
, 
-1-

ESCUELA DE VERANO 

TESIS PREPARADA PARA EL GRADO "DE 1viAF~STRO 

EN ARTES EN ESPAHOJ..I 

LA ENSEN1~NZI~ DE LOS IDIOMAS EX~eRANJEROS EN 

LAS ESCUELAS ELEMENTAJ.tES 

WILLIAM A. PAT!lKAN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



ilfILlOTECA Sfo\tON aOUVA~ 
CENTRO OE 'ENSEÑANZA 

PAk¡4... EXTR.~J~ROS 



"DBLI CATO~lI.A 

A la memoria de mi. profesora y colega., la seilor:tta ]!ax'Y 

El! zabet,h' Hudspeth, dedico humildemente esta t;esis. 

FUá ella una imptüsora vigorosa de la instrucclón de :i.cUo:mae 

extranjeros en las escuelas elementales; ella me anlmó yaconse ... 

jó para proseguir en mi eArperiraento en la enseñanza. de espaf"iol 

a los alumnos jóvenes: Es mi aspiración sincera, como ma.estl'o, 

emular la influencia que la señorita Huospeth ejercía tranquila 

y modestame.t1"~e sobre el corazón y el carácter~ así. como sobre 01 

intelecto, de sus colegas y alurrlnoso 

Mientras escribía cada página de est.e libro, ma acordaba 

constantemente de los preceptos y enseñanzas de ella~ y h0 tra ... 

taco de incorporarlos en la obra. 

Con un profundo sentido .. ae gratitud y cariño reconozco 

agrad ec1 demente la inspiración y la bondad de le, s efiol'l~. te. ~!a!':y 

Ellzabeth Hudspeth. 

MéXiCO. D~ F. 

17 de agosto de 1945 

Vlill iaffi A. Pa,·tme,n' 

21auonCA ~tMON IOLlVJ\R 
(.iNTRO DE [~"NZA 

PAIlA I>fntANJÍROS 



LA .;NSEÑANZ.4. DE LOS IDIOMAS EXTRANJEROS EN 

LAS ESCUELAS ELElIlEN'l'ALES 

tNDICE 

CAP! TULO 1 

INTRODuceI 6N ct ~ ., ••••• f ¡¡>- .... ti ... ,~ • ti .............. ti .. 11 • .. • .. .. • • • .. • • .. • .. .. • •• 1 

CAPiTULO II 

PROPÓSITOS Y OBJETOS ............ ~ .• ~ ........ ~ .••. ~.~ .••••.•.•• 7 

CAPíTULO III 

VOCABULARIO. " .. ~ .. ,. .......... ,. f ... " ......... <f ......................... " ................. ... 16 

CAPíTULO IV 

• Gftt. ... MA. TI CA. • .. " • .. .. .. .. . .. .. " , • .. .. .. • .. • • .. .. .. . .. • • • • .. • .. • • .. • .. .. .................... • 27 

CAPíTULO V 

FO~T¡ CA .. " o ~ ... ti ................... q ............ go ........................... " .......... • 34 

CAPiTULO VI 

LA INSTHUCCI6N INDIVIDUAL O COLECTIVA~ •........... ·····••• •••• 39 

CAP! TULO VI I 

'EL 1v.~TOJDO DE TRA.))UCCIÓN y ·EL :MÉTODO DIRECTO .................... 4, 
/ 

CAPíTULO VIII 

~ CtJRSO DEL :rIA.BLA '" ...... " ..... " , .......................... " .............................. .. ,1 
Cl~ptTULO IX 

EL CURSO DE I,ECTURA ..••.•....•.........•.••••••••••••••••••••• 62 



CAPiTULO X 

EL CURSO DE F.SCRITURt\ .••••.••.......•• , .•...•...•..•• ~ •. , . • •••• 73 

CAPíTULO XI 

UN PLAN CORRELATI VO .••...•.••..••..•••..•••..•.••.••..••• o • ~ q .. 82 

CAP:tTUJ.lO XII 

GotAS PARA FACILITAR. LA ENSEíJANZA •••..• ti •••••••••••••••••••• ;103 
, 

APÉNDICE 

NOTAS SOBRE LA COMPILACIÓN DE LOS LIBli.OS DE TEXTO PAliA. LOS 

NI .N' O S .. " .. . • . .. " . O> .. ~ • • o- • o. ~ o- • , • .. .. .. O' .. • .. " .. .. • la .. .. .. .. 9' 1> • .. .. • • .. • • .. "» • .. o. (J " .111 

BIJ3LI OGRAFtA .. o- ~ el ~ 11 u· ........ !t- .... ,. ............... O> ........ o .. ., ......... ~ .. o .......... c.- .... 0117 



_ . .J.-

• 

CAP!'rULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Una de las caracterlsticas :más significativas en la enseñanza 

d e id iomas extranj eros es la. suj eción a sistemas o- El maestro de 

idiomas de hoy día tiene nucho menos libertad que sus colegas en 

la exposición de su materia.. Se obliga por la autoridad educativa 

y por el inevitable libro de texto que adopte a 'apegarse estrecha

mente a un sistema que hace planes para el estudio y prescribe los 

métodos que han de aplicarse. En consecuencia, hay la tendencia 

creciente a considerar el·.curso de la enseñanza de .. idiomas como 

una habilidad puramente t~cnica en que la aplicación diestra de un 

sistema particular es la única función del maestro y que ocuparse 

en principios y teorías generale~ es enteramente superfluo y aun 

reprensible . 

No se puede DeEar que la enseñanza de idiomas difiere consi

derablemente de los demás cursos. Difiere más de los cursos de 

conocimientos, CODO la historia y la geografía, que piden princi

palmente el impartir y relatar hechos; y ti::tmbién difiere de los 

cursos de procedimiento, CODO la aritmética o el oibujo. que as

piran a la inculcación y a la destreza .. El alumno que principia 

el estudio de la aritmética empieza por adquirir conocimientos 

enteramente nuevos; pero el que busca pericia en el estudio de un 

segundo idioma trata de duplicar en otro medio los conocimientos 

que ya posee. En vez de que- tal procedimiento simplificara el 

trabajo, resulta en la práctica que las habilidades adquiridas 

con a.nterioridad sirven solamente para hacer el CUI'SO más enredado 

1 



y complicado. 

La enseñanza de idiomas es excepc1.onal porque no ha llega.do 

al estado de posee~ propósitos y principales generQles aceptados; 

ad~s, la falta de métodos élo1 alcance para diversos fines y la 

cantidad de errores que en ellos hay, son enormes. En ~ista de 

es tas consid eraciones es inevi table que un sis tema cuidadosamen-

te proyectado deba adoptarse y aplicarse eficientemente; pero 

esto no significa la completa subordinación del maes'ero a un mé

todo particular, ni la limitación de su preparación a un eistema~ 
J 

Nadie puede aplicar un sistema inteligenterlente cuando no está 

compenetrado d e sus principios fundamental es y tambi én el e sus 1i-

mitaciones; y la irnorancia de los problemas que envuelven un 

curso de esta índole no debe pasarse por alto, cualesquiera que 

sean los resul tados aparentes. 

La necesidad de haber adoptado · un sistema esmeradamente grc,·· 

duado ha inducido a la creencia errónea de que el maestro de 

idiomas extranjeros ha dejado de ser un maestro en el sentido 

tradicional~ pues l.a originalidad y ld. iniciativa ye;. no p&.recen 

esperarse de él. Los autores de los métodos han tomado a su car-

go la mayor parte de la labor y han reducido la función del illb"QS

tro a la d e vigilante intermediario entre el autor' d el método y 

los alumnos. 

Esta tendencia es deplorable porque es contraria a los pro

pósitos fundamentales de educación y porque es contraria a los 

mejores resul tados d e la ens eñanza. Todos los cursos. en·· el 
..... 

plan de estudios, son elementos contribuyentes a los proposltos 

más extensos d e educación, cuyo ob,i eto pl'edorlinante, como ha 

sido enunciado por los conocedores para las escueló.s elementcüeD, 



es formar y fortalecer el caJ;ácter y óes2.rrol1d.r la. intzliger:cia 

de los niños confiados a la eSQuela. En la fOI'mación del caráG-

ter, la personalidad d el maestro es un factor vi tal y por eso él 

debe esforzarse, y con razónJ por exhibir inteligen~ia en la ma-

n-era de exponer su curso; para hacer esto v el maestI'o se -¡;,Or:J.éi la 

libertad de adaptar y modificar loa métodos al juicio de sus 

propias opiniones y expeI'iencias. 

No pueden servir los propósitos más extensos de educación 

para pensar que el maestro de idiomas ocupa una pORición dife-

rente a la de sus colegas de otras n~terias. Las cualidades que 

producen buenos resultados en todos los cursos se aplican igual-

mente a la enseñanza de idiomas. El maestro de idio1!laS, por eso, 

debe permitirse hacer y esperar los mismos resultados que los 

maestros ¿¡ e los otros cursos. Í'I..aci endo cuanto hace falt<:1 a una 

clase para instruirla y educarla. Esto quiere decir que ~1 debe 

fijarse, ante todo, en un punto de vista objetivo para su curso. 

Habiendo formulado sus propósi tos general es e inmediatos, ti er~e 

que adoptar medios de conformidad para lograrlos- En la aplica

ción de cualquier sistema. él no debe fijarse, como objetivo, la 

terminación oel libro de texto, sino el logro de un propósito 

elaramente percibido. La' experiencia hará más inte118C'.s Su.s fa

cultades críticas y le sugerirá la necesidad de moóifiC:2,r ros,:;:, 

SUB métodos para hacer surgir su 'personalidad y obtener 108 me·· 

jores resul tados en sus alUI'lnos. Si su .. acti tuo se inspi.ra en . 

ideales dignos, encontrará que su interés en eu curso al.'Jn.ent2.rt, 
. 

con la ex,Periencia cuando con más habilidad toque 108 puntos 1:2;.8 

delicados de la enseñanza mentalo Pronto reconocerá las ::;;os:i.bi-

lidades ilimita(!as inherentes en un curso complejo fuera de too(')i: 



los otros, y rallará deleite constante poniendo el. pruebó. e ~1 1"'0 

práctica sus propias teorí~s. 

El propósito de este libro es discuJGir los problemas de la 

ens eñanza d e idiomas extranj er'os en las es cuelas el ementales y 

los varios métodos que se usan corrientemente para ayudar al 

maestro en la aplicación y modificación de ellos a la luz de su 

propia experiencia y de las opiniones expresadas en el curso de 

esta obra. 

Los aspectos d el asunto que s e·- consia erarc3.n pri nei.palmenta 

son: de vocabulario, gramática, fonética, pedagogía y psicología. 

EL VOCABUL . .t\RIO 

La investigación moderna ha atraído la atención a la impor-

• tancia en· la selección de vocabulario según el estudio creciente 

de la s.emántica. 

LA GRANiÁTICA 

tsta constituye una cuestión pOlemística sobre la cua.l hay 

opiniones extremas. 

LA FON~TICA 

La. averiguación pasada ha puesto esta caract.erística óe lC:'Jn-

guaje en una base científica. Las op-inj.oneE{ varían. no obstante, 

en cuanto a su aplicación. 

LA PEDAGOGtA 

El.mejor sistema fal,lará si el :maestro carece de fl..a.bilicJad 

para aplicar d sbidamente los pri ncipios fundamenta.l es d e la r edé,,'~ 

gogía y ei. no aplica planes adecuados para manteneI~ el interée ce 

sus alumnos .. 

LA PSI COLOGfA 

El propósito oe la enseñanza de idiomas e:.<;:tranjeros es fOI' :TD!' 
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el hábito en los alurm08 de aprender y conocer nuevos idiomas? 
, 

Para. llevar esto a cabo, el maestro debe familia.rizarse con los 

principios de guía de educación de la memoria y estar calificado 
, 

para adoptar planes mnemotécnicos. 

Una vista racional de todo el asunto pide dividir en dos 

ca.tegorías todos los a~pectos de la enseñanza de idioma.s, de la 

manera siguiente: 

1 11 -. 

Vocabulario Pedagogía 

Gramática Psicología 

Fonética .. 
, 

Las dos categorías se pueden confundir, aunque hay una dis-

tinción fundamental entre ellas. Mientras que la materia de la , 

primera es el 1 enguaj e', en la s egunda la materia es el al umno en 

r elación al 1 enguaj e. Por , valiosa que s ea la apl i cación d el mé

todo científico a la elucidación de los fenómenos de idiomas, no 

aclara el problema de hacer efectivo tal conocimiento, porque el 

factor humano está menos sujeto al avalúo científico que el su

jeto inanimado., No hay confianza suficiente en el tratamiento 

científico del procedimiento de la erudición sin justificar la 
I 

acción de poner toda la enseñanza en una base puramenta científi

ca. Sea lo que fuere, la opinión generalizada por las obras au

torizadas sobre educación es que la enseñanza de las clases toda-

vía se considera ser un arte. Esto' no quiere decir que, como t;;;"l" 

evi ta la aplicación d el método ei entífiio.; sino solamente cuando 

se trata del elemento humano, en que el método de aplicación no 

se pueoe prescribir de manera general, pues debe modificarse de 

acuerdo con innumerables factores, partiendo de la variedad infL-
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ni ta d el :tipo humano ... 

Ningún sistema rígido puede posiblemente hacer frente a la 

multiplicidad de tip.os mentales y geniales, tanto de alumnos 

como de maestros. ··La responsabilidad final 'debe reposé:l.I' sobre 

el maestro que allí mismo pueda adoptar mejor las medidas efi~a

ces, cuando se haya compenetrado de todas las ramificaciones de 

su curso y tenga delante de sí los propósitos y los objetos ~la

ramente definidos. 

J!,lOSOFllA 



CAPiTULO II 

PROPÓSITOS Y OB3ETOS 

Se ha señálado que el curso de la enseñanza de idiomas se 

encuentra limitado debido a la falta de propósitos y objetos ge

neralmente a~eptados. Un obstáculo adicional es la falta de de

finiciones claras y universalmente reconocidas de los vocablos 

de que se trata. La multiplicidad de sistemas se debe en gran 

parte a los puntos de vi~ta divergenterr sobre el significado y 

el valor de las características componentes del mismo idioma. 

Aun los vocablos más elementales prueban, bajo un riguroso exámen, 

estar lejos de ser solamente simples .. nociones, pues bien se pres

tan a variadas interpretaciones, según el punto de vista desde 

el que se les exar.J.ine. 

La primera dificul tad que ha d e vencerse es la connotación 

del lenguaje mismo. ~sta es una cuestión compleja y comprensiva , 

que abraza tanto forma como funcióno Contiene las unidades del 

lenguaje primordiales y una corriente arbitraria de vocablos 

agregados, según los lineamientos reconocidos. Tiene valor uti

litario como el meaio de comunicarse con sus semejantes, por mecHo 

del lenguaje oral y.el escrito; y un valor cultural en su mani

festación más el evada, como en- la li t era tura. Es ' tanto obj eti vo 

·como subjetiVO; aunque es fundamental~ente el mismo para todos 

lo's miembros de un grupo social, varía considerablemente con cb.dé.!. 

individuo; se modifica con las circunstancias de tiempo, lugar, 

edad y sexo, y está en constante estado oe movü"liento que no es 

necesariamente progresivo. 

7 



Cuando empezamos la enseñanza de un idioma. es posible que 

pasemos por al'to su carficter subjetivo; tenemos la tendenci.a de 

t 

considertir' el idioma como un sistema normalizado y uniforme, que 

es la herencia . de todos los individuos que hablan una misma len

gua. En la práctica esta tendencia prueba ser un término rela

tivo aún con los individuos que hablan ese mismo idioma. Para 

loS extranjeros esta característica es relativa y particularmente 

si gnifi ca ti va. 

Un nativo usa su lengua en una variedad de formas muy amplia. 

El natural de poca cultura comprende lo que oye o lee. expresa 

sus pensamientos y emociones por medio del lenguaje y la escri-

tura. y para ello posee un vocabulario extenso,-aunque variable , 

de palabras y frases, y puede aplicarlas espontáneamente a sus 

necesidades normales. El natural más educado ' tiene un vocabula-

rio más amplio que emplea para propósitos culturales y,tiene 

maestría en la forma de construcción del lenguaje y 'conocimientos 

de los modelos clásicos y modernos. El especialista se hace 

cuello de un vocabulario adi cional de térmi'nos técni cos : también 

para su uso especial; y el hombre de negocios tiene abundancia 

de expresiones comerciales, igualmente para sus fines. Tooo esto 

se adquieré como resultado de circunstancias particulares, de las 

cuales el factor tiempo no es el menos aplicado al proceso. 

Para el extranjero, el idioma puede ser todo o solamente una 
• 

parte de lo que esto signifique para el natural. Esto dependel'B. 

de las circunstancias bajo las cuales haya aprendido el nuev,o 

idioma, siendo las principales el propósi.t0 9 ~iempó e inteligencia. 

C~~ndo las caracterí~ticas de un idioma no son irrelacionadas , es 

pOSible para el extranjero adquirir dominio sobre una o dos c~r~~-
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terísticas exclusivamente. Las circunstancias pueden armonizar 

el oído a los sonidos del idioma l~bladoJ pero no dan ningún 

ejercicio alojo para la lectura, pues hasta los naturales pueden 

ser analfabetas~ Por otra parte, una· persona puede adquirir 

conocimientos extensos de la forma escrita de un idioma extran

jero sin poder sostener o seguir una conversación aunque ésta sea 

sencilla. El propósito pueae entonces determinar el aspecto o 

aspectos del idioma que se estudia. 

El elemento tiempo es otro factor de importancia. El tiempo 

significa aquí la duración del curso y la frecuencia de las clases. 

Ciertos aspectos d el estudio exigen un curso más largo y clases 

más frecuentes que otros. Aparte de la consideración de propó

sitos, deben tratarse solamente aquellas características que pue

dan adquirirse con buen éxito bajo las condiciones predominante8~ 

Para las escuelas elementales 3 el curso no se extiende nor .. 

malmente hasta la literatura o el comercio. Las características 

principales del lenguaje que deben considerarse sonJ por eso, las 

siguientes (todas dentro de un alcance limitado): 

A. Entender el lenguaje hablado. 

B. Entender el lenguaje ~scrito. 

C~ Practicar el lenguaje. 

D. Practicar la escritura del lenguaje. 

Podemos tratar €ada uno de €stos aspectos o característ.tcéA.S , 

una por una t o asociándolas •.. As í, pod emos agrupar la A y la e 

como elementos de conversación s y la B y la D co~prendiendo la 

escritura. Psicológicamente. la A y la B son afines ent:re SL y 

contrastan con la e y la D, que a BU vez son afines entre si. 

Los procesos mentales para comprender lo que se oye o se ve escrito 



son semejantes; e igualmente los procesos men'[,¡;¡ües emple8"dos po"X'8, 

hablar o escribir el lenguaje son semejan>¡¡es .. En estaE circun~' 

stancias t el alumno es actlvo; su. mente se ocupa en transmiti.~ 

Las impresiones~ es decir~ en la expreslón. En aquella.s cir©un

stancias el alumno es pasivo; su mante se ocupa solamente en la 

recep~ión de impresiones. Puesto que el uso activo dellenguaja 

pide .. la fluide& y le.' expresión~ la conclusión es obvia; la adqui

sición de .. un conocimiento pasivo del idioma es, con mucho¡ el 

proceso más fácil. 

Aun con la lengua vernácula, la distinción prevalece. Un 

vocabulario determinado tiene igual significado para todos los 

indi viduos d e la misma educación;· pero si empre habrá l.nmensas 

variedades en la forna de eA~resión y en la forma'en que los pen

samientos se expresen~ pues éstas son características indIviduales,· 

:De igual manera podemos anticipar resultados seme.iantes en el 

caso, d e los extranj eros & con di, vergencias aun más g:cand es en la 

forma y en el poder de la expresión o 

La apreciación d e las cli! erencias fundamental es entr e los 

aspectos acti vos y pasivos de un i.dioma es uno ce los elementos 

más caracter:ls ti cos o e los métodos mod ernas o Es el punto d e par

tida que hay en tocas las discusiones de propósi.tos y ob,jet;os~ y 

sirve para marcar la línea de diferencias -entre 10s sistemas. 

Los primeros puntos prácticoS que deben considerarse para, 

preparar un curso de estudios para las escuelas elementa.les son 

los sigui entes: 

A. ¿Deb e el curso 1 imi tarE! e al uso pus i vo del 1 engua,j e.. es 

decir, solamente a la lectura? 

B. Si se incluye el ej ercicio oraf, ¿d ebe éste preceder o 
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GE!guil'" p-l curs,) de 19.. lectura'f 

e,o (,Dei)en los curs')s BC'tivos y pasi.vos SepdL'a..t"'se o ponerse 

Los a.rgumentos en fa. VOl' d e la eJ. iminad.é-n c' e los ej ere i cíos 

~1 ::\'m~ntal '19 ~on :I;lJ'i, nlC':l!mlmentB ('ons id eracion,es prRcti cas. Se 

d 1 C~ qt1~ los al umnos ~m su total ida,l no usarán pI'obabl ement e el 

i,3 loma Gxtran.i ero en su t:t'a to diario I y que cuando Si-ügan d e la 

ancuela, todos los ~ono~imi en tos adquiridos tanto en el habla 

com.o en la escritura ij~l lenguaje se atroflarán por. falta de 

e,jer'cici.o. :.rsn camhiO I la facilidad de 1.eer un idioma extran,jero 

p ermi tirá que el pos eedor d e él ej erei te su bo,bi.lidad por sus 

mismos esfuerzos. Les que asuman esta acti tuo réspecto a la e11-

señanza oe idiomas extranjeJ:'0s consideran las probabilidades de 

enseñar con buenos resul tados el lenguaj e oral y la c01Il.posiciór> 

(insistiendo en la e.xactitud) como esfuerzo cuyos result,ados 

serán extremamente remotos; y por eso consideran que es más 

provechoso concentrar sus esfuerzos en el &!.specto del l::mguaje 

que promete un buen éxi to comparéd~i va.melTte. 

Se ha dicho que puede ser deseable! en cier-ta:=: cil;~unst8.Yl"" 

Cias, limita:c el curso al aspecto puramente pasivo, pero las con-

sideraciones tratadas eran las del tiempo y 18.,8 de la i1teligencia, 

En el .. caso de alurmos reeulares que estudian un cu.rso normal 

también, estas consideraciones no son aplicables> 

En el mun(lo de la postguerra& todo alurmo necesitará empleE·.!' 

verbalmente la lengua extran\iel~a que estudie. La import.ancia. 

(1 el conocimi. ento compl eto Ó e otra 1 engua d eb e pr'ofund i zars e pc;.ri::f. 



1'adiocomunicacl.ón y del avión, en Que las ba.rl';;,H!E;,S tí':>iC2uS enL'8 

las naciones ya no 3x.l3 tan" Si hemos (;. e anhelar t.ener o 0.1 ('an~ 

zar mejores elementos de las civilizaciones ex-t;l·G,nJe.cas~ nOf3 (0(.-

viene entendermE l:mguae. En el terreno de la uti.lio3.c Lunr:.Ufl 

sea solaI1ente un g1',,,,60 del :onocir,üento oe la 1 engu3..¡, sl.ern[rE' EB-

de "todo o naóQ,~ pa::,a este curso en particularo l'odos los eiS-

fuerzos de la escueJa tienen que justif:tcarse por norma!=· r€lat::.~ 

vas. El objeto de las escuelas elenentales es pon0? lOQ cimie&t?1 

de los estucios, no Gompletarlos .. Con:.os metooos apr'opiaoo':3: J.F<. 

norma posible en el é::dto del hablt? y la escritura es sufici8~g~~ 

mente alta para autorizar que se l.ncluya en los progra!!las la. ':;l.~'" 

señanza de id,iomas ¿x·~"anjaros. ·,Sea. lo que fu€re~ en la prLr.:t ;1 

hallarnos que rara V'3.'.: está, excluída 8sta enseñanza dt, lC'f f-l'0'1",";: 

mas oe en8eñanza de la escuela elemental. 

