J~s ¡;ffbs SO's, el método 

audio-oral, con especialistas en' li~g!Ústica apliéadd:c~~6:L~ÍI~;' FriestBrooks, Politzer y 

. úlguno~ ~trns, e~~o~tró e;;,,4z .•. . . ·····.' e .... )¡;;·:'. .. 
•.:· 

El Óbjeti~o gener~fÍlel ~prendizaj~ es confoguir l:brhu~icllise en una segunda lengua; por 

.~Úo;·las c~at~~ habÚidadÍ:sso~ ~bordada5 y;prÍi~ti~a~:is con el propósito de lograr una 

co~~nil:~ci.é.~"~r~~ífr; ~~~Ú-~d~JJ~~;~~~i~~rí0jé,r~ ·~~~se ~ractica cotidianamente. 

La prioridai~~~t~~~t~~ 1~;~0!~~.~.;~K&:Hi~~(~(a.Ins_ estructuras orales. El escrito ocupa el 

segundo lugar encada lección y este escriíil íio es más que oral estruc/urado . 
• _. , , • e ;,;. ·:: ';·.:.~/~;:-•• :>\'.;:/:·;;~,~~i~.:·~.~~>·~~:::j:i~~~;'.."~·:,¡,~.> .-;:: ~·~·:: 

,, ,-;;;'." .~.! '-':·-- .>·{.".: 

El orden de prese~Ui~ió~' cÍe)C>; l:ulltro saberc~ o habilidades lingülsticas es: comprensión 

0~1; expr~siÓ~ ·~~l/c~~~~~~~iÓ~: e~~Íita y expresión escrita. El vocabulario ocupa un 
. . .,- "" .... _,. ___ .... •'"·"· ' ' 

segundo lugar c~n ~spééfoa las estructuras sintácticas. 

El aprendizaje de una segunda lengua es concebido como el aprendizaje de una primera: 

. las reglas son inducidas a partir de casos de aplicación y el uso implica espontaneidad; los 

· automatismos lingüísticos de primera lengua son vistos como origen de interferencias 

durante el aprendizaje de la lengua extranjera. 

Tímto la primera lengua como In segunda están consideradas como dos sistemas 

lingüísticos diferentes y susceptibles de crear interferencias, por lo que se recomienda que 

la lengua usada en clase sea la lengua meta. Para presentar la significación de nuevos 

elementos, el profesor puede recurrir no solamente n la traducción, también a gestos, 

música, imágenes u objetos. 

42 Cfr. Jackes RICHARDS y Theodore S. RODGERS. Approches et méthodes d' enseignement du languaje. 
Traduction de Approaches and Method in Language Teaching, Cambridge University Press, U.S.A., 1986, 
p. 45. 
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De acuerdo con A. J. P. B. A/len, el método audio-oral funcionó muy bien con alumnos 

principiantes. El problema que presentó fue que se aplicó en los niveles intermedio y 

avanzado sin modificaci~nes y adaptaciones adecuadas a cada nivel, convirtiéndolo en un 

1Tlét0do repeti;i~~. ~bl.Jrrld~ e ineficaz.43 

.. ::, 

Debe resaliar~e qlle' el método audio-oral fue casi el único que suscitó algunas 

in~es¡iga,cl~;~e~;~Íri;íricas, que se abocaron a analizar los puntos débiles y los fuertes en el 

~~..ri~~to Ct~ ~~~p.llcación en el salón de clase. 

Algunos resultados obtenidos después de un año de investigación señalaron que los 

alumnos que aprendían con el método audio-oral desarrollaron mejor las habilidades de 

expresión oral y comprensión oral; en cambio, la expresión y comprensión escritas no 

fueron desarrolladas tan eficazmente. 

Por otro lado, los orígenes del método oral o situacional, se remontan a los lingUistas 

aplicados británicos de los años 1920-1930, particularmente Harold Palmer y A.S. Hornby 

(familiarizado con los trabajos del lingüista danés Otto Jespersen y del experto en fonética, 

el británico Daniel Jones, así como con el método directo). Dichos profesionales de la 

lengua pretendían hacer emerger los fundamentos científicos a partir de un enfoque oral 

que no descansara (como es el caso del método directo) en la intuición. 

El acento es puesto sobre los princ1p1os de elección y de organización del contenido 

lingüístico ª·enseñar. Este método es reconocido hacia 1950 como el método oral 

británi~o. El objetivo general que se pretende llevar a cabo con el método situacional es la 

comunicadón oral. 

El oral es enseñado siempre antes que el escrito. La prioridad debe ser entonces acordada . ' . . . 
. . al oral. La le~tl.Jra,y la .escritura no son presentadas sino hasta tener bases gramaticales y el 

voc~bÚl~io' ~~ yistos. Las cuatro habilidades son, sin embargo, practicadas. El escrito 

dériv~ d~l oral. 

" Cfr. lbidem; p. 146. 
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. La noción de situación háce que este método sea original. L~ presentaCión de las 

estructuras sintácticas orales debe hacerse dentro de una situación; contrariamente a la 

tendencia norteamericana, que no es situacional. En otros términos debemos señalar que, 

bajo la influencia del antropólogo Bronislaw Malinowski y los lingUistas británicos J. R. 

Firth y M.A.K. Halliday, las estructuras son concebidas como tendientes a ligarse, unirse, 

asociarse a las situaciones en las cuales se supone que deben ser utilizadas. El término 

situación, dentro de este contexto, no hace referencia, como en método directo, a un 

criterio de selección del contenido a presentar, pero si a un modo de práctica de las 

estructuras orales, con la ayuda de imágenes, gestos, objetos, etc.44 

Uno de los principales méritos del método situacional es la importancia atribuida al 

concepto de situación (el co;,texto situacional del antropólogo Malinowski). 

En. el. método sit.uacional sejomán muy poco en cuenta las necesidades y los intereses de 

los alumnos. púes .. lo .que ·guía ·la elección del contenido es de naturaleza linguistica 

(frecuencia de vocabulario, facilidad de aprendizaje del cuadro estructural). 

En otro orden de ideas y en relación con el método audio-visual (SGA Vl diremos, que a 

mediados de los años SO's, Peter Guberina, del Instituto de Fonética de la Universidad de 

Zagreb (Yugoslavia), proporciona las primeras formulaciones teóricas de este método 

(Strucuro-globale-audiovisuelle/Estrucuro-global-audiovisual) y posteriormente, junto con 

Paul Rivenc de la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud (Francia) define los principios 

de aplicación pedagógica del estructuro-global. 

El objetivo general se dirige al aprendizaje de la comunicación verbal en lenguaje 

cotidiano (lenguaje familiar), con el propósito de conseguir dominar, en Ja práctica, la 

lengua extranjera: el énfasis es puesto sobre la comprensión que debe preceder a la 

producción. 

" Ibídem, p. t 92. 
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Las. cuatro habilidades. son comprendidas aunque existe prioridad del oral frente al escrito, 

toda vez que este último es considerado como un fenómeno analítico, aunque lo esencial 

. en· una lengua . (según los promotores del método SGA V) es la percepción global del 

sentido ... · 

''Una lengua (dentro de este método) es vista como un medio de expresión y de 

comunicadón oral: el escrito no es considerado más que como un derivado del oral. Por 

cierto, la· teorla verbo-tonal de Guberina, que es ante todo una teoría de la percepción 

auditiva, constituye la base de las concepciones fonéticas del método SGA V. 

Cabe señalar que el. factor afectivo (la expresión de sentimientos y emociones), 
'!" 

generalmente ausente en'Iosotros métodos o enfoques, es tomado en cuenta, asl como los 

no verbales tales como gestos, . mímica, etc. 

La influencia del estructumlismo europeo de la época, inspirado en la lingillstica de 

Ferdinand de Saussure, es indirecta. En otras palabras, cuando Saussure pone el acento 

sobre la lengua (concebida como el aspecto social de la facultad del lenguaje), el método 

SGAV se interesa en el habla o el aspecto individual de la facultad del lengunje.45 

Esencialmente, en el plano del aprendizaje, Guberina hace referencia a la teoría psicológica 

de la gestalt (o gestaltismo): percepción global de la forma integración o reorganización 

hecha por el cerebro, en un todo de los diferentes elementos percibidos por los sentidos y 

filtrados por el mismo cerebro. En efecto, según Guberina, el aprendizaje de una lengua 

extranjera pasa por los sentidos: el oido (es el aspecto auditivo del método SGAV) y la 

vista (es su aspecto visual). El oldo y la vista sirven como filtros entre los estlmulos 

externos y el cerebro. 

"Henri BESSE, Méthodes et pratjques des manuels de lnngues, CrédirDidier, Francia, t985, p. 42. 
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La grabadora~repr0d~~t6'r~ dec~ss~tteso',éintas y !ali pelicúlasj~eg~··un. rol esencial. El 

:~::::·~\if ~'~f~i~l~il:~~~:~1~:~;:~0~~~ do loo dWo~ 
Las imágenes son sftuacionales porquesirVen pilra ilustrar el contexto o la situación fisica 
en la é~al se d~s;m.~11~ tod~:c~ri~ép¿¿~¡¿·~·; ~: .• ,·. ·. '. . . . 

El aprendizaje de la gra~áticase ;e~lL iriductivrunente y dentro de una siruación 

dialogada. Se trata de un. aprendizaje impllcito: es la práctica de la regla y no de su 

formulación lo que resulta eficaz dentro de la comunicación. Puede darse el caso de que la 

grrunática se vuelva explícita, pero sóÍo en el momento de pasar al escrito. 

En el método SGAV, recurrir a la lengua materna no es recomendable; se aconseja que el 

profesor recurra preferentemente a los gestos y a la mímica, que se ayude de las imágenes 

situacionales para eicplicar las nuevas significaciones. 

Según el testimónio de ciertos practicantes del método SGAV, este último "permite 

a~rend~r rela¡ivamellt~ cipido, a comunicarse oralmente con un nativo hablante de lengua 

· ·' ~xtranjera",47 pero no' permite comprender fácilmente a los nativos hablantes, entre ellos o 
' >,·., ·. 

e~ los· mediOs· masivos de comunicación (radio, T.V., periódicos, etc.), seguramente a 

~a~ de !Os diálogos de partida depurados que se encuentran en las lecciones. 

Otro método de esta época es el método comunicativo, en el que las teorías y las técnicas 

psicológicas del co1mseli11g, aplicadas por el psicólogo americano Charles A. Curran y 

algunos colaboradores en el campo del aprendizaje general, constituyeron el Counse/ing

Leami11g Approac/1. La transposición hecha por Curran de este último enfoque (en 

particular al campo del aprendizaje de las segundas lenguas, desde 1961 en la Loyola 

University de Chicago) condujo a la elaboración del método comunitario de lenguas 

(Community Language Learning). 

46 Cfr. Petar GUBERINA. La Méthode audio-visuelle structuro-globale. Revue de phonétique appliquée 1. 
Francia, 1965, p. 58. 
47 Claude GERMAIN, op. cit., p. 161 
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' El objetivo del método es enseñar a losestudiantcs a ~iilí~ la segunda lengua como 

medio de interacción social; llegar a comunicar· c_oino iocutores nativos. Además, el 

·,·.método va dirigido a que los estudian_tes_apr~~:danuápl'~nder y que poco a poco se vuelvan 

·responsables de su propio aprendizaje.· Se piCnsauqul en la a11to11omla del est11dia111e de 

Henri Holee. 

La comprensión oral y In producción oral son las dos habilidades privilegiadas. En cuanto 

a los elementos de lectura y escritura, siguen siendo aquellos que previamente se 

explotaron de manera oral. 

Por otro lado, la lengua es concebida menos como instrumento de comunicación que como 

proceso de interacción social; por eso el acento no se pone en la lengua sino en la 

interrelación que se gesta entre los estudiantes. Además, la lengua es vista y explotada 

como medio para desarrollar el pensamiento creativo. 

Según Curran, seis elementos son necesarios para favorecer un aprendizaje relajado: 

"1) La seguridad. 

2)Reafirmación de si mismo .. · 

· 3) Atención en una sola tarea a la vez. 

4) Reflexión sobre la lengua y sobre el proceso de aprendizaje. 

5) Retención: la integración del nuevo material aprendido; 

6) Discriminación (Debe operar una selección por parte del estudiante entre el conjunto de 

elementos aprendidos y una relación entre los elementos retenidos)."48 

48 Bemard DEFEU, Les approches non conventionnelles des langues étrangéres. Hachette, Francia, 
1996, p. 25. 
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Aprenderuna ·segunda lengua implica una transformación del ser, el desarrollo de una 

personalidad diferente, pues toda la persona está implicada. Contrariamente a lo que se 

cree, 'no sÓlo los ~spectos intelectuales se ponen a trabajar, no también los emotivos y 

afectivcis; así ~o~o la personalidad integra del individuo. 

"Aprender con este método presenta algunos problemas porque la ausencia de estructuras 

rígidas, de una secuencia en la presentación del léxico y de la gramática puede provocar 

des~iación en las personas acostumbradas a aprender con esquemas rígidos. "49 

No es fácil aplicar el método comunitario en una clase regular de idiomas, debido a la 

rigidez de los programas, incluso por las modalidades de enseñanza. 

El. método preconizado por Caleb Gattengo, The siletll Way (El método por el silencio), 

se caracteriza por recurrir a reglillas y bastoncillos de color y a diferentes cuadros de 

correspondencia: cuadro de los sonidos-colores (sound-color chart), y cuadro de palabras y 

cuadro de correspondencia sonidos-letras (fidelcharts). 

El método por el silencio, tiene por objeto habilitar al estudiante a utilizar la lengua como 

medio de expresión personal y de sus pensamientos, percepciones y sentimientos. 

Según Gattegno, el estudiante debe aprender a aprender una segunda lengua. El 

aprendizaje de una segunda lengua (supone) debe contribuir al proceso de desarrollo de la 

persona; sobre todo, la independencia, la autonomía y la responsabilidad. 

La misma importancia es acordada a las cuatro habilidades, pero el oral es presentado 

primero. Se pone el acento sobre una pronunciación correcta y el buen manejo de los 

elementos prosódicos como ritmo, entonación, melodía, acento, etc. (Además, tiene 

semejanza con el Método SGA V). El dominio de la gramática de la lengua, es también un 

objetivo importante del método por el silencio. 

49 Claude GERMAIN, op. cit., p. 227 
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La lengua es (ante todo) concebida como un medio .de expresión personal: sentimientos, 

emociones, cte. Es igualmente la expresión de todo u~ grupo ·ele individuos. 

En la práctica (en los hechos), la organización de la lengua es concebida a la manera de los 

estructuralistas: la lengua es vista comoun conjunto.de sonidos asociados arbitrariamente a 

significaciones particulares, el t~cló orii~i~ádo ~n frases regidas por reglas gramaticales. so 

. .· '•' ., ,-" "·' ,;.·-· 

En criterio de Gattegno;:~lproc~~¡;:d~ aprendizaje de la segunda lengua es muy diferente 

de los procesos de apr~;JiZiij~ de la lengua materna dado que el estudiante posee un 

conocimient? pre,vi~-~~l.::~rif? i~~~ó.~mprende el estudio de una segunda lengua. 

Serla en vano p;et~ll~~; a~~p;ar un método directo o natural: forzar las cosas, aprender una 

segunda le~gua no puede h'a~erse d~ máriera artificial y controlada. En ese sentido, 

Gattegno piensa que un método fundado bajo el principio de que un aprendizaje eficaz 

significa una implicación de la persona mediante una toma de conciencia silenciosa 

seguida de un propósito activo. Le otorga gran importancia a la persona en tanto que 

persona, a sus prioridades, etc. Por lo anterior, el silencio, contrariamente a la repetición, 

favorece la concentración, la vivacidad y la organización mental. El silencio facilita 

igualmente la retención. 

La asociación de objetos y colores es preferible a la repetición para reforzar la memoria y 

facilitar la retención de los elementos lingUísticos aprendidos. 

De nada le sirve al estudiante tener un modelo de pronunciación para reforzar pues tendría 

.que imitar (casi siempre se trata del maestro); él debe hacerse responsable de sus propias 

producciones orales y escritas. 

Richards y Rogers, destacan que el método por el silencio tiene un carácter poco 

comunicativo, opinión que se esgrimió porque este método fue puesto en marcha en los 

años sesenta, al mismo tiempo que en Estados Unidos se desplegaba el audio-oral. 

'º Bcrbard DUFEU, op. cit., p. 45. 
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De acÚerdo con ios autores ya mencionados, la originalidad de este método radica en que 

las actividades ~e d~~ollan en clase, de la responsabilidad dada a los estudiantes, al rol 

del profesor· con su discreta participación y a la naturaleza del material utilizado para 

enseñar y ~on~r a practicar la lengua extranjera. 

Otro.método de este momento es el método por el movimiento de Asher (Total Pllysica/ 

Repo11se Metliotf). Fue concebido por James Asher, profesor de psicología en San José 

State University (California) hacia 1965. Este método fue llamado también e1ifoque 

orientado hacia la comprensión (the comprehension approach) porque otorga gran 

importancia a la comprensión oral; contrariamente a los otros métodos en los cuales el 

estudiante es siempre incitado a producir o a hablar desde las primeras lecciones en lengua 

extranjera, el método por el movimiento (asl como el enfoque natural) hace hincapié desde 

el principio del aprendizaje de la segunda lengua en la comprensión oraJ.51 

El enfoque de Asher se asemeja al estructuralismo lingüístico o a los enfoques 

gramaticales: el elemento crucial de la lengua es el verbo (esto recuerda la concepción de 

Fran~ois Gouin hacia finales del siglo XIX). 

Las ideas de Asher se basan en las tres hipótesis siguientes: 

1) Existe en el individuo un bio-prograrna innato de aprendizaje lingüístico, tanto para la 

lengua materna como para la segunda lengua, siguiendo una secuencia particular (la 

comprensión antes que la producción) y siguiendo un modo particular (sincronía del 

lenguaje y de los movimientos fisicos). Estas concepciones se asemejan a las concepciones 

de los psicólogos behavioristas. 

a) La manera de aprender la lengua extranjera preconcebida en el método fisico 

proviene de una observación de la manera en que los niños adquieren la lengua materna. 

En efecto, los niños están expuestos a la comprensión oral de su lengua materna (sobre 

".Cfr. HcrÍri BESSE, op. cit., p. 144. 
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todo a las órdenes) mucho antes que tengan la posibilidad (o mejor dicho la capacidad) de 

hablar. El niño se pone a hablar no cuando se le indica q~elo,haga (i·~;~ sÍ .cuando está listo 

para hacerlo. 
-.. ;,- ~. 

-,:·, ~-.··-:: ;··· . 

' '( :,~;:. 

b) Si los ·niño~· .. logrim. d~sarrC>11ru'' la.·. h~biÍíd~á~~e''f~\;~mpr~nsión oral es que 

aprenden a respo~cler • fl~icillri~nt~ ·~ .Íiis: ióf d~h~~~:~~i:;~~1

·'~~~i<:~ ( i~~n< ~qu!!; ¡levántate!; 
. : .; · · - -> · ·.~:.:>· :~s~ :: ,- -' :;:·.: ; ~:(':_: ~:' .. '.;~~:.(,;-{.;;,;._~,~;.:.:,~·:-:.:_: ?"(•f.:.·úf;·~:: _ .. ;·~ · · :· ... -·. - • 

¡ponte derecho!, etc.): Parece,que·e1 aprendizaje de;JaJengua,.matema és concebido según 

d modo boh>~ori•• "'l~Ól~~~11~~~,l~t1~~~ i"'f 
e) Una vez adquiridas las bases para· comprensión oral, la lengua oral evoluciona en 

forma natural y sin .esfuerzo. · ·'' , · . •,;\\•o::x:: ' ;/:·:·• 

H<··.,;'~i1.~~?iº 
2) La lateralización del cerebro 'ilefinei"diferentes funciones de aprendizaje en los dos 

;: ,·. :-.,:.:·'~{/:<;·;.:_:'..\·· 

hemisferios: el de la izquierdá:;¡iiú'á)á''lc:'ngua y el de la derecha para las actividades 
motrices. ·. . . : ····•,,::;;{'.G·,·,:·i' .. ··• •··. 

¡·:/;.:': :":.'f .• ::.:::·_- ::.::.-:· 

, . ·""· >~fr~h~{;/- ~ ~;-.. « -: 

ufi importante·1~~a,r;;!Bt1~~,i/:~;f~~~f}~:·te~oria. 
3) El estrés actÜll como :Un'filtro afectivo y puede bloquear el aprendizaje: entre menor sea 

· ~l :est~é~ ~ejorserá ~I aprendi:laje. 

El aprendizaje de la lengua materna por el niño se hace sin stress y sin ansiedad; de ahí la 

importancia de la relajación en el adulto que aprende una lengua extranjera. 

Inspirándose en la pedagogía llamada humanista, Asher le da gran importancia a la 

creación de un clima de relajación y de placer para aminorar el estrés que acompaña 

inevitablemente al aprendizaje de la lengua extranjera; por consiguiente, no se fuerza a los 

estudiantes a hablar: ellos lo hacen una vez que están listos para hacerlo. No se corrigen los 

errores lingU!sticos. 
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No existe un manual,propiamente dicho para este enfoque. Se utiliza material auténtico 

(objetos, imágenes, etc.) y a medida que las lecciones avanzan, el material se vuelve más 

sofisticado, similar a , escenograflas de cine para construir pequeños sainetes 

(escenificaciones) qu~ se' desarrollan en una tienda, en un departamento, etc. 

Se le da mucha,ilnportancia al vocabulario y las estructuras gramaticales, en las que se 

encuentran in~é:ritas las formas verbales imperativas. 

Asher no se opone al uso de otros métodos conjuntamente con el suyo. En definitiva, el 

método por el movimiento tiene el mérito de insistir sobre la importancia de que el 

alumno hable sólo cuando esté listo y resulta positivo acompañar el lenguaje con 

actividades flsicas para facilitar la retención. 52 

Otro método con el que se ha pretendido enseñar una segunda lengua es el método 

sugestopédico. Sobre él podemos señalar que la sugestopedia o sugestología aplicada al 

ámbito de la enseñanza (o de la pedagogía) viene de Georgi Lozanov de Sofla (Bulgaria) 

hacia 1965. 

La idea subyacente es que es posible aprender una segunda lengua más rápidamente (al 

menos 25 veces más rápido) de lo que habitualmente se hace; para ello hay que destruir las 

barreras psicológicas que bloquean el aprendizaje. El secreto consiste en explotar todas 

nuestras capacidades humanas, en general sub-explotadas porque utilizamos 

aproximadamente un 4% de nuestras capacidades mentales.53 

El objetivo general de este método radica en activar (o acelerar) el proceso gracias al cual 

los estudiantes aprenden a utilizar una segunda lengua con fines comunicativos. Es 

necesario liberar su poder mental levantando las barreras psicológicas que les impiden 

funcionar a plena capacidad. 

"Claude GERMAIN, op.cit., p. 268. 
"Cfr. Hcnri BESSE, op. cit., p. 171. 
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-:,.'-__ _ 

Dentro de la sugestopedia, se busc~' el conocimientCl pr~~tico dela lengua. Las cuatro 

habilidades son desarrolladas, pero I~ colTluni~¡ciÓ; ()¡.~¡ éic~~a ~.~ higar preponderante. 
,. ':• .~,_,,:· /:(~,: :? ~ ·.::·:'.-(~· -. ' 

El procéso de comunicación' se ,r~aJiza eh dClS ~l~~bs; 'uri'~Jllilfr'propiamente lingüístico y 

un plano paralingilfstico o no ~e~bal (ia'Jri~~ei~~~;'~~~ti~~~;lo~ gestos, la mímica, etc.) que 
influye el mensaje lingilí~tico.·.·· ..... <;/;' :;»~/}';;:{;;)6/•:1H\/i: .. ·.·,,· 

Como percibimos en nuestro entorno muchas cosas de las cuales no somos conscientes, 

Lozanov sostiene que pegar carteles con cuadros gramaticales, recurrir a una música de 

fondo. (Mozart, Bach, etc.) facilita el aprendizaje porque actúa sobre el subconsciente, 

~ sugiriendo que el aprendizaje de la segunda lengua puede ser una actividad fácil y 

pl~centern. s4 

Existen dos tipos de sugestiones: la directa y la indirecta. 

Ladirécta se presenta cuando el maestro dice a los alumnos que van a lograr lo que se 

··, .. •proponen; que tienen la suficiente capacidad para realizar algo, etc. 

La sugésti~n in~irecta suele ser más poderosa porque hace un llamado al subconsciente del 

,álúcin~: la'iñÜsiciil, Ímmedio ambiente agradable y confortable, sugieren como se ha 

men~ionado ~t~rioririent~ que el aprendizaje de una L2 puede ser una actividad agradable 

y relajante;: · 
-·;;·-. 

. -- "····· :'::' -
Ailtes d~ llim:ZM. éste método, es necesario que el profesor lleve cursos particulares de 

formación con el fin de aplicar lo mejor posible dicho método. 

Según el testimonio de algunos profesores de lengua implicados en In práctica de este 

método, la sugestopedin crea un entusiasmo poco común entre los estudiantes de la lengua 

extranjera; sobre todo en los adultos. En algunos se ha observado un cambio en la 

personalidad y muchos desarrollaron el gusto de comunicarse entre ellos y con locutores 

"
4 Bemard DEFEU, op. cit., p. 86. 
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. nativos en la lengua meta; sin embargo, Galisson reconoce que el método "encierra muchas 

zonas obscuras y preguntas sin respuestas que satisfagan plenamente a los pedagogos." 

Afirma, asimismo, "que toda comunicación va acompañada de una sugestión, pero esta 

última debe ser rehabilitada."55 

Un método más es el Enfogue Comunicativo. Según Richards y Rodgers debemos ver, en 

los orígenes de este método, un replanteamiento, en Gran Bretaña, de algunos principios 

del enfoque situacional; coincide, de hecho, con el advenimiento en los Estados Unidos de 

la lingil!stica chomskyana (la gramática generativa-transformacional). Las criticas de 

Chomsky contra el tipo de lingüística que se utilizaba en el medio lingüístico (y sobre la 

cual reposaban tanto el método audio-oral americano como el enfoque situacional británico 

en didáctica de segundas lenguas) quebrantarían los principios del enfoque situacional y 

del método audio-oral. 

La convergencia de algunas de esas corrientes de investigación y el advenimiento de 

diferentes necesidades lingüísticas en el marco de una Europa ensanchada (mercado 

común, Consejo Europeo, etc.) originaron el nacimiento del eefoque comunicativo. Cabe 

señalar que dicho término apareció en 1975. 

En 1972, el Consejo Europeo, con fines políticos, reunió a un grupo de expertos 

investigadores que pudieran fusionar en un todo el conjunto de corrientes teóricas 

convergentes y que consiguieran que el resultado se viera expuesto en un curso de lenguas 

para adultos. 

La lengua es vista como un instrumento de comunicación o, mejor dicho, como 

instrumento de interacción social. Los aspectos específicamente lingüísticos (sonidos, 

estructuras, léxico, etc.) constituyen la competencia gramatical, que no son más que 

componentes de una competencia más global: la competencia de comunicación. Según 

Canale y Swain56
, los otros componentes son la competencia sociolingülstica, 

"Cfr. Ibídem. p. 277. 
56 GERMAIN, Claude, op.cit., p. 203. 
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comprendiendo un componente sociocultural y uri componente discursivo y la competencia 

estratégica. 

Uno de los principk>s del enfoque comunicativo es que no basta conocer las reglas de la 

lengua extranjera para poder comunicarse en ella. El conocimiento de reglas, del 

vocabulario y de las estructuras gramaticales es una condición necesaria pero no suficiente 

para la comunicación. Para comunicarse eficazmente en lengua extranjera es necesario, 

·además, conocer las reglas de empleo de esa lengua. Lo anterior significa saber qué formas 

lingUísticas emplear en tal o cual situación, con tal o cual persona, teniendo en cuenta la 

intención de comunicación (persuadir, dar órdenes, hacer una petición, etc.). En otras 

palabras, un mensaje no puede transmitirse de la misma manera según la persona a la que 

uno se dirige, a un subalterno, un amigo, un colega o a un superior.57 

El objetivo general es conseguir que los estudiantes comuniquen de manera eficaz la 

_ lengua extranjera. 

En las siguientes páginas, se analizarán los factores más generales que conjuntamente 

. contribuyen a crear un enfoque comunicativo general de la enseñanza de idiomas . 

. En primer lugar tenemos el marco metodológico, donde deben diferenciarse actividades de 

, aprendizaje pre-comunicativas y comunicativas; tal distinción se puede resumir de la 

siguiente forma: 

Por medio de las actividades pre-comunicativas, el profesor aísla elementos concretos del 

conocimiento, o de una destreza, que componen la capacidad comunicativa y facilita a los 

estudiantes ocasiones para practicarlos por separado. Así se ejercitan en las destrezas 

parciales de la comunicación más que en la práctica de la habilidad completa que se ha de 

adquirir.58 

"Cfr. H.G. WIDDOWSON, Une npproche communicative de l'enseignement des lnngues, Hatier, Francia, 
1981, p. 36. 
" Cfr. William LIITLEWOOD, La enseñanza comunicativa de idiomas, Cambridge University, traduce, de 
Femando Garcfa Clemente, Inglaterra, 1981, p. 82. 
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Esta categoría incluye la mayoría de las actividades de aprendizaje que actualmente se 

encuentran en los libros de texto y en los manuales de metodología, como, por ejemplo, los 

ejercicios de repetición y transformación de varios tipos y la práctica oral de preguntas y 

· respu.estas, cuyo objetivo, sobre todo, es proporcionar a los estudiantes un dominio fluido 

del sistema lingU!stico, sin exigirles realmente que lo usen con fines comunicativos. 

Consecuentemente, el objetivo principal de los estudiantes es producir estructuras 

lingUlsticas que sean aceptables (suficientemente precisas o apropiadas) más que 

comunicar significados de manera eficaz. 

En las actividades comunicativas, el estudiante ha de activar e integrar su conocimiento 

pre-comunicativo y sus destrezas con el fin de utilizarlos para la comunicación de 

significado; por tanto, pone en práctica la habilidad total de comunicación. Sin embargo, 

aún existe una enorme variedad en las exigencias que pueden plantear diferentes tipos de 

situación de comunicación.59 

Es conveniente, además, distinguir dos subcategorías, que ahora dependen del grado de 

importancia que se asigne tanto al significado social como al funcional. En las llamadas 

actividades de comunicaciónfimcional, el estudiante se encuentra en una situación donde 

debe llevar a cabo una tarea comunicándose lo mejor que pueda con cualquier recurso a su 

alcance. El criterio para medir el éxito es práctico: la eficacia con que se lleve a cabo la 

tarea. 

Por su parte, en las actividades de interacción social, el estudiante también se ve 

estimulado para tener en cuenta el contexto social en el que se desarrolla la comunicación. 

Se le pide que vaya más allá de lo que es necesario para ser comprendido sin más, a fin de 

desarrollar una mayor aceptación social en la lengua que utiliza. 

