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INTRODUCCIÓN 

Dado que el español es de los tres primeros idiomas más hablados en el 

mundo actual, que estamos inmersos en una tendencia hacia la 

globalización de algunas actividades del ser humano, (política, economía, 

comercio, enseñanza) y que esta globalización exige que los humanos del 

presente momento histórico se comuniquen cot id ianamente en diferentes 

códigos de habla, se ha creado la necesidad apremiante por hablar más de 

un idioma , a fin de promover, intercambiar y llevar a c a b o las diferentes 

actividades del quehacer humano en todo el orbe. Es por ello que la 

enseñanza del idioma de Cervantes ha entrado a un "boom" en el que se 

observa claramente, más que una preferencia por este idioma, una 

necesidad de comunicación, originada por las transacciones comerciales y 

culturales de Hispanoamérica y España con Norteamérica, Europa central y 

del este, la cuenca del Pacífico, el Medio Oriente y ciertas zonas del África. 

Es por ello que la presente tesis que se expone con el fin de obtener el 

grado de maestría, Propuesta didáctica "Español interactivo. Curso de lengua 

española para extranjeros". Módulo II responde a esta necesidad y t iene 

como fin promover y facilitar la enseñanza y aprendizaje del idioma español 

como lengua extranjera, tanto a profesores como a estudiantes extranjeros. 

Corresponde al Módulo II, es decir al nivel intermedio y forma parte del 

proyecto que en conjunto se ha t rabajado con la Lic. Tanya de Hoyos, quien 

es la responsible del Módulo l(nivel elemental). Por ello, esta propuesta 

d idáct ica está dirigida exclusivamente a cualesquiera personas del mundo 

que hayan tenido cierto entrenamiento previo; es decir, que hayan cursado el 

nivel elemental del español como lengua extranjera. 

Para facilitar el logro de este objetivo se ha utilizado el idioma inglés 

c o m o vehículo universal de comunicación a nivel de explicación de 



conceptos claves, c o m o la traducción del vocabulario nuevo que c a d a una 

de las lecciones requiere enseñar. 

Se divide en dos partes. La primera corresponde al marco conceptual 

en el que se establecen las diferencias básicas entre lengua materna, 

segunda lengua, lengua extranjera y bilingüismo. Asimismo se d a un 

panorama histórico acerca de los experimentos más connotados que la 

ant igüedad ha registrado en torno al aprendizaje d e la lengua materna y una 

segunda lengua. Por otro lado, se discurre y reflexiona en relación a lo que 

implica el aprendizaje de una lengua extranjera, los factores que influyen, las 

destrezas y habilidades que se requieren, los métodos que se utilizan, los 

enfoques psicolingüísticos(conductismo y cognitivismo) que han apor tado los 

diversos pensadores d e este siglo. Al término de esta parte se hace una 

exposición muy documentada del idioma español en el contexto 

internacional actual, en la que se analiza y reflexiona en las diversas 

influencias culturales y lingüísticas que tiene este idioma en ciertas zonas 

geográficas de Estados Unidos, Japón, el Magreb, la Comunidad Europea. 

Además, se confronta al inglés contra el español como lenguas extranjeras, se 

muestra la promoción y difusión de cursos virtuales respecto a la enseñanza 

del idioma de Cervantes en la Internet y el ciberespacio como reflejo de la 

promoción antes referida, se expone un análisis del futuro del español en el 

presente mundo globalizado, el cual es muy halagador. Y c o m o cierre se 

hace una explicación detal lada de los métodos didácticos, los materiales 

iconográficos, el nivel de vocabulario utilizado, los enfoques psicolingüisticos 

aplicados, así c o m o las partes de que consta c a d a lección. 

A lo largo del marco conceptual se relaciona la información expuesta 

con el contenido de la propuesta didáct ica, con base a alusiones de 

lecciones y ejercicios en los que se puede palpar claramente la influencia de 

esta información en el contenido de la propuesta didáct ica. 



La segunda - l lamada Propuesta didáctica "Español Interactivo. Curso 

de lengua española para extranjeros". Módulo II- es la exposición del 

contenido total de la propuesta didáct ica. Se ha dividido en seis lecciones 

cuyo contenido consta de diversas secciones, como son: Gramática y 

Ejercicios, Información y Ejercicios y Lectura y Ejercicios. 

Las secciones son variadas en su estructura. Gramática y Ejercicios da 

información acerca de tópicos relacionados con la gramát ica del español, 

tales como pronombres y adjetivos interrogativos, las frases interrogativas, los 

tiempos verbales presente y pretérito, los verbos regulares e irregulares, los 

pronombres y adjetivos posesivos, el complemento directo e indirecto, el 

gerundio, e tc . 

Información y Ejercicios es una sección cuyo contenido versa en tomo a 

los días de la semana, los números cardinales y ordinales, los meses del año, 

cómo solicitar la hora, las prendas y accesorios de vestir, las partes del cuerpo 

humano, etc. 

Finalmente, Lectura y Ejercicios, como su nombre lo indica, es una 

sección en la que el estudiante se enfrenta a la lectura de un texto cuyo 

contenido está relacionado con la cultura mexicana y expresado en nivel 

estándar. Posteriormente el alumno debe aprender el vocabulario nuevo que 

enseña la lección(con traducción la inglés) y continúa con la ejercitación en 

actividades que propician el desarrollo d e las principales habilidades 

lingüísticas, tales como: expresión oral, comprensión y t raducción del texto, 

análisis sintáctico y ortográfico, así como escritura. 

Como corolario final se agregan las conclusiones, sección en la que se 

consignan algunas experiencias obtenidas al aplicar este material a alumnos 

extranjeros que han estudiado el español como segunda lengua en 

Monterrey. Asimismo se autoevalúa este proyecto d idáct ico y se hace una 

autorreflexión en torno a las áreas d e oportunidad que ofrecería la 

continuación y conclusión de éste si hubiere algunos osados estudiantes d e 



maestría que quisieran inmiscuirse en este mundo de la enseñanza del español 

como lengua extranjera. 

Como en todo trabajo de investigación al final, como colofón, se da 

una bibliografía en la que se enumeran al fabét icamente todas las fuentes 

documentales, electrónicas y d e vídeo que se consultaron para realizar la 

presente tesis. 

Finalmente, la presente propuesta d idáct ica está basada en algunos 

postulados lingüísticos del innatismo o teoría generativa de Noam Chomsky, 

específ icamente en los relacionados a "los universales lingüísticos" y a "los 

universales de creatividad lingüística". Estos elementos se advierten en una 

serie de ejercicios morfosintácticos que la propuesta incluye con el fin d e que 

el alumno extranjero encuentre las semejanzas y diferencias entre su lengua 

materna y el idioma español. 

Por otro lado, también está basada en ciertos postulados de la corriente 

psicolingüística, denominada Cognitivismo, puesto que en muchos de los 

ejercicios que incluye esta propuesta d idáct ica se lleva al alumno a que logre 

"el aprendizaje por descubrimiento", que propone Bruner, así c o m o el 

"aprendizaje verbal significativo", que postula Ausbel. Esto se observa 

claramente en los ejercicios que tienen que ver con la comprensión lectora, el 

manejo de números ordinales y cardinales, la creación de historias a partir de 

imágenes, así como los ejercicios que tienen que ver con el ordenamiento de 

vocablos para formar oraciones construidas sintáct icamente correctas. 

También, esta propuesta d idáct ica posee ejercicios basados en el 

Conductismo, específicamente de "transferencia positiva" que sugiere 

Skinner. A raíz d e esto la propuesta incluye ejercicios de imitación y 

reforzamiento, como son los que tienen que ver con la reescritura de un texto 

leído, en los que ex profeso se anulan palabras para que el estudiante se 

obligue a recordarla. Esta serie de ejercicios aparecen frecuentemente 

después d e la lectura de un texto. 



En resumen, la Propuesta didáctica "Español interactivo. Curso de 

lengua española para extranjeros". Módulo II, es la respuesta a un necesidad 

tangible y latente de la sociedad actual y su contenido procedimental está 

inspirado en algunas ideas de la gramática generativa d e Chomsky, así como 

en las dos principales corrientes psicolingüísticas y psicopedagógicas del siglo 

XX: el conductismo y el cognitivismo. 

Ojalá que esta propuesta didáct ica, pese a que no es per se una tesis 

en el rigor estricto de la palabra, sirva para los fines que el autor persigue: 

obtener el grado de maestría. 
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PRIMERA PARTE: MARCO CONCEPTUAL 

1. Respecto a los conceptos lengua materna, segunda lengua, lengua 
extranjera y bilingüismo 

Antes d e entrar en asuntos esenciales de materia, es conveniente hacer 

algunas precisiones respecto al manejo semántico de ciertas expresiones 

relacionadas con el contexto en que se da la Propuesta didáctica "Español 

interactivo. Curso de Lengua Española para extranjeros". Módulo II, por 

considerarlas de suma importancia para comprender el título d e la misma y el 

objetivo que pretende ésta. 

Al hablar de "lengua materna", "segunda lengua", "lengua extranjera 

"bilingüismo" o "multilingüismo" para muchos podrán resultar ambiguos estos 

conceptos, razón por la cual, en esta sección se definirán a la luz de las 

reflexiones y especificaciones que han hecho algunos lingüistas, psicólogos y 

sociólogos de la lengua, a lo largo de los años. 

1.1 El concepto lengua materna 

En La enciclopedia del lenguaje1, de la Universidad de Cambridge, se 

establece que "lengua materna" es la primera lengua de todas las posibles que 

pudiese aprender el hablante durante su desarrollo cognitivo, educat ivo y 

cultural, dentro de su entorno familiar, social y /o afectivo. En este sentido tiene 

mucho que ver la madre con la enseñanza de esta lengua, d e ahí el adjetivo 

"maternal". 

No obstante, en la actual idad se polemiza mucho respecto al concep to 

" lengua materna" o "primera lengua", pues la etimología sugiere que es el 

idioma primario, el que es mamado y aprendido de la madre; mas como en 

1 bavid Crystal. Enciclopedia del lenguaje. Madrid: Taurus, 1994, p.368. 



nuestros días el concep to tradicional y ortodoxo de madre ha cambiado, dado 

que ya no es la única que cuida, alimenta, enseña y convive con el crío 

durante el día como antaño, algunos lingüistas, como lo comenta E. Ochs 

(1982),2 sugieren los conceptos "maternalés" para referirse estrictamente a la 

primera lengua que aprende el bebé de su madre y "paternalés" a la lengua 

que el infante aprende de su padre. Por otro lado, él usó el término 

"parentalés" para referirse a la primera lengua que el niño aprende d e un 

pariente (abuelos, hermanos, tíos, primos). Y hoy que están de moda las 

guarderías donde el lactante es criado y educado por las puericulturistas y 

educadoras, hasta se sugiere el término "habla de cuidador" para referirse a la 

primera lengua que el bebé aprende en la guardería. 

Para los lingüistas y los puristas del idioma, en realidad e! concep to 

"lengua materna" resulta más ambiguo que "primera lengua". Por ello los 

estudiosos del lenguaje y los puristas recomiendan utilizar más el término 

"primera lengua" que "lengua materna". 

1.2 El concepto segunda lengua 

Por otro lado, la c i tada enciclopedia considera que la "segunda lengua" 

podría ser el idioma que el hablante aprende también en el seno familiar o en 

su entorno socioescolar, paralelamente a la maternal o nativa. 

Sin embargo, también se establece que "segunda lengua" es aquel 

idioma no nativo que la persona aprende cuando ya ha superado su infancia, 

por iniciativa propia o a solicitud d e las circunstancias, con el fin de emplearlo 

en su ambiente laboral, social o académico . 

Además, se d ice también que "segunda lengua" es el idioma oficial que 

un gobierno de una región determinada ha impuesto c o m o medio d e 

comunicación, por lo general, educacional , comercial y gubernamental , a 

2 E.Ochs. "Talking to childrens in Western Samoa", en Language ¡n society. No. 11, pp.77-104, citado por David Crystal. Op. 
ctt. p.235. 



pesar de que en la región los hablantes ya con taban con un idioma materno. 

Esto quiere decir que una persona puede tener como lengua materna el 

idioma que es o no oficial en el país donde ha nacido, como es el caso de los 

indígenas mayas de Yucatán y Guatemala. Para ellos el dialecto maya es su 

lengua materna y su segunda lengua es el español, pese a que éste es el 

idioma oficial de su patria. Así pues, la "segunda lengua" , a veces, se convierte 

en una lengua accesorial, debido a la falta de oficialidad, como lo es el inglés 

en Nigeria e India o el español entre los grupos indígenas mexicanos. 

Un ejemplo es el de Daniel Gutiérrez quien nace en Monterrey, siendo 

hijo d e padre regiomontano y de madre italiana. Ambos progenitores dec iden 

comunicarse con él durante sus primeros meses únicamente en italiano. Este 

hecho lleva al infante a expresarse en italiano tan pronto desarrolla las 

habilidades básicas del lenguaje. Por lo tanto el italiano es su "lengua materna". 

Posteriormente, cuando empieza a socializarse con otros niños, a oír hablar en 

español a otros adultos, aparte de sus padres, a ver y escuchar la televisión y la 

radio, Daniel adquiere un segundo idioma, el cual es su "segunda lengua". En 

este caso el español c o m o "segunda lengua" no es accesorial, d a d o que en 

México este idioma es oficial. 

Así pues, el concep to "segunda lengua" tiene varias acepciones, por ello 

es importante aprender a utilizarlo con precisión semántica a fin de evitar 

incorrecciones y de paso, desinformar. 

1.3 El concepto lengua extranjera 

Respecto al concep to " lengua extranjera" , la enciclopedia antes c i tada, 

precisa que es la lengua no nativa que se enseña en las escuelas y no tiene 

categoría de medio d e comunicación rutinario u oficial en ese país. Este idioma 

tiene la connotación de accesorial debido a que el hablante no está obl igado 

a conocerlo. Esta lengua puede ser segunda, tercera o cuarta en la cuenta 



acumulativa de idiomas que hable la persona. Por ejemplo, en Japón y México 

el inglés es una lengua extranjera la cual se estudia y utiliza mucho para llevar a 

cabo relaciones internacionales: comerciales y culturales. Y c o m o se considera 

esencial en la formación de los estudiantes, regularmente es una segunda 

lengua para los estudiantes. 

Volviendo al caso c i tado anteriormente, los padres de Daniel decidieron 

que éste debía estudiar alemán cuando ingresara al tercer año de primaria. El 

día que Daniel aprenda a hablar este idioma, éste habrá de ser una "lengua 

extranjera" y a la vez, una "tercera lengua" para él. Entonces el a lemán le será 

un idioma accesorial por el hecho de vivir en un país donde el español es la 

lengua oficial(Monterrey,México). 

En este contexto el título de la presente propuesta d idáct ica responde a 

la enseñanza del español como segunda lengua, tercera, cuarta, etc. 

dependiendo del estudiante o simple y sencillamente, como una lengua 

extranjera, porque se le enseñará a alguien que viene de otra zona geográf ica. 

Por eso la propuesta se llama Propuesta didáctica "Español Interactivo. Curso 

de Lengua Española para extranjeros". Módulo II. 

1.4 El concepto bilingüismo 

Como la propuesta está encaminada a la enseñanza del español a extranjeros, 

es conveniente analizar si ésta fomenta el bilingüismo o si solamente enseña el 

español como lengua extranjera. 

El mundo de finales del segundo milenio se caracteriza por una marcada 

globallización de la economía y hasta de la cultura. Las empresas 

transnacionales t ienden a unirse con otras para formar consorcios y vender más; 

los empresarios y ejecutivos están obligados, por las circunstancias, a 

comunicarse no sólo en su lengua materna, sino en una segunda o tercera 

lengua. Esto ha hecho que hoy en día ser bilingüe resulte una necesidad 

apremiante para los profesionistas, razón por la cual en la mayor parte de las 



escuelas públicas y privadas se promueve y enseña una segunda lengua, como 

el inglés o francés. 

Competi t iv idad implica expresarse correctamente en un segundo idioma, 

al menos éste es el postulado de los países orientales y algunos del tercer 

mundo, situación que los diferencia de los Estados Unidos, donde aún los 

empresario considernan innecesario aprender un segundo idioma por creer que 

hablan el idioma más difundido en el mundo. 

Pero, ¿ a qué se le llama "bilingüismo" ? La c i tada Enciclopedia del 

idioma establece que el bilingüismo consiste en el dominio de la lengua 

materna y una segunda lengua, sea ésta accesorial o extranjera. Y se califica 

de bilingüe a la persona en quien se manifiestan dos hablas: la materna y una 

extranjera. 

Sin embargo, el concepto "biliingüismo" es más complejo de definir de lo 

que parece, hasta seminarios se han hecho para estudiar este fenómeno, 

como el de 1967 en Canadá, sin que se haya logrado poner en común 

acuerdo a los lingüistas. A raíz de esto se han dado muchas definiciones sin que 

una de ellas sea suficientemente adecuada y convincente. 

Por ejemplo Weinreich(1968) lo define como "la práctica del uso de dos 

lenguas alternativamente"3, mientras que Haugen(1956) de una manera llana y 

parca d ice que "un bilingüe es una persona que conoce dos lenguas"4. 

T. Anderson y M. Boyer5 consignan que Bloomfield d a la definición más 

conocida, limitada y simplista: Para él el bilingüismo es el control casi nativo de 

dos lenguas y para el alemán Maximilian Braun es simplemente el control y 

manejo act ivo d e dos o más lenguas. 

Por otro lado, los sociolíngüistas, como el español Claudio Esteva Fabregat, 

creen que para tildar a alguien de bilingüe no solamente éste requiere 

3 Uriel Weinreich. Languge in contact. La Haya: Mouton, 1968, citado por Alvino E. Fantini en La adquisición del lenguaje 
en un niño bilingüe. Barcelona: Herder, 1982, p. 28. 
4 Eirtar Haugen.Bilingualism in the americas. A la bo ma: University o f Alabama Press, Nov. de 1956, citado por Alvino E. 
Fantini. Op c i t , p. 26. 
s Theodore Anderson y Mi ldred Boyer. Bilingual schooling in the United States. Austin, Tx,: Universidad de Texas Press, 
1970, p. 12. 



competenc ia en el dominio de los dos idiomas, sino también conocedor de la 

cultura del segundo idioma, puesto que según ellos "ser bilingüe es así ser 

bicultural, es vivir con dos culturas y sentirse socialmenfe uno con ambas".6 De 

acuerdo a estas escuetas definiciones que tienen en común el dominio y 

competenc ia de dos lenguas, la presente propuesta d idáct ica sí fomenta el 

bilingüismo, dado que el idioma español que aprenderá el estudiante siempre 

será extranjero para él. 

No obstante, en todas estas definición lo único común que se observa es 

que se refieren al conocimiento y uso de dos lenguas por parte de la misma 

persona, pero no son del todo convincentes y claras, puesto que no precisan 

qué significa "dominar una lengua". ¿Será que el que es capaz de pedir 

alimentos o saludar a alguien en un idioma extranjero, ya se puede considerar 

bilingüe? Un criterio lingüístico muy estricto sugiere llamar "bil ingüe" a la 

persona que puede comunicarse tan bien en un segundo id ioma,como lo haría 

en su lengua materna. La mayoría de los lingüistas consideran poco válido este 

criterio, d a d o que las personas que han aprendido dos idiomas durante su 

niñez, como el caso de Daniel, regularmente dominan más un idioma que otro 

y por preferencia utilizan más uno que otro. "Parece que esta situación es típica. 

Los estudios sobre interacción bilingüe han sacado a la luz varias diferencias en 

el grado de dominio lingüístico, tanto individualmente como entre distintas 

personas. Muchos bilingües no consiguen alcanzar una fluidez similar a la de un 

nativo en ninguna de las lenguas. Algunos logran hacerlo en su lengua 

preferida o dominante, pero no en la otra. Por estas razones los especialistas 

tienden a pensar que la capacidad bilingüe es un continuo y que las personas 

bilingües se sitúan en distintos puntos de él". 7 

Fishman(1966)8 va más allá y complementa la idea, arguyendo que los 

lingüistas y psicolingüistas identifican dos tipos de bilingüismo: a)EI bilingüismo 

6 Karmele Atucha Zamalloa et al. Bilingüismo y biculturalismo. Barcelona: Ediciones CEAC, 1978, p. 10. 
7 David Crystal. Op. Cit., p.362. g 

Joshua Fishman, "The implicotions o f bilingualism for languages teaching and language learning" en Trends ¡n language 
teaching(compilado por A. Waldman). Nueva York: Mc&raw Hill, 1966. 



compuesto en el que la persona únicamente piensa en una de sus dos lenguas, 

generalmente en la que es su lengua nativa. Así que cuando se va a comunicar 

elige la que más le convenga y genera sus pensamientos por medio d e ésta, 

basándose en su organización neurológica; b) Bilingüismo coordinado, el cual 

muestra a la persona con capac idad de orden dado que no sólo domina dos 

sistemas sino dos seres diferentes, dos formas distintas de establecer relación 

con la realidad. Por eso al comunicarse, muestra tanto orden que mantiene sus 

dos lenguas separadas. No puede pensar en las dos simultáneamente, pues 

conoce exactamente cómo funciona una y otra, por eso las separa. 

Como no hay definiciones precisas y como el fenómeno ya en sí es difícil 

de medir, los expertos se enfrentan a la cuestión del grado de bilingüismo; esto 

es, en qué grado la persona sabe y domina los dos idiomas; es decir, qué tan 

equilingüe es. Para determinar esto, naturalmente, se requieren pruebas y 

mediciones. Pero medir la relativa fluidez exige una medición separada en 

c a d a una de las lenguas usadas por la persona bilingüe. Esto no es más fácil 

que medir o estimar la fluidez de una persona monolingüe. 

Por lo complejo y difícil de precisar el concepto , parecer sensato, 

conveniente y at inado, concluir, reflexionando en torno a los componentes que 

deberían tomarse en cuenta para dar una definción más amplia y completa 

del concep to "bilingüismo". Estos componentes son el resultado de una serie de 

propuestas que hicieron los asistentes al Seminario Internacional sobre 

Bilingüismo en Gales(1966), entre los que había lingüistas, psicolingüistas, 

sociolingüistas, pedagogos y psicólogos. Con el fin de definir más a d hoc el 

concep to "bilingüismo" los expertos propusieron en esa ocasión, según da fe 

Alvino E. Fantinif 1982)9 los siguientes componentes: 

1 )Número: el número de lenguas usadas por el individuo. 

2)Típo: la relación lingüística entre las lenguas. 

3)Función: las condiciones bajo las cuales se aprenden y usan las 

dos lenguas. 



4)Grado: la fluidez d e ambas lenguas. 

5)Alteración: camb io de una lengua a otra. 

6) Interacción: la manera lingüística en que se a fec tan las lenguas. 

En resumen, la propuesta d idác t ica antes c i tada , busca que el estudiante 

se convierta en un bilingüe, al estudiar el español c o m o una lengua extra a su 

materna y además, porque intenta también el aprendizaje d e una nueva 

cultura, en este caso la cultura de los mexicanos, mediante la inclusión d e 

textos que comun ican algo d e los mexicanos y su cultura. (Ver en la propuesta 

didáctica anterior cualquier sección correspondiente a LECTURA Y EJERCICIOS, donde 

aparecerán textos breves que aluden a las fiestas y tradiciones mexicanas, como el Día de 

Reyes, las posadas, los matachines, ¿Quién fue Diego Rivera". Ver las lecciones 5 y 6, entre 

otras). 

2. Sobre el aprendizaje de la lengua y el lenguaje 

En el presente marco concep tua l se busca explicar terminología y fenómenos 

relacionados con el aprendizaje d e un idioma extranjero. Por ello es importante 

hacer una revisión previa acerca del aprendizaje d e la lengua y el lenguaje, a 

fin de encontrar y de tec ta r c ó m o desde la an t igüedad ha existido el deseo e 

inquietud por saber cuál fue el primer id ioma que hablaron los antiguos 

pueblos, los experimentos realizados para obtener una respuesta; en fin, 

aunque pareciera fuera d e contexto toda esta información que se expondrá, 

es impor tante porque ubica al lector en el contexto del aprendizaje d e un 

lengua, objet ivo prioritario d e la propuesta antes aludida. 

El c i tado lingüista inglés David Crystal, maestro de la Universidad d e 

Cambr idge, d ice que "con frecuenc/a /os psicólogos y pedagogos comparan 

la adquisición de la lengua materna con el aprendizaje de una segunda 

lengua, fenómeno que encierra grandes similitudes y diferencias muy sutiles. 

Esto ha generado un creciente interés por descubrir cómo suceden estos 

9 A. Fantini. La adquisición del lenguaje en un niño bilingüe. Biblioteca de Psicología No.99, Barcelona: Herder, 1982, p. 31. 



fenómenos lingüísticos y por ende, a que psicólogos, pedagogos, lingüistas y 

sociólogos se hayan dado a la tarea de investigarlo y generar algunas teorías; 

unas orientadas hacia el conductismo y otras, hacia el cognitivismo".}0 

Por ello para estudiar cómo se adquiere una lengua extranjera, 

primeramente es importante estudiar y analizar cómo se adquiere el lenguaje 

humano y por ende, la lengua materna, fenómeno que ha inquietado a los 

seres humanos de todos los tiempos, según consta en los anales de la historia. 

Por esta razón se exponen algunos relatos en los que se advierten 

algunos indicios del estudio empírico del fenómeno del habla y la adquisición 

de la lengua, los cuales rayan en lo mitológico y en lo legendario, sin que por 

ello dejen de ser importantes para el estudio de la adquisición del lenguaje. 

2.1 Mitos y leyendas en la adquisición del lenguaje y de la 
lengua materna en el pasado 

Con respecto a la adquisición del lenguaje y de la lengua materna la historia 

nos muestra que este tópico ha sido de mucho interés para los estudiosos y 

observadores del fenómeno; prueba de ello es el hecho de que ya entre los 

egipcios y griegos se escribieron relatos en los que se refieren experimentos 

psicolingüísticos y sociolingüísticos para explicar la adquisición del lenguaje, la 

lengua materna y de paso, la espontaneida del idioma entre los humanos. 

D.Crystal(1994)11 describe, en la obra antes c i tada, algunos experimentos 

que a través de los siglos llevaron a cabo personas - l a mayoría de ellas de alto 

linaje y dueños de poder- que movidos por la curiosidad intentaron dar 

respuestas a preguntas como: ¿Cuál será el idioma y el pueblo más viejo de la 

humanidad? ¿cuál es el idioma que por espontaneidad brota entre los labios y 

gargantas de los humanos? ¿cuál habrá sido el primer idioma que apareció 

entre los hombres de este planeta? A cont inuación se describen algunos 

experimentos que corroboran lo antes expresado. 

10 David Crystal. Op c i t . p. 372. 
11 Ib idem, 288. 



2.1.1 El experimento de Psamétíco I 

El primero que cita D. Crystal es uno que toma de las obras de Herodoto, el 

historiador griego. Este antiquísimo relato d ice que el rey egipcio Psamétíco I, 

quien reinó en el siglo Vil a. de C., deseaba descubrir qué pueblo d e la tierra 

era el más antiguo. Para lograr este fin pensó primeramente en descubrir cuál 

era el idioma más antiguo del mundo. Creía que al encontrarlo, esto le revelaría 

la raza más antigua. 

Entonces tomó a dos recién nacidos de familias ordinarias y dispuso que 

un pastor de ovejas los criara junto con su rebaño, sin que éste les hablara 

palabra alguna, sólo que los dotara de leche y lo necesario. Ellos debían vivir en 

una habitación aislada. Después que transcurrieron dos años, el pastor abrió la 

puerta de la habitación y los infantes cayeron de rodillas ante él y uniendo sus 

manos gritaron becos. Al oír y ver la reacción de los niños el pastor decidió ir 

donde el rey para contarle acerca del suceso y mostrarle el hallazgo. Frente al 

monarca los niños expresaron lo mismo; es decir becos. 

Lleno de emoción el soberano reunió a todos sus sabios y les pidió que 

indagaran qué raza utilizaba en su lengua la palabra becos. Después d e un 

corto t iempo los sabios le informaron -para su sorpresa- que en el idioma frigio, 

becos significaba pan. Así el rey egipcio Psamétíco I y el pueblo egipcio 

concluyeron que los frigios eran el pueblo más antiguo del mundo, el cual vivía 

en la región noroccidental de la actual Turquía. 

2.1.2 El experimento del rey escocés Jacobo IV 

Otro relato referido por D. Crystal es el del rey Jacobo IV d e Escocia(1473-1513), 

quien quería saber qué idioma brotaba por espontaneidad entre los niños del 

mundo. Se relata que ante tal curiosidad incontenida, el rey dispuso que una 

mujer muda criara a dos niños elelgidos al azar entre las mujeres del pueblo. 



Para lo cual la abasteció de todo lo necesario que pudiera necesitar durante la 

reclusión y el aislamiento en que vivirían. 

Se d ice que cuando hubo l legado el momento idóneo en que los niños 

empiezan a hablar, más o menos como a los 18 meses y los dos años de edad, 

los infantes pronunciaron algunas palabras que posteriormente encontraron ser 

de origen hebreo, razón por la cual el rey escocés y su pueblo llegaron a la 

conclusión de que la lengua de los judíos fue el primer idioma que se habló en 

el mundo. Por esta razón el rey y su pueblo siempre le guardaron un gran 

respeto y admiración al idioma de los israelitas y judíos. 

2.2.1 El experimento de Akbar el Grande 

H. Beberidge(1903)'2, c i tado por D. Crystal, también relata un suceso que 

acontece en la India. Cuenta que el emperador mogul de la India, Akbar el 

Grande(1542-1605), convencido que la lengua materna surgía porque las 

personas oían a las demás, quiso demostrar que si co locaba algunos infantes en 

una mansión donde éstos estuvieran aislados del ruido y el con tac to humano, 

pasado el t iempo los niños no serían capaces de hablar en lenguaje humano. 

Por disposición del monarca se llevaron recién nacidos al lugar y se 

colocaron guardas honestos y activos que los cuidaran, asimismo nodrizas 

mudas. El 9 de agosto de 1582 el emperador salió a cazar y al regresar un día 

después pasó por la mansión del silencio(del experimento)- c o m o la l lamaba el 

pueblo por el aislamiento en que vivían sus habitantes. 

Su sospecha se fraguó al descubrir que pese a los 4 años de los infantes, 

éstos no tenían el talismán del habla y nada salía de sus bocas, excepto el 

sonido de los mudos. Con ello el emperador mogul de la India comprobó que la 

lengua y el lenguaje se adquieren únicamente por imitación, como él lo creía. 

12 H. Beberidge.The Akbarnama. Bengal, India: Society of Bengal, Bibliotheca Indica, 1903, pp. 581 y 582, citado por £}, 
Crystal. Op. Cit.. p. 228. 



2.2.2 El experimento del Sacro Emperador Romano, Federico II de 
Hohenstaufen 

Este emperador del segundo imperio romano también tuvo la curiosidad del 

génesis de la lengua en los infantes, así que un día llevó a c a b o un experimento 

muy cruel con niños descendientes de prisioneros muertos. 

Según cuenta el hermano Salimbene, fraile franciscano de la época , el 

rey Federico II de Hohenstaufen(l 194-1250) dispuso que madres adoptivas y 

nodrizas criaran, bañaran y lavaran a los infantes, los cuales a diario eran 

torturados vilmentes con azotes y otras acciones violentas. El rey prohibió a las 

nanas que generaran algún tipo de ruido o sonido humano frente a ellos, so 

pena d e morir cruelmente, a fin de detectar cuál sería el idioma que estos 

infantes hablarían l legado el t iempo propicio y tras los castigos impuestos. 

El rey estaba seguro que podría entender el idioma de éstos, pues él 

hablaba latín, griego, hebreo, árabe y algunas lenguas de los prisioneros 

muertos. Las mujeres así lo hicieron, pero su trabajo fue en vano d a d o que ante 

tanta vileza y crueldad los niños murieron. Así fue como el rey romano nunca 

pudo encontrar cuál era el idioma que por espontaneidad hablaban los niños 

en aislamiento. 

2.2 Teorías acerca de la adquisición del lenguaje y la lengua 

Desde finales del siglo XVIII, la preocupación principal ha sido la de explicar la 

naturaleza de la lengua y el lenguaje. Este fue el objetivo de la filología y la 

dialectología comparadas, y condujo a tempranos intentos de establecer una 

tipología estructural y genét ica de la lengua. El interés por este tema se ha 

prolongado hasta nuestro siglo. Desde la d é c a d a de 1950 los estudios se han 

multiplicado, todos ellos basados en los realizados en 1928 por el lingüista 

estadounidense Noam Chomsky, quien es considerado uno de los lingüistas más 

importantes y trascendentes del siglo XX(hoy se divide la lingüística en antes y 

después de Chomsky). 



Antes y después de Chomsky, los teóricos d e la lingüística, los psicólogos 

de la lengua y los sociólogos del lenguaje se han cuestionado acerca de la 

génesis del lenguaje y la lengua en los humanos. Ello ha ocasionado que en 

nuestros días haya respuestas variadas respecto a esta pregunta. Algunas son 

inadmisibles y otras nos hacen meditar profundamente en el fenómeno, más 

cuando la persona ha presenciado y observado el desarrollo de las habilidades 

del lenguaje en uno de sus infantes. A continuación se dan las respuestas más 

significativas y difundidas entre los lingüistas. 

2.2.1 Las teorías de Otto Jesperson 

El lingüista danés Otto Jesperson (1860-1943) fue un estudioso ferviente de la 

génesis del lenguaje en los humanos. Dedicó parte de su vida a la indagación 

de este fenómeno y descubrió algunas teorías, gracias a sus observaciones e 

inferencias que hizo en el desarrollo histórico-social de la raza humana. Todas 

estas teorías las agrupó en cuatro clases y además, él agregó una quinta. Así 

lo explica la Enciclopedia del lenguaje13. 

2.2.1.1 La teoría del"guau-guau" 

Según esta teoría Jesperson encontró que el lenguaje surgió de las imitaciones 

que los hombres primitivos hacían de los sonidos onomatopéyicos de la 

naturaleza, como el sonido del viento al chocar entre las ramas de árboles, el 

rugido de una fiera, el gorjeo de las aves, el ruidos del trueno, el sonido del 

mar, etc. 

Sin embargo, este supuesto es poco acep tab le d a d o que son muy 

pocos los sonidos onomatopéyicos que produce la naturaleza y por otro lado, 

no todo los vocablos tienen que ver con los sonidos de la naturaleza. Además, 

si esto fuera así, en todos los idiomas se repetiría una cierta can t idad de 



palabras alusivas a los sonidos onomatopéyicos. Por ello esta teoría es 

mayormente rechazada y tomada como una ocurrencia más de Jesperson, 

carente d e sentido y de lógica humana. 

2.2.1.2 La teoría del ay-ay" 

Según esta teoría el lenguaje surge entre los humanos propiciado por las 

manifestaciones d e ciertas emociones c o m o el dolor, la ira, la alegría y el 

miedo. 

Los principales datos que sustentan esta teoría se basan en la similitud 

que existe entre las palabras(interjecciones) para expresar emociones en los 

idiomas del mundo. Sin embargo, no hay una lengua que disponga de tantas 

interjecciones, razón por la cual esta hipótesis tiene poco peso, así como la 

anteriormente expuesta. 

2.2.1.3 La teoría del "ding-dong" 

Se dice que la lengua surgió como consecuencia de las reacciones de los 

hombres ante los estímulos del mundo a su alrededor, lo cual ocasionaba que 

espontáneamente produjeran sonidos armónicos a la situaciones vividas, 

acompañadas por gestos. 