Conced i.do que 81 1 eneudj e oral y la es ~ri tura 8 e.i. pel ti~g, 

entre los prqpósitoB de enseñanz2.~ se presenta, la ,:lEls't;ión {'~~ 

ellos deben consideraI."se como slAbsidiarlos a la le(.:tt.,P:-J. (1 Q{ A.! • 

portanci.s, igual a s·:;" 1.0. y 
,. 

en que etapa d<~l curso se oei)etl l." i:, 

oír. 

En la 1 nóia hay un sl.s·:'am9. que t~iene r..m,chos ['",'o'¡ '.J2.I'j.,m:, , 

da la lectura de id~.OT1';l.S extranjeros. 

es te p:ur.to <3 e vista. pa.l~€C en es tar basados en lL cO'1 ;reni elle' ~-'. " 

,. 
, -

Por ej emplo, en Benga~.a se ha obs erv-ado que l:'~Olamel1te U:"18, e1"::"" c. 

parte o e los al UJ1)j10B que prJ.ncipian BU ins '~rucción el enentt.~. ",. 

la lengua inglesa~ que consíst'e en cuatro añoB t te!"Lü,a8. ej. CP" ~ 
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= }Y'::!' ,290 se .retardan las.-caract;~llilsticaG .EIás difíciles de la 

Aducen a este respecto 

C~'le ::d J.08 vax'ios aspectos de la lengua inglesa se posponen 

:" .. -l.::", te" los aTlaS Sl1p ,3riores. B entone es 1&,13 cond i ciones disponi bl es 

son me,jOl'8S (claseB pequeña:3 y lua:estros ¡nas eficientes). y las 

-,rJ..sto ~, la luz del @El.SQ ant.es mencionado, este arreglo está 

partEs dond€ las condiciones son óiferdn~Qs. Cuando las clases 

en 12. .c,Y-1cuela permanecen estables 1 poco l'l1á,s o menos I durante todo 

el periodo del cur80 1 la cuestión debe consideró.rse desde otro 

punto de vl,sta. 

Es "v-erdad que el uso activo del 1 tmguaj e pid e una introauc-
.. , 

':;10 n pas i -iTa. Pero la apropiada introducci6n de la lengua no es 

la. lec~ura~ sino el entendimiento de ella." Aprender a hablar un 

id iorna nuevo e8 una :'.'1abilidaCl que solamente puee e adquirirs e di-

rectamente. ~I\prend enos a hablar hablando y aunque poseamos un 

vocabula.X'10 extenso po,ro. la lecJGura. no j.legarénos a ser convel'-

sa.Clores en el 1 enguaj e a menos que adqui;¡·.;.:.mos tambi. én el hábi to 

del habla. A la -verdad. -se puede comprender que cuanto más hayé.'. 

<:.l.vanz&.oo un alumno en la, lectura de un nuevo -idia.ma~ tanto menos 

cal i1'i cado es tare" pz;~ra comenzar a adquir~.r los hábi tos correctos 

él e hablarlo. Por lo gener_'éü I él tiene fai ta <3 e confianza en sí 

mismo y cuando se at:"'l6ve eventualmente a h3.blar! trata ordinél.ria-

r:-ente de hacel'lo empleando el estilo a.dquirido en sus lecturas! 

con el peligro COi1ReCuente de perderee e:1 un mar' cX'amatical u Un 

aluEJ.úo o'V.e r~-ia D .. &g'él.oo ..), faniliarj.zar~{) (;011 1:1:: oraciones com-
~ L 



.. 

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

p.p.a'c~_in~ r,_~l •... a la.'~ 'or~rl',on~R o~t~~ . s ~ n:. . ~e '~J.' -,u ....... "",~ '" __ ~~ e l 'h_ Y O. J.O. 'l.l __ fOC ,',.CL •. .1,' 

su téci.'l1.ca . estaba fundada de aCl.\Gz:do con la lectt,:.~a de libror;:. . 

EJ_ hábi 'GO Gel [I.abla el ebe é!.oqu1rj.rs G t(':npr.3.no y nraotí car's 0 
f 

~ fl_ 
.¡.,. .... 

tensamente. Sel~í.a un plan quivocaüo reducir el tiempo de la 
, 

la mi t·ad la, tercera parte de la hore, o~ COi1vers&ei 011 a o a.un, a ,. 

alaBe , a.1.m C~lE',l'1do :10 se t,enfra 
~, en Quenta lo relativo aJ .. i nt,e:r é::: 

la. (J1scinlil'~a. 

¡, 

A pesar él e lo expnes to ar.l.'Goi'liorfllent e; no s El ni egs que c'j cc-

nocimiento de tUl i.dioma que se ootiene po.\." medio óe la lecttE·8. 

pa.s i va es una ayuda a la ens e:a.anza del habla ; :p e!'o~ .. ""-; eza11do l ... t 
. 

enseñanza por el lado contrE.l'io t es tgv.alJJente ef:l.c&.:;~. En e'¡.te 

caso el [¡.a'bla sería J.a etape. prE'J.in~ .. nar hacia 1....1 lec-cm" ; l:Jor :;u 

insts tencia en el dOIninio de -qalabrL..s, c0l1so1;'fa 01 voeabnl':i,rio 

fund amental del alurrm0 y así pir'Y8 de p9.~8roso auxiliét:l'3 e. 19 1:(-

tura. extensJ va . 

necesariamente se:c é", co~ta de lL lQc~ur.:.~ o que C011 to(as 'la':; h~_ ,'" 

to y en J.a.s ets,pas pr'climi,nares de Uf! oursó 

postre no es eficaz. t ",¡ c- > ... ..... 

tura' pu¡:aJ!len'~e pasiVa. . 

La razón para est.o es que todo!3 los c1..:atro }?t'oce2.0[' 8 e :1" '-:-

laci o nan íntiInamente ;, ·puee:. en 



en grado. El vocabu~ario pasi.vo excederá. inevit.ablemente Eln e.:;;;·' 

tensión al del activo) pero esto no impide la aplicacipD del hs'~ 

bito del DEbla &> todo el rnaterial de la lectura; el aluTIlno lo 

bará pOl'que en las etapas preliminares de su enseflanza lee sola,u 

ment e aquello sobr e lo que es tá d i8 tC'uti endo oI'é:"lment e. Ta.nbi én 

la composición escrita puede ventajosamente continuar a la lec~ 

tura y al habla. sirviendo así 'de punto final para fijar el reo. 

cuerdo de las palabras y las frases~ 

Ca.da proceso pió e un plé'.n de su.s· propios metonos, pero todos 

los p18.nes deben ponerse en cOl'relaCi.ón aunque no tengan que sin .... 

croni zaJ:'S e necesaria.;,n.ente. Si todos los ella t.t'o procesos se in·· 

cluyen en un curso normal, su práctica no debe indebidamente de'" 

morarse.. No es aconsejable que el vocabulario pa:3Í VD pi 8l'da re·· 

laciones con el acti vo o corte el ti empo que es es encíal para la 

intensa práctica oral.·· Como la lectura) que e8 jusüu!1.ente un Fro-' 

ceso del aprendizaje más que el deJa enseñanza¡ es menos oeren" 

diente en la instrucción durante la clase, tiene por eso menos rd

zón de monopolizar.·el tiempo de la clase. Cu.J.ndo el habla p(-) ij)~ 

cluye como el PI'opósito principal. óebe entonces cowüdel'dr're c',)~ 

mo el factor aon:i.nante. sirviendo OS modo y de eedio en. la e118"jJ,.·.·· 

za del lenguaj e. 



I 
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CAPtTUI.o III 

VOCABULARIO 

Cuando leemos un libro ° una revista en nuestro pr.opio ioio-

ma, continuar.1en:'Ge nos en!;;ontramos con palabras desconocidas que 

se refieren El, términos técnicos sobre arquttectul"a, expres~one9 
. 

nadticas. dialectos del lenguaje local, vocablos milita~eB¡ etc.· 

Generalmente no nos detenemos a busG.:ar la defilüción exa,eta de 

esas palabras o expresiones, ni procuramos cuando hacemos tal 

lectura t.ener a la mano un diccionar:io J y raramente p!'eguntf:'~mos 

a un amigo el significado de una de aquellas pt.:"labras que nos han 

salido al paso de aqu.ella manera. Si. nos enear: tra.mos con una lJé.~ 

la.bra por primera vez; a menudo la nota1"'10S varias veces durante la 

semana siguiente, y tarde o temprano el contexto en que la cnCOÍ1-

tramos revelará BU significado. 

De este modo el vocabulario de nuestra. lengua v81'"'nácula ~cn-

tinuamente creee sin. esfuerzo premeditado. Asi.mismo pOOeElOG aj-

... . . t d'':¡ ., 1 J """a que l'l'.grr·'"'I~ qUlru.· un ouen con'Jel!:1J..en o por me 1.0 ve .1.0. eeG...,.,. . l..C, c;,~~.:, 

de un idiOJ,na extranjero, cuando hayamos aprendido a fondo uaOE 

cuantos pI' incipios que satisfagan l'1ues ·~l'as D8ces üla,j e¡3. El 'pf"J'~ 

cedimiento de hUBe;.lr el significado de casi caóa p<.üabra 06 ura 

novela extranjera destruye el placer de lee2 el 1 .. ibro y OeSél.-

1i enta al 1 ector ~ Fa.ra 11 egar él. esta. ,;:)tapa con el m.1ni.L"'i.Q .es-

d ' 11 • fuerzo J debemos tener un claro conocimiento .8 un .numero ffil.{llr:..,O 

. 
de palabras y expresiones fundax!'.ent¡;¡,les sobre el teme. del libro. 

La misma. observación se aplice, para. sJI..:p:r.esaz:s6 por sí l!ü,Emo ~ 

cua.ndo nos darnos cllenta de lo· que es EÜ conocirrJ .. errto ,mfni.mo 613 3F_-
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oia! necesario para la lectu~a o el habla , también podemos 8ab~r 
lo que tenemos que aprender de memoria deliberadamente para ex-

presar nuestros pensamientos y lo que poaemos confiar a nuestra 

propia responsabilidad.. Para la expresión de sí mismo··o para la 

lectura , los elementos esenciales son un vocabulario mínimo de 

las palabras individuales y un número mínimo también de reglas I 
gramaticales, es decir, reglas que dan los cambios de las palal 

I 
I bras y su orden en la ora~ión. 

Hasta recientemente los libros de texto sobre lenguaje pres

taron poca atención al problema de arreglar este vocabulario mí

nimo; ahora, sin embargo t el elemento más característico de loa 

métodos más modernos para la enseñanza de idiomas extranjeros 9S 

indudablemente "dar atención a la selección y presentación del vo· 

cabulario p Pero aun en este estudio no se ha alcanzado la uni-

formidad de contar y avaluar las palabras. Por ejemplo, las 850 

palabras que constituyen el vocabulario completo del lenguaje 

concentrado que se llama el Inglés BáSicO se calculan por algum,w 

autoridad es como·· conteni endo dos, tres y aun cuatro vecas el nú~ 

mero mínimo, según la manera particular que cada uno tiene par:\; 

contarlas. 

La d ifi cul tao principal s e apoya en la inhabilidad d e él efj .... 

nir satisfactoriamente el térmi no "palabra." ¿Q,ué .. cons t i t U.ye L:. 

entidad o la unidad de una palabra? El criterio más común dice 

que es la cuenta lexicológica que registra COI!lO unidades tod08 

los grupos de vocales y consonantes que se escriben con u.na sepu

ración entre ellas y los grupos s emejantes en una oración. l¡s 

continuidad gráfica, no obstante, no puede servir de único cr i.te-

rio si consideramos la palabra Gomo un símbolo . Un s l mbolo pre-



supone una cosa simbolizada. Si las nociones si.mbolizadas pOl. 

1.a8 palabras sE.1Y.1cillas ~anocheJII "deber,lI_ iibueno¡fl ltcartel'ol~' 

"ci ertam€lnte, 11 ti €lDen nociones correspond i entes simboli zada.s por 

las palabras rila nocbe pasa.da, M ~deber que, u nestá bien:'!'f "Qé;!.Sa. 

de co-rreos I ~ wsin duda, @; ¿por qué no d aben €ls tas cons id erars e 

igualment.e con aquéllas como unidades d.el lenguaj e? 

La segunda dificultad es la euestión de los derivados. 

Cuando nuevas palablJas se d eri van d e una palabra principal por: 

medio de la infl'exión o la añadi.dura. ds prefijos o sufi.jos, S6¡ 

puede entonces aplicar una cuenta mínima o máxim.a. Así. de ~c~,-

mi nar H s e d eri van \1 camina, n 11 cami nó, 61 Rcani nando, ~ 11 cami. nante ,Ii 

" ~ /ji . .J 1 de "grande , " tImas grande," "el rnas grande." Hagranda,CI "a gran-

damiento," y pueden entonces contarse como trece palabras o como 

oos. 

Cuando el mismo símbolo tiene r.ás oe un valor semántico, 

pued e una palabra consi,o erare e como una sola palabra o como L'1áS 

,,1 " 
de una, segun el matodo de contar. Si se considera C01D.O una p~-

labra. entonces, su aplicación se alarga indebida.mente. Por f..je.m .. 

P~o. el e.dj eti vo n'lunar" no da nlnguna ind i caci.ón d e su otra f 1un·· 

ción como substantiVO; 11B..y diferencias semánticas entr-e 'lhL!~(:>!" 

(del 'río) y "bal.1co'll (monetario), entre flCOLlO" (aliBentarse) y 

"'como" (lo r!lisrno que); "hasta!: denota algo cOI:lpletamente dist:.ntc 

y "has ta el ono e . " 

¿,Debe una palabra compuesta que se usa para indica!' UD obje .. 

to contara e COBO una sola palabra o como rrás d e una en el c8.1 c;uJ.o 

lexicológico? Donde el inglés pone dos palabras juntas sin r.lÍ;l'-

gún enlace intermedio, las lenguas rom.ances general.mente reql'.iF.!!..'r-il 



una preposición. Para indicar el propósito de algo, el frdnc~s 

usa la partí cula na, \, el español 11 para, 11 el italiano "da. 1I AS{ 

tenemos en francés "une tasse a thé,l$ "aeei te para el pelo" en 

español y OOuna macchina da scriverd' en italiano-

Muchos si8temas~ de los cuales el Inglés Básico es un ejem·+ 
I 

plo extremo, aumentan un vocabulario pequeño, alargándolo al in~ 

cluir las expresiones de modismos~ Por ejemplo~ en inglés el 

alumno tiene que inferir la noción él e It tying" de ndo up, ft de 

"rising" de "get up," de Wyielding" de "give in." El significaQb 

de modismos como los siguientes se derivan de süs unidaoes com- I 

ponentes: "take place~" "set out," nso as," "no longer," "in all"et 

"'in turn," "on the whole,n trin oreler to.U El papel que represel1-

tan los modismos en la formación de una lengua es considerable 

y exige que el maestro le dé especial atención • 

. Hemos tra tad o. con lo an ter ior. de ' mos trar E~mpl iament e la 

extensión en que las palabras pueden avaluarse y el alcance CODSe." 

cuente a qua pueden llegar, lo cual dé<. motivo pé..ra la diversida.d 

de métodos para contar el vocabulario mlnimo del que hemos estado 

hablando. No pued e esper.arse una completa. uniformidad por la 

falta de decisión y uniformidad de un cuerpo autorizado para dte'" 

taminar sobre el particula.r, pero los obreros 019 este campo estcf.n 

coordinando sus acti v-idad es. y- 108 resul. tados el e su val iosa 1n-

ves tigación ci entífi ca colocarán con el ti erlpo 8S -~e· el eElI:~iTto del 

lenguaje sobre una bas:J tan fi.rme cono la de la. fonética. 

El m~todo d e contar las palabras es solamente un aspecto de l 

la cuestión d el vocabulario; es solamente el paso inicial hacia 
~ • --t:" .;,1 

el objeto de llegar a tener un lenguaje Gomun en la lexlcogral!~ 

para la enseñanza de idiomas. Un paso más importante es la com-
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pilación oe listas normales de extensiones variables.. En vi.sta 

del hecho de que en cualquier curso limitado el vocabulario que 
I 

pueda absorber un alumno. ordinario aplicado tiene que ser limi-

tado también, la selección juiciosa de los términos más útiles 

es impera ti va. 

Por las investigaciones de Palmar, Thorndyke, West, Ogden y 

otros, tales listas se encuentran disponibles ahora. Se fundan 

principalmente en la frecuencia con que esas palabras se utili

zan, pero se modifican por otras consideraciones~ Así es que se 

hace una distinción generalmente entre el vocabUlario para leer 

y el vocabulario para hablar. Además de esto. West distingue 

entre "las palabras con que hablamos" y fIlas palabras d e que. h:t

blamas." En la presentación de su lista, Ogden se hacía esta 

pregunta: tI ¿Q,ué otras palabras necesi tamos para definir algo 

cuando ni sabemos la palabra exacta?" Palmer se sirve de lilas 

exigencias del método de asociación de ideas," en el caso de 

donde "la llav.e il se enlaza con tila cerradura , " "el diente" con 

"la mordida." "espeso" con "delgado," etc. Este sistema es en-

teramente diferente del método que presenta listas l~rg~s de los 

alimentos, los muebles, las flores, los artículos de vestir, etc. 

que han de aprenderse de memoria por el metorlo de asociación. 

La di~erencia entre un vocabulario para el uso activo y el 

uso pasivo es una cuestión de importancia considerable. Se ha 

apuntado que el lenguaje es tanto subjetivo como objetivo. Es 

subjetivo en cuanto a su uso oe expresión; cCl.da individuo emplea 

eu propio vocabulario de palabras y frases para expresar sus pen

samientos. Sin embargo. cuando se ocupa en los escritos oe 

otros. su equipo de conocimientos de la lengua debe permitirle 
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que pueda hacer frente a cualquier extensión de vocabulario cor:o 

que s e encuentre ~ 

Se ha mantenido y demostrado que con cualquier vocabulario 

científicamente escogido de· 850 palabras, en cuenta mínima, es 

p~ible expresar de una manera general casi cualquier idea o te

ma. Para los compiladores del .. Inglés Básieo. este mUnero consti .. 

tuye un vocabulario mínimo y máximo para .. el uso acti va y pasi vo; 

pero esta cantidad tiene considerable crítica adversa por los que 

aseveran que estas 850 palabras virtualmente suministran un len

guaje nuevo para el inglés corriente~ No obstante, para las es k> 

cuelas elementales que aspiran a poner los cimientos de un voca

bUlario básico activo de mil palabras, poco más o menos, puede 

bien aceptarse esta lista como la extensión completa de las pa

labras con que hablamos. 

El vocabulario básico activo puede servir también de voca

bUlario b~sico pasivo a causa de mantener un índice de alta fre

cuencia en la lectura. ~ste necesita, sin embargo, aumentarse 

constantemente para que el alumno ensanche 

le~tura. Para las escuelas elementales los requisitos mínlmo& 

serán aproximadamente dos mil palabras y los modismos de una. 

cuenta semejante. 

La selección del vocabUlario··no acaba de ningún !?lodo con los 

ppoblemas del vocabulario. Todavía queda en pie la cuestión aun 

más importante de la p~esentación del· uso activo y del pasivo~ 

En esta fase hay también una distinción entre el activo y el 

pasivo. 

La Sra. Elida Wills na dado una contribución inapreciab~e 

al aspecto pasivo de la enseñanza de idiomas en la escue1a pri-



ma~ia con la elaboración de una serie de libros de lectu~a que 

emplean un método nuevo en la presentación del vocabula~io~ En 

los tres libros de Es~añol gue func~, hay un vocabulario nuevo 

que se relaciona. sistemáticamente con el vocabulario que se ha 

.-aprendido previamente; ~ada unidad nueva aparece con un numero 

extenso de "palabraB corrientes~" Las características adicionales 

dignas de atención se encuentran empleadas amplia e ingeniosamente 

con ilustraciones bien delineadas, y las··palabras .nuevas se repi

ten con frecuencia, inmediatamente después de haberse introducido 

por primera vez. Las opiniones sobre este sistema pueden diferir 

en cuanto a la proporción deseable de palabras nuevas a "palabras 

corrientes," las cuestiones de est~;Lo y el valor de interés del 

asunto particular; pero pocos disputarán el principio de selec

ción y presentación del vocabUlario como están ejemplificadas en 

los libros de ~~pañol gue tgncionao 

, La presentación y la práctica del vocabulario para el uso 

activo son una cuestión.mas enredada que envuelve los problemas 

de la gramática, la fonética, los hábitos de hablar y los métodos 
I 

di.dácticosQ 
, 

Por eso no puede esperarse una unidad correspondiente, 
\ 

aunque los .. siguientei9 pritlcipios comuneE .hayan emergido del con-

tacto más íntimo con las autoridades de este canpo. El vocabula-

rio debe presentarse oralmente e ilustró.rse con objetos y cuaóroE:. 

Por medio de la asociación, las palabras deben enlazarse de día 

en día. Las palabras cognadas. cuando sea posible, así como las 

que son descriptivas de la casa, la far.lilia. la escuela y la. co

munidad, deben introducirse, siempre relacionándolas por medio 

del interés, la curiosidad y la asociación. 



VOCABULARIO BÁSICO 

(Como aparece preparado para ~añol 9.!:!.El Fun~iona' por Elida Will~ 

:yibro Primero 

(Los números se refieren a las páginas e~ que se encuentran las 

palab~as que se ponen en tal lista para mostrar la progresión del 

vocabUlario. ) 

1 2 3 4 5 6 
el perro pato papel repaso vaca 
este blanco y rojo ¿cuá11 la 
es morado usted alazana 
gato agua cuento 
amarillo 

I 
del 

b el;> e yo 
leche diga 

DEspañol que tunciona ( Libro Primero , Libro Segundo I Libro Tercero) , 

es el libro de texto adoptado por el Estado ae Tejas. La autora 

dice: "Español gue funciona es el resultado de doce años de expe':' 

rimentos en la enseñanza de la lengua castellana a los niños. 

Incorpora los métodos. los principios y la pSicología que se desa

rrollan, no de teorizar, sino más bien de· resultados efectivos, 

obtenidos con cientos de alumnos en las típicas salas de clase. 

El vocabulario s e limi ta a las palabras y ··a los mod ismos que la 

larga experiencia ha demostrado ser los más útiles e interesantes , 

tanto a los niños de habla española como a 'los que no hablan es-

pañol, pero que se encuentran en el mismo nivel de la escuela pri-

maria y elemental .. Las actividades, las lecciones de acción y los 

juegoB aquí contenidos, todos fueron ejecutados en la sala oe cla-

se. El lenguaje y las expre:9iones son los de ~os niños .. Las 

actividades y las lecciones de acción son las actividades favo-

ri tas d e los niños. 11 



7 
Ci;¡.ballo 
alazán 

8 
gallina 
gris 

9 
Lupi ta 

10 
Manuel 
soy 
ando 
ande 

11 
Lucía 
corro 
corra 

12 
ternero 
caja 
abril' 
puerta 
abro 
abra 
ventana 
libro 
Anita 

13 
cerrar 
cierro 
cierre 

14 
de la 

15 
tiza 
escribo 
con 
escriba 
pizarrón 
lápiz 
cuad erno 
en 

16 
é~ 

ella 
¿qué? 
hace 

17 
tomar 
tomo 
tome 

18 
un .. 
animal 
tomó 
¿qué tomó? 