En segundo lugar tenemos la secuencia temporal de actividades pre-comunicativas y 

comunicativas. · 

,. Cfr. lbldem, p.83. 
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Siempre que se realizan actividades pre-comunicativas, · su . fünción. eséncial está 

subordinada: sirven para preparar al estudiante para la comunicación posierior. Muchos 

profesores desearán que en gran medida el desarrollo de sus"c1ii~s'r~fleje directamente 

esta relación; comenzarán una unidad (por ejemplo, una ~blS~·· o. urÍ~ s~ric de clases) con 

actividades pre-comunicativas en las que los estudiantes practiquen determinadas formas o 

funciones lingil!sticas. Estas actividades conducirán al trabajo comunicativo, durante el 

cual los estudiantes pueden usar el lenguaje nuevo que han adquirido y el profesor puede 

controlar su progreso. De hecho, se trata de la conocida progresión desde la práctica 

co11trolada al uso creativo de la lengua. 

En tercer lugar tenemos el interés en la forma y el interés en el significado. 

En el uso cotidiano del lenguaje solemos centrar nuestra atención especialmente en el 

significado de lo que decimos u oímos más que en su forma lingüística; por ejemplo, si nos 

piden que recordemos lo que dijo otra persona, normalmente podemos recordar el mensaje, 

pero no las palabras exactas que se usaron. 

Todos los hablantes llegan a un punto donde han de buscar conscientemente palabras para 

expresar lo que quieren decir o reflexionar conscientemente sobre las palabras para 

interpretar lo que han oído. Este punto se alcanza más pronto cuando el hablante actúa en 

una lengua extranjera. 

En un cuarto término, hallamos la información sobre los resultados de la actuación. 

Un factor especialmente importante al determinar el interés de los estudiantes por las 

formas linglllsticas y los significados es el tipo de respuesta que reciben con respecto a su 

actuación. 

Si la finalidad es transmitir o entender significados, el éxito se medirá según criterios 

comunicativos: la eficacia con que se produce la comunicación. En tal caso, el éxito se 

medirá siguiendo criterios tanto estructurales como comunicativos. 
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En quinto lugar tenemos el papel del profesor. 
. ' . . 

····.··Urm de.las,·caracter!sticns de(.·desarrolló:·dciÍ~capacidad comunicativa (desde luego tan 

·. é~idente qlle· s~ puecle' líe~~ a ol~idal" co~facilidad) es que esa habilidad se desarrolla por 

. . "i: ,:< ,",, . ·;,. ·-.. ·:,'·~.·· 
,·,_;·~ .. >//·::~> 1;::,· • ~::\·· ?i; 

éoncept6. d¡_profesÓ~'conio':f,¡strúctor es poco adecuado para describir su función 

gfoba(; En .~e~ii<loi.·~~Ú~¿i'.F unfacilitador del aprendizaje y puede tener que realizar 

· ~IUi~~ papelcis ¿~h~t~~\;~; p~~· se~ii~do o simultáneamente. 

En sexto lugar tenemos los factores psicológicos en el aula . 
. . ·-' ·,' .:-,:~~·-·. ,,:>-~.--.~ ~·<·.· -.. 

·El, profesor~a d_e sllbotdf~ar ~u comportamiento docente a las necesidades de aprendizaje 

de:slls éstUdi~i¿s,.~\ie~es incluso hasta el punto de apartarse completamente de una 

· actividad encuanto _empieza a desarrollarse. 

· ··para concluir este inciso, diremos que la idea de desarrollar un método natural proviene de 

la· experiencia de Tracy Terrell, profesor de lengua española en la Universidad de 

California (en Irvine). En 1977 expone su propia concepción de la enseñanza de lenguas en 

un artículo de la revista americana Modem Language Journal titulado A natural 

approac/1 to t/1e acquisition and learning o/ a lenguage. A partir de esta fecha, varias 

experiencias se obtuvieron con su método en diferentes niveles de enseñanza (clase de 

primaria, niveles avanzados, etc.) y abarcan diferentes lenguas. 

"Paralelamente a estos ensayos prácticos, Terrell se asocia con Stephen D. Krashen (de la 

Universidad de Southem California), quien por su parte era ya reconocido, desde 1975, por 

haber desarrollado una concepción original en la adquisición de lenguas extranjeras. Las 

intuiciones y las prácticas pedagógicas de Terrell encuentran en las observaciones de 

Krashen un preciado apoyo a nivel de los fundamentos teóricos. El fruto de la colaboración 

de estos dos autores aparece en 1983, en un trabajo titulado: The natural approach (New 
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York, Pergamcin Pre~s), ~uyas partes· ieóricils fueron redactadas por Krashen y aquellas 

relativas á las aplicacÍo~f!s ped~gó~ldas ~()~ Terrell''. 60 
· . 

El. método· natural; éÓtÍcebido por Krashen 'y Terrell, está basado en la manera en que los 

. adultos logran adq~irir una segunda lengua en un medio natural. 

Debe señalarse que, en su sentido tradicional, el calificativo de nat11ral (aplicado también a 

la enseñanza de una segunda lengua) hace referencia a la manera como los niños adquieren 

su lengua materna. 

El objetivo fundamental de este método es promover la comprensión y la comunicación. 

Las actividades van encaminadas básicamente a favorecer la comprensión tanto oral como 

escrita; todo lo anterior bajo el postulado de que una lengua no se adquiere ni con 

numerosos ejercicios de producción, ni con listas de vocabulario aprendidas de memoria, 

sino con lo que se oye y se comprende. 

La habilidad de hablar va a s11rgir de ella misma; no será enseñada como tal, sino que una 

vez que el estudiante haya adquirido una competencia con la ayuda de actividades de 

comprensión, poco a poco hablará en la segunda lengua. 

Los autores consideran que es importante comunicar a los estudiantes (los que adquieren 

conocimiento) aquello que esperan de un curso de lenguas (los objetivos previstos como a 

la metodología seguida y las estrategias de comprensión) y también aquello que no deben 

esperar, tales como hablar como un locutor nativo o entender a dos locutores hablando 

entre ellos. 

Para la comprensión escrita se recomienda dejar que los alumnos escojan sus propios 

textos de lectura y asignarles tiempos específicos para la lectura silenciosa de lo que les 

interesa en la segunda lengua; por supuesto Krashen y Terrel le dan poca importancia a una 

teoria o a una concepción de la lengua. Como todo método, implica una concepción 

60 Berbard DUFEU, op. cit., p. 52. 
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(reconocida o no reconocida abiertamente). Debe . hacerse. notar .que, ·la concepción 

subyacente de estos dos autores se inclina por la ·significación. Se· le da una gran 

importancia al vocabulario, escí propone que una lengua es concebida ante todo como un 

conjunt~ .de ~alalmiS y enunc.iados significantes. . . 

'Llegar a dóminar~n~ lengua c~n~iste ·~h di~in~ el vocabulario y también las estructuras 

gramaticales, sin que por ello sea necesarÍ~ ~~currir al análisis o a reglas gramaticales. 

La función primordial de una lengua es la comunicación, pues lo primero que se comunica 

son significaciones o mensajes; por consiguiente no puede haber una adquisición 

lingüística en la medida en que la gente no entienda los mensajes que le son transmitidos. 

Los autores del método natural conciben una lengua como un conjunto de elementos 

léxicos, de estructuras y sobre todo, de mensajes. 

Para el uso eficaz de la lengua habría que activar el proceso de la adquisición: "una 

acumulación de conocimientos sobre la lengua no conduce a la utilización normal o 

natural de la lengua, incluso podría estorbarla. Para una buena utilización de la lengua se 

trataría de dos procesos mentales diferentes".61 

El modelo del monitor (modelo de performance en segunda lengua) descansa sobre cinco 

hipótesis: 

l) La hipótesis de la oposición aprendizaje-adquisición. 

Para Krashen, adquisición se refiere a la adquisición de una segunda lengua, lo cual sería 

una analogía con la manera en que el niño adquiere su lengua materna, de manera natural 

sin prestar atención a /a forma lingüística. 

61 Claude GERMAIN, op.cit., p. 246. 
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El aprendizaje se refiere al désarrolto'lingillstico c~n~~ie~i~. :~obre todo en un medio 

escolar;' al conocimienio de reglas gramaticales. 

2) La hipótesis de. la existencia de un orden natural de adquisición. 

Existe un orden natural de adquisición de las estructuras gramaticales en la lengua materna. 

En : la· segunda lengua, el orden de adquisición sería similar. Esta hipótesis está 

· .fundamentada por observaciones empíricas tanto de In lengua materna como de In lengua 

extranjera. 

3) La hipótesis sobre la existencia de un monitor para el adulto. 

Todo adulto dispone, según Krashen, de un monitor, que juega un papel de editor que 

corrige o modifica la forma de los enunciados una vez que son emitidos. La corrección 

puede hacerse incluso antes de la emisión. El monitor es el conjunto de conocimientos 

expllcitos, de reglas formuladas, de la competencia consciente del aprendizaje, la que se 

manifiesta .. (sobre .todo) en el momento de la enunciación y sólo para controlar la 

gramaticalidad de los enunciados, no pudiendo poner en marcha él mismo un enunciado. 

4) La hipótesis de la prelación o preferencia de la semántica sobre la gramática. 

En la adquisición, se trata primero de comprender el sentido en el transcurso de un período 

silencioso;·después de esta comprensión puede ser adquirida una nueva estructura. En caso 

del aprendizaje, las estructuras se aprenden antes de que el sentido sea comunicado. 

5) La hipótesis de la existencia de un filtro afectivo. 

Según Krashen, existe una especie de.filtro afectivo que se interpone entre el mecanismo 

de adquisición y datos/ antecedentes semánticos expuestos al alumno (adquiriente). Este 

. filtro afectiv~ se compone de tres elementos: la motivación-actitud (el hecho, por ejemplo 

de tener una actitud positiva frente a locutores de la segunda lengua), la confianza en si 

mismo, la ausencia de ansiedad (por ejemplo, tener una buena relación con el maestro, 
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-_ - ( - _-_'.> .'_,·<~ '--'o'-,'·J:··:.··.~ 
éonllevar una buena relación con los otros alumnos, no;.estar, a la.defensiva). Entre más 

débil sea el filtro, más fuerte es la adquisición e inversaÍnente. En la adquisición, el filtro 

• afectivo serla un mejor pronosticador del éxito que la aptitud. 

Las hipótesis precedentes son válidas para todos los individuos. Las variaciones 

indi~·iduales dependen de Ía cantidad de comprensión significativa y de la fuerza del filtro 

afectivo. 62 

Como el objetivo fundamental de este método es promover la comprensión y la 

comunicación, el material didáctico debe proponer actividades en consecuencia. El empleo 

de imágenes o de todo tipo de material visual es fomentado, porque en la medida en que 

ese material presente un contenido con gran número de palabras de vocabulario, facilitará 

la comunicación. 

Es bueno recurrir a .material que sea auténtico; no preparado expresamente para ser 

utilizado.en cla5e,· éomo folletos, periódicos, revistas, posters, anuncios, revistas, cassettes, 

videos, etc: L~s juego~ son recomendados también. 

En resumen,'')l~'que su teoria fuera comprensible, Krashen debería definir el sentido de 

. c~lls~lente e.ill~onsciente y explicar el vinculo entre el consciente, las reglas gramaticales y 

las estructuras formales de la inteligencia y las razones por las cuales excluye estas últimas 

(las estructuras formales de la inteligencia) del inconsciente.63 

1.4. La imagen, primeros usos dentro de la enseñanza de lenguas. 

Se considera a Jan Amos Komensky (Comeni11:.) como el precursor del uso de la imagen en 

los métodos de enseñanza de lenguas; pero antes de comentar su método, es necesario 

comentar que fue escritor, teólogo y humanista, considerado como el pedagogo más 

6
' Cfr. tbidem, p.p. 247-249. 

63 Bemard DEFEU, op.cit., p. 71. 
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destacado dei',siglÓ XVrI'y el, fundador de la didáctica de lenguas, como disciplina 

~ientíficit autóno~a (didáctica, pr~cisa Comenius, significa arte de enseñar). 

El desordeh q~é reinabi'en I~ escuelas y, los métodos que ahí se aplicaban, motivaron a 
.- .. · ···: _,::<.<'' .. :·--.- ·;._ ·-. 

Comenius a' enunciar y puntualizar su propio método de enseftanza de lenguas. 
. -:; ·. ..'<>'. ,,:!'' - ·< :: -

Debemo~ pr~é,i~t. ~u,elolpriri~i~iÓ~ ~~didáctica de lenguas de Comenius (su teoría de la 

didácÚéa de leng~iis o clidáctic~ especÍál), está inspirada en su teor(a didáctica general que 

se relaciona con su teoría de la educación. 

Paro Comenius, la primera lengua que se debe aprender para salir de la barbarie es la 

,materna. "Querer enseftar una lengua extranjera a quien no ha tenido posesión de su lengua 

nacional, es como querer aprender equitación sin saber caminar. Saber primero su lengua 

nacional facilita el aprendizaje de una segunda lengua. Es como si una llevara de la mano a 

la otra".64 

Comenius se interesaba. antes que nada, en el estudio del origen de las lenguas y en la 

elaboración de una lengua universal. 

Sobre el origen de las lenguas, defiende la tesis de que el hebreo es una lengua madre, 

porque fue la lengua hablada por Adán y Eva, siendo el origen de todas las lenguas; afirma, 

demás, que con la calda adámica y, sobre todo, después de Babel, las lenguas se 

confunden, situación que provocó que cada grupo humano intentara crear una nueva 

lengua a partir de los vestigios del hebreo conservados en la memoria. 

Existe un paralelismo entre las palabras y las cosas, "el creador (piensa Comenius), 

concibió primero las imágenes, las formas, las ideas de las cosas y en seguida las imprimió 

sobre las cosas mismas. Las cosas a su vez imprimieron sus efigies sobre los sentidos, los 

sentidos sobre el pensamiento, el pensamiento sobre la lengua y la lengua sobre el aire y el 

oído".65 

°' Claude GERMAIN, op,cit., pp. 85-86. 
•• Ibídem, p. 86. 
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La lengua es .entonces vista, en principio como instrumento que sirve para designar las 

cosas y para· ~epresentar los pensamientos (antes de ser considerada como instrumento de 

comunicación). 

PÍlm. Comenius, no hay más que aprender las lenguas necesarias; es decir, la lengua 

maíema, resulta indispensable para tratar todos los asuntos domésticos; después, es 

< pertinente aprender las lenguas de los países vecinos, porque son indispensables para 

entablar relaciones con ellos. 

El aprendizaje de una lengua se lleva n cabo con mayor eficacia por el uso que por las 

reglas, aunque éstas no deben descuidarse, ni en la enseñanza de lenguas eruditas ni en las 

lenguas vulgares: las reglas deben ayudar a verificar el uso. 

Según Comenius, el dominio de una lengua es mayor, si el aprendizaje es dirigido, las 

faltas corregidas inmediatamente y las ocasiones para hablar y practicarla frecuentes. 

Los niños aprenden su lengua materna imitando n su madre, su nodriza o su preceptor. Las 

palabras se aprenden primero por los sentidos, que a su vez las transmiten al cerebro. Entre 

más joven es una persona, más concreto y sensorial es su aprendizaje; entre más envejece, 

el aprendizaje se torna abstracto y teórico. 

Enseñar, escribe Comenius, "es un arte que consiste en hacer que otra persona pueda 

aprender lo que el maestro ya sabe de antemano''.66 En términos contemporáneos, diríamos 

que se trata de poner al alumno en un medio favorable para su desarrollo. La teoría 

didáctica de Comenius, se deriva de su teoría de la educación, que se funda en los tres 

principios siguientes: 

a) El principio sensualista: Todo debe percibirse primeramente por los sentidos, sobre 

todo, por el de In vista. La enseñanza debe orientarse con base en la percepción sensible de 

66 lbidem, p. 88. 
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las cosas. Todo lo que se debe conocer sobre las cosas, debe aprenderse con ayuda de las 

cosas mismas; es decir, deben presentarse las cosas según las posibilidades, ya sea las 

cosas reales o su imagen, .con el propósito de poder verlas, tocarlas, olrlas, degustarse, etc. 

b) El p~inclpio del orden, és decir, del orden natural. En el arte de enseftar, una de las 

reglas didácticas ~s·~u{to'clá e~seftanza debe hacerse con la ayuda de ejemplos primero, de 

regliis después; ·d~'ej~iciici?s al. final (siempre en ese orden). Se debe poner énfasis en los 

ejerci~io~ Y.l~ ¡i~,6:~!:c.:j~~,;;f 1;, • .•· 
.. -::.<;·~'';·,~y::. 

e/El principi? del'plncer:'"frátar de hacer de la educación algo tan agradable como el 

Jue~o, evitaíiclri ~¡¡' l~;·~cii'ida de lo posible, los castigos corporales tan comunes en esa 

época.67
' ' 

. Los manuales o material didáctico son elementos esenciales sin los cuales no podría darse 

un aprendizaje· adecuado de una lengua. Los manuales de Comcnius fueron concebidos 

"p~ exponer muchas cosas de manera familiar y popular, con el fin de que los alumnos 

encuentren luz sobre todas las cosas y las entiendan ellos mismos sin la ayuda del 

maestro".68 

Conocer la lengua es conocer sus elementos de base, el léxico fundamental; las palabras 

primarias, las principales reglas de gramática y las estructuras de base o sintaxis. 

En la obra Orbis Sensualium Pictus, Comenius ejercita plenamente, y por primera vez, el 

principio del paralelismo entre las cosas y las palabras, utilizando procesos icónicos para la 

presentación de la significación. 

Según Comenius, "el aprendizaje debe ser cíclico, de manera que el curso de lengua no 

aporte casi nada nuevo, pero si se desarrolle un aspecto en particular de los estudios 

anteriores".69 

67 J.A. COMENIUS, op,cit., p. 32-33. 
61 Claude GERMAIN, p. 90. 
69 /bidem, p; 91. 
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' . 

Desde esta perspectiva se trata (primeramente, sea cual fuere• la Í~rig.~a· ·estudiada) de 

aprender a balbucear, luego a hablar con precisión, ensegulcl~ a ~xpre~~~ ~~~ elegaitcia y, 
. ., /':'. . , ·:.' ···-· 

finalmente, a discurrir con eficacia. ·. ·. ; ;'-:.e•:''".' .. ~;; .. :···, . . ; ·~,;.~e'· 

. . ._ > ·,. ".~:.;:;.~-.. ::~;~:~.~ .. .<.:~y:.~~:·~::;~:'.~~~~-;~\~·,·:·,:: 
Con respecto a la gramática, C~meniuss~flalá (dl)'acuerdoson'sú'teifr!á'didáctica), que el 

ejemplo debe tener. siemp~e pn,~.rida? so,br~ ;¡¡¡{~~.l;~g~;,~~:~:t~f ~::~~~~:t~+~ntarse. en el 
orden siguiente: los ejemplos primero; las reglas' eil'seguida':Y/'affüial:los'ejercicios o la 

;m;mdó" . · .• · .·.• •• •2~~·,J~;~:}1;ti!~~!íJ~~;ji'( "" . . . 
"El proceso de aprendizaje dé una lengua'extianjera (afinnaComenius), es el mismo que el 

proceso de aprendizaje de ¡~:1i:ri~~~\hfüiiili~~E§íá\;¡;~~encido que esta última debe servir 

como base para la e~pli~~~i~·J'<l~í¿r~~~h~~ Jiri~Ú!~tic6s; por ello recomienda recurrir a la 

traducción, bajo la .rd~a:'c!{!~;ii~ {tn'iducc.ión ele la lengua materna en una lengua 
'J.•;'-,'····. ''. . 

extranjera) y de version~s~'cll: la inversa: traducción de una lengua extranjera en la lengua 

materna)". 70 

En ·cuanto a las actividades pedagógicas, Comenius sugiere redactar los manuales de 

lengua bajo In forma de diálogos. 

Comenius no recomendaba el reagrupamiento de los alumnos en función de sus aptitudes; 

al ;·contrario, consideraba una gran ventaja agrupar, en la misma clase, alumnos dotados 

(brillantes), alumnos regulares y alumnos de bajo rendimiento. 

Los alumnos puestos en una situación de aprendizaje de una lengua cometen errores; con el 

fin de prevenirlos o de evitar su aparición en la medida de lo posible, es conveniente 

presentar a los alumnos sólo modelos correctos para imitar. 

7° Claude GERMAIN, op.cil., pp. 92-93. 

TE~IS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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(~~~ 
Educación y comunicación. 

2.1. Educación 

E ntre los valores universales más apreciados, sin duda está la educación. Ésta afecta 

todos los aspectos de la vida humana y de la sociedad. 

Aunque sus fines varían de acuerdo con la concepción del mundo y del hombre que tenga 

cada grupo social en un período histórico determinado, cabe considerar que la educación se 

propone, fundamentalmente "transmitir a las nuevas generaciones una determinada cultura 

y conocimientos especlficos y prepararla, además, para la asimilación de nuevas técnicas, 

fruto generalmente de los cambios tecnológicos".71 

Cada sociedad trata de perpetuarse en los nuevos individuos que nacen dentro de ella e 

intenta transmitirles todas las tradiciones, normas valores y conocimientos que se han ido 

acumulando. 

El fin de la educación, señalaba Émile Durkheim "aparece estrechamente vinculada con el 

resto de las actividades sociales y por lo tanto, no tiene un fin único y permanente sino que 

ese fin cambia con el tipo de sociedad, e incluso con la clase o el grupo social al que 

pertenece el educando".n 

Vivimos en sociedades que son cada vez más complejas, por lo que crece continuamente la 

necesidad de conocimientos, indispensables para poder desenvolverse en ellas. Sin 

embargo, hemos entrado al siglo XXI con una educación en crisis. "El sistema educativo 

mundial arriba ni nuevo milenio como un edificio colapsado de raíz, cuya base estructural 

ha perdido toda la fue17.a que por mucho tiempo lo mantuvo erecto."73 

71 Diccionario Enciclopédico Salvat, Tomo 9 Salvat editores, Espafta, 1998 p.1292, 
72 Juan DEL VAN.Los fines de la educación .. Siglo XXI, Espaila, 1996, p.2 
73 Nohemy GARCÍA Duane,Educación Mediática El polencial pedagógico de las nuevas lecnolog/as de la 
comunicación. Porrúa-Sep. México, 2000, p. 9 
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Son -muchas las instancias que se ocupan de la educación: los padres, los_ adultos en 
' -.. - " 

general, los .·profesores, las instituciones, el Estado, las organizaciones. religiosas, Ja 

·sociedad toda y actualmente las nuevas tecnologías de comunicación. · 

< ,. -

Dichas iecnrilogias según Nohemy García, han contribuido a profundizar la crisis del 

sistema educativo tradicional, al verse desplazado en los hechos como una fuente de 

inforinación e, incluso, de conocimiento. 

Nuestro mundo es diametralmente diferente con respecto al de hace algunas décadas y esto 

exige adquirfr mayor~s-~on'ri~i'mientos y una mayor capacidad para entender y analizar lo 

que sucede ~-la ~ealid~d~¿f~iii~¿,dea. 

Muchas transfri~'a~i-one~:én el ámbito mundial se deben sin duda al incesante desarrollo 

tecnÓ'Cieñtific~ ~(cliÍl!-há' desplazado a otros ámbitos del quehacer humano a un segundo 

plano. Es elc~'ói:ie' 1; educación y el estudio de las ciencias humanas. 

-'El -modelo ~d~~-~tivo vigente en México ha dejado de ser eficaz porque "seguimos 

ed~~IU1do igual '.que hace cuatro siglos, si hablamos de un modelo de educación pública, o 

<[n¿; a(m si nos referimos al método de enseñanza en el que el maestro imparte cátedra al 

lllumno."74 

Dicho método de enseñanza, es el llamado "tradicional" y aún es muy socorrido en las 

escuelas tanto públicas como privadas, sin embargo ha dejado de ser eficaz en sus 

propósitos y con respecto a la realidad social de nuestro país. 

Existen otros factores, además del advenimiento de las nuevas tecnologías, que 

contribuyeron a la crisis educativa institucionalizada. 

Uno de ellos -es la familia. Esta ya no juega el papel protagónico como espacio de 

socialización y formación de valores. Con la participación cada vez mayor de Ja mujer en 

"- Nohemy GARcfA, op.cll., p.7 
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el mercado laboral, el núcleo familia~ se h~ transformado de tal manera que "ahora que la 

familia no cubre plenamente su,1>aJlel sócializador, la escuela no sólo no puede efectuar su 

tarea del pasado, sino que comienza .ª ser objeto de nuevas demandas para las cuales no 

está preparada". 75 

Otro factor que acentuó la crisis del sistema educativo en la década de los setenta y que 

hasta nuestros días subsiste muy marcadamente fue el crecimiento demográfico. 

En esta década se presenta un desfase del sistema educativo ante su entorno social, es 

decir, que la población estudiantil cada vez es mayor y el sistema educativo nacional ha 

perdido efectividad en la formación de educandos. 

Observamos a diario como, y, sobre todo en las escuelas públicas, existe una 

sobrepoblación de estudiantes a los cuáles no se les puede brindar una enseñanza eficaz. 

Desde mi punto de vista, un tercer factor que está dando ni traste con la educación pública, 

es · 111 reducción del presupuesto asignado a la educación por parte de los gobiernos 

. mexicruÍos de corte neoliberal . 

. ·Entre las· demandas que la institución escolar debe cumplir, está la de crear valores de 

· <aciáptai:ión social y familiar en los educandos, lo cual les permitirá formarse como adultos. 

Sin embargo, "el campo de acción de In escuela se multiplica sin que cumpla cabalmente 

·con las antiguas tareas y aún menos con las nuevas"76 

El hecho de que el sistema educativo presente una clara insuficiencia institucional en su 

modalidad formal,- esto es el conocimiento perfectamente organizado, sistematizado e 

impartido en la escuela- ha llevado a grupos sociales a recurrir a "nuevos agentes de 

educación" que contribuyan a la formación de los individuos como podrían ser: la 

educación a distancia, la telesecundaria, las teleconferencias, etc. entre otros. 

" Juan C. TEDESCO, El nuevo pacto Educativo. Anaya, Espalla, 1995, p. 98 
76 Nohemy GARCIA, op.cit., p.11 
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L~ educación o formación, \list~'como Ún 'renóm~no social considera que el proceso de 

ensefianzn-aprendizaje no se reducé sólO -a' las' relaciones directas entre educador y 

· edúcando, sino que esta relación es solamente una de las formas que adopta dicho proceso. 

Existe una diversidad de actividades fuera del entorno educativo tradicional que dan lugar 

a conceptos de educación como el no formal e informal, dentro del campo pedagógico. 

2. t.1 Modalidades educativas. 

El concepto de educación tiene tres ámbitos de acción. El formal (que ya hemos 

mencionado), el no formal y el informal. 

La educación formal es la que más claramente se identifica con la escuela y se refiere al 

"sistema educacional jerárquicamente estructurado, graduado cronológicamente, que va 

desde. fa educación elemental hasta la superior". 77 

Otra modalidad de aprendizaje es la no-formal. Surge en el período que va desde 1950 a 

1960 en el marco de acción de América Latina. En México se instauró como consecuencia 

de un proyecto ideológico de Estado. a partir de la necesidad de apoyar el progreso, con el 

objeto de brindar experiencias específicas de aprendizaje a adultos y jóvenes calificados 

como pobres desde el punto de vista socioeconómico."78 

El aprendizaje no-formal se organiza fuera del marco de las instituciones de educación 

tradicional (la escuela formal) y orienta su acción en dos sentidos: el primero va dirigido 

hacia el mejoramiento de la vida social o al desarrollo de destrezas ocupacionales 

especificas, a través de programas no normados por planes curriculares convencionales, 

que responden a necesidades predeterminadas. 

77 Ana MELENDEZ, La educación y la comunicación en México. p. 19. 
71 Ma. Eugenia TOLEDO, citada por Ana Meléndez C, op.cit., p.21. 
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En otro sentido, la ~d~~~élÓn' no:/ó~n1~/·v~. dirigida a la fonnación. en los· niveles 

correspondientes a la ~dúcáciÓn báSlc~: ~edi~ ~Üp~rio; y superior, e~ lo~ qúe' ~e d~nomina 
educación abi~rta y ~n dti~dti~· I~ responsabilidad por su propiÓ apreddi,;aje recae 

fundamentalmente eri ~j eci~~!irict6> 

El aprendizaje abierto hace referencia a una solución organizativa y de gestión del acceso 

al aprendizaje de aquellas personas que por alguna razón no pueden o no quieren iniciar 

. estudios fonnales. Los sistemas de fonnación abierta exigen que el estudiante se implique 

activamente en su proceso de aprendizaje. 

Los destinatarios de esta modalidad educativa son personas que por motivos laborales, de 

residencia, personales o de discapacitación no encuentran una solución adecuada a su 

problema fonnativo especifico o, sencillamente, personas a las que esta modalidad les 

resulta más estimulante y atractiva como sistema. 

"No obstante, ·el aprendizaje se produce se produce bajo cierta tutela y en forma más o 

menos organizada, lo que acerca esta modalidad a la denominadaformar'.79 

Es importante señalar que en esta modalidad se empezaron a utilizar los medios de 

comunicación colectiva para apoyar proyectos de alfabetización, desarrollo de la 

comunidad, capacitación técnica media y superior, planificación familiar, entre otros. 

La tercera modalidad educativa que coexiste eon las anteriores es la llamada Informal. Esta 

es una fonna de aprendizaje que el individuo adquiere a lo largo de su vida, a partir de 

experiencias cotidianas y como resultado del contacto con su entorno social, cultural y 

ecológico, sin horario ni tutela oficial. 

"Comprende el proceso por el cual cada individuo logra actitudes, valores, habilidades y 

conocimientos, merced a la experiencia diaria, por la relación con los grupos primarios (la 

familia, amigos, escuela, trabajo) y secundarios (grupos políticos, instituciones religiosas y 

"Nohemy GARCIA, op.cit, p.14. 
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culturales), o por la influencia del medio ambiente y de los medios de comunicación 

colectiva". 80 

Se promueve sin una mediación pedagógica explicita; tiene lugar espontáneamente a partir 

.de las relaciones del individuo con su entorno humano, social, cultural, ecológico; no se 

halla institucionalizada como tal aunque las instituciones estén penetradas por ella. 

La educación informal, con respecto a la formal, se lleva a cabo de manera aparentemente 

desordenada y asistemática, sin embargo "proporciona un gran acervo de conocimientos 

prácticos que cualquier individuo está en posibilidades de adquirir, gracias a la experiencia 

diaria. 

Más que en ninguna de las tres modalidades, la responsabilidad del aprendizaje recae 

fundamentalmente el sujeto beneficiario de la acción educativa, es decir en le propio 

alumno. El hecho de que la educación informal no esté circunscrita a la escolaridad 

convencional, hace que tanto la presencia del profesor como del curriculum institucional 

se alejen de la responsabilidad social del aprendizaje adquirido por el educando. 

En la actualidad, como lo sefiala Nohemy García, debido a la multiplicidad de medios de 

comunicación que conforman el entorno cultural del ciudadano medio, esta modalidad de 

educación informal es la que más expectativas pedagógicas despierta en la sociedad, a 

pesar de que su estudio y análisis se encuentran en cierne. 