Sus postulados aseguran que esas primeras palabras eran c o m o "gestos 

orales" que comunicaban el significado mediante símbolos que implicaban 

los gestos faciales. Estos gestos se han mantenido universalmente en casi 

todos los idiomas, sin importar su origen. 

Como ejemplos Jesperson cita el vocablo mama, el cual -según él-

refleja el movimientos de los labios al acercarse al pezón del seno materno 

para succionarlo. También hace alusión al vocablo bye-bye o ta ta, los cuales 

aparentemente muestran un movimiento d e despedida (adiós) en los labios. 

15 bavid Cristal. Op. c i t , p. 289. 



Debido a que es imposible explicar c a d a uno de los miles de palabras 

que integran un idioma, esta teoría, así como las anteriores, también es de las 

menos acep tada , logrando con ello que su autor se muestre l lanamente 

como un pensador ocurrente. 

2.2.1.4 La teoría del "aaah-hú" 

Esta teoría afirma que eí lenguaje surgió de los gruñidos y sonidos rítmicos que 

hacían los seres humanos cuando realizaban labores en conjunto, como 

cargar, cazar, recolectar, construir, reír. Estos sonidos paulat inamente dieron 

origen a los primeros cantos y danzas. 

Los argumentos que se utilizan para demostrarla son poco convincentes. 

Se afirma que en casi todos los idiomas existen los mismos rasgos prosódicos 

para expresar ritmo; sin embargo, se concluye que esta teoría explica más el 

origen de la música que el de la lengua. 

2.2.1.5 La teoría del "la-la" 

El propio Jespersen creía que el factor responsable del lenguaje humano, si es 

que existiera un único factor al que se pudiese atribuir, surgía del lado 

romántico de la vida. Por ello el lenguaje tendría su génesis en los sonidos 

asociados con el amor, el juego, los sentimientos poéticos, y quizá, incluso, la 

canción. 

Pero de nuevo, aún sería imposible reducir todas las palabras de un 

idioma al lado romántico de la vida, pues no todo en la vida tiene que ver 

con el romanticismo. Entonces, ¿cómo se explicaría la gran cant idad de 

vocablos relativos al razonamiento? 

Por tanto esta teoría, al igual que las anteriores que expone Jesperson, no 

son más que eso, sólo teoría, dado que carecen de fundamentación 

convincente y en ocasiones más parecen una forma humorística, liviana, jocosa 



y divertida de ver el origen del lenguaje, que una explicación seria, razonada e 

inteligente. Por ello su autor no pasa de ser un fantasioso y ocurrente soñador. 

2.2.3 El conductismo o la teoría de la imitación y el refuerzo 

Esta teoría considera que la adquisición de la lengua y el lenguaje es solamente 

un proceso d e imitación y reforzamiento, c o m o lo concebía el emperador 

mogul de la India, Akbar el Grande. 

Según esta hipótesis los niños aprenden el lenguaje cop iando las 

emisiones que oyen en su alrededor y fortaleciendo sus respuestas con las 

repeticiones, correcciones y otras reacciones de los adultos. Por lo tanto, el 

aprendizaje ocurre por la práct ica y retroalimentación constantes. 

Entre las décadas d e 1950 y 1960 el conductismo ejerció gran influencia 

en la explicación de la génesis de la lengua y el lenguaje en los humanos, bajo 

el postulado de que la lengua se adquiere con la formación d e hábitos 

lingüísticos mediante la repetición y el refuerzo, concepc ión tradicional del 

aprendizaje, la cual se había gestado desde muchos años antes. 

Como dicen Lomas y Osoro(1993) "El paradigma conductual defiende 

que la adquisición y dominio de una lengua se consigue mediante el refuerzo de 

emisiones verbales correctas y el rechazo de las expresiones incorrectas. El 

aprendizaje lingüístico será pues un proceso de adaptación del niño o la niña a 

los estímulos externos de corrección y repetición del adulto en las diversas 

situaciones de comunicación que sean creadas con estos fines".14 

Los principales psicólogos conductistas, considerados ideólgos de la 

teoría del aprendizaje mediante la imitación, fueron J. B. Watson, E. L. Thorndike y 

B. F. Skinner, considerados conductistas porque se dedicaron, casi en forma 

exclusiva, al estudio d e las conductas observables y los cambios conductuales 

en el proceso de adquisición de la lengua y el lenguaje. 

14 C. Lomas et al. Op. Cit.. pp.52 y 53. 



Sin embargo, el psicólogo que principalmente se convirtió en difusor y 

defensor de esta teoría psicolingüística de la conducta fue B.J. Skinner quien 

creyó firmemente que el lenguaje se adquiría con base a la imitación, las 

prácticas guiadas y condicionadas por refuerzos que podrían ser: positivos{\os 

premios que recibe el educando por mostrar la obtención de un objetivo), 

negafíVos(/o que recibe el educando y le desagrada en virtud d e haber 

comet ido un error) y en algunos casos, por castigos (aquello desagradable que 

se ha ganado el educando por fallar consecuentemente en la obtención del 

objetivo). 

Dadas sus convicciones conductistas y psicolingüísticas, para Skinner el 

aprendizaje de la lengua no era más que la respuesta a un estímulo(el habla de 

los adultos), influencia engendrada por Iván Pavlov, el psicológo ruso que 

estudió y demostró la teoría del condicionamiento. En este contexto "aprender" 

implicaba un cambio en la conducta del alumno, como el perro que ante un 

estímulo reaccionaba modif icando su conducta habitual. 

Sin embargo, Skinner era un convencido de que el aprendizaje no sólo se 

daba como respuesta condic ionada a un estímulo sino a través de refuerzos, 

como alguna vez lo externó - según afirma Leonard Cristal( 1980)-, "...sin refuerzo 

no hay aprendizaje."15 O como lo externa A. Woolfok(1996): " El proceso de 

reforzamiento(positivo o negativo) siempre implica el fortalecimiento de una 

conducta. El castigo, por otra parte, implica un decremento o una supresión de 

la conducta. Es menos probable que una conducta a la que sucede un castigo 

se repita en lo futuro en situaciones similares, pues nuevamente el efecto define 

a una consecuencia como castigo".16 

Algunos conductista, como Lenneberg(1951), basándose en el 

aprendizaje por imitación y reforzamiento, usaron como argumento los sonados 

casos de niños que han crecido en aislamiento; es decir, los niños criados por 

animales. 

1 5 Leonard Cristal. Comprenda la psicología. México: Harper & Row Latinoamericana, 1980, p.46. 
1 6 Anita Woolfok. Psicología educativa. 3a. ed.. México: Prentice Hall Interamericana, 1990, p.186. 



Los psicolingüistas conductistas se basan en el hecho de que los infantes 

en aislamiento -ante la falta de humanos a su alrededor- no han mostrado una 

lengua humana c o m o vehículo de comunicación, sino las formas animales de 

comunicación de la manada que los ha criado. Y efect ivamente, se ha 

observado que hasta en sus actos elementales como beber, comer, defecar o 

caminar imitan a la manada. El personaje mítíco Tarzán, creado por la d é c a d a 

de los veinte y cr iado enmedio de una manada de changos, ejemplifica lo 

anterior al mostrar el personaje que es capaz de comunicarse con los animales 

de la jungla a través de un grito peculiar, luchar contra ellos como cualquier 

animal que a taca , desplazarse a través de las leanas de los árboles, caminar 

descalzo, e t c . ; así también lo ilustra el protagonista del largometraje de dibujos 

animados " El libro de la selva" en cuyo caso lo cría una tigresa y lo entrena 

para que trepe entre los árboles, se desplace vertiginosamente en agua y tierra, 

rastree huellas mediante su olfato, adivierta los peligros de la selva por medio 

de un sentido especial(típico de los animales). 

En algunos casos, tras extenuantes sesiones de enseñanza del lenguaje 

humano, los niños en aislamiento han logrado aprender el idioma d e los 

humanos pero con mucha lentitud y dificultades fonéticas y sintácticas. Así lo 

explica E.H.Lenneberg.17 

Por cierto la sociolingüista inglesa Luden Malson18 da una lista 

cronológica de los casos más representativos de niños que han vivido en 

aislamiento entre animales, principalmente, desde la e d a d media hasta nuestro 

feneciente siglo XX. En muchos de estos casos los psicólogos del lenguaje han 

hecho importantes hallazgos(la importancia de la imitación en la generación y 

génesis del habla, en el desarrollo de los movimientos faciales para generar 

sonidos, en los gestos faciales para enfatizar ciertos giros expresivos). 

A cont inuación se da una lista del fenómeno la cual es d e las más 

completas de todas las que se han escrito. 

17 E. Lenneberg. Fundamentos biológicos del lenguaje.Madrid: Alianza textos, 1975. 
14 Lucien Malson. Wol f ehildrens. Londres: N.L.B., 1972. 



NOMBRE D C T í Ñ Ó f M ^ ^ 
Í M m * ^AISLAMIENTO «c 

^ " ' Á Ñ O EN QOE'SE*13** 
i t* DESCUBRIÓ* ¿ m 

EDADMOSTRADA M 
ES DESCUBIERTO S 

Niño-lobo de Hesse 1344 7 

Niño-lobo deWetteravía 134A 12 

Niño-oso de Lituania i 661 12 

Niño-oveja de Irlanda 1672 16 

Niño-ternero de Bamberg 1680 aprox. No se sabe 

Niño-oso de Lituania 1694 10 

Niño-oso de Lítuanía Se desconoce 12 

Niño holandés secuestrado 1717 1? 

Dos niños de los Pirineos 1719 Se ignora 

Peter, de Hanover 1724 13 

Niña de Sogny 1731 10 

Jena de Lieja No se precisa 21 

Tomko, de Hungría 1767 Imprecisa 

Niña-oso de Fraumark 1767 18 

Víctor de l'Aveyron 1799 11 

Gaspar hauser, de Nuremberg 1828 17 

Niña-cerdo de Salzburgo Se desconoce 22 

Niño de Husanpur 1843 Se ignora 

Niño de Sultanpur 1843 Se ignora 

Niño de Sultanpur 1848 Se ignora 

Niño de Chupra Se desconoce Se ignora 

Niño de Bankipur Se desconoce Se ignora 

Niño-cerdo de Holanda Se desconoce Se ignora 

Niño-lobo de Holanda Se desconoce Se ignora 

Niño-lobo de Sekandra 1872 6 

Niño de sekandra 1874 10 

Niño-lobo de Kronstadt Se desconoce 23 

Niño de Lucknow 1876 Se ignora 

Niño de Jalpaigurí 1892 8 

Niño de Batsipur 1893 14 

Niño de Sultanpur 1895 Se ignora 

Niña de nieve de Justedal Se desconoce 12 

Amala, de Midnapur 1920 2 



Kamala, de Midnapur 1920 8 

Niño-leopardo de India 1920 Se ignora 

Niño-lobo de Maiwana 1927 Se ignora 

Niño-lobo deJhansi 1933 Se ignora 

Niño-leopardo de Dihungi Se desconoce 8 

Niño de Casamance Diciembre de 1930 16 

Assicia, de Líbería Diciembre de 1930 Se ignora 

Niño confinado de Pennsylvania 1938 6 

Niño confinado de Ohio 1940 Se ignora 

Niño-gacela de Siria 1946 Se ignora 

Niño de Nueva Deihi 1954 12 

Niño-gacela de Mauritania 1960 Se ignora 

Niño-mono de Tehrerán 1961 14 

Genie, Estados Unidos 1970 13.5 

Pese a ser el conductismo la tendencia psicolingüística más a c e p t a d a 

por los pedagogos y lingüistas de la primera mitad de nuestra centuria, 

encontró grandes reticencias después de 1960 entre algunos lingüistas 

estudiosos de la génesis de la lengua y el lenguaje entre los humanos, como 

Noam Chomosky, los integrantes del círculo de Praga y los de la escuela 

norteamericana, representada por Sapir, razón por la cual fue relevada por 

otras maneras de explicar el aprendizaje de la lengua . 

Después de una serie de estudios lingüísticos y sociolingüísticos, por parte 

de los lingüistas racionalistas(Chmosky y los de las otras escuelas), se apreció 

con claridad que el conductismo no explicaba en su total idad los hechos que 

encierra la adquisición y aprendizaje de la lengua, pues efect ivamente, los 

infantes imitan los sonidos y el vocabulario de los adultos, principalmente; pero 

la imitación es sólo una parte de su capac idad gramatical, no lo es todo. 

Para probarlo, los lingüistas opuestos al conductismo se basaron en el 

hecho de que los infantes tan pronto han aprendido a conjugar verbos 

mediante el modelo regular, creen que todos son de este tipo, razón por la cual 

los conjugan bajo el modelo regular. Y efect ivamente, en los niños que están en 



proceso d e adqu¡sición(18 meses en adelante) es frecuente escuchar formas 

como "cabio" , " sabo", "rompido" o expresiones c o m o "¡qué guapa te has 

ponido!", lo cual muestra claramente que el infante está haciendo una 

analogía, producto del poder deduct ivo y de la asociación de ¡deas que ya 

posee. Por lo tanto su aprendizaje no puede sustraerse a un proceso de 

imitación únicamente, pues los adultos -por supuesto, adultos con cierto 

dominio del idioma- no dicen expresiones como "cabio" , "sabo", "rompido" . 

Otro hecho que toman los opositores del conductismo para demostrar 

que no sólo la imitación sucede en el aprendizaje de la lengua, es el que se 

refiere a que los niños parecen incapaces de imitar a la perfección las 

construcciones gramaticales que oyen de los adultos. Prueba de ello es que el 

infante -después de una serie de correcciones por parte de sus padres o 

adultos próximos a él- muestre fallas en la construcción de las oraciones; como 

sucede cuando el nene d ice "papá fue banco" y la madre lo corrige: "No, se 

debe dec i r : mi papá fue al banco" . Tras cinco o seis correcciones el niño sigue 

diciendo: " papá fue banco" . 

¿Pero por qué sucede esto? Pues todo ello se debe a que los niños imitan 

formas de oraciones que son incapaces de producir espontáneamente y dejan 

de hacerlo cuando empiezan a emplearlas en el habla, lo cual indica que la 

imitación es simplemente un puente de enlace entre la comprensión y la 

producción espontánea. 

Esto lleva a concluir que para aprender una lengua no sólo se requiere 

del poder de la imitación y el reforzamiento(conductismo) - c o m o se creyó en el 

pasado-, sino también del poder de la deducción y la inferencia mediante 

asociaciones analógicas(cognitivismo). Estas dos tendencias son las que han 

t ratado d e explicar la adquisición de la lengua y el lenguaje durante nuestro 

siglo y es probable que perduren y pervivan en la centuria que viene. 



2.2.2 El innatismo o teoría de los "universales lingüísticos" 

La palabra "Innatismo" tiene que ver con todo aquello que la persona posee 

desde su nacimiento. Relacionándolo con la adquisición del lenguaje y la 

lengua, el innatismo -vocab lo derivado del adjetivo latino natus-us, "natural o 

nacido"™- d ice que los niños debieron haber nacido con una cierta 

capac idad innata para desarrollar las habilidades que requiere el lenguaje. 

Esto quiere decir que el cerebro es proclive y susceptible(está condicionado) 

para desarrollar estas habilidades. 

El innatismo, tendencia surgida por los años sesentas y derivada de la 

teoría generativa del lenguaje que inició el lingüista estadounidense Noam 

Chomsky en 1928, considera que la lengua tiene su génesis de manera 

automát ica entre los infantes de cierta edad, manifestándose a través de 

estructuras sintácticas elementales y definidas, al momento en que los niños 

son expuestos a situaciones y escenas en las que se utiliza el lenguaje. Como 

reafirman Lomas y Osoro(1993) "La teoría generativa del lenguaje considera 

que la lengua es una capacidad innata de la especie humana la cual se 

actualiza en el proceso de actualización y ese proceso no se ve ya como 

algo mecánico, sino como la apropiación por parte del individuo".20 

Con la publ icación de su tesis doctoral Syntactic Structure en 1957, 

Chomsky dio un enfoque racionalista a la adquisición y aprendizaje de la 

lengua y el lenguaje. Insistió en atribuir a factores biológicos innatos los 

procesos de desarrollo del lenguaje en niños y niñas. Como dicen Lomas y 

Osoro(1993) "Chomsky inauguró en esa época la hegemonía de la teoría 

generativa del lenguaje y en consecuencia dio una visión formal del lenguaje 

que lo lleva a rechazar que éste se adquiera, como señalaba la tradición 

conductista, mediante estímulos / refuerzos"2' 

Real Academia de la Lengua Española.Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera edición , Madrid: Real 
Academis de la Lengua Española, 1992, p.826. / < • 
20 Carlos Lomas et al. Op. c i t , pp.25y 26. 
2 1 Carlos Lomas et al. Ciencia del lenguoje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua, p.53. 



Los psicolingüistas de orientación innatista o generativista, ante todo, 

creen que la adquisición y aprendizaje de la lengua y el lenguaje, consiste 

simplemente en adquirir ciertas reglas gramaticales (competence) que son las 

que hacen posible las emisiones lingüísticas del uso [performance). 

La hipótesis central de Chomsky, la cual le da el punto de arranque a su 

teoría generat iva o innatista, se basa en la existencia de una gramática 

innata, universal, común a todos los seres humanos, entendida como 

mecanismo genét ico y denominado "Dispositivo de adquisición del lenguaje" 

o DAL (del inglés Language Acquisition Dev/ce), el cual les permite descubrir 

las unidades, estructuras y reglas de combinación del lenguaje. 

El DAL o "Dispositivo de adquisición del lenguaje" proporciona al 

alumno esa c a p a c i d a d para hacer a su cerebro susceptible y proclive a 

desarrollar las habilidades lingüísticas, fonéticas, morfosintácticas y semánticas 

que implica cualquier lengua. 

Así pues, un niño emplea su DAL para comprender las emisiones que 

oye a su alrededor y deriva hipótesis sobre la gramática de la lengua; por 

ejemplo ¿qué es una oración? ¿cómo se construye? Finalmente y con base a 

esos datos lingüísticos primarios, el niño utiliza ese conocimiento para producir 

oraciones, que tras un proceso de ensayo-error, se corresponden o contrastan 

con las del habla de los adultos. 

De esta manera, el niño ha aprendido o interiorizado un conjunto de 

generalizaciones o principios gramaticales universales que rigen el modo de 

formación de las estructuras sintácticas de la lengua, porque para Chomsky el 

lenguaje es un sistema gobernado por reglas y el proceso de adquisición, una 

interiorización de dichas reglas. 

Además, Chomsky aduce que el DAL crea en los niños el conocimiento 

de los universales lingüísticos, los cuales vienen a ser los principios básicos de la 

lengua y el lenguaje que llevan a un infante a comprender la estructura de 

una lengua. 



Los universales lingüísticos se d a n en cualquier infante, sin importar su 

origen geográf ico, raza, c redo o nivel sociocultural y pueden ser el orden 

sintáctico del sujeto, el verbo y los complementos, así c o m o las categorías 

gramaticales, elementos que abundan en todas las gramáticas d e las 

lenguas. 

Pese a que esta teoría ha causado mucha controversia, pr incipalmente 

entre los psicolingüistas ortodoxos del conduct ismo, los innatistas o 

generacionistas seguidores de Chomsky, concluyen que gracias a los 

universales lingüísticos los niños aprenden más rápido la lengua, a diferencia 

de un niño en aislamiento o un adul to que quiera aprender un idioma 

extranjero. 

Por tan to la lengua, entendida desde esta concepc ión , es 

sencil lamente un sistema d e reglas para cuyo manejo el ser humano está 

d o t a d o en condiciones normales d e desarrollo. Este sustento lingüístico se 

advierte en cierta manera a lo largo de los ejercicios contenidos en la 

presente propuesta d idác t ica , pr incipalmente en las sesiones denominadas 

GRAMÁTICA Y EJERCICIOS, pues busca que el alumno descubra e infiera las 

equivalencias lingüísticas que se pueden establecer entre su lengua materna 

y el id ioma extranjero que intentará aprender. (Ver los ejercicios gramaticales 

relacionados con el objeto directo que contiene la Lección 6 de esta propuesta didáctica.) 

Los conceptos de innatismo y creat iv idad lingüística, así c o m o la idea 

d e que todas las lenguas son iguales en cuan to a su potenc ia l idad c o m o 

aparatos formales, proporc ionan una visión filosófica del lenguaje y d e las 

lenguas en las que no c a b e n estereotipos ni act i tudes científicas que valoren 

una lengua o una var iedad por enc ima de otra u otras. No hay que olvidar 

que las lenguas existen en su uso y los usuarios no son homogéneos ni ideales, 

sino miembros d e una comun idad basada en la desigualdad y la diversidad. 

Como conc luye A. Tusón( 1991) " Porque, si bien, todos los humanos 

somos iguales en lo que se refiere a nuestra capacidad innata para el 

lenguaje, la adquisición de una lengua está sujeta a restricciones de tipo 



social y cultural, y esto nos hace diferentes a unos respecto a otros".22 Por ello 

en lo presente propuesta d idáct ica se explora, d e manera indirecta, el terreno 

de las diferencias, al utilizar el idioma inglés como lengua universal que sirve 

de unidad entre los pobladores de este planeta y que muestra lo diferente 

que es en su estructura sintáctica con el idioma español. 

2.2.3 El cognitivismo o "teoría del desarrollo intelectual" 

El cognitivismo surgió a finales de 1960. Explicaba al aprendizaje como el 

proceso mediante el cual se desarrollaban las capac idades cognitivas del ser 

humano. Los principales postuladores de esta corriente psicolingüística eran 

Jean Piaget, Robert Glauser, John Anderson, Jerome Brunery David Ausbel. 

En general, los psicolingüistas cognitivistas consideraban al aprendizaje 

"como un proceso interno que no puede observarse directamente", como lo 

consigna A. Woolfok(1990).23 Entonces el aprendizaje es un reflejo de los 

cambios internos que se producen en las capac idades mentales del 

estudiante. 

El principal adal id del cognitivismo fue el psicólogo ginebrino Jean 

Piaget( 1896-1980) quien instaura la teoría del desarrollo intelectual en torno al 

aprendizaje y adquisición de la lengua y el lenguaje. 

Piaget estudió el desarrollo intelectual de los niños e hizo muchos 

experimentos con algunos que estaban en la e tapa de adquisición del 

lenguaje. Además, él mismo se autoapl icó la introspección con el fin de 

encontrar la génesis del lenguaje en su propia vida. 

Según Piaget la adquisición de la lengua y el lenguaje se ve 

condic ionada por el contexto del desarrollo intelectual del niño y la niña. Las 

estructuras lingüísticas surgirán cuando el infante disponga de fundamentos 

cognitivos establecidos. Así pues, "para que un niño pueda emplear 

22 A. Tusón. 'Iguales ante la lengua, desiguales en el uso", en Signo. Teoría y práctica de la educación. No. 3, Gijón: 1991, 
pp. 14-19, citado por C. Lomas. Op ci t , p.27. 
23 Anita Woolfolk. Psicología educativa. 3a. ed , México: Prentice Hall Interamericana, p. 174. 



estructuras de comparación, por ejemplo <este coche es más nuevo que el 

de mi papá>, es probable que haya desarrollado anteriormente la capacidad 

conceptual para realizar juicios relacionados con la variable tamaño".24 

Según este punto de vista, los infantes emplean sus capac idades 

cognitivas de modo creativo para elaborar o inferir hipótesis sobre la 

estructura y funcionamiento de la lengua. Esto los lleva a construir reglas que 

someten a pruebas y las alteran si no resultan adecuadas. Por tanto el 

aprendizaje d e la lengua avanza por una serie de etapas de transición que 

corresponden a un mayor conocimiento d e la misma. 

El análisis del error constituye una variable importante en el aprendizaje 

de la lengua, porque el infqnte^podrá equivocarse al hacer sus inferencias y 

de éstas obtendrá el aprendizaje, deb ido a que el error, es fuente d e 

aprendizaje y conocimiento. 

El cognitivismo piaget iano está estrechamente l igado con el 

generativísimo de Chomsky. Por ello existe una vinculación entre los estadios 

de desarrollo cognitivo que expone Piaget y el surgimiento de las destrezas 

lingüísticas innatas a las que hace referencia Chomsky. Esta vinculación se ha 

puesto de manifiesto con mayor claridad en el periodo más temprano del 

aprendizaje, en la e tapa "sensorio-motora", e tapa en la que los infantes 

construyen una imagen mental del mundo que los rodea, con existencia 

independiente. 

Otro de los ideólogos del cognitivismo fue Jerome Bruner(1960). El decía 

que los profesores deberían propiciar situaciones en las que se estimulara a los 

estudiantes a descubrir por sí mismos las estructuras del material por aprender. 

Por ello creía que el aprendizaje en el aula podría tener lugar medíante el 

método inductivo. En este contexto aprender significa pasar de los detalles y 

los ejemplos a la formulación de un principio general. A este aprendizaje se le 

llama "aprendizaje por descubrimiento".25 

2 4 IB IDEM, p. 314. 
25 Idem, p. 286. 



Bruner considera que el e d u c a n d o organiza la información que recibe, 

luego la jerarquiza d e lo más importante a lo menos, luego la codi f ica y 

f inalmente la aprende; es decir, el aprendizaje está supedi tado a t odo este 

proceso selectivo d e la información. (Ver el ejercicio 3 de la lectura denominada 

"Día de los compadres", contenida en la Lección 3. Este tipo de ejercicio es frecuente en la 

propuesta didáctica y responde a lo que Bruner expone respecto al "aprendizaje por 

descubrimiento".) 

En camb io Ausbel(1977), otro cognitivista, en foca el aprendizaje del 

lenguaje en forma contrastante con Bruner. David Ausbel considera que el 

aprendizaje d e la lengua se da gracias a la recepc ión del conocimiento, más 

que al descubrimiento. El e d u c a n d o aprende, no descubre. A este 

aprendizaje él lo llama " aprendizaje verbal significativo" y al mode lo d e 

enseñanza que él propone lo denomina "enseñanza por exposición".20 Este 

modelo está basado en la recepc ión más que en la memorización. Exponer, 

en este contexto, implica expl icación o presentación de hechos o datos. 

Ausbel cree que el aprendizaje d e b e progresar no induct ivamente, 

c o m o lo recomienda Bruner, sino de manera deduct iva; es decir, d e lo 

general a lo específico, o a partir d e la regla hacia los ejemplos. Ausbel 

recomienda que la enseñanza por exposición d e b e acompañarse por medio 

de dibujos, fotografías, diagramas; es decir, cualquier material d idác t i co que 

estimule la recepción, más que la memoria. (Ver en la propuesta didáctica el tema 

"Las partes del cuerpo" en el que se hace uso de dibujos y fotografías para ilustrar y 

hacer más didáctica la exposición, como lo recomienda Ausbel. A lo largo de las lecciones 

este recurso es utilizado frecuentemente con este fin). 

Por último, Ausbel parte del principio denominado "aprendizaje 

significativo". Él cree que los alumnos aprenden después d e organizar y 

jerarquizar la información y retienen lo que para ellos es significativo; o sea 

que el estudiante sólo retiene o aprende aquello que tiene signficado para él 

o aquel lo que le es útil. C o m o ya se estableció con anterioridad, en la 

2 6 Ib idem. 



presente propuesta d idáct ica existen ejercicios que promueven la inducción y 

la deducc ión que plantean Brunner y Ausbel, respectivamente, hasta llevarlas 

al "aprendizaje significativo". 

3. Respecto al aprendizaje de una lengua extranjera 

Debido a que la presente propuesta didáct ica está encaminada a que el 

estudiante aprenda el idioma español como lengua extranjera, es 

conveniente revisar las respuestas que han d a d o algunos pensadores en torno 

a lo que implica aprender una lengua extranjera. 

Quizá la pregunta más obvia en este contexto no sea tan fácil de 

contestar. ¿Por qué estudiar lenguas extranjeras? Para poder darle respuesta 

a este cuestionamiento hay que partir de este postulado: El aprendizaje de 

lenguas extranjeras ya no es un lujo, sino una necesidad d e un mundo 

internacional donde c a d a país, para que sus habitantes puedan desempeñar 

un papel efectivo en sus relaciones con sus coterráneos y los de allende sus 

fronteras, necesita cuando menos comunicarse en dos idiomas . 

El aprendizaje de lenguas extranjeras tiene un papel preponderante en 

la preparción de los niños para enfrentarlos con las nuevas perspectivas 

creadas por una sociedad en rápido cambio, no sólo en el extranjero, sino en 

su propia comunidad. El hablar más d e una lengua puede ayudarlos a superar 

su inseguridad y desarrollar su confianza para enfrentarse a las demandas de 

las relaciones sociales y personales que no suelen encontrarse en el contexto 

de una lengua materna. 

Asimismo, no hay duda de que el lenguaje es un requisito para la 

comprensión mutua y profunda y la cooperación entre naciones. El 

aprendizaje d e lenguas extranjeras promueve la comprensión, la tolerancia y 

el respeto por la ident idad cultural, los derechos y los valores de los otros, ya 

sea en el extranjero o en grupos minoritarios del propio país. 

Además, las personas se hacen menos etnocéntricas al observarse a sí 



mismas y a su sociedad; ahora los ve el resto del mundo. Esto los lleva a que 

descubran otras formas de pensar sobre las cosas: El aprendizaje de la lengua 

y los viajes abren la men te f los viajes ¡lustran"). 

Por otro lado, el éxito en el mundo internacional del comercio y la 

industria depende c a d a vez más del aprendizaje de lenguas extranjeras. Los 

jóvenes mexicanos de ahora descubren que tienen más oportunidades de 

trabajo si conocen una lengua extranjera y esto hace que día a día se 

enfrenten a empleos en los que se les exige que conozcan y hablen, en cierto 

grado, una lengua extranjera. 

De ahí que las instituciones educativas actuales de México - t an to 

privadas como oficiales- exijan a sus educandos el estudio y adquisición de 

por lo menos una lengua extranjera, en este caso el inglés, porque el 

bilingüismo ya no a fecta únicamente a los ejecutivos, sino a todos los grados y 

categorías de trabajadores, como: vendedores, diseñadores, comentaristas 

deportivos, compradores, especialistas legales, secretarias, técnicos, 

docentes, médicos, ingenieros, economistas, operarios, conferencistas, 

religiosos, diplomáticos, deportistas, especialistas del mundo gastronómico, 

comunicadores, músicos, cantantes, políticos y hasta los narcotraficantes. Esto 

es tan real que hasta en los eslogans de campaña de los aspirantes a la 

próxima gubernatura de México, prometan incluir en la curricula 

computac ión e inglés c o m o materias obligatorias, a nivel de educac ión 

primaria y secundaria. 

Según refiere la Enciclopedia del Lenguaje(1993)27, en Europa se ha 

recomendado aumentar el estudio de lenguas extranjeras y se ha propuesto 

que todos los niños sepan por lo menos una lengua extranjera. Por esto desde 

los años ochenta en Alemania los alumnos estudian una lengua extranjera en 

el nivel avanzado. En Francia el 85% estudia lengua extranjera en su 

educac ión intermedia. En Gran Bretaña sólo el 80% de los niños lo hacen(en 

este país el bilingüismo va a la baja). 



En Estados Unidos desde 1978 se estableció como obligatorio cursar una 

lengua extranjera durante su high school, pues se comprobó que sólo un 2% 

de los científicos americanos podían comunicarse en una lengua 

extranjera(ruso, alemán, español, francés, japonés). 

Por otro lado, en los años ochenta la IBM28 descubrió, muy a su pesar, 

que sus ventas eran inferior a la competenc ia (Apple Inc.) deb ido a que sus 

ejecutivos de venta eran monolingües y al cerrar una transacción comercial la 

hacían mediante un traductor; en tanto que Apple exigía a los suyos conocer 

la cultura y hablar el idioma del país a donde iban a promover los productos 

de esta empresa. 

Esto mismo sucedió con la General Motors Company. En los años 

ochenta, según el programa de televisión. Siglo XX, de Mundo Olé,29 en 

Estados Unidos únicamente el 40% d e los automóviles que circulaban en este 

país eran de origen nacional, mientras que el 60% era de procedencia 

japonesa. Se descubrió que la invasión oriental era consecuencia de las 

estrategias de ventas que usaban los nipones; entre éstas: el hecho de que los 

japoneses se comunicaran en la lengua materna del comprador. 

3.1 ¿Qué es aprender una lengua? 

"Aprender y adquirir" en el contexto educat ivo y en el uso cot idiano del 

idioma son vocablos sinónimos. Sin embargo, los estudioso de la lingüística van 

más allá. Con la "adquisición" designan los procesos que tienen lugar en 

situaciones "naturales" de aprendizaje: mientras que "aprender", se refiere a 

lo que sucede en el aula, cuando se sigue un curso estructurado e impartido 

por un profesor.30 

2 7 David Crystal. Op. Crt,. p. 354. 
2 8 Jennifer Welsh. "¿IBM a la baja?* en http//:www.ibm.com, (julio de 1999). 
29 Mike Wallace. 'La industria del automóvil en los Estados Unidos*, en Siglo XX. USA: Mundo Olé, julio de 1999. 
30 David Crystal. Op. Ci t . . p. 368. 

http://www.ibm.com


En el contexto de esta tesis ambos vocablos se utilizan como sinónimos y 

para entrar en especificaciones es necesario definir lo que implica aprender o 

adquirir un conocimiento(lengua). 

Según Shuell (1980 ) "aprender es un cambio perdurable de la conducta 

o en la capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la 

práctica o de otras formas de experiencia".3' En este sentido se emplea el 

término "aprendizaje" cuando alguien se vuelve capaz de hacer algo distinto 

de lo que hacía antes, puesto que aprender requiere el desarrollo de nuestras 

acciones o la modif icación de las actuales. 

No obstante, el aprendizaje es ¡nferencial; es decir, no se observa 

di rectamente sino a través de sus efectos. Se evalúa mediante las expresiones 

verbales, los textos escritos y las conductas y actitudes del educando. Esto se 

comprueba cuando la gente adquiere conocimientos, conductas, valores, 

habilidades y creencias sin revelarlos abiertamente cuando ocurre el 

aprendizaje; todo esto lo descubrimos por nuestro poder inferencial. 

En lo conductual existe una enorme polémica respecto a si los cambios 

aprendidos son perdurables o no, pues existe el olvido. La polémica consiste 

en qué tanto deben persistir los cambios de conducta para ser considerados 

"aprendidos". Pero casi todos los estudiosos desechan los cambios que 

apenas duran segundos. 

Por lo tanto, el aprendizaje comprende la adquisición y modif icación d e 

conocimientos, habilidades, valores, estrategias, creencias, actitudes y 

conductas. Además exige capacidades cognitivas, lingüísticas, motoras y 

sociales, adop tando muchas otras formas, porque aprender es eso: una 

modif icación en lo afectivo, espiritual, social, conductual , motriz, intelectual 

de la persona. 

Entonces, ¿qué es aprender una lengua? Pues simple y l lanamente 

adquirirla en lo fonético, semántico, morfosintáctico, ortográfico; en pocos 

3 1 Suell, T.J. "Cognitive conceptions o f learning" en Review of educational research. No.56, pp.411-436, citado por Schunk, 
baleen Op. Cit.. p.27. 



conceptos, adquirirla en todos sus aspectos para que en el aprendiz haya una 

modi f icac ión en su arcón d e conocimientos, habil idades, act i tudes y valores. 

Por ser esta propuesta d idác t i ca el módulo llfnivel intermedio) no se incluyen 

ejercicios fonéticos c o m o en el primer nivel. Sin embargo sí se promueve el 

aprendizaje semántico, morfosintáctico y ortográf ico del idioma español. (Ver 

los cuadros denominados VOCABULARIO que aparecen después de cada lectura, así 

comolos que tienen que ver con la conjugación de verbos-Lección 4-, además de los que 

promueven la escritura a lo largo de las seis lecciones). 