19 
manzana 
reoono.a 
comer 
como 

20 
naranja 
anaranjada 

21 
durazno 
plátano 
largo 

22 
derne 
dar 
yo le doy 

23 
pera 
una 
los 
niños 
comen 
fruta 
piña 

24 
las 
uvas 
son 
muy 
buenas 
nosotros 
comemos 
estas 

pasas 
secas 
cerezas 

25 
fresas 
nosotras 
ellos 

26 
toronja 
mucho 
jugo 
tiene 
beben 
de . , 
1 lIno n 
bebo 

27 
col 
legumbre 
una 
veroe 
lechuga 

28 
tomate 
nabo 

29 
color 

30 , 
IDalZ 
un 
grano 
seco 
trigo 
avena 

31 
arroz 
conejo 
come 
pollito 
muchas 
leeumbres 
granos 

32 
coro ero 
heno 

p • 

cespea 

33 
ardilla 
bellotas 
ratón 
cola 
larga 
al 
le gusta 
queso 
pan 
a mí me gus t'a 
el helado 

34 
di ei endo 
haciendo 
me pongo de pie 
póngase usted de pie 
me siento 
si éntes e usted 
silla 
pie 
sobre, 
mesa 
dibujar 
dibujo 
borrar 
yo borro 
borre usted 
pelota 
tirar 
yo tiro 

35 
conversación 
yo me llamo 
¿Cómo se llama usted? 
vivir 
yo vivo 
calle ., 
numero 
ciudad 
¿oónd e? 
¿Dónde vive usted~ 
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Yo tengo si ete añ.os d e edad. 
¿cuántos? 
¿Cuántos años tiene usted? 
mi papá se llama. 
su 
mi nombre 
su nombre 



árbol 
flor 

36 
tije:ras 
cortar 
yo corto 
recortar 
recorte usted 
corte u~teCJ 
con 
engrudo 
poner 
yo pongo 
ponga usted 
libro 
debajo 
a 
dele 
ir 
vaya ust'ed 
venir 
ven¡;;a us ted 
aqu~ 

V' 81.' 

yo veo 
¿,Q.ué ve us ted? 
por 

37 
casa 
vive 
en 
viven 
también 

")8 
..J 

m~ pongo 
sombrero 
póngase usted 
ves tido 
traj e 

39 , 
policla 
nos 
cuidar 
nos cuida 
tráfico 
nuestro 
amigo 
bomberos 

apagar 
apagan 
fuego 
nuestros amigos 

40 
panad ero 
haée 

41 
lechero 
vende 

42 
escuela 
yo vengo 
¿Vi ene usted? 
¿Vi enen"! 

43 
tienda de ropa 
trabaja 

44 
frutería 

45 
panad ería 

46 
mueblería 
en la 
muebles 
comprar 
¿~ué compra Mama? 

47 
botica 
yo compro 
medicinas 

~ ¿Que compran ellas? 

48 
pañuelo 
bonita 
vendar 
ojos 
palo 
golpes 
1'10 quebró 
dulces 
l11uchas gracias 

49 
canicas 
jugar 
ganar 
perd el' 

50 
esquina 
cambiar 
ahora 
cuarto 
en medio 

51 
bajar 
subir 
se sienta 
hule 
pequeña 
primero 
piedras 

25 

de 

la mata tena 

52 
ayudar 
vidrio 
levantar 
brincar 
cuadro 

53 
quebrada 
partido 
quedarse 
dentro 
hada 
gitana 
ahora 
suelo 
estirar 
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Los vocabularics del ~ibro ~undo y del Libro Tercero ad e

lantan del mismo modo; la extensión de cada vocabulario se au-

menta con. cada etapa del desarrollo. Se observará que el voca

bulario básico de cada libro consiste en las palabras que son 

equivalentes a las de la lengua materna de los alumnos, palabras 

que son por eso vitales, animadas e interesantes para los alumposo 

No es difícil obtener el equipo con que el alumno pueda estable- , 

ceI' una relación directa con las palabras españolas que se usan 

para expresar los objetos. 

Vale la pena comparar este vocabulario básico para los niños 
JI con el vocabUlario general básico de Frederick Bodmer , preparado 

para los adUltos nacidos en el extranje~o. La diferencia prin-

cipal está en que éste es, con mucho, más extenso y contiene pa

labras que todavía no son nee,asarias para. los niños" 

La compilación de un vocabUlario básico debe por esa causa 

prepararse teniendo en cuenta la edad mental de los individuos 

para quienes se arregla el vocabUlariQ. 

ff:,eoo~er. Fr~~er.l.c1:t, ~p~~~+ta¡Ae;Mj!¡fí~' W. w, ~9rtoPª,nd Co., 

!PC't. He, ~o;rlt~ l¡.9t1-r4-1. 

. ';' 
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CRAMÁTICA 

La selección del vocabulario es sin disputa un medio impor

tante en la simplificación del lenguaje, pero es un error consi

derarlo como único en este respecto. Las lenguas no difieren 

mucho la una de la otra, solamente en el uso de una colección 

exclustva de sonidos y símbolos. El carácter distintivo o el 

genio de un lenguaje consiste más en las modificaciones de las 

palabras y en la manera cono ellas se combinan para expresar los 

pensamientos. La dificultad principal en la enseñanza de idiomas 

es educar a los alumnos a observar y a buscar las formas distin

tivas del lenguaje nuevo. Y es en conexión con esto que aparece 

la cuestión de la grarr~tica. 

Por desgracia el término ha adquirido una reputación dudosa 

como si fuera un curso- por separado en el pI'ograma de la escuela" 

Se ha sometido a la crítica antagonista a causa del uso de una 

terminología ambigua, de definiciones abstractas y de reglas ar

bitrarias. Para muchas personas la gramática solamente se ocu

paron de llenar la mente con datos . con anticipación de contin

gencias que probabl emente--nunca aparecerían o se id entificarían 

cuando surgieran.. A lo más, se llega a reconocer como un estudio 

d eta.llado. al cual s e cone ea e solamente un inter és purarnentl aca·· 

dárnico en cuanto a las lenguas romances, las que p~biéndose des-

prendl.do de la I!.lb.yor parte de sus inflexiones, se consideran ser 

sólo lenguas comparatiVamente simples. , . 

Cualquier juicio que se tenga sobre la gr~mática de 

27 

, 
I 

" 

la. ¡lengua 
I 
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ID.aterna.~ serla. inapropiado aplicarlo a los ,juicios sobre la en-

señanza de la gramática de un idioma extranjero . Para el natural, 

el estudio d e la gramática conduce rectamente al uso correcto de 

la lengua vernácula; su propósito principal es servir de una guía 

excelente, aunque no infalible. 

Para el extranjero , el problema es completamente diferente. 

En su caso el estudio de la gramática implica inexplicablemente 

todo el proceso de aprendizaje de la lengua~ No se puede dejar 

su estudio ~sta que el alumno haya llegado a ser en'ceramente 

versado en la lengua~ pero sí debe acompañar o preceder su prác-

tica desde el principio. 

El indígena se familiariza poco más o menos natural y sub-

conscient~ente con las formas normales de su lengua. mientras . 

{i' que para el extranjero todo el lenguaje es anormal y su peor gUla 

es la naturaleza de su oído. De cualquier uso que del lenguaje 

haga el indígena, el extranjero no podrá pasc¡.rlo por alto sin 

relacionarlo con el problema gramatical, ni puede evitar hacerlo 
, 

aSl~ 

Concediendo que un idioma vivo en contraste con uno artifi

cial no esté sujeto a leyes y principios, puede reducirse no ob-

stante a ciertas generalidades amplias~ Para el extranjero, es-

tas generalidades son su tema inicial. Si el maestro no las se-

ñala pero se concreta exclusivamente a enseñar el vocabulario. 

el alumno por sí solo tendrá que cuidarse y hacer sus propias 

,.t .... I observaciones u 09 una oanera muchas veces erronea y C~Sl Slempre: 

For otr~ ~arte~ ~1 el ~lumnQ ee poco observ~dort 

, 
I 

, 
I , 
I 

ª,Plicará lae to;rInf,1,2! d~ eu propia 1eneu¡;¡. ¡;j. l.él1om,a extranjera sipo : 

log~ur obtener buen éxito. Por eso, la gramática siempre tendrá ' 
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su lugar en el proceso de la ensefl.anza de los idiomas. sea cua.l 

fuere la actituo que el maestro asun~ ante este aspecto de la en-
I 

s eflana z • I 

Se ha demostrado que la enseñanza moderna de los idiomas ha 

l:'e~ibido un estímulo nuevo con la atención dada a la simplifica

ción del vocabUlario. Los obstáculos verbales se han qu.i tado de 

la senda del alumno, y ia tensión mental por obtener mayor nÚffie-

ro de palabras se ha aliviado por la regularización del surtido 

de las palabras nuevas de acuerdo con los poderes' mnemotécnicos 

del niño. El proceso de la simplificación. sin er.:1bargo, por lo 

general se ha detenido.repenti.namente para no re:r.:J.over los obstá- , 

culos gramaticales, así C01:10 los verbales, y sólo ha tratado de 

regularizar el número de tipos nuevos de lenguaj,e. TOdavía los 

alumnos s e enfrentcHl con él emas iada frecuencia con las formas com;'" 

plejas antes de r.aber aprendido a fondo las s impl. es I pero los 

principios d e la simplificación d el vocabulario son igualm.ente 

aplicables a las características de la gra!!Jática. 

El medio racional para ayudar al cilumno a hacer progresos 

propios en el lenguaje extranjero. consiste en presentarle sist&-

máticamente las categorías gramaticales. es decir, de manera que 

le permita ser maestro en las formas simples antes de dar con las 

complejas. Tal arreglo no irj,pi<le la presentación del vocabUlario; 

pide sola:r.:J.ente una progresión dual en vez de individual. Com.o en 

tocos los der.1ás casos, no hay ninguna l.ínea determinada que sirva 

de línea divisoria entre el vocabulario y la Erarr~tica; la 0.130-

ciación es naturalmente provechosa. En las etapas iniciales. el 

alumno no neceBita ser consciente de esa distinción. pero el maes-

tro debe estar enterado de ella y apl.icar los proyectos respecti~ 
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vos~ 

En las primeras etapas de la enseñanza, la gramática formal I 

se evitará estrictamenteo No se hará ninguna aplicación de las 
I 

definiciones y oe las reglas con su aurnento de minucias apropia- ' 

das. Para el estudiante, la a,bsorción de la gramática por medio 

del lenguaje será puramente sl..llJconsciente durante la mayor parte 

el e su·· curso. Él encontrará y practicará, al principio, las for-
, I 

mas más simples de la lengua y procederá gradualmente a las com-

plejas. Para··este objeto debe presentársela una serie de modelos 

que le ayudarán 8, comprena el' las formas correspondientes y a 

aplicar el tipo correcto en el babla.y en la escritura. Los mo-

delos de esta clase serán la formación de plurales, la tercera 

persona del singular del tiempo presente, las formaciones nega-

tiv¡;~s e interrogativas y los grupos de palabrC\.s o las frases, co'" 

mo fiEl libro está en la silla" y ~:Mamá fuÉ: a la frutería ayer.~1 

de las que el tipo es fijo pero las palabr~s que 10 componen son 

variables. Por medio de una lista de palabras que se puedan' sub

st;ituir y de mucha práctica extensiva, puede b.acerse que el alum-

no 8e familiarice con el tipo.. LdS formas idiomJ.ticas, coao 

tI ¿Cómo 1 e va a us ted?1I y 11 ¿Q,ué 1 e pasa a us ted?" que no pued en 

s €rvir de mod e10s, s e tratarán como unidad es que pertenecen al 

vocabulario, y se pondrán en la lista correspondiente. 

El plan del. arreglo gramatical no estará de acuerdo con el 

orden de la gramática en los libros Dor.males oe texto. Los libros 

de ,c:ramática ordinariamente son objetivos'r procediendo de la roa .... 

t e+,i9- p,l ~".up1p~. El, a:n' egJ,Q <;lPll¡~~ ~o t;l$ ¡.r.¡~~ <j,pl~ c"",bJ. e Pi;lX'?- ¡Qs 

extX'al1jel'O~, Tene~Qs q~e princtpi~c con ~0~ ne~esid&de3 ~ loe 

pOderes mentales del alumno para escoger el asunto gramatical 
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según sea el caso. Ciertas categorías, como los tiempos, los ar-

tículos, las comparaciones de los adjetivos y los adverbios, son 

de mayor significado práctico que las partes de la oración y el I 

anális is . 
¡ 

Nuestro acercamiento a la técnica gramatical debe de-] 

terminarse únicamente por el deseo de ayudar a los alumnos a avi-

tal' errores y no por las ramificaciones del curso . 

La correlación entre la enseñanza activa y la pasiva en las 
I 

etapas preliminares debe unirse aun más cuidadosamente en cuanto 

a la gramática que con respecto al vocabulario. Las categorías 

principales, como los tiempos, deben al principio presentarse 

oralmente y luego ponerse en práctica en la lectura. Esto es de-

seable desde el punto de vista de las primeras impresiones. Por 
J 
I 

ejemplo, un alumno que haya tratado de inferir el uso del co

pretérito (escribía) meramente de su contexto, puede presumir 

que ese tiempo se usa para ex-presar cualquier acción pasada., y 

el maestro tendrá más taroe dificUltades en corregir la impresión. 

Es te error pued e evi tars e tratando a'cti vaI:!1ente el ti empo d e los 

verbos e ilustrando su uso correcto. Muchos cursos en sus pri

meros libros de lectura hacen uso de los tiempos compuestos, la 

voz pasiva y las oraciones complejas, y solamente proveen el sig-

nificado de las palabras indi.viouales. Si estas formas ban de 

aprenderse, debemos realizar que su inclusión es ocasionar una 

tensión indebida en los poderes mentales del niño; si no ban de 

aprenderse ¿cuál es el propósito de incluirlas? Es un aumento 

excesi vo d e la función d el vocabulario s i ponemos en éste toda la 

carg~ ~~ A~ sr~~t~cª~ 

Ep la~ e~~p~s ~~ ~V~p~~~ª@ ~el pUDeQ, 10~ ~l~po~ pueoep 

proceder a est~~iar CQnscientemente la fo~ma y la copstrucción 
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del lengwj,je y familiarizo.rse con la(~ civersas catel30rías grama.-

tical es formal ee . Será nec esarío entonces ens eñarles las partes 

de la oración , para que ellos lleguen a conocer tales elementos 

difíciles como son el orden en que deben escribirse las palabras,' 

la exacti tud d e los ti empos I las cláusulas y las fras es. Pero 

durante todo el curso debe asumirse una actitud práctica para que 

en ningún momento se haga sentir la gramática co~o un tema cuyo 

fin no fuera otro que el de ayudar al alumno a evitar errores. 

Una palabra final puede añadirse aquí sobre la cuestión de

la terminología gramatical. Con justicia hay una fuerte objeoión 

en contra d el uso d e términos técnicos que son mucnas vec es am-

biguos y que exigen la extensión superflua del vocabulario del 

alumno. La aparente indiferencia con que los expertos ven este 

aspecto de la enseñanza de la gramática se ejern.p1ifica en la 

publicación reciente de una gramática en inglés para los niños 

extranjerosD cuyo -vocabulario pasivo se calcula 'ser aproximada

mente 1,108 palabras. Con el propósito de usar este vocabulario 

limitado, se ofrecen al niño 112 categorías principales de la 

gramática, que se subdividen en 162 categoría.s menores~ too as 

distintas por nombre tanto cono por función. Entre las doscien

tas o más palabras adicionales. se encuentran estos nombres alti-

sonantes: "anomalous fi ni tes." 41 0 etermina ti ves." '4parti ta ti ve 

nouns,ff y "aoverbial particles. u 

La dificultad de la terminología puede hasta cierto punto 

evitarse posponiendo el nombre formal cuando se aplica el tipo; 

ep ~¡gunos ~asos un término más simple puede substituirlo- No 

b~y p~p~ pe que uP~ rev~sión cuidadosa de los términos incluidos 

P~ªlmer 1 H . .l3., Tbe New Metbod Granm1!.!: 
~.........--,. l2 



haría. muchobi en en la el iminación del pr ej ui cio contra la en-· 

señanza de la eramática~ 

• 
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CAPíTULO V 

FON1:TtCA 

Cuando el estudio de una lengua se limita a su forma esorita. 

los símbolos escritos son la materia principal; el sonido es sola

mente un auxiliar de identifi cación. Sin embargo, cuanao el cur-

so de la lengua se extiende al habla. el sonido llega él. ser un 

asunto de importancia primaria, porque los sonidos de un idioma 

son un elemento tan característico como el vocabulario y 10. 1 gra

mática~ Es posible identificar un lenguaje desconocido cuando 

se oye hablar, y a la inversa, es a menudo posib~e identificar 

el origen de una persona oyéndola hablar un lenguaje familiar. 
f 

··La cuest.ión elel habla. correcta no es tan clara como 10.1 de la 

gramática correcta. 
I 

Hay más uniforz:1idad en la aplicactón de las 

formas gramaticales que en la de los sonidos vocales& En reali-

dad no hay dos personas que pronuncien su lengua materna precisa u 

mente del mismo modo. Las diferencias pueden proceder de una va-

riedad de causas, como la localidad, las primeras influencias, 

los m.eó ios social es y las peculiaridad es ina i vidual es o 

F~y en cada país dialectos que difieren de la lengua clási-

ca, pero aunque las desviaciones sean extensivas) el habla de 

todos, los natural es siempre es convencionalmente corr eeta a ex-

cepción de las peculiaridades individuales . . El extranjero, sin 

embargo . que introduce 80ni,d08 s pronunciacion y entonación ex-

traños, dando rienda suelta a sus hábitos nat.urales· de l1a.blclr, 

lastima el espíri tu del 1 enguaj e hablado. Cuanto mas la des via-

ción d e la lengu.a clásica» tanto más d esae;rable es por 10 general 
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el efecto. El extranj ero que desea usa.r correctamente el idioma. 

hablado tiene que aprender por eso (1) a articular todos sus soni

dos normales, (2) a pronunciar debidamente cada palabra. de su 'Vo

cabUlario y (3) a domlnar la elevación y el descanso de su voz 

para denotar la afirmación , la in·Gerrogación , la sorpresa ! etc o 

en la manera de los naturales~ 

El habla correcta e~ una habilidad que demanda una enseñanza 

especial. Aunq~e relacionada ; no es una concomitancia de las 

otras habilidades del idioma, porque a menudo deja de acompañar 
. ~ 

un logro satisfactorio en el entendimiento y la expreslon. Esto 

es debido al hecho de que el habla, aunque inexacta, puede toda

vía se~ inteligible .. Las palabras ~ás comunes de la lengua re

sistirán una mutilación considerable antes de ser destruídas más · 

allá del reconocimiento . 

Si se toma el punto de vista puramente utilitario del len-

guaje como el medio de comunicación~ éste puede usarse como un 

argumento para desconocer las pretensiones de la fonética. que 

es una consideración mayor en la enseñanza de idiomas. Si la 

comprensibilidad, sin embargo, se aduce como el único criterio, 

esta actitud no sería consistente con la demanda para la exac-

titud gramatical, porque es posible hacerse entender en un idioma 

extranjero aunque no se observen sus reglas gramaticales. Debe-

mos asumir que el alumno que comienza el estudio de un lenguaje 

extranjero .. no desea solamente un nuevo medio de comunicación, 

sino también el lenguaje mismo. 

Hace mucho ttempq que el ewpleo d e "'Q~ s~mbQJ.o.fl fonét¡cQs 

es un~ parte reconociQª en ¡~ enseñappa ~e idiQ~~ extr~njeros 

en todas las escuelas avanzad~~ de Europa, donoe los al~n~s 



r eci b en i ns trucción en el uso d e los símbolos y s e proveen con 

libros de texto e8pecialmente transcritos. No hay dUda, de que 

el conocimiento de los símbolos fonéticos es una ventaJa esencial 

para todos los maestros y alumnos del lenguaje, porque tales sím

bolos son el único medio científico de indicar la pronunciación 

correcta de las palabras? 

La escritura fonética no se debe aplicar ~ sin embargo, en 

las etapas iniciales de la instrucción de la lengua. porque cuan

do los nifios em~iezan a estudiar un idioma'extranjero a la edad 

de nueve afios In&S o menos, no puede razonablemente esperarse que 

puedan baeer frente a dos juegos .. d e símbolos o Como ellos tendrán 

que llegar a aplicar la ortografía nor~lf el juego adicional de 

símbolos .. impondría cuidados excesi vos en sus mentes prematuras y 

aumentaría las dificul tad es ~ el maestro que tendría que efectual.' 

la transición en una etapa subsecuente. 

Pero el uso d e los símbolos .. fonéticos es solamente un aspecto 

de la cuestión general de la fonética. Aun cuando se aconseja 

al maestro que no emplee en las prineras etapas de enseñanza los 

símbolos fOI:léticos para indicar la pI'onunciacion, no está exento 

de tratar sobre la cuestión más amplia de la enseñanza del r~bla. 

Muchos maestros muestran una impaciencia desordenada por exhibir 

resultados espectaculares en las etapas iniciales. A este fin 

ejecutan el estudio preliminar descuidadamente y se interesan ex

clusivamente por la extensión del vocabulario para hablar y leer. 

Como resultado de esto, el alumno deja de apreciar los verdaderos 

valores d~ ~a~ BQníe~~ pel lep~~JeJ ~ cu~ntQ pás avan~ado 5e 

ep~uep~re en el ~bl~J ~?p~~ ~~p~e B~ ~p~l~nará ~ opup~~se áe 

lo~ ejercicio~ e~peciale~ pav~ eor~egir su articUlación. 
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El tiempo " rnv .. s apropiado para tratar acerca de los sonidos 

del nuevo lenguaje es, por supuesto, la etapa i.nicial a:ntes de 

que el alumno haya erlpezado a formar los malos hábitos de pronun-

- - , 
ClaClon. Gran abundancia dEl -:;::.. e.tlpO d eb e deo i cars e para. lograr 

d e parte d e los alumnos una pronunctación exacta y cuidadosa. 

Esto es muy impoI'tante porque es mucho más fácil aprender 

los rAbitos correctos que corregir más tarde los ma~os. De los 

alumnos no puede esperarse que reproduzcan con exactitud lo que 

no han observado correctamente; por tanto no deben tener la obli ... 

gación de bablar hasta que su oído se haya acostumbrado a distin-

guir los sonidos principales. A este fin el maestro debe aislar 

los sonidos antes o inmediatamente después de mostrar su uso en 

las palabras. La educación del oído será el principio fundamen-

tal de las lecciones preliminares~ y esto abarcE.. igualmente el 

reconocimiento de los sonidos vocales y el entendimiento pasivo 

de las palabrás habladas. Una parte de las primeras lecciones 

se dedicárá a dejar hablar al maestro, en la cual los alumnos no 

responderán hablando, sino llevando a cabo silenciosamente los 

mandatos. 

El orden de los ejercicios del habla dependerá, por supuesto. 

de los sonidos característicos de la lengua que se estudia. Por' 

ejemplO, si el español es la lengua extranjera, es mejor cooenzar 

con los sonidos básicos de las vocales. La modifiCación de estos 

sonidos no necesita hacerse Dotar en las etapas prelimináres del 

es tudio d e la 1 engua 1 por.que las ó ifer encias son en s urno grado 

a~tomáticas, y se recom1eno~ que el al~po ensaye dar siempre a 

c~d~ vocal el mi3mQ eonido. L~ tenQene~~ de~ a~upno ee for~r 

diptongos de las vocales acentu~das; esto debe vigilarse ~tent~~ 



I:'lente. Después eJe que se aprendan los sonidolS simples de las vo

cal es i los d iptonEos y triptongos s e pued en introducir con il us

traciones en la composición d e cada combinación. Las consonantes 

que ofrecen las mayores dificul tá.d es para los alumnos angloarne-

:.ri. canos son aparentenente lé:.l.S sigui entes: la l' ese" al veolar, la 

~te" y la "pe" sin aspiraci6n, la "ele" alveoli:l.!' en posici6n in

versa, la Iljota" velar, la libe" y la "ve" oclusivas sin explosión, 

la ilerre," la 1lfbe" y la "velt fricativas y la "de" fricc..tíva. 

El maes'ero necesita recordar que la inculcación de los so

nidos correctos es solamente uno de los prop6sitos del aprendizaje 

de un lenf,uaje extranjero y no debe monopolizar las etapas intro

ductivas. La articulación correcta es un factor progresivo que 

acompaña todas las etapas del estudio de un idioma. 