La educación informal es pluridimensional, combina el conocimiento formal y no formal, 

el desarrollo de aptitudes innatas y la adquisición de nuevas competencias; abarca diversos 

ámbitos cultural, laboral y cívico. 

"Nuestro entorno no educativo se diversifica y la educación rebasa los sistemas escolares y 

se enriquecen con la contribución de otros factores sociales."81 

'ºAna MELENDEZ, op.clt, p.22. 
" Jacques DELORS et al.,citado por Nohemy Garcfa, p.16. 
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El sistema educativo tradicional se._afianzó en el de comunicación de la palabra escrita con 

(el libro, libro de texto) cOmo ·eje teénopedagógico. En la actualidad, explica Nohemy 

García, esa corr~lación ya_n() se co.:Cesponde más con las formas de aprendizaje actuales. 

Las sociedades cuentan ahora con modos más versátiles, para generar y transmitir 

conocimientos y en los que las nuevas tecnologías digitales y de comunicación cobran una 
··. . .._ 
gran importancia (por medio de la imagen en TV y Video, por ejemplo) ya que se 

empiezan a afianzar como los nuevos ejes tecnopedagógicos, sobre todo en las 

modalidades educativas no formal e informal. 

2.1.2 La autoformación y la formación a distancia. 

En los últimos años cada vez es más frecuente oír hablar de innovaciones consistentes en la 

puesta en funcionamiento, por un lado de distintos sistemas de autoaprendizaje (o de 

autoformación), formación individualizada, formación abierta, formación flexible, etc., y 

por el otro se destaca el auge de la formación a distancia. 

Muchas instituciones (sobre todo en Europa), han puesto en funcionamiento distintos 

sistemas de formación en los que se sitúa a la persona estudiante como elemento básico y 

fundamental de las actuaciones formativas, anteponiéndola al grupo· y a las necesidades 

grupales, al formador e incluso al sistema organizativo. 

Los profesionales de la educación han constatado que "cada persona es distinta al resto, 

que cada uno tiene sus necesidades particulares, unos objetivos personales, un estilo 

cognitivo determinado, que cada persona utiliza las estrategias de aprendizaje que le son 

más rentables, tiene un ritmo de aprendizaje que le resulta más adecuado, etc. Así pues, 

parece evidente que hay que adaptar la formación a todos estos factorcs."82 

810ctavi ROCA VILA, "la autoformación y la formación a distancia: las tecnologlas de la educación en los 
procesos de aprendizaje", Para una cecnologfa educativa. Cuadernos para el análisis #7, 1-forsori, Barcelona, 
1994, p.171. 
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Las diferencias formativas de cada individuo han sido r~co~~.;icl~ d~s~ehace •tiempo por 

)ii. sociedád, pero ariieriorrnente eran vistas como un p;g¡;¡~rr;~ : ~. ;liminar. Ahora se 

conside~ que es a partlr de.· esas diferencias que·. lia}i qll~"<lrg~·~iw · 1a. formación: las 

capacidádes de cada persona representan una gran riqueza qtie ébnvi;;n~ a¡:Íróvechar. 

Hoy~n~la,~~ist~ l~ tendencia a personalizarlo todo, basta con fijarse en los productos 

: desti~ado~ ~l,,~orl~Úmo. Todo se hace o se adapta especfficamente para cada persona y esto 

·aplicado a l(fórmación significa que hay que poner énfasis en el estudiante, en la persona 

que:tien~ qu·~·.~prender, por encima del resto de elementos que conforman cualquier 

'situación formativa.·· 
_" ., . >: :, .\(. .:'. '.' . 
Por ~jemplo, eri IÍ~ enf~que tradicional, el énfasis se sitúa en el docente. Él es quien sabe, 

quien tiene quetrarismlti~ el conocimiento y a esto se acomoda todo. 

'Ahora que la fÓrlnación empieza a centrarse en el estudiante, esto significa que el 

profesor/formador.tiene que adaptarse al estudiante - y no al revés-; que los objetivos de 

aprendizaje tienen que ser distintos para cada persona; que no hay una metodología única 

que sea la mejor, todas pueden servir en momentos distintos, para objetivos distintos y para 

personas diferentes; y lo mismo sucede con los materiales y con todos los recursos 

didácticos e incluso con el sistema organizativo de cada escuela o plantel se tiene que 

ajustar en horarios, lugares de trabajo y estudio, funciones y ubicación de los estudiantes, 

etc. 

Este tipo de formación entraría dentro de la modalidad no formal por las características que 

ésta posee y que con anterioridad hemos mencionado. Las innovaciones educativas son las 

siguientes: 

a) Autoformación o autoaprendizaje. 

b) La formación personalizada y la formación flexible. 

e) La formación abierta (ya mencionada) 

d) La formación a distancia. 
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a) P~a dar respuesta a Jos planteamient~f de fo.Tri~c¡ón ada;tad~ ~ c~cla persona se han - ''';,. .. , . ., .. 
creado infraestructuras específü:as para esta finalidad y que ofrecen gran cantidad de 

recursos materiales y de sistemas de orient~cióll'~iira ~I estudiante. 

Las infraestructuras reciben el nombre· de: centros de autoaprendizaje, centros de 

autoacceso, centros de autoformación, centros de recursos para estudiantes. 

''Los centros de autoaprendizaje proponen que los estudiantes vayan cuando quieran y 

permanezcan alli tanto tiempo como deseen. En el centro pueden hacer lo que prefieran 

para aprender lo que decidan, de la manera que más les guste, con los materiales y los 

medios tecnológicos que escojan y al ritmo que les resulte más adecuado. Pueden escoger 

trabajar solos o con otras personas. Así cada persona puede llevar a cabo un itinerario de 

trabajo autónomo, de acuerdo con sus necesidades, sus características personales y sus 

disponibilidades materiales."83 

Cada centro diseña cuidadosamente el espacio destinado al trabajo, los materiales, los 

medios tecnológicos, los aspectos de la infraestructura, los sistemas de orientación 

necesarios y los aspectos de funcionamiento y de evaluación sistemática. Entre los 

materiales que los centro de autoaprendizaje ponen a disposición de los estudiantes se 

cuenta con los siguientes materiales para el aprendizaje: 

fichas de actividades autocorrectivas 
•.'·, 

librosde ejercicios 

libros. y fichas de consulta 

cintas'de video 

cintas. de audio 

programas informáticos 

discos de CD-ROM, PC multimedia y/o videodiscos interactivos 

acceso telemático a ejercicios y a servicios de formación 

recepción de emisiones por vía satélite o por cable 

"Octavi ROCA VILA, op.cit., p. 174. 

66 



El \'ideo y la tclc\'isión como auxiliares en la ensenanza del francés, lengua extranjera. 

publicaciones periódicas 

juegos didácticos 

materiales auténticos 

Los materiales están clasificados por temas, bloques, apartados, contenidos y niveles de 

dificultad. Normalmente los materiales no son presentados tal y como se adquieren en una 

librería o como se les encuentran en las bibliotecas. Estos reciben un trabajo de adaptación, 

preparación, clasificación y codificación que facilite el acceso a los estudiantes. 

Estcis, tienen a su disposición .diversas opciones para obtener las orientaciones y los 

consejos de un asesor/profesor preparado especialmente en aspectos de autoformación. 

"Lo que ya ha demostrado la experiencia es que si bien hay muchos factores que influyen 

· eri el rendimiento del centro, la pieza clave del sistema es el asesor. Su tarea es orientar al 

estudiante, ayudarle a elaborar su programa personal de aprendizaje y aconsejarle los tipos 

de actividades que le pueden resultar más provechosos y rentables para sus objetivos."84 

Todas las actividades contenidas en un centro de autoaprendizaje serán autocorrectivas, 

siempre que sea posible, para facilitar la autonomía del estudiante. Las actividades que no 

puedan ser autocorrectivas, habrá de estructurar un sistema de revisión del trabajo 

realizado por el estudiante que resulte coherente con el sistema y, por lo tanto, que no se 

limite a una corrección mecánica, sino que consista en señalar y analizar dónde se 

encuentra el problema. 

b) La formación personalizada y la formación flexible. 

Si bien la experiencia de los centros de autoaprendizaje en funcionamiento favorece en 

gran parte el trabajo autónomo y la formación a medida de cada persona, también es cierto 

que aún presenta ciertas limitaciones como el hecho de que los estudiantes tengan que 

desplazarse a trabajar en ellos, que tengan que limitarse a los materiales que contienen, que 

14 lbidem, p. 175. 
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no puedan trabajar más que en los horarios de apertura del éentro ·o que, en muchos casos 

no. puedan escoger al asesor. 

Debido a estas limitaciones "se ha empezado a poner en funcionamiento nuevas 

experiencias que pueden ser llaniadas plenamente de formación personalizada, puesto que 

parten de un marco de aplicación mucho más amplio: los planes personalizados de 

aprendizaje."85 

Los planes personalizados de aprendizaje como su nombre lo dice, se elaboran para cada 

persona o estudiante a partir de un diagnóstico basado en pruebas objetivas, cuestionarios 

de opinión y entrevista(s). Estos planes son propuestos por un asesor, pero quien toma la 

decisión final es siempre el estudiante. 

Atendiendo a la flexibilidad de organización, este tipo de planteamientos de formación 

reciben el nombre de sistemas deformación flexible. 

a) La formación' a distiincia (también llamada educación a distancia) se define como un 

'.·sistema de . rcirrriació.n 'sin condicionamientos de lugar y con pocos condicionamientos de 

tiernÍ>o y oé~¡Í~blón del .estudiante. "La educación a distancia crea un medio único que es 

·ffitiy diferente~ Í~ instruc~ión presencial pues posee ventajas particulares como: 

Responsabilidad par parte del alumno de su propio aprendizaje. 

Óptima relación eficacia/costo para satisfacer las necesidades de la 

formación. 

Extensión de la formación a organizaciones y colectivos no 

contemplados en otras modalidades formativas. 

Requerimiento de la implicación de los estudiantes y alto nivel de 

motivación ."86 

"Jb/dem, p.181. 
86 

Charlotte L. GUNAWARDENA, "nuevos caminos en el aprendizaje, nuevas formas de evaluar'', Enfoques 
sobre evaluación de los aprendizajes en educación a distancia. Tomo 11, Coordinación de educación continua, 
abierta y a distancia, Guadalajara, Jal., p.57. 
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Los tipos de estudios que ofrecen en sistemas de fom1ación a distancia comprenden desde 

carreras universitarias hasta formación especifica para una gran variedad de contenidos y 

conocimientos, pasando por cursos de postgrado, cursos de actualización para profesores, 

cursos de reciclaje profesional y de formación continua, formación básica para adultos, 

entre otros. 

Los sistemas de educación a distancia se dividen en interactivos y en 

individualizados. 

1) En los sistemas individualizados se utiliza por ejemplo, educación por 

correspondencia la cual entra dentro de la categoría de un sistema 

individualizado porque los materiales están diseñados anticipadamente y se 

envían por correo a los diferentes estudiantes. 

2) Los sistemas interactivos, a diferencia de los individualizados, tienen clases 

conectadas entre ellas al mismo tiempo. El Telecurso es un paquete 

preproducido para lograr un aprendizaje y en él, se pueden incluir 

videosegmentos; cada lección estarla descrita dentro del video y podría ser 

también una gula de estudio. Puede haber libro de texto, una guia escrita por los 

diseñadores instruccionales, audiocassettes que van junto con el paquete que se 

envía a los estudiantes. Por lo general, esos estudiantes interactúan con el 

paquete en la medida que sea conveniente para ellos. 

El sistema interactivo se divide en dos categorías: 

1) Asincrónico: significa con retraso de tiempo, esto es, en tiempo que no es 

tiempo real, como las comunicaciones a través de la computadora, o el correo 

electrónico. Un sistema asincrónico tiene características similares a los sistemas 

individualizados, por lo tanto, puede existir una linea de unión entre un sistema 

individualizado y uno asincrónico, pero las conferencias por computadora 

pueden realizarse en un tiempo real. 
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2) Sincrónico Inie.ractivo: · esios sistemas lÓs tenemos en . tiempo real como las 

audioconferenCias y las teleconferencias, los programas de televisión en vivo; 

tenemos también conferencias audiográficas que utilizan dos líneas de teléfono, 

y dos tipos de conferencias: videoconferencia; ya sea instructiva o de Televisión 

instructiva, o televidcoconferencia, pero esencialmente el concepto es igual. 

Todo está unido en una red al mismo tiempo. Los usuarios están unidos en 

tiempo real. 

Los sistemas en tiempo real también se pueden separar en 2 diferentes variantes, lo que se 

llama clases a distancia en el campus solamente y clases solamente a distancia en las que el 

estudiante aprende a través del monitor de un televisor. 

En los sistemas interactivos, a interacción o el diálogo entre los estudiantes se lleva a cabo 

en tiempo real. Llevan un ritmo diferente al que llevan los sistemas individualizados para 

completar un determinado programa de estudio. 

En un sistema interactivo, existe el diálogo entre el instructor y los estudiantes, entre 

estudiantes-estudiantes, mientras que en un sistema individualizado la interacción que 

existe se lleva a cabo. entre el estudiante y el material de aprendizaje. 

"La evolución de los sistemas de formación a distancia parece apuntar hacia la tendencia 

de permitir cada vez más la formación personalizada y la autoformación, especialmente 

gracias al soporte y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación."87 

2. 2 Psicología y Educación 

La educación ha sido objeto de estudio y de reflexión de disciplinas como la filosofia, la 

psicología, la sociología y la pedagogía, entre otras. Todas ellas han aportado 

87 Oc1avi ROCA VILA, op.~it., p. 185. 
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conocimient~s útiles para mejorar Ja comprensión acerca de 5u naturate:ul, ·.de los .procesos 
' . •" ,- ........ . 

que le subyacen y sus efectos, e incluso del mejoramiento de la prá~tiCa edúcativa; 
•_: ':.:'.~~· 

Una de l~s ciencias que ha contribuido en forma significaíiva'atesti'.idi'b'd~t'~prendizaje es 

ta psicología. Las metas de esta ciencia son: ~nte~~,e,f~:~;¡~rf d~~¿f'~.i,;~i~tr~la~ el 

comportamiento. "Así, hay una relación lógica entre enseñánia· y .'psicología. En fa 

enseñanza nos ocuparnos del comportamiento del que aprem-Íé;dé{~á~s-ti~'y de' lá relación 

entre ambos. "88 

La psicología Educativa es una rama especial de la psicología dirigida a generar 

conocimiento cientffico y comprensión de varios tipos de problemas de aprendizaje, 

procurando utilizar estos conocimientos para proponer soluciones cada vez mejores a tales 

problemas, as! como determinar las maneras adecuadas y eficaces de organizar y presentar 

los materiales de aprendizaje. 

"Son los aspectos generales del aprendizaje los que interesan al psicólogo, mientras que el 

aprendizaje en el salón de clases, o el aprendizaje deliberadamente conducido de una 

materia de estudio dentro de un contexto social, es el campo especial del psicólogo 

educativo. Por lo tanto, la materia de estudio de la psicología educativa puede inferirse 

directamente de los problemas a que se enfrenta el profesor en un salón de clase".89 

La finalidad de la psicología educativa es aplicar sus conceptos y principios con el fin de 

mejorar Ja práctica educativa. 

Entre sus tópicos o principios generales está el aprendizaje y_ la motivación, el desarrollo 

l11u~~b. el diseño curricular, la medición y la evaluación, la in~triJc~icSn y su tecnología 

educativa. 

88 Robert CRAIG et al,Psicologfa Educativa Contemporánea. Limusa, 1985, p. 16. 
89 /bidem, p. 32. 
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Dentro de estos. rubros; la psicología educativa estudiá aspectos particulares dentro del 

pr~ceso educativo como: los procesosbásicos que abarcan la atención, la percepción, la 

.memoria, el lenguaje y el pensamiento; procesos psicosociales, socio afectivos, 

éognoscitivos en estúdiantes y profesores; formación para la docencia; planeación, diseño, 

desarrollo y evaluación de los componentes relacionados con la instrucción; educación a 

padres; detección y atención a problemas de aprendizaje y educación especial; 

administración escolar; innovaciones tecnológicas aplicadas al salón de clase y los 

ambientes educativos; diseño de ambientes recreativos, entre otros. 

Es importante señalar que la misión de la psicología educativa no radica únicamente en 

ofrecer soluciones a problemas que afectan el rendimiento escolar y las deficiencias de tipo 

intelectual, que tienen que ver con pensamiento, lenguaje memoria, creatividad y solución 

de problemas; sino también encontrar nuevas formas (por ejemplo a través de los modelos 

educativos no formal e informal) que fortalezcan, motiven e inciten aprendizajes 

significativos y el desarrollo óptimo de las capacidades del individuo sano. 

A este respecto existen corrientes de pensamiento que, dentro del campo de la psicología 

educativa, han orientado el trabajo de los psicólogos y pedagogos en la investigación y 

solución de problemas propios de la educación. 

Dichas corrientes o teorías del aprendizaje más significativas y con más aceptación son: el 

conductismo, el cognoscitivismo y el constructivismo; cualquiera de estas tres (lo sepa o 

no) son adoptadas por el profesor en la práctica educativa. 

Para el conductismo, el aprendizaje es "el cambio duradero y observable de conducta, que 

ocurre como resultado de una experiencia".9º 

La importancia del conductismo como teoría del aprendizaje y cuyo representante de 

mayor influencia es Skinner, define dos tipos de aprendizaje: el de respuesta y el operante. 

90
. José Gpe. ESCAMILLA, Selección y uso de Tecnolog!a Educativa, Trillas, México, 1989, p.30. 
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En resumen se puede decir que el conductismo centra su atención en los cambios de 

conducta observables, sin embargo deja fuera todos los procesos internos del aprendizaje y 

concibe el cerebro humano como una caja negra. .··.· .... 
"Í -

Los conductistas consideran que el ap~endizaj~!~s lllgcl~U~_;le ocurre al estudiante y no algo 
que éste realiza activamente. .. · ,. ·:". ''·:'\e.::· .. ;'.(· · 

:'.,~':.,- :'./<.'.:·:·.;.; ·<:, - : ' 
El cognoscitivismo es otra teoría d~I aprendizaje que se basa en diversos modelos de 

procesamiento de la información. Este modelo surge de la analogía entre el funcionamiento 

del cerebro humano y el de una· computadora. Ambos poseen registros y memoria que les 

permiten ejecutar procesos y manipular información. En el caso del ser humano, dichos 

procesos siempre están activos registrando estímulos que llegan a ellos y son : la atención, 

la percepción, la memoria de trabajo o de corto plazo. 

El proceso de atención nos permite orientarnos al estímulo sensorial de nuestra elección 

siempre y cuando decidamos poner atención o no a éste. La atención puede ser selectiva y 

puede ser intencionalmente favorecida por el profesor por medio de estímulos fisicos, 

provocativos, enfáticos, emocionales. 

El proceso subsecuente a la atención es el de la percepción y es el que da significado o 

interpreta nuestras experiencias; transfiere sólo la información percibida que proviene de 

los registros sensoriales a la memoria de corto plazo 

La memoria a corto plazo o de trabajo tiene 2 funciones principales; es temporal y muy 

limitada en capacidad y en tiempo de almacenamiento. Solo puede almacenar un pequeño 

nfunero de elementos de información a la vez tomando en cuenta la madurez y la edad del 

individuo. 

El problema de la educación o enseñanza no ha sido sólo el hecho de transmitir nuevos 

conceptos o nuevas pautas de conducta, sino lograr que estos sean realmente aprendidos. 
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Conforme investigadores estudiaban la enseñanza efectiva y los factores asociados con el 

aprendizaje; sus· ·descubrimientos señalaban hacia la importancia del compromiso 

cognoscitivo dei estudiante, su pensamiento. 

En el campo de· la pedagogía se dio "un desplazamiento de la educación centrada en el 

profesor haéia.la· centrada en el alumno, de la acumulación pasiva al diálogo, de la cátedra 

al ti-abajo e~ gn¡pos, de la enseñanza formal a un intercambio informal...".91 

En· lugar de concentrarse en lo que el profesor hacia, los investigadores enfocaron su 

atención hacia lo que los estudiantes estaban haciendo. Cambiaron su atención de un 

enfoque en la conducta de los profesores a un análisis del aprendizaje del estudiante. 

Bajo esta perspectiva surge la teoría o teorías constructivistas como la Gestalt de Piaget, de 

Vygotsky, de Ausubel y de Bruner. En tanto que varías interpretaciones de lo que significa 

la teoría constructivista, la mayoría concuerda con que implica un cambio drástico en el 

enfoque de la enseñanza, "que ubica como núcleo de la empresa educativa los propios 

esfuerzos de los estudiantes por comprender".92 Estas teorías enfocan su preocupación en 

los procesos mentales internos que intervienen en el aprendizaje y se diferencian de la o las 

teorías cognoscitivas del procesamiento de la información en su orientación. 

El constructivismo es una corriente de oposición a las concepciones epistemológicas 

realistas o empiristas y consecuentemente las teorías asociacionistas• del aprendizaje que 

eran dominantes en la epistemologla y la psicología. 

Piaget se opuso con fuerza a los planteamientos asociacionistas y defiende la concepción 

constructivista de la adquisición del conocimiento. Piaget coincide con la teoría de la 

Gestalt respecto a que el conocimiento no es una copia del mundo, sino que el sujeto lo 

hace suyo a través de estructuras de conocimiento. Asimismo, Piaget es el punto de partida 

para el surgimiento del constructivismo al considerar que, "el sujeto tiene un gran 

91 Margare! INGELSTAM,La ventana electrónica. Limusa, México, 1987, p. 129 . 
., Anita E. WOOLFOLK,Psicologla educativa Prentice, Hall Hispanoamérica, México, 1996, p. 481. 
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protagonismo en su relación con el objeto que, a la vez que lo détermina, es determinado 

por aquél".93 

Piaget afirma que todo conocimiento .implica un proceso, una participación activa del 

sujeto, una implicación en una actividad compleja de selección, de asimilación y 

acomodación, de solución de problemas. La construcción del conocimiento no tiene como 

condición de suficiencia a la actividad del sujeto ya que se involucra un proceso de 

reestructuración y reconstrucción a partir de los conocimientos anteriores presentes en el 

sujeto. 

Para el constructivismo, y especlficamente para Piaget, el lenguaje y las estructuras lógicas 

ocupan un lugar importante; sin embargo no son la base en la construcción del 

conocimiento sino que existen estructuras operatorias o preoperatorias y sensoriomotrices, 

sobre todo en ausencia del lenguaje, necesarias para esa construcción. 

El constructivismo destaca la importancia de la actividad mental constructiva del alumno 

en la realización de los aprendizajes escolares; el principio que lleva a concebir el 

aprendizaje escolar como un proceso de construcción del conocimiento, y la enseilanza 

como una ayuda a este proceso de construcción. Esta construcción incluye la aportación 

activa y global del alumno, su disponibilidad, su motivación y conocimientos previos en el 

marco de una situación interactiva entre el estudiante y el profesor. 

En el ámbito educativo, existe la tesis de que no es suficiente con presentar ni alumno la 

información para que la aprenda; se hace necesario que la construya mediante una 

experiencia interna. "Mediante la realización de aprendizajes significativos, el alumno 

construye, modifica, diversifica y coordina sus esquemas, estableciendo de este modo 

redes de significados que enriquecen su conocimiento del mundo fisico y social y 

potencian su crecimiento personal."94 

91 Lilia GARCfA, El Constructivismo y la enseftanw/aprendizaje de la lectoescrita. Arte ediciones, 
Monterrey, Nvo, León, p. 39 · 
"' Salvador César Coll,Aprendizaje Escolar y Construcción del conocimiento. Paidós Educador, México, 
1997, p. 179 
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Uno de los planteamientos centrales del constructivismo es que el conocimiento no es 

producto de una transferencia pasiva de la realidad cognoscible al sujeto cognoscente, de 

modo· que la relación sujeto cognoscente/objeto de conocimiento implica un proceso 

complejo en el ·que, a lo proveniente del exterior se le da sentido a partir de las 

características del sujeto que aprende. 

Los procesos de aprendizaje y de enseñanza con un enfoque constructivista, conceptualizan 

al sujeto como un agente activo y que construye su propio conocimiento a través de la 

interacción con el entorno donde se encuentran los objetos frente a los cuales la estructura 

cognoscitiva desempeña un papel determinante. 

El nivel de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo del individuo, y según 

postula Vygostky también depende de la interacción social. Desde esta perspectiva, que se 

ha denominado socioconstructivista, se concibe al desarrollo como producto de la 

interacción social y de la cultura . 

.• · <'V;gostky ha planteado que el aprendizaje no sea considerado como una actividad 

indi~ldual, sino más bien social. Para éste psicólogo soviético, la mejor forma de 

'éÓrnp~ender la dinámica del desarrollo sería examinando los patrones especlficos de 

·. 'hiterilcción social en los cuáles los niños participan. 

Vygotsky afirma que "todos los procesos psicológicos superiores tales como 

comunicación, lenguaje, razonamiento, etc., se adquieren primero en un contexto social y 

luego se intemalizan'',95 

Para que el sujeto o en este caso el estudiante pueda construir su propio conocimiento y 

éste sea sólido y duradero, deben otorgase los recursos necesarios para aprender esto 

implica ayudar a los estudiantes a ser más eficientes y ser aprendices más motivados. 

"Teresa ALMAGUER S, Fundamentos sociales y Psicológicos de In Educación Trillas, México 1998, p.68. 
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La cantidad y la calidad de la ayuda pedagógica al procesode construécción del alumnado 

deben ajustarse a las necesidades que experimenta éste, en la realización de actividades de 

aprendizaje. 

La ayuda pedagógica es una ayuda en dos sentidos: En primer lugar es una ayuda porque el 

verdadero artífice del proceso de aprendiiaje es el estudiante, de quien depende en último 

término la construcción del conocimiento. En segundo lugar es una ayuda porque tiene 

como finalidad sintonizar con el proceso de construcción del conocimiento del estudiante e 

incidir sobre él, orientándolo en la dirección que señalan las intenciones educativas y 

utilizando para ello todos los medios disponibles: proporcionar información debidamente 

organizada y estructurada, ofrecer modelos de acción a imitar, formular indicaciones y 

sugerencias para abordar nuevas tareas, plantear problemas a resolver, etc. 

"Los métodos de enseñanza varian en cantidad y calidad de la ayuda pedagógica que 

ofrecen a los alumnos. Los métodos de enseñanza no son buenos o malos, adecuados o 

inadecuados, en términos absolutos, sino en función de que la ayuda pedagógica que 

ofrezcan está ajustada a las necesidades de los alumnos. Consecuentemente las propuestas 

curriculares no deben prescribir un método de enseñanza determinado."96 

El papel del profesor dentro en las prácticas de enseñanza constructivista es muy diferente 

al que plantea el modelo de educación formal. El profesor constructivista ya no tiene el 

papel rector en el proceso de adquisición de conocimientos por parte de los alumnos, su 

papel es el de "facilitador"y/o "gula" en el proceso de enseñanza -aprendizaje. 

Los profesores constructivistas motivan y aceptan la autonomía e iniciativa de los 

estudiantes. 

Los profesores constructivistas utilizan datos en bruto y fuentes primarias, junto con 

materiales de manipulación, interactivos y fisicos. Al asignar tareas, los profesores 

constructivistas utilizan tenninologla cognoscitiva como "clasificar", "analizar" y "crear". 

96 Salvador César Coll, op.cit, pp.185,186. 
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Los profesores' constructivistas permiten que las respuestas de los estudiantes guíen las 

lecciones,'cambien las estrategias de la instrucción y alteren el contenido; preguntan acerca 

de las ~omprensiones por parte de los alumnos de los conceptos antes de compartir su 

propio entendimiento de éstos; alientan a los estudiantes para que participen en el diálogo, 

tanto, con el profesor como entre los compañeros; motivan la investigación de los 

estudiantes ni formular preguntas abiertas y bien pensadas y alentar a los alumnos a que se 

hagan preguntas entre si; hacen que los estudiantes participen en experiencias que podrían 

engendrar contradicciones con sus hipótesis iniciales y luego fomentar el análisis.'.97 

En In aproximación constructivista, el profesor controla "qué" y "cómo" se aprende. Éste 

junto con los estudiantes toman decisiones acerca del contenido, actividades y 

planteamientos. 

La evaluación en un salón de clases constructivista, está activa mientras los profesores y 

estudiantes comentan sobre los esfuerzos de los demás, ambos comparten la autoridad para 

evaluar el trabajo. Los estudiantes tienen la responsabilidad de evaluar su pensamiento, 

explicaciones y desempei'lo y los de los demás. 

2. 3. Educación y comunicación 

El proceso de enseñama aprendizaje. 

Antes de definir la relación de la ensei'lnnza y el aprendizaje como proceso, cabe 

definir cada concepto por separado. 

El término enseñanza proviene del latín insigno que significa sei'lalar, distinguir, mostrar, 

poner delante. En este sentido ensei'lar significa mostrar algo a alguien. Según R. Ti tone, es 

"un acto en virtud del cual el docente pone de manifiesto los objetos de conocimiento al 

alumno para que éste los comprenda.''98 

97 Anita E. WOOLFOLK, op.cit .• p.487, 
98 Diccionario de las ciencias de la Educación, Santillana, México, 1994, p.530, 
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Asimismo; se considera la enseñanza. como.· la trll11slllisión de ·conocimientos, técnicas, 

nónnas, etc. Su objetivo es promover el aprendizáje dé'ún!úrianera eficaz . 
. · ,,· .. -' 
~·.:- :,;~. 

L ·,-

' El aétO" de enseñar recibe el nombre de "acto didáctico" y los elementos que lo integran 

·., s.on: a) un sujeto que enseña (docente); b) unsuj~t~:q~e 'aprende (discente); c) el contenido 

. que se enseña/aprende; d) un método, pro~~dirhie11to oestr~tegia, etc. Por el que se enseña 

y e) acto docente o didáctico que se produce< . 

"El aprendizaje es un proceso m~diant~ ~\'cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades 

prácticas, incorpora contenidos infonnativÓs, o adopta nuevas estrategias de conocimiento 

y/o acción."99 

Para la psicología educativa, el aprendizaje "es el proceso mediante el cual la capacidad o 

disposición de una persona cambia como resultado de la experiencia."100 

Es importante distinguir entre aprendizaje entendido como, los procesos que se producen 

en el sistema nervioso del sujeto, ( es decir los procesos fisiológicos que ocurren en el 

cerebro de un individuo), y la ejecución o puesta en acción de lo aprendido (que es la 

conducta que realiza el sujeto) a través de la cual se comprueba que efectivamente se ha 

.. producido el aprendizaje. 

Existe una estrecha relación entre el aprender y el enseñar, por ello el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se concibe como un proceso dialéctico cuyos elementos se 

constituyen como indispensables e imprescindibles. El aprendizaje sólo puede ser 

concebido o comprendido como la posibilidad de reestructurar aquellos esquemas 

referenciales, o sea aquellas experiencias, conocimientos y afectos con los que el sujeto 

piensa y actúa. Este constituye el objeto central del aprendizaje, por lo tanto, de la 

enseñanza."101 

99 Ibídem, p. 116. 
100 Robert CRAIG et al, op.cil, p.132. 
'º' Nonna E. GARCIA, "Algunas reílexiones sobre el proceso ensenanza·aprendizaje en las 
sociales", Revista de divulgación científica. p.123 . 
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Se considera que enseñanza y aprendizaje son un mismo proceso. Constituyen pasos 

dialécticos i~separables, integrantes de un proceso único en permanente movimiento. 