3.2 ¿Cómo ocurre el aprendizaje de una lengua, sea segunda o 
extranjera? 

Ya se dijo anter iormente que durante las décadas de los 50 y 60 d e nuestro 

siglo el conduct ismo tuvo mucho auge y marcó las influencias y relaciones 

ps icopedagógicas que hay entre el aprendizaje y la enseñanza d e las lenguas 

y el lenguaje. 

No hay que olvidar que el conduct ismo - c o m o teoría psicolingüística y 

ps icopedagóg ica- fue un verdadero boom en el c a m p o d e la psicología y 

sus disciplinas colaterales. Realmente, muchos d e los métodos d e enseñanza y 

aprendizaje que se siguen utilizando en la educac ión ac tua l t ienen su origen 

en esta tendenc ia psicolingüística. 

3.2.1 El enfoque conductista 

El conduct ismo - c o m o se explicó anteriormente- considera que el aprendizaje 

d e una lengua o un idioma extranjero es un proceso d e imitación y 

reforzamiento. Desde esta perspectiva los que aprenden una lengua extranjera 

deberán intentar copiar lo que oyen, con el fin d e establecer un conjunto d e 

hábitos aceptables, mediante la práct ica regular. Esa imitación se d a desde 

el momento en que las propiedades d e la lengua materna influyen en el curso 



del aprendizaje d e la nueva lengua, a nivel d e sonidos, estructuras y uso d e 

una transferencia a la otra. 

De ahí que con frecuencia c u a n d o el aprendiz intenta construir un 

mensaje en la nueva lengua(extranjera), imite la estructura d e su lengua 

materna, c a y e n d o en errores sintácticos bochornosos. En estos casos es 

importante analizar la relación de or igen(compat ib l idad sintáctica) que haya 

entre la lengua materna y la nueva. Así pues, el español con el fancés o el 

italiano, tendrán más compat ib l idad sintáct ica que el español con el inglés, 

cuyo origen no es el latín. 

Ante esta encruci jada, los conductistas recomiendan superar este error 

mediante la enseñanza d e hábitos lingüísticos, basados en la lectura, la 

escucha act iva d e diálogos y la creac ión d e textos en los que se d e b a n 

construir oraciones d e cierta magni tud, utilizando a lguna estructura bien 

definida. Esta práct ica que sugiere el conduct ismo apa rece en muchos d e los 

ejercicios que integran la presente propuesta d idác t ica . (Ver el texto "La lección 

de hoy", contenido en la Lección 1, así como la sección A ESCRIBIR con la que cierra 

cada una de las seis lecciones de esta propuesta didáctica). 

Sin embargo, no es del todo mal que el estudiante d e lenguas relacione 

su lengua materna con la que está aprend iendo -los conductistas a esta 

práct ica la l laman "transferencia positiva"32-, d a d o que hay algunos principios 

sitácticos que son casi universales, c o m o la relación entre sujeto y pred icado, 

la d e concordanc ia entre sujeto y verbo, adjet ivo y sustantivo, asimismo la 

co locac ión del interrogativo al inicio de pregunta o la co locac ión del adverbio 

d e negac ión respecto al verbo, etc. Como ya se estableció anteriormente en 

la presente propuesta d idác t i ca se busca que el estudiante extranjero recurra 

a la "transferencia positiva" al momento en que se enfrenta a ejercicios cuyo 

conten ido lo obl igan a relacionar su lengua materna con el id ioma español. 

(Ver los ejercicios relacionados con los números ordinales y cardinales, así como los que 

aluden a los días y semanas de un mes, contenidos en la Lección 1). 

32 David Crystal. Op. Cit. 372. 



Por otro lado, también existe el c o n c e p t o "transferencia negat iva" , 

conoc ida además c o m o "interferencia" la cual acarrea serias fallas d e 

comunicac ión y dif icultan el aprendizaje en el estudiante. Ésta se d a c u a n d o el 

e d u c a n d o lleva a c a b o la "transferencia positiva", pero por una mala 

inferencia el mensaje que crea muestra fallas sintácticas y d e semánt ica. Por 

ello se recomienda al e d u c a n d o a que aprenda a pensar en el id ioma 

extranjero, a fin d e que momen táneamen te se desligue d e su lengua materna 

y pueda construir d e acuerdo a la sintaxis de la otra. 

Skinner(l953J33 decía que era más probable que se diera una respuesta 

a un estímulo en función de las consecuencias d e responder, por esta razón, 

los teóricos conductistas excluyen los sentimientos y pensamientos del 

aprendizaje, deb ido a que los profesores deben disponer de un ambien te 

propicio para que se dé el aprendizaje y los alumnos respondan al estímulo. 

Según el conduct ismo el aprendizaje de una lengua extranjera es un 

camb io en la tasa, la f recuencia d e apar ic ión o la forma del 

comportamiento(respuesta), sobre todo, c o m o función d e camb io ambienta l . 

Los conductistas af irman que aprender consiste en formar una serie d e 

asociaciones entre los estímulos y las respuestas. La imitación y reforzamiento 

son trascendentales para el aprendizaje d e un idioma extranjero; d e ahí que 

los pedagogos conductistas recomienden que el alumno d e b a hacer 

repeticiones escritas u orales para reforzar su aprendizaje y superar su errores. 

Pese a que este principio de los conductistas es funcional y fundamenta l en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, la presente propuesta d idác t i ca no 

incluye un vasta can t i dad d e ejercicios de esta índole(repetición constante) , 

deb ido a que no corresponde al nivel elemental, sino a un nivel intermedio. El 

refuerzo se recominada más para los niveles básicos.( Sin embargo sería bueno 

consultar los ejercicios relacionados con los nombres de prendas y accesorios de vestir 

localizados en la lección 6, así como los que tienen que ver con la conjugación verbal de las 

lecciones 5 y 6). 

33 B.F. Skinner. Sobre el conductismo. lo. ed.. Barcelona: Planeta-de Agostini, 1994, p. 96. 



Además, para los conductista la motivación es un elementos 

indispensable en el aprendizaje y adquisición de una lengua. Los psicólogos 

conductistas son conscientes de que repetir varias veces un error con el fin de 

superarlo es cansado y tedioso. Por esta razón ellos creen que la motivación 

es esencial para que se dé el aprendizaje. La motivación es una respuesta a 

un estímulo, como en el experimento de Pavlov(respuesta condic ionada) . Y la 

motivación se t raduce en refuerzos y a veces en castigos. 

El conduct ismo subraya la función del medio en que aprende el 

alumno, o sea la disposición y presentación de estímulos, así como el modo de 

reforzar las respuestas. Esta tendencia ps icopedagógica asignan menos 

importancia a las diferencias individuales, tales como raza, origen, nivel 

intelectual del educando, etc. Por todo lo anterior, los pedagogos 

conductistas idean metodologías en las que el refuerzo, la imitación y la 

motivación son elementales para aprender la lengua extranjera. 

Sin embargo, no siempre se aprende por imitación o motivación-como 

ya se dijo anteriormente-, pues existe el olvido. Los conductistas no le han 

ded icado t iempo al factor que dificulta el aprendizaje: el olvido. Es más, ni se 

han a b o c a d o a estudiar la memoria y básicamente, no han mostrado interés 

por indagarla como obstáculo que dificulta, a veces, el aprendizaje. 

Los conductista debaten en torno a definirla y solamente se limitan a 

utilizarla c o m o "la formación de vías habituales de respuesta"34. Por otro lado, 

prestan poca atención al modo en que la memoria retiene esas pautas de 

conducta y los estímulos que las activan. Entonces el olvido para ellos es 

simplemente "el resultado de la falta de respuesta con el paso del tiempo".35 

Como sucede con las teorías, no todos las aceptan. Hay algunos que 

consideran que el conductismo falla en cuanto al hecho de reforzar cualquier 

conducta, sobre todo cuando es positivo el reforzamiento, dado que este 

34 Schunk, Dole. Teorías del aprendizaje. 2a. ed.. México: Prentice Hall Hispanoamericana, 1997, p. 17. 
35 Ibidem, p.18. 



hecho ocasiona que el alumno se aleje del proceso de adquisición, puesto 

que llega el momento del hartazgo y por ende, la desmotivación. 

3.2.2 El enfoque cognitivo 

Como ya se expuso antes, el cognitivismo apareció después de 1960 con las 

¡deas del psicólogo ginebrino Jean Piaget. Esta comente psicolingüista es la 

que finca el aprendizaje de una lengua en las capac idades cognitivas de las 

personas. Parte de la tesis: el ser humano es capaz de elaborar hipótesis d e 

manera creativa sobre la estructura de la lengua extranjera. Esta creatividad, 

basada en la observación, asociación d e ¡deas e inferencias, lleva al 

estudiante a que construya reglas, las someta a pruebas y las altere si 

resultasen inadecuadas. 

De acuerdo con esta explicación, el aprendizaje de una lengua 

avanza a través de una serie de estadios de transición que corresponden a la 

adquisición de un mayor conocimiento de la segunda lengua. La persona 

controla en c a d a estadio un sistema de lenguaje que no equivale a su lengua 

materna ni a la segunda, sino que constituye una lengua intermedia. 

Así c o m o los errores son importantísimos para el conductismo porque 

son fuente d e enriquecimiento para el aprendizaje, también para el enfoque 

congnitivo el análisis de errores desempeña un papel importante en el 

aprendizaje de la lengua. 

Es probable que la persona que aprenda una lengua cometa errores36 

cuando realice deducciones equivocadas sobre la naturaleza de la segunda 

lengua, al suponer, por ejemplo, que una regla o patrón es general cuando 

en realidad hay excepciones. Los errores cometidos, hasta que se llega a 

descubrir con claridad el sistema de la lengua extranjera, proporcionan datos 

seguros sobre la naturaleza del proceso de aprendizaje. 

w Anita Woolfolk. Op. Cit.. p. 59. 



Por ejemplo, el que tiene como lengua materna al idioma inglés, con 

trecuencia(al aprender el español) intenta conjugar todos los verbos de 

manera regular, cuando existen verbos irregulares con excepciones muy 

especiales. Sin embargo, este hecho proporciona conocimientos al educando 

y principalmente le desarrolla sus habilidades cognitivas, tales como: 

relacionar, analizar, sintetizar, discriminar, comparar, observar, predecir, inferir, 

contrastar, etc. 

Tanto el conductismo como el cognitivismo concuerdan en que el 

medio ambiente(salón, temperatura, decoración y confort del aula) y las 

diferencias entre los estudiante (niveles socioculturales, económicos, físicos, 

morales, intelectuales) influyen en el aprendizaje, pero disienten en la 

importancia relativa que conceden a estos elementos. 

Las teorías cognitivas reconocen que las condiciones ambientales 

favorecen el aprendizaje. Las explicaciones y demostraciones que dan los 

maestros acerca de un concepto, hacen las veces de entrada de información 

para los estudiantes y el ejercicio de las habilidades - a u n a d o a la 

retroalimentación- también promueve el aprendizaje. Lo que los alumnos 

hagan con la información - repasarla, codificarla, clasificarla, transformarla, 

almacenarla, recuperarla- es en extremo importante. La manera como 

procesen la información, determina lo que aprenden, cómo lo hacen y qué 

uso dan a lo aprendido. 

El cognitivismo le asigna una función relevante a la memoria y al olvido 

en el proceso de aprendizaje. Para los cognitivistas "la memoria es el almacén 

donde se procesa y codifica la información por orden y significación; mientras 

que el olvido es la incapacidad de recuperar la información, a resueltas de 

claves inadecuadas para acceder a ellas e interferencias que dificultan la 

memorización"37. Por tanto, para los cognitivistas la memoria es crucial para 

aprender un idioma extranjero y la forma de adquirir la información determina 

como ésta se a lmacena y recupera. En la presente propuesta d idáct ica se 



consideran estos factores, razones por las cuales se han diseñado ejercicios de 

comprensión lectora en los que se le pide al e d u c a n d o que recuerde el 

contenido d e la lectura y conteste preguntas relacionadas con ésta. (Consultar 

el ejercicios 1 de la lectura "Los matachines y la Guadalupana", de la Lección 5, asimismo 

estos ejercicios son muy frecuentes a lo largo de la presente propuesta). 

3.3 Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua extranjera 

Indudablemente que la necesidad d e comunicarse en dos lenguas da ta 

desde que Dios, según relata La Santa Biblia, bajó a ver una torre(Torre de 

Babel) que los hombres estaban construyendo para salvarse d e un nuevo 

diluvio y les confundió el id ioma "para que no se entiendan entre ellos"38. 

El bilingüismo y el multilingüismos han pervivido c o m o manifestaciones 

culturales d e e levado nivel sociojerárquico, a lo largo d e los años en cualquier 

parte del p laneta. 

F.M. Marín (1983) afirma que "la enseñanza de otras lenguas, además de 

la materna, ha sido sentida como una necesidad humana' una necesidad 

cultural' desde los tiempos de la historia, así lo muestran algunas tablillas 

asirías"39. 

Sin embargo y a pesar d e tantos años d e práct ica del multilingüismo, no 

existe todavía una teoría única que pueda explicar la diversidad d e conductas 

de aprendizaje de una lengua extranjera y por qué algunos estudiantes 

alcanzan sus objetivos rápidamente, mientras que otros ni siquiera los alcanzan 

en porcentajes mínimos, hecho que los lleva a desistir en el estudio. 

A pesar d e tantos experimentos e investigaciones que se han realizado 

en grupos d e personas que estudian y aprenden una segunda lengua todavía 

no está claro si existe una apt i tud innata para el aprendizaje d e lenguas 

extranjeras. Todo lo que se ha d icho queda en el terreno d e lo incierto; c o m o 

37 Ibidem, p.87. 
3 8 Dios habla hoy(vers¡ón de La Santa Biblia). México: Sociedad Bíblica Unida, Génesis 11:7, p. 7. 



por ejemplo: que si la persona tiene un oído agusado para la música(oído 

musical) aprende un idioma extranjero con más facil idad que el que es 

desentonado; que si el bebé oyó música en un idioma extranjero mientras 

estaba en el vientre materno, está predispuesto para aprender con ese idioma; 

que si en la ascendencia de una persona hubo alguien que hablase una 

lengua diferente a la nativa, él será susceptible a aprender una lengua 

extranjera; etc. 

Lo único que sí acep tan los psicólogos del lenguaje es que el 

aprendizaje de una lengua extranjera no depende necesariamente de 

factores intínsecos de la persona, sino de factores externos a ésta, c o m o la 

motivación, el trabajo constante y productivo, los métodos de estudio, las 

metodologías de enseñanza, la adecuac ión de los recursos didácticos, la 

posibilidad de utilizar de manera práctica la lengua aprendida. 

3.3.1 La motivación 

Según A. Woolfok(1990) "La motivación se define usualmenfe como algo que 

energiza y dirige la conducta".40 La motivación es un factor central en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Los estudiantes deben observar 

beneficios tangibles, como el hecho de que el aprendizaje de una lengua 

extranjera sea sinónimo de respeto por parte del resto de la comunidad, 

porque aprender una lengua es una act iv idad seria. Es importante que el 

aprendizaje salga del aula para que el alumno transfiera lo aprendido a su 

entorno; es decir, el alumno finca su motivación en lo pragmático: estudiar 

porque le acarrea beneficios útiles a corto plazo, porque lo que estudia le Es 

"significativo". 

La motivación se aplica tanto al alumno como al maestro. Es difícil para 

un maestro enseñar cuando se sabe de antemano que la mayoría de sus 

99 Francisco Marcos Marín. Metodología del español como segunda lengua.Madrid: Alhambra, 1983. 
40 A. Woolfok. Op eit., p.326. 



alumnos abandonará el estudio de la lengua a la menor oportunidad que 

tenga y que la sociedad le concede poco valor a su labor y que además, la 

remuneración por su trabajo le será baja. 

Los psicólogos que estudian la motivación han cent rado su 

investigación en tres cuestionamientos: " Primero, ¿cuál es originalmente la 

causa de que una persona inicie alguna acción? Segundo, ¿qué provoca que 

una persona se dirija hacia una meta particular? Y tercero, ¿por qué una 

persona persevera en sus intentos por alcanzar esa meta? Se han sugerido 

muchas respuestas diferentes que entremezclan instintos, impulsos, 

necesidades, incentivos, metas, presiones sociales y otras más. Sin embargo, 

las principales explicaciones de la motivación tienden a caer en tres 

categorías claramente definidas: la cognoscitiva, la conductual y la 

humanística".41 

Por otro lado, gracias a la observación directa y al estudio de casos los 

estudiosos del fenómeno del bilingüismo y multilingüismo han comprobado 

que la motivación en verdad es un factor importante para aprender, entre 

otros casos, una lengua extranjera. 

Leonard Cristal(1978)42 considera que la motivación se da en dos 

directrices: la del "Adán-animal" la cual consiste en actuar mot ivado por el 

miedo que genera el no hacerlo(despido de un empleo, rebajas en su sueldo, 

etc.). La segunda la nombra "Agraham- humana", la cual se da mot ivada por 

el desarrollo que busca la persona por voluntad propia o por factores 

intrínsecos(superación personal, ascenso en el empleo, etc.). 

Por ello se afirma que una persona motivada logra metas 

insospechadas. Por ejemplo: el joven que conoce a una chica extranjera se 

motiva a estudiar la lengua materna de ella con tal de entender los mensajes 

de ésta; el ejecutivo que recibe la oferta de un ascenso en el organigrama de 

la empresa, siempre y cuando domine un idioma extranjero, se hará bilingüe 

4 1 Ibidem, p. 326. 
4 2 Leonard Cristal. Comprenda lo psicología. México: HarperA Row Latinoamericana, S.A. de C.V.. 1980, p.70. 



con más rapidez que el que no tiene esta motivación. 

Sin embargo, la motivación no siempre es un factor extrínseco. Hay 

ocasiones en que el sujeto aprende la lengua por factores intrínsecos, tales 

como: la superación personal, la constancia en el trabajo, el gusto por los 

idiomas, la curiosidad, el deseo de usar el t iempo libre en algo productivo, 

entre otros factores. 

Finalmente, los psicólogos que estudian la motivación afirman que no se 

puede hablar de "desmotivación" ya que es un concepto que no existe, 

dado que ante una situación de esta naturaleza el sujeto posee un motivador 

que podría ser el no querer hacer. 

Por tanto, es necesario considerar en la enseñanza de una lengua que 

la motivación se puede dar de manera positiva para el curs o d e forma 

negativa. Lo importante será encontrar estrategias para encauzar la 

motivación negativa mediante actividades que redunden en pro de la 

adquisición de los conocimientos. 

3.3.2 La constancia y el trabajo productivo 

Al iniciar el estudio de una lengua extranjera es importante continuarlo hasta 

llegar al dominio de ésta para posteriormente seguir usándola con el fin de no 

olvidarla. No obstante para lograr su dominio y adquisición el estudiante 

deberá dedicar mucho t iempo y mostrar constancia en su proceso de 

aprendizaje con el fin de que su trabajo se vuelva productivo. 

Por ello el educando deberá asistir puntual y constantemente al aula 

donde el instructor dé el curso; cumplir con las exigencias del curso y el 

profesor, como: llegar a t iempo, no ausentarse, asistir con el material 

indicado(libro de texto, lápiz o pluma, cuaderno, diccionario); realizar las 

actividades que indique el instructor, tales como: hablar en todo momento en 

el idioma extranjero por aprender, contestar los ejercicios del libro, realizar las 

tareas, llevar a cabo diálogos entre los compañeros adop tando un rol 



específico, consultar en el diccionario el nuevo vocabulario d e la lección, 

memorizar el nuevo vocabulario, preguntar al profesor ante cualquier duda, 

etc. 

Abraham Maslowfl??!)4 3 ha sido el principal estudioso d e las 

necesidades de las personas. Él alude a que la autorrealización y el 

autodesarrollo son importantes en las personas para el logro d e sus metas. 

Está comprobado que detrás de todo logro(trabajo productivo) hay 

toda una historia llena de esfuerzo, privaciones, constancia, entereza, 

templanza, objetivos claros, prueba y error, mente positiva y superación. Por 

ello, es probable que la tarea de aprender una segunda lengua sea ardua, 

pero será ligera si el estudiante goza de ciertas cualidades y habilidades, 

máxime si está mot ivado y es constante, motivos que lo llevarán a que el 

trabajo productivo sea una consecuencia inmediata. 

3.3.3 La praxis del objeto de estudio 

Ya se ha dicho que estudiar un segundo idioma no es una labor fácil, por ello 

no todos los que inician el estudio lo concluyen. Es de vital importancia que el 

educando encuentre un sentido pragmát ico y funcional al objeto de su 

estudio; esto es: que lo aprendido no sólo resulte útil en el ámbito del aula 

(conversar con su maestro y condiscípulos, entender las indicaciones de los 

exámenes y aprobarlos). 

Es necesario que el aprendizaje sea aplicable al entorno estudiantil, 

laboral, familiar o social, a fin de que el estudiante descubra la utilidad y los 

beneficios inmediatos que proporciona la nueva lengua, como podría ser el 

hecho de que probablemente su estima propia crezca, al tener la posibilidad 

de ascender en el organigrama de su empresa, sea consultado por los 

colaborales monolingües, no dependa de un traductor para entender la 

4 3 Abraham Harold Maslow. Motivación y Personalidad. Madrid, bíaz de Sor tos, S.A., 1991. 



lengua extranjera, ob tenga una visión cultural más ampl ia del mundo que lo 

rodea. 

Detrás d e t odo ello hay un fundamento científ ico el cual surge d e las 

ideas del psicolingüista D. Ausbel(1980) quien d ice que el alumno aprende "lo 

que le Interesa, lo que le es útil"44. En esto rad ica la importancia d e combinar 

los contenidos d e un curso d e lengua extranjera con situaciones de su entorno 

real, en las que el estudiante se enfrentará a contextos d e su vida cot id iana, a 

situaciones concretas d e su ámbi to social, laboral, geográf ico y familiar. 

Por ello, considerando las ¡deas d e Ausbel, comprendidas en la teoría 

del "aprendizaje significativo", se recomienda que las lecturas y los ejercicios 

de un curso d e lengua extranjera, creen en el a lumno una cierta 

identi f icación, a fin d e que el aprendizaje sea más efect ivo y rápido, sea 

"significativo". En la presente propuesta d idác t i ca se considera c o m o 

"aprendizaje significativo" a los textos d e lectura, los cuales t ienen la 

característica d e informar acerca de la cultura mexicana, hecho que en sí 

mismo es "significativo" para la mayoría d e los extranjeros, sobre t odo para 

japones y europeos, por lo mág ico e increíble d e nuestra idiosincrasia.(Ver las 

temáticas y contenidos de las lecturas seleccionadas para integrar cada una de las seis 

lecciones, muestran este trasfondo cultural). 

Luego entonces, la empat ia por la clase y la adap tab i l i dad de los 

contenidos a los diferentes contextos del individuo, junto con un buen impulso 

y capac idades d e apl icación, hacen que el e d u c a n d o vea la praxis del 

objeto d e estudio. 

3.3.4 El método de estudio 

Los estudiantes d e un segundo idioma d e b e n buscar y encontrar cuáles son sus 

habil idades y destrezas en el proceso d e adquisición de la lengua extranjera, 

así c o m o sus debi l idades que podrían llevarlos al fracaso. Esto los inducirá a 



que descubran y personalicen un método de estudio d e la lengua extranjera 

por aprender. 

Por otro lado, los alumnos han de ser capaces de asimilar 

conocimientos en condiciones difíciles, d a d o que deberán mostrar buena 

memoria y encontrar con faci l idad un patrón de aprendizaje a partir de 

muestras de datos, tanto lingüísticos como no lingüísticos. 

El método de estudio deberá partir de este principio: para aprender una 

lengua extranjera, primeramente hay que aprender a aprenderla. Es muy útil 

que los estudiantes aprendan a aprender la lengua extranjera. ¿Qué significa 

esto? Que los estudiantes encuentren y diseñen estrategias útiles y prácticas, 

encaminadas a facilitar y encauzar el aprendizaje d e la lengua extranjera a su 

entorno y necesidades personales. 

El repaso silencioso, las técnicas de memorización y formas alternativas 

de expresar lo que quiere decir el texto, mediante la paráfrasis, son también 

estrategias de estudio que han dado muchos dividendos en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

Con respecto a las técnicas de memorización es necesario considerar 

que la memoria se da en dos vertientes: a corto y largo plazo: por ello es 

trascendental que en los cursos de enseñanza de lenguas extranjeras deban 

desarrollarse las habilidades que incidan en la retención y procesamiento de 

datos, ya sea mediante asociación de ideas(técnica de gancho) o por 

aprendizaje directo. 

Por otro lado, el método de estudio debe considerar, además, el 

desarrollo de la percepción visual y auditiva. Estas aptitudes físicas están 

involucradas con el componente intelectual y por lo tanto, son al tamente 

necesarias para el aprendizaje, d a d o que ayudan al estudiante a que grabe 

el aspecto gráfico con mayor efect iv idad y retenga la pronunciación y 

contenido semántico de lo visto. Por ello el alumno deberá ser muy 

observador al momento de estudiar y aprender a relacionar las imágenes 

4 4 W. Woolfok. Op. Ci t . , p. 174. 



con los sonidos y contenidos. Aquí es d o n d e intervendrá el desarrollo cognit ivo 

de la persona, lo cual la llevará a sacar inferencias durante el proceso d e 

aprendizaje. Todo esto apa rece a lo largo d e las seis lecciones d e la presente 

propuesta d idác t ica , pr incipalmente en la sección LECTURA Y EJERCICIOS, 

d o n d e el a lumno d e b e relacionar imágenes con textos que d e b e leer e 

imágenes c o n la creac ión d e un texto. (Ver los ejercicios en los que el alumno debe 

crear una historia a partir de imágenes dadas-cualquier lección-, así como aquellos en los 

que debe ordenar palabras para crear oraciones sintácticamente bien construida, como el 

ejercicio 3 de la lectura "Las posadas mexicanas", de la Lección 2). 

En el aprendizaje de una segunda lengua, la comprensión d e b e ser uno 

de los fines máximos a lograr con el método de estudio. La comprensión es la 

habi l idad para ligar sonidos dentro d e un todo significativo, identif icar el 

significado de enunciados y relacionar imágenes con los contenidos d e los 

enunciados y el sonido de éstos. En todo ello estriba su importancia. 

La rapidez de la lectura y escritura d e la lengua nativa forman par te del 

contenido al a l cance del estudiante y es una habi l idad física d e un gran 

beneficio para su desarrollo intelectual; sin embargo, puede resultar negat ivo 

para el aprendizaje; d e ahí que se recomiende no traducir d e la lengua nativa 

a la extranjera, pues c a d a lengua tiene sus componentes lingüísticos y 

estructuras gramaticales. Esto quiere decir que c o m o parte de su mé todo d e 

estudio es bueno que el estudiante lea y escriba en el id ioma extranjero, a fin 

de que aprenda la estructura de la nueva lengua. 

Finalmente, sin un mé todo de estudio bien def inido el e d u c a n d o no 

podrá lograr sus metas de manera efect iva. Es probable que las logre, pero 

con el costo d e mayor esfuerzo y t iempo invertido. Todo m é t o d o facil ita el 

proceso. Un a lumno sin un método definido es c o m o el c iego q u e camina a 

expensas d e un lazarillo. 



3.3.5 El método de enseñanza 

Sin lugar a dudas no sólo es importante que el alumno tenga su método de 

estudio, también lo necesita el profesor, pues de lo contrario le dificultará el 

aprendizaje a su educando. El método de enseñanza se debe limitar al cómo 

se enseña al alumno; es decir ¿cómo deberá recibir la enseñanza el alumno 

para que logre con faci l idad el aprendizaje? Por ello el método de enseñanza 

se circunscribirá a una serie de estrategias que girarán en torno a facilitar al 

estudiante la adquisición del aprendizaje. 

Las metodologías de enseñanza juegan un papel crucial en la 

adquisición de una lengua extranjera. El método de enseñanza puede llevar 

al alumno al éxito o a la frustración y por ende, al fracaso, de ahí su 

importancia. Según Gimeno Sacristán (1981) "un modelo didáctico debe 

reunir dos características: ser omnicomprensivo(es decir, incluir todos los 

aspectos relevantes de los procesos de enseñanza y/o aprendizajes) y ser 

sistèmico(o sea, que sus elementos estén interrelacionados)".45 

Esto quiere decir que en todo método de enseñanza es necesario 

considerar las características del alumnado, como su nivel sociocultural, 

intereses, limitaciones, áreas de oportunidad, necesidades, metas a corto 

plazo, etc. Asimismo se deben tomar en cuenta los objetivos generales y 

específicos, así como las actividades y estrategias que se utilizarán para 

lograrlos, además del t ipo de bibliografía y material a usar, así como la 

formación y competenc ia del maestro. 

Es preciso seleccionar y graduar cuidadosamente los objetivos 

didácticos a fin de permitir que los alumnos con rendimiento escolar inferior al 

normal y los dotados realicen progresos realistas y significativos. 

Asimismo resulta de mucha importancia que la enseñanza de la lengua 

extranjera sea regular, p laneada y no intermitente, de preferencia que no se 

vea a fec tada por la presión del calendario, los exámenes y las vacaciones, 
» 
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d a d o que esto puede dar lugar a discontinuidades muy dañinas para el 

proceso d e aprendizaje del alumno. Es sano tomar en cuen ta que d e ser 

posible d e b e intentarse enseñar poco, pero a menudo y constantemente. Ya 

lo d ice el refrán: "El que mucho abarca , poco apr ieta". 

Además, se d e b e del imi tar -por necesidad del grupo- si es conveniente 

incluir los cuat ro modos lingüísticos en la enseñanza de la lengua extranjera: 

hablar, escuchar, leer, escribir, pues hay ocasiones en que las circunstancias 

no las requieren todas. En caso afirmativo, es necesario establecer el orden y 

las var iedades que convengan a lo largo del curso. También es importante 

establecer si la enseñanza ha de centrarse en las destrezas comunicat ivas o 

en técnicas formales de la t raducción, pues en ambos casos se manejan 

diferentes niveles. 

Los modos lingüísticos d e la enseñanza d e la lengua(hablar, escuchar, 

leer y escribir) propondrán los tipos d e métodos didáct icos a utilizar, tales 

c o m o el gráf ico, audit ivo, visual, iconográf ico, de video, p ictográf ico, e tc . En 

la presente propuesta d idác t i ca hay una incl inación muy marcada por el uso 

de material visual para hacer más d idáct ica la propuesta, por eso se llama 

d idáct ica , f inalmente. (Ver el contenido de las seis lecciones en las que el material 

visual es un elemento indispensable para ilustrar las exposiciones). 

Esta var iedad d e métodos incidirá en la ub icac ión y distribución del 

mobiliario en el aula, así como los recursos d e la misma. Sin embargo, no existe 

una fórmula simple y eficiente o un mé todo único en la enseñanza d e una 

lengua extranjera, pues el aprendizaje no sólo d e p e n d e del c ó m o se enseña 

sino también del alumno, los materiales y el maestro. 

Respecto a las ac t iv idad y estrategias utilizadas para lograr los objetivos 

es importante que sean atractivas para el alumno, claras y sin ambigüedades, 

precisas y acordes a los objetivos, de interés, factibles y con un g rado de 

dif icultad a c o r d e al estudiante y a su nivel, organizadas con base a cierta 

exigencia y adap tadas al entorno sociogeográf ico del alumno. Una ac t iv idad 

4 5 C. Lomas et al. Op. Cit., p. 75. 



que no de ja beneficios inmediatos al estudiante y que además, no t iene 

significado o sentido para él es tan frustrante, q u e aleja al joven del proceso 

de aprendizaje. Ausbel lo corrobora con su teoría del "aprendizaje 

significativo". 

C o m o estrategias se recomienda el uso d e la tarea, la adopc ión d e 

roles para pract icar la pronunciación, la consulta del diccionario, la respuesta 

a cuestionarios d e comprensión lectora, la lectura y habla en voz al ta para ser 

retroal imentado y además, la lectura y producc ión d e textos escritos en los 

que se vaya ap l i cando todo lo aprendido en torno a la lengua extranjera. (Al 

respecto, es conveniente ver los ejercicios de lectura, comprensión lectora y expresión 

escrita que muestran todas las lecciones que integran esta propuesta didáctica). 

Por otro lado, la apl icación d e cuestionarios que midan el g rado d e 

comprensión lectora, el d iá logo en el que el alumno a d o p t e un rol y oralmente 

exprese el g rado d e aprendizaje adquir ido, la descripción o e laboración de 

textos escritos que muestren el g rado d e avance en el dominio d e la sintaxis y 

el vocabular io, son indicadores de aprendizaje, así c o m o la opinión d e terceras 

personas. 

Las respuestas escritas y orales también brindan formas de evaluar el 

aprendizaje. El profesor estima lo aprendido merced a las respuestas del 

alumno. Sus respuestas mostrarán el nivel d e dominio tanto en lo oral c o m o en 

lo escrito. En ello radica la importancia d e estas estrategias d e enseñanza. A lo 

largo d e las seis lecciones que muestra esta propuesta d idác t i ca se explotan 

estos tipos de ejercicios. Al final de c a d a lección existe la sección A ESCRIBIR 

en la cual el estudiante d e b e crear textos cortos y no tan cortos para apl icar y 

usar la información aprendida, así c o m o los componentes sintácticos vistos. 

(Ver el ejercicio con el que cierra cada lección, denominado A ESCRIBIR, cuyo propósito 

es ejercitar correctamente al alumno en la producción de mensajes escritos en la lengua 

extranjera que está aprendiendo). 

Una dimensión importante en las estrategias d e enseñanza es la 

utilización d e visitas educat ivas al extranjero, pero se d e b e n preparar 



adecuadamente y en éstas se ha de realizar un seguimiento en clase a fin d e 

que la experiencia permita a los alumnos descubrir el ambiente de la lengua 

extranjera y lo compare con el que se da en su salón de estudio. 

El hecho de que el instructor exponga a sus alumnos a hablantes nativos 

de la lengua extranjera por aprender mediante conversaciones telefónicas, 

interacciones por redes computacionales, conferencias virtuales, etc. redunda 

en beneficio de sus alumnos, pues los ubica en un contexto real y este hecho 

lleva al educando a verse involucrado en la vida real y de paso, a que 

descubra la importancia y complej idad del idioma que está aprendiendo. 

Además, se recomienda que el instructor utilice canciones de moda en 

el idioma extranjero que se está enseñando a fin de que sus alumnos escuche, 

pronuncien y traduzcan. Asimismo hacer que los alumnos lean artículos d e 

revistas, periódicos o libros completos(el internet y las enciclopedias 

electrónicas son herramientas fantásticas para practicar esto), escribirse o 

"carterase" con alguien cuya lengua materna sea la que se estudia(el e-mail 

es una excelente herramienta), son excelentes estrategias que redundarán en 

pro del método de enseñanza y de estudio, puesto que son estrategias que 

permiten al alumno lograr con más facil idad y rapidez los objetivos d e 

aprendizaje. 

3.3.6 La influencia del profesor 

El recurso humano es de vital importancia en el éxito de los métodos utilizados. 

El profesor ha de ser de alto nivel y ha de ser competente ; es decir ha de ser 

capaz de enseñar en su lengua materna y en la extranjera, si fuere posible y 

por otro lado, experto en las metodologías de enseñanza y en el manejo y uso 

de los recursos tecnológicos que requiriere la materia. 