, 



cAPfTbnó VI ' 

LA IN"S'l'ItUCCI6N INDIVIDUAL O COLECTIVA 

Asumiendo propósitos uctivos tanto cono pasivos, el proceso 

complicado del aprendizaje de un idioma se co~pone de: 

(1) adquirir un vocabulario escogido para el uso activo y 

pasivo; 

( 2) adquirir la habilidad de leer rápidamente; 

( 3) adquirir la habilidad de . ~ fluida y exacta expreSlon en 

el habla y en la escritura. 

Adquirir un ~ocabulario: 

La adquisición de.,un.vocabulario activo y pi:;l.sivo de las pa

labras más comunes y más útiles es la esencia principal o 

Adquirir la habilidad d e leer rápidamen'te: 

Entender lo que se lee no ,quiere decir que se tenga un cono

cimiento perfecto de las palabras de una oración~ La facultad 

de leer espont~nea y rápidamente un libro eÁtranjero es una habi-

lidad que exige,mucha práctica dirigida a ese fin. 

Adquirir la habilidad de expresión fIuída y exactd en el ha-

bIa y en la escritura: 

El extranjero que comienza a usar un lenguaje nuevo se en- , 

cuentra equipado con los hábi tos fuertes d e su propio 1 enguaj e 

que funcionan subcons cientemente y 1 e pred isponen a expresar sus 

pensami entos en la ,ma nera peculiar d e su lengua L'l.aternu. La úni-

ca manera de usar., correcta y fluídamente el idioma nuevo es do-

minando por la práctica las dificultades y familiariz'ndoee con 

el vocabulario nuevo y las formas nueVdS del 1 enguét.j e ~ de ID<J.nera 

39 
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que puedé:tD ó.pl iCéi.rs e espont&'neamente; es decir. las pa} abras de" 

be11 enlazarse sin esfuerzo consciente de pa.rte d,el que habla. 

Cuando el alumno adulto se b,é¡, enterado de estos propósitos; 

trat~rá de lograrlos principalmente por sus propios esfuerzos~ 

Con los niños, sin emba.rgo, la responsabilidad es del maestro) 

qui~n debe proyectar o adaptar medios y arbitrios para alcanzar 

los r esul tados máximos dentro d e las circunstancias d isponi bI es 

d e su curso. La.· cuestión d e los métodos t tanto para el manteni

miento del inte¡'és como el adelanto de su curso, constituirá el 

tema principe~ del maestro. 

Antes de proceder a discutir 108 métodos específiCOS de la 

enseñanza de un idioma, es necesario enfrentarse con .la cuestión 

más extensa aún d e los métodos para la clas e. Se ha sugerido re-

cientemente que la adquisición de una lengua secundaria sea un 

procedimiento de saber en vez de uno de enseñar y que el papel 

del maestro se limite a vigilar, corregir y examinar el trabajo 

do los alumnos. Esto es presumiblemente de conformtoaa con la 

id eOlog.ía mod erna de· la educación que se inclina a trasladar el 

énfasis del maestro al aluono. ··Este punto de vista se lleva a 

cabo por la apli_cación de los métodos del estudio p~rticular a la 

sala de clase~ estudiando los alumnos individualmente, en parejas 

o en grupos pequeños. 

Los métodos· del ectudio particular se recomiendan abara para 

cada fase del aprendizaje de un id i.oma , incluyendo el babIa. Se 

Elobr.eentiende que en la lección tradicional del habla colectiva, 

la parti ci~a~ión ªt:ti YG\ (3 ~ cQ.da.. ª,llll1lPQ es solamente llna fracción 

" numero 
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clase" Según el método de estudios reformado, Be sostj.ene que 

si el maestro permitiese a los alumnos trabajar en· parejas y mur

TIurar su lección oral, ~ada alumno obtendría la práctica del p4bla 

du~ante todo el tiempo disponible. 

La cuestión de los métod os de e~tudio p~rticul~r en oposi

ción a los de la instrucción colectiva es la que se a.plicd. a to

dos los cursos del plan de estudios . Aunque los métodos de estu

dio individual se consideran nuy fa.vorablemente en las escuelas 

avanzadas, los pedagogos prudentes se han abstenido de condenar 

la instrucción colectiva. Esto no es necesariamente debido al 

conservatismo inherente, sino más bien a una interpretación di

ferente de la psicología del niño. Se admite que el . estudio par

ticular es un factor vital en la educación. porque el propósito 

más alto de ésta es hacer que el niño tenga confianza en sí mismo. 

Indudablemente hay mucho más valor en la actividad como disciplina 

que enana d e la conciencia interior··d el alumno que en la que re

sulta de la presión exterior.A.demás, es verdad que con el es

tudio particular, la marcha del saber se pone de acuerdo con la 

habilidad individual. 

Por otra parte, se puede preguntar si es esencial usar la 

sala oe clase para la aplicación oe los métodos del estudio par

ticular. A menos que haya una objeción fuerte contra las tareas 

fuera de clase, la casa es el lúgar más adecuado para el trabajo 

individual, mientras que la sala de clase es el único lugar en 

donde se puede gozar de los beneficios positivos del saber colec

tivo. NQ ee pueQ~ neg~r ~~e l~ ~ente ~~erna del niño necesita 

la a~ud~ del ~eetro, q~tep,·por ~" pOPQ~i~~epto del curso com~ 

pleto y por su experiencia más exte~s~. e~t~ en la posición de 



poder dir'igir l as a cti vi c18.der-: del alumno y de reprimir los con

ceptos erróneoB en su.s pri,meras manifestaci ones ... Además, hay el 

est í mulo del trabajo colectivo que obra por la imitación y la e- , 

mulación y los efectos benéficos de la influencia mutua de la 

mente en la m.ente contemporánea . 

Otra consideración importante es la del in t erés . Es indis

putable que los alumnos proe;resan más cuando se interesan de t.odo 

corazón por sus estudios. Para ~~ntener el interés - general e el 

cambio y la variedad son esenciales. Bajo los métodos del estu

dio particUlar , la extensión oe la variedad es SUL'18.mente limita

da, y el papel del maestro como vigilante corre peligro de dege

nerar en el del individuo que solamente da tareas. En las lec

ciones colectivas, no obstan'te , el maestro hábil puede más fácil'" 

mente contrarrestar el poco interés, efectuando un ca~bio a otro 

tipo de actividad o adoptando inmediatamente las metas de estudio 

pI' eparadas o impl"ovisadas. 

Sean los que fueren los argumentos generales en favor de los 

métodos individuales, hay condiciones especiales que deben tener

se en cuenta en el caso del lenGuaje. Apél.rte de la adquisid.ón 

oe un vocabulario, el lenguaje no es un curso de conocimientos. 

Es esencialmente una habilidad o un conjunto de habilidades. La 

des treza en la lectura rápida s e presta al trabajo indi vidual y 

a los métodos del estudio particular, y esto prObablemente da la 

razón para su adopción como un elemento característico de un sis

tema bien conocido. La l>..abilidad del babla correcta, sin embargo, 

es un asunto enteramente diferente. Estí.3. habilid$.d no se pueda 

aoquirir pronunciando l~s frases pi ~úp ap+€ndienoo ¡acciones ex~ 

cssivas, sino por la práctica en ~plicar las palabrae ~ los pen-
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samientos. Pide la disciplina oe la ecuc¿" ción del oído, 1<.;. di

rección del l:,abla y la. aplicación o e var'ÜiS divisas solamente po ~ 

sibles en ~a lección colectiva . La naturaleza ver'do.dera. del :na ' 

bIa excluyo la lmiformidac cJ el log!'o CO¡~!~ ("; 1'1 J.os propór.; i tos pa··' 

si vos. Aun en las etapas comparat.i vament.o preli1ilinares es necn-

sario :hacerse cargo de la variación individual. A causa de es t ..;. 

"'rI"" 1~ ;. 
e) "'..l.2. _ azon, los m~todos del estudio particular aplicados a la EX-

.. 
pI: es :on son i neficBces, por'quo scla['~cnt () IJUed e conf:i.a:;.'s ceo alIas 

cuando la desYia ción ele una fórr.1Ula fija se dirigo a un mínimo. 

El ~re:unento d e ti empo en fa vo~: (1 e los mé~odos del es t11.d io 

,.. .. • -1 .; 

en la SUpOS~Clon arronea 

(i',a q:ue una lección colectiva. de!. b..:.Jj;.:::-' cor:cespOl1t)e a.. tantas lec-

" c1~o de la "Vi?.r·dad.Aunqü.e ~o1aE¡Gnté un alw;nno habla a la vez, ca-

oa a:U.illlnO en una C1UB '~ bien <Jü'if.,id:.1 c: e ocupa rlentalmenta, aunque 

-ci)?J.ina, por lo menos~ e~to lleva una decidid a v'entaja sobre el 

d asaro en ds la. conversación !!lezclada d e los al UIAnoa que tra.b~jan 

en grupos peQ,lAciias. 

Si lo~ ~:aétoBot3 a 1:'1 ~Attld io pu.rti Cullll' a e recha.,.n como el 
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v-i.eja lección de análisis CODO aplicada a las lenguas c]~ásicas, 

pOI'que el texto es meI'amente un m.edio d e impulsar y animar el 

habla. 

La discusión adicional de los métodos en este libro se ba

sará en la suposición de la enseñanza colectiva en la clase a

yudada por los métodos del estudio particular en casa • 



CAPiTtJtO VIt 

EL MtTODO DE TRADUCCI6N y EL MtTODO DIRECTO 

Se ha oemostraoo que el proceso del aprenoizaje oe un ioioma 

es principalmente la aoquisición del vocabulario y la inculcación 

oe los hábitos del lenguaje. La apreciación completa del factor 

posterior marca una fase comparativamente reciente en la enseñaza 

oe ioiomas. Antiguamente la instrucción en la~ lenguas mooernas 

seguía los mismos lineamientos que el estudio oe las lenguas clá

sicas. Se asumía que el intenso análisis··de los··textos escritos 

con la ayuda de la lengua materna era el único método de adquirir 

un conocimiento completo del lenguaje; las habilidades en la escri

tura y en el habla eran incidentales a la erudición satisfactoria. 

Los métodos tradicionales y los reformados, con qué estable

cer las bases de enseñanza.¡ se pueden nombrar respectivamente co

DO: (1) método de traducción y (2) método directo o natural~ 

El Método de Traducción 

Las ventajas de este método se apoyan principalmente en la 

esfera de la construcci6n de un vocabulario. Evita ciertamente 

la vaeuedad y ahorra consid erabl e cantidad d e ti empo, procedi endo 

directamente d e lo conocido a lo desconocido, o a la invel'sa" 

P6r la asociaci6n de la palabra extranjera con la palabra natl va~ 

s e graban fuertemente en la l~lemoria las palabrar d el nuevo id ioma. 

Este método es por eso conducente a la maestría de pc-..labras y <':,,1 

conocimi ento exacto. 

El Método Directo 

Se sostiene que ~ste es el m~todo natural por medio del . cu&l 

45 
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'Un niño aoquj.ere su lengua ma.ter'na. f~nseña a hablar desde el 

principio', empleando exclusivamente el idior.:Ja nuevo. 
\ 

Enseña el voc~bulario por los medios siguientes: (1) la aso-

ciación d el símbolo eX'cranj ero d ü ... .ectamente con el obj et,o o con-

cepto flimbolizaoo. (2) por 108 sinónimos, (3) por la definición. 

(4) por las explicaciones y (5) por la inferencia. del contexto. 

El uso exclusivo del lenguaje nuevo produce una atmósfera 

fa:vorable, fomenta el babIa y la fluidez y ahorra. el ti.empo de la 

prácti ca ad i cional para el habla. Con¡:=: erva,nJo ambae 1 ene;uas s e-

paradas, este método permite la. formación de nuevos hábitos men-

tales que mantienen y conducen el pensamiento hacia un medio nue-

vo. 

Se verá que la distinción entre los dos métodos extremos rd.-

oica principalmente en el valor atribuído a los dos factores que 

constituyen el proceso del aprendizaje de un idioma. El uno se 

concentra .. en el vocabulario, el otro en los h&bttos. de lenguaje. 

El método d e traducción es sin duda el med io rápidO para la 

adquisición de un vocabulario, pero en la expfesión complica los 

procesos mentales (el concepto--la lengua materna--la palabra ex

tranjera). Además. retarda la lectura. rápida porque el alumno 

tiene la tendencia de dividir la oración en unid~des pequeñas en 

vez de absorber la Sig~ificación del conjunto. El alumno recuer-
. ,. 

da constantemente su lengua materna y a81 no ~e esfuerza por em-

plear el medio nuevo; Eli lo hace. simplemente usa. sus facult.ades 

de t¡>aducción. Es semejante al nadador principiante, qu~ tiene 

~~ep~ ~~ Sí,')¡t,¡q:'se de la barra de la barandilla del estanque. y 

~t ~e ~tfeye ?l- $oltarse, o hace esfuerzos espasmódicos na.danoo en 

rrr~}l¡;t ba~r' ~ fS~ llund e en las pl~ofundidades con resultados deB¿;¡.s·: 
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-trosos ~ 

Aun con respecto al vocabulario ~ el método no 'es enteramente 

exacto. Está lejos de la verdad decir que cada vocablo extranje

ro tiene un correspondiente equivalente al nativo. Es mejor que 

el significél.do de muchas palabras y expresi.ones o frases deje in .. 

ferirse por su uso en relación con el contexto. 

La rapid ez y la fdcilioad con· que l .a mayor parte d el vocabu

lario se puede usar en la traducción no es una ventaja decidida. 

La memoria se relaciona con la , intensidad de la impresión origi

nal. Cuando la palabra extra.nj era se presenta en asociación con 

la palabra nativa, poco esfuerzo se emplea en aprenderla, y su 

~etención oepende dé la práctica subsecuente. Por otra parte~ 

cuando el vocabulario se presenta exclusivamente en el idioma 

extranjero, los esfuerzos de los alunnos por identificar su equi

valente en palabras correspondientes en el idioma vernáculo ayu

dan a fijar la palabra nueva en sumemoria~ 

Desee el punto de vista pedagógico la objeci.ón principal al 

método de traducción se funda en el hecho de que las lecciones 

orientadas por medio de este m~todo son por lo general ~rduas y 

cansadas o Para los niños especialments p en quienes domina el es

píritu de la novedad y del juego que deben ac~mpafllir el proceso 

de adquirí¡" un medio nuevo de la expresi.ón, este método carece 

de atractivo. 

Cuanoo se sujeta el método directo al análisis estrecho. se 

encuentra que tCimbién rey.ela deficienclas bastante serias. En 

pr!me.:r 1¡ugar, su propio título .prueba ser un nombre inapropiado l 

p'ue~ ~91a.f;:\ente ~lr nú,mero limitado de símbolos puede asociarse oi

rect,¡a,men.~e c(p,p e;t fOPf;'epto simboli~ado; los demás se indican sola-
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mente por la d efi ni ción ~ el sinónimo o la expl i caci ón. Es to hace 

el m~todo frecuentemente menos· directo que el de tr~ducciónl por

que muchas vece8 es una cuestión de proceder de un punto descono-

c:Ldo a otro d;~mconocido tambi.én. Cuando un alur.1DO espera inferir 

la connotación de una palabr¡;" o de una frase por el contexto , se 

refugia en su idiorna vernáculo y con frecuencia comete errores. 

Además. cuando s e necesi 'Gan muchas palabras para evi tur lo. tra-

ducción. se emplea en el proceso mucho tiempo que apenas compensa 

la práctica adicional~ y gene~almente superflua I en la lengua li

mitada. De cualquier modo, el método es ciertamente menos satis-, 

factorio como un mecHo de adquirir la maestría de las palabras. 

Es verdad que el ~&todo directo por su uso y ejercicio in

tenso es un medio valioso para crear los hábitos nuevos del len-

guaje, pero aun a este respecto no es perfecto de ningún modo. 

Cuando un alumno persiste en ciertos errores a causa de su uso 

subconsciente de las fOrL'1aS vernácula:=: como modelos, el medio más 

veloz y eficaz de ,romper el hábito es señalarle el origen de su 

concepto erróneo. Esto ocasiona la comparación de los dos len-

guajes, que es un procedimiento que se evita por los sostenedores 

extremos del método reformado. 

Una crítica final al método directo es su pretensión de ser 

semejante al método natural por medio del cual el niño adquiere 

su habla nativa. Ningún método de los que se emplean en la Sala 

de clase para enseñar cualquier materia puede escapar de llamarse 

y ser un medio artificial para alcanzar un objeto deseado. Pue-

Qen e~p~~r~e la~ nor~~ 8uaerid~s por l~ ~nera en que el piño 

~prepde s~ ~epru~ vefn~cU¡~. per~ las copd~~~opes sop ~e~e8aria~ 

mente ~iferep~e~, El niñ9 tiepe up i~pulso natural de expresarse , 

/ 
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y lo hace imitando sin reserva el habla oe 8U8 121eJ.;yores; él prac-

tica esta lene;ua mental y auditivamente durante todas lél.E hor<:"s 

del d léi.; el babIa acompaña todas SUE actLviaad es. y el vocabula-

río sigue las exigencias de sus contactos didrios. En contraste, 

¿puede el ejercicio intenso en el aula d~rante las horas de clcls8 

8.n la semana cc\'ract.erizarse como un proceso natural? 

Habiéndose señalado así las características principales de 

los dos métodos extremos J es evid ente que ni el uno nt el- otro 

.. - J son un meó io sa tisfactorío que 11 eve a cabo el dob,A. e p.l.-tJiJos~ co de 

a.dquirir rápidamente el vocabulario y los hábi tos d e hablar un 

nuevo idioma. El juicio común sugiere, por eso, que el mejor 8i6-

tima es uno que combine las ventajas de ambos. Se presenta enton· 

ces la. cuestión de si es posible aplicar ambos métodos al nismo 

curso sin hacer violencia a los fundanentos de uno u otro. 

En opinión del que esto escribe, tal combinación es factible 

a condición de que se tenga cuidado de seeregar los dos medios. 

En beneficio de la importancia de los hábitos de lene;u8..je. las 

lecciones deben conducirse con sumo cuidado y a pasos e:raduados, 

siguiendo los lineamientos d el método directo, particularmente 

en las etapas inicié;j,les; y la traducción debe USdI'Se solamente 

cuando el otro método no sea inmediatamente efectivo y cUdndo su 

introducción no pc,:,jucHque el proceso armonioso d e la. práctica 

del habla. Así t al pL'incipio o al fin de una hora de clase, las 

listas d e palabras ti e pued en dar con los equi valentes vernáculos, 

o los alumnos pueden hacerse de un vocabularj.o de ambas lenguas. 

De vez en cuando, la. prueba pu.ede conducirse en la lengua 

materna, y los ejercicios de traducción pueden introducirse como 

~u;~ül~ares a la enseñanza d e la gramática. Observando la distin-
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oi6n entre el trabaj o acti vo y el paF t vo J éF te étomi te la traduc-

ción como un medio auxiliar de la identificación del vocabulario 

y aqu~l pide los linea~ientos del m~todo directo. 

Si se aplica bien el método directo con las modificaciones 

su.geridas, los alumnos pueden a la postre llee""r a hablo.!' fluen- I 

temente y aun pensar en el idioma nuevo. Sin embargo, la mera 

elininación d e la lengua materna no es suficiente parb. tCt.l pro-

pósito. A menos que el mae~tro insista en las respuestas inme-

diatas y automá:Ucas, aplica solamente un principio negat;ivo y 

no post ti vo, y su lección 88 virtualment.e equi val ent e a una que I 

I I 
se dirig~ por medio de traduccióno El movimien"t;o de una leccion 

pOI' el r.létodo directo debe ser animado y vivo, particularmente en 
I 

las etapas preliMinares. A causa de su carácter agotante. el 

tiempo dedicado al ejercicio intenso del uso de la lengua debe 

limitarse solamente a una parte de cada lecci6n; el resto de la 

hora debe aedico.r~e a lOl3 otros elem,:>ntos del aprendizaje de un 

idioma. Este sisteni;:;¡. conduce a una consideración de los aspectos 

() el 1 enguaj e ;; de su importancia en el curso . 

• 



CAPíTULO VIII 

EL CURSO DEL HABLA 

Fluidez y Exactitud 

Hay dos escuelas de opiniones contradictorias respecto a la 

cuestión de los métodos del habla. La una favorece el método 

natural de la conversación libre; la otra impone las restricciones 

de una progresión sistemática. 10s exponentes del método del ha

bla libre estiman la fluidez como la característica más esencial 

del habla y consideran las restricciones como un medio ar·t~ficial 

que tiene la tendencia,.de desalentar la propia expresión. Los 

exponentes de la opinión contraria ponen por encima exactitud a 

la fluidez y consideran con desagrado cualquier método que tienda 
I 

a resarrollar el orden fuera del caos~ I 

No hay duda de que las restricciones excesivas pueden tener 

un afecte ne ~~~ivo en la fluidez. El miedo de cometer errQres 

hace al alumno desconfiado de sí mi~mo. y le quita libertad pa.ra 

abandonarse a la expresión espontánea. 

Por iftra parte, el habla libre demanda un esfuerzo excesivo 

de parte del éÜumrlO t y con frecuencia, en su afán de improvisar, 

emplea formas del. lenguaje que muchas veces tienen poco sentido 

y aun poca relación con la lengua verdadera: excepto el empleo 

d e numerosas palabra.s. La r epeti ción familiar"iza con las formas 

improvisadas t Y ad emás d e eso f los há.bi tos que s e forman son ge

neralment.e malos y con f:c.ecuenc:l.a tambi érJ~enaces a la corrección. 

La cuestión d e los hábi tos es tema de C011Sid e:raeión v~ tal'. 

El habla es preeminentemente una habilidaó, y aunQue ésta fnvuelve 

51 I 
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conocimientos , es principalmente un asunto de formación de hábi

tos" Como es mucho má,s fácil inculcar los hábitos correctos que 

el 10i nar los equi vocados, la f'l uid ez sin la exacti tud es más un 

vicio que una virtud; por 880, cualquier método que no proteja 

contra la inexactitud en cada etapa no pued e interesar al maestro 

cuidadoso. 

No obstante. bay mucho 'que aprender de un sistema contradic

torio.. Concentrándonos en la exactitud~ no debemos pasar por alto 

las pretensiones de la fluidez. Si la exa.ctit~ud debe i:l.compafiar 

cada etapa d el progreso ¡ tambi én es necesaria la fJ. uid ez.. La 

fluidez es un hábito que no se puede inculcar demasiado pronto" 

No depende de lo extenso del vocabtuario, sino de la manera en 

que se usa" Dentro de cada alcance limitado, el alumno tiene que 

apreno er··a expr asars e clara y espontáneamente .. 

Será necesario guardarse de ciertas tendencias dañosas que 

son inherentes en los alumnos., a la vez que son la consecuencia 

de la dirección excesiva. Así, el demasiado U80 del método de 

preeuntas y respuestas puede terminar haciendo que los alumnos 

dependan 'de la instieación y lir.üten la expresión de su habla a 

las frases individuales. El apego estrecho al tema del libro de 

texto puede hacer a los alunnos incapaces de aplicar su vocabula

rio a los temas generales. No debe olvidarse que el propósito de 

la enseñanza del habla es ensefiar a los alumnos a estar capacita

dos para relacionar las palabras a los pensamientos. y que el li

bro de texto es un medio y no un fin en si mismo" El texto intro

duce el vocabulario, pevo la c¡ase aebe ejercitar su aplicación 

correcta ~an variada y comple~amente como sea posible dentro del 

alcance gramatical de la etapa .. 
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En el lenguaje " coao en c;.¡alquíera o.tra habilidaó. nada real

ment e 8 e al canza d e sí misno . Un obj eto s e pued e lograr · solaménte 

esforzándose directamente por alcanzarlo. Si se desea la fluidez, 

los planes deben hacerse para ella; si los alumnos esperan adaptar 

las palabras a sus pensamientos. tienen que practicar el proceso. 