Desde un.pun_to"de vista funcional, el proceso enseñanza-aprendizaje se considera como un 

proce~o de c~municación constituido básicamente por un emisor (en este caso sería el 

·docente); un receptor (en este caso sería el discente o alumno), un contenido (mensaje), un 

canal (soporte donde se vehicula el mensaje) y un código adecuado ni 

contenido/emisor/receptor. 

La educación es un fenómeno social que implica y se materializa en relaciones de 

enseñanza-aprendizaje, y que enmarcado en cualquiera de las tres modalidades (formal, 

informal o no formal) se realiza siempre a través de procesos de comunicación, de carácter 

interpersonal, interme?io\:i éolectivo. 
A~;·~. ~//.:·. 

' ... ·~ ::/·-, ·,, 
La comunicación interpersonal "es aquella en que Jos participantes (emisor-receptor) se 

relacionan cara. a :c~>~n un diálogo en el que tienen In posibilidad de convertirse 

alternativamente en emisores y receptores. El intercambio de mensajes, por lo tanto, es más 

completo, ya que a las palabras se suman gestos, miradas, entonación de la voz e incluso 

silencios."1º2 

La comunicación Intermedia es la que se lleva a cabo entre grupos cuyos miembros 

comparten una cierta finalidad. La proximidad espacial, la similitud de tareas e intereses, la 

circulación de mensajes que resultan importantes para la mayoría de los miembros del 

grupo. 

"El ámbito en que circulan los mensajes es más o menos limitado a la esfera de acción de 

los grupos, los mensajes se transmiten por lo general a través de medios o publicaciones 

destinados a los miembros de la propia comunidnd .... no hay In pretensión de que estos 

mensajes trasciendan a grupos ajenos de toda población."1º3 

1°' Ana MELENDEZ C, op.cit., p. 25. 
'º' /b/dem, p. 26. 
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Los procesos de comunicación : intenTledia s'e dan en comunidades u organismos, 

instituciones, escuelas, bancos, siridicaíOs, etc. A través de revistas, circulares, memoranda, 

boletines, gacetas, periódicos írmral~s. tele~isión en circuito cerrado, medios audiovisuales 

como la televisión O elvideo, etc'. 
'·, .. ' 

•;.' 
¡. 

La comunicación h~l~~ttv~ -'e~ l~ que responde a la transmisión de mensajes a través de los 

. medios proyectad6ra'1a C:(;1~cli~id~d,;,i 04 

'.. . •.··. ,- . 
En este tipo de comuiiicación el mensaje es unidireccional, es imposible la respuesta por 

parte . del receptcir · hacia el emisor, cuyas características técnicas hacen prácticamente 

imposible la respuesta al mensaje. Por lo general, los tres procesos interactúan siempre y 

de manera permanente sobre todo a través de medios colectivos. 

Daniel Prieto hace una segunda clasificación de la comunicación con base en la 

intcncionnlidad del emisor, es decir de lo que éste último quiere lograr con sus mensajes. 

Asl establece que hay procesos de comunicación publicitaria, estética, política, literaria, 

· cientlfica y educativa que forman parte del mecanismo de educación informal con el que el 

sistema de manera directa o indirecta y en mayor o menor grado, forma la conciencia del 

individuo. 

Si en un proceso publicitario lo que se busca es que el receptor se convierta en consumidor 

del producto anunciado, en un proceso educativo se debe buscar la capacitación en un 

campo del sáber determinado; por ejemplo la alfabetización o la educación sexual. 

Existen muchos procesos de comunicación que están presentes en la realidad y no se 

excluyen unos a otros, sino que coexisten en permanente interacción y cuyo carácter 

educativo está presente en todos y cada uno de ellos, pues son parte del mecanismo de 

"" Daniel PRIETO C., Disefto y comunicación, ciJado por Ana Meléndez, p.26. 
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. . . 
educación informal;· En. e~te sentido "la educación no es ni más ni menos 

que ... co~unicacÍÓn.'' 1 º5 .. 
- . , ' . 

-, , .·,··" _,, .......... C"c ' 

Ana Meléndez sefi~ia q'ue él "'.inculo educación-comunicación implica procesos paralelos 

en los.que siempre hay dos relaciones básicas: enseñanza-aprendizaje, emisor-perceptor. 

El tipo de comunic~~ión e'n los .procesos de enseñanza-aprendizaje no asegura la 

efectividad; para que ésta se dé depende de la intencionalidad y de la forma en la que el 

perceptor entra en juego. 

En la modalidad formal o sistema escolarizado, la relación de comunicación más frecuente 

que se establece entre los participantes del proceso educativo es la interpersonal, es decir 

las relaciones básicas que se establecen entre los participantes: maestro(s)-estudiante(s), 

estudiant(s)-estudiant(s), estudiante(s)-maestro(s), maestro(s)-maestro(s), Institución

maestro(s), Institución-estudiante(s). 

De todas ellas, la más significativa en el sistema escolar corresponde a la relación 

maestro(s)-alumno(s). En su relación con estos últimos, los maestros asumen la función de 

'emisores voceros de la institución escolar, que a su vez es vocera de un sistema mayor (el 

Estado), que es el emisor real, "en tanto detennina, con base en planes y programas de 

estudio (ajustados a políticas educativas globales), los contenidos de los mensajes que los 

maestros deben transmitir a los estudiantes". 106 

En el sistema educativo tradicional de enseñanza (aún muy presente en la estructura 

educativa de nuestro país) los mensajes no sólo están determinados por la institución, 

también lo están por la forma en que el maestro presenta la información a sus alumnos, la 

cual tiene un sentido de unidireccionalidad; el mensaje se da en un solo sentido (del 

maestro hacia los alumnos), no existe una retroalimentación. El alumno es el perceptor 

terminal no pudiendo revertir el proceso. 

'º' lnfonne de la UNESCO, recopilado por San Me BRIDE, citado por Ana MELENDEZ, p.29. 
106 Ana MELENDEZ C, op.cit., p. 32. 
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La relación maestro(s)~alumno(s) está determinada no sólo por los mensajes que éste emite 

sÍÍlo también p<>r )~~-.medios y/o recursos de Jos que se vale para transmitirles dichos 

mensajes. 

_:· .... ···. -..::. . ' 

El sistema· de enseñanza tradicional ha propuesto el uso de ciertos medios o recursos para 
,. ·. 

··_'variar ,el esquema vertical en el uso recurrente de los medios verbales por parte del 

maestro. Estos han recurrido al uso de medios audiovisuales mecánicos y electrónicos, 

pero no siempre empleándolos adecuadamente. 

El desconocimiento de las potencialidades y limitaciones de estos medios en la enseñanza, 

de la técnica de diseño de los mensajes audiovisuales y la deficiencia en la transmisión de 

los mismos han provocado el fracaso en el proceso de comunicación. 

Muchos mensajes no son percibidos adecuadamente porque poseen baja referencialidad, es 

decir, no pueden. ser'. relacionados por los estudiantes en sus marcos de referencia 

previamente vividos,'c~nocidos y valorados. 

·: Por lo gene_ral, lo_s alumnos tienden a relacionar el referente u objeto aludido en el mensaje 

con sus propios marcos de referencia. 

En lo que se refiere a la enseñanza de lenguas extranjeras, este fenómeno se presenta con 

frecuencia en los estudiantes "principiantes", quienes al no entender la lengua oral, 

relacionan (en un documento audiovisual, por ejemplo) el referente con sus conocimientos 

previos acerca del mundo, sus vivencias, el saber que de antemano poseen, para así lograr 

comprender (no en su totalidad) el mensaje. 

Es importante entonces una adecuada elaboración de los mensajes y una buena formación 

docente en el conocimiento de los procesos de comunicación. 
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Los procesos de.corinmicación deben ir encaminados a conducir a los individuos, no al 

sab.er ácumulado, sino a un saber reflexivo. La práctica docente debe de hacer a un lado la 

.. sola transmisión verbalista y muchas veces autoritaria de los mensajes. 

Los procesos de comunicación en el ámbito de las modalidades educativas formal y no 

formal poseen características similares en tanto que en ambos proyectos educativos el 

· Estado ejerce una supervisión directa para su estructuración. 

Los procesos de comunicación en la instancia informal presentan una significativa 

diferencia en relación con las modalidades anteriores en el sentido de que no tiene la 

supervisión del Estado en la acción formativa de los perceptores, salvo en el caso en que 

sUs instituciones instrumenten proyectos de extensión con carácter informal. 

Quienes ejercen acción comunicativa en la instancia informal como emisores son: la 

familia, las organizaciones políticas, la religión como Institución, los amigos y sin duda, 

los medios de comunicación colectiva entre otros. 

Comúnmente se cree que la instancia informal es ajena a la influencia del sistema 

educativo, dado que en ella no hay planes curriculares determinados, ni maestros, ni 

alumnos, ni instituciones escolares. No obstante contribuye al desarrollo de aptitudes 

innatas y a Ja adquisición de nuevas competencias. 

Fuera del espacio escolar, Ja sociedad ofrece multiplicidad de opciones que conllevan a Jos 

individuos a adquirir aprendizajes mucho más significativos que los que se estimulan 

dentro de las aulas. 

La educación es un proceso de comunicación participativa en el que los participantes 

intercambian mensajes, ideas, conocimientos, experiencias, vivencias. actitudes, por lo que 

el quehacer educativo no puede continuar siendo un acto de transmisión del saber en un 

solo sentido: maestro-alumno(s), emisor-perceptor(es); al contrario quienes rechazan esta 

concepción han conformado la práctica educativa de tal manera que los perceptores del 
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proceso enseñanza-aprendizaje pasen a una fase participativa o de intercambio, en la 

instancia interpersonal. 

A partir de la concepción participativa se define el aprendizaje como un proceso de 

enfrentamiento activo con el contexto, que tiene lugar sobre la base de conocimientos 

previos y produce un reordenamiento y una reestructuración de ideas. 

Ana Meléndez señala que el aprendizaje se da cuando existe un cambio de conducta 

significativo que resulta de la interacción entre emisor y perceptor en el intento por la 

apropiación del conocimiento. Se aprende cuando se recibe, se elabora, se incorpora o se 

rechaza información. 

Dentro de la comunicación educativa, el diálogo se reconoce como trascendental. La 

comunicación sólo es educativa en tanto implica participación. 

Vivimos ·en un mundo donde existen múltiples formas de comunicación que se 

·entremezclan, se multiplican y se vuelven cada vez más complejas. 

Nuestro entorno comunicativo se convierte poco a poco en totalmente multimedia, con 

aplicaciones y servicios interactivos diversos que nos lleva a una transformación social aún 

más significativa que la que hoy vivimos y que a su vez conlleva a una inminente 

actualización de la función de las instituciones educativas. El centro del saber es múltiple 

por tanto el proceso enseñanza-aprendizaje es interdependiente del entorno. 

Frente al anacronismo educativo y el gran peso cultural de los medios, hoy en día, la 

institución educativa debe reconocer e incorporar en su campo a los nuevos agentes 

pedagógicos, como las nuevas tecnologías digitales y de comunicación como el video, la 

computadora y la televisión. 

"La educación moderna debe adecuarse a los tiempos, y el profesor -en su papel de 

representante del sistema educativo formal- debe reconocer que no es el dueño único del 
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conocimiento, que el entorno extramuros es mucho más rico en información y 

posibilidades de aprendizaje para el alumno, y que el nuevo papel que se le encomienda 

socialmente es el guiar con discreción y eficiencia ese proceso formativo." 1º7 

Lilia Garcla apunta que, determinados aspectos de la realidad externa pueden facilitar 

enormemente el aprendizaje, como son los aspectos perceptivos, la organización y/o 

presentación de materiales, etc. El proceso de construcción del conocimiento no se produce 

de manera espontánea, sino que puede y debe ser favorecido mediante ayudas externas. 

Esa realidad externa a la que se refiere la autora señalada, hoy en día está dominada 

categóricamente por las nuevas tecnologías de comunicación. Estas parecen ser 

influencias poderosas sobre los estudiantes y fomentan el aprendizaje que se recuerda. 

El nuevo orden económico y político internacional plantea la necesidad de incorporar las 

nuevas tecnologías de comunicación dentro de las instituciones formales y educativas en 

general, dadas las diversas potencialidades de aprovechamiento educativo que encierran. 

Urge una reestructuración del sistema educativo formal en México donde tengan cabida 

como "escuela paralela" las tecnologías de comunicación. 

Para la actualización de la función educativa, señala Nohemy Duarte, la posibilidad sensata 

es la de adentrarse en el mundo de los medios de comunicación, potenciar las opciones de 

aprendizaje que éstos ofrecen, incorporarlos a su propio sistema formativo y finalmente, 

retomar el papel normativo y directivo del proceso educativo que históricamente han 

tenido, y que en los últimos años ha ido mermándose. 

Estamos instalados en un momento histórico absolutamente cambiante que al mismo 

tiempo anuncia un futuro mucho más dinámico y transformador. Por lo que educar para el 

futuro es educar para la adaptación al cambio. En los años venideros, muchos países 

1º7 Nohemy GARCIA. op.cit, p. 92. 
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incluyendo el nuestro se tendrán que abocar a la urgente tarea de reformar sus sistemas 

educativos para permitir que cada hombre como individuo se prepare y se capacite de tal 

manera que pueda desarrollar su vida y sus posibilidades dentro de esta sociedad 

transformadora. 

2.4. Los medios audiovisuales en la educación 

Qué es 1111 medio ( Co11cepto) 

El hombre actual gracias a los medios de comunicación dispone, para expresarse y 

comunicarse, del lenguaje de las palabras. Asimismo, posee también otro lenguaje más rico 

mucho más complejo, el lenguaje de las palabras, de los sonidos y de la imagen. 

El término medio conlleva un doble significado: 

Medio como vehiculador de mensajes y medio como contexto o ambiente en donde se 

produce Ja acción educativa. 

• Como elementÓ:·vehiculador de mensajes, el medio (bajo los dominios de la teoria de la 

c~mu~i~aci~~f en lo~ procesos educativos, no es un mero soporte neutro y pasivo, sino 

•. todo Jo·c~n~ri6; "Mantiene un protagonismo activo importante hasta el punto que incide 

de cli~ers~ ·r()~a ~o sólo en Jos contenidos del mensaje sino también sobre los 

. · protagonistas de hÍ comunicación". 1º8 

Desde el discurso ambientalista, el ambiente fisico organizado a través de la arquitectura 

escolar o a través de la reordenación de los elementos fisicos que se conjugan en el aula de 

clase. En este sentido, Ja escuela, la clase, se convierten en medios contextualizados de la 

acción educativa. Son pues, "medios" en donde se lleva a cabo la educación, al mismo 

tiempo que vehiculan y condicionan los mensajes que se transmiten. 

'ºª Antonio COLOM CAÑELLAS, et.al, Tecnología y Medios educativos. serie Educación y Futuro #3, 
Cincel, Madrid, 1988, p. 17. 
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El ambiente exterior a la escuela también puede ser aprovechado en beneficio del proceso 

formativo. En este sentido, el medio extraescolar es también un medio en donde se 

contextualiza la educación. "Son en definitiva "medio-ambientes" en donde recae la acción 

educativa, medios que asimismo vehiculan y condicionan los mensajes transmitidos. De 

principio y dentro de este apartado de medios extraescolares de tipo contextualizador, 

podríamos distinguir a grosso modo: los medios naturales y los medios rurales." 109 

Desde la teoría curricular, los soportes físicos son facilitadores de la información en el 

proceso comunicativo-educativo ya que su misión estriba en vehiculizar esa información, y 

ser canales de la misma. Es lo que sucede cuando en clase utilizamos el pizarrón, una 

fotografía, una película en video o un programa de televisión. Indistintamente estos 

soportes, además de ser materiales, poseen en común la característica de servir como 

canales de transmisión de información que el profesor quiere vehiculizar a sus alumnos. 

A nivel muy genérico, Antonio Colom señala que los medios educativos 

-Son siempre o un instrumento o un ambiente 

-Son siempre materiales. Se refieren a elementos o ambientes físicos, tangibles, 

definibles paramétricamente. 

-Inciden, influyen en la transmisión educativa ya que son utilizados como 

acilitadores de la comunicación. 

-En los procesos instructivos o de culturización cumplen en forma primordial su 

función "facilitadora" la que se concibe siempre en relación con el aprendizaje. 

-Son elementos interpuestos entre el docente y el alumno. 

Su utilización, necesariamente afecta la comunicación educativa por lo que medios 

diferentes afectan también de forma diferente el proceso educativo. 

Los medios entendidos como instrumentos o mecanismos realizarán su función 

mediatizadora de diferente forma: 

'
09 lbidem, p.18. 
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. El . medio ~n tailto ·que ambiente, mediatizá el fenómeno educativo en su totalidad 

afectando incluso a los comportamientos y actitudes de los sujetos. 

El .· medio ·en . tanto ~que instrumento didáctico~ vehiculizador de mensajes, afecta 

especialmente al pr~ceso comi.mleativ~ y más concretamente al sentido de los propios 

mensajes que se tmnsllliten. ·· · 

La acción de los medios sobre los protagonistas del fenómeno educativo es realmente 

significativ~ ya que se debe tener en cuenta que toda transmisión pedagógica se realiza no 

· sólo a·través de unos medios sino también dentro de un medio, es decir que los dos tipos de 

medios interactúan al mismo tiempo tanto sobre el maestro como sobre el alumno. 

Según Colom Cañellas, no podemos considerar a los medios educativos como simples 

instrumentos auxiliares de la educación ya que estos pueden llegar a condicionar la 

situación educativa positiva o negativamente según el uso que se les dé. Dicha situación 

estará a su vez determinada por el medio ambiente en donde se ejecuta la acción de educar 

(aula, edificio escolar, etc.). 

Los procesos educativos, lo que muy genéricamente se denomina "educar", se han llevado 

a cabo, siempre, en cualquier momento histórico, con ayuda de elementos materiales 

fisicos y tangibles a los que denomina medios educativos. 

"Podemos considerar los medios educativos como aquellos elementos materiales cuya 

función estriba en facilitar la comunicación que se establece entre educadores y 

educandos". 110 

La ciencia pedagógica ha contado siempre con la participación de los medios en los 

procesos educativos y de aprendizaje, sin embargo, señala Cañellas, no han merecido, 

apenas, consideración por parte de los estudiosos de la educación y, consecuentemente, 

han sido reiteradamente olvidados por la Pedagogía. 

110 lbidem, p.16. 
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"Hoy en dla, hablar de medios educativos supone; en definitiva, referirse a la "fisica de los 

medios", a un verdadero "harware", o de equipos que se conforman como una verdadera 

tecnologla para la educación". 111 

.Por si sola, esa tecnologla al educador no le es suficiente si no puede utilizarla con fines 

pedagógicos. Los medios, dentro del proceso educativo, requieren de un conocimiento 

.. acerca de sus posibilidades de utilización de acuerdo con los mensajes que se quieren 

transmitir, con los objetivos que se persiguen en una situación de ensefianza-aprendizaje. 

"Una adecuada aplicación de los medios en la ensefianza debe adecuarse a las siguientes 

actividades: 

-Científica: conocimiento previo del medio. 

-Técnica: conocer y saber utilizar el medio. 

-Práctica: saber aplicarlo en situaciones reales."112 

Estudiar. los medios no implica realizar un ejercicio descriptivo o de su específico 

funcionamiento o formas de manejo. Un medio educativo es cualquier componente que 

estimule el aprendizaje. La incidencia fisica y material sobre los procesos educativos es 

]Jara ,el profesor o el pedagogo más interesante que su descripción técnica como mero 

objeto; 

"Los ·medios fisicos en la comunicación educativa son instrumentos y herramientas 

fácilitadoras de la ensefianza y del aprendizaje. Es entonces, el medio o canal, el elemento 

comunicativo que se distingue por su función mediadora y conexionadora entre el emisor y 

el receptor, y entre estos la realidad. De ahl que sus posibilidades de incidencia son 

múltiples ... ". 113 

111 !bldem, p.27. 
112 !bidem, p.29. 
113 !bidem, p.30. 

90 



El video y la lc:lcvisión coma aul(iliarcs en la c:nscllanza del francés, lengua cxlro.ajcra: 

Se define al medio como "un objeto, ni mismo tiempoque un recurso instruccional que 

proporciona ni alumno una experiencia indirecta de In ,realidad ". 114 

Implica tanto In organización didáctica del mensaje que se desea comunicar (el medio 

influye y determina el mensaje) como el equipo técnico necesario para materializar. 

En.definitiva, el medio educativo se abre paso y se integra no sólo como un medio auxiliar 

sino, fundamentalmente, como un protagonista activo de los procesos de enseñanza

aprendizaje. 

El A11diovls11al (Concepto) 

El término audiovisual, como palabra compuesta, hace referencia a lo que pertenece a la 

audición y a In visión al mismo tiempo. Se utiliza, aunque de manera no del todo 

apropiada, en un sentido disyuntivo al referirse a medios o a obras que incorporan sólo el 

elemento visual (como el pizarrón, la diapositiva o el retroproyector) o el elemento 

auditivo (como el disco, disco compacto, la radio o la cinta de audio). 

En un sentido conjuntivo, el término audiovisual se refiere a medios o a obras que se 

expresan mediante la interacción de imágenes visuales y sonoras. Es el caso del cine, del 

video o de In televisión. 

A diferencia del lenguaje verbal que procesa la información de manera lineal, el lenguaje 

audiovisual lo hace en paralelo porque capta de manera simultánea informaciones 

procedentes de las fuentes visual y auditiva. 

114 Margarita CASTAf:IEDA Y, Los medios de comunicación y la tecnologfa educativa, Trillas, México, 
1991, p. 34. 
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Cabe subrayar, igualmente· la distinción ·entre lo audiovisual como medio o recurso 

tecnológico y lo audiovisual como forma de expresión. Esta distinción es fundamental en 

el campo de la enseñanza porque el concepto incluye desde el audiovisual de apoyo, puesto 

al servicio del formador o profesor, hasta las obras que incorporan lo audiovisual como 

forma de expresión autónoma. 

El término audiovisual se aplica tanto a los llamados medios de comunicación masivos (el 

cine, la radio, la televisión) como a los denominados medios grupales (diaporama o 

montaje audiovisual, transparencias de retroproyector, videogramas) o a los llamados 

medios de autoaprendizaje (cabinas para el aprendizaje de idiomas u computadoras 

personales. 

Joan Ferrés hace un señalamiento en cuanto a que lo audiovisual se aborda casi 

exclusivamente desde la perspectiva técnica. Se tiende a reducir lo audiovisual a los 

medios y creer que basta con que un mensaje sea vehiculado por una máquina para que 

resulte eficaz. La máquina por sí misma no aporta nada en comparación con el discurso. 

"Si la televisión o la publicidad resultan fascinantes es por el tipo de discurso, no por el 

medio en sí. Es una cuestión de lenguaje, de discurso, no de aparatos."115 

Vivimos en la era de la revolución de las comunicaciones. Es una época en la que el 

número de tecnologías nuevas y en desarrollo, influyen profundamente en la industria de 

las comunicaciones y por supuesto en la sociedad. 

Las nuevas generaciones de niños y jóvenes que han nacido y crecido con los medios de 

comunicación (radio, televisión y computadora) tienen otras aptitudes comunicativas, 

otras necesidades, otras expectativas de vida y otros hábitos con respecto a generaciones 

pasadas, como el hecho de haberse convertido en grandes consumidoras de imágenes. 

"' Joan FERRÉS PRATS, "Pedagogfa de los medios audiovisuales y pedagogla con los medios 
audiovisuales".Para una 1ecnologfa Educativa. Cuadernos para el análisis #7, Horsori, Barcelona, 1994, 
pp. 117,118. 
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El vid:o y Ja 1<1evisión comó auxillares c~L~nscn~za del ;,.n~~s. fongurn1r~njca 

La primera expe~iencia d~ llpre«dizilJe eri un niño empieza a través de la conciencia táctil, 

el olfato, el oído y el gusto;· sin e'mbÍlrgo pronto se ven superados por lo icónico, es decir 

por la capacidad de ver/ rec'ó~dci:r ');' '<:o~prender visualmente fuerzas ambientales y 
•t' - ' ' 

emocionales. La comprensión mci(;rínl de lo que observamos es inmediata y no 

necesitamos aprender un 'sis~ema dé decodificación de In información, como sucede con el 

lenguaje verbal. 

A diario podemos observar cómo las nuevas tecnologias de comunicación se imponen en 

las sociedades cada vez más globalizadas y se vuelven indispensables tanto en el trabajo 

como en el hogar. 

En un principio, los Medios de Comunicación Masiva estaban presentes sólo en el mundo 

de In distracción, actualmente ocupan un espacio significativo en nuestro universo 

audiovisual el cual ha llegado ni ámbito escolar. La institución educativa ha tenido que ir 

poco a poco adaptándose a la nueva realidad promoviendo, dentro de sus prácticas 

educativas, el uso de las tecnologías y medios audiovisuales. 

Estos recursos, auxiliares en la cnsefianza son tan antiguos como el mundo."EI hombre 

primitivo dibujaba en las paredes de sus cavernas imágenes de seres y fenómenos que lo 

rodeaban. A través de las edades, la imagen evoluciona y entra en la escuela con Comenio 

(siglo XVII) quien la introduce en el texto de estudio, destacando la importancia de las 

ilustraciones. 

Los medios audiovisuales en todas sus facetas y gamas han irrumpido en forma lenta pero 

constante en la educación. Según señala Victorino Arroyo, existen detractores y 

admiradores. Los unos temen que la personalidad del maestro quede anulada; los otros ven 

en estos medios no sólo un refuerzo a la personalidad del maestro, sino la solución a 

ciertos problemas que plantea la ensefianza y la educación. 
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:~1:7 .. ;:;:~~i]~2;i~~1~~:.:;~;:. ::::.:~::~;.~;~: 
permanente· pues logran· que el ·estudiante ut11tce al máximo los sentidos del oldo y la vista 

. . . . .. ' ,·~:::'~JiJJ,'i .. j'Y/:::,,J/'>... . .. 
El empl~o'de':recbrsos:ñ'uélicivisuales en la enseñanza no es arbitrario sino que está 

'jusÚficado ~ri\.;;iií~'~e las 'capacidades sensoriales y de retención de información por parte 

. del:lnditici~J/oia~i~s aestós medios o recursos el hombre actual percibe fragmentos de 
. . ' '. '· ~ 

. uná realidad y aTnplla'sus conocimientos sobre el mundo exterior. 
1 • ' •••• ~-< < : . 

han tomado un lugar definitivo en el entorno cotidiano del 

: éstlldi.ante por lo que introducirlos en el salón de clase no representan un desfase con 

: respecto a las prácticas, los hábitos extraescolares y el modo de pensar de los alumnos. El 

.hecho de llevar al aula experiencias tan cercanas a la realidad vivifica la enseñanza, influye 

favorablemente en la motivación, comprensión y retención de un conocimiento. 

La pedagogía moderna le da cada vez más importancia ni estudio de la motivación y de las 

técnicas apropiadas para conseguirla en un sujeto, como condición ineludible de un 

aprendizaje eficaz. 

La motivación puede describirse como "la acción educativa encaminada a provocar un 

interés por el objeto que pretendemos enseñar". 

"La optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje no puede llevarse a cabo, en el 

marco de lo que se considera la civilización de la imagen, sin Ja incorporación de lo 

audiovisual". 116 

2.4.1. Los medios como auxiliares instructivos 

El medio es un vehículo a través del cual se propaga un mensaje. Antes de las 

innovaciones tecnológicas que originó la revolución industrial, tales vehículos eran muy 

116 Joan FERRÉS PRATS, op.clt, p. 115. 
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limitados y por lo mismo daban lugar~a una comunicación lenta. "Hoy, los medios, 

fundamentalmente impresos y . aildiovis~ales, . han copado la escena social y se hacen 

presentes en todas partcs."117
: 

Estos .medios como ayudas instrL;étivas o auxiliares didácticos son usados para mejorar la 

presentación hecha por el profesor acerca de algún tema, lección, etc. o bien para motivar a 

sus estudiantes, con el fin de favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

El medio tiene la función de intermediario, de mediador. En este sentido se le define como 

"un objeto, un recurso instruccional que proporciona ni alumno una experiencia indirecta 

de Ja realidad y que implica tanto la organización didáctica del mensaje que se desea 

comunicar, como el equipo técnico necesario para materializar ese mensaje". 118 

El aprendizaje a través de los medios es, pues, el que mejor sustituye a In experiencia 

directa del sis.tema escolar. 

Existen diver~os medios como: 

a) Medios im;ieso~ ... lib~osde texto, de consulta, etc., folletos de todo tipo, periódicos, 

revista5, etéfb~·n~iit~~~ri Üno de los recursos educativos más antiguos y más utilizados 
- - ' -'-, ··;\' -·-:',_· __ ,,_·--,-.e,:'... --

en el aula: · ·· < 
'". ; ~ :.' ; :-': 

b) Medios visua/e~}y/,~.- Bajo este epígrafe pueden incluirse los siguientes medios: 

móviies, .rióct~l·o~/díoramas, pizarrón clásico y sus derivados (pizarra de fieltro; 
·--· _-·.,-,, -- -

pizarrón'. blanco,· étc.); tableros, murales, póstcrs, fotografias. Todos estos medios se 

~arac.teri'Zll~~~; l~·;i~plicidad de su uso, su eficacia y su bajo costo. 
. .. 

·.·.e)'. Medl~s visualesfifos proyectados.-

· ··
11

', Daniel PRIETO CASTILLO, Discurso Auloritario y comunicación allemativa. Premia, Colección red 
Jonás, Puebla, 1987, p.21. 
111 1:-f~rgarita CASTAÑEDA YAÑEZ, op.cit. p. 105. 
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Diascópico;, que utili~: ll1átei"ial proyectable transparente (diapositivas, 

trnnsparenciás ·el~ grrui formato); Los convencionales proyectores de diapositivas 

• 
y los retroproyecttires ~on'sus representantes más caracterlsticos. 

Episcóplc~s; q~e·~~Ó;écian lálllinas, postales, objetos no muy gruesos, 

proyecior de op~~~s'~erla''su representante más cnracterlstico. 
': ,:·~· 

d) Medios audiovisu~fti;fi.¡os y en movimiento.-

Bajo esté e~lgmf~ ~6~sideramos tres medios fundamentales: 

• · Móntaje~ aucÚovisuales con diapositivas. 

Elci~e 

• La televisión y el video. 

etc. El 

~ Montajes audiovisuales. Entre los medios audiovisuales mas usados encontramos 

~iver5os sistemas que unen grabaciones en audiocnssettes con secuencias de imágenes 

fotográficas. Entre estos sistemas el que quizás puede ser más fácilmente producido por el 

profesor es el programa de diapositivas. Los montajes audiovisuales están formados por 

diapositivas generalmente en formato de 35mm acompañadas con comentarios 

sincronizados y grabados en cassettes de audio. 