Los profesores deberán mantenerse actualizados en las últimas 

investigaciones de su objeto de enseñanza(lengua extranjera), así como en 

técnicas didáct icas de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, no sólo el 



profesor d e b e manejar conocimientos de su materia, sino poseer ciertas 

habilidades y destrezas que le facilitarán su labor y adquisición de objetivos 

entre sus educandos. Entre éstas: buen tono en su voz, volumen a d e c u a d o en 

su expresión, manejo coherente d e sus expresiones corporales, clar idad y 

concreción en sus ideas, expresión y viveza en lo que dice para que alumno le 

crea lo que está diciendo, adaptabi l idad al grupo a fin de ganarse la 

confianza de éste, comprensión ante el error del educando(no mofarse o 

magnificarle su error), disposición hacia el alumno(a nivel d e t iempo), interés 

por su curso y porque aprendan sus alumnos, asimismo que sea ocurrente, 

entusiasta, motivador y dinámico. 

Un profesor con estas cualidades y destrezas primeramente facilitará, 

promoverá y propiciará el aprendizaje de sus alumnos, en segundo término su 

labor resultará atractiva y entusiasta, redituándole grandes dividendos en su 

estima propia y dándole prestigio y cal idad a la institución donde labora. 

3.4 Destrezas y habilidades para aprender un idioma extranjero 

Para aprender un idioma extranjero se necesitan ciertas habilidades y 

destrezas que facilitarán el proceso de adquisición. Las habilidades de razonar 

y la de manejarse con las palabras y las estructuras del id¡oma("inte1igencia 

verbal"), aumentan considerablemente la ef icacia del aprendizaje y permiten 

al estudiante ciertos atajos por los que se llega más rápido a la adquisición y 

dominio d e la lengua extranjera. 

Por otro lado, la psicolingüística advierte que en la adquisición de una 

lengua materna o extranjera se requiere desarrollar cuatro habilidades o 

destrezas básicas: pronunciar, comprender, traducir y expresarse oralmente y 

por escrito. Estas habilidades desarrollan el intelecto y específ icamente llevan 

al educando a acelerar y facilitar el proceso de adquisición de la nueva 



lengua. (Ver los ejercicios de comprensión lectora que aparecen posteriores a las lecturas, 

los de la sección A ESCRIBIR que aparecen al final de cada lección.) 

Además, es necesario desarrollar las habil idades cognitivas básicas que 

postula la psicología d e Brunner46, tales c o m o la observación, análisis, síntesis, 

relación, comparac ión . Por ejemplo, a lo largo del proceso d e aprendizaje el 

alumno requerirá la c a p a c i d a d para detec tar diferencias fonéticas entre su 

idioma nativo y el extranjero. Ello implica que éste deberá llevar a c a b o el 

proceso d e comparac ión , el cual se d a por medio d e diferencias y 

semejanzas. En la presente propuesta d idác t i ca se promueve el desarrollo de 

esta habil idades cognitivas que sugiere Brunner. (Ver los ejercicios de la Lección 4 

en los que se desarrollan las habilidades de comprensión, escritura, análisis, síntesis y 

relación). 

Así pues, el alumno tendrá que establecer semejanza y diferencias entre 

acentuac ión, curva melódica, cual idades vocálicas, pronunciación, 

significación, estructura sintáctica y escritura. Esto es: el alumno adquirirá la 

c a p a c i d a d para hacer analogías a partir d e inferencias que él mismo 

generará, p roduc to d e los procesos cognitivos llevados a cabo . (Ver los 

ejercicios relacionados con la conjugación verbal de la Lección 3.) 
\ 

Bandura(1986)47, inf luenciado por la psicolingüística cognitivista-social, 

recomienda que en todo curso d e lengua extranjera se necesita desarrollar 

cuatro habil idades básicas; éstas son: hablar, leer, comprender y escribir. 

Tomando esta ¡deas d e Bandura, la presente propuesta d idác t i ca desarrolla 

estas cuat ro habil idades básicas. (En general la propuesta didáctica desarrolla estas 

cuatro habilidades con toda la serie de ejercicios que posee). 

Respecto a estas cuatro habil idades el a lumno deberá mostrar 

c a p a c i d a d para producir habla de modo espontáneo en el salón d e clases. 

Principalmente va a ser necesario que se desinhiba y venza la barrera del 

miedo, por medio d e la conversación. 

4 6 Margarita de Sánchez. Procesos básicos de) pensamiento.Libro del profesor. México: Trillas, 1994, p.49. 
47 A. Bandura. Social foundation o f thought and action. Englewood Cl i f fs, N.J.: Prentice Hall, p.89, citado por Anita E. 
Woolfolk. Op. Cit , p.348. 



Además, al hablar será necesario que el estudiante desarrolle la 

capac idad para comprender el habla de los otros e imitar lo que éstos 

hacen(alumnos e instructor). La imitación juega un factor muy importante, ya 

que le facilita el desarrollo d e estas cuatro habilidades. 

Por otra parte, el aprendizaje podrá lograrse con bastante ef icacia 

cuando estas capac idades se hayan desarrollado mucho y el material 

d idáct ico empleado sea el adecuado y acorde a todas las necesidades, 

tanto del alumno, como del curso y el instructor. La capac idad para adquirir 

todo ello, dependerá del logro de un perfil del alumno mediante la medida d e 

sus aptitudes y habilidades. Para esto las pruebas predictivas y las de apt i tud 

llegarán a ser sin duda un elemento común en la enseñanza de los idioma. 

3.5 Críticas y reticencias hacia la enseñanza de lenguas extranjeras 

El mundo de la enseñanza de lenguas extranjeras no ha mostrado pereza 

para enfrentarse al reto d e las críticas. Se ha ded icado una enorme cant idad 

de esfuerzo intelectual y práctico a revisar la maquinaria tradicional de 

enseñanza de la lengua y al mismo tiempo, se ha defendido públ icamente el 

fundamento del aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Como siempre sucede, no todas las personas están en pro de la 

enseñanza de las lenguas extranjeras. Hay detractores que la consideran una 

act iv idad inútil. Ellos recomiendan que la enseñanza de lenguas extranjeras 

debería desaparecer del cumculo académico y sólo debería dejársela a las 

minorías interesadas. 

Los críticos y reticentes a la enseñanza de lenguas extranjeras se basan 

en las estadísticas cuyos resultados dicen que después de tres años de estudio 

de una lengua extranjera, el alumno lo abandona. Además, las estadísticas 

también dicen que un alumno aunque complete su ciclo de enseñanza, 

regularmente no usa la lengua estudiada por la falta de comprensión de ésta. 

Sin embargo, por fortuna son pocos los que piensan así. 



Los que están en pro de la enseñanza de una segunda lengua avisoran 

una área de oportunidades sin límites. Parten del hecho de que el aprendizaje 

de lenguas extranjeras se hace cada vez más importante al aumentar el 

t iempo libre d e las personas, debido al desempleo y la reducción de jornadas 

laborales. 

Además, ellos han observado también que la necesidad de viajar por 

fines turísticos o laborales constituye otro motivo importante para estudiar una 

lengua extranjera, aunque muchos hayan encontrado en el aprendizaje de 

éstas una act iv idad de t iempo libre satisfactoria por sí misma, lo cual les 

permite tener acceso directo al mundo del cine, la radio, la televisión, la 

música vocal, la literatura y la historia de las ¡deas extranjeras. 

Asimismo, los defensores del aprendizaje d e lenguas extranjeras 

consideran que esta act iv idad académica otorga una valiosa perspectiva 

para aquellos cuyo interés se centra fundamentalmente en la lengua 

materna. En último término, la única manera de apreciar la verdadera 

identidad y el poder de una lengua, es compararla con otras. 

Y finalmente ellos dicen, a manera de conclusión, que el aprendizaje de 

lenguas extranjeras es un derecho educat ivo fundamental del que debieran 

disponer todas las personas, independientemente del beneficio que les dé. 

4. El español como lengua extranjera en el contexto internacional actual 

El Instituto Cervantes(1992)48 cree que hay un fuerte interés por estudiar las 

costumbres, folclor e idioma de Hispanoamérica, razón por la cual la 

enseñanza del español como lengua extranjera ha dupl icado su preferencia 

en la última década entre los europeos, japoneses, estadounidenses y 

canadienses; éstos últimos por los vínculos comerciales que ha establecido el 

Tratado de Libre Comercio(TLC). Este hecho ha sido el motor generador de 

Ins t i tu to Cervantes. http://www.cervantes.org(1992). 



este proyecto de tesis, cuyas razones se han expuesto anteriormente en la 

introducción. 

La realidad dice, a través de los censos, que el idioma español se ha 

convertido en un vehículo de comunicación necesario para entablar 

relaciones comerciales entre estos países y de paso, ha desmitif icado el 

estigma de que el español es un idioma corriente y burdo, a diferencia de la 

lengua inlgesa. 

4.1 El español frente a otras lenguas extranjeras 

Como informa el Instituto Cervantes! 1992) el inglés es la primera elección en la 

mayoría de los países de habla no inglesa. La lengua que ocupa de modo 

general este puesto en los países de habla inglesa es el francés, cuya literatura 

y culturan gozan de gran prestigio y que se ha empleado como lengua 

franca internacional desde el siglo XVIII(por ejemplo las lenguas oficiales del 

Consejo de Europa son el inglés y el francés). 

En Gran Bretaña, la proximidad de Francia y los numerosos puntos de 

relación histórica han llevado a que las escuelas ingleses se concentren en la 

enseñanza del francés como segunda lengua. 

El español y el alemán cuentan con un número sustancial de seguidores 

en las escuelas donde se habla inglés como lengua materna, después del 

francés. En los Estados Unidos el español le está ganando terreno al alemán, 

quizá deb ido a la proximidad de tantos países de habla hispana y al e levado 

nivel de inmigración procedente de estas zonas. Sin emabrago, a nivel 

internacional ambas lenguas disfrutan de una posición considerable, después 

del francés. 

No obstante, de muchos es conoc ido que en Estados Unidos el idioma 

español es la lengua extranjera que más rehuyen los alumnos de high school, 

por considerarlo defícíl y corriente. Por fortuna estos prejuicios t ienden a ir a la 

baja en la nación estadounidense. 



A pesar de todo, el español es la tercera lengua internacional del 

mundo y se utiliza en más de 20 países con una población aproximada de 

330,000,000 de hispanoparlantes. Por otro lado, es extremadamente difícil 

predecir qué lenguas van a necesitar más los niños del futuro en su vida 

adulta. Los patrones de elección de lengua extranjera en varios entornos 

educativos adultos son muy distintos de los encontrados en la escuela básica. 

Sin embargo, pese a que el español se ha y está convirt iendo en una 

excelente opción de estudio para los extranjeros, sí se puede predecir que la 

lengua de Cervantes pronto llegará a ser la competenc ia más inmediata del 

inglés. Como afirma D. Crystal(1993)49 "Por ello es bueno poner los ojos en este 

fenómeno y actuar a tiempo para que se creen infraestructuras en pro de la 

enseñanza del español como lengua extranjera 

4.2 El español en el mundo 

Según el Anuario lberoamericano(1992)50, los países de Hispanoamérica y 

España reúnen una población total de 324,900,756 habitantes. Si a esta cifra 

se le restara el número de hablantes monolingües de lenguas autóctonas, se 

obtendría el total de hispanoamericanos el cual sobrepasaría los 300,000,000. 

Pero hay que considerar que el español disfruta en todos los casos de la 

consideración de lengua oficial y el número de hablantes de lenguas 

indígenas desciende c a d a año de forma significativa. 

Por otro lado, a los hablantes de lengua española mencionados hay 

que agregar los correspondiente a Guinea Ecuatorial, Filipinas, Estados Unidos 

y los hablantes judeoespañoles que suman un total de 25,510,090. Del mismo 

modo habría que añadir los hablantes de origen hispano que tienen el 

español como primera lengua y que se encuentran dispersos por numerosos 

países, tales como Canadá y la Comunidad Europea. En conjunto, los datos 

más recientes y homegéneos de que se dispone en la actual idad hacen 

4 9 D Crystal. Op. Ci t . r p.369. 
50 Anuario hispanoamericano. http://www.anuario.org.(1992). 



pensar que el número de personas que tienen el español c o m o primera 

lengua en el mundo puede superar los 330,000,000 de hablantes. 

El español y la cultura hispánica siempre han suscitado interés, pero en 

los últimos años(década de los noventa) ese interés se ha d a d o de forma muy 

notable, hasta el punto de que sólo se ve superado por el que despierta la 

lengua inglesa. 

El índice que posiblemente justifica de forma más clara tal afirmación 

es el de las actividades en torno a la enseñanza de la lengua española. Éstas 

poseen en c a d a región del mundo y en c a d a país unas características y unas 

dimensiones muy diferentes, por lo que resulta inadecuado cualquier 

generalización. Sin embrago, hay una nota común en casi todas éstas: en los 

diez últimos años la demanda de enseñanza del español se ha incrementado, 

al menos doscientos por ciento. 

Las áreas geográficas en las que la enseñanza del español, como 

segunda lengua, ocupa un mayor relieve son: Estados Unidos, Japón y los 

países d e la Comunidad Europea. También es interesante atender a los países 

del este de Europa, porque también en éstos se está desarrollando un fuerte 

interés por la lengua y la cultura españolas, las cuales nunca antes se había 

intentado conocer. 

4.2.1 El español como segunda lengua en Estados Unidos de 
América 

Según el censo de los Estados Unidos de América de 199051 un 8.9% de su 

población es de origen hispánico, lo que corresponde a un total de 

22,340,059 habitantes. En esta nación el español es la lengua extranjera más 

estudiada en los programas internacionales de las escuelas de high school y 

profesional. 

Según el Ministerio de Educación de los Estados Unidos, en 1985 el 60% 

de los alumnos matriculados en lengua extranjera, dentro de los grados de 

5 1 Ins t i tu to cervontcs. 1992. 



High School que corresponderían a los de la Enseñanza Secundaria, estudiaba 

español c o m o segunda lengua. La proporción, en 1990, alcanzó ya el 61.7 %; 

es decir, 3,083,225 estudiantes y hoy en día se espera que este crecimiento se 

haya incrementado a raíz del Tratado de Libre Comercio que firmó con 

México y Canadá y las relaciones comerciales con España y otros países 

hispanoamericanos, como Argentina y Chile. 

El número de profesores de Enseñanza Media dedicados a impartir 

español en los Estados Unidos ronda los 40,000. Asimismo, existen 1,031 

departamentos universitarios en los que se enseña español como segunda 

lengua y de ellos, 193 ofrecen estudios a nivel de postgrado. 

4.2.2 El español como lengua extranjera en Japón 

Según el Instituto Cervantes en esta ínsula del lejano oriente y del sol naciente, 

en 1985 el español se enseñaba en 109 universidades, de las cuales 14 tenían 

Departamento de Español en el que además se impartían cursos de cultura y 

literatura hispánicas. En estas universidades se contaba, aproximadamente, 

con unos 1,500 alumnos matriculados, aunque habían solicitado la admisión 

4,558, pero d a d a la rigidez y exigencia del examen de admisión y la 

complej idad que implica aprender un idioma que exige caracteres diferentes 

a la lengua nativa, esta cant idad no tuvo acceso al estudio del español 

como segunda lengua. 

Sin embargo, en 1992 el número de estudiantes nipones aumentó a 

2,800 y ahora son alrededor de 115 universidades que ya cuentan con un 

Departamento de Español, donde no sólo se estudia cultura y literatura 

hispánicas, sino que se promueven entre los estudiantes de español viajes a 

España y a los países hispanoamericano para que el alumno pract ique el 

español, perfeccione su dominio y además, que el alumno, de motu proprio, 

admire y conozca el mosaico cultural que implica esta zona del mundo. Por 



eso c a d a día se ven estudiantes japones en los museos más importantes de 

México, España, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, etc. 

Según un reportaje del periódico El Norte52, d e 1992 a 1994 los japoneses 

fueron los empresario más interesados en invertir en México y la realidad 

refleja que éstos fueron los que más maquiladoras construyeron en la zona 

fronteriza del norte d e México. Este entusiasmo fue producto del interés que 

mostró el presidente mexicano de aquel entonces, el Lic. Carlos Salinas de 

Gortari, quien promovió y llevó a c a b o el Tratado de Libre Comercio con la 

Cuenca del Golfo en el que Japón era el principal socio. 

Este suceso político ha coadyuvado a que el idioma de los mexicanos 

sea no sólo de interés, sino de una latente necesidad para los japoneses, 

razón por la cual el idioma español es hoy en día uno de los idiomas 

indoeuropeos, después del inglés, más estudiados en Japón y las estadísticas 

predicen que el número de estudiantes y universidades irán en aumento. 

4.2.3 El español en los países de la Comunidad Europea 

Según el Instituto Cervantes en el mes de marzo de 1989 existían 1,611,362 

estudiantes de español en la Enseñanza Secundaria europea y alrededor de 

un total de 132 departamentos universitarios de español o lenguas románicas 

o lenguas modernas, en los que se enseñaba, principalmente, el idoma 

español. Las naciones en las que se aprec iaba una mayor atención hacia el 

idioma d e Cervantes eran Francia y Alemania. 

No obstante, según este mismo Instituto, al iniciar la d é c a d a de los 

noventa el incremento ha sido considerable en la matricula d e estudiantes 

interesados por aprender el idioma español. Esto ha hecho que haya más 

universidades que promuevan el estudio del español entre sus educando . Hoy 

en día, además de Alemania y Francia, el español interesa a los jóvenes de 

Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Polonia y algunos estados de la ant igua URSS. 

5 2 Juan /Manuel Ramos. "Los f ru tos del tratado con la cuenca del pacífico* en www.infosel.com.elnorte(mayo de 1999). 



En el este de Europa pareciera que el español sigue siendo poco 

atractivo para los estudiantes universitarios. Sin embargo, a partir de la 

d é c a d a de los noventa se ha notado un cambio: ya se promueve el estudio 

del español como lengua extranjera. Algunos datos que d a el Instituto 

Cervantes lo constatan. 

Existen cerca de 275 departamentos de español o romanística(en los 

que se incluye el español), que ofrecen licenciaturas en Filología Hispánica o 

cursos de español como lengua extranjera. Se distribuyen d e la siguiente 

forma: Croacia 1, Bulgaria 5, antigua Checoslovaquia 5, Eslovenia 1, Hungría 5, 

Macedonia 1, Polonia 5, Rumania 3, antigua Yugoslavia 1 y territorios d e la 

antigua Unión Soviética 250. En este último fue muy loable y significativa la 

labor de Mihail Gorvachov, quien al descender por el lado paterno de familia 

latina, promovió el estudio del español como lengua extranjera en las 

escuelas secundarias soviéticas y el estudio de la cultura hispánica. Esta 

infraestructura escolar y curricular todavía hoy en día se continúa respetando 

en las nuevas naciones que nacieron de la antigua URSS. 

4.2.4 El español en la zona del Magreb 

El multicítado Instituto Cervantes dice que en el Magrebfzona de influencia de 

España en el norte de África) existen únicamente 7 departamentos 

universitarios en los que se enseña lengua y cultura españolas. Cuatro de ellos 

pertenecen a universidades marroquíes y el resto al Sahara Español y Túnez. 

No obstante, pese a que el español ha tenido una importante presencia 

a lo largo de los años de este siglo, producto de la influencia que ejerció 

España en estos territorios africanos, se ha ido perdiendo paulat inamente el 

interés por la lengua cervantina y la cultura española en las últimas décadas. 

Y no se avisora un cambio. 



4.3 La relación entre enseñanza de una lengua extranjera y la cultura 

Es probable que aprender una lengua extranjera en la actual idad implique al 

mismo t iempo la adquisición de gran cant idad de conocimientos sobre la 

civilización y la cultura de la lengua por aprender. Esto hace que los libros de 

texto y los materiales de apoyo incorporen c a d a vez más información sobre 

cuestiones como la geografía física, economía, historia, política, religión, 

instituciones sociales, sistema educat ivo, literatura, arte, música, ciencia, 

folclor, tecnología, medios de comunicación y deporte, así como sobre el 

estilo de vida cotidiano, las creencias y costumbres populares y los valores 

que promueve el país o la zona geográf ica donde se habla el idioma 

extranjero que se pretende enseñar. 

D. Crystal53 -c i tado anteriormente- afirma que los materiales didácticos -

libros, cuadernos de trabajo, audicasetes, videocasetes, filminas, discos 

compactos, láminas, programas de cómputo, etc.- son inevitablemente muy 

selectivos, pero ayudan al estudiante a conocer de modo más completo las 

formas de conduc ta diferentes y reducen los riesgos de un choque cultural, de 

formación de estereotipos sobre extranjeros y de intolerancia hacia éstos por 

parte de los estudiantes. 

La importancia de disponer de un marco de referencia cultural es tanto 

más elevada cuanto mayor es la distancia entre las lenguas. Por ejemplo un 

occidental precisa el apoyo de varios de los estudios que se han c i tado para 

poder aprender una lengua oriental. Pero se necesita una perspectiva cultural 

incluso en las lenguas cercanas al estudiante, a fin d e captar la significación 

social de un rasgo lingüístico, como pueden ser: el argot, los acentos, las 

formas d e tratamiento o de cortesía, así c o m o las expresiones soeces, ya que 

no es lo mismo hablar a nivel de conversación cotidiana(lenguaje estándar) 

que a nivel vulgar o de "jerga" . 

5 3 D. Crystal. Op cit . , 368. 



Por otro lado, para que un estudiante comprenda el contend io d e un 

artículo periodístico, un d e b a t e por televisión, un texto cot id iano q u e aluda a 

las costumbres d e un país o un par lamento en "slang", deberá estar enterado 

de las costumbres, tradiciones, situación sociopolítica d e ese país, etc. Esto 

quiere decir que aprender un idioma extranjero no es sólo saber traducirlo, ni 

entenderlo, sino comprender todos sus giros, sus intenciones y todos los 

vericuetos lingüísticos que implica. 

4. 4 La promoción de cursos de español para extranjeros en la Internet 

Como se ha d icho anteriormente el español es la tercera lengua más hab lada 

en el mundo y en la última d é c a d a el interés por estudiarla y aprenderla ha 

crecido. Esto se comprueba al navegar por el c iberespacio d e la internet 

donde el c ibernauta puede advertir la infinidad d e cursos d e español para 

extranjeros que se ofrecen en España, Estados Unidos, Argentina, Chile, 

México y otros países hispanoamericanos. 

Estos cursos regularmente se ofrecen durante el verano, bajo diferentes 

formatos, condiciones d e pago, periodo de duración, metodologías y 

bibliografía o apoyos didáct icos. Los países en los que más se ofrecen son 

España y los Estados Unidos, principalmente y por lo regular, se ofrecen en tres 

niveles: básico, intermedio o avanzado. En algunos d e éstos se promete el uso 

de software educat ivo encaminado a que el alumno aprenda viendo 

material iconográf ico con el que podrá interectuar med ian te una 

computadora . A cont inuación se dan algunas direcciones electrónicas en 

las que el c ibernauta podrá encontrar información re lac ionada con la 

enseñanza del español c o m o segunda lengua en la internet. 

h t tp : / /www s es par \ espa htn cursos verano.htm 

http:/ w w w . a t a k ef spa'n centra I trr 

http: www.ee 

http: w w w po e r p e bes 

http://www
http://www.ata
http://www.ee


http: w w w . e m a . c o m 

http: /www.f nqe.uva es e pañi o .h tm 

http://www.usek.es 

h t tp : / /www.c iberau la .ne t /c ie /ce .h tm 

ht tp: / /www.sd ta te.ed wf http w e b esp.htm 

http:/ spa n. lu.^d a c a d e m c masters r os spma ters2 deg... 

http:/ www.he nk .f kk omate ospai I tml 

h t tp : / /depar tn ents.colgate.edu/alst /dominican-republ ic /pucmm.html 

h t tp : / /www.cont nenta book.com/catalog/spanish/sptext .html 

ht tp: / /www.unieon.es/veur i c e e c rsos/'nscr p-.htm 

http://sasw.chass.n s .ed /f taculty/salstod/FLS201/Syli201 .htm 

h t tp : / /member tripod c o m / ~ O w a l d o Carnero/index-2.html 

h t tp : / /www. c.ef u.e<7 rwww cursos.htm 

http: / w w w t d e a b ad. m v e v f d a n g y ' t f t m 

http / www.r i et. d / - for web panish.htm 

ht tp : / /www.bra ded iug . com/bu ca/buscaf i le / ta i je tas/ tapia.htm 

ht tp: / /www.gest on.uni an.es/c uc/iform.t tml 

http:/ w w w fepe ed .mx Ab t abo t.html 

http /www.e r pa-pages. . k pa in /how html 

4.5 Un análisis del futuro del ¡doma español 

El Anuario del Instituto Cervantes (1999)54 (ed i tado con juntamente por el 

Instituto, el Círculo d e Lectores y Plaza y Janés, del Grupo Editorial 

Bertelsmann) es el segundo anuario del este instituto y en esta ocasión hace 

una radiografía d e la proyección demográ f ica del español en el mundo 

actual. 

Fernando Rodríguez La fu ente. "El español en el mondo: Un análisis del futuro de este i doma" en http://www.el-
castellQno.com/onuario.html. (Mayo de 19??). 
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El Anuario 1999 analiza tres aspectos decisivos en el futuro del español, 

el cual muestra que, d e c a d a diez hablantes, nueve son latinoamericanos. 

Estos tópicos son: a) El universo de la prensa en español, b) la presencia del 

español en la producción científica y c) la importancia actual del español en 

las redes telemáticas. Además, al final se añade una descripción de la 

situación actual de la población hispana en EE UU. 

El c i tado Anuario, a través de su director, Fernando Rodríguez Lafuente, 

considera que "Al español le urge prestigiarse como lengua internacional una 

vez lograda su expansión demográfica (356 millones de hablantes en el 

mundo). Mientras no crezca la economía del área latinoamerica y el grueso 

de su población siga sin acceso a la información en castellano (hay amplias 

zonas hispanoamericanas donde comprar un diario cuesta tanto como comer 

y la presencia de una computadora domética es nula), su futuro está 

lastrado".55 

Por otro lado, el catedrát ico de la Universidad de Málaga y uno de los 

autores del Anuario, Bernardo Díaz Nosty asegura que la debi l idad de la 

economía de las zonas de habla hispana es un aspecto muy relacionado con 

el analfabetismo funcional. "Éste no es saber leer o no, sino la utilización del 

nivel de lectura. En estos países el índice de lectura y la difusión de periódicos 

son muy bajos y rompen la leyenda de la amplia lectura de los diarios escritos 

en español. Internet, además, está vedado a la gran parte de la población, 

porque su desarrollo está condicionado a las redes telefónicas y la disposición 

de ordenadores es casi nula entre la población". 56 

Al analizar el uso de la lengua española en la Internet, Díaz Nosty añade 

que uno de los problemas es que el perfil del internauta (joven, universitario y 

con aceptab le nivel económico) es un individuo que usa la red para afianzar 

sus conocimientos en inglés, no en español. Entonces él sugiere "Lo que hay 

que hacer es implantar soluciones distintas a las del mercado para fomentar 

j -1 1 

5 5 Idem. 
5 6 Idem. 



el uso de la red en el conjunto de 1a población hispanohablante, cuyo poder 

adquisitivo es nulo".57 Como ejemplo, hace alusión los "faros del saber", un 

sistema instalado en las calles de Curitiba (Brasil) que, entre otras cosas, 

incorpora el acceso a la red. 

Para el director del Centro Virtual Cervantes, Pedro Maestre, la situación 

del español en la red es preocupante: "Ha descendido en términos relativos y 

es la quinta lengua, con un 1,5% de páginas escritas en Internet, tras el inglés 

(la única que ha crecido), con el 70%; el japonés, con un 5%; el alemán, con 

un 3,3%, y el francés, con un 1,9%. A esto hay que añadir que más del 80% de 

la información que se consume es en ingles".58 La causa principal d e este 

retroceso, según Maestre, es el poco interés de los hispanohablantes por 

colocar sus contenidos en español. 

Según Rodríguez Lafuente, quien calcula que la cuarta parte de la 

población estadounidense será hispana en el año 2050, considera que el 

español no ha tocado techo aún. Él sugiere que lo que hay que hacer es 

"configurar la sociedad del español, incorporar el idioma a las grandes áreas 

de influencia estratégicas, económicas, culturales y políticas".59 Esto quiere 

decir que se deben promocionar industrias en español tales como el cine, el 

libro y la música. 

Rodríguez Lafuente anuncia que en el año 2000, un grupo de 

intelectuales hispanos que vive en EE UU llevarán a cabo un plan de 

actuación a fin de difundir el libro y estimular la creación estética y artística en 

español, de tal forma que compita con la invasión de la cultura americana 

en toda Hispanoamérica. 

De manera alarmante pero realista y objetiva, Amparo Morales60, 

profesora de la Universidad de Puerto Rico y también autora del Anuario 1999, 

alertó sobre el hecho de que "la tercera generación de hispanos en EE UU ya 

5 7 Idem. 
5 5 Idem. 
5 9 Idem. 



sólo habla inglés y el español está desapareciendo de su léxico, simplemente 

porque sienten que la lengua de sus progenitores no les da caché, y 

principalmente, porque en la mayor parte de los estados americanos se 

promueve el inglés más que otro idioma". 

En fin, se puede concluir que El Anuario del Instituto Cervantes ve un 

futuro poco promisorio para la lengua española, ya que parece ser que está 

perdiendo la batalla frente al inglés, pese a que don Rafael Lapesa al cumplir 

sus primeros 90 años de vida, haya dicho: "El inglés nunca logrará arrinconar al 

español. No veo especiales peligros en la hegemonía que el inglés ha 

alcanzado en el campo de las nuevas tecnologías o de los medios de 

comunicación audiovisuales. Claro que hay cambios pero eso resulta 

inevitable. Ahora, las mayores influencias proceden del inglés, como en el 

siglo XVIII venían del francés. Todos los idiomas se influyen y se contaminan 

unos a otros. El español podrá escribirse y hablarse hoy peor que hace unas 

décadas, pero ese diagnóstico podría aplicarse a cualquier lengua actuar.61 

4.6 Acerca de la propuesta didáctica "Español interactivo. Curso de lengua 
española para extranjeros. Módulo II". 

La propuesta d idáct ica "Español interactivo. Curso de lengua española para 

extranjeros. Módulo //", es un curso con el que se pretende enseñar el idioma 

español a personas extranjeras que tengan necesidad por aprenderlo y 

requieran comunicarse con éste, de manera rápida y fácil. 

El curso está encaminado a proporcionar al alumno un a d e c u a d o uso 

de los recursos comunicativos del español en situaciones reales del entorno 

mexicano, principalmente, ya que pretende proporcionar un conocimiento 

práctico de la lengua como medio de comunicación. 

La enseñanza del idioma español está centrada en el español estándar 

mexicano, por ello el nivel lingüístico no es ni marcadamente culto ni 

6 0 Ib idem. 



excesivamente popular; más bien se aproxima a la lengua propia del diálogo 

coloquial. 

La presente propuesta corresponde al módulo II, el cual equivaldría, en 

una escala de grado de dificultad de la lengua española, a un nivel intermedio 

o medio. Integra la segunda parte de un proyecto d idáct ico que se ha 

trabajado en conjunto y desde algunos meses atrás, con la Lic. Tanya d e Hoyos 

Carbajal, quien hará lo propio exponiendo en su tesis, el módulo I; es decir, el 

nivel básico. 

La subdivisión de la propuesta en dos módulo(básico e intermedio o 

elemental y medio) obedece a lo que se observa comúnmente en algunos 

libros de enseñanza de idiomas extranjeros (inglés, francés, japonés o italiano), 

en los que se observa desde el nivel básico, pasando por el intermedio hasta el 

avanzado o especializado. En este caso el nivel avanzado quedará c o m o 

posibilidad para que algún osado lo desarrolle en proyectos posterirores. 

Basado en algunos libros de enseñanza de idiomas extranjeros, el 

proyecto d idáct ico de la Lic. de Hoyos correspondiente al módulo l(nivel 

básico), lleva al alumno a que se desenvuelva en situaciones comunicativas 

básicas y cotidianas, así como la posibilidad de comunicarse oralmente y por 

escrito y discrimine la información en situaciones reales. Se fomenta desde el 

principio la lectura de textos sencillos los cuales corresponden a situaciones 

coloquiales y escritos en un nivel sintáctico muy elemental. Se hacen 

preguntas de comprensión lectora y se fomenta desde el comienzo la 

expresión escrita llevando al alumnos a elaborar textos breves en los que 

conteste algunas preguntas o desarrolle un tema por escrito. 

Por otro lado, a nivel de estructura profunda, el módulo I primeramente 

enfatiza la enseñanza de frases coloquiaies(saludo, presentación con otras 

personas, deletrear palabras, citar colores, decir números para la edad, la hora, 

las direcciones, los teléfonos, las profesiones, los gentilicios, etc.), así c o m o 

algunas estructuras gramaticales en las que se requiere explicar los accidentes 

41 Vi llena, Miguel Angel. "El inglés nunca logrará arrinconar al español" en El País. Madrid: 8 de febrero de 1998. 



gramaticales del sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre y verbo. Asimismo, se 

enseña a conjugar los verbos irregulares de más usofser y estar) y se trabaja la 

primera conjugación regular en el t iempo presente simple con sus 

correspondientes pronombres personales. 

En el módulo ll( "Españo/ interactivo. Curso de lengua española para 

extranjeros. Módulo II) se recurre a una serie de repasos en torno al uso de los 

números, cómo expresar la hora, las partes del día, etc. Asimismo, en lo 

sintáctico se trabaja con las oraciones compuestas, principalmente con las 

subordinadas adverbiales y el t iempo pretérito del modo indicativo. 

En el nivel Medio el objetivo ya se centra en la comprensión de 

conversaciones a un ritmo normal, así como la posibilidad de desenvolverse 

bien en lugares públicos. Asimismo, se pone a prueba al alumno para que 

exprese su opinión en conversaciones reales y cotidianas, a fin de transmitir 

eficazmente sus sentimientos, necesidades, dudas, inquietudes, etc. 

En lo referente a la lengua escrita, el alumno debe aprender a leer 

textos(no excesivamente complejos) y a expresarse por escrito en cierta 

longitud, de modo cercano al de un hablante nativo. Por ello este curso 

desarrolla principalmente las habilidades de lectoescritura y en segundo 

término, las de expresión oral. 

Dado que el inglés es el idioma más conocido y hablado en el mundo 

de los negocios, se considera oportuno y prudente usar este medio como 

vehículo de t raduccción en algunos subtemas. Asimismo, después de c a d a 

lectura se da un vocabulario en el que se define en inglés c a d a uno de los 

vocablos nuevos por aprender. 

Cada lección consta de cuatro lecturas las cuales a su vez poseen 

ejercicios sintácticos, semánticos, de comprensión lectora, de expresión oral y 

de escritura, principalmente. Estos ejercicios se agrupan por secciones a lo 

largo de c a d a lección y sus nombres son: 



GRAMATICA Y EJERCICIOS: En esta sección el estudiante, mediante la 

realización de ejercicios, aprenderá a conjugar verbos regulares en presente, 

y pretérito de indicativo, para crear oraciones positivas y negativas. 

Además aprenderá a formar oraciones a partir de una lista d e palabras 

en desorden sintáctico, a nombrar los objetos y las acciones, a utilizar los 

interrogativos ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? ¿quién? ¿qué? ¿cuál? 

¿cuánto? 

LECTURA Y EJERCICIOS: En esta sección el estudiante leerá un texto 

relacionado con el ambiente y cultura mexicanos para posteriormente 

contestar una serie de preguntas en torno al contenido del mismo(nivel 

comprensivo de lectura). 