El modo de alcanzar fluidez co~ exaotitud no se logra por el em

peño en conocer las palabras ni aun por al estudio de la gramáti

ca; se obtiene por medio de la inculcación desde los comienzos del 

hábito de la fluidez misma, acompañada de la extensión gradual del 

vocabulario hasta alcanzar su d ebide, apli cación y la destreza cre

ciente sobre las formas estereotipadas del lenguaje. culminando 

en la confianza y en un sentido del lenguaje. Esto pide un curso 

largo y sistemát~co que se clasifica no solamente según un vocabu

lario de expansión 6 sino también por el,poder creciente de la apli

cación d 'el habla. 

Las etapas siguientes de prorrresión se presentan aquí como 

guías en un curso del habla. 

Primera Etapa o Preliminar 

La Educación del Oído 

El niño nativo pasa por una etapa pasiva en donde absorbe el 

habla sin ocuparse de ella. Esta etapa de incubación es un pre

liminar val.ioso al habla subs ecuente y es la razón d e la rapió ez 

y la facilidad con que el niño más tarde reproduce e~ habla de lo 

que le rodea. El alumno extranjero puede provechosamente pasar 

por una etapa correspondiente antes de ensayar el habla activa . 

.. El método que ~e apli'ca es puramente directo, y durante ese 

períOdO ~l habla se confina enteramente al maestro, quien hará 

USQ extensivo de los ademanes, apuntando a todos los objetos y 



demos trando las aCG)iones o Las 1 ecciones tornaran entone es una 

forma e8pecial. consi8tente en oar órdenes que ser~n ejecutadas 

silenciosamente por individuos y por la clase entera. 

Los ejemplos siguientes indican el carácter del procedimien-

to para esta etapa: 

Toquen ustedes sus libros---la cara---el pelo~~wo 

Deme usted su lápiz---su libro---su papel •• ~. 

Juan, abra usted la·boca---el libro---la puerta .• &~ 

Tomen ustedes sus plumas---sus gomas---sus libros~.~~ 

Luisa p vaya usted a la puerta---a la pared---a la m~sa •• ~~ 

Miren ustedes una mano---Ias dos manos---el techo---el suelo~o.o 

Cierre usted la puerta, ~uana. 

Ponga usted el libro en la silla, Ramón---en mi mesa---en el 

suelo ~ .... 

El vocabulario s e es cogerá d e los nombr es d e los obj etos en 

la sala de clase-.. las operaciones simples, los pronoabres perso

nales y las partíCulas ms··coI:'lunes. Se oebe limitar el vocabula

rio a las palabras monosilábicas y disilábicas, tanto como sea . 

posible. 

Se lleea al fin de la etapa cuando la clase pueda responder 

fácilmente a toda el habla d entro del vocabulario inicial. Este 

pe~íodo se acompañará con. ejercicios de los sonidos del lenguaje 

extrF:njero, y se conducirán en el lenguaje vernáculo. El maestro 
! 

no debe pedir que los a.1umnos reproduzcan las frases en el habla 

hasta que hayan demostrado su cé:.pacidad para reproducir las pala

bras o los sonidos indi viouales. 

Segunda Etapa 

Las Oraciones Estereotipadas 
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El elemento ca1:·a.cterís-tico del habla normal es su espanta .... 

{laida.do Una pregunta convencional da una respuesta convencional o 

La familia~idad produce las respuestas a las preguntas comunes 

libres de un esfuerzo consciente. 

Como el extranjero tiene que lograr en las condiciones arti-

riciales lo que el niño nativo puede adquirir naturalmente, su 

instrucción oral tiene que ser intensa, Los alumnos necesitan 

familiarizarse tanto con lae preeuntas estereotipadas de manera 

que puedan contes·carlas automáticamente. Por eso, el curso debe 

proceder de un tipo de preguntas a otro hasta que los altunnos 

hayan adquirido verdaderamente el hábi to d e hablar espontáneamente 

dentro d e su vocabulario limj. tado. 

Los ejemplos siguientes indican unos pocos de los varios 

tipos de las preguntas y contestaciones que son apropiadas para 

esta etapa: 

Pregunta.s 

l. ¿Es esto una pluma? 

20 ¿Es esto una pluma? 

3· ¿Es esto una pluma 

lápiz? 

4. ¿Q,u€ es esto? 

5· ¿Qué es aquello? 

6. ¿Es usted un niño? 

7· ¿Es usted una niña? 

8. ¿Q,ui én soy ~o~ 

9· ¿Q,ué soy ;ro" 
10. 'Q,ué , . son us te~ ~sY 

l. 

2. 

o un 3· 

4. 

5-
6. 

7· 
8, 

~~ 

lO. 

Respuestas 

sí (No) • 

sí, es una pluma. (No I no 

una pluma. ) 

Es una -pluma. 

Es un lápiz. 

Es un cua.dro. 

sí. soy un niño. 

No. no soy una niña . 

l,Je; ~ ~<l e~ el señor - .... - ........ 

l,le ~ ed es pu¡€stro maestro _ 

Nosotl.'OS somos los alumnos. 

es 



Preguntas .cl es pu es tél,S 

11. ¿D6nde están ustedes? 11. Nosotros es tamos en la sala 

de clas e. 

12. ¿Tiene usted un libro~ 12~ si, tengo un libro. 

13· ¿Cuántos lápices tiene 13- Tengo uno. 

us ted'? 

14. ¿Cuántas manos tiene usted? 14. Tengo dos. 

15. ¿Es ésta la mano derecha o 15. Es la mano derecha. 

la .i zqui eroa? 

16. ¿Qué tengo en la mano~ 16. Usted tiene un libro. 

17· ¿Es granel e o chi co el 

libro~ 

17. Es chico. 

18. ¿Aprend e usted el español? 18. S{ - , aprendo el espa:ño1. 

19· ¿Ens eña usted el español? 19. No, yo no enseño el españOl. 

20. ¿Enseña el señor ----- el 20. No, él no enseña el español. 

español~ 

21. ¿Q,uién ens eña el español? 21. Us ted ens eña el español. 

22. ¿Q,ué hace un maestro? 22. ~1 ens efia • 

23· 
., 

¿t,,¿ue ens eño yo? 23- Usted enseña el español. 

Los ejemplos síeuientes indican la instigaci6n alternativa 

o suplementaria del habla: 

l. Dígame usted cuántas plumas tengo en la mano. (Diga 

usted. "Usteo tiene dos plumas en la mano.") 

2. Juan, pida usted un libro. (Diga usteo,"Deme usted su 

1 i bro I por fa VOl' ," ~ l' 

3. Nopb~e ~~~ed ~a$ (!q$¡;p.~ que es~~r· er r!l~ ll1e~a· (Diga usteo, 

~Er ~~ p~~a PFY og~ ~~br.o~, vr ~áDif y Upq pluma.") 

L~s ~t~~S d, l~m 0f~~iore~ ~~$ ~~ ~n~roducen en esta etapa 
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dependerán del proce~o gramatical que se adopte. 

1'ercel'a Etapa 

El ruétodo de las Secuencias 

El habla continua se iniciará por medio del plan de las se

cuencias.. El ej emplo ~iguiente es una adaptación d el sistema de 

asociación d e id eas de Goui n. por med io d el cual s e ayuda a la 

memoria por la asociación de una serie de operaciones: 

Todas las mañanas me levanto. 

Primero me lavo. 

Entonces me visto. 

Tomo el desayuno. 

Luego voy a la escuela. 

Estas acciones se desarrollan más ampliamente en: 

Me levanto de mi cama por las IDaPanas. 

Me lavo las manos y la cara. 

Tomo la ropa y me la pongo. 

Luego tomo mi desayuno. 

Busco mis libros, lápices y pluma. 

Entonces voy a la escuela. 

Para el interés y la asociación, seguimos las actividades 

diarias del niño en la casa y en la escuela, y escogemos el vo-

cabulario de conformidad con el alcance de las palabras ordinarias 

que ya conozca el niño. 

Por los c~mbios de la persona y del número, los puntos 

incidentales de la gramática se absorben subconscientemente por el 

1;tl umno .. 

E~ m~t.090 9 e las s'ecuencia~ es una ayuda valio~a a la intro" 

9uc~ión de los ti~pos del pasado y del futuro. Habiendo usado 



en el presente las actividades diarias del niño, procederemos a 

tratar de las mismas actividades en el pasado de la manera si-

guiente: 

Ayer abrí los ojos~ Era de mañana. Me levanté. Me limpié 

los dientes. Me lavé las manos. y la cara .. · Mi ropa estaba en ur:G.. 

silla cerca de mi cama. La tomé y me vestí. Fui al comedor. Me 

senté a la .. mesa. Entonces tomé el desayuno. 

Después del desayuno busqué mis libros, lápices y pluma. 

Entonces fuí a la escuela. Fuí con mi amigo Pedro~ Vi las casas 

y las tiendas. Vi también mucha gente. 

El futuro se trata de manera semejante, así: 

- - , ,. t' " Me.nana por la manana me levantare, me lavare, me veSvlre y 

tomaré el desayuno. Después del desayuno, buscaré mis libros, 

lápices y pluma. Entonces iré a la escuela con mi amigo. 

Jugaré con mis amigos en el campo de juego. El timbre sonará. 

Entonces iremos a la sala de clase. 

. ." Esta etapa es un preliminar excelente a la composlclon oral 

y escrita, pues permite que el maestro inculque el hábito de la 

expresión rápida y continua. 

Cuarta Etapa 

La Coordinación de la Lectura 

El método de coordinar la lectura y el habla se tratará en 

el capítulo sobre "El Curso d e Lectura." Las preguntéts basadas 

en un trozo de lectura dan práctica a varios tipos de oraciones 

y muestran el camino a la narración de cuentos y a la composi-

CiÓP oca).. 

~u¡'nta. Etqp~ 

La Narrac1ón C~ Cuentos 
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Una forma nás avanzada del habla continua es la naración de 

cuentos. simples. La materia más apropiada para este propósito 

es la rábula , la que tiene la virtud de la brevedad y el interés. 

He aqu! un ejemplo de una rábula corta que se puede usar en 

el curso acti vo: 

El Hombre Tonto y la Gallina de los Huevos de Oro 

F...abía una vez un hombre . .. tI tenía una gallina. Esta galli

na ponía un huevo todos los días. Los huevos eran de oro. Eran 

huevos d e oro. 

El hombre no dijo. "¡I:{,ué bueno es tener un huevo de oro to

dos los día!:! 11 ¡Oh, not Era un hombre muy tonto. 

"No quiero un huevo de oro todos los días," dijo. "~uiero 

todos los huevos hoy mismo .. '" 

y el hombre tonto tomó un cuchillo y abrió la gallinao Por 

supuesto, la gallina murió, y aquello también fué el fin de los 

huevos de oro. Ya no hubo gallina y tampoco hubo más huevos de 

oro. j • 

.. S exta Etapa 

El Método de los Juegos 

··Los alumnos necesitan ser inducidos a perder la conciencia 

de sí mi~mos y a soltarse hablando espontáneamente. Este proceso 

pide una cantidad de considerable ingenio de parte del maestro 

para inventar las situaciones que den a los niños la oportunidad 

de dar rienda suelta a sus propensiones naturales para la drama

tización y a nu tendencia hacia el juego. Los temas y el proceso 

{lQ necesi t9-n ser el.aborados I sino preferiblemente simples, tales 

eQ~Q las ~oppra8! upa visita al méd~coJ ¡as piezas 96 una casa~ 

etc. 
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El método que se use oebe resultar en las activioa.des de la 

'" sala de clase mas parecidas a las actividades de una clase oe 

dramatización que a las del curso traóicional de una lengua ex-

tranj era ~ Todos los él iálogos d aben aprenó ers e de meLloría por to-

dos los alumnos y representarse en la c~ase como pi~zas de ór~a

tización aun con todos los aderezos disponibles. Estos objetos 

concretOB, además de servir de ayuda para la instrucción, también 

ayudan al alumno a memorizar los diálogos, pues son valiosos para 

él como apuntadores. 

En una comedia, "Van de compras,· por ejemplo, se deben usar 

una canasta, una botella de leche, las latas de comestibles~ los 

huevos, las frutas, etc.; estas cosas pueden llevarse por los 

miembros de la clase corno una parte de la tarea. Si ~e estudia 

la casa, las piezas en miniatura pueden construirse con todos 

los muebles que se mencionen, y los alumnos pueden mira.r y hablar 

de estas cosas concretas. Una lección muy interesante puede for-

marse acerca de una visita al doctor, en la que las sillas se 

usan rácilmente para hacer una CáIDa improvisada. La enfermera 

debe ej eeutar las órd enes d el doctor, y todas las consUl. tas pue-

den hacerse.I!luy reales. 

Este método de juegos no implica la improvisación de parte 

de los alumnos tanto como de parte del maestroo 

La cuestión de .. los juegos se discutirá. en un capItulo subse

cuente sobre las guías para .. facili tar la enseñanza" 

Séptima Etapa 

E~ ~esumen de upa Lección de Lectura 

u~ ~esumen oral del tema de la lectura es un ejercicio va-

1toso. tanto lingUistica COI!lO mentalmerite, porque ejercita la 
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para el lencui:~je libx'l?; y es recomcndd.tle en esta etap~ porque 

induce él, la busca oe ideas y al auoento del vocabulario. 

Octava. Etapa 

La Aplicación Libre 

Es t.a es la etap8. final o el curso primario. Exige la COl'l'v-er'" 

saeión fuer.8~ d e los llmi tes el el ltbro d e texto" Se necesi tará 

adoptar varias divisas para estimular el habla espontánea o Loa 

tema.s ora.les sobre tópicos sencillos respee·to a los sucesos de 

la escuela y los info:rmes sobre 1b,8 lecturas en la biblioteca no 

deben estar fu~ra oe la capacidad de los alUmnos en esta etapa. 

Mucho dependerá, sin embC:i.!'go. de la inteliesncia de los nlños y 

de la ingenioBidad del maestro. 



CAPíTULO IX 

EL CUfiSO DE LECTURA 

El Arte o e Leer 

El poder leer un texto extranjero flúida y rápidamente es 

una habilidad que exige la ins trucción especí.fica. lfu.y un a.rte 

de leer que los niños no pueoen poseer normalmente. Se ha dicho 

por los maestros de idiomas extranjeros que en el proceso de sus 

experimentos oescubrieron que un impeoimento serio para la lectu

ra rápida de un idion~ extranjero era la inhabilidad que tenían 

los niños para leer su propia lengua con facilidad. La clase 

tiene que adquirir primero el arte de lee1" el propio ioioma antes 

de la introducción a los textos extranjeros~ 

El arte oe leer es principalmente un asunto ce concentración 

en el significado de las palabras escritas y no en las palabras 

mismas. Las palabras ~on únicamente el medio por el cual el men-

saje del escritor se transmite al lector~ Por eso, la preocupa

ción indebida causaoa por palabras desconocidas oistrue la aten

ción del mensaj e mismo. Leemos con rapio ez usando un grupo de 

palabras y no la pala.bra aislaoa como una unidad, y nos oetenemos 

sólo el tieopo suficiente para permitir que el significado de ca-. 
da noción se registre en nuestro entendimiento. 

Los obstáculos verbales reta.rdan la rapidez en la lectUl'a¡ 

y por eso el tratamiento correcto del vocabulario merece consic'.G'" 

ración importante. Regular la introducción· de palabras nuevas ¡ 

de modo qua cada una aparezca en compafll.a d s un gran número o El 

palabras conocida.s._ e~ una solución 961.tisfactoria. al problema de 



la. pres entaci6n del voc'alJulario·. 

La eliminúclón oe los obstáculos verbales no es, sin embargo, 

un medio directo de lograr la lectura rápida. Solamente la ha.ce 

posible. La lectura correcta es una habilidad que exiee práctica 

bien dirigida. COLID todas las habilidades, demanda las etapas 

progresi vas. Aun cuando el prop6si to fi.nal es da.r confianza él. 

los alumnos a si mismos, esto no quiere decir que se necesita 

hacerlos completamente confiados desde sl principioo Si los niños 

tienen que corregirse de la tendencia dañosa de considerar la 

palabra como la unidad de lectura, debe enseñárselas desde el prin

cipio el método correcto de empezar la lectura de un textoo .Esto 

exige al auxilio activo del maestroo Aun para la leetUl'a pasiva, 

los servicios del maestro no pueden confinarse a los de un mero 

vigilante. Su papel cono lector e intérprete modelo es demasiado 

valioso para onitirse. 

La Lectura en Voz Al ta 

La práctica oe leer en voz alta por los Glumnos en la sala 

o e elas e s e l'u:a. o espreciado mucho en el estud io d e la propia 1 en

gua como en el d e una lengua extranj era. Es to s e d eb e a la l' 9i:t c

oión en contra de la lección tri:toicional de LengUaje, que con de

masiada frecuencia consistía solamente en la lectura de textoso 

La lección oral ha cedido ahora lugar a la extensa lectura silen

ciosa, la que tiene la ventaja indudable de la actividad colec

tiva. 

No ob~tante, el leer en voz alta no debe pasarse por alto 

enteramente en las etapas preliminares particularmente o Si el 

habla es el propó~ito mayor del curso, la capacidad de leer en 

voz alta es una aoquif'!ieión útil, a condición d e que los alumnos 
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sean cuidadOB~mente dirigidoE , porque el leer en voz alt~ es sim-

plemente el habla apuntada por los slobolos escritos. 

La Etapa Preliminar 

LCt. i ntroduc.:ción e e la 1 ectm'a d eb e d iferirs e has ta. que los 

al ur.n.nos l1.ayan ad quirido (1) un vocabulario 1ni cia.l, (2) ,maes tría 

oral en una serie de tipos de oraciones y (3) habilidad para iden~ 
J! tificar los grupos normales de letras ... En ot.ras palabras, las 

etapas de la lectura en un curso general deben seguir y no prece-

d er al habla. 

En vista d e la,. fal ta d e un carácter compara ti vamente foné ... 

tico de la ortoGrafía oe .r.lUcha.8 lenguas, sel'á, ventajoso llegar a 

aplicar a la lectura el método de "miz'a.r y 'decir& te pero este mé-

todo no puede aplicarse razonablemente hasta que .. los alumnos Be 

; _ E 
hayan familiarizado con el uso de los slmbolos má~ comunes. Para 

este propósito debe hacerf-"e un uso extenso de las láminas ilus-

tradas o del pizarrón. El primer paso es est~blecer una asocia

ción inmediata entre la letra inicial de la. palabra y el obj,eto 

que representa'---a.sí la "pe l1 para pluma, pa.red, puerta.; la "ele ft 

para libro. lápiz; la "ame tl pé.i.ra mesa, mano, etc. El segunao paso 

es enseñar el símbolo solo y pedir que la clase identifique el 

objeto que sugiere. 

Después de un conocimiento amplio de las letras, debe Oarae 

a la clase una práctica breve en leer las listas dé palabras que 

se arreglaron fonéticamente$ Esto servirá para el doble propósito 

de la lectura de palabras y del ejercicio fonético. 

Primera Etapa 

JtAqu! se refiere a los alurmos cuya lengua materna no tenga el 

~~sm~ alfabeto de la len~ua extranjera. 
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La Iniciación de la Lectura 

La lectura flúida es posible desde el principio si el tema 

de la lectura es perfectamente familiar. La pr~ctica inicial en 

la lectuz'a tomará por eso la forma de leer las oraciones que se 

hayan empleado en el vocabulario y los tipos oe oraciones con que 

los niños se hayan familiarizado en el habla. 

Para esta etapa ningún vocabulario nuevo se deba introducir. 

Después de una introduccióp oral que trate la a.plicación de cada 

oración que se leerá y la lectura subsecuente del libro de texto 

por el maestro, los alumnos deben hacer una práctica extensa en 

leer.·en voz alta por el método de "'mirar y decir.'" Al final de 

un número limitado de lecciones, el progreso en la lectura fluente 

debe ser general y se alcanzará sin tensión. 

Segunda Etapa 

La Práctica Intensiva 

Para esta etapa la lectura formará una parte integral de ca-

da lección y seguirá inmediatamente una introducción oral que 

ejercite las palabras y tipos nuevos de oraciones. Habiendo al

canzado el habla, la lectura ayudará a consolidar el aprendizaje 

acti va d e las palabl'a.s y las for.ma.s del 1 enguaj e. 

Tercera Etapa 

La Lectura Extensiva 

Para el propósito de la lectura extensiva, se necesita un 

texto adicional. tste debe ser un libro de lectura que contenga 

cuentos sencillos de una extensión moderada, escritos dentro del 

armazón g1;'aznat!eal de lª, .. correspondiente etapa activa .. La lectura. 

de l.él, et9.pª, ~revi.a s!guió a, la intensiva preparaci6n 0+,a1. Pa~a 

la lectura extensiva, el ~ltX5no se acerca al tema nuevo y se incli~ 
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na por esb a ~aer eh td§ blblt0~ ~rr6hed~ de la ~ebthra1 ti ~es~ 
tro d ebé. préca.vers é bóhtra eEdi8 1 d il'.lgl endó al a.l umh6 l>ór la~ S en'" 

das que conoucen a la conf'iarlza oe sí mismo. 

Teniendo en cuenta la importancia de ponel' en correlación la 

educación del oído, del habla y de la lectura, los textos de lec ... 

tura de e~ta etapa deben ser tratados en los lineamientos siguien-

tes. 

La unidad de lectura será el cuento completo si es corto, o 

un pasaje de él en que el cuento mismo haga una pausa natural. 

El intez·és debe expl.otarse plenamente, y éste se destruye muchas 

veces cuando el cuento se divide en una serie de secciones cortas 

y es tratado en series .. 

El maestro debe·.decir a.l principio el cuento completo o una 

parte apreciable de ~lt con una representación llena de. cualidades 

dramáticas. La representación del maestro no coincidirá con la 

vel libro, porque necesital'á Ber l':1Ucho más concisa; pero el pro· 

pósito es solamente oreanizar y mantener el interés de los alumnos. 

Para ellos la narractón d €l cuento por el ma. estro s erá puramente 

~ . d 1 ~, .' d " la pract1ca ea BCucaclonel oldo. 

Esta relacion ' del cuento comprenderá. todas las palabras nua ... 

vas de la versión impresa. Para vencer los obstáculos verbales 

sin la interrupci6n de las explicaciones necesarias, todo el. vo

oabulario nuevo se debe escribir de antemano en el pizarrón con 

10B equi val entes vernáculos (ej. fueren directos). o al ternaOamf;H'l'l#e 

los alumnos pueden tener sus vocabularios abiertos frente a ellos 

para referencia & El maestro experimentado t.endré- poca dif1 culo tli.O 

en avaluar el ent.endimiento d e la clase por su concentración men-

te.l, pero vebe interponer d e vez en cuando una pregunta pé'.r.a pro ... 



67 

oa¡" la comprerw ión d e la clae:- e. 

Después de la lectura preli~inar por el maee:-tro, la clase 

debe leer el cuento silenciosamente en la clase; el maestro, mien .. 

tras tanto, estará a mano para ayudar a los alumnos atrasados. 

De este modo, el progreso de la lectura se acelerc;,.rá y la materia 

Ee tratará más eficientemente que si se pidiera que la clase ata

cara inicié:ümente la selección sOla,-

Otra ventaja importante de la lectura preliminar por el maee-

tro es la mejor manera de tratar el vocabularloo Es preferible 

que las pala'brae nuevas .. se encuentren al principio erA el contexto 

y no aisladamente; además, los alumnos deben oír las palabras nue

vas en uso antes de intentar pronunciarlas. Este sistema, presen~ 

tado oe esta manera, combina las ventajas tanto del método direc· 

to como oel tratamiento de la traducción, del vocabulariop 

La lectura silencio~a de la ~~lecc1ón por la cla~e debe se· 

euirse con unas cuantas pregunta~ eenerale~ para hacer una prueba 

del enteYJ(~imiento y para fijar los puntos generales. del cuento. 

Después Of.' es tas interrogaciones. el maee tro tratará el voca.bu

lario nuevo de tres nodos: (1) poniendo cada palabra en una ora

ción tomada del texto. (2) usando la palabra libremente en varios 

contextos y (3) ofreciendo explioaciones adicionales y advirtiendo 

en contra de la mala ~pl1caci6n. particularmente con respecto a 

BU uso en la lengua vernácula cuando este término no tenga un 

equí val ente rl& ti vo. 