• Cine. Como consecuencia de la rápida evolución de In tecnologla videográfica, el cine

en sus tradicionales formatos de.uso escolar- es un medio en franca retirada. Quizás el uso 

educativo más interesante -y ca8i siempre mediatizado por el video- sea la utilización de 

pellculas comerciales con fines motivadores de unidades didácticas. 

• El video y la televisión, por ser objeto central en este estudio, serán tratados más 

adelante. 

e) Medios e:cc/11sivamente auditivos.-

Las técnicas sonoras son medios instructivos importantes que permiten una 

enseñanza activa, integrándose fácilmente en el desarrollo habitual de la clase. Con la 

utilización de recursos auditivos en el aula se abre un importante abanico de 
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posibilidades especiahnente mediante· los cassettes que con el tiempo se han 

transformado en los medios de este tipo más utilizados, tanto por sus posibilidades 

como por su bajo costo .. 

a) En clase de lenguas extranjeras este medio es muy socorrido a la hora de trabajar 

la fonética y la habilidad de la comprensión auditiva. Para trabajar esta última, se 

hace la presentación de una o varias grabaciones a los alumnos de situaciones de 

comunicación en el idioma extranjero. 

b} Utilización por parte del profesor de grabaciones con finalidades de diagnóstico o 

registro. 

e) Grabaciones de los alumnos. 

d) Para almacenar información 

El documento sonoro es especialmente útil para el análisis y aprendizaje de información 

verbal, musical, idiomas, etc. 

2.4.1.1. Pedagogía de los medios audiovisuales y pedagogía con los medios 

audiovisuales. 

Al hablar de medios o tecnologías audiovisuales hay que distinguir entre la pedagogía con 

los medios y pedagogía de los medios. Los medios audiovisuales son tanto un medio o 

recurso que el profesorado puede utilizar en el aula como realidad comunicativa en la que 

el alumnado vive sumergido a todas horas fuera del aula. 

"Por educación en materia de comunicación cabe entender el estudio, la enseñanza y el 

aprendizaje de los medios modernos de comunicación y de expresión a los que se 

considera parte integrante de una esfera de conocimientos específica y autónoma en la 

teoría y en la práctica pedagógica, a diferencia de su utilización como medios auxiliares 

para la enseñanza y el aprendizaje en otras esferas del conocimiento como la matemáticas, 

la ciencia y la geografia."119 

119 Roberto APARICI (comp.},La educación para los medios de comunicación. Offset 70, México, 1994, 
pp.73, 74. 
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En el cáso de la pedagogía de los medios se trata de aproximarse a lo audiovisual como 

materia .de estudio. Tendrá como objetivo ofrecer pautas para un análisis critico de los 

medios de masas audiovisuales: la televisión, el cine, la radio, la publicidad . 

. En el caso de la pedagogía con los medios, se utiliza lo audiovisual como un recurso o una 

Íécnica para la enseñanza. Tendrá como objetivo incorporar de manera adecuada todos 

aquellos medios, técnicas y recursos que sirvan para potenciar el aprendizaje; entre ellos, 

los propios medios de masas audiovisuales. 

En.este estudio se analizará el caso de la pedagogía con Jos medios: televisión y video 

como recursos auxiliares en clase de francés, lengua extranjera. 

2.5 La televisión y el video en la educación 

Aunque el estudio de esta tesis se centra básicamente en la televisión y el video, consideré 

importante mencionar otras tecnologías audiovisuales como el DVD y el ordenador o 

computadora, porque ocupan un lugar importante en el entorno escolar y en el caso del 

primero, está desplazando a la cinta Video. 

2.5.1. La televisión. 

La televisión constituye un moderno medio de comunicación de masas que se define como 

"la transmisión inmediata y a distancia de imágenes y sonidos sincrónicos, por medios 

fisicos y electromagnéticos". 120 

También se le considera como un sistema de información, educación y entretenimiento. Es 

· un medio· téc~ic~ de la realidad que no sólo reasume sino que puede "retransmitir las

i'inágenes· ~~-el_-mismo instante en que acaecen los acontecimientos". 121 

120 E~geni BONET; En tomo al video, Colección Punto y Unen. Gustavo Giii, Madrid, 1984, p.14. 
121 Merceilo G!ACOMANTON!O,La ensenanza audiovisual. Metodo!ogla Didáctica. Colección Punto y 
Linea, Gustavo Gili, México, 1985, p. 136. 
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La televisión tiene la capacidad de alcanzar la masividad en forma simultánea debido a que 

existe un gran número de unidades receptoras. Puede seleccionar su público, dirigirse a 

todos los continentes, a los hogares, escuelas, etc. Gracias a los enlaces de microondas, 

satélites y retransmisores que poseen las emisoras de televisión. 

Este medio posee las funciones siguientes: 

1) Producción de imágenes audiovisuales. Para ello se requiere de cámara (s), micrófonos, 

magnetoscopio (monitor), un estudio, etc. 

2) Recepción de imágenes producidas por otros (parábolas, satélites). 

3) Procesamiento de imágenes, el cual se lleva a cabo con generador de efectos 

especiales, editora, CBT, etc. 

4) Conservación de imágenes (magnetoscopio, videocasetera, video-tape, etc). 

5) Emisión de imágenes (planta transmisora). 

6) Transmisión de señales. 

Una de las principales cualidades de la televisión es que transmite de forma inmediata y a 

distancia imágenes. Sin embargo, hoy lo que observamos es que la mayoría de las 

transmisiones, son grabaciones o repeticiones de programas. Casi ya no existen las 

transmisiones en vivo. Sólo en ocasiones especiales como el fallecimiento del algún 

personaje ilustre, un jefe de estado, algún suceso político, un gran paso de la humanidad 

como el viaje a la luna, algún espectáculo de entretenimiento o algún deporte, se pueden 

ver en vivo y en directo. Esto los hace más atractivos. 

Poco a poco la televisión ha ido perdiendo la cualidad de la inmediatez y su función gira en 

tomo a la comercialización de sus transmisiones, las cuales se ofrecen, en su gran mayoría, 

como espectáculo, no dándole al receptor otra opción que la del consumo pasivo. 

Muchos estudios en el ámbito mundial han revelado los efectos perniciosos que la 

televisión ejerce, más que cualquier otro medio de comunicación, sobre una parte 

importante de la población que no tiene la costumbre de leer periódicos y cuya única 
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El video y la televisión como auxiliares en la ensctlanza del francds, lcngua extranjera. 

fuente de información es In televisión. Estudiosos han afirmado que In televisión se ha 

convertido en "In prime!ll escuela del niño (y In escuela divertida que precede n In escuela 

nburrida)". 122 

Ver televisión forma hoy en día parte de los hábitos culturales de la mayoría de los 

habitantes del planeta; su rápida penetración comparada con la de los libros y In palabra 

impresa en ·su~ tiempos impone que los profesores se interesen en este medio con fines 

construciivos 1;1: través de una acción pedagógica más efectiva, más sólida, aprovechando 

. las potencialidades de este medio de comunicación. 

Deritro. dé IOs 'sistemas de los sistemas de enseñanza modernos, la televisión y ahora 
-~ . ' ;,'.:;,, ". 

también ~1.:Video, resultan ser dos medios de comunicación eficaces, que ni permitir una 

.. comunic~cióngráfica y verbal en forma simultánea promueven el aprendizaje. 

· '.'Much~s ~xp'éril11entos han demostrado ya lo efectivo que son las clases por televisión, ya 

: ~~~ w.ibaciól!:·¡{en vivo ... .los resultados han sido que los alumnos aprenden lo suficiente 

Para ~probai- su~ ex~enes ... ". 123 

Desde el punÍóde vista psicológico, la efectividad de la televisión en la enseñanza se debe 

á 'C)~e I~ i~aiien televisiva favorece una especie de autohipnosis (fascinación), pues va 

'dirigidll. .riás·a·I~ afectividad de los receptores que a la razón, "invoca un pensamiento 
. . . \ . . 
.. mágico antes que un pensamiento lógico",124 además produce una mayor sensación de 

intimidad. 

La televisión posee la característica de presentar una secesión de imágenes que fluyen en 

una fracción de tiempo y espacio determinados, lo cual crea adicción, es decir, que "una 

imagen exige la continuación de otra y así sucesivamente; cada imagen que nace de otra 

anula la precedente".125 

m Giovanni SARTORI, Horno Videns, La sociedad teledirigida Taurus, México, 1998, p. 37. 
123 Enrique GARCIA GONZALEZ, Técnicas modernas en la educación. Trillas, México, 1981, p. 78. 
124 Doménec FONT, El poder de la imagen. Salva! Editores, Madrid, 1981, p.54. 
'" lbidem, p. 9. 

100 



El ~spectador, al obserVar la suce~i<J~ d~' Ílná~enes ~ri I~ p~tal;~ c~~ ~n un estado en el que 
,- • ,•, '·""•' <, ·.,,e':·. '" • • ' 

las condiciones cerebrales son la5 del su~ri6;)() qu~ provoca que la esfera emocional se vea 

.afectada. Es entonces cuando vemos que'.~! e~¡)ictador se ideritifica con el con la trama o 

con el protagonista y participa en muchos· ~Íisos fisicamerite en los acontecimientos con 

risa, llanto, desagrado, emoción, etc. 

Estas características que posee la televisión constituyen una fuerza motriz para la 

facilitación del aprendizaje pues aumenta el interés y la atención del (los) estudiante(s). 

El aprendizaje es una actividad fundamentalmente activa, de participación, de creación y 

de personalización. Desde este punto de vista "la televisión ofrece una serie de valores 

intrínsecos, capaces de vitalizar profundamente el acto pedagógico."126 

Esos valores intrínsecos son: 

a) Motivación: la imagen-televisión (esencialmente dinámica) es fuente de interés 

y participación, si se controla directamente por el educador. 

b) Fijación de la atención: con los riesgos que implica un mensaje cuya estructura 

es rígida y cuyo ritmo es uniforme, la imagen sirve para fijar al alumno en el 

campo temático. 

e) Descubrimiento y observación de la realidad: la televisión representa en este 

ámbito la única técnica conocida que permite la observación casi-directa de 

fenómenos que acaecen a distancia; el valor documental de sus múltiples 

utilizaciones de la imagen significa una aportación del mayor interés para el 

enriquecimiento del acto pedagógico; 

126 Jesús GARCIA JIMÉNEZ, Televisión educativa para América Latina. Porrúa, México, 1970, p. 1 O. 
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d) Función de Técnica proyectiva: El mensaje televisivo ofrece la posibilidad no 

sólo de disponer de imágenes que cumplan con una función anecdótica, de 

documentación y de enriquecimiento; ofrece también la posibilidad de presentar 

personajes de la vida real que actúan de modo espontáneo y juegan su papel de 

modo auténtico y directo. Las actitudes de estos "modelos", permiten poner en 

juego técnicas de proyección, que encarnan valores para la comunicación 

educativa. Dentro del aprendizaje de lenguas, la función proyectiva es 

importante en el sentido de que los alumnos entran en contacto con nuevos 

valores, nuevas formas de vida, otro lenguaje, etc. que tomaran como referencia 

para luego comunicarse en el idioma extranjero. 

e) Materialización de realidades abstractas: es conocida ya la triple función de la 

imagen: función documental, función poética y función analítica. La imagen es 

capaz, en virtud de esta última función de materializar realidades abstractas. 

Jesús García señala que este mérito corresponde más al cine cuya semántica 

(expresión cinematográfica) y cuya gramática (montaje) han sido heredadas en 

buena medida por la televisión. Gracias a la expresión y al montaje pueden 

materializarse las ideas del espíritu, la eternidad, la perfección, la bondad, la 

infinidad, la alegría, etc. 

j) Actualización de las nociones: la televisión es un medio de comunicación de 

masas y en cuanto a tal está ligado y comprometido con la actualidad. No sólo 

refleja la noticia, sino que es capaz de crearla. 

Dentro de la escuela tradicional la televisión (en su carácter complementario) presenta 

algunas dificultades y desventajas porque muchos de los programas educativos se 

transmiten en horarios fijos y muchas veces no se adaptan a Jos horarios de las escuela; por 

otro lado, el mensaje televisivo, por su naturaleza, posee características que podrían 

complicar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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El mensajeteievisivo es según Jesús Óal"~l~: 

a) imperfecto: es un lenguaje que debe ser coiilpletiido e interpretado, en razón de 

s~ estructura interna y de su limitación tempor~l; 
b) fugitivo: rápido y transitorio como el mensaje de todo medio de comunicación 

de masas; 

e) proclive a la pasividad: lo cual representa una dificultad para el aprendizaje; 

d) cerrado en su estructura y en su ritmo: uno y el mismo para todos, sin 

adecuación personal ni flexibilidad; 

e) anónimo: no procede de una persona conocida, ni se dirige a un público 

conocido, con el que se mantiene comunicación personal; 

J) rígido en sus horarios: incapaz de atender a circunstancias locales o regionales; 

g) dictatorial en la imposición de ciertas normas universales: no discrimina, no 

atiende a peculiaridades, no admite rectificaciones, no determina ni recibe 

respuestas directas; 

h) evasivo: tiende a formas incompatibles con el espíritu de reflexión, de 

concentración, de personalización. 

Estas dificultades deben tomarse en cuenta a la hora de utilizar el mensaje televisivo en la 

enseñanza y considerar que éste no es autosuficiente en las tareas educativas. 

No es autosuficiente porque: existen contenidos y circunstancias en los que la eficacia del 

mensaje televisivo es igualada e incluso superada por la eficacia de otros medios. En la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras la eficacia del mensaje auditivo transmitido a 

través de una grabadora reproductora de casetes, con el fin de trabajar la pronunciación, 

resulta mejor que si el mensaje se transmitiera por televisión porque no se podría repetir. 

El mensaje, afectado por las limitaciones mencionadas, necesita el refuerzo de otros 

medios, en especial en la enseñanza de lenguas extranjeras, el material de acompañamiento 

de las emisiones es fundamental e insustituible para lograr un aprendizaje eficaz. 
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Lafunción didáctica de In televisión debe responder n los objetivos y n In estrategia del 

plnneruÜienfo educativo: análisis de objetivos, tipo de público, constitución de la 

infraestructura de recepción del programa. 

La intervención del maestro/asesor/monitor en la utilización y explotación de In televisión 

educativa es importante porque en la medida que éste sepa utilizarla como medio auxiliar, 

ésta ira cndn vez más adquiriendo un valor pedagógico 

La integración de la televisión en la enseñanza no es unn idea nueva; representa un medio 

más de posibilidades superiores ni resto de los medios auxiliares; "más que llevar los 

medios a In escuela, el reto n ahora es producir una televisión, a la vez formativa y 

recreativa, que no reproduzca el salón de clases ... " } 27 

2.5.2. El video 

El video es "un almacenamiento de imágenes en movimiento y sonidos sincronizados que 

utiliza, por lo general, procedimientos magnéticos. El video posibilita In reproducción de 

las imágenes grabadas tantas veces como se quiera y se distingues del cine porque no 

utiliza un soporte químico-fotográfico, sino un soporte magnético."128 

Al igual que In televisión, el video opera con un procedimiento electromagnético y el 

soporte de In imagen videográfica es unn cinta de polivinil o poliéster. Esta imagen puede 

borrarse y regrabarse varias veces sobre una misma cinta magnética sin deterioro 

significativo. A la cinta soporte, sensible al campo magnético se le conoce como Video 

Tape (Cinta de video). Posee las mismas características técnicas que la cinta 

magnetofónica o de audio, y al igual que ésta, viene en distintos formatos y presentaciones. 

La tecnología video abarca las siguientes funciones: 

127 Nohemy GARCIA, op.cit., p.34. 
128 Gerardo OJEDA-CASTAÑEDA, El video en México. Grupo editorial lnlerlfnea, México, 1995, p. 17. 
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1. Registro de imágenes audiovisuales (cámara, mic,accesorios,etc) 

2. Procesamiento de imágenes (generador de efectos especiales) 

3. Conservación de imágenes (magnetoscopio) 

4. ·Reproducción de imágenes (magnetoscopio, monitor) 

. Se llama ·video-tape-recording (grabación video) a "la acción de registrar una cinta 

magnética pÍu-a ·su conservación y/o ulterior reproducción de sonidos e imágenes a partir de 

una información audiovisual dada. Al conjunto de elementos electromagnéticos capaz de 

registrar y/o reproducir sonidos e imágenes del campo magnético que lee y descodifica las 

sefiales "audio" y "video" de una cinta magnética, se le llama video-tape-recorder (VTR) o 

magnetoscopio ... iw 

La fabricación del VTR, en la década de los cincuenta, por la empresa Ampex significó el 

inicio de una nueva etapa en la historia de la televisión. Durante dos décadas, en América 

Latina, la grabación en cinta magnética fue utilizada exclusivamente como un elemento 

dentro de la producción de televisión. Con el paso de los afios logró un constante 

desarrollo de sus capacidades potenciales, lo cual revolucionó el mundo de la imagen al 

facilitar la grabación e intercambio de programas. Su implantación en el ámbito doméstico 

transformó en términos absolutos la relación usuario-receptor. A mediados de los años 

setenta el video (como sistema de comunicación audiovisual) adquiere autonomía hasta 

llegar a ser por sí mismo un vehículo de expresión con características propias. 

"En el desarrollo del video como fenómeno autónomo interviene, sin duda, como un factor 

muy favorable, el hecho de que la producción de materiales audiovisuales utilizados para 

esta tecnología es mucho más rápida y barata en relación. por ejemplo, al cine."130 

Así, su utilización comenzó a ser requerida por diversas empresas e instituciones como la 

escuela. A mediados de los afios ochenta, el video se convirtió en un auxiliar en la 

educación. 

129 Eugeni BON ET, op.cil., p.19. 
"º Gerardo OJEOA-CASTAÑEDA, op.cit., p 19. 
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El video y la televisión COmO auxiliares en ·1~·ensen~za del francl!s, iCngua cx1ranjcra: 

El video como teénología y como material audiovisual en videocasete, representa una 

altémaiiva vi~bl~ de~tro de la clase. 

Como tecnología, el VTR desplaza totalmente a la televisión ya que permite al profesor 

tomar decisiones sobre la incorporación de la imagen televisiva adecuada en los momentos 

que considere oportuno y con el ritmo deseado, cosa que no ocurre con la televisión. 

Gracias al VTR y a la cinta de video, la tecnología del video resulta extraordinariamente 

operativa, accesible, flexible y funcional para el usuario. Es muy sencillo utilizarla pues 

posee las mismas funciones que una grabadora/reproductora para el sonoro. No requiere de 

muchos conocimientos y habilidades técnicas. 

La tecnología de video permite, como la televisión, un visionado en la penumbra o a plena 

luz, asimismo no requiere de una gran pantalla como en el cine, lo que facilita 

extraordinariamente su utilización en el aula. 

Con el VTR se abrió la posibilidad de grabar y reproducir programas de televisión 

supeditados a horarios determinados. La(s) emisión(es) televisiva(s) puede(n) ser 

grabada(s) para visionarla(s) en clase, en horarios apropiados, pudiendo repetirlas una y 

otra vez. "El video, a diferencia de la televisión, permite conservar la imagen para su 

exposición en tiempo diferido al de la grabación."131 

Además el usuario de la videocasetera puede congelar la imagen a voluntad; puede revisar 

un fragmento, repitiéndolo las veces que desee; puede saltar un fragmento que no quiere 

contemplar. 

En la tecnología video existe una variedad de formatos, de normas y de sistemas, lo que 

dificulta que pueda llevarse a cabo un uso social más generalizado. 

131 lbidem, p.66. 
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. . . 

l!I video y la televisión como auxiliPICS en IQ cnscn~1~ d~I fr~~~0 lc:n8~~ cXi~nje~. -· 
- .. ,·. - ·:·;e o-- :-~o':_ -~-,o-~- -.- ~-~\-:~,-·_-.~y·::-·~-~ 

A pesar de . que la organización :jiiporiésn · Elecfrical Industries Association of Japan 

(E.J.A.J.) estableció varias ~orinas y ;í&id~res.defabricación, no todos los productos en el 

mercado atiendieron a ellas~ lo q~,c:od~i~ó'conflictos de incompatibilidad. 

Además existen normativas distintas en el ámbito común del video y la televisión que son 

regidas po~ la Electronic Institute of América (E.I.A.) y en Europa por la Comission 

Consultative Internationale de Radiodiffusion (C.C.J.R.). Ambas establecen sus propias 

normas en cuanto a la transmisión, reproducción y análisis de la imágenes magnéticas y 

salvaguardan sus propios intereses de fabricación y comercialización de productos. 

Los intereses de fabricación y comercialización hacen referencia a: 

"*Número de lineas por imagen (625 en la europea y 525 en la americana). 

• Número de imágenes por segundo (25 en la primera y 3 en la segunda). 

• Exploración de la imagen, la amplitud de canal, frecuencia portadora de la 

imagen, modulación del sonido, etc."132 

Las diferencias estándares han propiciaron una polarización de los sistemas de producción 

en color, creando incompatibilidades que para el uso en clase se necesitaría un aparato 

especial para poder leer cada uno de los diferentes sistemas. Los 3 sistemas son: 

*NTSC (modificado) o la actual norma americana de National Telcvision System Comitee. 

Las seÍlales de los tres colores primarios son transmitidas simultáneamente para luego 

sep~e y distribuirse al receptor. 

*PAL ó norma alemana (Phase Alternation Line) que es una variación y perfeccionamiento 

. automatizado de la anterior. 

132 Eugeni BONET, op. cit., p. 19-20. 
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. . 

*SEC:M ·o norma francesa (SequeniieL Couleur a Mé~oire), en la que las sefiales 

cromática~ son transmitidas.;ltelíia<liirnen~e y u~ dispositivo de memoria en el receptor 

co~rdina la secue~cia de los éolo~~s básicos. 

P~ la' ensefi~~~ de idlg~~:en América, la incompatibilidad de sistemas representaba un 

. pr~bÍe~~ pÜe~ ¡;;;~::~¿d~~ l~er u~ ~aterial audiovisual en video proveniente, por ejemplo 

. ' de Fnutci~;~rii\~¡;~~itJ'ci,;~~~~r un aparato (videocasetera) compatible ni sistema SECAM . 

. ·.• Im~?~iir10/ eni .. cos'i<ls~i por lo que actualmente las casas editoras se preocupan por 

·. calll~iii.r'ei~~~~~ni ~Í~áctico en video ni sistema NTSC. 

El .vidi:ci es una tecnología de información que sigue irreversiblemente su proceso de 

·n~~leración. Durante los últimos treinta nfios nuevas incorporaciones y derivaciones lo han 

modificado dando paso a otras modalidades: video digital, video virtual, videodisco, video 

interactivo, video de alta definición y actualmente el llamado DVD. Ahora el problema de 

incompatibilidad empieza n desaparecer gracias a In introducción paulatina de estas 

modalidades en video al mercado, lo cual facilita el intercambio de materiales 

audiovisuales en el mundo. 

Como material audiovisual, el video ofrece infinidad de posibilidades de incorporación de 

programas audiovisuales a In educación lo cual lo convierte en un importante auxiliar 

pedagógico. 

2.5.3. La tecnologfa DVD 

Término derivado del inglés que significa: Digital Versatil Disk. Es un tipo de disco 

compacto que reemplaza al CD-ROM gracias a una capacidad de almacenamiento de 4.5 

go a 17 Go, es decir que puede contener de 8 a 25 veces más información que un CD. 

Tiene un diámetro de 12 cm, un espesor estándar de l .2mm y tiene diferentes formatos: 

DVD-ROM, DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, DVD~R (para grabar en él sólo una vez) y el 

DVD RAM. 
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El DVD -VIDEO.es
0¿n sopo-~e de almacenwniento numérico con una calidad superior a 

.-.·. · .... ". ' ' _-_,. ·,..'.·: '•::·- .' ,e 

la mejor de las Íélevisioíies; gracias a la compresión de imagen Mpeg-2. La compresión 

reduce ~I tamañ() d~ Ía info~ación por medio de algoritmos matemáticos y evita la 

pé~di_dá de. la misma. En un DVD- VIDEO el sonido es codificado en sistema Dolby 

Prologic o AC-3 y posee otro sistema llamado Content Scrwnbling System (Css) que evita 
-· - . . 

s,u copiado o falsificación. 

El DVD-VIDEO posee una calidad de imagen y de sonido excepcionales. Podemos ver 

cualquier tipo de imágenes en video como peliculas en versión original, con o sin 

subtítulos o versiones dobladas en diferentes lenguas. Una pelicula puede igualmente 

recortarse en escenas principales de forma accesible como cuando buscamos una canción o 

un fragmento de la misma en un CD-audio. 

La presencia del DVD y de su reproductora en el mercado así como su rápida 

comercialización están desplazando a VTR y la cinta de video. Esto es una ventaja en 

cuanto a que ya no habrá problema para leer cualquier tipo de material audiovisual 

proveniente de Europa y otros paises. 

2.5.4. La computadora (ordenador) y la tecnología Internet 

La computadora ha tenido un papel muy importante en el lanzamiento de la revolución de 

las comunicaciones. Específicamente el desarrollo del microordenador o computadora 

personal PC. Tanto los ordenadores como los microprocesadores contribuyeron a la 

creación de una nueva generación de equipos de televisión, radio, audio y video, así como 

la integración de gráficos, audio y otros medios en una sola presentación llamada 

multimedia. El auge del sistema multimedia y sus aplicaciones se debe a que: 

1) Puede estructurar grandes cuerpos de información como enciclopedias o 

grandes bases de datos con información sobre un tema en particular 
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El video y la televisión como aliXmarCs en la cnsenanza del francCs, lcngua extranjera. 

2) Gracias al_ CD~ROM y su sucesor el DVD-ROM se logra almacenar una 

cantid~d importante de información como un diccionario completo, gráficos, 

sonidos, ilustraciones. 

3) El equipo de computo es cada vez más económico y fácil de usar, por lo que un 

mayor número de personas puede acceder a él. 

4) Sus aplicaciones conjuntas con redes de computadoras en Internet. 

Internet es el término que se utiliza para designar la red de redes y "es un conjunto 

de computadoras unidas entre ellas a través de lineas telefónicas, cable coaxial, 

fibra óptica, satélite, etc. que pueden intercambiar información en diversos 

formatos, texto, gráficos, audio y video". 133 

Las herramientas o aplicaciones que posee la interne! permiten a los usuarios (instituciones 

educativas, organizaciones lucrativas y no lucrativas, usuarios directos o particulares, 

instituciones gubernamentales, partidos políticos, etc.) establecer comunicación y entre las 

más usuales están: el correo electrónico, bases de datos, transferencia de archivos, 

WWW,etc. 

La interne! tiene la capacidad de trasmitir información destinada a distintos canales 

sensoriales (visual fijo, visual con movimiento, textual y auditivo); tiene un gran número 

de usuarios que va en aumento y potencialmente es una tecnología de comunicación 

sincrónica y asincrónica cuyos servicios le otorgan un enorme potencial educativo. 

Por ejemplo con las herramientas de comunicación sincrónica como son el chal, talle. ICR, 

/CQ se transmite en tiempo real la información textual de uno a uno, o de uno a muchos o 

de muchos a muchos, lo cual permite una comunicación en ambos sentidos, facilitando la 

interacción si se tratara, por ejemplo, de un curso a distancia. Con el correo electrónico 

(tecnología asincrónica) se transmite información textual y archivos por medio de anexos 

que pueden incluir imágenes, lo cual también una interacción a distancia profesor-alumno, 

envió de tareas, interacción a distancia alumno-alumno. 

133 José Gpe. ESCAMILLA, op.cil., p. 128. 
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En resumen puedo seftalar que el mercado educativo es una de las áreas en la que la 

tecnología multimedia debe seguir desarrollándose. Dada su naturaleza interactiva, el 

estudiante (no sólo de idiomas) puede explorar, experimentar un nuevo mundo logrando un 

aprendizaje activo. 

2.6. El video y la televisión dentro del esquema de comunicación 

Según plantea Wilbur Schram. el proceso de comunicación en su forma más simple 

consiste en un transmisor un mensaje y un receptor. "Cualquiera que sea la cosa que 

comunicamos es simplemente una seftal que contiene significado para el transmisor y que 

contiene para el receptor cualquier significado que él pueda leer en la seftal."134 El mensaje 

hablado, escrito o visualizado carece de sentido mientras no le demos un significado. 

En el caso de la comunicación por imagen podemos decir que sólo se trata de ondas de luz 

reflejadas, sin embargo nosotros les damos significado. En el caso de un idioma extranjero 

la palabra impresa y la oral (que no conocen al empezar a estudiar una lengua nueva) 

pueden tener poco o ningún significado sobre todo cuando se trata de estudiantes chinos o 

rusos por ejemplo. Al usar el video o la televisión, el profesor ofrece a los alumnos 

imágenes que proporcionarán significado a lo que expresarán después en forma oral u 

escrita. 

El mensaje que se transmite en lengua extranjera sólo cambia de canal (profesor) a canal 

(medio audiovisual-video/televisión). 

La vía por la cual circula el mensaje del emisor hasta el receptor utiliza el mismo código 

(la lengua extranjera), se encuentra en el mismo contexto (el salón de clase). pero cambia 

de canal. 

134 Wilbur SCHRAM,La ciencia de la comunicación humana. Roble, México, 1984, p.17. 
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1 MensajeJ 

~~e--------· .. ~ 
~ 
IContextOJ 

Estos nuevos canales, el video y/o In televisión, son sonoros y visuales, lo que enriquece de 

manera amplia el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. Es decir que el 

video y/o la televisión ayudan al alumno a hacer la abstracción de la idea a la palabra, a 

través de las imágenes proyectadas. Por último, debo señalar que así sucede en la vida, el 

lenguaje que utilizamos va unido a las imágenes reales, por ello servimos del video o la 

televisión en clase de lenguas es transportar imágenes vivas para que el alumno las 

transforme en palabras del idioma extranjero que estudia. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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(; ... l@WOJ 
El video y la televisión como auxiliares en la 

enseñanza del francés, lengua extranjera 

3.1 La enseñanza del francés, lengua extrnnjera: estado actual. 

L La enseñanza de lenguas extranjeras, entre ellas el francés, ha tenido una evolución 

constante, la cual le ha permitido adquirir cierto rigor científico. 

La didáctica de lenguas se ha convertido, para algunos especialistas, "en la ciencia o la 

teoría de la enseñanza/aprendizaje de lenguas, es decir una disciplina que se da a la tarea 

de describir sistemáticamente el conjunto de fenómenos observables que constituyen la 

enseñanza y el aprendizaje de una lengua." 135 

.·Uno de esos fenómenos es el hecho de que un método, aunque presente cierta permanencia 

a través de los siglos, no escapa a la época o el momento en el que se aplica. Por ejemplo, 

si el método gramática-traducción se impuso en Francia en el siglo XVII, es que se 

apoyaba sobre un vasto movimiento de reflexión sobre la lengua francesa que apuntaba a 

imponerla como la lengua común de todos los súbditos del rey. 