Además, realizará una composición con la que desarrollará las 

habilidades del lenguaje a nivel de escritura. La composición (relato de una 

historia) estará inspirada en dibujos que sugieren la t rama de una historia. De 

igual manera, el estudiante concluirá la lección con la sección A ESCRIBIR en 

la que se le realizarán preguntas que invitan a expresarse por escrito. 

Asimismo, el alumno podrá consultar, después de c a d a texto d e lectura, 

un vocabulario de palabras nuevas, clasificadas en sustantivos, adjetivos, 

verbos, expresiones y otros. De éstas sólo encontrará un sinónimo en inglés. 

Para internalizar el significado de las palabras nuevas el estudiante reforzará su 

aprendizaje, utilizandándolas en diferentes contexto(oraciones breves). 

INFORMACIÓN Y EJERCICIOS: En esta sección el educando se informa y 

lee datos relevantes y relacionados con tópicos de interés para su cultura y 

conocimiento del idioma, como son: las modas, las partes del cuerpo 

humano, las prendas de vestir, los números, la hora, el clima, las partes del día, 

las profesiones, los gentilicios, las comidas, las tradiciones, las regiones de 

México, etc. 

Finalmente, d a d o que esta tesis es una simple propuesta d idáct ica en la 

que se muestra el contenido de un curso totalmente procedimental y no es su 

fin demostrar una tesis a base de argumentos convincentes, se prescinde de 



una conclusión que llene los requisitos metodológicos de rigor. Sin embargo, 

aún así se d a una serie de conclusiones finales en las que se reflexiona en 

torno a las experiencias obtenidas en casos con alumnnos extranjeros, así 

como las enseñanzas y aplicaciones que ha de jado al autor. 



SEGUNDA PARTE: 
PROPUESTA DIDÁCTICA "ESPAÑOL INTERACTIVO. 

CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA PARA EXTRANJEROS". 
MÓDULO II. 



Lección 1 
El cumpleaños 

Palabras de la lección 



GRAMÁTICA Y EJERCICIOS 

Las palabras interrogativas más comunes 
(The most common interrogative words) 

En el idioma español las palabras que más se utilizan para hacer preguntas directas o indirectas son 
las siguientes: 

¿Qué? 
¿Quién? ¿Quiénes? 
¿Cuándo? 
¿Cómo? 
¿Dónde7 

¿Cuál? ¿Cuáles? 
¿Porqué? 
j Cuánto? 

What? 
Who? 
When? 
How? 
Where? 
Which?'Which one? 
Why? 
How much? 

¿ Qué día es hoy7 
¿Quiénes son ellos? 
¿Cuándo pagarás? 
¿Cómo sucedió el...? 
¿Dónde está la...? 
¿Cuáles son los...? 
¿Por qué te fuiste? 
/ Cuánto le costó? 

No sé a que vino 
No entiendo a quién. 

El "Qué" interrogativo 
(The interrogative "what") 

La palabra "Qué" funciona como adjetivo interrogaüvo(cuando aparece antes de un sustantivo) o como 
pronombre interrogativo(cuando se utiliza antes de un verbo conjugado) y se utiliza para preguntar acerca de la 
identidad de las cosas o por la cualidad de éstas o de las personas. Siempre que sea utilizado con este fin, va a 
escribirse con tilde(acento escrito). Ejemplos: ¿Qué autor es ése? ¿Qué hora es?¿Qué desea, señor? ¿Qué 
vienes a pedirme? ¿Qué le sucedió? ¿Qué quieres comer? ¿Qué clase de persona eres? 

EJERCICIO r - r ^ w - T ^ . ^ - ^ 
Escribe la pregunta gue sugierengl dibujo y la oración que aparece abajo^de^ 

c y 

El está tomando un refresco Ella escucha música agradable 



Ellos estudian matemáticas La maestra enseña geografia 



El "Quién(es) " interrogativo 
(The interrogative "who") 

El "quién " interrogativo es un pronombre que se utiliza exclusivamente para hacer preguntas en las que la respuesta es una 
persona o un ser personificado. Nunca aJudtrá a cosas o acciones humanas. Su forma singular es "quién" y su plural 
"quiénes". • • . 

Ejemplos: ¿Quiénes van a ir al baile? Los que pagan $50.00 al entrar. 
¿Quién no ha llegado aún?Pablo y Ernesto. 
¿Quién te dejó entrar? El portero. 
¿Quiénes deberán asistir al concierto? Quienes* compren su boleto a tiempo. 
¿Quién es usted? Yo soy tu maestro de Educación Física. 

EJERCICIO 2 
Escribeia respwsta que sugierert eldibujoy lapregunta que ap^e^bajgé^e. 

¿Quién cumple años? ¿Quién es él? 



¿Quién está llorando? 

isuuasssGiiüH 
• D B B D B I 
•BHHEOJa 
• E E E E E 1 

¿Quién explica la lección? 

¿Quiénes traen regalo? 

¿Quién habla español? 

¿Quién está señalando el sol? ¿Quién nada en la alberca? 



El "Cuándo"interrogativo 
(The interrogative "when") 

El "cuándo " interrogativo es una palabra que se utiliza exclusivamente para hacer preguntas en las que hace referencia a una 
circunstancia de tiempo. Por esta razón la respuesta se referirá a una acción temporal. Esta palabra siempre aparece con 
ttlde.En ocasiones se hace acompañar por una preposición (hasta, desde). 

Ejemplos: ¿ Cuándo vas a entenderme?Cuando te des a entender. 
¿Desde cuándo fumas?Desde que tenía quince años. 
¿Hasta cuándo vas a dejar de fu mar? Cuando* me lo proponga. 
¿Cuándo pasas por mí? Mañana por la tarde. 

El avión llega a las 5:00 p.m. Ernesto toma un refresco por la noche 



Romperemos las piñata al atardecer La fiesta va a ser este sábado próximo 

El "Cómo"interrogativo 
(The interrogative "how") 

El "cómo" interrogativo es una palabra que se utiliza exclusivamente en preguntas que exigen como respuesta un modo o 
manera de hacer alguna acción. Esta palabra siempre se debe escribir con tilde. 

Ejemplos: 
¿ Cómo quiere usted su café? Con una taza de ¡eche y dos cucharaditas de azúcar. 
¿Cómo te fue en el examen de Física? Como "yo lo suponía; saqué cien. 
¿Cómo sucedieron los hechos? Pues yo venia por la avenida Juárez. cuando de 
pronto un auto apareció repentinamente; entonces yo... 
¿ Cómo te sientes hoy? Muy bien. ¿Y tú? 
¿Cómo te llamas? Yo me llamo Héctor Ortega. 

*Lapalabra "como " se escribirá sin acento cuando aparezca en expresiones quesean respuestaH «ra¡ 

EJERCICIO 4 
fe.scribe la respuesta que sugieren el dibujo yla pregunta que apmmM^L^^am^ 

¿Cómo se llama él? ¿Cómo está la piñata? 



¿Cómo está el corazón del paciente? ¿Cómo entramos a la oficina? 

¿Cómo son las bolsitas? 

¿Cómo se llama el payaso? 

¿Cómo llegan las niñas a la fiesta 



El "Dónde" interrogativo 
(The interrogative "where") 

El "dónde " interrogativo es una palabra que se utiliza para hacer preguntas cuya respuesta se refiere a un lugar o ubicación 
espacial. Esta palabra siempre se debe escribir con tilde. Frecuentemente se utiliza con preposición antes de ésta(por, hacia, 
desde, en, a,). 

Ejemplos: ¿Dónde vives? Yo vivo en la colonia Roma. 
¿A dónde fuiste anoche?Fui al cine con mi esposa. 
¿En dónde encontraste la droga?Me la encontré en unos depósitos de basura. 
¿Por dónde te saliste que no te vi? Me salí por la cocina. 
¿Desde dónde empieza tu terreno? Desde ¡a cerca donde* está el árbol frondoso. 

wLa palabra "donde" se escribirá sin acento cuando aparezca en expresiones cftik también indupíe 

EJERCICIO 5 
'Escribe la^respuesta que sugiereg el dibujo $Ja pregunta que aparecejwjo éste*Aí 

¿Dónde será el cumpleaños? ¿Dónde descansan los muchachos? 

¿Dónde bailan ellos? ¿Dónde están tomando la foto? 



/Dónde están los alumnos? ¿Dónde deja el regalo la niña? 

¿Dónde revisa los exámenes él? ¿Dónde espera el camión Anita? 

El "Cuál(es)" interrogativo 
(The interrogative "which") 

El "cuál(es) " interrogativo es una palabra que se utiliza para hacer preguntas cuya respuesta implica una elección entre 
varias alternativas. Esta palabra siempre se debe escribir con tilde. Frecuentemente se utiliza con una preposición antes(por, 
en, con). 

Ejemplos; ¿Cuál quieres? Yo quiero la que está encima del escritorio. 
¿Por cuál camisa te decidiste?Por ¡a que tiene estampado hawaiano. 
¿En cuál autobús te vas? En el queme deja cerca deI Tec de Monterrey 
¿ Con cuál chico te identificas? Con el que está a la izquierda de Rodrigo. 
¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Ver la televisión y leer. 

ffOTA: Ea palabra "cual"se utiliza Sin tilde mandmBaptreceW inició deprt0 , 
Be una oraciówsubordinada. Ejemplos: Rodrigo tiene un automóvil, el cual en este momento 
hescompi 



EJERCICIO 
'scribe lar espuesta quesugieren el Oibujoyla pre taque aparèç&bajgjst§ 

, ^ J I Rojo 

¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuálniño llora? 

¿Cuálespersonas están trabajando? ¿Cuáles flores dejaste? 

¿Cuálpiñata prefieres? ¿Cuál instrumento tocas? 



El "Por qué" interrogative 
(The interrogative "why") 

El "por qué" interrogativo es una palabra que se utiliza para hacer preguntas cuya respuesta exige una razón, causa, o 
motivo. Esta palabra siempre se debe escribir separada con tilde. La respuesta a este tipo de pregunta inica con 
"porque "*(because), aunque no siempre és asi*. 

Ejemplos: ¿Por qué no viniste ayer?Porque estuve muy enfermo. 
¿Por qué me atiendes tan bien?Porque eres mi amigo. 
¿Por qué no me contestaste cuando te hablé?Porque no te escuché. 
¿Por qué se te dificulta aprender el idioma español?* No lo sé. 

NOTA: La palabra aporque" se utiliza sin tilde cuando sfíve para justificar o'ádr la razón qué'exige él "pffF _ 
interrogative. En estos casos el "porqué "adquiere varios sinónimos^'ya queppuesto que, debido a, dado qt 
pues,". Ejemplos: No fui a tu fiesta vaque me quedé sin carro, debido a un pan cardiaco el paciente del cuar 
12387falleció hoy por la tarde, dado que mañana termina la semana laboral, saldré de fin de semana mañané 
por la tarde, te veré la próxima semana pues por ahora me es imposible, cambia tu actitud puesto que está 

EJERCICIO 7 ^ 
Escríbe la respuesta que sugieren, el dibujo 

¿Por qué llora la niña? ¿Por qué la piñata es grande? 



¿Por qué caminas rápido? ¿Por qué deja el palo de la piñata ? 



í- ¿Qué...? 
(mesa) 

(cumpleaños) 

2. ¿Quién...? 

(bolsita) 

(guirnalda) 

3. ¿Cuándo...? 

(pizzas) 

(hamburguesas) 

4. ¿Cómo...? 

(refresco) 

(payaso) 

5. ¿Dónde...? 

(serpentinas) 

(globos) 

6. ¿Cuál...? 

(columpios) 

(sube y baja) 

7. ¿Por qué...? 

(regalos) 

(piñata) 

mroa 
" Hoy es ei cumpleaños de María y Guadalupe y hay una fiesta en su casa. Hay dos payasos; 
el payaso grande baila gracioso y el chico platica con los invitados porque le gusta hablar 
mucho". 



O ¿Qué día es hoy? 

2) ¿Quiénes cumplen años? 

3) ¿Cuándo es el cumpleaños de María y Guadalupe? 

4) ¿Cómo baila el payaso grande? 

5) ¿Dónde es la fiesta de María y Guadalupe? 

6) ¿Cuál payaso platica con los invitados? 

7) ¿Por qué habla mucho el payaso con los invitados? 

TEXTOS 
" Ahora hay en ¡a casa de enfrente una fiesta muy elegante porque la hija de Francisco 
cumple veinte años. Ella es delgada, alta y con los ojos verdes". 

1) ¿Qué hay en la casa de enfrente? 

2) ¿Quién cumple años? 

3) ¿Cuándo es la fiesta? 

4) ¿Cómo es ella? 

5) ¿Dónde es la fiesta? 

6) ¿Cuál es el color de sus ojos de la hija de Francisco? 

7) ¿Por qué hay una fiesta muy elegante en la casa de enfrente? 



1 . ¿De cuál pizza probaste? 

2 . ¿Quién grita en la fiesta? 

3 . ¿Dónde hay leones? 

4 . ¿Por qué el palo de la piñata 

es de muchos colores? 

5 . ¿Cómo son las velitas? 

6 . ¿Qué refresco tomas? 

7 . ¿Cuándo es la fiesta? 

8 . ¿Dónde bailas con el payaso? 

9 . ¿Cómo caminas? 

10 . ¿Cuál columpio te gusta? 

11 . ¿Qué niño escucha música? 

12 . ¿Por qué compraste regalo? 

a) el más pequeño 

b) en el zoológico 

c) parado 

d) porque se ve bien 

e) hoy 

f) el rojo 

g) la de champiñones 

h) en /a fiesta 

¡) de colores 

j) el payaso 

k) por su cumpleaños 

I) de dieta 

EJERCICIO 
Escribe dús preguntas 

Pregunta 1_ 

Pregunta 2_ 

Pregunta 1_ 

Pregunta 2_ 



Pregunta 1. 

Pregunta 2 

Pregunta 1 

Pregunta 2 

Pregunta 2 

Pregunta 1 

Pregunta 2 

Pregunta 1 

Pregunta 2 

Pregunta 2 



Pregunta 1_ 

Pregunta 2_ 

Pregunta 1 

Pregunta 2 

Pregunta 1_ 

Pregunta 2 

Pregunta 1_ 

Pregunta 2_ 

Pez Plata 
jh«db Llto $38 
Pirara $60 

Pregunta 1_ 

Pregunta 2 

Pregunta 1_ 

Pregunta 2_ 



INFORMACIÓN Y EJERCICIOS 

Los días de la semana 
(Days of the week) 

Los días de la semana son: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Por regla 
ortográfica se deben escribir con letra minúscula. Para usarlos en plural únicamente se agrega una 
"S" a los que acaban en vocal(domingo y sábado), los restantes se usan tanto para el singular como 

para el plural. Ejemplos: Los domingos estoy con mi familia en casa, los lunes voy ai banco a 
depositar mis ahorros, los martes veo a mis amigos en el café, los miércoles duermo una siesta por la 
tarde, los jueves saleo al cine, los viernes voy a la disco con mi amiga y los sábados asisto a mi 
iglesia con mi familia. 

Febrero 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado j 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

1. María cumple el 

2. Guadalupe cumple el 

3. Tú cumples el 

4. Jesús cumple el 

5. Patricia cumple el 

6. Él cumple el 

7. Ella cumple el 

8. Francisco cumple el 

9. José cumple el 

10. La maestra cumple el 

11. Juan cumple el 

12. Beatriz cumple el 

20 

24 

viernes 

sábado 

miércoles 

18 

12 
21 

lune s 

15 



RELATO 
" Patricia cumple años hoy, miércoles veinticinco. Su fiesta es en la casa grande y roja con 
el número 430. También hay otra fiesta de Francisco en el departamento número catorce 
y su teléfono es 3-29-83-51. Patricia cumple ocho años y Francisco, diez y seis; en la 
fiesta de Patricia habrá dos piñatas y en la de Francisco, sólo un baile". 

1. ¿Quién cumple años hoy? 

2. ¿Qué día es hoy? 

3. ¿Quién es mayor: Patricia o Francisco? 

4. ¿Dónde es la fiesta de Francisco? 

5. ¿Cómo es la casa de Patricia? 

6. ¿Cuándo cumple años Patricia? 

7. ¿Porqué tiene Patricia la fiesta? 

8. ¿Cuál es el teléfono de Francisco? (en letra) 

9. ¿Cuál fiesta tiene dos piñatas? 

10. ¿Qué número tiene la casa de Patricia? 

11. ¿Cuál fiesta prefieres tú? ¿Por qué? 



Los números cardinales 
(The cardinal number) 

Los números cardinales son aquellos que expresan el número de existencia de un objeto. 
Gramaticalmente estos números son considerados adjetivos ya que expresan algo del sustantivo. 
Ejemplos: Tengo dos plumas en la bolsa de mi pantalón...Mis siete sobrinos viven en Tabasco... 
Mañana viajan a México las cinco amigas de mi vecino...hoy conocía a las tres hijas de mi amigo 
Mateo. 

0 cero 32 
1 uno 40 
2 dos 41 
3 tres 42 
4 cuatro 50 
5 cinco 51 
6 seis 52 
7 siete 60 
8 ocho 61 
9 nueve 70 
10 diez 71 
11 once 80 
12 doce 81 
13 trece 90 
14 catorce 91 
15 quince 100 
16 diez y seis 101 
17 diez y siete 200 
18 diez y ocho 300 
19 diez y nueve 400 
20 veinte 500 
21 veintiuno 600 
22 veintidós 700 
23 veintitrés 800 
24 veinticuatro 900 
25 veinticinco 1,000 
26 veintiséis 1,001 
27 veintisiete 2,370 
28 veintiocho 10,032 
29 veintinueve 1,000,000 
30 treinta 1,200,000 
31 treinta y uno 3,109,000 

treinta y dos... 
cuarenta 
cuarenta y uno 
cuarenta y dos... 
cincuenta 
cincuenta y uno 
cincuenta y dos... 
sesenta 
sesenta y uno... 
setenta 
setenta y uno... 
ochenta 
ochenta y uno,., 
noventa 
noventa y uno... 
cien 
ciento uno... 
doscientos 
trescientos 
cuatrocientos 
quinientos 
seiscientos 
setecientos 
ochocientos 
novecientos 
mil 
mil uno... 
dos mil trescientos setenta 
diez mil treinta y dos 
un millón 
un millón doscientos mil 
tres millones ciento nueve mil 



1. siete a) 2,000 

2. ochocientos sesenta y cuatro b) 78 

3. un millón c inco c) 864 

4. trescientos cuarenta y uno d) 538,403 

5. quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos tres e) 13,512 

6. dos mil f) 1,000,005 

7. diez y nueve 9 ) 0 

8. mil novecientos diez h ) 7 

9. cero i) 19 

10. setecientos j) 341 

11. trece mil quinientos d o c e k) 700 

12. setenta v ocho 1) 1,910 

1. 28 

2. 324 

3. 722 

4. 4,842 

5. 1,999 

6. 74,128. 

7. 142,151. 

8. 999,999 

9. 842,133 

10. 26,567_ 





5. 6. 

7. 



LECTURA Y EJERCICIOS 

Las piñatas 

La gente identifica las piñatas como mexicanas, aunque la idea original de una olla de barro llena 
de dulces para golpearla es italiana. 

La piñata tradicional tiene siete picos; cada uno representa los siete pecados capitales: eso 
decían los antiguos. 
En las fiestas cuelgan las piñatas con un cordón para subirla y bajarla. Para pegarle, la gente 

hace fila y le pega con un palo. El premio de los niños es cuando caen los dulces de la piñata y los 
disfrutan. Después de la piñata los niños meriendan y les regalan dulces y chocolates. 

Actualmente las piñatas tienen formas diferentes, las hacen de personajes infantiles famosos y 
para adultos las hacen en forma de cerveza o vino. Los tamaños varían, hay chiquitas y hasta de dos o 
más metros.En México hacen piñatas de cualquier forma y tamaño. 

VOCABULARIO 
Sustantivos Adjetivos 
adulto adult antiguo ancient 
barro clay chiquita little, small 
cerveza beer diferente diferent 
chocolate chocolat famoso famous 
cordón cord infantil infantile 
dulce candy italiano Italian 
forma form mexicano Mexican 
gente people siempre* always 
metro metre siete a . . . i sewn 

palo 
pecädo 
personaje 
pico 
premio 
tamaño 

stick 
Sin 
chai 
bree 
rew¡ 
size 

Verbos 

after 
until 

identificar identify 
llenar 4qfìU 
m̂erendar to havç ß stiaçk 

reprsenîar to represen 
ubi* lgŷ &asoei 

tfenèf m % have 
variar 



La gente identifica las como , aunque la idea 

de una olla de llena de dulces para golpearla es 

italiana. 
La tradicional tiene picos; cada uno representa los siete 

capitales: eso decían los . 

En las cuelgan ¡as con un para 

subirla y bajarla. Para pegarle, la hace fila y le pega con un 

El de los es cuando caen los de la piñata y los 

. Después de la. piñata los meriendan y les regalan 

y • 

Actualmente las tienen formas , las hacen de personajes 

infantiles y para adultos las hacen en de o 

vino. 

Los tamaños varían, hay / hasta de dos o más . En 

hacen piñatas de cualquier y . 

1 . Las piñatas tradicionales tienen cuatro picos. 

2 . El premio de los niños es cuando caen los dulces de la piñata. 

3 . Las piñatas no las hacen de personajes famosos. 

4 . La idea original de una olla de barro llena de dulces es mexicana. 

5 . La gente le pega a la piñata con la mano. 



6 . A los niños les regalan muchos dulces. 

7 . En México hacen piñatas de cualquier forma y tamaño. 

8 . En las fiestas cuelgan las piñatas de un palo. 

9 . Las piñatas tienen dulces adentro. 

10 . La gente cree que las piñatas son mexicanas. 



1. Gente 

2. Representa 

3. Cuelgan 

4. Fila 

5. Regalan 

6. Meriendan 

7. Tradicional 

8. Le pegan 

9. Para adultos 

10. Pecados capitales 



LECTURA Y EJERCICIOS 

La lección de hoy 

Maestra: ¡Buenos días a todos!¿Estudiaron la lección de los mariachis? 
Francisco: Más o menos. 
Guadalupe: Yo sé que los mariachis son grupos musicales y que antiguamente tenían 

un guitarrón', dos violines, una vihuela2 y una guitarra. Ahora tienen 
trompetas, violines, guitarra y un guitarrón. 

Maestra: Sí, así es Guadalupe, gracias. 
Guadalupe: Yo sé, maestra... 
Maestra: Sí, pero quiero que me diga otra persona. Gracias, Guadalupe. 
Jesús: La ropa de los mariachis es una mezcla de charro e indio porque el saco 

y el pantalón tienen adornos de plata y el sombrero y las botas combinan 
muy bien con la ropa. 

Maestra: Muy bien Jesús. ¿Alguien conoce la "Plaza Garibaldi" de la Ciudad de 
vr 

México? # > * „ 
Guadalupe: ¡Yo, maestra, yo! uu l 
Maestra: Guadalupe, ya me di cuenta que te gusta mucho la música. 
Francisco: Yo conozco la "Plaza Garibaldi", hay muchos mariachis. 
Maestra: Ah... la última pregunta, pero quiero que la conteste alguno de los 

muchachos ¿sí? Bueno... ¿De dónde son originarios los mariachis? 

Este instrumento musical es exclusivo de los mariachis. Es más grande que la guitarra para dar profundidad y pastosidad al 
sonido grave. 
2 Este es un descendiente de la guitarra española, pero tiene cuerdas dobles. 



Jesús: Son del estado de Jalisco, de Cocula, porque así dice la letra de una 
canción. • . < 

Guadalupe: ¿Sabepor qué conozco de mariachis, maestra? 
Maestra: No, Guadalupe, ¡¿por. qué? 
Guadalupe: Es que un tío toca el guitarrón en el mariachis "Los Reyes de 

Guadalajara. 
Maestra: ¡Qué bien! Muy bien, muchachos, pueden salir al recreo. 

VOCABULARIO 
Sustantivos 
Adorno ornamertt 
Bota boot 
grupos musicales 
musical groups 
estado ^Mátale 
guitarra **guilar 
guitarrón a large guitar 
indio Iridian 
lección lesson 
mezcla mixture 
muchacho boy 
originario óriginary 
pantaló 
persona 
plata 
pregunta 
recreo 
ropa 
saco 
sombrero 
tío 

erbos 
demasiado excess 
otheL_ otra 
todo everything, 
ultima last 

'combinar 
conocer-
dar cuenta to réalize 
estudiar tosf í r ff^ 

evar to c. ü 
uerer to* 1 

to playty A 
to sfe < 

silver 
question 
recess 
cloth 
sack 
hat 
uncle 

trompeta., Wompet 
vihuela like a guitar 

jjggp 

j j o ö t ? 
tscribe laletraMsi la expresiórrdada es dichapor la maestra^Grsílo dijo Guadalupe^J^i Jo diet 

2. 

3. 

4. 

Ya me di cuenta que te gusta mucho la música. 

_ Yo sé, maestra. 

Yo conozco la "Plaza Garibaldi", hay muchos mariachis ahí. 

¿Sabe por qué conozco de mariachis? 

La ropa de ¡os mariachis es una mezcla de charro e indio. 

Sí, pero quiero que me lo diga otra persona. 



7 . Los mariachis son grupos mús¿cafes. 

8 . ¡ Yo maestra, yo! 

9 . Son del estado de Jalisco, de Cocula. 

10 . ¿Alguien conoce la "Plaza Garibaldi" de la ciudad de México? 

1. Los mariachis antiguamente tenían 

2. El sombrero y las botas de los mariachis 

3. Ahora los mariachis tienen 

4. El tío de Guadalupe 

5. Los mariachis son 

6. Llevaron a Francisco 

7. La ropa de los mariachis 

8. Le gustan mucho los mariachis a 

1. Guitarra 

2. Botas 

3. Trompetas 

4. Plaza Garibaldi 

5. Plata 

6. Sombreros 



7. Indio 

8. Charro 

9. Tío 

10. Tocar 

1. ¿Has visto alguna vez un mariachi?, ¿dónde? 

2. ¿Cuántas cuerdas tiene la guitarra? 

3. ¿Quién tiene un guitarrón o una vihuela? 

4. ¿Conoces la "Plaza Garibaldi" o alguna similar? 

5. ¿Tocas algún instrumento musical?, ¿cuál tocas? 

6. ¿De qué color son los trajes de mariachis?, descríbelo. 

7. ¿Conoces el estado de Jalisco?, ¿cuáles regiones? 

8. ¿Cuál es el antecedente de la guitarra española? 



A ESCRIBIR 

Escribe un ensayo en el que desarrolles la respuesta de las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué grupos musicales te gustan? 
2. ¿Quieres tocar en un grupo musical famoso? 
3. ¿Cuántos instrumentos "raros" conoces? 

tf*t : . 

T 



Lección 2 
Las mascotas 

Palabras de la lección 

Alimento food jabón soap perro dog 
cepillo brush jaula # 

mascota , „ 
Çflge pescado fish 

cerdo pig 
jaula # 
mascota , „ pet pollito little chick 

conejo rabbit pajaro bird rana frog 
cotono parrot paloma pigeon rata rat 
croqueta croquette pato, - duck tortuga turtle 
gato cat pecera fish bowl veterinario veterinarian 



GRAMÁTICA Y EJERCICIOS 
- t + H - H - H - i - i m m m m i m m i i i i i i 

Los meses del año 
(Month of the year) 

En español los meses se escriben con letra minúscula. Ejemplos: Hoy es 23 de noviembre, en febrero 
te iré a visitar. Sin embargo, cuando el mes va al principio de oración o párrafo, éste debe escribirse 
con mayúscula o también , cuando el mes forme parte de un nombre propio. Ejemplos: Enero es el 
primer mes del año, yo vivo por la calle 15 de Mayo, la Av. 16 de Septiembre de la Ciudad de México, 
es muy espaciosa, 

Los meses con traducción a/ inglés 

Enero January Jnlio 7uly 
Febrero 

< 

Febrüary Agosto August 
Marzo March ' - Septiembre September 

Abril April 
¿¿O- . Octubre October 

Mayo May Noviembre November 
Junio June Diciembre December 

Los números ordinales 
(The ordinals numbers) 

Los números ordinales son los que se utilizan para indicar orden o posición. Ejemplos: 
Yo soy el séptimo hijo en mi familia, éste es el octavo cumpleaños de mi hija, ella estudia el tercer 
grado de primaria, yo ocupo el décimosegundo lugar en la fila. Los números ordinales se expresan 
con número o con letra. 

Ejemplos: 

1° primero 7o séptimo 

2o segundo 8° octavo 

3 o tercero 9o noveno 

4o cuarto 10° décimo 

5° quinto 11° onceavo 



Del número once en adelante, para formar el número ordinal se escribe la terminación "avo(a) 
al número cardinal. Sin embargo, también se utiliza agregarle a la decena el número ordinal 
correspondiente. Ejemplos: 

g j ardiñal con letra Nümero^rdmdlv^ 
¿Sife ŝsitíXfrí * * -fa^cí^i^tóSgS i 

/ / Once ¡Io 
Dé 

Décimo primero u onceavo 

12 Doce 12° Décimo segundo o doceavo 

23 Veintitrés 23° Vigésimotercero o veintitresavo 

34 Treinta y cuatro 34° Trigésimo cuarto o treinta y cuatroavo 

37 Treinta y siete 37" Trigésimo séptimo o treinta y sieteavo 

44 Cuarenta y cuatro 44° Cuadragésimo cuarto o cuarenta y cuatroavo 

Enero es el primer mes 
Febrero es el segundo mes 
Marzo es el tercer mes 
Abril es el cuarto mes 
Mayo es el quinto mes 
Junio es el sexto mes 
Julio es el séptimo mes 

Ejemplos: 
Agosto es el octavo mes 
Septiembre es el noveno mes 
Octubre es el décimo mes 
Noviembre es el onceavo mes o noviembre es el décimo 
primer mes 
Diciembre es el doceavo mes o diciembre es el décimo 
segundo mes 

1. ¿En qué meses del año hay mucho sol y aparecen las flores? 

2. ¿En qué meses hay muchas verduras como las calabacitas y las zanahorias? 

3. ¿En qué meses del año hay muchas frutas como las pinas, las sandías y las papayas? 

4. ¿En qué meses hace mucho calor y el sol es radiante? 

5. ¿En qué meses sopla mucho el viento? 

6. ¿En qué meses llueve y hay tormentas? 



7. ¿En qué meses las hojas de los árboles se caen? 

8. ¿En qué meses los árboles se quedan sin hojas por el frío? 

9. ¿En qué meses hace mucho frío y la gente se tiene que arropar? 

10. ¿En qué meses los campos reverdecen y a los árboles le brotan las hojas? 

LISTADO DE VENTA DE M A S C O T A S 

Enero Primero 50 
Febrero Segundo 24 
Marzo Tercero 71 
Abril Cuarto 56 
Mayo Quinto 65 
Junio Sexto 32 
Julio Séptimo 28 

Agosto Octavo 37 
Septiembre Noveno 42 

Octubre Décimo 33 
Noviembre Onceavo / décimo primero 49 
Diciembre Doceavo / décimo segundo 95 

1. 32 mascotas vendieron en el mes. 7. 37 mascotas vendieron en el mes. 
2. 28 mascotas vendieron en el mes. 8. 49 mascotas vendieron en el mes. 
3. 50 mascotas vendieron en el mes. 9. 71 mascotas vendieron en el mes. 
4. 95 mascotas vendieron en el mes. 10. 42 mascotas vendieron en el mes. 
5. 24 mascotas vendieron en el mes. 11. 56 mascotas vendieron en el mes. 
6. 65 mascotas vendieron en el mes. 12. 33 mascotas vendieron en el mes. 



" El cumpleaños de María fue el 15 de marzo y sus regalos fueron: un conejo con su jaula, un gato, 
un cotorro. Su cuarto regalo fue otra jaula para poner al cotorro. Por último, su papá le regaló un 
viaje en autobús con destino a Miami y Los Angeles. María partió de Monterrey el 16 de abril con 
destino a Miami. Después de disfrutar su estancia en Florida, el tres de mayo salió a Los Angeles, de 
donde regresó el sexto mes del año, después de haber estado durante dos meses fuera de Monterrey. 
María aprovechó este viaje para relajarse. Su regreso se debió a que Jesús, su hermano menor, 
cumpliría años el 18 de junio. En tota!, el padre de María gastó $24,830.00 

1. ¿Para qué era el cuarto regalo de María? 

2. ¿A dónde s e fue María en el cuarto m e s ? 

3. ¿Cuántos días duró su viaje por los Estados Unidos? 

4. ¿Cuántos p e s o s costó el viaje de María en total? 

5. ¿Cuál fue el primero y segundo regalos que recibió María? 

6. ¿Para qué s e fue de viaje María? 

7. ¿Quién cumplía años en junio? 

8. ¿ D e dónde regresó María el sexto m e s ? 

9. ¿Qué rec ibió María c o m o quinto regalo? 

10. ¿Cuál fue el tercer regalo que recibió María? 



1) octubre 

2) doceavo 

3) febrero 

4) octavo 

5) agosto 

6) enero 

7) marzo 

8) noviembre 

9) primero 

10) tercero 







GRAMATICA ¥ EJERCICIOS 
- n m i - f H - i + m m m H n m m i m i 

Las palabras interrogativas(continuación) 
(The interrogative words) 

Las palabras interrogativas se utilizan para hacer preguntas y deben escribirse con acento, si son 
usadas en preguntas directas o indirecta. Ejemplos: ¿Cómo lo quieres?(directa). No sabe cómo lo 
quiere(indirecta). También las reglas ortográficas exigen que las palabras exclamativas lleven acento 
escrito. Además del acento, en español las preguntas y las exclamaciones llevan signo(¿?, ¡!) al 
principio y al final. Ejemplos: ¿Qué día es hoy?, ¡Cuánto dolor siento en el alma! ¿Para qué buscas a 
Ana? 

Las palabras interrogativas más comunes(repaso) 
¿Qué? 

¿QuiSnx-¿ 

¿Cuándo? 

¿Cómo*? 

¿Dónde? 
¿Cuál 

¿Por qué? 

What? 

When? 

¿Qué? Se utiliza para preguntar por la identidad de las cosas 
o por la cualidad de las personas o cosas. 

¿Cuándo? Se usa para conocer acerca de una acción 
cronológica. 
?C5mo? 
se realiza una acción^y^ 
¿Dónde? Es usual para indicar algún lugar en especial. 
¿Cuá l (es)'? Seiisañ'cuarído se indmdualízinirpersona'si 

Which <3ng?w*ffdentro de un grupo desejnejantes6 a¿4Qg á ¿ | l | f e 

Why? ¿Por qué? Es usado cuando necesitamos saber la razón, causa 
o motivo de algo. 

Las fráses interrogativas 
(The interrogative phrases) 

Las frases interrogativas son expresiones compuestas por una palabra interrogativa y una 
preposición(a, de, por, para, con, en). La palabra interrogativa sigue conservando su acento y toda la 
expresión deberá escribirse con signo de interrogación al principio y final de ésta. Ejemplos: ¿A qué 
vas a México, D.F., ¿con quién vas a salir el fin de semana?, ¿de quién es esta cartera?, ¿cuánto 
tiempo estrás en México, D.F.?, ¿de cuánto estamos hablando? 

! 



Las frases interrogativas más comunes 

• Desde cuándo? 

¿De dónde? 

;Con cuál? 

¿Cuánto tiempo? 

Se utiliza para preguntar respecto a una finalidad. Ej. ¿Para qué 
quieres esos lentes? ¿A qué viniste? 
¡etffil&airj 

Se utiliza para indicar pertenencia. Ej. ¿De quién es este auto tan 
reluciente? De mi vecino. 
S*usa 

Since when? Se usa para precisar un tiempo pasado. Ej. ¿Desde cuándo vives en 
Monterrey? Desde que nací, hace 25 años. 