En una lección subsecuente, . después de la preparación de la 
, , 

~l~e~ ep ~aB~, ~Q8 ~~um~~s deberap ser interrogados con mas aten-

~tQfl '9PfE1 e¡ ofr~?-~l,fl del cuep;o pompleto o del tro~o entero. 

VU~~~ie eete tp~etf~~~~of~0, ~Qs ~~bfoS pe~manecerán cerradoso 
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De8pués, los libros deberán abrirse para la lectUfa en voz alta. 

Esto debe tomar la forma de leer las respuestas comparativamente 

largas en contestación a las preguntas que las sugirieron. Este 

método combina la práctica de la lectura con la del habla y evita 

el aburrimiento que acompa~4 la mera lectura consecutiva • 

. Antas de continuar con una selección nueva, debe darse a la 

olas e un exámen escri to del voca.bulario 9 

. ; 

Dos metodos alternativos 

Ee sugieren aquí para tal propósito. El más simple es el de la 

traducción d e las palabl.'as vernáculas al 1 enguaj e extranj ero .. 

Solamente deben escogerse palabras y frases cuyas significaoiones 

tengan equivalentes vernáculos claros y directos. Los errores de 

deletreo no se deben condonar; la palabra correcta, incorrectamente 

del etreada f d eb e contare e como una equi vocación compl eta. 

El método alternativo es preferible porque evita la tradut

ción. Se píoe a los alumnoe al principio que escriban las palabras 

nuevas del dictaoo; ellos deben proveerse entonces de un número ) 

d e oraciones conteni endo espacios en blanco que estén por compl a

tarse con las pa.labras saleccJ.onadas de su lista.. Aquí, también, 

un error de deletreo se contará como una equivocación completa. 

La preparé.t.c1ón de estos exámenes fortalecerá a los alum.nos 

en su poder de retención del vocabulario para más allá del mero 

reconocimiento. Los exámenes servirán también para reconocer a 

los alumnos atrasados cuya participación oral se ha dejado ver 

aun menos. Puede Ber que el. desempeño en los exámenes sea de poco 

mér1 to al pri ncipio. pero a la larga loe r esul tados notabl es serán 

r econpcióae • 

~e ta¡ode. el, ~étodQ eflte~o.p'lled e ntodifica:rse en va:rias di

J;;'.eeeiooes. 'En Vafi (3 e l,a na~~a,.ctóp p;t'el+I!ünar el el cuento por el 



maestro f el maestro leerá al principio las palabras nuevas pa~a 

su pronunciación y permitirá que los alumnos lean por sI mismos 

el texto en casa. En una lección subpecuente el maestro leerá 

la selección entera, después de hacer unap cuantas preguntas ge

nerales para probar el entendimiento, y entonces los alumnos le

erán en voz alta según el sistema descrito. 

Un examen oral para la comprensión es preferible a las pre

guntas escritas porque cualquier forma de la composición escrita 

es una etapa más avanzada que la lectura o el habla, abarcando 

como lo hace un mayor grado de la exactitud. Las preguntas es

critas sobre el texto deben usarse solamente después de 'que el 

trozo se haya tratado oralmente y el vocabulario nuevo se haya 

as1m1lado~ 

Las Etapas Avanzadas de la Lectura 

Habrá una etapa en el curso general donde la coordinación 

estrecha del trabajo activo y pasivo deba relajarse considerable

mente para perm! tir que cada uno proceda. a formar.·su propio paso: 

éste extendiendo rápidamente el vocabulario y aquél consolidando 

el conocimiento de las formas del lene:uaje y de su aplicación. 

El proceso de la lectura puede apresurarse. dejando que la 

ayuda del maestro trate únicamente del vocabulario y pasando por 

alto la lectura en voz alta en la clase. La e~~licación de las 

palabrus debe ser ahora principalmente por definiciones y ejemplos 

en la lengua extranjera en vez oe por traducción, iniciando aSl 

a los al umnos en el uso d.el di ccionario d el idioma. .. 

L~ coordinación con el habla ee mantendrá examinando oral

~e~te e~ entendimiento y resumiendo los contenidoa" Aunque no se 

espera que ~q8 alumros venfan el vocabulario pasi vo para la ª.pli-
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cación activa, habrá una infiltración considerable al vocabulario 

activo como consecuencia de la coordinación de la lectura y del 

habla. 

El propósito final de la instrucción por medio de la lectura 

pasiva es , hacer que los alumnos sean capaces de aproximarse a to

dos los textos del l.d loma extranj ero d e motu propio. Su prácti ca 

en la clase, sin embb.rgo, se limita a los textos especialmente 

preparados, y hay en consecuencia peligro de que la práctica ex

clusiva en leer los textos simplificados coloque a loa alumnos en 

lugar inapropiado para tratar con una sección de lectura que em

plea un vocabulario normal y un estilo natural. Será necesario 

por eso en la etapa avanzada variar la ex~eriencia de lectura de 

los alumnos. y este problema se puede resolver en parte por medio 

de la lectura de libros variados en la biblioteca. 

La Lectura de Biblioteca 

La lectura de biblioteca. que aquí significa la lectura de 

los libros para recreo o para e~tudio o ambas cosas, no es tanto 

una habilidad que ha de inculcarse como un hábito que ha de adqui

rirse. Su buen éxito en el curso de un idioma extranjero depende 

enteramente 'del tacto del maestro por su carácter discrecional en 

vez de clasificarla como una imposición. 

Los niños leerán libros para recreo si el lenguaje es compa

rativamente fácil y si el cuento los atrae. Afortunadamente hay 

ahora una serie creciente de libros que se adaptan admirablemente 

al propósito, porque emplean un vocabulario escogido y variado y 

satisfacen los requisitos principales; los nlfios no necesitan de 

ninguna tuerza que los obligue a leerlos de motu propiO. Con lj~ 

práctica ellos adquieren la habilidad de leer un libro emplean¿o 
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un vocabula.rio fami.lie.r casi tan libr'emente como leen en BU pro" 

pio lenguaj e. El hábi to sigu.e a la habilidad, y ellos lo consi ... 

eJeran como u.na cosa natural tener un libro siempre a la mano. 

La reacción expresada hacia 108 libros particulares ahorra la ne

cesidad de examinar hasta qué punto entienden su contenido; el 

placer o la desaprobación presupone el, entendimiento . 
• Después de un uso prolongado de los textos simplifiCddos, 

los alumnos indicarán su deseo de leer la literatura más variada, 

y este digno impulso debe estimularse con un buen surtido eJe los 

libros en la biblioteca que sean apropiados para la edad mental 

de los niños pero que usen un vocabUlario general. Los cuentos 

deben ofrecer al lector extranjero el estilo más natural que sea 

posible en los libros suboró1nados completamente a la simplifica. 

ción d el vocabulari.o. 

La Composición de los Libros de Lectura 

En vista de la conveniencia de hacer que los alumnos se con

centren en el pensamiento transmitido por las palabras, la cues

tión de la materia del contexto es extremadamente importante •. 

Los libros de lectura deben escribirse para mantener el interés 

de los alumnos para que p-llos presten atención incidentalmente a 

los puntos de lenguaje. 

Un factor importante que se debe recordar es la edad mental 

del niño. (Loe niños que comienzan el curso de una lengua extran

jera a la edad de diez años, por ejemplo, se presume que están 

casi fuera de la etapa del cuento de hadas y qué en cambio eatán 

c~pa~1taQQ~ para historias de aventuras y de la vida real.) Como 

po~q +p~e~~B p~eder encer~a~ los cuentos eec~itos dentro de un 

YOfab~af~o oe c~en a doseiept~s palabras. esto es un argumento 
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adicional para posponer la lectura extensiva hasta que los alumnos 

hayan adquirido un vocabulario de trabaj o de varj.os el entos de 

palabras. 

Para dar la experienoia máxima de lectura, los libros de lec

"I;ul'a deben al ternarse en su estilo para oubrir las formas prin

cipales, a ea"ber, las narrativas: las descriptivas y las familiares. 

Se sobreentl 'ende que los niñoa que aprenden un idioma. extran

jero se interesan por el país y por la vida del país donde ee ha

bla el idioma l y por eso la lectura que trata de ambos aumentará 

el interés en el curso y ayudará a crear un entendimiento deseable 

de los extranjeros y de su país. 



CAPiTULO X 
I 

EL CURSO DE ESCRITUftA 

La Restricción o la Expresión Libre 

Ensefiar a 108 alumnos a expresar correctamente BUB pensamien

tos es en alto grado la tarea más dificil del maestro y puede oon

siderarse--ser la prueba decisiva de sus métodos. Es particular ... 

mente difícil porque la expresión es personal de cada individuo 

y depende en gran parte de las cualidades naturales y los hábitoB 

mentales. 

El maestro de idiomas extranjeros se queja justamente de que 

tiene que corregir ciertos defectos transferibles, como son el 

descuido y el pensamiento confuso, que reclaman haberse tratado 

anterior y corrientemente en la instrucción de la lengua materna. 

Esto, sin embargo J no puede evitarle la_ responsabilidad qu~ al i~ 

gual él e los- otros maes tros d el cuerpo doe ente J 1 e cOI'respond e en 

la corrección persistente de estas faltas, porque a la inversa de 

sus propias actividades será un factor que contribuya para ernnen~ 

dar o at~entar los defectos generales del carácter. 

Las dificultades que los alumnos normales experimentan al 

escribir correctamente un idiorne. extl'e.njeJ:'o son debidas prirH;üpal'" 

mente a: 

(l) su método-oda acercamiento que viX'-tualmente convierte la 

composición en un ejercicio de traducción; 

(2) su il'lhabílidad de aplicar constructivam.ente su cOl1oci-

miento teórico; y 

(3) su falta de confianza en su propia habilidad. 
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elel conocinüen-co g:r.apJ.8,tical, y J.~, muJ.·U.:plic.ida.á de los 6¡'rOX'GB 

d oEitruyo le. oonfi .. ,1':1Za.. Lag equ.:LvooaGio.nes 80.1'.1 11'l0-Vi tabJ. es ouando 

, 
Una composición 11.01"'0 compl~0nd0 las '~areaB sigui entes par'a 

01 escr! tal': 

(1) Á~egogeI' las j.dea.s sobre el tema, 

(2) arreglar' estas ideas el'l una serie lógica, 

(3} hallar el vocabular 1.0 con qUé eJ~pI' esaJ: las id cae; y 

En la lengw.l matorna el alumno se concentra en las. pl.'l.In6¡'aS 

Cos tareas. Hal)).ondo concentraco y 01"0 enaoo sus pensami cnt.?s en 

el tema, tiene nmcha menos dif1.ov~·i:.aéi en ponex'los pOZ' esc;ri·~o. 

ljo hay prác·Uc¡;¡,ment.e l'lingu.na. brecht~ entre al pel'lsamien'to y las 

pé¡'¡abl"as, puesto que éstas son el medio 06 aquÓJ. 

en 

~li.dicJ.o lo que va. a. el 6Gir 1 ti on0 toda v{ 2. ;.8, me .. yol' óifi9\Ü ·i~ad él e a

,,;"el·~.gua.r' cómo ve. a deoh:1Q. Su bUGn é)';:ito é!aP.enoEl~ por 0S0~ oe 

ex"" 

.~ IBpp efB ~ i-Pp 6pt(5~'tnep~e f; ~.rQ sóJ10 gr,aauaVm.ente I es lÓg1.co que ~e.s 

Hjf-J~~f\ ~W~ f1'?-~~f1 fl;:~p~·esp.f s~ ~'tP~IQ~;m.0p a s/Js ie.pi..üri,iades dC ~e:tgllajc .. 



En otras palabras, el p;roc€so usual de la composición debe lnv6r .. 

tires. En vez de tratar de ajustar las palabras a sus libres 

procesos mentales, el alumno debe al principio practicar su h8~i. 

lidad de expresar las ideas escogidas y más ta.rde de reducir SUB 

pensamientos a su forma más ' simple. Si no tiene dificultad en 

bus car id eas, podrá entonces concentrarse sola,meo'ce en 108 puntos 

de lenguaje y adquirirá gradualmente la confianza en la escritl~a. 

Los errores pueden solamente reducirse al mínimo cuando··es 1imi" 

tado el alcance para los errores. La 11mi tación será máxima en 

la.s etapas pI'eliminares, pero se reducirán gradualmente a medida 

que aumenten los conocimi entos él e ). enguaj e (l el alumno. 

Esto exige un plan sis·temático a través de los lineamientos 

colaterales de la progresión del vocabUlario y de la gramátioa~ 

La Etapa Pl'eliminarl!' 

Transcripción 

La. etapa pl'elizn:i.nar de la escritura es la instrucción en la 

formación de las letras. Los alumnos deben ser eficientes en la 

fase mecánica de escribir antes de ensayar cualquier fo~ma de la 

composición escrita. 

La ense:fianza d.e la caligrafía debe comenza.I'se prác'Ucamente 

en la primera lección y continuarse por una parte apreciable de 

oada lección subsecuente. En la correlación con el curso del ha

bla~ se mantendrá usando las palab~as y las oraciones familiares 

COTIO material para la transcripción. No hay ninguna necesidad de 

ir ruera oe .. esto, y no (jebe haber ninguna vacilación en usar el 

!dt~ verp~culo coma ~edio d~ ¡~ instrucción. 

Ipr~pci~¡men4e v~r~ ~Qs a¡wmnQ~ cuya ~epgu~ ~4erna no tenga el 

mismo alfabeto que el de ~a ~eng~ ext~anj efa. 
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La cuestión o eJ. uso de la letra curslva. de preferencia a. la 

escritura oI'(Hnaria es un asunto que el maestro o la. a.utoridad de 

la escuela debe decidir. La letra cursiva tiene ventajas induda

bles en las etapas pl:eliminares , pero si una. transición a la es" 

critura ordinaria ha de llegar a efectua:rse~ las primeras vent.a ... 

jas pueden neutralizarse por las dificultades más tal"oe. 

Como la presteza es un factor importante en cada fase de la 

enseñanza de un idioma, la rapidez en la transcripción debe ani~ 

maJ."'s e d eso e el pI'inCipio. 

Primera Etapa 

Los Ejercicios Escritos 

El primer paso hacia la composición de la oración 6S simple· 

mente una modificación de la transcripción. Puede adoptarse el 

sistema de completar las frases substituyendo una palabra por una 

ilustración o insertando en 108 blancos las palabras apropiadas 

que se toman de la lección corr1ente9" 

El próximo paso es la contestación de las preguntas simples 

de un tipo uniforme; un ejemplo de ellas debe aparecer al princi

pio del ejercicio. 

La práctica pre11m~nar puede darse en los ejercicios gramati

cales, como la conversión del singular al plural, de la primera 

persona.·a la tercera, o de la forma positiva a la negativa, a 

condiclón de que no se use la terminología gramatical. 

Aunque los pasos susodichos son progresivos 3 la introducción 

d e un ffiehooo nuevo na s :i.gnífi ca necesariamente el. abandono d e un 

~éttoQQ v¡e~o.. L~ ~4'a{lSC~~PC~ÓP "l ),a, tef+r4pa~~9P p e c;>~aciopefJ 

p\1e(lef\ po; ~Q ~afl~,o, f!Ofl~ifl~~fs~ ~qfl~uf'ref1~~:¡nefr~e fOf! l¡q~ e~ef~ 

cicios ~~s flue~Q~, 
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. Segunda Etape. 

La Práctica Íntensa en Contestar a las Preguntas 

El ej e1'cicio de preguntas y r.espuestas es un preliminar útil 

8.. la composición conttnua. Por medio de las preguntas variadas r 

el alumno se acostumbra a todos los tipos de oraciones •. La pre

gunta es una guía tanto para el vocabulario como para el tiempo t 

y el alumno se ahorra la necesidad da buscar las ideas tanto como 

el 1 enguaJ e ,. 

Se ha indicado la conv~nlencla de la aplicación de las pre

guntas orales a un trozo de lectura; igualmente puede oontinuarse 

con preguntas semejantes en la escritura. Si las preguntas se 

escogen Juiciosamente, las respuestas indicadas .formars.n un re

sumen del contenido del cuento, iniciando así la composlción con

tinua." 

S1 se aplica el principio de limitar el alcance para los 

errores , todos los ejercicios e8c~itos en las etapae preliminares 

deben seguir la intensa preparación oral. 

Terc€I'a·,Etapa 

La CompOSición Continua 

Como en el habla, es necesario independizar a los alumnos 

d e la instigación por med io d e las pregUtltas. lJesd e un principio 

se debe dar práctica en la composición continua para instigar la 

confianza en BU habilidad de escribir correctamente la lengUQw 

La forma sugerida no es la expreSión libre de los pensamientos, 

sino simplemente la escritUl'a de las rábulas y 106 cuentos cortos 

oe~puée de la intensa preparación oral. Eeta fo:,:ma 98 la composi

ción no dlfie~e mucho oe un ejercicio de d1ct~do ~OP e~cepción 

de la p~ueb~ ad1c~onal de lª ~~ovi~. Como' ¡OS a4umpoS po nepes~w 
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tan buscar las .. ideas ni aun el vocabular'io~ 'sus €l"l'Or€S posible ... 

mente sólo serán gramaticales o meramente ortofráficoso Habiendo 

recitado la composición oralmente, ellos pooI'án escribirla rápi

da.mente y así adquirir al mismo tiempo el hálJito útil de la flui-

'o ez. 

Cuarta 'Etapa 

El Resumen d e una Lección d e Lectura 

Se señaló en la sección correspondiente del ~~bla que el re~ 

sumen de una lección de lectura es un ejeroicio valioso lingUísti

ca y mentalmente~ Esto es particularmente aplicable a la escr1tu. 

ra .. 

s~ un resumen resulta ser un ejercicio demasiado difícil, se 

puede adoptar una forma alternativa. Los alumnos pueden aprender 
. ~ a escribir las notas cortas sobre la seCClon de lectura, lo que 

prácticamente equivale a la selección de las oraciones apropiadas 

d el libro d e·· texto. 

Los resúmenes o las notas proveen una experiencia valiosa 

en la formación de las oraciones, y al mismo tiempo limitan el 

alcance de los errores. Incidentalmente, pone en correlación la 

esc~itura con un tipo más alto de lectura y ayuda al adelanto de 

aquélla sin retardar el progreso de ésta. 

l¿uinta Etapa 

La Composición sobre los Temas Fijos 

La norma final de la obra escrita, inevitablemente se que

dará detrás de la norma de la lectura y del habla. La libertad 

c~eciente puede permítirse en ¡~ selección de las ideas, pero la 

prec~u~~ón .. e:;x.tfem~ debf3 ejefc;,~a;rse er. poncade+, la. extensión para 

la exp~esidn libre de loe pe~s~te~toB. 
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Si se dan los temas generales para la composición 2 deben se ... 

guir a la cuidadosa preparación oral. El tema debe discutirse 

plenamente! y se necesita un plan general que sirva de guía pa~a 

relacionar las notas y las palabras. 

Como el acto de escribir ayuda a fijar una forma en la me

moria, las equivocaciones escritas son más serias que las orales. 

Los errores pueden solamente erradicaree imprimiendo la forma 

correcta en al ofensor. Esto se efectúa mejor insisti.endo en que 

los alumnos no corrijan meramente el erZ'ol' sino .. que vuelvan a es ... 

cI'1bir la .. oomposición entera. Como la corrección oeuna compoe1 ... 

l ' 11 h c on es mas importante que la escritura de una nueva~ la ora de 

la lección, o una parte de ella~ puede bien dedicarse a este pro· 

pósito. 

Cuando los .. alumnos llegan a la etapa de escribir con rae!l!'" 

dad. debe enseñárseles a reducir sus pensamientos a sus formas 

más simples en vez oe proceder, como en la lengua materna, a po-

narlos directamente por escrito. Puesto que la misma idea puede 

eA~resarse de varios modos~ no hay ninguna razón por la cual el 

alumno no deba experimentar mentalmente hasta que dé con una for

ma que le sea fWAiliaro La práctioa de las formas familiares es 

la esencia de la enseñanza de un idioma extranjero. 

El Dictado 

La importancia del dictado en un curso de una lengua extran-

jera generalmente ae menosprecia. Si se aplica eficientemente: 

es una ayuda a cada fase de la enseñanza de una lengua. Sus p~o· 

PÓB1tos mayores son: {l,} el aprendizaje de.,la ortografía¡ (2) la. 

práctioa en la puntuación y (3) la educaoión del oído. 

La ensefianza de la ortograf!a por medio del deletreo oral es 



u.n proceso fastidi080 y menos eficaz qu,e el método escri to que 

depende de la memorla visual y de los hábitos manuaies. 
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El diC'Gaoo obliga a que el alumno preste at.ención a las pau"" 

Sas naturalEs en el ha'ola, y de tal modo debe impreslonarle que 

llegue a apceciar el significado de la oración y sus partes com

ponenc.es. Otros puntos de la g.l:'amát i ca: como la distinción entre 

el habla di recta e ind i recta , pued en 19ualmente imprimirse mejor 

en l a mente del ni fio por el dicta do que por la instrucción direo" 

t a de la gramática . 

La facultad de poner por escrito lo que se oye 8a una habili

dad que exige la instrucción slstemática ~ la eficacia de la cual 

no se apoya tanto en la ejecución misma como en la preparación 

para ella por el alumno. El dictado desprevenido tiene poco val or 

excepto .. como una prueba. Cuando el alumno sabe de antema no cuál 

s elección se dictará , se esfuerza por evita r los errores , pero 

cuando no lo hace , puede solamente aplicar sus esfuerzos a elimi

narlos, lo cual es un proceso más difícil. 

Para las etapas más preliminares , la preparación debe hacer

s e en la clase con la ayuda de un pizarrón. Más tarde , s erá su

f iciente solamente indicar el pasaje que ha de dictarse . Los pa

sajes para la prepara ción pueden ser mucho más extensos que l a 

selección que va a dictarseo Además , todos los trozos de dictado 

deben suplementarse por listas de palabras que contengan dificul

tades especiales . 

Cuando las oraciones consecutiraa ee dictan por primera vez , 

depen ~nunc~~~se e~ fln~l ~e ~~ o~~C~ÓP y e~ p~¡pcip~Q de la s i 

gu~ente ; pefo es~~ ~yud~ p~eQe ~b~pdQP~~se ~u~ vpopto dur apte el 

curso . El mismo procedimiento ha de ~pl1carse ~l USQ de las 
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comilla.s. El habla directa debe incluirse en el e.jercici.o de 

dicts.r en una et.apa comparativamente preliminar l y cada auxilio 

debe dars e al al UID110 en su uso corr ecto. Ii~s importante que 108 

signos d e puntuación s e traten efiei entemente en las etapas pre

liminaI'es para ahorrar el tiempo y le, ene¡>gía desperdiciados en 

las etapas avanzaéa::::. 

r~ práctica en el dictado debe ser parte ae casi todas lae 

lecciones de la etapa preliminar', pero puede disminuir COllstante'" 

mente con la frecuencia según la manera como progrese el CurBO~ 

Si el dictado ha d e .. servir de medio para. la educación del 

oído, el paso a que se dé es un factor importante.. La rapidez 

debe animarse y puade esperarse cuando la selecctón se haya pre

parado a fondo y oe antenanoo 



CAPiTULO XI 

UN PLAN CORRF~ATIVO 

La coordinación de todos los elementos de lenguaje en un 

plan ind1 vi dual se. puede efectuar por medio de un curso progre

sivo arreglado en etapas. Las ventajas de marcar el progreso por 

etapas en vez de por afios o por los libros de texto son: 

1. Hacer el curso flexible. Cada etapa tendrá sus propios 

propósitos mayores y subordinados. 

2. Marcar el progreso por el desarrollo de lae habilidades 

que comprenden el conocimiento y no por el conocimiento 

mismo. 

3. Asegurar la atención debida a todos los elementos de len

guaj e. 