Si los métodos directo, audio-ora/, y audio-visual se desarrollaron en el siglo XIX y en la 

primera mitad del siglo XX, es porque permitían enseñar las L2 (segunda lengua o lengua 

extranjera) sin que el profesor tuviera que conocer la o las LI de sus estudiantes (puesto 

que no se permitía la traducción), y que dichos métodos eran apropiados para la difusión de 

'" Henri, BESSE, Méthode et praligues des manuels de Jangues. Didier, París, J98S, p. 12 
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lenguas como el francés y el inglés, que la historia imponía entonces a las naciones de los 

4 continentes; 

- - ,' ·:, ,. ._ > 

Si los estuáiantes en lasañas SO~ aceptaban pasar muchas horas en los Jaborato;ios de 

lenguas es ¡)o~~~~cb'mpiirtÍanla ideologla tecnológica de aquélla época. 
- ,;,, . 

. ~¡ ~;.:' 

· Si el e~f~q~~ c6~~iriati~~. de origen anglosajón, se impuso en Francia a mediados de los 

años io• ; ~é'~g~~t;::te~!a como objetivo la enseñanza de una competencia de 

comunicad~~ Ú~dt~~¡~1 ~Íí repertorio definido ya no en términos de estructuras sino de 

· · funciodes :~Üiri~riiéa\fC~f;fa~adas también actos de habla o nociones como: presentarse, 
. .·- ._ --'·.:.<_.:·'.:_) ":< __ .::-\~~\:·t'.'}f\\::.~\~iff·'~> ,"_ ., ' 
-saludar, pedir információn; pedir/dar su anuencia, etc. 

"·}-l .,,:>:;· ... ~~\·:·.- ~:·_:!-} 

Aprender, desde una per5pectiva comunicativa, no es simplemente producir frases en una 

lengua extranjera sino comunicar en esa misma lengua, sabiendo adaptarse a las 

circunstancias de intercambio de palabras y apoyarse en los usos vigentes de la comunidad 

cuya lengua se aprende. 

En el capítulo 1 expuse los diferentes métodos utilizados para la enseñanza de idiomas en 

general y en particular del francés como lengua extranjera, a lo largo de varios siglos. 

Algunos de esos métodos (como el tradicional) pertenecen a la prehistoria de la didáctica, 

-sin embargo no se puede negar que sea cual fuere el método, numerosos individuos 

--.apr~mlieron una segunda lengua (L2) con ellos. 

Lo anterior conlleva a pensar, de acuerdo con Henri Besse, que el aprendizaje logrado de 

una L2 (segunda lengua o lengua extranjera) no depende del enfoque y/o manual de 

enseñanza (también llamado libro de texto para el alumno) que se utiliza, pero sí del 
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estudiante (de sus capacidades imitativas, memor!sticas, intelectuales, de su motivación, de 

su trabajo personal y podría ser también de un hipotético "Don de lenguas"), del maestro 

(no solamente de su competencia en L2 o Ll (lengua materna) y en didáctica de lenguas, 

sino también de su personalidad, de su esencia natural o aprendida para mantener un 

verdadero contacto con. su· estudiante), y por último, del medio ambiente social, 

económico, político, científico, ideológico en el que se desarrolla la clase. 

Actualmente se presta especial atención a los factores que influyen en el aprendizaje de 

idiomas como: características del público, horarios disponibles, formación del profesor de 

lengua extranjera, herramientas pedagógicas, enfoques metodológicos, necesidades 

especificas de los estudiantes, todo esto con la finalidad de lograr una enseñanza adaptada 

ni contexto en el que se desarrolla. 

Desde hace tiempo la reflexión pedagógica centraba la enseñanza de una lengua sobre la 

materia a enseñar, es decir, sobre la lengua misma. Desde esta perspectiva metodológica, el 

estudiante estaba sometido, por un Indo, al contenido que muchas veces no iba acorde con 

sus necesidades de aprendizaje, y por otro lado la lengua enseñada se presentaba como 

independiente de aquellos que In practicaban y del contexto en que esta era utilizada. 

La enseñanza se centraba también en el profesor cuya función era lograr que el estudiante 

dominara el contenido de determinado método (manual) de enseñanza de x lengua 

extranjera, sin fomentar y facilitar la adquisición de la competencia comunicativa en la 

lengua que estudiara. 

Las transformaciones que han ido teniendo los sistemas educativos en general, los avunces 

científicos, tecnológicos, etc., han afectado a los diversos públicos que aprenden lenguas 
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vivas y. el entorno multimedia en el que vivimos ha contribuido para revertir ésta 

persPéetiva metodológica. El alumno cuenta hoy con una gama de opciones metodológicas 

y tecnológicas como la computadora y el video que le facilitan la adquisición de un idioma 

e_xtranjero. Según sus propias necesidades el alumno puede ayudarse de los diversos 

· miu:iúales, libros de ejercicios, ejercicios por computadora, secuencias en video, material 

auditivo en casete, etc., para mejorar su competencia comunicativa en L2, aún si no viaja al 

p~fs ~uya lengua esté estudiando. 

Por otro lado, gracias a la investigación científica y a una exhaustiva consultoría surge el 

llamado "Cadre Européen de Comm11n de Référence pour les Langues" o Marco Europeo 

Común de Referencia para las Lenguas en noviembre del 2001, creado por el Consejo de 

la Unión Europea. Dicho marco tiene la finalidad de establecer un sistema de validación 

(validez oficial) de las diferentes competencias comunicativas en lenguas, en respuesta a la 

diversidad linguistica y cultural de Europa. Se plantea que el uso y aprendizaje de una 

lengua son entre otras cosas, acciones que posee y desarrolla un actor social, o estudiante 

de lenguas. 

Los enfoques metodológicos vigentes para uso y el aprendizaje de una lengua como el 

francés en el ámbito mundial basados en los planteamientos del Marco Europeo Común de 

Referencia son: el comunicativo, el acciona/ y el funcional. Se pretende una enseñanza 

funcional del francés, es decir, una enseñanza que sea a la vez eficaz con respecto a los 

objetivos definidos y susceptible de ser realmente percibida/captada por el estudiante, 

tomando en cuenta su situación y el contexto. El alumno podrá elaborar un discurso 

apropiado a las diferentes intenciones de comunicación en el transcurso de la realización 

de una tarea. Comunicatiwi, es decir que el alumno pueda establecer una relación; saber 
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--- - ·_._;_,:;~·,.::..:.-. ·,. ' .·;·--=-J.<. . 

transmitir y recibir mensajes ccm, ~ehtid<l'en fa.:Acclo11dl, es. decir que las tareas que 

realice el alumno tengan sentido aún siápílre'cen errores. 

Desde hace . algunas décadas surge la idea que para que el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras.sea más eficaz, adaptado y no opresor debe 

estarc~ntrado en el estudiante. Él debería ser el verdadero regulador de su propio 

.. : aprendizaje~ De hecho en varios paises desarrollados como Francia surgió desde los años 
' . . . . . 

:· 7_0 ,otra propuesta de formación en lenguas "el aprendizaje autodirigido". El alumno de 

manera autónoma se hace cargo de su propio aprendizaje de una o varias lenguas 

· ~~triifljeras; se marca sus objetivos, sus condiciones de aprendizaje (acceso a una 

biblioteca, hemeroteca o mediateca) sus tiempos, el contenido y el método de aprendizaje e 

.. ,:,in~l~so debe llevar a cabo su autoevaluación. En resumen, el estudiante (adulto) se hace 

cargo de su propio aprendizaje valiéndose de herramientas metodológicas que lo lleven a 

·definir objetivos, métodos de aprendizaje, contenidos de aprendizaje, etc. tiene que 

·aprender a aprender. 

Esta pedagogía de la autonomía conlleva a una orientación radicalmente nueva dentro del 

aprendizaje de lenguas por parte de los adultos y en nuestro país se han comenzado a 

implementar cursos para profesores y talleres para crear material destinado al 

autoaprendizaje. El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM 

dispone de material especial para el autoaprendizajc dentro de su mediateca. 

Desde ésta perspectiva, la didáctica de lenguas debe tomar en cuenta, según Charles de 

Margerie, los siguientes parámetros: 
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a) El tipo, de público (sus características profesionales e institucionales, edad, necesidades, 

. objetivos lingüísticos) determinará el tipo de enseñanza que se llevará a cabo. La 
. ' ·'' 

.enseñ¡mza'cle u~a lengua extranjera no puede ser la misma para todos los tipos de público, 

no todos persiguen los mismos objetivos ni tienen las mismas motivaciones. 

b) El tipo de enseñanza. Para que una enseñanza sea eficaz, debe ser funcional, es decir, 

adaptada metodológicamente al público a quien se dirige y conformada en sus contenidos 

según los objetivos que persiga dicho público. 

c) Cierta individualización del aprendizaje y de la enseñanza. Cada alumno posee sus 

, propias estrategias de aprendizaje y modo especifico de funcionamiento pedagógico. En el 

caso del aprendizaje de una lengua extranjera, habrá alumnos a los que se les facilite la 

comprensión auditiva del idioma porque su facultad de audición es más desarrollada que su 

facultad para expresarse en forma escrita por dar un ejemplo; habrá quien tenga facilidad 

para hablar en L2 y se le dificulte en cambio aprender reglas gramaticales. Cada cual tiene 

ciertas aptitudes para desarrollar cierta habilidad comunicativa, por lo tanto es necesario 

trabajar en clase las 4 habilidades comunicativas. 

d) Un material pedagógico adecuado, que se caracterice por su flexibilidad y su 

adaptabilidad .. Debe ajustarse a públicos diferentes y a las diversas necesidades de la clase 

de lenguás. 

El objetivo primordial de una enseñanza de lenguas es la construcción de una competencia 

'de cb~~nic~ción::por parte del alumno; es decir que a través de estrategias didácticas y con 

la a}'uda deÍ m.aterial didáctico sea este auténtico o no, desarrolle las cuatro habilidades 
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m Vii.l~o y la televisión c:~n";> ª~"'¡j¡~;~~··c:~ ia'~~~c·~~~~¡ ~~-¡ i~·~~és~.-~c~G'ua ~Xiru~j~;...· . 
.'!':e:::. 

~ :;~-'/.: ~. -~--'---';·:'. ~ ;~_-_º';-- . -

comunicativ~s (Coiri~r~hdión áüdÍÍi~a· y'oc' lccii.tra o cserita; expresión oral y escrita o 
~ -~.-/~;>"· ,, .•\ ' .' . ,-·, '· . ' . . ; ' . . ' 

rcdacción).qúé. le ¡>cfr~~íi~k~Cirii~hiCÜ~~cC'1; lengua ~xti-allj~ra. 
. - . "·~ -· ...... -.¡·~--·· / _¡:-,--- .... - .• 

"·',{'·:·, :· ;_.'{; ~ --~-; ._,. 

---~:~_:<;·:~.:~~?· .. ~:{~:. -·; 
Si el enfoque' :con1~rii~a'tiJ~ ~i~~e vigenic hasta llúcstros dÍ~s; es precisamente. porque es 

funcional y se ha adaptado, por .un lado al entorno e~ 6( q~~ .bi\,inÍo~ que subyace bajo la 

·.influencia de los medios masivos de comunicación, y por el otro a 1.as necesidades de los 

estudiantes de lenguas extranjeras. 

3.1.2 Modalidades y ámbitos de acción en los que se lleva a cabo la enseñanza del 

FLE en México. 

En México, la enseñanza del francés, lengua extranjera se lleva a cabo en las modalidades 

formal y no-formal. En la modalidad formal, el francés como asignatura obligatoria se 

imparte en escuelas primarias, secundarias y preparatorias públicas y privadas. Existe 

incluso una escuela con el sistema que lleva en plan de estt,idio.s .de Francia, el Liceo 

Franco. Mexicano. En este liceo existen dos secciones, la francesa. y la mexicana; en la 
: ' . . 

primera se sigue el plan de estudios de Francia desde el grado.matemaihas.Ía el grado de 

prepáratoria. Las diferentes asignaturas son impartldas en. francés .Y· por: profe~ores 
franceses o franco parlantes. Todo el material didáctico>• libros de. t~xto provienen de . ~ . - ' ' . . .. ; . . . . ' . ' : ·, '\. 

FranCia. La s~cción mexicíma Uevá c(plan de est~dios mexicano .desde. la'sec~ridaria. El 
~ - . ' -· . .- .-' .·_; -

.. francés es un~ signatura más ~~At~O''cte hi' clli"ricu1a, sin embargo· los ~siudiántcs· términan 

sus estudiós ~~·n\i~~Ú~~;~,i~~JqJ?l~~it~ fran~~~~.' . . , < • . ·. •. 

··- "\;'...:.;;~:~ ·;·'."~'.-[ .~·/!.:,~:-.:\}:;-:-: '._, __ , 
'·{·;;·, ''""~· ': !_.,·-·· 

En el IÍmbÍto ~niv~fsÍt~~ÍÜ;:{1 ''[;~;J~6~· c~n10 léngua extranjera no se pr~senta c~nio una 
, .::< ~---;·:·-~:·:~:~; I ,\· .. ~·;;r.'..\;~ ;"- >::.,-._"·:--;: . ·~ . ._._ , . . . . . ::.~ : ... , .. ·;_._. :'°.--. ·/ .. ;.::-. _·::, _:. · ... 

signatura obliga'toria, sirí' emba~go ~s requisito para todos los :égrcsados de 'í.ma carrera, 
' .. .-·; '..:· .. , .· . . . ,-· _, . -.. ,', . ' 

presentar la p~s~;ión dc·~~'idiorna o la traducción de d'as idiornas ~xtranjeros, p~ra poder 
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.. ,• .. 
'--='·--'·'-""~: 

titularse en ·1()¡¡ irócl~s,:d~ :1¡C:eií.~i~lurri;:m·ac~fríll'y1() ctÓ~t~racl~: E~ est~caso,l~s alum~os 
que reqUi~reka¡i~'¡fati~f·~·nlci y~~iri~ icli~~ías;<ric¿den'i10;'¿~1hrosd~· enseñllnz~· de lenguas 

'"· ''<·:~ 
extranjeras qUc áe'iícía1m'e~1~se·.éiibueníriil1 en sus escJ~1a~ofocú1tades.< •..•. · .. · .. 

.' ·,:-- - ;,_· \ " " ~- ~'.·'i 

._ .. -... "'.-:., ,.. ·. '. . .·-'<>. ·> _'_· .. >--·: .. :·;_;.-__ -... ·'.,_- .. ._.:::>·" .. .-·.';'_:' .".-.:' 
El francé~ se imparte de manera no~fonnal, es d~~ir, fuera déi ri~arccÍ'de ;as Í~s'ti~~~i~ries de 

. ' . . ' . . ' - -, . - ,."· - .,;· ;'>~.-J.>-·._ ·. ' 

educación tradicional en . escuelas éomo: la Alianza FriÍnéesll : cÍéúv1éi&o ·(con varias 
, . - .. -. .. _ -. - -.:, ";~-~1•º'' ,,_ ._ .... ·-·. - ' - .. - -·- -:. 

sucursales dentro de la República) y en el Instituto Franéés d~ArriéH6~taíiri'a:cIFAL) con 
- • . .,, -:-::· '¡ .. ··1 ·::;<: '~:".;,:,:, '" ' i- ,~:.' - - ·. .. . .. 

sede en el Distrito Federal, 

asignatura; (UPllCSA) del 

y las cuales tienen sus piopiÓ~':~lll~e~ de.estudio. para la 

instituto. Politécnico Na~i~~al;;'eJ·%1.¿ÉÚ. (Centro dé 
Enseñanza de Lenguas 'Extranjeras) éon plantcle~ en Mlls~iiió~e~. T~c~b~ya y Villa Coapa, 

•• • ' ' o•' ,• •"' ' OH .< •'., C "', ... ,•' ,• 

que pertenéce~ a la ~AM:}od~•s se encu~nt~ri~,entre ia~'dc más pre~tigio académico. 
:f}· -, .•º,." '"', ! ; .~ ::§·" \,,\> .:f ~J~ 