From where? ¿De dónde? Se utiliza para indicar un lugar de origen o procedencia. 
Ejemplo.' ¿De dónde vienes? Vengo de la universidad. 

HSiKSPun lugar'especliíé 
durante tus vacaciones? Anduvepor ias costas, def estado-de Baja 

Which one? Se usa para elegir a alguien entre una grupo de personas. Éj. ¿Con 
cuál maestro vas a tomar la asesoría? Con elprofe Héctor Salinas. 

5r? 

How long? Se usa para precisar o especificar el tiempo. Ej. ¿Cuánto tiempo 
llevas parado aquí? Más o menos como dos horas y medias. 
'Se utiliza pai^3^^Sa£^fi^trumenfo-o medíMIillí&paraíeiika^f-

Se usa para preguntar acerca la materia o esencia de lo que está hecho 
algo. Ej. ¿De qué están hechos esos zapatos. Están hechos de piel de 

becerro. 

¿A qué o para qué? 
Se usa para preguntar acerca de una finalidad u objetivo. 

¿A qué va a la tienda el joven? 
A comprar croquetas para su mascota. 

¿Para qué examina la rana el veterinario? 
Para detectar y curar su malestar. 



¿Para qué visita al veterinario? 
Para que el veterinario cure su mascota. 

¿A qué entran al negocio? 
A comprar una mascota. 

¿Para qué enjaula los conejitos? ¿Para qué toma agua el cotorro? 
Para que no se le escapen. Para satisfacer su sed. 

¿De quién(es)? 
Se usa para indicar pertenencia. 

¿De quiénes son los cotorritos? ¿De quién son los patitos? 
Los cotorritos son de mi vecino. De mi amiga Paty. 



¿De quién habla el veterinario? 
Habla de su mascota. 

¿De quién es este anillo? 
El anillo es de mi esposa. 

¿Con quién(es)? 
Se utilizan para indicar compañía o acompañamiento. 

¿Con quién va de cacería el perro? 
El perro va con su amo. 

¿ Con quién habla por teléfono ¡a señorita? 
Ella habla telefónicamente con su novio. 



¿A quién o para quién? 
Se usa para indicar la persona a la que va dirigido algo. 



¿Desde cuándo? 
Se usa par precisar un tiempo pasado. 

¿Desde cuándo el anciano alimenta 
a las palomas?Desde hace veinte años. 

¿Desde cuándo están las mascotas en 
la tienda? Desde el año pasado. 

¿Desde cuándo bailan los muchachos? 
Desde los quince años de edad. 

¿Desde cuándo vive la japonesa en 
México? Desde hace tres años. 

¿(Por, durante) Cuánto tiempo? 
Se usa par precisar o especificar el tiempo. 

¿Por cuánto tiempo observa el médico 
al conejo?Por dos horas consecutivas. 

¿Durante cuánto tiempo va a estar 
castigada Paty?Durante media hora. 



¿Por cuánto tiempo ha estado la paloma ¿Durante cuánto tiempo duerme la 
enjaulada? Por tres años. gallina?Durante media hora, quizá. 

¿A dónde? 
Se utiliza para indicar rumbo o dirección. 

¿A dónde van el señor y el perro? 
Ellos van a la montaña de cacería. 

¿A dónde Uega el avión? El avión 
Uega al aeropuerto de New York. 

¿A dónde regresa el pajarito? 
El pajarito vuelve a su jaula. 

¿A dónde llama por teléfono ella? 
Ella habla a Monterrey, N.L. 



¿A dónde habla la señora? 
A la casa de su hijo. 

¿A dónde se dirige el perro? 
El perro se dirige a la calle. 

¿De dónde? 
Indica un lugar específico de procedencia. 

¿De dónde viene el charrito? 
El charrito viene de Guadalajara. 

¿De dónde habla la señorita? 
De un teléfono público de Monterrey. 

¿De dónde proviene este pastel? 
De la República Mexicana. 

¿De dónde trajeron los cotoriitos? 
El pajarero los trajo de Chiapas. 

T e l é f o n o 
PfcüP*) % 

y. i.j ' i '. j»:.1!^ 



¿De dónde regresaron los alumnos? 
Ellos regresan de la cafetería. 

¿De dónde es él? 
El es de Japón. 

¿Por dónde en dónde? 
Se usa para indicar un lugar específico. 

¿En dónde bailan los jóvenes? ¿Por dónde está ubicada la tienda de 
Los jóvenes bailan en la disco. mascotas? Por la zona rosa de Monterrey. 

¿Por dónde viven las ranitas? 
Por los lugares donde hay agua. 

TIENDA t)E MASCOTAS 

¿En dónde habitan los peces? 
Los peces habitan en el agua. 

¿Por dónde camina el perro? 
El perro camina por el parque. 

¿Por dónde vuelan las aves? 
Las aves vuelan por el cielo azuL 



¿Con cuál, por cuál o a cuál? 
Se usa para elegir algo de entre más de una opción. 

¿Con cuálpalomita" te quedas"? 
Yo me quedo con la de enmedio. 

¿A cuál cotorrito eliges? 
Yo elijo al de la derecha. 

¿Con cuál pez '*te quedas"? 
Con el que cuesta $26.00. 

faz Hoto $25 
flcdü Luo $38 
tirara $60 

¿Por cuál mascota te decides? 
Yo me decido por la ratita. 



¿Con qué? 
Se utiliza para preguntar el instrumento o medio usado para realizar algo. 

¿Con qué come el cotorro? 
El cotorro como con su pico. 

¿ Con qué se compran las croquetas? 
Se compran con dinero. 

¿De qué? 
Se usa para preguntar acerca la materia o esencia de lo que está hecho algo. 

¿De qué está hecha la pecera? 
La pecera está hecha de vidrio. 

¿De qué está ¡lena la tienda? 
La tienda está llena de mascotas. 

TIENDA DE MASCOTAS 



¿De qué está lleno el plato? 
De croquetas para el perro. 

¿De qué están cubiertas las aves? 
De plumas. 

¿De qué está lleno el corazón 
de la palomas?De amor. 

¿De qué se va a llenar la mano de la 
señora?De croquetas. 

¿A cómo, en cuánto, cuánto cuesta? 
Se usa para preguntar precios. 

¿ Cuánto cuesta una piraña? 
La piraña cuesta $60.00. 

¿A cómo darán la jaula de la 
paloma?Tal vez a $100.00. 



¿ Como cuántos animales tendrá este ¿En cuánto venderán al gatito? 
zoológico?Tal vez unos trescientos animales. Yo pienso que en unos $200.00. 

1.- ¿Para qué...? 

2.- ¿En cuántos (as)...? 

3.- ¿A dónde...? 

4.- ¿De dónde...? 

5.- ;A cuánto...? 

i •• » 

(jaula) 

(mascota) 

(peiros) 

(conejos) 

(gallinita) 

(pecera) 

(croquetas) 

(pajaritos) 

(gato) 

(cotorro) 

6.- ¿Cuánto tiempo....? 

(perico) 

(patito) 



7.- ¿A quién (es)....? 

(ratita) 

(paloma) 

8.- ¿Por dónde...? 

(jóvenes) 

(médico) 

9.- ¿Con cuál....? 

(croquetas) 

(mascotas) 

10.- ¿Conque...? 

(perro) 

(anciano) 

"La tienda de mascotas" 
Guadalupe va a la tienda de mascotas para comprar dos gatos, los cuales cuestan 
$40.00 cada uno y porque quiere trabajar ahí. La tienda es del señor González, quien 
es de Guadal ajar a ̂  pero no le quiere dar trabajo a Lupita, debido a que hay poca 
venta. El Sr. González trabaja 6 horas diarias, porque ama su tienda y porque no 
tiene quien le ayude. Su tienda está ubicada en el centro de la ciudad. 

1) ¿Para qué va Guadalupe a la tienda de mascotas? 

2) ¿A cómo dan cada gato? 

3) ¿A dónde va Guadalupe? 

4) ¿De dónde es el Sr. González? 

5) ¿Cuánto debe pagar Guadalupe por los dos gatos? 



6) ¿Por cuánto(durante cuánto) tiempo del día trabaja el señor González en su tiempo? 

7) ¿De quién es la tienda de mascotas? 

8) ¿Por dónde está ubicada la tienda del Sr. González? 

9) ¿Debido a qué razones el Sr. González no puede darle trabajo a Guadalupe? 

10) ¿De qué está llena la tienda del Sr. González? 

José y Beatriz tienen cinco conejos y van a la tienda de mascotas a comprar croquetas 
para que éstos se alimenten nutritivamente. Según lo que le dijeron a su mamá va a 
regresar en 30 minutos. El paquete de croquetas cuesta $200.00 porque es traído del 
extranjero. Las croquetas las venden en una tienda que se ubica por la avenida 
Lázaro Cárdenas. José y Beatriz van a la tienda el metro, debido a que no tienen 
carro. 

1) ¿A qué van José y Beatriz a la tienda de mascotas? 

2) ¿Cuántos conejos tienen José y Beatriz? 

3) ¿A dónde van José y Beatriz? 

4) ¿De dónde son procedentes las croquetas? 

5) ¿A cómo venden las croquetas en la tienda? 

6) ¿En cuánto tiempo regresan José y Beatriz? 

7) ¿De quiénes son los cinco conejos? 



8) ¿Debido a qué José y Beatriz van en metro a la tienda? 

9) ¿Para qué compran las croquetas a los conjeos? 

10) ¿Por dónde está ubicada la tienda? 

1. ¿Cuántos peces tienes? „ a) 500 metros 

2 K ¿Para qué quieres pajaritos? b) a la tienda de mascotas 

3. V> ¿A dónde entras? _ c) de esa tienda 

4. k ¿De dónde es Patricia? - d)7 
5. e ¿De quién es la ratita? e) de Jesús 

6. +• ¿Cuánto cuesta la pecera? f) $100 

7. ¿Cuánto tiempo ladran los perros? g) todo el día 

8. ¿Cuánto caminas de tu casa a la ^ h) para que canten 

tienda de mascotas? - i) 28 años 

9. C ¿De dónde se escucha la canción? „ j) para ser el primer lugar 

10. c 
1 ¿Cuántos años tienes? . k) de Canadá 

11. J ¿Para qué estudias? 1) 8 horas 

12. 1 ¿Cuánto tiempo descansas en la 
noche? 







¡LECTURA Y EJERCICIOS 

El pajarito de la suerte 

(Juan y María Uegan temprano al mercado) 
Juan: jMira, ahí hay un pajarero! 
María: ¡Por fin, ya lo encontramos! 
Juan: Disculpe señor, ¿tiene usted pajaritos de la suerte? 
Pajarero 1: Yo no, pero mi amigo que está en la otra esquina tiene unos muy bonitos. 
María: Gracias. 
Pajarero 1: Ah... les recomiendo el amarillo. 
Juan: Gracias de nuevo. 
María: Rápido... jJuan ahí está el señor! 
Juan: ¿Cuánto cobra por decir la suerte el pajarito? 
Pajarero 2: Por ser a usted... 30 pesos. 
María: Primero yo, señor, pero queremos el pajarito amarillo. 
Pajarero 2: Ah... ese es el más caro, señorita, diez pesos más. 
Juan: Le darnos 70 pesos por los dos. 
Pajarero 2: Muy bien señor... señorita, tome el papelito que el pájaro se lo está dando. 



M a r í a : 

J u a n : 

P a j a r e r o 2: 
Juan: 
P a j a r e r o 2: 

(María toma el papelitoyel pajarero le da comida como premio) 
¡Hoy es mi día de suerte! aquí dice que voy a ir a una fiesta 
muy bonita. 

(Mientras le dice a Juan, él toma el papelito del pico del pajarito) 
Mira... María ¿qué crees que dice?, que voy a ir a una fiesta 
con una amiga. 
Tienen muy buena suerte, muchachos. 
Gracias señor, aquí está su dinero. 
¡Qué Ies vaya muy bien y diviértanse! 

VOCABULARIO T h 
i 

Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbios * 

comida /cfocf^ amarte^ yeHow asistir i o assist aht there 
dto day caro expensm ì cobrar lo collect ¿cyánto \ how much? 
Dinero money primero r«f creer 40 belrte mientras meanwhile 
Mercad&market rápido fast dar to give muy Bien <very good 
pajarero txrdman * decir to say muy bonita »very pretty 
pajarito f ttte txrd disculpar to excuse temprano -early 
papefiio smaH paper encontró io encounterd J 
pico beak negar to arrive 
premio pñi&^gift mirar 

recomendar 
tener 

)a look 
fo recomend 
to have 

V 

tomar -.Jo take 
Expresiones 
buena suerte good lucb 
de}nuevo again 

día de suerte Jucfyday 
por los das lorboih f 
por ser a usted because,!! is you yourself 
qué te vaya muy bte'nl er>)oy* 
¡qué se djviertanl •be o.k. 

Pajarero 2: ¡Que les vaya muy bten y diviértanse! 

María: Gracias. 

Pajarero 2: Por ser a usted... 30 pesos. 

Pajarero 1: Yo no, pero mi amigo que está en la otra esquina tiene unos muy bonitos 

Juan: Gracias, señor, aquí está su dinero. 

Pajarero 1: Ah... les recomiendo el amarillo 

María: Rápido... ¡Juan ahí está el señor! 

Juan: ¡Mira, ahí hay un pajarero! 

Juan: Gracias de nuevo. 



María: ¡Por fin, ya lo encontramos! 

Juan: Le damos 70 pesos por los dos. 

Paiarero 2: Ah... ése es el más caro, señorita, diez pesos más. 

Juan: Mira... María ¿qué crees que dice?, que voy a ir a un fiesta con una amiga. 

María: Primero ,yo señor, pero queremos el pajarito amarillo. 

Juan: Disculpe señor ¿tiene usted pajaritos de la suerte? 

Paiarero 2: Tienen muy buena suerte , muchachos. 

Juan: ¿Cuánto cobra por decir la suerte el pajarito? 

Pajarero 2: Muy bien señor... señorita, tome el papelito; el pájaro se lo está dando. 

María: ¡Hoy es mi día de suerte! aquí dice que voy a ir a una fiesta muy bonita. 

1. Día de suerte 

2. Por ser a usted 

3. ¿Cuánto cobra...? 

4. El pajarito de la suerte 

5. Muy bonita 

6. Por los dos 

7. Muy bien 

8. Les recomiendo 

9. Esquina 

10. Le doy 



1. ahí 2. amarillo 3. asistiré 4. dinero 
S. mercado 6. pico 7. premio 8. primero 
9. rápido 10. recomiendo 11. queremos 12. temprano 

R E T R E U S O P E 1 C 
E M C Q R D A R M O M R 
C E A U E M 1 E D L E E 
O R O E A L E N T L R M 
1 C P R T P E 1 R 1 P E 
s A H E E 1 S D T R M O 
A D O M M M O S E A O D 
P O R O P R 1 M E M C A 
O L C S R S 1 R 1 A E P 
G E L U A O C 1 P H R A 
R A T 1 N 

s 

E O D 1 P A R 
D 1 N E O D 1 N E R M E 

1. ¿Quiénes llegaron temprano al mercado? 

2. ¿Cuánto cobra por decir la suerte? 

3. ¿Cuál es el mejor pajarito? 



4. ¿Quién le da comida al pajarito como premio? 

5. ¿Quién va a ir a una fiesta? 

6. ¿Quién tiene buena suerte? 

7. ¿En dónde está el señor? 

8. ¿Quién le da el pajarito a la señorita? 

A ESCRIBIR 

Escribe una composición de media hoja acerca de tu mascota preferida 



LECTURA Y EJERCICIOS 

Las posadas mexicanas 

Las posadas en México son fiestas típicas que se celebran nueve días antes 
de Navidad, aunque en algunas partes de la República Mexicana empiezan 
en diciembre las fiestas. Antiguamente las posadas eran religiosas y ahora 

son un buen pretexto para hacer una fiesta: 
La gente con los "peregrinos"1 está afuera de una casa y cantan, los de 

adentro contestan cantando; así piden que los dejen entrar y con velas en la mano 
siguen y siguen cantando hasta que los de adentro abren la puerta y pasan dejando 
los "peregrinos" en un lugar especiad Después de esto, las familias disfrutan de 
una piñata, dulces y tamales deliciosos. 

En la actualidad las posadas de los adultos son fiestas navideñas en donde 
la alegría, la diversión y el baile son muy importantes, esta es una época buena 
para compartir con la familia y amigos. Las fiestas varían de lugar a lugar, pero 
todas tienen como objetivo disfrutar la reunión. 

1 Los peregrinos son estatuas de Jesús y María. 



VOCABULARIO 
Sustantivos ^ Adjetivo 
adulto 
alegríp 

día 
diciembr 
división 
dulce 
época 
famiSa 
lugar 
mpno 
navidad 
objetivo 
peregrino 
pretexto 
reunión 
vela 

adutt 
pleaosure, 
ctortc§ 
daf 
Decetnbef 
entertainment 
candy 

delicioso 
especial 
hermosa, 
importante 
nueve 
reGgiosa 
tífica 

deBaous 
special 
beautiful 
important 
/Une 
reSgous 
typiedì 

family 
piace 
hand 
Chris/mas 
ob/ective 
pSgnm 
preterì 
meeting* 
candle 

Verbos 
abrir 
contar 
celebrar 
comenzar 
compartir 
dejar 
disfrutar 
empezar 
hacer 
pasar 
vanar 

Adverbios 
jo open* 
losing 

to begin 
i o comport 
io let 
t o enjoy 
to-being 
fo make 
to posi 
io change 

adentro 
afuera 
ahora 
antes -
aunque 
después 

outward 
ROW 
before 
although 
after 

en lo actualidad -currents 

1. Las posadas mexicanas 

2. En algunas partes de la República Mexicana empiezan 

3. Antiguamente las posadas eran: 

4. Ahora (las posadas) son: 

5. La gente con los "peregrinos" está 

6. Pasan dejando a los "peregrinos' 

7. Después de esto 



8. En la actualidad las posadas 

9. Esta es una época buena para 

10. Las fiestas varían de lugar a lugar pero 

uu mummii^ 

( ) Las familias disfrutan 

( ) En algunas partes de la República 

( ) La navidad es una época buena 

( ) Las fiestas varían 

( ) Ahora las posadas son un pretexto 
para 

( ) Todas las fiestas tienen como 
objetivo 

( ) Las posadas 

( ) Pasan dejando a los "peregrinos" 

( ) Antiguamente las posadas eran 

( ) La gente con los peregrinos 

1. religiosas 

2. está afuera y canta 

3. disfrutar la reunión 

4. en un lugar especial 

5. de una piñata, dulces y 
tamales deliciosos 

6. para compartir con la 
familia y amigos 

7. de lugar a lugar 

8. hacer una buena fiesta 

9. empiezan en diciembre las 
fiestas 

10. son fiestas típicas que se 
celebran nueve días antes de 
navidad 



1. son / posadas / diciembre/ en / las 

2. religiosas / eran / las / eran / posadas / antiguamente 

3. familias / una / de / y / las / disfrutan / piñata / dulces 

4. varían / lugar / fiestas / de / a / lugar / las 

5. compartir / época / para / una / buena / con / es / amigos 

6. disfrutar / tienen / la / objetivo / posadas / como / las / reunión 

1. ¿Te gustan las posadas? 

2. ¿Conoces a los "peregrinos"? 

3. ¿Cuándo quieres ir a una posada? 

4. ¿Sabes que las posadas son en diciembre? 

5. ¿Te gustan los tamales y las piñatas? 

6. ¿Son diferentes las fiestas mexicanas y las de otros países? 



7. ¿Sabes que cantan en las posada*? 

8. ¿Qué mes del año te gusta más y por qué? 

A ESCRIBIR 

Imagina que hoy habrá una posada en tu casa, escribe acerca de ella. 



Lección 3 
Los miembros de la familia 

Bisabuela 

Bisabuelo 

Bisabuela 

Bisabuelo 

Bisabuela 

Bisabuelo 

Bisabuela 

Bisabuelo 

Abuela 

Abuelo 

Abuela 

Abuelo 

Tío 

Tía _ 

Tío 

Papá 

Hijo (Primo) 

H i j a 

Hi jo 

Hija (Prima) 

Palabras de la lección 

quelita 
Duelito 
íraelo 
lijada 
lijado 
ísabuela 

mol 
grandma 
grandpa 

-grandfather' 
goddaughter 
godrchiìd 
great- grandmother 

ra? 
•jeimano 
ladrina 
íamá 
íiembro 

liettì 

brother 
god-mo(her 
mother 
mem}>er 
grartd-daugkteVi 
grand-son 



GRAMÁTICA Y EJERCICIOS 
H - H H l i l l l l l l l l l l l l l l l 

El tiempo presente de la 2a. conjugación 
(The present time) 

El presente de la segunda conjugación se caracteriza por utilizar la letra "e" como desinencia a lo 
largo de la conjugación, la cual tiene estrecha relación con la terminación "er" del injinitivo. Veamos 
el siguiente cuadro para visualizar lo anterior. 

Presente de la segunda conjugación 
iiifíñitiyo "COM-ER';(yerbo l e g j H 

Singular Plural 
Yo 
Tú 
Él 
Ella 
Usted 

com...o 
com...es 

com...e } 
Nosotros 
Nosotras 
Ellos 
Ellas 
Ustedes 

com 
com 

com 

i 
} 

....emos 

...en 

Esto mismo sucede con la primera conjugación, en la que prevalece la vocal "a " debido a la 
terminación "ar" del injinitivo y también sucede con la tercera, en la que la vocal "e"y a veces la "I" 
son las constantes de la conjugación. Veamos la siguiente comparación. 

Yo trabaj 0 Yo com O Yo parí O 
Tú trabaj AS Tú Gom ES Tú part ES 
El, ella, Ud, trabaj A El, ella, Ud. com E El, ella, Ud. part E 
Nosotros trabaj AMOS Nosotros com EMOS Nosotros part IMOS 
Ustedes, ellos trabaj AN Ustedes, ellos com EN Ustedes, ellos part EN 

Otros verbos regulares de la segunda conjugación 
I c r 

Barrer 
Beber ; 
Comprender 
Correr 
Deber 

to sweep 
drink 

to understand 
to fun 

ender 
Esconder 
Meter 
Prometer 
Responder 
Vender 



Usos del verbo COMER en presente 

2. Nosotras aprendemos a bailar, (ellos) 

3. Mi prima barre la casa, (tú) 

4. Mis abuelos no barren su cuarto, (nosotros) 

5. Tu papá bebe leche, (ustedes) 

6. Nuestras bisabuelas beben jugos, (mi) 

7. Ahora comprendo el problema de matemáticas, (usted) 

8. Mis tíos abuelos comprenden los problemas, (mi) 

9. Usted corre muy rápido, (yo) 

10. Tus hijos corren por la casa, (nosotros) 

11. Él debe escuchar a sus papás. (yo) 

12. Mis hermanos me deben 100 pesos .(usted) 



13. Yo dependo de mi mamá, (usted) 
t 

14. José, Juan y Jesús dependen de sus abuelos, (yo) 

15. Mi esposa esconde la comida, (ustedes) 

16. Tu hermano y tu abuelo esconden los libros, (yo) 

17. Mi marido mete la basura, (nosotros) 

18. Mis primos y yo metemos las tortillas al refrigerador, (ella) 

19. Yo te prometo ser fiel hasta que la muerte nos separe, (ella) 

20. Mis hijas prometieron llegar temprano, (yo) 

21. Ella responde a las preguntas, (tú) 

22. No les respondan a sus padres, (nosotros) 

23. Tú vendes flores, (ella) 

24. Mi bisabuela, María, mis primos y yo vendemos pasteles, (ella) 

1. Mi prima barre el plato. 

2. Mi bisabuelo prometes bailar. 

3 . Tus padres venden comida. 



4. Mis hermanos y mi abuela aprendieran francés. 

5 . El primo y la mamá de Patricia se esconden del perro. 

6. Mi hermana, mi papá y yo debemos piedras. 

7 . Ella y yo debemos hablar con Calma.' 

8. Mi abuela responde las preguntas. 

9. Mi sobrino corre en el hermana. 

10. Mi tía, tu tío abuelo y yo dependen del pizarrón, 

i i. Usted comprende la situación 

12. Mi sobrina mete un elefante en el cajón. 

1. La abuelita de José galletas(coockies). 
(COMER) 

2. Los primos ¡a lección de español. 
(ENTENDER) 

3. Mi hermano libros baratos. 
(VENDER) 

4. María la casa nueva. 
(BARRER) 

5. Ellos bien al maestro. 
(RESPONDER) 

6. Mi tío de mi tía. 
(DEPENDER) 

7. Usted la gramática y ejercicios. 
(COMPRENDER) 

8. Mi mamá un pastel al horno. 
(METER) 

9. Tú el dinero muy bien. 
(ESCONDER) 

10. Mi bisabuelo un carro nuevo. 
(PROMETER) 



^^j^âÊÈSÊÊÈ 





LECTURA Y EJERCICIOS 

Día de los compadres 

I (Querida-Momá^' 
£stoy muy axtá&tG&ewMétUaTporzfue'^iM/p le*gu4tan/ nutcho-Lxi-fíeitz^y 
y vamo* a/una/por ¿eman^co^lo^a^ncgo*. 

Hoy f&áttyan/el- "dtuy del/compadre/", e* el-tercer domingo del-mej'de-margo-, FrvestZ' 
cUa/ie/retinen/ Ia4-f&+n¿lta4- para/ceiebrftry por lo-generat hacen/carne/atadoí la* 
fixjnílía&íXtMÍetttpxrt/fa termtn&n/hatüz/el/anochecer. 

Lo* compadren en/México-$orv loypadrCnoi-y madrina* de- bautizo-, comuntchvy 
confirina<^én/d^lo*h¿fo*, percr en/algusta*paste* de-España/le* llus^^ 
conocido*-y a/ lo* que-se/Juntan/ e*v cUgurux/fi&íízu 

Lo-bueno-e*cfue'hoy e*el/ "días del/ compadre?y aurujue/yo- no tengo- ninguna/ 
comadre n¿ compadre?, lo*papá* de/ Beatrí$/me/ ¿nvíturorts a/una/fie*ta^ 

Fydt&que/O'hxyfusót&i'eruMé^ "pachanga*-"¿no-te/^parece/ 
totereiante/? 

Bueno-, mamú, felicítame/a/tu*compadre*} aunque/ailá/no-haya/ "díu/dei/ 
compadre/". 

Bei,o*y abrogo*: 
Paty, tu hija adorada. 



VOCAB 
Sustanti 

RIO 
Adjetivos 

:o 
beso 
¿cisne 
compadre -god-faihef* 
comunión comunión 
:onfjmac¡Ón confirmation 

contenían 
Meresanfe 

üna 
contení 
interesting 

conocido 
ômingo 

famtliacperson 
Surrd" 
f t 

"fiesta 
marzo 
mediodía 
pachanga 
pac 
semana 

gerbos 
adorar 
celebrar 
felicitar 
fesíejar 

gusta 
invitar 
juntcr 
parecer 
reí 

noon 
parí/ 
country-
week 

Otros 
to ador *fiaun<5ue(CGnj.f though 
tú celebrate rtíjconj.J neither 
fo'congratula fe -
íojteost 

toBke 
to invite 
I o /on-
to appear 

Eitoy tnuy en/ Méfúco-tparques e*u*v muy. , le*gustan/ 

mucho-la* y vatfu&a'una'por iemcLna/coiv lo* amigo*. 

Hoy fe*te/'an/ el "días del " e* e¿ tercer del me# de? 

Eru d¿ay reúnerv la* para/ y por lo-

general hacen/ carne' / la* familia* comienzan/ la* fiesta/ de^de el 

y hasta/ el anochecer. 

Lo* c&tnpadre* eru México-¡otv lo* y de/baatZgo-, 

comuniótv y cxmflrtnacióiv de/ lo,* hi/o*, pero- e*v alguna* parte? de/ España/ le* 

üaman/asla/lo* , conocido*y a/ lo* que* se* en> algunasfiei&t>. 



Lo-bueno-erques e* el "dios del compadre'"y aunqueyo no-

ninguna- ni , lo* papá* de Beatriz nte- invitaron/ a- una/ 

fiestas. 

fí/ate/que/a/la* fiesta* en/ también/ le* dicen/ Z " ¿no-

te par ec& ? 

Sueno-, motril, felicitóme/a/tu* aunque* allá/ no-haya/ "día/del 

compadre*". 

Paty, tu* adorada< 

1 . Los compadres en México son los padrinos y madrinas de bautizo, comunión y confirmación de 

los hermanos. 

2 . "El día de los compadres " es el primer domingo del mes de mano. 

Paty está muy contenta en México porque es un país muy fiestero. 

4 . A las fiestas en México también les dicen "pachangas ". 

5 . Paty no tiene ninguna comadre ni compadre. 

6 . La mamá de Paty tiene ocho compadres. 

7 . Paty va a una fiesta por semana. 

& „ En algunas partes de España les llaman a los amigos, conocidos y a los que se juntan en alguna 

fiesta. 

9- Para celebrar ¡a gente hace tacos bien ricos. 

10. Comienzan la fiesta desde el mediodía y termina hasta el anochecer. 



1. Celebrar 

2. Mediodía 

3 Contenta 



4. Compadres 

5. Besos 

6. Fíjate 

7. Pachanga 

8. Anochecer 

9. Conocidos 

10. Por semana 

A ESCRIBIR 

Escribe uno de los días especiales que más te gusta. 

1. ¿Es bueno tener compadres? 
2. ¿Es importante el "día de los compadres"? 
3. ¿Quiéres celebrar el "día de los compadres? 



GRAMÁTICA Y EJERCICIOS 

¿Qué hora es y qué horas son? * 

Ya vimos en el capítulo 4 cómo se pregunta la hora en español. Cuando estamos conscientes de que estamos cerca 
de la primera hora del cuadrante, se debe preguntar: ¿Qué hora Es? Es la una con veintiséis minutos(J:26). Sin 
embargo, cuando haya pasado la hora uno, se debe preguntar: ¿Qué hora son? Son las cuatro con trece 
minutos(4:13) ó son las quince con cuarenta y siete minutos( 15:47 ó 3:47p.m.). 

La hora la podemos expresar de dos formas: usando números cardinales del o al 24 o del ¡ al 12, más 
las siglas a.m. (antes del mediodía) o p.m. (después del medidia). 
Ejemplos: 

i v v 

¿Qué horas son? 
Las 10:¡5 a.m., 

las diez quince de la mañana, 
las diez y cuarto de la mañana, 

¿Qué horas son? 
Las 5:40p.m., 

las cinco cuarenta de la tarde, 
las seis menos veinte de la tarde, 

faltan veinte para las seis de la tarde. 

¿Qué horas son? 
Las 6:10 a.m., 

las seis diez de la mañana, 
las siete menos cincuenta de ¡a mañana, 

¿Qué horas son? 
Las 4:30p.m., 

las cuatro y media de la tarde, 
las cuatro treinta de la tarde, 

faltan treinta minutos para las cincode la tarde. 

¿Qué hora es? 
La 1:00 p.m., 

las una en punto de la tarde, 
las trece horas. 

¿Qué horas son? 
Las 2:45 p.m., 

las dos cuarenta y cinco de la tarde, 
falta un cuarto o quince para las tres, 

las tres menos quince. 



¿Qué horas son? 
Las 7:05 a.m. 

las siete y cinco de la mañana, 
las ocho menos cincuenta y cinco de ¡a mañana. 

¿Qué horas son? 
Las 9:25 p.m. o las 21:25, 

las nueve veinticinco de la noche, 
faltan veinticinco minutos para las diez 

faltan veinticinco para las veintidós horas. 

¡.Don Andrés sale de su chamba a la una y media de la mañana. 

2. El avión sale a Madrid a las diez cincuenta y siete de la mañana. 

3. La función va a dar inicio a las ocho y media de la noche. 

4. La salida del autobús está programada para las cinco cuarenta y cinco de la mañana. 

5. Su primera clase es alas siete treinta y cinco de la mañana. 

6. Todos los días se levanta a las seis diez de la mañana. 

7. Anoche llegó alrededor de las 10:50 de la noche. 

8. La tienda cierra a las once menos treinta de la noche. 

9. Le llamó alrededor de las dos y cuarto de la tarde. 

¡0. Se fue a su trabajo más o menos como a las seis menos veintitrés de la mañana. 



1. ¿A qué hora empiezan las clases en la escuela? 

2. ¿A qué hora terminan las clases? 

3. ¿A qué hora comes? 

4. ¿A qué horas te gusta ir a la disco? 

5. ¿A qué hora lees la lección de español? 

6. ¿A qué hora entra a-trabajar tu papá? 

7. ¿A qué horas te duermes? 

8. ¿A qué horas cenas? 

9. ¿A qué horas pasan tus programas favoritos? 

10. ¿A qué horas te levantas? 

11. ¿A qué horas te da hambre? 

12. ¿A qué hora te levantas 



GRAMÁTICA Y EJERCICIOS 
m i i i i i i i H 

Los adjetivos posesivos 
(The posesive adjectives) 

Los adjetivos posesivos señalan una relación de posesión respecto de la persona que habla, la que escucha y 
aquella de quien se habla. Implican pertenencia o propiedad. Ejemplos: Mi madre es una excelente mujer, sus 
vestidos me deslumhran, nuestro grupo es único, tus amigos me caen bien, su manera de ser es agradable, mis 
hijos son buenas personas, etc. 

EL SINGULAR Y PLURAL DE LOS ADJETIVOS POSESIVOS 
( i p i l k g u í a r ^ m r S ^ p ^ plural — ' — 1 

la. persona Mi, nuestro(a) Mis- nuestros(as) 
2a.persona Tu Tus 
3a.persona Su Sus 

Los pronombres posesivos 
(The posesive pronouns) 

Los pronombres posesivos son palabras que también indican pertenencia o propiedad. Surgen cuando estas 
palabras suplen a un susutantivo. Ejemplos: ¿De quién es el carro verde? -El carro verde es mío. ¿Son de María 
estos vestidos nuevos? -Sí, creo que son suyos. 

la. 
Singular 

2a 
Plural 

3a 
Plural 

la 
Plural 

Ejemplos: 
Mío mine El oso es mío. 
Mía mine La muñeca es mía. 
Míos mine Los billetes son mío*. 
Mías mine Esas mesas son mías. 
Mi my Ese es mi reloj. 
Mis my Mis bebés están sanos. 

Tuyo yours El cojín es tuyo. 
Tuya yours La boja es tuya . 
Tuyos yours Los libros son tuyos 
Tuyas yours Las casas son tuyas . 
Tu your Tu casa es fea . 
Tus your Esos sori tus carros. 

Suyo his. hers, theirs. its &e dulce es tuyo 
Suya hashers, theirs. its La flor es t u y a . 
Suyos his; hers, theirs, its Loá libros son sayos. 
Suyas his. hers, theirs, its Esas tortillas son suyas. 

Nuestro our 
N uestra our 
Nuestros ours* 
Nuestras our 

Nuestro perro es bonito. 
Nuestra casa es grande. 
Los libros son nuestros. 
Esas son a oes tras libretas. 

tLoSpronombres delata persona plural se iraducçn a "our" cuando yan al principio o en medio del 
: va el pr¿notnb{& 



1. Aquel es oso. (your) 

2 . muñecas son bonitas, (their) 

3. No barras cuarto, (her) 

4. Mi prima come dulces, (her) 

5. Esas joyas son . (ours) 

6. Los frijoles son . (mine) 

7. Las pizzas son . (theirs) 

8 . manzanas son rojas, (our) 

9. Ese libro es . (yours) „ 

10. El agua es . (hers) 

1. ¿De quién es el reloj? ¿tuyo? 