4. Terminar la obra preliminar antes de la introducci6n de 

upa fase nueva. 

5. Tratar mejor el creciente des~rrollo mental de los nifios 

con las variaciones apropiadas de los métodos y las nor M 

mas de enseñar. 

6~ Ofrecer un alcance mayor de interés en cada et~pa, exi

giendo un acercamiento nuevo con las normas apropiadas. 

7~ Hacer al maestro independiente de cualquier sistema. Los 

l1bros de texto pueden servir sólo como subordina.dos él. 

un propÓSito inmediato. 

80 Simpltficar 1&8 prueba.s. El maestro puede examinar el 

progI'eso d e le clas e en carla etapa. en vez de espeI'ar has

ta el fin del curso .. 
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9. Hacer al maestro profunda conocedor de su curso. obli

gándolo a que considere los objetos finales e inmedia .. 

tos , con el conocimiento amplio y detallado de 108 mé

todos y los sistemas. 

10. Permitir que el maestro ponga su propia contribución al 

lado prác.tico del curso. 

El plan siguiente, por supuesto, es para ensayarse principal

mente con los alumnos de las escuelas elamentales~ El número mlni -

mo de clases por semana será de cuatro , con duración , por lo menos t 

de media hora de preparación en la casa antes de cada clase~ 

La duración de cada., etapa es variable y dependiente del pro

pósito respectivo , del número de 108 períocos disponibles y de la 

i nteligencia de los alumnos. Apenas es necesario hacer observar 

que la clase no debe proceder a una etapa subsecuente hasta que 

el maestro esté satisfecho de haber alcanzado el propósito de la 

etapa previa~ 

Primera Etapa 

Esta etapa tra ta principalmente de la instrucción prelim1 -

nar. Contiene los el ement os siguientes: 

La educación del oí do . 

Los ej ercicios d e l os sonidos~ 

IJa 6s cr1 tUl'a (letras}.I1 

Cada lección incluirá t odos l os tres elemento8 o 

Educación del Oído 
\ 

El habJ.a se confina al maest, .. o; la ;respues'ca da los alv..mnOEl 
I 
I 

I " es la ejecución silenciOBa de los mandatos~ La clase adquirira 

~Se presume que el alumno no conoce la formación de las let~as 

él el id iorna ~xtranj ero. 
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incid entalmente un vocabulax'to pasí vo de 8 e'tenta y cinco palabras t 
.. 

poco mas o menos. Se· llega al fin de la etapa cuando la clase 

puede responoer automáticamente a todos los illGLndatos dentro del 

vocabulario inicial. 

Ejercicios de los Sonidos 

Esta parte de la lección se dará en el idioma vernáculo, 

puesto que su propósito es la reproducción de los sonid08 y no 

d el habla. Por la misma razón, la cuestión del vocabula.rio no 
J 

es un punto significativo. Las listas de palabras pueden B por 

6S0, usarse sin referencia a su significado, sino puramente para 

su arti culación. ..Los sonid08 deben producirse aisladamente, así 

como en combinación con otros. Un maest~o que sea eficiente en 

la reproducción d~ 108 sonidos de la lengua instruirá a la clase 

en el uso de los órganos vocales. 

Eseri tura.· 

Como las instrucciones en la mecánica de la escritura se dan 

mejor en el idioma vernáculo, se pueden comenzar empleándolas en 

la primera leceión; para esta etapa deben tratar de la formación 

de las letras sin comprender el nombramiento del alfabeto. Se 

puede referir a la letra. escrita como el símbolo del sonido que 

repr es enta. 

Vocabulario (Pasivo) 

Substantivos: 

el libro, el pelo p la cara t la pluma, el lápiz, el papel. la 

puerta, la boca, la mesa, la pared, la mano, la sillas el Buelo ~ 

el niño, la nifia, el cuadro 3 la clase, el pie, el pizarrón. 

Ve;r'Po"i 

d t + d de~ ueteo, den ustedes, abra toq,ue uste , . oque.p ~s ",e es. .., 



usted, abran llstedes¡ vaya usted, vayan ustedes, coja usted~ co .... 

jan ustedes> mire usted , miren ustedes: cierre usted s cierren us~ 

tedes. ponea usted t pongan ustedes, venga usted, vengan ustedes, 

ande usted, anden ustedes, corra usted, corran ustedes t torne us ... 

ted, tornen ustedes, lea usted, lean ustedes , siéntese usted $ 

siéntense ustedes . póngase usted de pie, pónganse ustedes de.pie$ 

señale usted, señalen ustedes. 

PI'onombr es: 

me, 1e 1 nos, les, lo , la, mi, su, nuestro 9 

.-

A.djetivos: 

grande, chico, rojo, azul, blanco, negro , uno, dos, eate, 
I 

esta, un, aquel, bonlto~ 

Adv.erb10s.: 

aquí, allí, otra vez, ahora, entonces. 

PrepOSiciones: 

de, en~ ay por, fuera de, con. bajo, hacia. 

Conjunción: 

y. 

Este es un vocabulario típico para esta etapa del aprendiza

je pasivo. Se notará que la mayoría de las palabras son monosl· 

labas o disílabas. Además. con excepción de loa objetos en la 

sala de clas e, las palabras son d e las más comunes del 1 9ngusj e. 

Se representan todas las letras del a.lfabeto excepto la "equis,· 

la -ka- y la "u doble"; y estas dos últimas ocurren solamente en 

palabras extranjeras~ 

Se~unca, Eta.p~ 

El P~QPóst~Q p~inc~pal pe es~~ etap~ es el ~bla. 

Ot~a~ actividades ~on: . " 



Ejercicios de los sonidos. 

Lectura. (palabras). 

Escritura (p~labras). 

El Habla 
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Se ensefiará a los alumnos a dar las respuestas automáticas 

a las preguntas estereotipadas de varios tipos como se explica 

en la sección correspondiente al curso del habla. 

Ej ereí clos d e los Sonidos .. 

··Los ej ercl cios d e los sonidos se conducirán en la 1 engue. 

ve17nácula como en la etapa anterior. Se debe· ·concentrar la aten

ción en 108 sonidos que hayan resultado ser más difíciles para 

los alumnos. 

Lectura 

Esta lectura será la enseñanza preliminar. Su propósito es 

dar a los alumnos un conocimiento del uso de los símbolos prin

cipales en preparación para la lectura rápida. Las láminas ilus

tradas o las ilustraciones en el pizarrón deben usarse extensa-

mente. 

Escritura 

La última parte de cada lección debe dedicarse a la escri .. . 

tura. La práctica se dará en escribir las palabras~ preferible-

mente las del vocabulario activo. 

Vocabulario (Activo) 

Fuera d e la conversi6n d el vocabulario pasi vo éLl activo I las 
I 

siguientes palabras adicionales se introducirán en esta etapa: 
,. i# ~. 

91, no, ¿que :- ~ ¿quién?, ¿de qUién?, ¿dónde?, ¿cuántos?, yOp 

él . ella, nosotros . esto, .. aquello, la escuela, la sala, el espafiol, 

el maestro, el señor . , están, está, tengo, tiene, soy , es, somos , 



Al fin de esta etapa el almuna poseerá. un vocabular i o actiYo 

d El 011911 palabras aproximadamente. 

TerC8x>a Etapa 

El propósito principal de esta etapa es la lectul'ao 

Las actividades subsidiarias son: 

El habla (la introd ucción oral). 

La eseri "(¡uro, (oraciones). 

La gramática (ejercicios). 

Las canciones. 

La Lectura 

Loe alumnos harán ahora la prác·tica d e leer en voz alta. las 

i t '" " oraQ onea comple as segun el metodo de n~lirar y decir,,~ Leel.'an 

las oraciones que S9 han hecho familiares por la práctica oral. 

El Habla 

Como el habla es un propÓSito subsidiario de esta etapa, el 

tiempo qu~ se dedica a ella se abreviará. Cada lección empezará 

con··la. prácti ea. oral, ej erei tanda las palabras y las oraciones que 

darán el material de la lectura siguiente. 

La Esori ~Gura" · 

Se dará a los alumnos ahora la práctioa en transcribir las 

oraciones. Para este propósito deben copiarse las oraciones de 

la lección de lectura. Para asegurar el progreso rápida, la es

critura debe formar una parte apreciable de cada lección. 

La Gramátioa 

Las características gramaticales que exigen mayor atenoión 

ep eet~ 6t~p~ eop l~~ fo~mªs de lo~ verbos ep el tiempo presente 

:t lo~ l>:¡:,opo~p~e~ pereop~le8 ep ,"013 tl'ee caetos, 1lI!9·t08 el.e1ll6pto6 
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difíciles deben tratarse intensamente durante la práctica oralo 

Los paradigmas no son necesarios ni deseables para el objeto. 

Las Canciones 

Las canciones son una ayuoa ~aliosa en la enseñanza de un 

idioma porque despiertan el interés y conduoen a la fluidez y la 

articulación correcta. Su aplicación satisfactoria depende. sin 

embargo, de la habilidad musical del maestro. 

Como el vocabulario está invariablemente fuera del alcance 

de los alumnos en esta etapa, ningún esfuerzo debe hacerse para 

ensefiarles el significado de las palabras; en vez de lo cual debe 

darse una explicación general en el idioma vernácUlOp La clase 

seguirá prontamente la dirección del maestro, y la melodía les 

ayudará a recordar las palabras. En una etapa más avanzada los 

alumnos estarán lietos para aumentar con las palabras de las can

ciones su crecients vocabulario activo . 

.. La introducción d e las canciones en la 1 engua extranj era 

será un cambio agradable en el carácter necesariamente serio de 

los ejerciciOS ordinarios del habla~ 

El Vocabulario. 

El vocabulario se.·aumentará ahora a razón d e cuatro o cinco 

palabras en cada lección. 

Las palabras se compondrán principalmente de las formas de 

108 verbos en el tiempo presente y el vocabulario de las oraciones 

que constituyan las lecciones de lectura. 

Así podenos tener las siguientes: 

~GO. ~ce. hacen, d¡~O, d~ce# d1cen, leQ, ~eeJ le~p, escribo a 

ae~~~be. ~S~~~R~P~ y~o~ ve~ vept ~~e~~, J~~~~, 44~~~P, ~8toy, 

~1e~~~J ~Pfe~~~~~ epe~~p, ~~ F~egunta. ~~ ree,~es~~1 e~ ~~~FO~ 
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el campo oe juego, la tiza, el mapa, la casa~ el nombre, el dla, 

los ojos, algo, alguien, correcto, incorrecto, cada, estos, estas~ 

solamente, ¿por qué?, con, para, detrás de, cerca de. pero, 0, 

porque, por favor, gracias. 

Cuarta Etapa 

El propósito principal de esta etapa es la iniciación del 

habla. continua.. 

Las actividades subsidiarias incluyen: 
~ La lectura. 

La es cri tura (los ej er~i oioef y el d ic·tado) • 

La. gramática. 

El Habla 

Se aplicará el método de las secuencias de Gou1n para est1~ . 

mUlar el habla continua.' 

Loe Ejercicios EB~ritos 

Los tipos siguientes de los e,1ercicios se emplearán para 

inioiar la composición escrita: 

(1) la terminación de las oraciones acomodando las palabras 

tal tantes t 

( 2) la contestación de las preguntas de un tipo uniforme I 

( 3) la . ~ converSlon de las oraciones d el singular al plural. 

(4) la . .-converSlon de las ora.ciones d e la pI' imera persona a 

la terce:ra. 

El Dictado 

Para ~a iniciación del dictado los niños más adelantados 

deben pasar al piza~rón ~ ~scrib¡~ p~lap~as y oraciones f~ilia. 
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En una lección subsecuente las mismas oraciones deben dic

tarse a la clase~ La forr~ correcta debe escribirse entonces en 

el plzarróYl, y los alumnos corregirán sus errores antes de entre· 

gar sus papeles al ~estroo 

Con la introducción del dictado la clase debe aprender los 

nombres de todas las letras del alfabeto. Puesto que los alumnos 

han aprenoido a lee::r~ no habrá miedo de que confundan los nomb¡'es 

de las letras con los sonidos representados por los símbolos o 

son: 

La Gramática 

Las fases en que los alumnos asben concentrar su atención 

(1) las fo~mas de los verbos regulares de acción en el tiem

po presente, 

(2) la pluralización de los substantivos. 

(3) el tiempo presente de los verbos irregulares que son más 

comunes, 

(4) los pronombres personales, 

(5) las forL~s negativas El interrogativas de los verbos. 

El Vaca-bulario 

Para el interés y la asociación, seguimos las actividades 

diarias del niño, escogiendo para el propósito un vocabulario de 

las palabras más comunes. 