En cualquiera .. de .• las .. d~s.modaUdade~,1J:,•~+~a:Ü~J:d~1··fra,nc~~·.como .'e?gua. extranjera en 

~~~~:f;~~~~~~illllf -~[~~~~~~~~:::: 
~: ~-/.;:; ;, .. ·'' ··:'.:·:'-: 

".·,· -';/, . ' ;:'~<:: ;~'·' , . 

Para la propuesta de rom;llció~'~il ~~Íbapfe.ndÍ~Üj~\1e Íe~guas, algunas instituciones como 
-..... : .:· ·_: .. "''-: :,'.:\:?}:~~~.:~\.?~-~;~:~.~\~ ·:':,_:;.:\;?-.\;,~:<:::,::~'- .~; -

la UNAM, a través del .c.C.",~tº,~~ Enseñ.ánza deJ.:cnguas Extranjeras ha implementado, a 

través d~ la capacÚación' d~'6ofesores, ce~t~o~dc autoaccesoo mediatecas, a las cuales 

los estudlánt~~ ;u~~~r~:?!J:d;;;~cj~~a lndi~idu~I,~ •;;tu~iar, realizar ejercicios, lecturas, 
.. ... - . :~-.'·x· ~ ·- ~;,,,, . . . ... .. . . . 

ele. con, el fi~;ciém~jo~ar', 'sú' nivel de lengu'a, reforzar algunas estructuras gramaticales, 

mejorar su ~c~~prcn~ÍÓ~ ~~llditiva (a Í;a~és cÍe materiales auditivos), mejorar su 

comprensión d~ tc~t~s, e.te. 
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. Dentro de es~~s ce~tros y en las clases que se imparten en las aulas, es muy común . . . . 
observar. et" u~o-de. la televisión y el video como auxiliares audiovisuales en la enseilanza de - . , . 

·_.fenguaS·~~tr~j~ras; sobre todo en el ámbito universitario y en las escuelas de idiomas 

~omo.tá~_~Üe y~··mencionamos. Estos dos artefactos se han integrado con tal éxito a la 

· ~ns~ñan:Za de idiomas, que incluso se han diseñado cursos, en este caso de francés, con 

video. 

No obstante, en los niveles de escolaridad primaria, secundaria y preparatoria existe un 

rezago, en el_ sentido de que no existe la infraestructura necesaria en los planteles y 

·escuelas (sobre todos en las escuelas públicas) que permita utilizar estos dos poderosos 

medios auxiliares para mejorar la enseñanza del francés y del inglés como primera lengua 

extranjera en nuestro país. 

3.1.3 Perfil del estudiante de FLE. 

El estudiante de lenguas extranjeras con el que tenido contacto directo en mi experiencia 

como docente, es el preuniversitario (que estudia el bachillerato o preparatoria) y el 

universitario. 

A nivel bachillerato, el estudiante puede elegir el estudio de cualquiera de las 4 lenguas 

vivas (Inglés, Francés, Alemán e Italiano) que se enseñan en la Escuela Nacional 

Prep~toria .o las 2 (Inglés y Francés) que se enseñan en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades. 
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La materia de francés se:úbiÓae~:el plan de estudios de la ENP de la siguiente manera: 1) 

un ciclo que se i~parte ~n'1h~6;~os del bachillerato (3 deiniciación universitaria y 3 de 
. .. . ·.·· ¡ ' -., ';:.:'.f:···,· ;,/:..~<·='. - - . - ,-. . 

.prepanitoria); 2) ciiro'cícl§ qJe'cÓ~~ta ~e.d,os cúrsos que se imparten en el 5° y 6° años. 
, .- .. ,. ·;: .. r,·; , ::;~:::; ·:· ~.- -._'-~<: .. 

\;,\:';, :¡-.. ,·:·:·. ·::<: 

Cuálquiera de los c~r~os; de cualquier ciclo tiene la categoría de asignatura selectiva 

obligatoria. En:;()~~~\á;:n~~ de(bachlllerat~ el alumno está obligado a estudiar una 

. lengua extranj~ra: 
_ . ..::._:, . 

···:.:l. 

:.GeneraIJliente el alumno que elige estudiar francés en 5° y 6º años de bachillerato es por 

una inclinación de gusto y curiosidad por el francés; porque no logró mayores avances al 

estudiar. inglés lengua extranjera; porque es consciente que en la actualidad es necesario 

saber como mlnimo dos lenguas extranjeras. 

A nivel licenciatura es obligatorio cursar idiomas extranjeros para acreditar los grados de 

licenciatura, maestría y doctorado por lo que los estudiantes acuden a los centros de 

enseñanza de lenguas extranjeras localizados dentro y fuera de las facultades a las que 

pertenecen. Para concluir sus estudios, los estudiantes presentan la traducción de dos 

idiomas extranjeros o la posesión de uno. 

Si eligen lo primero, tendrán que tomar un curso de comprensión de textos en la lengua 

extranjera que elijan, siendo las de mayor demanda el inglés y el francés. Si eligen lo 

segundo, tomarán cursos de dominio de lengua extranjera. 
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El video y Ja lelcvisión como auxiliares en la enscrlnnz.n del franc~. lcngua extranjera. 

3. 2. El video y/o la televisión como auxiliares audiovisuales en la enseñanza del 

FLE. 

En las últimas décadas el video se ha convertido en un recurso didáctico que favorece el 

desarrollo de los contenidos escolares. Esto se debe, por un lado, a su capacidad expresiva 

en la que se manifiesta el pot~~cial comunicativo de las imágenes, el sonido y las palabras; 

y por otro lado, su facilidad de.uso.dentro del aula. El video como auxiliar educativo se ha 

ido incorporando como medio auxiliar en los diferentes niveles de escolaridad, desde el 

básico hasta el superior, y por supuesto también en los centros de enseñanza de lenguas 

extranjeras, lo cual conlleva a una modificación importante en las metodologías de la 

enseñanza, en la dinámica grupal y en general en la práctica docente. 

En este sentido es importante tener en cuenta que la introducción de Jos medios o recursos 

didácticos en este caso la televisión y/o el video en contextos formativos no debe consistir 

en una mera integración fisica de aparatos o instrumentos tecnológicos, sino que debe 

suponer un verdadero cambio e innovación en los actos o procesos de formación. Su uso 

tiene como finalidad, aprovechar estos recursos como una nueva manera de aprender. 

Nuestros alumnos e incluso muchos de nosotros como profesores somos hijos de la imagen 

pues, como señala Marshall Me Luhan, formamos parte de "una civilización que está 

determinada por los modos de comunicación de los que dispone ... y que hemos entrado en 

la era del audiovisual que sustituye a la era de lo escrito". 136 

Esto nos remite a observar cómo, efectivamente la gente en general y el estudiante pierden 

cada día el interés por la lectura y al no leer tanto como antes, hay una disminución de la 

136 Charles De MARGERIE. Des médias dans les cours de langues Cié lntemational, Francia, 1981, p. 1 O. 
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c~pacid~d de com~~ic~~ión y ÚJ~ e~pre~ióri~~I y escrita que se aprecia desde el nivel ·, ·_-.: _. ·:> .. _.,.;: 
escolar de primaria hasta el nivel universitario. 

Los alumnos han perdido el hábito de imaginar mentalmente lo que leen sus ojos, es decir, 

las palabras, los signos de la comunicación están vacíos de contenido mental, y como 

señala Salvador Bauza, utilizar la palabra, el término, los signos (grafias o fonemas) para 

llegar a la idea es un camino con muchas dificultades. Aprender a leer es comprender las 

ideas por medio de palabras. Aprender a escribir es enviar un mensaje por medio de las 

palabras. Aprender a hablar es comunicarse por medio de palabras. 

Para comunicar cualquier mensaje en forma oral o escrita las palabras deben estar llenas de 

contenido, de significado, de representación mental, de imágenes. 

Las imágenes mentales son las intermediarias entre Ja percepción sensible y el 

pensamiento. Por medio de ellas el individuo logra desarrollar su capacidad de abstracción; 

aspecto que lo define como ser humano. 

La escuela debe contribuir a desarrollar esta capacidad al conseguir que el alumno sepa 

concretar en palabras las imágenes que ve. Las imágenes visuales unidas a la palabra son Jo 

que más se parece a la realidad o a la vida misma y es aquí donde el video como auxiliar 

audiovisual justifica su presencia dentro de proceso de enseñanza-aprendizaje. "El video 

nos ofrece la ventaja de dar contenido, de dar imagen a las palabras.'' 137 

El video se utiliza en clase como auxiliar, es decir que en ningún momento sustituye Jos 

métodos de enseñanza. Se requiere que su uso vaya acompañado de procesos de reflexión 

ll7 Salvador, BAUZA, et al. Aplicaciones djdácticas del video. Alta Fulla, Espaila, J 991, p.13. 
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. :";·~· .. ·.· __ (º•·_;._ •.. _._;:,_ .• _ .. · >-'-\' ',<''··'· ., 
- =- . - . ~~~:,,_;..~;;.~'o:;:._~:~>:,--:;:o-~f. 

y conceptualización de -- Ja; práética.' ~ducativa partiendo de princ1p1os básicos que 

promuevan ~rd~;ic>~ ~~l~i~J;i~bs ;i:;~!liivos que rompan con las falsas creencias de que 

10 educati~º debe ~~r_s~1efuhe'.H¡;tiinc10 . 
. - : .. ~/'; -- :--~.:~'::·.::·:~;A_;;)r_';J~~~:f(:.'.~·:· .. 

·;._: ¡•. ,_ •:,,;:-,;:~}~: '.'/·>' 

El video ¡>erniité'vis~ii'frz¡u; ~~~eriencias, en el salón de clase, a las cuales de otra manera 

-. serí~ irli~'ó;[ht~ ~1~~~,~~(~~"10 por ejemplo, observar procesos microscópicos como la 

. bipartic;~;i'.:'d~i~iz::,'.~i:jar por el tiempo, viajar por lugares remotos, esquematizar o 
•; '..: '., e>'·:.:.·~~-;:_"··'.·:.~<'::~·>:;~::}"'..<\~·;-.... 
simp_lificiirJá'~réálidad para su mejor comprensión, escuchar opiniones diferentes sobre un 

misni'o. hech~:: ~jeniplificar conceptos abstractos; y un sinfln de posibilidades que 

compJeiri~~\~clllS con Ja participación, Ja creatividad, la retroalimentación entre el profesor 

'ysus
1 a1l1ni~~-s o entre ellos mismos, se enriquece enormemente el proceso de enseñanza 

- aprendi:l!:aje en Ja escuela. 

El .. video educativo no excluye Ja utilización de otros medios, ni sustituye al profesor. 

-Puede ir acompañado de explicaciones por parte del profesor, el cual se podrá auxiliar de 

otros recursos como pueden ser: láminas, mapas, fotografías, cuestionarios, el libro de 

texto para el alumno, documentos auditivos, entres otros, con el fin de lograr una mayor y 

mejor aprehensión del conocimiento por parte del alumno. 

En clase de lengua se trabaja con diferentes medios tecnológicos como la radio-grabadora, 

proyector de acetatos, películas en video, laboratorio de lenguas para la corrección 

fonética, etc. Ninguno de estos medios descarta o elimina a otro, pues cada uno exige un 

tratamiento diferente. "Cada medio de comunicación, si sus condiciones se aprovechan 

adecuadamente, revela y comunica un aspecto único de la realidad, de la verdad; esto no 
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o-~~-,_~-.;~=-~~~~-~-.-~~~{;:;.•.-~~·:;·.:·.': 
impide reconocer. qllc ·wvid~.a~'µ~cc1ci· coiívcrtirsc en. srnicsis .. º. catalizador de medios, 

··englobando i:n su se~~ í~~~~Ffót~ítclü~<lclllcciió's atidiavisu~ies."'.3 ª 
'. ·:·-~-:·:J -~'. 

Se considera al video cbm'~ ~; l11c
1

~io audiovisual rríás coinplctÓ 'al \ntc~r~I' la imagen en 

movimiento con cL sonicl¿ a~cmás que es un medio ~ok'i:1' ~t~'( l~~:ai'umnos están 
• .. • • ·-·~- .- -¡·~ 

plenamente idcntificadospucs forma parte de su en.tomo;e~traescoliir'ic'intfoducirlo eri el 

salón de clase resulta atracti~o siempre y cuando se hag~ ~n :;jrh;~;1l~~i/i¿~da.( .. ; :; . 
·.:::·.-~~.,~-'.~1 ::\,·.;~,;,G;i:· __ ;:. ~r)< -~,,:1., . ·· 

··,, :~ .... :J\:}·;:,:·_:.',: . 

. . · ~. . ,, .. . ·" :_:. :· / ... ·.;_-_:> ;~!:i.,'~!>j.'.iX;~;_i,~:\~~;~¿-~:~·:f~~\~~~~~~~-\'.-:~>::.:"::.~·~:.:';:, 
El video como medio didáctico educativo sc:d;finc;.corjill,;~.·!!J ·~onju~tci'dC iiistruníentos 

::::::~.:~::::::oii~t~~i~i~2Ai~t~~~~~~~t:: 
'<,·. -,_,.'- '' ;-·->-..: .. •\.' \.,·,: . .: :·,, ~, , : .• , 

dentro de un contexto escolar; resp,ondiend,ll' a• un pl~n: :'curíiéu'iar y . con un uso 

programático."139 -,.·, 

. . : - - - . <_: -:. .,• - '_:·... ' . 

El uso programado y planificado del vld~o es ;uuy importante porque d~ no ser as! los 

alumnos frente ·~ la pantalhÍ csllclen< ~dÓpfar una actitud pa~iva y lo que se busca es 

precisamente IÓ contrario, es decir,.CÍu~:ll'partir.d~ la pro~~ccióll d~ un segmento de un 

video programadeterrnin~do, el "~lum'~c;·'~arti~i(l~'.e~'fó'~a aciiva y creativa de tal manera 

::::::::;2;t:~g~~~~~,~~:~:~:::~;::::::·::::: 
:_:-,:-L·':,\:; 

"' Joan FERREZ, Video y educación, Pnidós, Barcelona, 1994, p.57. 
·. 13~ J. CABERO,Tccnologfa Educativa: .. utilización didáctica del video'\ P.P.U, Barcelona, España, 1998, 

p.114. 
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El \·ideo y I~ '1ch:ViS1ó'n como auiciliarc~ en In c~scnanza .. dci ~rancés. lengua cxlranjcm. 

Vuelvo a seftalar' q~~ 'ei:~ide'ci, no debe ser entendido como una tecnología, sino también 
·, ·~-" '; 

como una fonná de e~presión genuina cuyos contenidos deben hacerse llegar por la vía 

emotiva IJ1~'q~¿~·~~\-~{(-~¡~¿~so ~cional. Siguiendo ésta lfnea se busca optimizar y 

. aprovechar Ihs iiti~~i~1fa~~~s' del.~ideo dentro de la enseñanza. 
' ··; .. - ·-,.,'. •' --.·· 

El ~ideo es.Ür{~llé~o pizarrón, un instrumento útil no sólo para la enseñanza en general • 

. . sino de la enseñiüiza de lenguas extranjeras, que es el tema que aquf se trata. 

'·.Hasta hace algunas décadas la enseñanza de idiomas carecía de la imagen animada como 

apoyo didáctico, sin embargo con el fin de adecuarse a los cambios sociales y los avances 

tecnológicos en el ámbito de la comunicación, se han agregado y puesto al servicio de esta 

enseñanza dos medios como el video y la televisión, siendo el primero el que se ajusta 

mejor como auxiliar didáctico, dadas las características que posee y que ya se mencionaron 

en el capítulo anterior. 

Gracias a estas nuevas tecnologías podemos disponer de cualquier conocimiento o 

experiencia en forma directa de lo que pasa en el mundo. Para la enseñanza de idiomas 

extranjeros son cada vez más útiles porque tienen las siguientes ventajas: 

1) Permiten llevar a la sala de clase el idioma tal como se practica en el país; los cambios 

en la lengua, el lenguaje popular, el de los jóvenes, modismos, etc. 

2) Son medios (video y T.V.) que motivan a los alumnos pues como ya antes se ha 

mencionado, provocan una fascinación que despierta mayor interés en el tema de estudio. 
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El video y la lelevi;lón ~miauxiU~~~~1:'f~~nan1J1 del francés, lengua exirnnjera. 

'/:<-·.:'·::.~:_'e<:: 
-_-.:0.=o- 7;, 'o;é=¿~:-~5'.".>--. ,-. 

3) Con estos nuév~;·;;~j~ores'hay cambio de voz, variedad de acentos en la lengua 
~ '..-· >·;.;~ -~.:~--/.;;;..'.;-,~:--"··, 

hablada, imágenes;'etc! qui! b~nefician el aprendizaje de una L2. 

4) Las cia1es. tel~visadas son generalmente muy bien preparadas. El profesor debe conocer 

a la perfección el documento audiovisual de tal manera que éste sirva como material 

pedagógico encaminado a provocar la discusión, el análisis de ciertas estructuras 

gramaticales, la comprensión auditiva, etc. de la lengua estudiada. 

5) Por medio de los ~rogramas televisivos o métodos en video podemos recrear el 

ambiente del país donde se habla el idioma, su cultura, su civilización, sus avances 

tecnológicos, sus costumbres, etc. 

6) El carácter Intimo y directo de la imagen transmitida en directo por la televisión y/o por 

el video hace que los estudiantes se consideren participantes y despierta su capacidad de 

imitación, lo que se traduce en una mejor expresión oral y mejor pronunciación de la 

lengua extranjera. Al observar las imágenes, por un lado, el alumno se centra en lo que ve 

porque generalmente es atrapado o atraído por la imagen; por otro lado al oír la lengua tal 

y como se habla y se usa en el país extranjero, el alumno se motiva y busca imitar ese uso. 

7) Después del visionamiento, puede llevarse a cabo actividades extensivas o 

complementarias tales como: juegos escénicos, lectura de comprensión que apoye o amplié 

el conocimiento presentado en el audiovisual. 

8) Puede incorporarse en diferentes momentos del proceso de aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
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El video y la 1elevisión como auidliares en la cnsenanzn del francés, lengua cxlranjera. 

9) Existe la posibilidad de que los propios alumnos realicen su propio audiovisual 

aplicando los conocimientos en lengua extranjera. 

Los medi~s.de' coltlú~lcación (televisión y video) constituyen medios pedagógicos notables 

qÚe inte~:ie11e~'e~'i,1a' enseñanza de lenguas extranjeras por lo que la perspectiva 

pedagógi~a~a·i~.n'i<lO'i¡ú'e'transformarse incluyéndolos como auxiliares en el mejoramiento 

de dich~:ef~~ft~t~f ~of~~~ medios forman parte de nuestra vida cotidiana y participan 

en una nue~a 'definiciónde comunicación entre los hombres, afectando como consecuencia 

, a las leng~~:y ;~'·~4~!i6i?· , 
,:f: .. ::;,:; .<,'· 

En los 
0

últimos años se ha podido apreciar la gran utilidad que tienen dichos auxiliares en la 

enseñanza de idiomas. Han aportado modos de razonamiento, informaciones 

complementarias y la resolución a varias interrogantes de los alumnos a la hora de estudiar 

un idioma diferente al suyo. El uso del video en clase ayuda a cambiar la dinámica 

habitual, volviendo la clase más dinámica y motivante tanto para el alumno como para el 

profesor. 

Existe gran cantidad de material didáctico para la enseñanza del francés en el mercado el 

cual cada año se vuelve más funcional y busca adecuarse a las necesidades del tipo de 

público que estudia el francés como segunda lengua. Cada año los profesores de francés 

recibimos la visita de las casas editoriales, de las cuales recibimos los catálogos que 

muestran la diversidad de materiales y la asesoría para su uso según sean nuestras 

necesidades. 
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1:1 video y lu tclcvisió~ como nu~iÍiaics en la cñsci\unza del írancés~ lengua extranjera. 

Este materiál es ge~crahneritc de importadón y consta de: 

- Libro de texto para el a.IÜmno; 

- Cuaderno de trabajo o de ejercicios; 

~ CD_audi~ para el alun;no (no todos los manuales o métodos lo incluyen); 
- . . . 

- Casetes de audio (lecciones grabadas pará la comprensión auditiva); 

- Guia pedagógica para el maestro; 

- Videocasetes. · 

Este tipo de. manuales. integran el· uso. de . video . como principal soporte en todas sus 

lecciones en fo~a de. episodi~s áudiovisuales, con el fin de motivar al alu.mno al _mismo 

tiempo que se le presenta un tipo de comunicación auténtica, es decir lo más cercana a la 

realidad. 

Cada vez se hace más común el uso de material audiovisual en video. y la t_ra~s_misión de 

programas en televisión en la clase de lenguas en nuestro país. En ,·instituciones educativas 

de nivel medio superior y sobre todo superior, como las univer~idades Y:P,orsupuesto'en 

Jos centros especializados en la enseñanza de idiomas se buscá (co~o y~ lo l11endoné). que 
. ' . ·. - .. : -', .·:.: ., ''.. " -~' :· : 

el alumno reciba una enseñanza cada vez más funcional· éon un 'enfÓqÜc 'cornuñicaÚvo y 

donde estén presentes Íos mcdiós audiovisuales como el video y I~ tcl~~i~i~n. ·, . 
- " ' - . : ·-- -. . - . '" ~ 

-'3: ... "~~·· .. 
; 

El material audiovisual en video' es inilizado en clase de,-lenguas como el francés como 
"-~ ,. ·.-::...:-~:. ¿ . .. . _. __ " ' -·- -· - . ·- .. - -

cil seguncla lcngÜa Ó blen con: objetivos lúdicci's; Para transmitir este tipo de material es 
. ' ,-, .-. ':: -.'.~ "~> 

' necesaria la presé;Jcia de' infrái:siruCiu~ás tecnológicás como la video casetera-grabadora-
. _• .. '·, ;-,·,"'. '-- .. .' __ ·,-_.:·;e ·,.'· - .·· ' 

rcprodÜcto.:U~- In t~lcvisióri ~ u;, monitor para proyectar el material audiovisual. 
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El video y la lclcvisiórl ~OmO auxili~~ C!1 Ja cn~i\anza del francés, lengua extranjera. 

Con ambos ~rte¡act~s es p~~i~Ie recibir imágenes transmitidas a través de un monitor, 

provenientes dl:iikemi,~oras'tele'yÍsivM locales vía microondas, o extranjeras vía satélite, 

por cable o nlediaÜte Ull ~id.~ociiS'eÍe .. 

Gracias al vi~~o; el e~tudia~te tiene a su disposición un material excepcional que le 

permite ob~ervaí-'; ~alizar todos los aspectos de la comunicación oral y no verbal 

(movimientos, ademanes característicos de cada cultura) en L2. Es importante que tanto el 

· maesÍro como el alumno aprendan a manipular este tipo de material, seleccionando lo que 

se va a ver y sobre todo el modo como se va a ver. 

La explotación de un material audiovisual en video debe hacerse siempre con base a los 

objetivos pedagógicos. Por su variedad y autenticidad aporta a la enseiianza de lenguas 

(erseñanza de la lengua y la civilización) una gran variedad de opciones para realizar 

a~tividades pedagógicas siempre y cuando el profesor sepa diseñarlas. 

Con In ayuda del material audiovisual, el alumno aprende a captar diferentes acentos, los 

ritmos, las entonaciones, lo no verbal como gestos, mímica; también puede ampliar sus 

conocimientos acerca de la cultura, la sociedad, la política, los avances científicos y 

tecnológicos, las costumbres, etc. 

En este estudio nos inclinamos por el estudio de la televisión y el video como auxiliares en 

la enseiianza del francés lengua extranjera, porque poseen características que los otros 

medios masivos de comunicación (In prensa, la radio) no tienen. Difunden a la vez un 

mensaje lingilístico y un mensaje icónico (un mensaje mixto). 
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"Desde el punto j~ vista ped~gógico, esta asociación dcmén~ajcs ~on'juce Íll esÍudiante a 

entrar en contacio ccin una lengua desconocida primero por tri que; per~ibe m~clÍantc las 
·. . ., - - ' -. ,· . -~ 

iniágenes:' hombres, mujeres que se expresan, lugares, mome~tos· do~dc se p~actica In 

lengu~,ctc. después por su sistema lingüístico. Pcdagógicame~tc, 'él ve la len~ua extranjera 

antes de oírla y sobre todo de comprcndcrla". 140 

3.2.2. Tipos de material audiovisual en televisión y en .video. 

Existe un sinnúmero de materiales audiÓ~l~ualcs ~n televisión y en video que podemos 
•¡'•. 

obtener de manera fácil tan solo con gra.6'~'has'éinisiones que se transmiten por telcvi.sión 

vía microondas, vía 'satélite o. pori~bl~; •. ;Ú~i~~Óca~et~.· Podemos proyectar en ·clase 
.. ;; . ~ . ·:,_ -·• :- . ' -. -.. ,·. ·._. ~: ' - .. ·. -_, . - - .. ':~ .:'-; -. -.... '·-

material comercial en vidcó h6cho'cC>;; firie~'pcilágÓgicos~ 
. -~-.n::-; r'; .. , - ' 

:~ '.".',.:.::; ·>\~ -~~ ~'.:'.-:i· ·.' 
:~ :.' 5 ·~··':. .. : ;'. ·: ' :/:>-~ 

. En. el caso del· fra~c'és. h:'~gua b~tfarÍj~rá'; l~~· grabaciones de programas transmitidos por las 

. cmiso~s Í~t~~i~lt~~',''fg~~~~~;:~'.·~~?~~'¡~¡1ic;r· país francófono, se obtiene~. en su gran 
-, -.- " ¡ ~ .--:. . . ),,_: . ' '._,.", •. ·'. -- -

.·. ::iC:: t¡~:~¡~~f ~~~;~,;~,. , · 100 ,,,~, " Mbl, rrari~~' , •.mM ,, 

Et· probtc~•~· para ·º~.~c~~Í;.{s0~·!'.\t~i~i,'iWF{i'.i.~{c,n. •.. ~~r~.~~~ff~~~;~,~/,~~j~.7~1i~e~~~·/~;:que s~ 
rigen por el fonnató Paro Secam ·qu.e es}ncompaJ1ble,con· el. fonnato NTSC que se maneja 

~ Améri~. · .. ·.• •...• 0l5Éli&i~Tu~~~[t~'~i~l,,,,,,. •1>1 •• ,: ·~; 
Es mucho más.fácH.obtener,mntcíi~l a~di1visual,en'fra11cés,viajÍmdo~aQuébec en Canadá, 

·. pues además q~c.q~~~~~~ii~d~~~f.~~~far~,.~;á°{~¿;§~;ci~: J~~~;;~~P~¡~}J~-~irnza .el mismo 

formato en vid~6 que< en Mé~ico. Q~ébc~ es una l1'r6villciÜ e~;~ po~;ación es en su 
!'·; 

14° Charles De MARGERIE, op: cit.; p. 24. 
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l!I video Y la televisión .como auxiliares en la cnscnam•.a del francés, lengua extranjera. 

mayoría franco-hablante. Su programación televisiva locaLincltiye programas hablados en 

francésy en inglés. Muchos de los programas son i~sllÍitido~ vía satélite o por cable 

directámente desde Francia; otros son locales. 

. . ~ '." '. . ' 

El material comercial en video es mucho m~ · rá~ii. de obtener en México, mediante las 

casas editoriales francesas con sede en nuestro pals. Estas son Hachette, Cié Intemational, 

Larousse y Hatier-Didier. 

El material audiovisual que podemos utilizar para la clase de francés, se clasifica como: 

!. Material audiovisual auténtico, ahora también llamado en "bruto". 

2. Material audiovisual comercial en video o no auténtico. 

3.2.2.1 El material audiovisual auténtico. 

El material audiovisual auténtico o en "bruto" se define como "aquel que no ha sido 

elaborado con objetivos pedagógicos y que sin embargo se puede utilizar para la enseñanza 

de un idioma". 141 

El material audiovisual en televisión y video constituye hoy, el documento auténtico más 

representativo de las prácticas culturales de los franceses y de la mayoría de la población 

· mundial. Los mensajes televisivos y en video presentan y difunden una gama de mensajes 

de la lengua (en este caso el francés) tal como existe realmente en la comunicación 

contemporánea concreta. 

'" tbidem. p. 18. 
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spots publicitarios, telenoveh~s,: pr<lgramáS de conéÚrsos: en fin todo tipo de programas 

transmitidos ell dire~tri'o_dif~ri~k>s ~~; la5 televisor~s fram:ófonas y los cuales podemos 

grabaren video; 

··.· .... : ' ·••·····.· · .. · .·•· . . : .·· . .. . .. 

Las. emisiones copiadas de la.televisión constituyen lo que llamarnos material a11té11tico o 

e11 bruio,: en este caso audiovisual por su origen, ya que existe material auténtico que es 

solo. auditivo (extraído de la programación en radio) o material auténtico escrito (extraído 

·de los periódicos, revistas y libros). Este tipo de material representa ciertas ventajas con 

. respecto a los métodos de enseñanza en video porque es fácil integrar en cualquier 

momento del proceso de enseñanza. 

También es material auténtico el que existe ya grabado en video; documentales, películas, 

series, siempre y cuando estén en francés y que representen la realidad de la comunicación, 

sociolingUística y que se pueda utilizar en el contexto de la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Este material se consigue directamente en el país de habla francesa o a través 

de las casas editoriales francesas con sede en México. 

Según Charles de Margerie, el término auténtico "no implica un juicio de valor, indica 

solamente lo que existe en la realidad, bien o mal, es decir todo aquello que surge en 

condiciones reales dentro del funcionamiento de la comunicación". 142 

El hecho de trabajar con material auténtico en clase de lengua francesa, representa varias 
- - ,, 
.<ventajas: ·por Un lado, el estudiante de francés, al entrar en contacto con los medios 

masivos de comunicación franceses o francófonos (en este caso sólo la televisión y el 

142 lbidem, p. 19. 
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video), aprende el lenguaje de, estos y la realidad en que se muevan; aún cuando nunca 

viaje al país de habla francesa. 

Por, otro lado, eL hecho, ,d~, escuchar el lenguaje tal y como se habla o se utiliza, con 

dife~entes <ace~t~s.' ~¡;;';(¡~, ~ritonaciones, modismos, velocidades, etc., le va a facilitar 
·;',')·< 

entablar lá c'cilllunicaciÓn ccin su profesor, con un compañero de clase e incluso con un 

nativo hablantei ¡íii~~Ia habilidad de la comprensión auditiva estará bien desarrollada . 

. :.; ... -<_, .·;:.·'", 

Desde nuestro punto de vista, las dos habilidades comunicativas más dificiles de adquirir y 

dominar so_n In comprensión auditiva y la expresión oral, porque el alumno no está inmerso 

en el ambiente donde se habla la lengua extranjera que aprende. 

, "Se aprende una lengua extranjera para instaurar una verdadera comunicación, tal y como 

se desarrolla extramuros, no filtrada por las necesidades pedagógicas". 143 

El. interés del documento auténtico es dejar a lo verbal en el lugar que le corresponde 

dentro del acto de comunicación. Es decir, que la comprensión de lo que se observa 

empiece por los elementos contextuales y no verbales que aparecen en la pantalla. 

3.2.2.2. El material audiovisual comercial en video. 

Este tipo de material está hecho con fines pedagógicos por lo que podría llamarse material 

no auté11tico. Este material en video está disponible en el mercado mexicano a través de 

las compañías editoriales francesas con sucursal en nuestro país. 

'" Jbidem., p. 18. 
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"''"'· 
,__,__, _,.!,._\_ __ •• 

Dichas co~paftlas ·¿fr~c~~'cada afta. catálogos ccín el .niaterial:dicliÍ~ti6~ paradiferentes 
•.; .. 

tipos de público (~iffó~;(íídoÍesce~tes y/o adultos)y ¿i~elé~(Jlii~~Í¡)í;m°t~~. inÍermedios y 
..;.'>-- ,¡-.< :::.'.'>·~· ~~-·;·> :,f.' ·._:_.:.:'. -.,;· ~_,,;- ·;." '- .:-,. 

a.vanzadosf ,·.:: ":< ·", .' · .:. · . ..,..,.,.:•·:.e:•.·:.,, ... ,... '<' .. , ... 
,.,.·::.\' '·/'::.~" ".:·:·: -.- .. ~· .. ·. ·::;t;~~XF.{:·t~·· <·:,·::.-: -¡-::-_;.:.· .. '.:-;::.- _ · 

El. m.<rl~ '"'~'.¡{~(1~~\\~~~~~~~i~l~H~ o -·d~ '" vMoo 
elaborados cori ba5e:éri'.objéÜvos didácticos;'diféreiites''de':iéi'. lúdico y la diversión por lo 

: . . . >- . ·: ,· ,: ··: ·._;J;~-f.J,:~:·,~-~:·:..-f.~·~?':-;- ttt;.:~-~l;~(:~:-:.f.:;ir·i~~-'.:.~ · .. ~~~:. ·:,.~,:·~-·i;s::: ,.· 
que poseen ciertas caracterlst~c ;.;,,;:>;;:.:·i['f;~ ·· '.:·· .... ·.· .... ; ''. 

· ·-f -~::w.;. -,.-·¡>;:_.:,. _ 

La estructúra de estos'ct~o~:~~í;{i~ri~'i~1E¡~jl~;~~f ¡~d~ de Ío simple a lo complejo. 
, . ... / r "l:7,"'.~- ~:s·{- ~?::-7'~~,:,·:·~:}\_,~:¿:y:'.~ k.:':·~: '::, ~ ·;· 

. · .. ·. ····- i.:;' :;'5::'::,'.;~?:;'. ':{",'.:· ·''·' 
A menudo la rigidez' de_ ia progresión no perinité utiliiar una lección fuera de contexto o de 

' .'.:_~··,<·-·y,:··}'.'".::;::-:>·,};;\.;._··)·::,~·;o .. ".,,."i:_ ... :.-.'?:· '. ·. 
cambiar el cirdén d~ fas 'unidades;c; ; 

- .,.'; ','~·· {'~;· .. ;~,~::«~:.·~}/::~~;~ ;_::·:~:. ; ·: ·' 
:.· .. -:_;~;:.: :· ·~::-~ ,_:. ~--:é.; 

Cada lecció{~rslá un~~ele~~nto de aprendizaje para hacerlo aparente o mejor dicho 
----.·-;___::_. ,,,__.~.-:;o¿,. 7""'-••• - i:·.~· ·;- . 

imagen y muchas veces de los resaltarlo. á%suÍÍadcí'es< el empobrecimiento de la 

di~logos.· ~;t;~·Í¿l;llllos'son puestos al servicio de la estructura lingillstica por lo que 

. pierden s~--~~jo~i~ilitud. P~r las mismas razones, la actuación de los actores queda 

limitada y con un cierto matiz de falsedad . 

. - '• 

Un material. en .v_ideo hecho para la clase envejece más rápido que uno que respeta la 

especificidád d~l: video como medio, dejando a un lado las consideraciones de orden 

metodológico en ben~ficio dé ~na escritura televisual. 144 

, ... -Esla escrit~rá -_sé' carái:teriza por Jener una variedad de elemenlos de infonnación que ofrecen varios 
. niveles de lectura, organizados según cierto ritmo y según una búsqueda de correspondencia analógica con lo 

l . " . ....... . " ' rea., 
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El •as;ectd did~~Hc~·,:es rii:~chas ~eces demasiado aparente en la realización del video 

(lentitud en las tnin~iCiori~s. :ra1í~ d~ fitm~. pesadez en la repetición de Jos elementos 
;;· ., /_.'._:.,·ce '.'.,'··· 

pedagógicos). : ·" ,<''. . C'·.·X. 
,. 

Un a5pecto positivo:de.esteÚpci de material es que permite ver y oír perfectamente ciertas 
-, ·~<·<.::·.-.·-~.-;:· .- ;-;_''·.-:/·: .. ·--:.:·: 

estructuras Jin~Uístic:rui.~x¡>lotad~ en un contexto considerado con el más normal o común 

y corriente .. En este sentido, los métodos juegan mejor que ningún otro material en video, 

. un rol de modelo que sirve de entrenamiento o de imitación". 145 

Si bien es cierto que los métodos en video están encerrados dentro de una metodología y 

una progresión, tienen la ventaja de prever detalladamente la posible explotación del video 

cuando el objetivo es enseñar una lengua. 

Podría ¡-eprochárseles, el hecho de que dan prioridad a la ilustración de lo verbal. La 

. actuaciónde losactóres, la imagen, la técnica, etc. están puestos al servicio del aprendizaje 

de lo verbal.·•• " 

En este sentido, el material auténtico si es correctamente explotado es mucho menos 

rígido, más rico en imágenes, es en resumidas cuentas más real. 

Debo señalar que actualmente los autores de métodos en video se preocupan porque estos 

sean más apegados a la realidad, que ilustren situaciones reales con personajes reales en 

cuanto a su actuación y manejo de In lengua. 

145 Cnnnen COMPTE, La vjdéo en ctasse de tangue. Hachette, Francia, 1993, p. t6. 
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Guy Cnppelle, 1.mo de los n~tcir~s más reconocidos en la elnbornció~ de métodos o 

manuales de aprendi:Záje dglfrancéilerigua extranjera afirm¿: "esinmos convencidos que 

para enseñar la com~nica~ión·orÍ11. }a'prirnera ~~igen~ia es escenificar ~na c<lthuiiicnción 

a11tétllica, presentaridd'io nci .~e~b~Í'de' la lrii~m~ fo~a que lo verbal, no bajo I~ forma de 
: \~_/,•· .. ' .... ~ 

Esta exigencia deriva~~! hech~ ~e que la lengua y la cultura son dos caras indisociables de 

una rriis~a r~¡lid~d. k'lengua debe ser aprendida dentro de situaciones del diario vivir, 

reales".146 

Los métodos o manuales que existen actualmente presentan el video como un auxiliar, es 

decir que ya no son cursos en video propiamente dichos, sino son métodos que se apoyan 

del video para profundizar o hacer variada In clase de lengua. 

3. 3. ¿Cuándo se emplean los materiales audiovisuales en clase de FLE ? 

No hay un momento específico en la situación pedagógica en que deban emplearse los 

auxiliares audiovisuales como el video y In televisión. Mucho depende del profesor, de la 

situación de enseñanza, de los alumnos e incluso de la infraestructura existente. 

El videoprograma puede incorporarse en diferentes momentos del proceso de enseñanza

aprendizaje; su inclusión requiere siempre de una planeación en la que se defina en qué 

momento se presentará, con qué función, que propósitos del programa cubre, qué 

actividades se realizarán antes, durante y después, cómo se distribuirá el tiempo, de qué 

.. :: ".•. Guy CAPELLE y Noelle GIDON, Retlets-méthode de fmncnis nvec vidéo integrée. CAvant-proposl 
Hacheue, Francia, 1999, p. 3. 
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· manera se rela'6io~~:co~ otros materiales como el libro de texto del alumno u otro 

material pedagógicC>; Íis·r como su posible vinculación con otras asignaturas. 

. -· .. ;_-.. -:, ·;.··,. ' ·' 

. Es importante y necesario para una buena planención de la clase, que el profesor haya 