2. ¿De quién es la fiesta? ¿suya? 

3. ¿De quién es la mocila? ¿de tu amiga? 

4. ¿De quiénes son estas naranjas? ¿nuestras? 

5. ¿De quién son las plumas? ¿de Juan? 

6. ¿De quién es el pastel? ¿es mío? 



7. ¿De quiénes son las flores? ¿tuyas? 

8. ¿De quién es tío? ¿tuyo? 

1. suyas/ las/ son/ plumas/ 

2. son/ tuyos/ plátanos/ dulces/ los 

3. son/tuyas/amigas/esas 

4. negras/sillas/nuestras/son/las 

5. es/lámpara/mía/ blanca/la 

6. azul es/panatlones/mí os/son/los 

7. son/los/pollo/tacos/de/míos 

8. fotos/son/nuevas/las/suyas 







LECTURA Y EJERCICIOS 

Un buen * momento para estar juntos 

Los mexicanos esperan con mucho gusto el 6 de enero porque es el día en que 
comen la rosca dé reyes. • 

En las pastelerías hay Jtres tamaños de rosca: chica, mediana y grande, aunque 
puedes hacer un pedido especial. 
Es típico que en hoteles, bancos, restaurantes y tiendas obsequien una rebanada, 

e inclusive, Monterrey, Nuevo León México ha estado en el récod de Guiñes porque en 
varias ocasiones ha hecho roscas gigantes. 

El hotel ganador hace la rosca, ésta da la vuelta a la recepción, pasillos, 
restaurante, bar y alberca. 

En el interior de la rosca siempre hay monitos y al que le toca hace una fiesta el 
"día de la Candelaria" o sea el 2 de febrero y si te toca en un hotel o una tienda 
obtendrás obsequios especiales. 

La rosca de reyes une a la familia porque tiene un sabor a naranja y les gusta con 
chocolate caliente, ¿pero sabes? mucha gente corta rebanadas chiquitas para que no le 
toque "el Niño Dios". _ _ _ _ ¿ • 
* Es común usarlo antes de un sustantivo masculino; ejemplo: buen libro, buen restaurante. 



1. La gente espera con mucho gusto... 

2. El 6 de enero comen... 

3. En las pastelerías hay... 

4. Aunque puedes 

5. Es típico que en 

6. Monterrey ha estado en 



7. El hotel ganador hace 

8. En el interior de la rosca 

9. La rosca de reyes une 

10. Mucha gente 

) En el interior de la rosca 

) Monterrey 

) Los mexicanos 

) La rosca tiene sabor a 

) Los hoteles, bancos, restaurantes y 
tiendas 

) La fiesta se hace 

) Hay tres tamaños de rosca 

) Mucha gente corta las rebanadas 

) La rosca 

) Puedes mandar hacer 

1. chica, mediana y grande 

2. un pedido especial 

3. naranja 

4. une a la familia 

5. chiquitas para que no les 
toque "el monito" 

6. obsequian una rebanada 

7. siempre hay monitos 

8. el "día de la candelaria" 

9. ha estado en el récord de 
Guiñes 

10. esperan con mucho gusto el 
6 de enero 



1. Pastelería 

2. Ganador 

3. Naranja 

4. Mediana 

5. Momento 

6. Tienda 

7. Chocolate 

8. Rebanada 

9. Te toca 

10. Rosca de reyes 

1. ¿Cuándo come la gente la rosca de reyes? 

2. ¿Qué tamaño de rosca te gusta? 

3. ¿Has probado la rosca de reyes? 

4. ¿De qué sabor te gustan las roscas? 



5. ¿Cuándo hacen en tu casa roscas? 

6. ¿Cuáles fiestas unen a tu familia? 

A ESCRIBIR 

Escribe uno de los días especiales que más te gusta. 



Lección 4 
De compras 

Palabras de la lección 

meai 
hneattnark 

arte de cabeìlo.jja/r cut 
stetica 
ayería «-» 
oyero ™ 
avadora 
avaodería 
avanderp 
ava» # 

beauty saloon 

'tishpìachirte\ 
laundry 
ìaundrer 

jibro book 
'an bread 
'anaderia bakery • 
'anadero * l>aker 
pantalón koantdloon i 
'apelería stationery stoi 
'astel cake 
peluquería. barbershop 
peluquero hair dresser; 
'lanchar to iron 
tollo j¿¿>.Jm ^.^chicken 

surar 
tevista 
¿acó 

stre 
Sastrería 
scadora 
íntorería 

l'raje 
apatería 
apatero 
apa to 

to shave 
magazines-
sack 
tailor * 
tailor's shop 
dryer 
dryer's shop 
habit 
shoemaker's* 
shoemakers-
shoe 



GRAMATICA Y EJERCICIOS 
• m i f í f j - i 

Tiempo presente del verbo regular acabado en 
(Tercera conjugación) 

"ir" 

Generalmente los verbos regulares de la tercera conjugación terminan igual que los de la segunda. As\ 
pues si COMER se conjuga Yo com-o, Tú com-es, Él com-e, nosotros com-emos, ellos com-en; VIVIR 
se conjuga Yo viv-o, Tú viv-es, El viv-e, nosotros viv-imos, ellos viv-en. La única diferencia se da en e¡ 
nosotros, ya que los verbos terminados en "er "acaban en EMOS(nosotros VOLVEMOS) y los acabados 
en "ir", en IMOSfnosotros ESCRIBIMOS). 

MODELO DE LA TERCERA CONJUGACIÓN 
Verbo Escrib -ir(Tercera conjugación) 

Yo escrib...o v ¿ „ Nosotros escrib..> 
Tú escrib... Es Nosotras 

., i ....irnos 
escrib.. J 

El escrib Ustedes escrib. r* 
Ella escrib.... e Ellos escrib. \ ...en 
Usted.. ..escrib.... f Ellas escrib.J. 

Ejemplos: 
Yo escribo un libro. 
Tú escribes una poesía. 
El escribe una lección. 
Ella escribe un reporte. 
Usted escribe bien. 
Nosotros escribimos español. 
Nosotras escribimos francés. 
Ustedes escriben la tarea. 
Ellos escriben las palabras. 
Ellas escriben una oración. 

V E R B O S DE U S O F R E C U E N T E D E LA T E R C E R A C O N J U G A C I Ó N 
Abrir to open Escribir to write 
Admit ir to admit Existir to exist 
Asistir to assist Permitir to permit 
Decidir to decide Recibir to receive 
Discutir to discuss Subir to go up 
Dividir to divide Vivir to live 



1. Yo abro la puerta de la panadería, (ella) 

2. Las lavanderías abren a las 9:00 A.M. (la lavandería) 

3. La farmacia admite cheques.(las farmacias) 

4. Las joyerías no admiten perros, (el joyero) 

5. Yo asisto a la estética, (nosotros) 

6. Mis primas y yo asistimos a la dulcería, (yo) 

7. Tu papá decide por ti. (los papás) 

8. Las maestras deciden comprar en las librerías, (ella) 

9. Francisco discute con el dueño de la carnicería, (nosotros) 

10. Ellos discuten por el dinero, (tú) 

11. La dulcería se divide en dos secciones, (las dulcerías) 

12. La sastrería y la zapatería se dividen las ganancias, (usted) 



13. La secretaria de la tintorería escribe una carta, (las secretarias) 

14. Patricia y su bisabuela escriben español, (ella) 

15. Tu amor, existe en mi corazón, (mi amor) 

16. Mucha gente platica que los ovnis no existen, (yo) 

17. María permite la entrada, (nosotros) 

18. Las joyerías no permiten entrar con alimentos, (la joyería) 

19. Yo recibo el paquete de la tintorería, (usted) 

20. Las carnicerías reciben 130 kilos de carne, (la carnicería) 

21. La secretaria sube las escaleras, (las secretarias) 

22. José y yo subimos al segundo piso, (él) 

23. Tú vives en la colonia Obispado, (yo) 

24. Guadalupe y yo vivimos en frente de la panadería, (ella) 



1 .Tintorería_ 

2. Panadería_ 

3. Zapatería_ 

4. Lavandería 

5. Joyería 

6. Librería 

7. Farmacia 

8. Dulcería 

9. Peluquería^ 

10. Carnicería 

1. Tintorería 

2. Panadería 



3. Frutería 

4. Zapatería 

5. Joyería 

6. Lavandería 

7. Librería 

8. Farmacia 

9. Cerrajería 

10. Carnicería 

11. Dulcería 

12. Peluquería 

1 . La panadería abre a las 8:00 AM. 

2. Las tintorerías están en Marte. 



3 . La estética sube la| escaleras. 

4 . La peluquería y Juan discuten. 

5 . Usted dividen la comida. 

6 . Tú asistes a clases. 

7 . Patricia recibe flores. 

8 . Nosotros admitimos mascotas. 

9 . Yo escribo la tareas. 

10 . Nosotros decidimos que hacer. 

11 . José permite que sus hijos lleguen tarde. 







Sarapes, jorongos y rebozos 

En México hay sarapes*, jorongos y rebozos; éstos los usa la gente en tiempo de frío o calor. En 
tiempo de frío usan los de lana y en tiempo de calor los de algodón; también usan los de seda 
para fiestas. 
Los sarapes son como las colchas con una albertura en el centro, para la cabeza, lo usan como 

capa contra el frío y también como colchas r 

Hay sarapes tan finos que la gente los usa para decorar las casas mexicanas; unos de los sarapes 
más famosos son los de Saltillo, Coahuila y tienen unas rayas que los caracterizan. 

El jorongo o ponche es como el sarape, pero tiene bocamangas. Los rebozos son chales que 
cubren los hombros y las indígenas los utilizan mucho porque en la espalda ponen a los bebés y con un 
rebozo lo envuelven para que no se caiga. Son famosos en todo México y también pueden servir para 
hacer una casa hermosa. 

*También es correcto escribirse zarape. 



VOCABULARIO 
Sustantivos Adjetivos 

T** 

obertura 
algodón 
bebé 
b o c a m a n g a 
cabeza 
-capa 
colcha 
espalda 
hombro 
indígena 
lana 
raya 
seda 
tiempo 

fes tve 
cotton 
baby 
armhoìe 
head 
c a p e 
quitt 
back, 

natwe 
Wool 
•fine 
sfflr 
time. 

calor 
centro 

Jamoso 
Ano 
frío 
mucho 

heat 
center 
famous 
elegant 
eòoi 
much 

Verbos 
caer 
ccracf erizar 
déco&s-
poner 
Servt-
USCff 
ut fear 

tofos 
io characterize 
to decorate 
to put 
toser/e^ 
to use 
to use 

Otros 
tarnbién(adv.} afea 

• - iifffi finfrr, f i j g É i M m ^ S m ì ^ & i S i i ^ & a 

1. s 

2. b 

3. b 

4. f 

5. a 

6. c 

'7. m 

8. h 

9. i 

10. P 
11. 

* 
r 

12. i 

o 

n 

a 

e 

o 



1 . Los rebozos son chales que cubren las piernas. 

2 . El jorongo o ponche es como el sarape pero tiene bocamangas. 

3 . En el tiempo de calor usan los jorongos de lana y en el tiempo de frío los de algodón. 

4 . Los jorongos en el norte de México y pueden servir para el que tenga frío. 

5 . Los sarapes los usan como capa contra el frío y también como colcha. 

6 . Los jorongos los usa la gente en tiempo de frío o de calor. 

7 . Las indígenas los utilizan mucho porque en la espalda ponen a los bebés y con un 

rebozo los envuelven para que estén calientitos. 

8 . Hay sarapes tan finos que la gente los usa para decorar las casas mexicanas. 

9 . Los rebozos más famosos son los de Aguascalientes. 

10 . Los sarapes son como colchas con una abertura en el centro para la cabeza. 

1. ¿Cuándo usa la gente los rebozos? 

2. ¿Cómo son los sarapes? 

3. ¿Cuáles son unos de los sarapes más hermosos? 

4. ¿Qué son los rebozos? 

5 ¿Qué conoces, los sarapes, los jorongos o los rebozos? 



6. ¿Para qué utilizan los sarapes finos? 

7. ¿Qué utilizan las indígenas para ponerse a sus bebés en la espalda? 

1. Tiempo de frío 

2. De algodón 

3. Colchas 

4. Famosas 

5. Seda 

6. Decorar 

7. Rayas 

8. Espalda 

9. Tiene bocamangas 

10. Hombros 



A ESCRIBIR 
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La ropa mexicana 

JMomó-c 
Aquí/ewMéjúc&la/rttya/típíca/e* muy bonita/. Hoy 

ílmbólí^cun/ especial/. 
fíjate que/ loy mm&oj- ií^xífícaA^/ ei/ cíelo-y la/ tierra/y son/ como- uruo unidad/. La* 

forana* ondula^it^ indican una/ loytre* elementa vertt<uxle* ton'la/ 
fundacíórvdel/ mundo-, la/comunidad/y la/h¿ib>rxa/, 

kyyyintoy representan/ 
la/c&munídcui/. 

La*mujere*te^'etve*vla/cintura/y cree^vcfue/hyytejídoytienten/c»rí£e«vdXví*u>-y le-
cÍ€- la-vtejedora*, to-mbíésva/SantU'Martha/, Santz*/ 

Lucía^ Santas Magdalena/y a/Otrayyxntuy. 
La* tejedora* Indígena* inician/ ¡w aprendizaje/ a/ edad/ temprana/y el/ 

<&n0c¿m¿ent&&tyan¿tn¿£e'de' madre* a< hija*. 
¿EyÍAXtere^antB/, verdad/mamá? 

3e&>t-a/mi/papá/. 

Paty 



WINFORMACIÓN Y EJERCICIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Las prendas de vestir 

Debido a que México es un país con diferentes climas, culturas y tradiciones, su gente utiliza diferent 
tipos de vestuarios. Por ejemplo, en el centro del país se utiliza el suéter, saco, bufanda, chaman 
camisa de manga larga puesto que el clima es fresco la mayor parte del año; mientras que en el non 
donde el clima es muy caluroso durante el verano, se acostumbra usar en el verano playera 
camisetas, camisa de manga corta, bermudas, shorts, faldas cortas, etc. 

En español las prendas de vestir se catalogan en dos clases: ropa exterior y ropa interior. I 
el primer grupo están (para la mujer) el vestido, blusa, falda, pantalón, playera, short, suéte 
chamarra, sudadera, bufanda, abrigo, pant, conjunto, saco, etc. Mientras que en el segundo están 
pantaleta, brasier, medias, pantimedias, tobilleras, calcetas, faja, corsé, etc. 

En el caso del hombre las prendas de vestir que corresponden a la ropa exterior son: camis 
pantalón, short, playera, saco, corbata, chaleco, traje, pants, sudadera, bufanda, rompeviento 
jorongo, chamarra, chaqueta, abrigo, guayabera, etc. Entre tanto, las prendas masculinas de rop 
interior son: trusa, calzoncillo, calcetín, calcetón, tanga, etc. 

Camisa Blusa Falda Vestido Pantalón 



VOCABULARIO 
Sustantivos Adjetivos yerbos 
aprendizaje learning divino drvíne ofrecer to offer 
beso Jdss. especial .special creer3 ' tobeSeve 
c a n t o r ^ -dhgef florida fiorici representor*" ,;ío/epresení 
¡cielo ©rjdytonte weaving •fdcar ^ 

atra other" Infoiar •'tainfíafe 
comun idad 
eSnoci^eBt 

<X)mm unify 
dferfowfedge 

l i p k ^ 
yerffcal 

í yp íca t 
'vertici 

rezar 
saber 

io pray 
to know 

diosa goddess significar tornean 
diseñó de&gn Ï * simbofear ioiymbokze 
edad <¡ge fejer Jo weave 
ete mento element transmitir to transmit 
íorma form 
fundaciórt foundation 
Histeria"» 
¡J^VS» tggg 
rrHirtdo 

fiístory 

«sáffromb 
sanfò ^ saint? 
sapo Wood 
tejedora iemale weaver 
tejido weaving 
tierra earth 
unk¿ad wjtfy 

Otros 
olgofpron.) something 

^omoletaJo^nunciados.deacuerdoM.lalecciàn^ 

1. Aquí en México la ropa típica es 

2. No sabía que los diseños mexicanos 

3. Los rombos significan 

4. Las formas ondulantes indican 

5. Los tres elementos verticales son 

6. Los sapos son 

7. Los santos representan a 



8. Las mujeres tejen en 

9. (Las mujeres) le rezan a la diosa 

10. También le rezan a 

11. Las tejedoras indígenas inician 

12. El conocimiento se transmite 

En México la ropa típica 

Los diseños mexicanos 

Los sapos son 

Las mujeres 

Le rezan a la diosa 

Las formas ondulantes 

El conocimiento se transmite 

Creen que los tejidos tienen 

Las tejedoras inician su aprendizaje 

Los santos representan 

1. la guerra florida 

2. origen divino 

3. tejen en la cintura 

4. Ixchel 

5. a edad temprana 

6. a los protectores de 
la comunidad 

7. muy bonita 

8. de madres a hijas 

9. los cantores de la lluvia 

10. simbolizan algo especial 



1. ¿Cómo es la ropa típica mexicana? 

2. ¿Qué significan los rombos? 

3. ¿Quiénes tejen la ropa en la cintura? 

4. Escribe el nombre de tres santas 

5. ¿Cuándo aprenden a tejer las indígenás? 

6. ¿A las tejedoras les enseñan sus padres? 

7. ¿Qué representan los santos para los indígenas? 

8. ¿A quién le escribe Paty la carta? 

9. ¿Te gusta la ropa mexicana? 

10. Los besos de la carta de Paty ¿para quién son? 

1. La ropa típica 

2. Los diseños mexicanos 

3. Los rombos son bonitos 



4. La fundación 

5. Las tejedoras 

6. Los sapos 

7. Es interesante 

8. A edad temprana 

9. Algo especial 

10. La historia 

A ESCRIBIR 
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Los accesorios de vestir 

Se le llama accesorio de vestir a toda elemento que complementa el atuendo. Asi pues hay accesori 
femeninos como el bobo,cartera, sombrero, cinto, lentes, zapatos, zapatillas, tenis, chanclas, reí* 
pulseras, aretes, cadenas, esclavas, prendedores, broches, sortijas, arracadas, gargantillas, pañoleta, 
etc. Entre los accesorios masculinos destacan la billetera o cartera, agenda, anteojos, sombrer 
cachucha o gorra, zapatos, mocasines, botas, botines, cinturón, tirantes, huaraches, sandalias, anilla, 
pin, etc. 

billetera tenis bolso 

zapatos botas sombrero 

i i j t i R t j i o i ^ ^ ^ f ^ ^ w ^ Ui IJJ1 i « y , 
iscriò&Iù$taccesorwsde&estìr,m 



Los colores 

Los colores de más uso en español son: rojo o colorado, blanco, negro, azul, azul celeste, amarilh 
anaranjado o naranja, rosado o rosa, café, verde, morado o guinda(púrpura), gris o plomo y otros má 
Por supuesto hay tonalidades para cada color y éstas dan un nombre específico al color. Por ejempi 
hay verde tierno, verde bandera, verde olivo, verde limón, rosa mexicano, rojo carmín, azul mariru 
blanco ostión, etc. 

Los colores son muy importantes para describir objetos o situaciones, tal es el caso de las tela 
las pinturas, los muebles, las alfombras, los carros, la piel de una persona, el plumaje de un ave, < 
follaje de un árbol, el vestuario de una persona^ etc. Por eso al aprender una segunda lengua es a 
vital importancia conocerlos. 

Blanco White Verde Green 
Negro Black Gris Gray 
Rojo Red Amarillo Yellow 
Café Brown Morado Purple 
Azul Blue Rosa Pink 
Naran ja Orange Transparente Transparent 

1. El agua es 

2. Los tomates son 

3. El cíelo es 

4. La carretera es 

5. Las zanahorias son 

6. Las llantas son 

7. La "Pink Panther" es 

8. Las berenjenas son 

9. Los plátanos son 

10. El pasto es 

11. El chocolate es 

12. Las nubes son 



1. morado 

2. rosa 

3. azul 

4. negro 

5. anaranjado 

6. blanco 

7. verde 

S. amarillo 

1. ¿De qué color son tus zapatos? 

2. ¿De qué color es tu automóvil? 

3. ¿De qué color es el café? 

4. ¿De qué color son los anillos? 

5. ¿De qué color son los vasos? 

6. ¿De qué color es la falda de tu compañera? 



7. ¿De qué colores son las plantas? 

8. ¿De qué color es el mar del Caribe 

1. ¿De qué color son tus ojos? 

2. ¿Cuál es tu color favorito en ropa? 

3. ¿De qué color es tu tez? 

4. ¿De qué color es tu casa? 

5. ¿De qué color es tu pantalón? 

6. ¿De qué color son tus calcetines? 

7. ¿Cuál es tu color favorito en ropa interior? 

8. ¿Cuál es tu color favorito en automóviles? 

9. ¿De qué color es tu pelo? 

10. ¿Cuál es tu color favorito en pantalones? 





14. 

< v r 

15. 



1. corbata 

2. blusa 

3. zapatos 

4. vestido 

5. saco 

6. botas 

7. falda 

8. pantalones 



A ESCRIBIR 
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Yo traigo puesto... 



Lección 5 
Profesiones y Oficios 

Palabras de la lección 

páinter 
plumber 
chemist 
secretary 



GRAMATICA Y EJERCICIOS 
w m m i m m i m m i m i i i i i m 

Los Verbos Irregulares 
(The irregular verbs) 

Se llaman verbos irregulares aquéllos que no conservan todas las letras de su lexema o raíz, debido 
que cambian una letra por otra(REGIR, yo RIJO), diptongan una vocal(DORMIR, yo DUERMO, 
aceptan una letra agregada a su lexema(TENER, yo TENGO), cambian una vocal por otra(SERVIR, y 
SIRVO), etc. 

I R R E G U L A R I D A D E S F R E C U E N T E S EN E L V E R B O 

Algunos verbos terminados en "IR", cambian la vocal "E"de su lexema por "/" excepto en l 
primera persona del pluraL 

Ejemplos: " 

Repetir 
-Yo 
Tú 

: é i 
Ella 
Usted 

i Nosotros 

Nosotras 
5 

?Ustedes 
Ellos 
Ellas 

repito 
repites 

repite 

repetimos 

repiten 

Ejemplos con enunciados: 
Yo repito la lección 
Tú repites la oración 
El repite la materia 
Ella repite ¡o mismo 
Usted repite las palabras 
Nosotros repetimos los problemas 
Nosotras repetimos la canción 
Ustedes repiten los números 

Medir 
Yo 
Tú 
Él 
Ella 
Usted 

Nosotros 

Nosotras 

Ustedes 
Ellos 
Ellas 

mido 
mides 

mide 

medimos 

miden 

Yo mido la mesa. 
Tú mides 1.75 metros. 
El mide los libros. 
Ella mide los aviones. 
Usted mide la leche 
Nosotros medimos la mesa. 
Nosotras medimos la casa. 
Ustedes miden el carro. 



Ellos repiten los párrafos 
Ellas repiten las letras 

Ellos miden el librero. 
Ellas miden 1.70 metros. 

Decir (to say) digo, dices, dice, decimos, dicen 

Servir (to serve) sirvo, sirves, sirve, servimos, sirven 

Impedir (to prevent) impido, impides, impide, impedimos, impiden 

Seguir (to follow) sigo, sigues, sigue, seguimos, siguen 

Conseguir (to get) consigo, consigues, consigue, conseguimos, consiguen 

Despedir (to fire) despido, despides, despide, despedimos, despiden 

Pedir (to order, to ask) pido, pides, pide, pedimos, piden 

Elegir (to choose) elijo, eliges, elige, elegimos, eligen 

Teñir (to dye, to darken) tino, tiñes, tiñe, teñimos, tiñen 

Regir (to govern) rijo, riges, rige, regimos, rigen 

Reír (to smile) río, ríes, ríe, reímos, ríen 

Corregir (to correct) corrijo, corriges, corrige, corregimos 

Reñir (to quarrel) riño, riñes, riñe, reñimos, riñen 

Algunos verbos que tienen regularmente una vocal "E" en su lexen 
la diptongan por "JE" y los que tienen una "O", en "UE'\ excepto en la primera persona del plur 

*Ejemplo$: 
Pensar Dormir 

, Yo 
N 
¡Él 
#EUa 
íUsted 

^Nosotras 

«Ustedes 
¿Ellos 
.Ellas 

pienso 
piensas 

piensa 

pensamos 

piensan 

Yo 
Tú 
Él 
Ella 
Usted 

Nosotros 

Nosotras 

Ustedes 
Ellos 
Ellas 

duermo 
duermes 

duerme 

dormimos 

duermen 



Cerrar (to close). cierro, cierras, cierra, cerramos, cierran 
Comenzar (to comence). comienzo, comienzas, comienzo, comienzan 
Empezar (to begin) empiezo, empiezas, empiezo, empezamos, empiezan 
Confesar (to confess) confieso, confiesas, confiesa, confesamos, confiesan 
Despertar (to awake) despierto, despiertas, despierta, despertamos, despiertan 
Negar (to deny) niego, niegas, niega, negamos, niegan 
Encender (to light). enciendo, enciendes, enciende, encendemos, encienden 
Perder (to lose)) pierdo, pierdes, pierde, perdemos, pierden 
Entender (to understand) entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entienden 
Mentir (to lie) miento, mientes, miente, mentimos, mienten 
Sugerir (to suggest) sugiero, sugieres, sugiere, sugerimos, sugieren 
Sentir (to feel) siento, sientes, siente, sentimos, sienten 
Advertir (to warn) advierto, adviertes, advierte, advierten 
Volver (to return) vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, vuelven 
Nevar (to snow) nieva* 
Forzar (to force) fuerzo, fuerzas, fuerza, forzamos, fuerzan 
Volcar (to turn over) vuelco, vuelcas, vuelca, volcamos, vuelcan 
Cocer (to cook) cuezo, cueces, cuece, cocemos, cuecen 
Renovar (to renew) renuevo, renuevas, renueva, renovamos, renuevan 
Oler (to smell) huelo, hueles, huele, olemos, huelen** 
Morir (to die) muero, mueres, muere, morimos, mueren 
Contar (to count) cuento, cuentas, cuenta, contamos, cuentan, cuentan 
Encontrar (to find) encuentro, encuestras, encuentra, encontramos, encuentran 
Probar (to try) pruebo, pruebas, prueba, probamos, prueban 
Recordar (to remember) recuerdo, recuerdas, recuerda, recordamos, recuerdan 
Acostar (to lay down) acuesto, acuestas, acuesto, acostamos, acuestan 
Almorzar (to breakfast) almuerzo, almuerzas, almuerza, almorzamos, almuerzan 
Volar (tofly) vuelo, vuelas, vuela, volamos, vuelan 
Mostrar (to show) muestro, muestras, muestra, mostramos, muestran 
Soñar (to dream) sueño, sueñas, sueña, soñamos, sueñas 
Volver (to turn) vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, vuelven 
Mover (to move) muevo, mueves, mueve, movemos, mueven 
Morder (to bite) muerdo, muerdes, muerde, mordemos, muerden 

îfrí̂ »r̂ Sl rrr-TriTír̂ fr i fpp^^^^^^^^^.^^^^f^YCTigT^^ i ir^rnirfiífiifl^Miiy^íf iMttt^itfaiili 

Ejemplos con enunciados 
Yo pienso en ti. 
Tú cierras la puerta. 
Él quiere un dulce. 
Ella comienza la lectura. 
Usted empieza la lectura. 

Nosotros confesamos la verdad. 
Nosotros despertamos temprano. 
Ustedes niegan los hechos. 
Ellos encienden la luz 
Ellas mienten aquí. 



Yo sugiero estudiar. 
Tú sientes un dolor. 
Él advierte a José. 
Ella piensa muy bien. 
Usted quiere a Mary. 
Yo sueño bonito 
Tú cuentas una historia 
Él encuentra al doctor 
Ella prueba un pastel 
Usted recuerda las historias 
Nosotros acostamos al bebé 
Nosotras almorzamos con el ingeniero 
Ustedes vuelan hacia México 
Ellos duermen muy bien 

Nosotros cerramos la escuela. 
Nosotras comenzamos la fiesta. 
Ustedes empezaron los problemas. 
Ellos confiesan en la mañana. 
Ellas despiertan tarde. 
Yo sueño muy bien 
Tú vuelves a Monterrey 
El mueve el vaso 
Ella muerde el pastel 
Usted se muere de risa 
Nosotros soñamos con usted 
Nosotras contamos la verdad 
Ustedes encuentran al niño 
Ellos prueban el desayuno 

Los verbos acabados en "GER" o "GIR" cambian la "g" por "j y los terminados en u ECER 
UCIR" aceptan una "z" antes de la **c" en la primera persona del singular solamente. 

^Ejemplos: 
Proteger 
Yo 
Tú 
Él 
Ella 
Usted 

Nosotros 

Nosotras 

protejo 
proteges 

protege 

protegemos 

Dirigir 
Yo 
Tú 
Él 
Ella 
Usted 

Nosotros 

Nosotras 

dirijo 
diriges 

dirige 

dirigimos 

lUstedes 
f Ellos 

illas 
protegen 

Ustedes 
Ellos 
Ellas 

dirigen 

Establecer 
Yo 
Tú 
Él 
Ella 
Usted 

¡Nosotros 

Nosotras 

establezco 
establee« 

establece 

establecemos 

Producir 
Yo 
Tú 
Él 
Ella 
Usted 

Nosotros 

Nosotras 

Ustedes 
Ellos 
Ellas 

produzco 
produces 

produce 

producimos 

producen 



Ejemplos con enunciados 

Corregir 
Yo corrijo los exámenes. 
Tú corriges tus problemas. 
Él corrige la lección. 
Ella corrige la receta. 
Usted corrige el enunciado. 
Nosotros corregimos el libro. 
Nosotras corregimos tu libreta. 
Ustedes corrigen su vida. 
Ellos corrigen la situación. 
Ellas corrigen a los niños. 

Merecer 

Perecer 
Yo perezco en la tragedia. 
Tú pereces ai morir. 
Él perece al divorciarse. 
Ella perece sin su esposo. 
Usted perece en la tormenta. 
Nosotros perecemos a diario. 
Nosotras perecemos en el accidente. 
Ustedes perecen al caerse del caballo. 
Ellos perecen en el interior del auto. 
Ellas perecen al incendiarse. 

Traducir 

Yo merezco morir. 
Tú mereces la vida. 
El merece el perdón 
Ella merece una buena calificación. 
Usted merece una buena reprimenda. 
Nosotros merecemos vivir. 
Nosotras merecemos el perdón. 
Ustedes merecen estar en la cárcel. 
Ellos merecen la absolución. 
Ellas merecen el premio mayor. 

Tú traduces las cartas ai francés 
Yo traduzco el poema. 
Él traduce al griego y hebreo. 
Ella traduce en su habitación. 
Usted se lo traduce al ruso. 
Nosotros traducimos el articulo al alemán. 
Nosotras le traducimos al italiano. 
Ustedes traducimos simultáneamente. 
Ellos traducen muy bien al español. 
Ellos traducen la novela del original 

Algunos verbos irregulares son parecidos en las letras del lexema al ser conjugados: 

(Ejemplos: 
Ver 

|Yo 
[Tú 
ÉÉ1 
tElla 
¡Usted 

^Nosotros 

¡Nosotras 

veo 
ves 

ve 

vemos 

j Ustedes 
f Ellos y vea 
f Ellas J 
¿tínfft fs-ipt- vprfiÁ, fwnóJ, fjtí el \ 

Leer 
Yo 
Tú 
Él 
Ella 
Usted 

Nosotros 

Nosotras 

Ustedes 
Ellos 
Ellas 

leo 
lees* 

lee 

leemos 

leen 



Ejemplos con enunciados: 

Ver 
Yo veo la televisión 
Tú ves los libros 
Él ve una revista 
Ella ve el jardín 
Usted ve la lección 
Nosotros vemos los pajaritos 
Nosotras vemos al arquitecto 
Ustedes ven al pianista 
Ellas ven las montañas 

Leer 
Yo leo el periódico (newspaper) 
Tú lees el libro # 

El lee con cuidado (with care) 
Ella lee la poesía 
Usted lee las revistas 
Nosotros leemos las noticias 
Nosotras leemos los anuncios 
Ustedes leen la lección 
Ellos leen español muy bien 

Yo 
i; TÚ 
Él 
Ella 
Usted 

Nosotros 

Nosotras 

'Ustedes 
lEilos 
[Ellas 

doy 
das 

da 

damos 

dan 

Yo 
Tú 
Él 
Ella 
Usted 

Nosotros 

Nosotras 

Ustedes 
Ellos 
Ellas 

> } > 

voy 
vas 

va 

vamos 

van 

Ejemplos con enunciados 

Dar 
Yo doy un libro. 
Tu das un chocolate. 
Él da un cuadro. 
Ella da los problemas. 
Usted da las libretas. 
Nosotras damos las revistas. 
Nosotros damos las pinturas. 
Ustedes dan los violines. 
Ustedes dan los refrescos. 
Ustedes dan las noticias (news). 

Ir 
Yo voy a ¡a escuela. 
Tú vas con mi mamá. 
Él va con el doctor. 
Ella va con el chofer. 
Usted va a la tienda. 
Nosotros vamos en avión. 
Nosotros vamos con el maestro. 
Ustedes van con su hermano. 
Ellos van a la librería. 
Ellas van a la biblioteca 



*Yo tengo Yo 
fTú 
8 

tienes Tú 
i 

p . 
m Él 
fcEUa vtiene Ella 
Usted / Usted 

^Nosotros \ Nosotros 
Itenemos 

Nosotras / Nosotras 

Ustedes Ustedes 
: Ellos \ tienen Ellos 
.Ellas f Ellas 

vengo 
vienes 

n e n e 

venimos 

vienen 

Aparecer (to appear) aparezco, apareces, aparece, aparecemos, aparecen, 
aparecen 

Desaparecer (to disappear) desaparezco, desaparecen, desaparece, 
desaparecen, desaparecen 

Reconocer (to recognize, to admit) reconozco, reconoces, reconocen, 
reconocemos, reconocen, reconocen 

Ofrecer (to offer) ofrezco, ofreces, ofrece, ofrecemos, ofrecen, ofrecen 
Agradecer (to thank) agradezco, agradeces, agradece, 

agradecemos, agradecen, agradecen. 
Obedecer (to obey) obedezco, obedeces, obedece, obedecemos, obedecen, 

obedecen. 
Parecer (to seem) parezco, pareces, parece, parecemos, 

parecen, parecen. 
Conducir (to drive) conduzco, conduces, conduce, 

conducimos, conducen, conducen. 
Conocer (to know) conozco, conoces, conoce, conocemos, conocen 

^ ^ P I I I P I J I I I I « ! ! ! ] l u ¿ J U , 

Xeüüé^an^íaM^&nür.eLd^ 

1. El licenciado repite el discurso, (las licenciadas) 



2. Los alumnos y yo repetimos año. (ellos) 

3. Yo mido 1.75 metros, (tú) 

4. Los arquitectos miden la casa, (nosotros) 

5. El bombero compite para ser el mejor, (los bomberos) 

6. Los atletas compiten en la olimpiadas, (el atleta) 

7. Tú piensas en las vacaciones, (él) 

S. Los mecánicos piensan en los carros, (el mecánico) 

9. La secretaría quiere a sus papás. (José) 

10. Los músicos, los choferes y nosotros queremos dinero, (yo) 

11. Usted corrige la letra, (nosotros) 

12. Los ingenieros corrigen los problemas, (el ingeniero) 

13. Yo dirijo la orquesta, (tú) 

14. Ellos dirigen la escuela, (ella) 

15. Ella exige más dinero, (ellos) 

16. La maestra exige la tarea, (los maestros) 



17. La doctora ve a los pacientes, (el dentista) 

18. El plomero y yo vemos la tubería, (ellos) 

19. Tú lees el periódico, (yo) 

20. Nosotros leemos la revista, (ellos) 

21. La dentista da su opinión, (los dentistas) 

22. Ustedes dan refrescos, (yo) 

23. Yo voy al parque, (nosotros) 

24. Los químicos y nosotros vamos a la fiesta, (ellos) 

25. Tu tienes un carro, (él) 

27. Los cantineros tienen cervezas, (el cantinero) 

28. La licenciada conoce Europa, (los licenciados) 

29. Nosotros conocemos a nuestros hijos, (ellos) 

30. Yo traduzco la lección, (tú) 

31. Las secretarías traducen inglés, (la secretaría) 

32. El sueña con su mamá.(ellas) 



33. Los choferes y nosotros soñamos con tener dinero (él) 

34. Tú duermes en pijama, (ella) 

35. Patricia, Beatriz y María duermen en la recámara, (yo) 

i p r e ^ 
i a t e i i ^ ^ 

1) ( t e n e r ) 

2) ( medir) 

3) (d i r ig i r ) 

4) ( v e r ) 

5) ( pensar ) 

6) ( c o m p e t i r ) 

7) ( a l m o r z a r ) 

8) ( c o n o c e r ) 

9) ( dormir ) 

10 ) ( t r aduc i r ) 

11 ) ( r epe t i r ) 

12 ) ( i r ) 

13 ) ( querer ) 

14 ) ( s o ñ a r ) 

15 ) ( ex ig i r ) 



3tRL'U l o ' j " « m i i n J W M j y j | p . M 
iercfwuna^F"^ esfalso.elen^nciados^^and<Mß cítenla, èi^nienid^^^ scribe1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

¿esverc 

Los cantineros duermen de día. 