(~ui nta Etapa 

El propósito principal de esta etapa es la introducción de 

los tiempQs paSaQOB y del tiempo futuro. 

~~~ ~~tiv~dagee fQnfufrentes ~ncluyen¡ 

~l ~bla ~ontipliji. 

La lectura.. 
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La Gl'amé.ti ca 

L08 alumnos se irücian mejoI' activamente en los tiempos pa

sado y futuro. Habtendc seguido las actividades diarias del niño 

en el tiempo present.e e , procedemos a desc;rlbü' las mismas activi

dad es en el pasado y en el futuro. 

La Lectura 

La lectura se limita todavía al texto corto después de una 

introducción oral~ 

Los Ejercicios Escritos 

(1) La contestación de las preguntas de varios tipos. 

(2) La conversión de un tiempo a.·ot:ro~ 

(3) Loe ejercicios que dan la práctica en otras formas del 

lenguaj 8. 

(4) Las ¿¡e ercionea verdad eras o falsas". (Las erróneas deben 

corregirs El. ) 

'El Dictado 

Cada texto de lectura debe dictarse después de la prepara.-. 
aión en clase y en casa. Para la puntuación. el maestro debe 

anunciar el principio y el fin de cada oración, y debe insistir 

en el uso correcto de la letra mayúscula y en el deletreo correcto~ 

El Vocabulario 

El vocabulario se hará ahora más extenso e incluirá las pa-

labras siguientes: 

(¡) las formas pasi.i.das y fu't,ucas \l~ loe verbos .regula!'es, 

(~) lIJa dt~13 pe lé\< f.leFJ,i;l.ra.~ ~~n'Gq ~ ~~ue~ ~e I'll utilidad in~ 

tle~:'ente COPO ~ ~a.'\Áfj~ ~e j:111 P.{Up~ ~r ~a ersep.¡;¡,pfa. de la~ 

f\U:,illi:U! paaadaa y futu.ra$! 
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(3) 106 meses y las estaciones, 

(4) los números hasta el veintiuno, 

(5) las palabras usuales que se asocian con el tiempo, a 

saber: hoy, ayer, mañana, tarde, noche, ant es , después. 

S exta 'Etapa 

El propÓSito principal es la lectura extensiva. 

Las activicades incidentales son: 

La extensión del vocabulario. 

El habla (con respecto al libro de lectura y al libro de 

lenguaj El) 9 

La escritura (las preguntas, los ejercicios, el dictado)~ 

La gramática. 

La Lectura. 

Un. libro de lectura especial deberá introducirse ahora para 

el propÓSito de la lectura extensiva. Los cuentos deben escribir~ 

se dentro de la. armazón de los tiempos simples y la. oración sen

c111a. (El método ~e procedimiento se ha descrito en un capítulo 

anterio;r .. ) 

El Vocabular10 

La selección del vocabulario será principalmente con respecto 

al libro de lectura, Y' debe seguir los 11neamieri'tos de la frecuen-

ola general con las modificaciones debióas a las exigencias de los 

temas. 

Los Ejercicios Escritos 

(1) La contestaci6n de las preguntas basadas en el texto de 

¡ ectU¡'~· 

(~) ~~ ~Q~~~~~~P~Óp, pe ~~~ 'fe~~pt~~ pe~ ~ibro pe lengu~~e. 

(j) ~~~ eJerpiC~Q~ ó~ ~~ ~r~m~t~p~, 

" 
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(4) toé éjércicios o~ inter'é (laé aS~rciohe$ veroaderaS O 
fa.leaS) .. 

El Dictado 

Los .. alumnos deben ensefiarse ahora a observar la unidad de 

la oraoión y las letras mayúsculas sin ninguna indicación de par

te del maestro. Se enfoca la atención al uso de la coma. 

La Gramática 

Ningunas nuevas formas importantes de lenguaje deben intro· 

ducirse ahora. - La consolidación del conocimiento pasado, más bien 

que la extensión, debe ser el principio fundamental de esta etapa. 

Séptima Etapa 

El propósito principal es la composición escrita. 

Las actividades subsidiarias incluyen: 

El habla: 

(l) la introducción oral, 

(~) con respecto al libro de lectura, 

(3) la prepa.ración para la composición escl'i't;a. 

La lectura. 

La gramática. 

El dictado. 

La Composición Escrita 

La composición continua se iniciará por medio de las rábulas6 

Después de una intensa preparación oral, la rábula debe ponerse 

por escrito en el pizarrón por los alumnos seleccionados. nurante 

una lección subsecuente la cla.se entera escribirá el cuento~ De 

es'te modo los errores se reducirán al mínimo y se infundirá la. 

confianza ~ 

La. Gramática 

I , '. I 
I 



Los elementos prácticos que se tratarán en esta etapa in-

cluirán: 

(1) los usos resp ecti vos del pr etérito y del copr etérito. 

(2) la comparación de los adj eti vos y los adv erbios, 

(3) los pr onombres poses i VOS y r efl exivos, 
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(4 ) el uso de l a partícula "a " para i ndi car el caso acusa ti-

vo , 

(5) los usos d el artículo d efinido t 

(6) algunos verbos irregulares o 

Como las formas gramaticales deben ilustrarse por los ejemplos , 

se pueden evitar todos los términos gramaticales- Los alumnos de

ben aprender, sin emb~rgo , los nombres y los valores de las voca

les , consonantes y sílabas ~ 

El Dictado 

Ahora se debe introducir a la clase el uso de las comillas , 

pero durante esta etapa el maestro puede indicar su uso y ayudar 

a los alumnos activamente. 

Octava Etapa 

La dirección del curso:·en las etapas subsecuentes será ahora 

principalmente para el propósito de marcar el progreso del vaca ... 

bulario y de la gramática y para la introducción de las nuevas 

características y metas del lenguaje. En vez de un solo propósi

to principal del cual son contribuyentes las otras actividades , 

habrá tres propósitos principales (el habla , la lectura y la com

pOSición), cada uno si&uiendo su propio plan . La coordtnación 

~~ ~ptepdr~ ~~p' l,iw~~~p e~ fít~q fe~pectivo de¡ Progreso o As í~ 

~, u~~r~ ~Q~~Y~~ ~~ ñft~¡~ p~f>~ e~~pap ~a po~p~ensión del tema 
, 

~, ~ept~~ , ~ +~ ~o~Q~+~tór ~~prl,~~ ~~ b~B~tá er el m~s~o te~~o . : 
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pero en una escala extensiva y no intensiva; no se espere. que los 

alumnos hagan uso activo de todas las pa.labras pasivas que se en-

cuentreno 

Los propósitos de esta etapa abarcarán: 

Pasivos: 

La aceleración d el paso de lectura. 

La iniciación en el uso de la biblioteca • 

.A cti vos: 

El habla: 

(1) Un resumen oral de la materia de lectura. 

La escri tura: 

(1 ) La composición (las rábulas) • 

( 2) Las pl'eguntas y los ejercicios .. 

(3) El dictado. 

La gramática. 

El Habla 

Se eneefiará a los alumnos a resumir la materia de lectura, 

diferenciando entre los detalles esenciales y los ilustrativos. 

El maestro debe enseñar cómo reducir las oraciones largas a una 

serie de notas. Esta enseña.nza es valiosa para la eArplicación 

del sentido. 

El: Dictado 

Se espera que los alumnos haean ahora uso de las comillas 

sin ayuda del maestro- De vez en cuando los dictados pueden 00-

rregirse en la clase por el interc1:.l.mbj,0 de papeles .. Para esta 

prOPQe~~~ ~e Pf~~t~car~ e~ oe~etreQ oral~ 

J;,~ Gr~ ~ ~ 9a. 

~Qe tactoree pr1nc1pale~ ~~,,~ e~ta etapa son: 

'1 
: ~ 



(1) 108 pr'onombres relativos, 

(2) la conjugación del antepresente y antecopretérito B 

(3) .la voz pasiva, 

(4) las siguientes partes de la oración: substantivo, ve:rbo~ 

adjetivo. adverbio. 

El Vocabulario 

Como una ayuda a la extensión del vocabulario. se deben en

señar los prefijos y sufijos más i.mportantes. 

Después de un conocimiento de las partes principales de la 

oración, se puede dar práctica en la formación de los adverbios 

y los substantivos derivados de los adjetivos. 

Novena Etapa 

El propósito principal de esta etapa es perfeccionar el eS N 

tudio preli.minar antes de la etapa final de la aplicación libre .. 

En esta etapa el maestro debe completar los planes mínimos del 

vocabulario y de la gramática y asegurarse de la maestría de SUB 

alumnos en loe puntos de lenguaje que se han tratado durante las 

etapas anteriores. 

Probablemente será necesario abreviar el conocir.1iento pasivo 

por el activo. pero ahora la disparidad entre las dos fases será 

suficientemente grano e para permitir que el pasivo cuide de s! 

mismo. 

El plan de estudio contendrá: 

El pasivo: 

La terminación del libro final de lectura. 

La lectura en la biblioteca~ 

La lectura silenciosa en la c~a8e. 

El activo: 
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El habla: 

(1 ) La discusión de las notas. 

(2) La relación de los cuentos .. largos. mas 

( 3) La conversación libre. 

La. composición: 

(1) El l' ésumen d e la materia del ectura. 

(2) La preparación Cls. las notas .. 

El dictado. 

L~ gramá ti ca (t or.nuÜ ) • 

La traducción (oraciones). 

El Conocimiento Pasivo 
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La función de la lectura en la biblioteca a~unenta su impor

ta.ncia en este, etapa, pues puede dependers6 de ella para el au

mento y uso d e un ex·tenso vocabulario pas 1-vo. La 1 eetura da bi .... 

blioteca puede fomentarse dedicando una hora de clase cada dos 

semanas, o aun semanalmente t a la lectura silenciosa en la clase; 

el maestro puede emplear ese tiempo para. examinar a los alumnos 

sobre su lectura en casa. 

El Habla 

La restricción del habla al tema del libro ae texto debe 

ahora relajarse conEliderablemente .. Se necesitará.n adoptar var.ios 

medios para animar el habla espontánea. El medio más apropiado 

para esta etapa es la discusión de la lectura extensiva después 

de las anotaciones hechas en casa. Esto sirve de dobla propósito 

en la práctica elel lenguaJ e "1 en el a,d1estram1ento. ·cle la intell" 

~efl~ta, l)e.~p~~~ ~~ ~~~ª ~\SC\.\SlÓfl e~ cuef.!~o o cap!tuJ.o entero 

9Gpe te~wp+rse r t~ ~fl~ ~e~~lQP e~pse~uepte ~s~F~b~rse fomo ur. 

ejercicio en la. composlci,Qfl, ~fJ pueden hapeIl ~ho;t'a esfuer~o8 
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cautos para inducir ' a los alumnos a que hablen libremente sobre 

tópicos varladoe de interés general. 

El Dictado 

El pasaje para el dictado no debe ind1carse, sino solamente 

las páginas, la secoión o el capitulO de que se escogerá. Esto 

servirá de paso transitorio bacia .. el dictado no preparé;l.do. 

La Gramática 

Con la extensión de la composición escrita, se aumenta la 

necesidad de la gramátlqa formal. Ciertos errores pueden corre

girse solamente cuando el ma~stro pueda explica~ al carácter 

fundamental de la equivocación. Por ejemplo, los extranjeros 

tienen gran dificultad en la colocaci6n ordenada de las palabras J 

y es dificil explicar esto satisfactor1amente sin discutir lae 

partes d e la oración y las reglas d e la sintaxis. Si estos ele""' 

mentos se tratan d e manera simple y clara) .. los alumnos se equi

parán con un medio valioso que les enseñará a corregir esta ten

dencia dañosa, y de tal manera los errores pueden reducirse al 

mínimo. 
~ 

~en1endo en cuenta el lado práctioo oe la composición, el 

plan gramatical para esta etapa. incluirá los elementos siguientes; 

{lj Las partes de la oración (completadas y resumidas), 

(2) Los tiempos (examinados), 

( 3) Los verbos d er ecti vos, 

(4) Los suba tantl vos aba tractos, 

( 5') Los artículos. 

(6j El suj eto y el preó1caoo (la concordanc1ai. 

('1) El vet'bo y E" objeto (directo e 1ndlrecto), 

(8) !il o~del"l de laf3 l;)ala"bi'ae, 
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La Traducción 

Puesto que es un problema mayor en la enseñanza de un idioma 

extranjero hace~ que los alQmnos se priven del uso de su mismo 

lenguaje y se proyecten psicológicamente en una esfera enteramente 

diferente t la adopción d e la traducción en las etapas primarias 

no era un plan deseable. Sin embargo, en las etapas más avanza

das las ventajas que ofrece la traducción sobrepujan el daño po-

aLble causado por comparar las dos lenguas. Los puntos de la gra· 

mática y las frases idionBticas pueden pasarse por alto por el 

alumno que trabaja exclusivamente en una lenguá, pemtal vez harán 

una imprepión más fuerte cuando se trate de un punto de vista nue

vo. El origen de la .. mayoría de los errores se encuentra general

mente en la traducción mental que practican los alumnos, y el pun" 

to de partida para la corrección debe ser el idioma vernácUlo; en 

consecuencia, existe la necesidad de los ejercicios de traducción. 
\ 

Para e~ta etapa la traducción debe limitarse a las oraciones 

o frases individuales del idioma vernáculo al 1dioma extranjero. 

Es preferible escoger los ejemplOS de los textos que se han eBtu-

diado preViamente; así, se recordará la atención del alumno al 

tema .. familiar, e incidentalmente se repasará el estudio previo~ 

Un método alternativo o suplementario es arreglar las oraciones o 

trases para ilustrar los puntos gramaticales; este sistema ayuda 

a repasar el estudio previo de la gramática • 

El Vocabulario 

El vocabulari~ básico activo (sin las derivacioneS) para el 

habla no necesita exceder de mil palabras, pero este mínimo debe 

~o~oce~se a fonda po~ el alumno y esta~ listo para hablarlas (38-

:po,~~áneamen~e~ Se necesita fomparativamente popo esfuerzo pa:re. 
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adquirir este vocabulario pasivamente porque' la memoria del alum* 

no es ayudada por la asociación auditiva. Para el habla, sin 

embargo, el alumno debe ser maestro de la palabra con independen- I 

cia de su asociación relativa al contexto. Por eso, un buen ejer

cicio en repasar el vocabulario activo es la construcción de una 

oración alrededor de una palabra. Este ejercicio a menudo reve

la el concepto erróneo d el alumno en el uso corr ecto d e la pala .. 

bra, pero tiene un valor adicional con respecto a las palabras 

asociadas (las preposiciones apropiadas, la posición en la ora

ción, etc.). 

D~cima Etapa ' 

Esta es la etapa final, la que será corta o larga según la 

duración del curso y la manera en que se haya llevado a cabo el 

estudio previo. 

El plan para esta etapa es como sigue: 

Pasivo: 

La lectura de una narración larga que contenga solamente 

el vocabulario anterior. 

La lectura silenciosa en la cl~se. 

Activo: 

El habla: 

~ 1 ) La discusión de la lectura. 

~ 2) La aplicación .. c el vocabulario. 

(3) La conversación libre. 

La i .' compos Clon: 

(l) Los resúoenes. 

(2.) Los temas general es. 

La gramática: 



(1) La sintaxis. 

(2) Las frases y las cláusulas. 

(3) El . repaso_ 

La traducción: 

(1) Las oraciones. 

(2) Los pasajes continuos. 

El dictado (no preparado). 

El vocabulario: .. 

(1) Loe sinónimos y los antónimos. 

(2) Los prefijos y los sufijos. 

La Lectura 
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El libro de texto debe ser un libro suplementario de lectu

ra que sea paralelo en erado con el último libro de lectura, 

para que la clase pueda concentrar su atención en el vocabulario 

anterior. La extensión del vocabUlario pueee dejarse para la 

lectura de biblioteca. Si es posible, los trozos escogidos que 

emplean un vocabulario anterior y un estilo simple deben d~rse 

para la rápida lectura silenciosa. 

El Habla 

Para la práctica en el habla libre~ los alumnos deben pre· 

parar tóp1cos para~ la conversación. 

La Composición 

Los temas generales pueden asignarse después de la discusión 

oral. 

La. Gramátioa. 

La extensión del .. pla.n gramatical dependerá del progreso de 

la. cla~e. Un curso máximo pusee incluir las frases y las cláu

sUlas a pero debe evitar el análisis formal. 
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La Traducción 

La práctica en la traducción puede extenderse fuera de la 

oración ~ola. Esto dependel1 á del número ,de los perlodos dispo

nibles de clase y del progreso de la m1sma~ 

El Dictado 

.. Todo el dictado para esta etapa debe escribirse sin prepC:l."" 

ración . 
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CAP! TULO XI t 

GutAS PARA FA CILI TAR LA ENSEÑANZA 

Es una verdad bien conocida que la enseñanza de un idioma 

extranjero puede facilitarse y mejorarse por medio de los méto

dos ingeniosos que interesan al sentido inherente de fantasía y 

de juego del niño. Para él todo es vital, interesante y activo, 

pero el ~e~tro no debe tomar e~ta actitud como un estado natu

ral e ilimitado y dejar de aprovechar las circunstancias ravo-

rables del momento; debe redoblar sus esfuerzos y hacer que su 

enseñanza no llegue a ser rutinaria, monótona y cansada; necesi

ta esforzarse en crear un ambiente propicio e interesar al niño 

en el estudio de la lengua para mantener el interés que el alumno 

muestra al principio. 

Es ' igualmente importante, sin embargo, que los métodos adopM 

tados para fomentar el interés adelanten el progreso del alumnoo 

A menos que sean constructivos y educativos, no son dignos de 

incluirse en el curso. 

Los métodos deben necesariamente variar seeún la clase; 108 

ejemplos siguientes, por esoJse ofrecen solamente como suges ... 

tiones que pueden modificarse para llenar las necesidades del mo -

mento: 

(1) Lo~ juegos, 

(2) Las cancione~, 

(3) Las danzas, 

(4) Las representaciones dramáticas, 

(5) La organización de un círculo de lenguaje, 

103 
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(6) El cinematógrafo, 

( 7 ) Las lámlna,s il Uf: tracas, 

(8) Las aeti vidades fuera de la. elas e , 

(9) Los ej erc1cios vGl.:r1ados. 

Los Juegos 

Los juegos educativos ayudan a adquirir habilidad, vocabula

rio y destreza en la conversación,; desenvuelven el lenguaje, agu

zan el ingenio, despiertan el espíritu de observación, afirman la 

voluntad y la paciencia y evocan un espíritu creador. 

No debemos perder de vista la conveniencia de establecer una 

prUdente rrraduación en la f:elección de los juegos, empezando por 

los más fáciles ha~ta llegar a los de mayor complicación. Algu

nas veces se encuentra que los juegos sugeridos en los libros eon 

malamente adaptables a un grupo particular. 

Aquí se pre~entan tres juecos ejemplares que se pueden usar 

con lOE! niños: 

¿'(.uiere a sus v'ecinos? 

Los jugadores se dan la mano y forman un círculo extendiendo 

los brazos todo lo posible; se sueltan y sefialan su sitio con una 

p1edra o con un agujero. El jefe del juego se colocd en medio del \ 

círculo y se marcha lentamente al interior y pregunta a uno de 

sus compafieros, n¿Q,uiere a sus vecinos?" Si el interrogado res'" 

ponde "Sí." continúa en torno del círculo haciendo la misI!la pre

gunta a los otros niftos hasta que alguno responda "No.- Entonces 

hace es.ta nueva pregunta al que negó. u lA qué vecinos qui ere us ... 

teo?" tete pe8tgn~ PO! f'!o¡nbIles (J,os equivalentes extra.njeros que 

' ~~ lw-n ?'Qqp~~~q «,p ~ª C~é1' ~), '1 "Q~ ~ "~p.do;r ee nombrados y la.s 

pe;t'leOr~S f\ ~~ "e~~echa y ~ l,~ ~~qJ.l,~erdilo del ~pg~~op que dese,;} el 
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cambio deben cambiar oe sitio corriendo. Durante este tiempo el 

jefe se esfuerza en coger uno de los sitios -vacantes. Q,ueda de 

jefe el jugador que haya perdido su puesto. 

La paloma vuela. 

Los alumnos · están sentapos, y el jefe se coloca enfrente de 

los jugadores. tl dice, ~-------- (el nombre de un animal cual

qui era) vuela ,., e· imi ta con los brazos los movimi entos d e un pá

jaro que vuela. Únicamente cuando nombre un ave= todos los ju

gadores deben imitarle; los que se equivocan son excluldos del 

juego hasta la partida siguiente. 

¿Q.ué será '( 

Un jugador escogido sale de la sala de clase; loa demás con~ 

vienen en un objeto que ha de describirse. Cuándo vuelve el JU

gador t cada persona· en el grupo da una oración en el idioma ex

tranjero describiendo el objeto, y él procurará adivinar lo que 

es~ Así: Es grande. Es alta. Es roja. Tiene sillas. · Tiene 

una. campanillar. 

ea tud1an allí. 

escuelat 

Tiene muchas salas. Los niños van allí. 

Ti ene pupl tres. El maes tro trabaja allí. 

Las Canciones 

Ellos 

¡La 

El niño por lo general tiene una inclinación natural por la 

música y el ritmo~ Cuando el maestro empieza a cantar una can

ción pov primera vez, inmediatamente logra la atención del nifto, 

aunque éste no entienda las palabras. Se debe hacer uso de esta 

cualidad natural en la ensefianza de la lengua extranjera. 

El maestro puede obtener fácilmente cuadros de color que 

ilustren cada canción, y al cantar las palabras, él dabe apuntal· 

a los nifios los objetos que se mencionan. Cada palabra debe 
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enunciarse muy claramente . 

La dramatización puede usarse en las c~nciones que sean 

apropiadas para este objeto. Por ejemplO, los alumnos pueden 

emplear su ingenio individual en representar los personajes si

guientes que ocurren en la canción mexicana "Cuando la rana sale 

a cantar tt
; el grupo , entero estará cantando todas las palabras 

mientras que· los individuos designados i~ltan "la rana," "la ~oa-, 
ca," "el ratón," "el gato." "el perro," "'el palo," trlel fuego,CI 

"el agua,· !!mi novia," "mi suegra" y "Yo." (Esta canción puede 

adaptarse fácilmente a otros juegos de personajes.) Al aprender 

los niftos la canción, las palabras llegan a ser una parte de su 

vocabulario. 

Las canciones de acción son un medio excelente de incorporar 

los verbos en el vocabUlario. Cualquier cosa que el nifto pueda 

jugar o hacer con movimiento se aprende prontamentso El maestro 

ingenioso puede arreglar las palabras a una melodía familiar. 

Las Danzas 

De interés muy grande es .el estudio de las danzas primitivas 

del. pueblo. AS!, "La Varsoviana" y "La J'esusita" se pueden usar 

en una clase de espaftol en la escuela elemental porque los pasos 

se aprenden fácilmente y el ritmo llama la atención de los niftos; 

si s e cantan las palabras d e las canciones durante el baile J los 

resultados son particularmente efectivos. 

Sl a este estudio se a&.de el de los .. traj es regionales t los 

alumnos tendrán en las oos cosas un interés intenso. 

~~e aepreeentac10nes Dramáticas 

Todas ~~bemoe que l~8 . ~~e~a8 d~amáticae son un ramedo de la 

~~~~ ~Q~de e~ ~+fiG revel~ eus d!sposiciones naturales ~ sus 
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aptitudes, proporcionando en este sentido una copiosa fuente de 

obs ervétciones que bi en aprovechadas por el maes tro, favorecen no-

tablemente la obra educativa . , , 

véase el Capítulo VIII respecto al método de presentar las 

piececitas fáciles. 

La Organización oe un Círculo de Lenguaje 

El factor fundamental que justifique 1a formación de un cír

cUlo o e lenguaj e es el principio d el interés.. Un círculo bi en 

organizaoo debe es,timular el interés d e parte oe los alumnos y 

ayudar al estudio en la sala de clase, llevándola fuera de los 

confines limitados de la ~ec1taci6n diaria. 

··Los niños consid erarán un honor el pertenecer a una organi ... 

zación. ,y se esforzarán por mantener el ld eal del proPósi to para 

que fué creada. Esto no quiere decir que l~e reuniones y vela· 

das han d e s el' toda.s d e un carácter serio. Por el contrari,o. 

conviene ofrecer una variedad de programas y seleccionar el ma

terial apropiado para que tooos puedan participar en loe actoe~ 

Aoemás de las representaciones de piezas oramáticas cortas, 

oharadas, canciones, y juegos de varias clases. se puede hacer 

uso el e las informaciones y pell culas acerca d e las , tr~o i ciones y 

costumbres del país de la lengua extranjera. El circulo debe as· 

pirar siempre a alcanzar expresión oral y conducir BUB programas 

en la lengua extranjera para dar la mayor oportunidad pOSible de 

practi cars e. 

Por Bupues to, la lengua. extra.nj era s e empl eará en cuanto B ea 

rGL~t1ble " 

fa.ra el p~o~eso de or.ganización d e tal círculo J véanse EU3tOB 
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l. Perea y Robinson, ~ Club :Elsj?añol, HarJ.ow Publishing Ca .. t 

Oklahoma City, OklahOIDa. 1932-

2. Roach, Eloiss, Spanish Qi~~ ~~ua~, Banks Upshaw and Ca., 

Dallas. Texas. 1935-

El Cinematógrafo 

Las ventajas del cinematógrafo seleccionado no se disputan,. 

y su valor no necesi ta analiZCI.rse aquí 'excepto recordar al maes

tro que por medio del cinematógrafo, el alumno se familiariza con 

el lenguaje hablado y deriva la satisfacción al realizar que SUB 

esfuerzos por llegar a dominar la lengua no han sido en vano; que 

su pronunciación se perfecciona; que la vida cotidiana, las cos

tumbres típicas y los paisajes bellos da l~ espesura. de las mon

tañas y de los desiertos se traen ante el nifio en impresiones ví-

vidas e intensifican las cosas estudiadas en un libro de texto; 

y que otras tierras nacen verdaderamente aun cuando el alumno en-

tienda al principio solamente unaS cuantas palabras de vez en 

cuando. 

A los niños les gustan siempre las pellculas de viajes, y 

para los principiantes éstas. con· los comentarios en el idioma 

vernácUlo son una introducción lógica a aquellas películas que 

se preparan con un diálogo simple en el idioma extranjero o 

Sugestiones para el maestro: 

lo Las pelícUlas deben proyectarse más de una vez • 

2. Debe dars'e un resumen de antemano .. 

3. Debe bosquejarse un proerama y ponerse en paralelo con la 

películao 

4. Se deben estudiar los libretos antes del estreno de la 

pelí cula. 
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Las Láminas Ilustradas 

L~s láminas ilustradas que están a la vista de loe alumnos 

en todas partes de la sala de clase ofrecen una variedad de prác

tica en el vocabulario. El uso de los cuadros establece una re

lación directa entre los objetos representados y las palabras ex

tranjeras que se emplean para expresarlos; as! se evita el re

curso de la lengua vernácUla. 

Las Actividades fuera de la Clase 

Como un medio de proveer la obra creativa para cada alumno 

y al mismo tiempo de coordinar la lengua extranjera con los otroe 

cursos del plan de estudios, las actividades fuera de la clase 

presentan una oportunidad excelente. Es preferible que eol alumno, 

baj o la vigilancia d el maestro I escoja' SU misma actl vidad .. 

Los ejemplos siguientes indican algunas variaciones de este 

tipo de actividad; 

La preparación de: 

l. Una mufieca en traje típico del país extranjeroq 

2. Un mapa pictórlco. 

3. La bandera nacional. 

4. Las tarjetas de Navidad y de Año Nuevo con las feli

citaciones en el idioma extranjero. 

,. Las semblanzas (o.,las biografías) d e los pereonaj es 

históricos del país. 

6~ Un modelo en miniatura de una casa típica del país. 

7- Un álbum de reco~tes que traten del país extranjero~ 

8~ u~ ~~perpo De ~~s panc~ones que se han aprendido en 

lra, c~as e, 

9. Vr j~~~~ ~e paf.t,~es con provarb~Qs en ~a lengu~ 

", . 
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extranj era # 

Los Ej erci cioa VaI'iados 

Ya se han indicado en los capít.ulos precedentes algunos de 

los tipos variados de ejercicios. El maestI'O ingenioso puede in

ventar y cambiar los ej erci cíos pa.ra satisfacer las necesidades 

de su clase en particular y mantener su interés durante todo el 

curso .. 
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AP~NDICE 

NOTAS SOBRE LA CO~~ILACI6N DE LOS LIBrtOS DE TEXTO 

PARA LOS HIjOS 

Los libros de texto para la enseñanza de un idioma extran

jero a los niños están sujetos a examen bajo los rubroBsiguien

tes; 

l. Propósito. 

2. Vocabulario. 

3. Gramática. 

4. Tratamiento del Sonioo. 

5. Tema. 

6. Ilustraciones. 

7. Normal Mental. 

8. Progre~ ión oe las Lecciones. 

9. EJercicios .. 

10. Métodos o e Ens eilanza ~ 

Propósito 

tste puede ser: 

(a) incUlcaci6n oel habla, 

(b) lectura para entender, 

(e) propósitos puestos en correlación. 

Vocabulario 

Es te d eb e s sr : 

(a) bá.st~Q (ee~oC~~Q Q9 ~+~~~~ npr~~ee), 

(b~ rf~PU~~~ ~b\eq ~~s~~~bu~dg)f 

111 
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(o) presentado al principio con las palabras más prác-

ticas, 

(d) suficientemente revisado. 

Gramátioa 

~s ta d e b e ser: 

(a) puramente práctica inicialmente, y subsecuentemente 

formal (el accidente antes de la sintaxis), 

(b) limitada (se deben incluir solamente aquellos ele-

mentos que ayuden al alumno a evitar los errores), 

(c) graduada (las formas simples antes de las complejas) , 

(d) bien distribuída (al alumno debe permitirse as1mi· 

lar las formas viejas antes de proceder a las nue

vas) • 

.. El Tratamiento d el Sonido 

La pronunciación S9 puede tratar por medio de: 

{a} ejercicios orales del son1do (en la etapa inicial 

los alumnos no responderán hablando sino efectuando 

las órdenes que les dé el maestro). 

Tema. 

Para aquellos maestros que aprecian el valor del interés como 

una ayuda a la instrucción. el tema bien puede ser considerado 

como el elemento más importante de cualquier libro de texto. Sin 

embargo, esto no es verdad con respecto a la enseñanza de un idio· 

ma extranjero que reconoce co~ sus demandas mayores la adquisi

ción de un vocabUlario. No obstante, el interés no debe delibe

radamente se~v~~ ~QPQ S~Rordip~9q ~l ~ppepdi~aje del voc~bUlario; 

~áe bie~. lQ ~optfaf~Q p~pe ~p~fe~ef fQ~ ~~ efepto. 

El t;¡~ debe se¡r! 
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(a) il"lteresant.e (el interés in'Grlnseco debe aumentarse 

según ad elante el curso), . 

(b) vital (las actividades y los cuentos son preferibles 

a las lecciones objetivas), 

(e) variado (un tema solo, por interesante que sea . 

al fin empieza a perder su interés si se extiende 

ino ebidamente), 

(d) presentado en varios estilos (abarcando las formas 

nar.rativas, descriptivas y familiares), 

(e) simple y directo (no debe cansarse excesivamente la 

imaginación del. alumno; es mejor evitar los temas 

abstractos y fantásticos), 

(f) de valor intrínseco (el alumno puede bien adqui~ir 

información nueva, particularmente acerca del país 

y la gente cuya lengua estUdia), 

(g) general en vez d e local (los temas locales tienen 

la ventaja de· proporcionar familiaridad y son 6tiles 

para los propósitos ilustrativos, pero crea una 

actitud errónea cuando únicamente se usan estos temas. 

Ilus traciones 

El valor de las ilustraciones impresas no se disputao 

Deben enpl eara e: 

(a) tan numerosas como sea posible J 

(b) agudamente bosqueJ~das y preferiblemente a colores D 

(o) bien delineadas. 

Norma. Mental 

~é¡l.) Loe l:1bf0\9 no debe~ estar ni abajo r1 arriba 09 la 

no~ma mental de +09 alumpos para quienes se escr1ben r 
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.~l maes -ero praC'Gl co es ta generalmente mej 01' capa" 

citaoo para medir la norma mental de las clases 

particulares de los niños que el maestro puramente 

teóri ca) o 

(b) Cada parte de un curso progresivo debe tener en 

cuenta la cambiante norma mental de 108 alumnos. 

(c) El espíritu y los intereses mentales del niño mo· 

derno deben considerarse no menos que su capacidad 

mental. 

Progresión d e las Lecciones 

(a) La progr es ión c1 eb e s el' gradual y no espasmód i ca u 

(LG acción de saltar de un tema a otro dentro de 

una sola lección debe reducirse al mínimo). 

(b) Las lecciones deben enlazarse por medio de la revi- . 

sión o exámenes, particularmente en las et~pas pre-

liminares. 

(o) Las lecciones fáciles deben alternarse con l~s dif1-

cil es. 

Ej erei cics 

Los ejercicios son una parte valiosa de cualquier curso por~ 

que ayudan a consolidar el conocimiento te6rico. 

Deben s el': 

(a) extens i vos (cubri endo el trabaj o a.nterior tanto co-

mo el corriente), 

(b) prácticoS (con un propósito claro)~ 

(e) variaoos, 

t d) s~mpJ,es y directos y genel'alrnente precedidos por 

un eJemplo. 
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Las sugestiones siguientes indican los varios tipos de ejer-

ciclos que son apropiaoos en un curso de una lengua extranjera 

para niños: 

.. 

(a) nombrar las ¡,lustraciones, 

(b) completar los espacios en blanco. 

(c) contestar a las preguntas con las mismas palabras 

contenidas en ellas, 

(d) cohtestar a las preguntas con palabras que difieran 

d e las que se usan en las preguntas. 

( e) ej ercici08 de gramática. 

(f) ej erei cios de prueba del vocabulario. 

(g) exámenes mentales, 

(h) aserciones disparatadas que han de corregirse (por 

ejemplo. "Nos lavaL10s con la tiza y la tinta.~), 

(i) ajustar las columnas que contienen partes de ora-

ciones J 

(j) composición por medio de notas o palabras que sir

van de guía. 

Métodos de Ens eí'íanza 

Las guías o normas son·· el tema principal del mass tro que por 

experiencia adopta varios métodos para dilucidar los puntos de 

la gramática. y para infundir el interés en sus lecciones. Muchos 

autores de métodos se sirven de las guías o aun basan SUB sistemas 1 

en los métodos particulares del acercamiento. Su tendencia es 

máa bien trabajar demasiado una buena norma bajo la suposición 

Qe q~e ~odQS lo~ p~obl~~ de ¡eP8uaje pueden resolverse por un 

?-~e1tc~rn~en~Q pf3.:rticUl.rafi (Aet. ~~ ;l9~aP pe J:~s ~er::uencia.s. ""un

qu, es u~ s~ste~ exce~enl.e p~ ~e"~~~je~ hF fa.l~apo pomo s~8~ema 



completo.) 

Los métodos de enseñanza deben ser; 

(a) simples y directos, 

(b) apropiados para la edad mental de los alumnos , 

(e) compatibles con el orden y la disciplina, 

(d) variados y progresistae~ 
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