e~ami~ado 'de antemano el o los videoprogramas para su presentación en clase, pues de 

ello dependerá· su inclusión en el momento oportuno conforme a los propósitos de 

aprendizaje, al nivel de lengua de los alumnos y a las caracterlsticas propias del video. 

3.4. Criterios de selección. 

Varios son los criterios para seleccionar un material audiovisual en video, sin embargo 

estos deben siempre ir enfocados a los objetivos didácticos que vayamos a trabajar en clase 

de lengua, el tipo de público y el nivel del grupo. 

Es muy importante que el profesor defina antes que nada los objetivos didácticos para 

poder diseñar las actividades de aprendizaje que con la ayuda o apoyo del video o 

televisión se van a trabajar en clase. 

El tipo de público, la edad, sus expectativas en el aprendizaje del francés, el tiempo, etc. 

No es lo mismo trabajar con niños que con adultos; con principiantes que con avanzados. 

Se puede trabajar con un mismo material audiovisual pero de diferente manera, es decir 

. con otras estrategias didácticas. 

Las actividades en video deben diseñarse con base en la habilidad que se quiera 

desarrollar. Si se va a trabajar la expresión oral se deben planear actividades que lleven al 
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alumno a habl~. :;¡'~x~Ni:t;Ib~Yít~ismo, si se quiere· que el alumno escriba un relato, 
' ·. . . , -·,::-'><:::.:-,:.~:)::J;./h~· )°:·::~)~:~<·:.:·::· ... - . ' . 

narración ii opinión (pará nivel avári2ado) ci simplemente haga una descripción de lo que 

vé (en ·.u~· niy~Í ;;:á/'~f ¡~6;i~ikrit~)\Jas ·. actividades de visionamiento del video deben 

conducirlo fit desá'rróúri d~ ta·expr~~·ión escrita. 

El materi~Íaudiovisual en video o televisión, tendrá una accesibilidad o sostén pedagógico 
. .• 

diferenie ~i está hecho según las reglas del lenguaje cinematográfico o televisivo (material 

auiéntiéo) que por cierto es muy parecido o según el lenguaje pedagógico (material no 

auténtico) hecho ex profeso para enseñar. 

Ya sea que se escoja uno 1(otró, lo importante es que el lenguaje de estos medios resulta 

familiar para los tel~s;~~tadd~~~uienes son también los que aprenden lenguas. 

Para Carmen Compte 'éxistell ciertos parámetros que pueden servir para seleccionar 

material· audiovisual en video que sirva para la clase de enseñanza del francés lengua 

extranjera. 

¿Cómo escoger un documento audiovisual? 

a) Visionar sin el sonido. 

Esto permite juzgar la relación entre imagen/verbo y de asegurarse que los elementos no 

verbales y los componentes técnicos proporcionen suficientes puntos de apoyo para lograr 

la comprensión del material audiovisual en video. 

b) Localizar los elementos socioculturales. 

140 



· .. '" ·.- ·,., 

El "ideo y la lclcvisión como auxiliares en la cnsdian~ ~el frani:d~.·,~~~~a.Cxtf'a~j~ía: -
-~- . - :..=- ·.:'. ~~:, :;;;, ' ·: -~~~ ·~,L 

La presencia de los elementos;cultJ~~ie~·~l1 lfpan~ff~ d\J ~~oc;aci~nddbe h~cers~ ~n 
función del nivel del alumfl(); siel.nÍ.veL~sd~ pri~cipiant~s. s~ pr¿s~ncia.debe.limÍtarse. 
Algunas formas dé l.eng~ajf ~~\~vf~~~1:;ª~!.1h~~:~a C.~~~-~~ji~:~'.;;~r· ~~rt~ ~~l· est~diante: 

- .. ;_ ; ~ -.... " :,- -_-.. ';- -. ,._, ., . ' 

CuÍúido el sujeto de la accióll está presenté en I~ panÍalla, si . está a cuadro mientras que 

actúa oha~la! la i~agen y el audio son enton~e: ~ás transparentes que si se evoca 
. .· .-- . 

(hablando en la imagen o en voz en off) una acción que se desarrolla fuera de cuadro. De 

ah! que sea preferible, para los alumnos principiantes, escenas dialogadas o comentadas; 

Cuando se utilizan estructuras narrativas clásicas o transculturales (con inicio, desarrollo y 

conclusión o final); 

Cuando se emplean estereotipos o arquetipos 1111iversales como lo hacen generalmente las 

telenovelas (escenas de amor, de odio, de venganzas, etc.); 

Cuando la escritura no se apoya tanto en los efectos humorísticos cuya connotación 

'cultural suele ser muy fuerte; 

En un ·material en video se localizan generalmente, antes de decidir si se presenta a un 

cierto público o no, elementos como: 

+"El tema principal anunciado en el título o en la descripción pero también en los 

subtemas abordados en una película o programa. 

+El género adoptado por el canal verbal (diálogos, comentario, etc.) 

+El registro o nivel de lengua, es decir los diferentes acentos y variantes de una misma 

lengua; la de los jóvenes o la hablada por un grupo social determinado. 
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El video)' la tclc'f'isión conlo oux;i¡~i~s .¡~·~~,~~~~~~;~--~C~··fr~~~·,; lcn~u~- ~xt~Jera:·.·. 
·,·• 

~ .. -~-:_.-º.-· ' .. --·~ -_ .. ;,-:·.;.:,--;_:s_.-=-; .,__-~- ~--" .-- .:ú~-" 
··~,:e·;.·: -

+Las dificultades lingilÍsÜcas, los' actos'Cle habla ilustraéfos '(p~ésentarse, Ópinar, pedir la 
~ .'·;: .··_·,,- ,:;:. ·;_-;~ . ;·:~:·~· .. :,.~ ' "' 

- ,.\ .... --.,·;.~:-~,·~./:. f(·~- -~'.';:; 
. ;:,· .. ·:,;-

. . -- . · .• · --_ .-. -· :.º" ·;.:.:-_<;·.:>'_.,;·~---::. ~-'='-:-' .. _.L,:.-.. ' ;-; . : · .. - ' . 
+Los elementos sociocultural .. mostiados (facilitados) por el documento audiovisual. 

+Los esiere~tip&~. • ·.~···· ·~~ · )':··.j'.".: ·' ,; ; . 

hora; etc.) 

+Los form~to~ (~ tlp~~~és~~~;~) dci'e~isiones)". 147 
:. .. . :.·: - . •-o>",::<~--:::-/:"'';~·-: .. '•···.,_-_. 

Bajo dos tipos d.~ 'criÍeri~s se han agrupado los diferentes elementos que contribuyen a la 

selección de ün documento en video: 

3.4.1. Los criterios espontáneos. 

Son aquellos que se utilizan espontáneamente cuando se escoge un documento. Ya sea por 

medio de un catálogo o por el visionamiento del documento, los elementos inscritos en el 

repertorio son generalmente: 

Extrfnsecos al documento: la duración, el formato. 

l11trfnsecos: el tema, el contenido sociocultural, el contenido lingilistico. 

Recurrir a este tipo de cri!erios implica que se le atribuya al documento seleccionado un rol 

ilustrativo. 

El documento muestra en acción y en contexto lo que el maestro ya explicó o va presentar. 

"' Cannen COMPTE, op.cit., p. 30. 
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3.4.2. Los criterios funcionales. 

Resulta dificil que, en el transcurso delvisionamÍe~to d~'u;J•ctoc~.~eiit~ audiovisual en una 

lengua determinada. se logre na:er '.~:~bs{;ª~;iir~;~l~iY~!~~i~ón:~ed~id~ vía audio. y al 

mismo tiempo poderse concentrar en aqúélla'que se recibe médiante la imagen. 

. . ..... · .•.. ·•~<:z~,1,~:.*;~:.~ .. ,·~~;?;;:?·•: ···.• <'.~;.:··:<?·•·.··.'•.;,'".:····· ... ·. 
Parece entonces que para poder captar, ;ieJor. Jos elementos visuales y _técnicos de cualquier 

documento (aucú6Ji~J~lf~¡%;~~r~~·~¡si~riar10 sin el sonido. . . . 
,' ~.' .·.::;_:-'.[ .. ;'.·;~~:::~ .. _, .. : ·:".> . -' 

Se puede ac~ect~fJ~{~¡,,:~2~:a elementos no verbales concernientes al carácter de los 
' :·· .· .--,_;· -

· persónajes, ~us.Ín~~~ciories, sus gestos, ademanes, emociones, etc.; se puede corroborar si 

.varios· efe ~l~h~s dementos son transparentes o muy familiares, es decir tan claros que lo 

que se expresa verbalmente queda en un segundo plano y que mediante ellos se llegue a 

darle una interpretación general y única al documento audiovisual. 

Ver un documento sin el sonido permite observar los momentos en que baja la atención y 

la motivación por parte de los estudiantes a la hora de la transmisión. Esto servirá como 

indicador para el maestro quien deberá suprimir ciertos pasajes o saber en un momento 

dado cómo trabajarlos en clase. 

Los documentos auténticos se prestan a diferentes tipos de explotación, sin embargo se 

debe tomar en cuenta como eje paro escoger un documento: a) las características del 
' ... 

. ·.·,alumno y b) los objetivos del aprendizaje. 

Se sugiere escoger un documento audiovisual que vaya acorde: 

1) Con la furición que se le atribuya al documento audiovisual; 
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2) Con el tipll dé ejcr~icio~ acla~tacl~sal tipo cÍc público estudiante (nivel, motivación, 

cultura, objeti~oÚe apr~ndÍz~j~). ·•···•· 

Seleccionrir ü~' d'i;6~ril¡;~ic/cri audiovisual en televisión o en video consiste en crear su 
-· .. ;· 

propi~ cu~drb~i;ri~~d~l~~·objetivos pedagógicos según el tipo de público. 
. . ''·', .. " .. ·~·~:~···- _ .... - ·-<~.'~·. 

-, : ;.· '.,.;··, ... 

. Criterios +·llj~~lde ap;e11dizaje +objetivos de eme1ia11za --+estrategias pedagógicas 

3~5. Lns funciones didácticas del nrnterinl nudiovlsual en video para la clase de FLE. 

La aplicación de los criterios espontáneos y funcionales al análisis de un documento en 

video proporcionan los medios para hacer un primer inventario de sus potencialidades, 

pero no pcrmiie determinar si, por ejemplo, una publicidad sobre el SID,A resulta más 

interesan!~ que ~na lección extr~lda de un ~~N~º-cri tid~? ~~iste~fe e~ ~l mf:rc~do: Por lo 

anterior se debe ccinsiderarj por~uri.Í~do el riivci ~eLaluinrio;;: por el ofro que el tipo de 
º · .. · .. · .. ,_,.~>:\J,-?<f~<:'.:',-.1·~·-~}%~~}~.'.:\:~~()\.8.:~f:.\:~:;;:~~ ;.r.x;-. ·~·~·~,,. ;}:;L:'';:_/./·:~ .. <:·/. · . : ::.: .. ; ·, 

explotación del documcntci vayá' ácordc 'eón las necesidades de éste.' 
~ .. ::-:·.--:-·:: .. ._z,;·~-'.:: :2.:p-. ,t .. :. :~ _:. 1,".:-· , .. ,,-:· .• -

Al documento.cn.~i~c~;bara;:~r1~sé,·~~·1:~g:¿s.scÍ~•~ucdr~·ª'ribuir funciones: 
;,,.;:· 

Esta fun~iónes utiliiacla;para vá;¡~s.o~jetivos como por ejemplo: 

- Para mostrar lo .quc;~j nlaestro río' puede evocar (rememorar) en clase, en particular la 

mímica y los gestos que toman una significación especial en una situación precisa. 
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- Para evitar explicaciones orales que néapararian la atención del estÚdinnte en 'lugar de 

centrar la atención, por eJempl~. en un comportamiento sociocultural que In m;smn imagen 

~nimada vll~lve ~xpÍíciíci;.·· 
. - Pamprogresar h~ciaun gr3do más alto de complejidad en el conocimiento de la lengua. 

- Para facilitar la mem()rización de elementos de lenguaje. Una fórmula utilizada dentro de . ,_ .·· . 

una publicidad atrae yd~:aÍgunn manera se queda e11 el ofdo sin esfuerzo. 

Para utilizar esta función ilustrativa es más fácil en el inicio de un curso escoger segmentos 

de métodos o manuales que presenten netos de habla o situaciones clásicas (por ejemplo, 

una comida familiar; pedir información, pasar por la aduana). 

Dichas ·situaciones son tratadas en forma simplificada y depurada para facilitar la 

comprensión á. los estudiantes. Se puede fijar y/o ilustrar de manera más amplia el acto de 

habla con ejemplos copiados de la televisión o escenas de películas con el fin de mostrar 

los diferentes contextos en los que se produce y con un tratamiento menos pedagógico. 

3.5.2. La función de iniciación o desencadenamiento. 

Es importante que un documento audiovisual desencadene o provoque una curiosidad que 

incite a su análisis y comprensión para generar la motivación y participación de los 

alumnos. Es muy importante en clase de lenguas pensar en que la motivación no sólo debe 

partir del profesor hacia los alumnos, sino también del documento con el que estemos 

trabajando y de las ganas que los mismos alumnos tengan para trabajar el documento. 

La función de desencadenamiento logra que el documento en video sea una fuente de 

análisis y actividades en las cuales él es el objeto central. 
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3.5.3. 

Consiste en utilizar ~IdocUmcinio en .~ideo como motor o áyudá par~ trabajar sobre un 

tema dctcnriinll~o ~· ~Ü~ é~t~ ·~~~ IÓ 'pr~s~n!~ en ~arma directa: Esta fun~ión.~oIT~spondcrla 
a la función psi~olÓgic~ CIÓ fac'íiitació~, acción much() ll1á~ 11.U~Íi~'y mi~ ~l"¿fu~da que una 

:::::;:::Ef !~·~l~~f ~~~~~;~~~J!i!~1~~t::~:::~~ 
de un elemento que impresione ó/c.impactc,~1 ·estu'dianíe;'Clc.~talmaiiera que lo incite a una 

- . · .. -, -. -· · ... ·,"· ..... : .. -- -. · .< --.'·.'.~·:. ;.::·::.~--~\.:,:':/~\;f<:-;~::/'.~~~~:-:i;~~-,t~'.~?/)_?r:/_~:~\~:"'-'·?:~\ _ :··.>_,,. :-
búsqueda más profunda·sobrc:el;tema:';Estn búsquí:da:no'.pucdc limitarse al documento 
- ~ . .. ;_ ~ ~:-_ ·., -:~_:;:»:.",;.\(7_:._:-.;~r~-~::-)~-,~::!~~,·/~~:.=:;!~:):.,~·~f:-;;:;'.;·~··:::.~,·\j~\,):A·:~(,{,i_-'. · ;:_ ·- __ · ~:', 
cuya función, en este.caso;·es.próyoca(una_rí:acción y no informar detalladamente sobre el 

. -_.::-; .:.-·.~~-:~_ ;,~:'.:':~~;: \i~K:~::{~i~-~~X'.~fi:S' :~Y'.J\t):~~:ztr1;;~-~S}/ ~~-;{::-:.I:~:-.:~(. ,.:-~<~:: ;'.·~_¿_7 .. r:_:~--~ '. _:, .. : :. 
tema. El documento (una peHcúla,'una publicidad, u11 video clip;' cte.), debe estar dirigido a 

la toma de.c.0;5i~~~i+~~~{~t~~~A~~~f~,~~,J~;~·jii~aciónopr~ble?1~· para luego hacer 

una investigación'. o~exp)otacióll'.:sobre. ese' mismo tema. El estudiante podrá buscar 
' 

· informacióll'crtios pcriÓdi~o~.;hac~r una exposición en clase, un debate, un video siempre 

~on I~ finalidadd~ ~bundar sobre el tema. 

3.6. El material audiovisual en televisión o video como facilitador en la adquisición de 

una segunda lengua. 

Por razones fisiológicas. 

La imagen animada actúa sobre la parte afectiva del ser humano, por la vla de lo impllcito 

y de varios niveles posibles de percepción, permitiendo al estudiante a acceder a nuevas 

significaciones que preceden la toma de consciencia de toda estructura gramatical. Esa 

precedencia o antelación de la semántica frente a la gramática es característica del proceso 

. de adquisición. 
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El video y la lclcvlsiÓn'.como au:<iliarcs en I~ cn~-cn~n~ del rran"cc!~, lcngua cxtranj~ra. 

Frente a un materlal audiovisu~(~~ ;~':ó video; el sistema cognitivo del estudiante , __ ,·:-

demuestra una inclina~ión 'do~iri;ilite;lliicÍa'el sentido de la visión. Dicha inclinación se 

vuelve superior aún, si estáabd¡i{~¡~~JJd~ información auditiva. 
' • :.«,':.,:.'/i,:: '-;: ':~>.-.' t º'V•.·.• • ' 

~:.;\;;_,\',·.:.:·~~.". 

Pcir otro lado, el col~¡~~;J~~1illll~~ en movimiento, provoca una excitación óptica que 
~ . ., : • ;. - :":.:. ;· ',.-, 1 ; 

logra que .el 'individuo n¡;'~h¿go·ningún esfuerzo para ver una imagen en TV o video 

con~rariament~ { !~;~G:~,:~~}~/~ft~~~o escrito. 

Los aspectos· de ; 'ré¡¡;d~d;{d.e facilidad que presentan las imágenes en video o en TV 

permiten que sei1~~~·11·~~bó J~ p¡oceso de internalización, es decir, de integración de una 

serie de con~~i~l~nto;~·~;;,cvios,anteriores que son esenciales para la adquisición de una 

Igualmente el material en video y/o TV puede facilitar el aprendizaje: 

- Volviendo visualmente explícita una regla gramatical o de comportamiento. 

- Mostrando. varias realizaciones de un acto de habla en diferentes contextos. Lo que 

facilita la imitación y estimula las simulaciones. Por ejemplo, observar el acto de habla 

saludar en la oficina o en casa; con una persona que se conoce o con una que no se conoce, 

entre adultos, adolescentes, niños, etc. 

- Volviendo evidente un comportamiento sociocultural que el maestro no pudiera explicar 

más verbalmente que mediante el discurso. 
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Para cambiar la imagen mental. 

G. Saloman habla acerca de factores internos o esquemas mentales producidos por la 

frecuencia de la imagen animada, las cuales crean preconcepciones muy activas en el 

momento de la percepción. 

Desde-el prim~r ~eguado' en 'que el alumno ve el televisor (o monitor), formula una 

hipótesis interj;ft:~iiJ~. _• 
:1 -.~·:. '. 1_-; 

"Es importante pr~oc~pars~ por el cambio de imagen mental en el alumno para que pueda 

lntegraÍ- lo~ n~~v~~ . el~'mentos que el profesor le presenta. El análisis de la percepción 

· re~ela Un p~c~;~ de funcionamiento interactivo que es necesario estimular si se desea que 

hayá un c8nlbio- en la imagen mental del alumno. Este proceso se lleva a cabo cuando el 

- estudi~t¿:~~;{~ubre un nuevo elemento y también por una frecuentación regular hacia la 
~ . ;.. . . - . 

tdevisiÓn".1
.
48 

Se trata de crear: 

- Ejercicios que favorezcan la visión del video con el fin de descubrir nuevos elementos 

para Interna/izarlos y de esta manera provocar la motivación. 

- Desarrollar estrategias de lectura rápida de la imagen. 

141 George SALOMON, La fonction crée L'organe Revista Communications, No. 22. Seuil, Francia, 1981, 
p.45 
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Para preparar la verdadera comunicación. 

El comunicar no se refiere únicwnente a lo verbal, sino también a lo no verbal, a lo 

contextual. Podemos comunicar recurriendo a diversas instancias, a diferentes elementos 

tomando en cuanta no sólo el componente lingUístico sino los elementos culturales, de 

civilización que algunas veces podrían impedir que se lleve a cabo la comunicación. 

Lograr la comunicación en segunda lengua, es practicar, apuntar hacia la lengua viva que 

se habla, que está en constante movimiento que se transforma y evoluciona. 

El profesor de lengua extranjera debe entender que "preparar para entender o comprender y 

utilizar una segunda lengua viva exige trabajar con materiales audiovisuales (en este caso) 

que representan esa vida. Esto implica disponer de una cantidad y diversidad de materiales 

importantes". 149 

3.7. Fases de presentación de un material audiovisual en video como auxiliar 

didáctico en clase de FLE. 

J) Antes. Preparación pan la presentación del o los videos. 

Es indispensable que el maestro revise previo a la clase, el contenido del audiovisual en 

video con el fin de obtener la información necesaria para seleccionar segmentos o 

episodios y así prever su presentación en una varias sesiones; conocer las imágenes, 

destacar los aspectos más importantes, presentar el uso de términos o conceptos 

149 Cannen COMPTE, op. cil., p. 94. 
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El video y la televisión como auxiliares en la cnscnanza del francés, lengua cx1ranjcrn. 

desconocidos para los alumnos, situaciones de comunicación, actos de habla, civilización, 

cultura, etc. 

2) Durante. Presentación del o los videos. 

Por s~s caract~rísticas técnicas y facilidad de manipulación ( detener, adelantar, retroceder 

o poner pausa) , el video ofrece un manejo dinámico de sus contenidos. Las formas de uso 

pueden ser variadas: 

• Proyectar un segmento que se detiene para analizar o profundizar. 

• Segmentos sin audio, que el profesor explica o bien para analizar las 

imágenes. 

• Secuencias en las que se solicita la opinión o explicación a los estudiantes. 

• Escenas en las que se suprime la imagen, la pantalla queda en negro y sólo se 

escucha el audio a fin de que los alumnos imaginen y reconstruyan lo que 

sucede. 

El profesor puede manejar el video según sean las necesidades del grupo, como ritmo, 

atención, comprensión de los alumnos. Para ello se requiere hacer pausa o detener la 

. imagen. Es conveniente observar la actitud de los alumnos, pues muchas veces no se ve o 

se escucha claramente el audiovisual y esto provoca desinterés, bloqueo, etc. por parte del 

alumno y en consecuencia el objetivo didáctico o de aprendizaje no se logra. 

3) Después. Actividades complementarias u extensivas después del visionado 

del o los videos. 

Ningún medio es suficiente para lograr por sí mismo los propósitos de aprendizaje. Por 

ello, después de la presentación del video es conveniente realizar actividades extensivas, 

complementarias, un cuestionario, una investigación, un debate, un juego escénico, etc. 
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siempre con el fin de resignificar la información obtenida por el estudiante y/o verificar 

que el conocimiento haya sido adquirido, 

3.8. Sugerencias pedagógicas para la explotación de material audiovisual en video o 

televisión en clase de francés u otras lenguas. 

Una vez que se escoge y analiza el material audiovisual se pueden planear diversas 

actividades pedagógicas: 

1) actividades de atención visual 

2) actividades de atención visual y sonora 

3) actividades de atención en lo no verbal 

4) actividade~ de producción oml y escrita 
' "~ ' . . 

1) Las actividades. de ~ie~~i~it'.~is~al tienen como objetivo prioritario dar confianza al 

alumno frente aldo~umento!~udio~isual que ve. A través de éstas actividades él debe 

descubrir que ... compre~~er" lm docu~ento audiovisual no es descifrar la banda sonora 

y los diálogos sin~ e~t81' ~¡ento a lo que la imagen le proporciona. 

Tipo de materiali 

audiovisuales cortos con un contenido rico en imágenes como: anuncios publicitarios, 

videoclips, reportáje~; documentales, pellculas, métodos de lengua con video 

disponible. 

Sugerencias pedagógicas: 
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• proyectar una secüencia y preguntar a los alumnos cuántos elementos u objetos en 

la escena pudieron captar: lugares, personajes, situaciones. 

• reproducir, analizar 'comportamientos· no verbales: posturas, gestos, actitudes, 

miradas; etc. 

2) Las actividades antériores ·están enteramente centradas en la imagen en cambio las 
- ·. . 

actividades de ¿te11ci6nvisu1d y sonora van dirigidas a que el alumno ponga en relación 

lo verbal (sonido) yI~iinagen,Esté tipo de actividades deben permitir un vaivén de la 

imagen a lo ve~bal y "de Jó verbal a la imagen. Los mensajes visuales ayudarán al 
~ . -· ·'"-:..~~- - . ' - . - --- . -

alumno.ª compreó<l;r el.mensaje verbal.· 

:·. :/·t;: '.-'. -~ ,/- ~~/-._~>-
-~-~.¿:. :>:' .-. 

Tipo de male~i~J.:::; r ::. ( > · 
' -... './> .. · ~.;-~;;,:.;'i .·;:··.·«,¿.(<. . • 

Documentales 1: cientlficos : o:; tecnológicos, reportajes, secuencias de películas o de 
: , .- - :~~:'.·---~··:.-~:~.:";;' ::-:S!~'\~:':T~~;-::-<TY.~-: -·:. -. 

métodos de enseñanza en.video. 

Sugereni:ias pedagógicas: 

• Entre dos o tres diálogos que se le proponen, el alumno debe escoger el que 

corresponde a la secuencia que vera y que le será presentada sin el sonido. 

• Un grupo de estudiante ve el material en video sin el sonido y deberá imaginar 

el contenido lingUístico de la banda sonora, mientras que otro grupo escuchará 

la banda sonora solamente y deberá imaginar el contenido de las imágenes. Los 

dos grupos se reúnen y anali7.an sus propuesta paro reconstruir la historia. 

3) La imagen móvil presenta una gran ventaja con respecto a la imagen fija (fotos, 

dibujos) porque restituye íntegramente lo no verbal. Los desplazamientos, los gestos 
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las miradas, etc. Representan un conjunto de compon~ntes no·verbales que darán al 

alumno un vasto campo de observación. 

Tipo de material: 

Todo aquel material en el cual lo no verbal esté manifiesto y se presente de manera 

autónoma o en ~o;i;.¡ií~mehtariedad con lo verbal (lenguaje). 

Películas d~ fi:0ciÓn,·d~bates, entrevistas y todo tipo de material donde esté presente la 

relación inÍagerlJsonido! .. · . 

• 

• 

. -,··,;::,<:·: 
-~·- ·:;_:.··.:.. ', ".Í: 

SeglÍne) nÍaÍ~~~Í áúcliovisual y el nivel del grupo, se propondrán actividades 

qué los Ú~J:~a(;°~~~rvar y analizar comportamientos no verbales significativos. 
. '" ., ·._;:::··" "., 

Después;di •. c)?servar el comportamiento no verbal de un personaje en una 

secuenci~;el ~¡~~~ºmimará a ese personaje. 

4) Actividades de p~oduéción oral o escrita. Christian Metz seiiala que " la imagen móvil 

es un excele~t~''i~cluctor hacia comportamientos verbales". 150 La imagen por sl sola 
. . ·._ .· 

puede ponerse al servicio de una pedagogla de la expresión lingüística. 

Tipo de material: 

Secuencias de pellculas, telenovelas, series de televisión. Algunos materiales 

narrativos: reportajes, acontecimientos, etc. 

"º Metz, Christian, lmages et pédagogie, communication No 15, Seuil, Parfs, 1970. 
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El \·ideo y la 1ch:visión coma auxilin;cs en I~ CnsenarÍ~ del frañccs', lc~~ua extranjera. 

' ' 

- . ··. . . 

Sugerencias pedagdgi~a~: , 

• Proyectar tod(;, (),una parte de un capítulo de una telenovela sin el sonido y 
·,··,,- .•· ., . 

• 

poner al.aÍuirÍ~ó a·imaginar la historia. Deberá hacer la narración en forma 
': ',, ' ~ _-: -, 

escrita u oral; ''· 

Poner ~11a,:p~e de.una telenovela y parar la proyección de la historia para que 

el alumno imagine el final o la continuación de la misma. 

• Imaginar los diálogos que corresponden a una secuencia vista sin el sonido. 

• Después de haber visto una secuencia, los alumnos deberán hacer por escrito, 

una narración libre de lo que vieron. 
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CONCLUSIONES 

D espués de haber realizado la investigación anterior, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

El uso de las lenguas extranjeras para entrar en contacto con otras naciones o culturas, ha 

sido desde los comienzos .de 1.a' hi¿torla una necesidad de los pueblos tanto colonizadores 

como colonizados y que p~ev~l~ce hasta núestros días. 

-- ~ - '.: 

Acorde con los momentos y sucesos históricos, la enseñanza de lenguas extranjeras ha 
. ,' .. -· -

évolucionado; y s~ ha ido adaptando a las necesidades de cada pueblo y su realidad. Tal es 
- · .. ·: - ·. 
· el caso de los sumerios (civilización en la que se ubican los orígenes de esta enseñanza), de 

dos egipcios, de los romanos, de los griegos, etc. y de los pueblos que por razones de índole 

política, diplomática, social y principalmente económica y comercial, tuvieron que entrar 

e~ contacto con ofros pueblos .o.naciones; mediante el conocimiento, el aprendizaje o la 

enseñanza de lenguas extranjeras. 

Los métodos para In enseñn~z~ ·de leng~as extranjeras han evolucionado de manera 

paralela con el momento o In época en que se aplican y ello queda ejemplificado en el 

capítulo 1 de esta tesis. 

·Con base en lo anterior, puedo señalar que en In actualidad el enfoque vigente para el uso y 

aprendizaje del francés como lengua extranjera, es un enfoque comunicativo, acciona) y 
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funcional que busca adaptarse al contexto económico mundial caracterizado por una 

economía globalizada y por la presencia de nuevas tecnologías de comunicación. 
- -- - - . 

. Los cambios tecnológic~s han desarrollado la necesidad de adquirir continua y 

rá~id~enié, nuevos con~~in1iento~ que nos capaciten para entender y analizar lo que 

sucede en nuestra$ ~oc~e<lricl~~·Y riuestra realidad inmediata. 

Cbmo bie;Í~'i~~~~ri;'.'~Ip~rí~amiento de Émile Durkheim, la educación está vinculada con 

el .. ~sío. de las a~ti~idades sociales y cambia con el tipo de sociedad, lo que conlleva a 

pensar que la educación o la enseñanza deben adaptarse continuamente a la evolución de 

'ta sociedad, misma que actualmente está marcada por el desarrnllo tecnocientífico. 

Las sociedades actuales cuentan ya con formas más versátiles para generar y transmitir 

conocimientos, prueba de ello son las nuevas tecnologías digitales y de comunicación, las 

cuales se afianzan cada día como ejes tecnopedagógicos. 

Existen innovaciones en la educación que cobran cada día más importancia como son la 

autoformación y la formación a distancia centradas valga la redundancia, en la formación 

personalizada del estudiante. 

La educación ha sido y sigue siendo objeto de estudio, por lo que las ciencias como la 

sociología, la pedagogía y la psicología han dirigido sus conocimientos para mejorar la 

práctica educativa. En especial la psicología educativa ha ofrecido soluciones a problemas 

que afectan el rendimiento escolar y ha encontrado nuevas formas que fortalecen, incitan y 

motivan a generar aprendizajes significativos en los individuos. 
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Estoy de acuerdo con los plíulteamientós de liúeor!a'Constiuctivista, en el sentido de que la 
«. - ' .»· ~ - . {. ~ ' ~· '~·_:_:.-·; ' - , -·" ·, 

enseñanza debe CMtbiar.sÚ enfoque pára i:éntraÍie en el estudiante como agente activo y 

protag~nista, de,;~, c~~st~~éi~n ~e s~ pr~~¡~ :~o~oc¡~¡~~t~. mediante su experiencia 

.. i~t~m.a.;~~~t~~.~~~i~~;~~~Í~.~;,~~~~;::i~l;~f~~E~t?~io~~~· ·~~~.los esquemas tradicionrues y 

adquiere'ilná dinárilfoa'bidireí:Ció'rial;'pues"él)io es él rector en el proceso de adquisición de 
... ·_ .. ; . . '· -~-_-:;~/ '."·' \-~;-~:-'.:~:~~;-~\):¡~?;( -~~~~;~;t_:~/:'.~'.:/::·j:.:.\-'.:'-;·_:.·.· _,_:: _:'· :<:· __ :·:. : :·· .. 

conoc1m1e~tos,'s1no·que·~e'conv1erte en fac1htador/guía en el proceso de enseñanza-

aprendi~je, ~I &~!Í~iif ~~~~~~t~)a a~tonomla e iniciativa de sus estudiantes. 

·.:.:;~~(" , ,,>·-:. 

Lo linterio; 'r~~firina la idea de que el proceso de enseñanza- aprendizaje es dialéctico, es 

decir, un proceso· cuyos pasos son inseparables y están es constante movimiento, al igual 

qúe los individuos. En este caso me refiero a los alumnos y el profesor. 

El proceso d enseñanza-aprendizaje, desde un punto de vista funcional, es un proceso de 

comunicación. El vinculo educación-comunicación implica procesos paralelos en los que 

se presentan dos relaciones básicas: enseñanza-aprendizaje, emisor-receptor. 

Ambos procesos deben ir encaminados a conducir al individuo no a la acumulación de 

conocimientos, pero sí fil saber reflexivo. 

La comunicación será educativa mientras implique la participación, el análisis, la reflexión 

de los participantes y en este sentido la institución educativa debe adecuarse a los tiempos, 

actualizar su función, incorporando los nuevos agentes pedagógicos, como las tecnologías 

de comunicación, para potenciar las opciones de aprendizaje. 

No podemos perder de vista que vivimos en una civilización dominada por la imagen, por 

lo icónico, por lo que, como señala Joan Ferrés, el proceso de ensefianza-aprendizaje no 
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puede llevarse a cabo en el marco de dicha civilización sin la incorporación de lo 

audiovisual. 

Es en este sentido, que en esta tesis analicé la importancia de dos medios audiovisuales: el 

video y la televisión como medios auxiliares y componentes sustantivos de la enseñanza en 

general y en particular de la enseñanza de lenguas extranjeras como el francés . 

. :·.'.'\'e·;:.·::::·' 
1''' 

Las ~uaHcl~de§. tecnológicas que poseen estos dos medios (como la inmediatez y la 

tr~síni~ióÜsiritu1tánea de la imagen y el sonido) demuestran su supremacfa frente a otros 
-, ;,i .--:~ "·l ,;,_'.---· 

, m.edi(JS (co'mo e( pizarrón y/o el libro) a la hora de introducirlos en el salón de clase para la 

enseñanza. ror,un lado, estos medios forman parte del entorno cotidiano del estudiante y 

. por otrn foÍrll~ parte integrante de los procesos comunicativos que se dan en la enseñanza. 

Pártieipan de una nueva definición de la comunicación entre los seres humanos, por 

consiguiente afectan las lenguas y su practica. 

Gracias al video y la televisión el alumno que estudia una lengua extranjera recibe 

experiencias de conocimiento algunas veces dificiles de alcanzar por la lejanía en el tiempo 

y el espacio, como son fenómenos y situaciones ocurridas en el país cuyo idioma estudia. 

Con estos auxiliares el alumno puede familiarizarse con distintos acentos de la lengua 

francesa y sus usos por parte de los nativo-hablantes; puede observar aspectos de la cultura 

la civilización, la tecnología, etc. por medio de las imágenes transmitidas a través de los 

audiovisuales hechos para la enseñanza del francés ( videogramas no auténticos), o bien de 

aquellos que no han sido elaborados con fines pedagógicos ( videogramas auténticos o en 

bruto) y que ilustran situaciones reales con personajes reales. 
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De acuerdo con el autor Guy Capcllc, la lengua debe ser aprendida dentro de situaciones 

del 'diario vivir, reales~ y en este sentido los materiales audiovisuales;o_~ideogramas que se 

proyectan en- la tclévisión o el video, son reprcscntaeioncsio ITlñs'~ér~~~risaia realidad, lo 

cual redundará én ull mejor desarrollo de Ías h~bilidad~s -~i~1ú~icÍltÍvas como la 

·. :::::·::::,:::~:,~,::::~::::~;::~1;~~~,~~~!t~¡;j{ran~ 
lengua extranjera (FLE), no sustituy~n áiJ,'rrifcsÚ, ~¡:;¡~spÍ~i~ri'ii'~ii'6~:h;idi'as'i'a~idliares 

oOmo •l lib-. I• grabodo~'.~p~J;~~~;;2~~~·,¡;~;li1!ili[~(~ · 1' 

El profesor de icngua francesa es quien détcrmi~a elirríoriiénic:i_'cspecí~co en que _deben 

incorporarse-._Jós .auxiliarés -_audiovisualés· dentro··:'rl,i1j'~~~~~~~i:~~i;~~~~fian~a-aprendizaje, 
asimismo- diseña, planea la clase, escoge el matedaL~u~iovisual:'considcrando el nivel de 

::::;::;;,::'::::::::.::·~:;;:::¡1~tí~~'~:~dJ,. "" progra= do 

''· ),:.'' ''·' 

~:.:"·:~ ,:·:::::";º,~:·$1t;t~f ~~j¡iíli~!i\;~'":' :~:,~::: 
mtclectualcs en los alumnos;· as1mtsmo;:_son un ,vehlculo .. cxpres1vo. para_ comunicar ideas, 

• . • , ·._,:; ·. ·.- ;:; ~-:~· ·_i:r;,~. :~!::<:·,,-··i~~i~.:::';/~;}\)~:t::/,;:~}tf~/::·¡~:\!:;;:!'.J(:t~i-¡:~§{~?~;~J~i~X~.}!~}'.>Y .--' /-
sen11m1cntos, opm1one~ y,s~bre todo_ son rell!!JO dc_ l_a'comúnicac1_ón s.ocial. 

<:.: :;: --·'· ·'. .. ,;:'t;~··{'_¡I\:·fü~;,;:¡~i!G' t~:::·<:::::-

oesde .. m'.· pa~~c~lar • pJ~to···~6vi¡ta •. ~;~_·;~!.i~-~i,1~,~~i¡'.~r&~~~{·r~~~~:~er. Y_.ana~i~.~~ las 

potcncaahdades de _los medios de co111umcac1on;colllo lo,son el ':'Ideo y!a telev1s10n en 

cspécífico, si como docentes no ~plicanio~y;¡J~~t;;;{J;·~;¿~~~·~~tri~'~iali~a~e~·con nuestro 
'~.-;'' '~ ~ ·.· ,. 

diario quehacer académico. 
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Si bien es cierto que las nuevas tecnologías ocupan ya un lugar importante dentro de las 

escuelas y universidades, se requiere formar docentes e investigadores capacitados en la 

planeación y creación de material didáctico especial para cada una de las disciplinas o 

materias que se imparten en la Escuela Nacional Preparatoria, en beneficio de una mejor 

educación. 
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