El bombero traduce la tierra. 

El músico conoce las canciones. 

El químico dirige la investigación. 

Las dentistas piensan mucho. 

Guadalupe ve un pastel. 

Yo leo un tomate. 

El mecánico mide el sol. 

Patricia sueña con los angelitos. 

La pintura quiere dormir. > 

El plomero tiene un elefante en el tenis. 

Los arquitectos van al oxígeno. 

l . 

a) Competir 
b) Amar 
c) ír 

a) Exigir 
b) Volar 
c) Leer 

a) Pensar 
b) Almorzar 
c) Encender 



a) Obedecer 
b) Soñar 
c) Negar 

a) Discutir 
b) Sugerir 
c) Aparecer 

6. 

a) Conocer 
b) Parecer 
c) Medir 

a) Dar 
b) Reconocer 
c) Confesar 

a) Volver 
b) Tener 
c) Dormir 

a) Empezar 
b) Contar 
c) Morder 

io. 

ì 

a) Morir 
b) Sentir 
c) Pensar 

a) Conducir 
b) Traducir 
c) Ofrecer 

a) Acostar 
b) Ver 
c) Advertir 



LECTURA Y EJERCICIOS 

Los voladores de Papantla* 

Los voladores de Papantla son cuatro jóvenes y un hombre maduro. Los cuatr< 
danzan alrededor de un palo y un señor en la plataforma toca la flauta; esto es ui 
homenaje a la Madre Tierra porque da sustento a los hombres. 
El músico sube a una plataforma de aproximadamente un metro por cada lado ; 

toca una flauta y un tambor. Los cuatro voladores suben y se amarran la cuerda a 1 
cintura, ésta va sujeta al palo, justo abajo de la plataforma, ya amarrados esperan que e 
músico toque el cielo, a la tierra y a los cuatro puntos cardinales. 

Los cuatro voladores se lanzan en un orden y las cuerdas donde cuelgan vai 
creciendo al desenrollarse durante el baile, que consiste en inclinarse hacia adentro ; 
afuera con los brazos extendidos. Los voladores parecen aves multicolores con ui 
tocado tipo cresta a manera de quetzal. 

El baile termina al tocar tierra los cuatro voladores y cuando el músico baja 
culmina la ceremonia. 

* Papantla es una ciudad del estado de Vera'cruz en México; ahí viven ¡os indios totonacos y están las pirámides 
famosas de "El Tajin ". 



VOCABULARIO 
Sustantivos Adjetivos 

rrfaduco fufl^ow/t 
mctodor flyer "bate dance 

brazo arm 
ceremonia ceremon? 
cielo $ky 
cintura Waisí 
cresta 
cuerda 

"flauta 
'homenaje homage 
joven young 
lacio 
madre 
manera 
metro 
músico 
orden 
palo-

Side 
mother 
tbanner-
rnetré* 
murcian 
ffdef 
pote 

plataforma pia fa form 
punto cardinal ccBcfmat point 
suslento support 
tambar <pjrn 
tierra earth 
t ipo Jype-
tocado toque . 

JKerbos 
armai 
ba jar 
colgar 
consfetr 
crear 
culmlnar-
danzar 
cieserjjolcr' 
esperar 
extender * 

lanzar 
¿subir 
sujeta" 
terminar 
tocdr 

/offe 
to descend 
to hang up 
fo consist 
to create 

-to cuifTimof-
to dance 
to unrofl 
tp wait 
to extend 
to go 

Jo ttvow 
to climb 
fo secure 
fpftisè) 
to play 

Otros* 
Obajo(prefc> unde?~q—¿ 
adentro(adv.) ms/de 
afuera(adv.j j outside 
afrededor{adw.j around 
aproxsnada mente mecsty 

¿05 voladores de son cuatro y un. 

maduro. Los cuatro alrededor de un y un señor en la_ 

toca la ; esto es un a la Tierra porque da sustento a los 

El sube a una de aproximadamente un_ 

cada y toca unafíautayun . Los cuatro suben y se 

la cuerda a la cintura, ésta va sujeta al justo de la 

plataforma, ya amarrados que el músico toque el , a la y a 1c 

cuatro cardinales. 

Los voladoresse en un orden y las cuerdas donde 

van creciendo al desenrollarse durante el , que consiste en 

inclinarse hacia y con los extendidos. Los 



. parecen multicolores con un tocado tipo cresta a manera de 

El termina al tierra los voladores y cuando el. 

baja, culmina la . 

1. Los voladores son originarios de 
a. Chiapas b. Campeche c. Veracruz 

2. Los primeros voladores eran de gente madura 
a. cierto b. verdadero c. algunas veces 

3. Los cuatro bailan alrededor de: 
a. una plataforma b. un palo c. una tarima 

4. Los voladores se amarran la cuerda a: 
a. la plataforma b. un mástil c. la cintura 

5. Los voladores esperan que el músico toque hacia: 
a. cielo b. tierra c. los dos anteriores 

6. Los voladores bailan con los brazos 
a. extendidos b. iluminados c. inclinados 

7. Los voladores parecen: 
a. pájaros b. mariposas c. aves 

8. El danzante totonaca maduro toca la flauta: 
a. en el cielo b. desde la tierra c. sobre la plataforma 

9. El baile de este grupo es un homenaje: 
a. al pueblo mexicano b. a la Madre Tierrac. a ellos mismos 

10. ¿Quién culmina la ceremonia? 
a. el Músico b. los voladores c. el quetzal 



I.1/a/t/r/u/a/ 

2. ú/o/s/m/c/i/ 

3. a/l/t/p/p/n/a/a/ 

4. o/a/r/l/d/o/v/s/e/ 

5. u/t/c/o/a/r 

6. a/e/b/l/i/ 

7. s/v/e/a/ 

8.1/t/r/a/f/o/p/a/a/m/ 

9. e/m/o/e/c/a/r/n/i/ 

10. u/r/e/a/c/d/ 

II. i/l/e/c/o/ 

12. r/z/b/o/a/s/ 

1. ¿De dónde son los voladores mexicanos? 

2. ¿Cuántos voladores son? 

3. ¿Quiénes danzan alrededor del mástil? 

4. ¿Quién toca la flauta? 



5. ¿A dónde sube el músico para tocar la flauta? 

6. ¿Qué se amarran los voladores a la cintura? 

7. ¿A quién le ofrece su música el que toca la flauta y el tambor? 

8. ¿Cómo es el baile de los voladores? 

9. ¿A qué se parecen los voladores? 

10. ¿Qué traen los voladores de Papantla en la cabeza? 

A ESCRIBIR 

t s m t m a M P ú m y ctsPMt c M t m l ú S f m e m 

¿Qué opinas de los voladores de Papantla?, ¿Qué te parece esta tradición? ¿Te 
gustaría ver a "Los voladores de Papantla"?, ¿Por qué? 



LECTURA Y EJERCICIOS 

X^^^XMamái' 
Este/ me* diciembres tiene/ mucha*- sorpresasí aquí/ eru México- el/ 12 de* diciembre/ 
mexica^xo* celebran/a/la/ Virgen/de/Guadalupe/, a/la/que/llaman/ "La/patronos d& México 
"La/^uadalupona/". 
Para/fette/asias vu*v e*v procesión/ por la* calle*- vario* matachine* bailando* etv tw hon* 
Lo* matachines- son/ como- úxdio* con/ ropa/ multicolor muy vistosa^ que/ ofrecen/ la- da*i 
inxitgerui/a/la/Virgeru 
Me/ impresionó- el/ evento- porque/ hay músicas juego* pirotécnico* y anda/ entre/ ello* 
loco-" que/ e* una/ persona/ disfrazada/ cuyo* grito* ajustan/ W la/ gente/ de/ la- procesic 
también/ lo* acompañan/persona* que/ a^ ir camtnan^icr cantan/himno* de/aZa^ 
virgen* El objetivo- de/ toda/ esta/ gente/ e* llegar hasta/ la/ Basílica/, la/ iglesia/ m 
importante/para/ la/f& católicas la/cuabestzí'dedicada/a/la/ virgen/Maria< 
Hay matachine* en/A/ue*o-León/, Durdngo-y otro*estado* mejicano*. El/vestuario-depen 
de/ la/ región* Por efemplo-, eru alguna* ¿ona* u*an/pluma*y flecha* para/distinguirse' 
otro* danzante*. 

Buerurmamáf por últímer quiero- decirte/ que/ lo* matachines* son/d& origen/tíajux*lteca( 
indio*que/se/aliaron/ w Hernán/ Corté*para/ayudar a/conqui*tar la-Gran/ Tenochtttláru 
Salado*a-toda/la/familias /ah/l... te/engargo-mi/perrUo: 

Te/quiere/, 

Paty 



VOCABULARIO 
Sustantivos 
colle 
danza 
danzante 
gen te 
iglesia 
indio 

sfreeí 
dance 
dancer 
people 
church 
native 

Adjetivos 
multicolor muítícotor 
vistosa delighfuS 
varios vanous 

protécnicos pyrotechnica! 
loco 
música 
patrona 
persona 
procesión 
sorpresa 
virgen 

crazy 
music 
patroness 
person 
processton 
surprise 
virgin 

s*. 

Verbos 
acompoñor 
andar 
asustar 
celebrar 
dedicar 
depender 
encargar 
festejar 
gritar 

to accompany 
f o g o 
to fnghten 
to celebrate 
to dedicate 
to depend 

fo recomend 
to feast 
to exclaim 

impresionar fo impress 
llegar fo arrive 
ofrecer to offer 

Adverbios 
principalmente principally 

1 . El mes de noviembre tiene muchas sorpresas. 

2 . El 12 de diciembre celebran a la Virgen de San Juan. 

3 . "La patrona de México" es láVirgen de Guadalupe. 

4 . Los matachines bailan en honor a la virgen. 

5 . Los matachines usan ropa verde, blanco y roja. 

6 . "El loco" platica y juega con la gente. 

7 . Hay matachines sólo en Nuevo León. 

8 . Hay matachines con pistolas y botas. 

9 . Los matachines son de origen tlaxcalteca. 

10 . La Basílica es la iglesia de la virgen. 



1. El 12 de diciembre celebran a 

2. La virgen de Guadalupe es: 

3. Los matachines son como: 

4. En la fiesta hay: 

5. "El loco" a la gente 

6. Hay matachines en: 

7. Hay algunos matachines que usan: 

8. Los matachines son: 

1. "La patrona de México" es: 
a. Una monja b. Una secretaria c. Una virgen 

2. Para festejar a la virgen la gente va en: 
a. Procesión b. Caminando c. Carro 

3. Los matachines ofrecen la danza indígena a: 
a. La gente b. La virgen c. El pueblo 

4. ¿Qué clase de juegos hay en la fiesta de la virgen? 
a. Pirotécnicos b. Mecánicos c. De azar 

5. "El loco" de la procesión: 
a. Grita b. Canta c. Platica 



6. La Basílica es: 
a. Un restaurante b. Una biblioteca c. Una iglesia 

7. La ropa de los matachines tiene: 
a. Muchos adornos b. Muchos colores c. Flores 

8. Algunos matachines usan: 
a. Plumas y flechas b. Ropa vaquera c. Ropa informal 

1. ¿Cuándo se festeja a la virgen de Guadalupe? 

2. ¿Quiénes son los matachines? 

3. ¿Cómo es la ropa de los matachines? 

4. ¿Cómo te imaginas al loco que anda con los matachines? Descríbelos. 

5. ¿Conoces alguna Basílica?, ¿Cuál? Descríbela. 

6. ¿Sabías que los primeros matachines eran tlaxcaltecas? 

7. ¿Has visto algunos matachines? 

8. ¿En dónde has visto juegos pirotécnicos? 



A ESCRIBIR 

tscum tcm h ñMM mcifa pnvwm c mim pc wimpc mm apuca w cmims ¿tMimiis m 
mvm 



Lección 6 
Las partes del cuerpo 

Palabras de la lección 

bigofe moustache 
boca mouth 
brazo arm 
cabello hair 
cabeza head 
paraí face 
ceja**-- eyebrow 
tintura waist 
codo elbow 

&edosi(pies) .Joes 
Rentes teeth 
fespalda back 
festomago stomach 
rcrente forehead 
fgarganta throat 
jhombro shoulder 
flerigua tongue, 
jnaijo hand 
Witlla cheek 



INFORMACION Y EJERCICIOS 

Las partes del cuerpo humano 

Tomada de Tomada de http www noentry com/topsttes 4u/ 

Por cuestiones didácticas al cuerpo humano se le divide en dos partes: la zona superior, qi 
comprende pecho, brazos, codos, manos, abdomen, espalda, hombros, cuello, cara, cabeza, ojos, ceja 
pestañas, boca, labios, dientes, etc. y ¡a zona* inferior, integrada por las piernas, pies, empeine, deá 
de los pies, uñas, rodillas, glúteos, muslos, ombligo, genitales, pantorrillas, talones, 

Generalmente se escriben en plural cuando existen en par, sin embargo también se puede 
escribir en singular cuando se quiera referir a uno solo. Ejemplos: Me duele muchísimo u 
cabeza(singular)...Vi muchas cabezas de vaca colgadas de los árboles... No aguanto e¡ dolor en U 
piernas... Mi brazo derecho amaneció muy inflamado... El dentista le extrajo un diente..Sus dedi 
de la mano tienen muchos callos.. Jius labios son muy sensuales. 

& ' 
t'-



Cejas pelo boca nariz labios lengua 

cabeza 
dedos de los pies itños ombligo genuales 

pierna ^ + + 

pecho brazos manos abdomen espalda hombros cuello emperne rodillas glúteos muslos pantomllos talón* 

Las partes del cuerpo humano 

Cejas pobladas o tupidas. 

Oreja y oído. t 
Barba cerrada con mentón, boca, 
labios y nariz. 

> 
Mi 

Bigote tupido con nariz y boca^ 
cerrda. 

Cabeza con cabello ralo y cejas. 

Manos con huellas y sus cinco 
dedos alargados. 

Pie derecho con sus cinco dedos 
y uñas. Li 
Cuello alargado con mentón, 
quijada y boca. 

Lengua sacada y boca abierta. 

1 i V S 

Boca con labios cerrados y 
carnosos. 



Bocas abierta, con labios gruesos 
y dentadura poblada. 

o o 
Nariz con orificios nasales. ] 
M u j e r most rando sus piernas, 
brazos, senos, cara, cabello, 
glúteos, muslos, hombros, 
vientre, espalda. 9 
M u j e r sentada sobre sus glúteos, 
mos t rando piernas, muslos, 
pantorrillas, pies juntos, brazos 
extendidos sobre las rodillas, 
m a n o s entrelazadas, espalda, 
cara, cabello largo y6 rubio,ojos, 
cejas , boca y nariz. 

M a n o cerrada(puño), mostrando 
los cinco dedos(pulgar, índice, 
medio , anular y meñique) y 
apuntando con el dedo índice. 

Joven mostrando su cara 
alargada, o jos expresivos, cejas 
pobladas , boca exquisita, labios 
delgados, mentón afilado, orejas, 
cabel lo negro y alborotado, 
hombros caídos, pecho, brazos, 
expresando algo. Ü 



EJERCICIO 2 
Observa la ilustración y posteriormente escribe sobre latinea la parte del cuerpo gue esté indicand, 
la flecha. 

l .Cara 



2. Barba 

3. Muñeca 

4. Rodillas 

5. Espalda 

6. Tobillos 

7. Cejas 

8. Cabeza 

9. Párpados 

10. Hombros 

11. Cadera 

12. Frente 

13. Bigote 



14. Pestañas 

15. Mejillas 

16. Pecho 

17. Frente 

18. Uñas 

19. Cuello 

20. Cintura 

21. Garganta 

22. Codos 

23. Lengua 

24. Dedos de los pies 

25. Orejas 



GRAMATICA Y EJERCICIOS 
- K H f f f f f H i i i i m i i m m i i i i i i m 

El tiempo pretérito o pasado 
(past tense) 

El tiempo pretérito expresa sucesos ya acontecidos y concluidos en el ayer. En presente se dic 
"Adriana ama HOY a sus padres "; mientras que en pretérito o pasado: "Adriana amó A YER a s\ 

padres ". El tiempo pretérito se caracteriza por ser agudo en la mayoría de las personas (pron ombre 
del singular, es decir llevan el acento en la última sílaba, sin importar de cuál de las tres conjugación 
sea. Ejemplos: Llegué temprano a mi oficina...no pasé a saludarte en la mañana, dejé olvidados /< 
boletos para el cine, ya colgué el teléfono. 

P R E T E R I T O DEL V E R B O " A M A R " y " B A I L A R " ( l a . conjugación) 
¡g 

AMAR 
(forma afirmativa) 

yo amé 
tú amaste 
él amó 
ella amó 
usted amó 
nosotros amamos 
nosotras amamos 
ustedes amaron 
ellos amaron 
ellas amaron 

BAILAR 
(forma negativa) 

yo no bailé 
tú no bailaste 
él no bailó 
ella no bailó 
usted no batió 
nosotros no bailamos 
nosotras no bailamos 
ustedes no bailaron 
ellos no bailaron 
ellas no bailaron 

Anoche yesterdqy Anoche le rece a la Virgen 
Ayer yesterday Ayer corri durante una hora 
Ayer por la mafiana yesterday morning Ayer por la mañana medité 
El afio pasado last year El año pasado gané dinero 
El luDes(martes...) pasado last Monday El martes pasado me accidenté 
El mes pasado last month El mes pasado vacacioné 
La semana pasada lasl week La semana pasada la visité 

mp aye£ hablé-con;M<trygf> ayer yo habléxon jEygyjgjfe 



Actuar 
Bailar to dance La semana pasada bailé con César en la graduación. 
Caminar to walk Caminé hasta llegar a su casa. 
Comprar to buy El año pasado yo compré el periódico todos los domingos. 
Descansar to rest Descansé mucho este fin de semana. 
Entrar to enter Entréy salí de su casa muy a menudo. 
Escuchar to listen Escuché el balazo muy cerca de su oreja. 
Estudiar to study Cuando estudié.me saqué 100. 
Hablar to talk Habla más despacio, por favor. 
Llegar to arrive El vuelo llegaría como a las 11.00 pm, pero no ha llegado. 
Rezar to pray Recemos todos, por favor. 
Tomar to take, to drink Tómate una copa conmigo, ¿si? 
Trabajar to work Trabajábamos desde las 5:00 am 
Visitar to visit Visítala, por favor. 

1. La niña visitó la tienda. 

Ellos 

2. Los alumnos estudiaron la lección ayer. 

Usted 

3. Yo trabajé en la Universidad. 

La secretaria 

4. Ustedes tomaron un refresco anoche. 

Tú 

5. El y yo bailamos en la disco. 

Ellas 

6. La maestra compró un carro. 

Ella y yo 

7. La señora habló por teléfono. 

Ustedes 



8. Ellos llegaron esta mañana. 

Yo 

9. Ella regresó de Europa. 

Usted 

10. Tú y yo fuimos a Jerusalem. 

Ella y él 

Yo 

Tú entraste 

Él 

Ella entró 

Usted 

Nosotros 

Nosotras 

Ustedes entraron 

Ellos 

Ellas 

wmÈmttm 
yo 

tú 

él 

ella 

no camine 

usted no caminó 

nosotros 

nosotras 

ustedes 

ellos 

ellas no caminaron 

w (a 6 4 « títít & ftt'ft« J ' ^ - V — • 
Acabar 
Bajar 
Dejar 
Ganar 
Pintar 
Practicar 
Robar 

to finish 
to lower 
to let, to leave 
to win, to earn 
to pamt 
to practice 
to still 

Anotar 
Colocar 
Explicar 
Olvidar 
Plantar 
Presentar 
Terminar 

to write down 
to set 
to explain 
to forget 
to plant 
to present 
to finish 



1. El señor sembró una planta. 

Juan y María 

Ellos 

2. Yo practiqué tenis ayer. 

Ustedes 

Los alumnos 

3. ¿Quién olvidó los libros? 

Yo 

Ella 

4. Tú anotaste la tarea. 

Ellas 

5. La maestra explicó ¡a lección. 

Usted 

Nosotras 

6. El robó el lápiz. 

Tú 

Los estudiantes 

i J i m ^ x W 1 ® $ • 4 w 1 1 w v u j m , ™ m m 

1. Practicar 

2. Plantar 

3. Acabar 

4. Anotar 



5. Terminar 

6. Bajar 

7. Ganar 

8. Explicar 

A ESCRIBIR 

í$<mi m ¿ v iA m a i i i m w v t m cv hcmpú pmctm 

El baile de ayer... 



GRAMATICA Y EJERCICIOS 
4 W f j - ^ H i m i i i m m i i i i i i i i i i i ¡ 

El tiempo pretérito en la 2a. y 3a. conjugación 

Realmente no hay muchos cambios significativos entre la primera conjugación y la segunda y ten 
del tiempo pretérito. Sin embargo, es muy importante observar que la "a " que prevalece durante i 
toda la primera conjugación del tiempo pretérito, cambia por una "i" en la segunda y tere 
conjugación del pretérito. Ejemplos: Yo ayer trabajé mucho y tú escribiste anoche esta carta. 

M o d e l o de la 2a . y 3a . c o n j u g a c i ó n í t i e m p o pretér i to) 
w 

(SEGUNDA CONJUGACIÓN) 

CORRER 
Yo corrí 
Tú coniste 

Corrió 

corrimos 

corrieron 

Nosotros 

Nosotras 

Ustedes 
Ellos 
Ellas 

IR 
(TERCERA CONJUGACIÓN) 

ESCRIBIR 
yo 
tú 

él 
ella 
usted 

nosotros 

nosotras 

ustedes 
ellos 
ellas 

escribí 
escribiste 

escribió 

^ s ^ escribimos 

escribieron 
--a» 

A L G U N O S V E R B O S DE L A 2a. y 3a. conjugación 

Wfmnti 
vender to sell vivir to live 
volver to return escribir to wnte 
conocer to know subir to go up 
deber to owe sacudir to dust 
mover to move batir to beat 
correr to run abnr to open 
ver to see invadir to invade 
meter to put prohibir to prohibit 
responder to answer aturdir to stunt 
comer to eat conseguir to get 
barrer to sweep fingir to p re tend 



1. ¿Quién vendió el carro? 

Ellos 

Yo 

2. ¿A qué hora volvió de la tienda? 

Ella 

Ustedes 

3. ¿Cuándo vivió en México? 

Tú 

Nosotras 

4. ¿Dónde escribiste el nombre del maestro? 

Él 

Ellas 

5. ¿Quién conoció a mi papá? 

María 

Nosotros 

6. ¿Quiénes subieron las escaleras? 

Ustedes 

Ellos 

7. ¿Cómo conociste a tu pareja? 

Nosotros 

Ella 

8. ¿Quién fue anoche al cine? 

Usted 

Él 

9. ¿Por qué no me llamaste por teléfono? 

Yo 

Ellos 



10. ¿Por cuánto tiempo estuviste viviendo en Chiapas? 

Usted 

Ellos 

p l i i i a ^ i l ^ i a g l ^ uy II 

1. El tío José volvió a leer ¿y tú? 

2. Yo sacudí la mesa ¿y ellos? 

3. Ustedes debían cien pesos ¿y ella? 

4. Nosotros movimos los libros ¿y ellas? 

5. Tú corriste muy rápido ¿y ustedes? 

6. Ellos subieron las plantas ¿y yo? 

7. Nosotros vimos la película ¿y él? 

8. Ella metió la libreta ¿y tú y yo? 

^Mm^mrnwm^WWmfT 
1. ¿Volvió ayer el alumno? 

2. ¿Batió Paty el pastel ayer? 

3. ¿Sacudimos la puerta el limes? 

4. ¿Conociste a la maestra nueva? 

5. ¿Respondí bien la pregunta? 



6. ¿Viste el carro verde? 

7. ¿Metiste los libros en la mochila? 

8. ¿Desayunaste cereales y frutas? 

9. ¿Practicas algún deporte? 

10. ¿Consumes bebidas alcohólicas o drogas? 

1. los/ vendieron/ ayer/ ellos/ dulces 

2. maestra/ una/ historia/ escribió/ la/ bonita 

3. al/ subimos/ unos/ avión/ dulces/ nosotros 

4. comí/ postre/ rico/ un/ yo/ muy 

5. barrieron/ de/ el/ ellos/ salón/ clases 

6. ella/ la/ negra/ bolsa/ movió 

7. corrieron/ rápido/ muy/ ellas 

8. el/ conociste/ doctor/ del/ nuevo/ carro 
¿ 
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El complemento directo 
(Direct complement) 

El complemento directo es la persona, animal o cosa que recibe la acción directa del verbo. Ejemplo 
Adriana escribe una carta a su hermano. "Una carta " es el objeto directo, es el objeto escrito por e 
sujeto Adriana. Sin embargo, por economía del idioma, es común que el objeto directo sea sustituida 
por un pronombre personal como: me, te, se, nos, la, lo. Cuando esto sucede, el objeto directo se coloa 
antes del verbo. Ejemplo: Adriana la escribe a su hermano.("la" se refiere a la carta). Ella m* 
quiere(a mí), nosotros lo soñamos ayer(a Ernesto), él me los compró(los pantalones). 

También es común que en el habla coloquial se repita el complemento directo al final de le 
oarción con el fin de enfatizarlo. Ejemplo: Mi mamá me quiere más a mi. 

Por otro lado, cuando el complemento directo se refiere a una persona, se requiere utilizar le 
preposición "a" antes de éste. Ejemplos: El tren atropello a don Juvencio Salas(OD)... El trer 
destruyó el automóvil de Manuel(OD). 

EQUIVALENCIAS DEL COMPLEMENTO DIRECTO EN INGLÉS 
Me (a mí) "me" Nos (a nosotros) "we" 
Te ( a n ) "you" Í-OS (a ustedes) "you" 
Lo (a usted) "you" 
Lo (a el) "him" Los (ellos) " them" 
La (a ella) "her" Las (ellas) "them" 

1. Tú visitas, (her) 

2. Nosotros conocemos, (you) 

3. Ellas tienen, (him) 

4. Mi mamá piensa que quiero, (him) 

5. El estudiante escucha, (us) 

6. Usted escucha, (us) 

7. Ella espera, (his) 



8. Los doctores examinan, (them) 

9. María grita, (him) 

10. Ellos regresan, (them) 

11. José saluda, (her ) 

12. Yo quiero, (her) 

1. Él me pidió los libros. 

2. La niña me la dejó. 

3. Los libros nos interesan. 

4. Ella le deja todo lo planeado 

5. El me los tradujo. 

6. Mi hermano me sueña a mí. 



7. El doctor me lo dio. 

8. Las muchachas las tienen. 

9. Ella te necesita a ti. 

10. Nosotros la queremos. 

11. Los libros los estudió Manuel. 

12. El profesor los conoció a ellos. 

El complemento indirecto 
(Indirect complement) 

El complemento indirecto es el agente(persona, animal o cosa) que recibe la acción de mañero 
indirecta del verbo. Ejemplo: Eugenia envió una carta a su hermano, "a su hermano" es el objete 
indirecto, es quien recibe el envió por parte del sujeto. Sin embargo, por economía del idioma, es 
común que el objeto indirecto sea sustituido por un pronombre personal como:le, les, me, te, se, nos. 
Cuando esto sucede, el objeto indirecta-sustituido por el pronombre- se colocará antes del verbo. 
Ejemplo: Eugenia le envió una carta.("le" se refiere a su hermano). Ella le dio un obsequiofa él), 
Ustedes les dieron el avisofa ellos). 

También es común que en el habla coloquial se repita el complemento indirecto para enfatizar 
el mensaje. Ejemplo: El profesor se ¡o dijo a ella. 

Es importante señalar que el complemento indirecto comúnmente se hace acompañar de las 
preposiciones "a" o "para ". Ejemplos: Este chocolate es para Luisito: las flores comunican muchos 
mensajes a los seres humanos. 

EQUIVALENCIAS DEL COMPLEMENTO INDIRECTO EN INGLÉS 
Me (a, para mí) " to o for me" Nos (a, para nosotros) "to or for as" 
Te (a, para ti) "to o for you" Los (a, para ustedes) "to or for you" 
Le (a, para usted) "too for you" Les (a o para ustedes) "to or for you" 
Le (a. para el) " to o for him" Les (a o para ellos) "to or for them" 
Le (a, para ella) "to o for her" Les (a o para ellas) "to or for them" _ S 

EscribeM CQinplemento indirecto aue consideres a 

1. No dijo a Beatriz la verdad. 

2. Nosotros le platicamos todo a 

3. Ellas le llevaron la receta al 

4. Mi mamá les quiere decir algo a 

5. Los estudiantes dijeron la verdad. 



6. Usted no echó gasolina al . 

7. Ella espera en el parque. 

8. Los doctores examinaron el brazo derecho a 

9. María regaló un paste a en su cumpleaños. 

10. Ustede compró la bicicleta a sus hijos en navidad. 





GRAMÁTICA Y EJERCICIOS 

El Gerundio 
(progresive present) 

El gerundio es un derivado verbal que se utiliza para expresar una acción en presente progresivo. Sus 
terminaciones son "ando "para los verbos de la primera conjugación(los que acaban en AR) y "endo " 
para los de la segunda y tercera conjugación(los que acaban en ER e IR, respectivamente). 

EJEMPLOS 
VERBO GERUNDIO 
Llorar Llorando 
Amar Amando 
Escribir Escribiendo 
Vivir Viviendo 
Leer LÍ vendo 
Entregar Entregando 
Oír Oyendo 
Morir Muriendo 
Suplir Supliendo 
Ir Yendo 
Caer Cayi ndo 
Atraer Atrayendo 
Seguir Siguiendo 
influir Influy endo 
Encarecer Encareciendo 
Forzar Forzando 
Molestar Molestando 
Anegar Anegando 
Reparar Reparando 
Leer Ley endo 

Gramaticalmente el gerundio es importante en el presente progresivo, pues en español se forma 
utilizando como verbo auxiliar al infinitivo ESTAR y el GERUNDIO del verbo a conjugar. Ejemplos: 
Rebeca está planchando la ropa de su hermano, el ingeniero está cometiendo un fraude, la profesora 
les está enseñando buenos modales a sus alumnos. 

' H EL GERTTVDIO EN EE-PRESENTE** J ^ « j ^ j 
Verbo Auxiliar + Gerundio 
Yo estoy explicando el pro e lo al Sr direcior 
Tú estas Entrando a la tercera "dad 
El está Tocando el violoncelio 
Ella está Viendo su figura en el espejo. 
Lhted esta Agradeciendo sus atenenones al pueblo 
Nosolros estamos Planeando las vacaciones. 
Nosotras estamos Pidiendo un donativo. 



Ustedes están Dando lo mejor de sí. 
Ellos están Conociendo cómo ion sus hijos. 
Ellas están Soñando con Ricky Martin.' 

También es común y aceptado utilizar los verbos HABER y ESTAR como auxiliares y al final 
agregar el GERUNDIO del verbo a conjugar. Ejemplos: Rebeca ha estado planchando, el ingeniero 
ha estado mintiendo a la empresa, la profesora ha estado impartiendo sus clases a sus alumnos. 

E J E M P L O S 
^VERBOSA UXI&LARES- GERUNDIO* "" S » V.' a * ^ ^ J 
Nosotros hemos estado abriendo el negocio desde temprano. 
Los mineros han estado haciendo excavaciones profundas. 
El Gobernador ha estado ayudando a los damnificados 
El piloto ha estado comunicándose con la torre de control 
Ustedes han estado atacando a la gente con esta arma 

Además, el gerundio se utiliza para expresar modo, Es decir, para expresar la forma o modalidad en 
que se ha realizado una acción verbal. Ejemplos: Llegó corriendo al cine, pensando en ella iba por la 
calle, lo encontró durmiendo sobre la banqueta, entró al salón haciendo mucho relajo, habiendo 
acabado la sesión, todos se retiraron a sus casas. 

EJERCICIO I 

1 . . 

2. _ 

3. _ 

4. _ 

5. _ 

7. _ 

8. _ 

9. 

10. 

11. 

12. 

. (cantar) 

. (conocer) 

• (exigir) 

. (acostar) 

. (leer) 

. (conducir) 

. (servir) 

_. (comenzar) 

. (mover) 

. (decir) 

_. (pensando) 

(agradecer) 









Diego Rivera 
( 1886 -1957 ) 

Diego Rivera fiie un gran muralista mexicano que nació en Guanajuato, Güanajuato, México en 
1886. Estudió arte en la "Academia de San Carlos" de la Ciudad de México, en España, París e 
Italia. 

Diego plasmó los sucesos, ideas y esperanzas de la Revolución Mexicana "al fresco", 
una técnica en la que se pinta sobre una pared recién preparada para ellos y con colores diluidos en 
agua con cal. A este tipo de pinturas se les conoce con el nombre de "murales ". 

Precisamente la fama de Diego Rivera radica en la gran cantidad de murales que realizó en 
México, razón por la cual se convirtió en jefe de esa escuela pictórica y a la vez líder político comunista 
por sus simpatías por las ideas de Marx y Engels. 

También pintó con mucha maestría y calidad numerosos óleos, dibujos, acuarelas y retratos. 
La obra de Diego Rivera es muy amplia y vanada; entre los murales más famosos están los que 

pintó en Chilpancingo, Guerrero; la Ciudad de México; Cuernavaca, Morelos y otras partes de México y 
Estados Unidos, como Nueva York, San Francisco y Detroit. 

Diego fue de los primeros pintores que dio belleza a las máquinas y a los trabajadores dentro del ámbito 
pictórico. 



VOCABULARIO » • 

Sustantivos Adjetivos Verbos Otros 
academia academy alguno some convertr to convert recien(adv.f recent 
acuarela water c o o r ampia broaa dar ÌO give susiellos) their 
belleza beaufy desdido dissolve expresar to express 
cal l'me famoso FOTO s hacer *o do 
calidad qualify fresco fresco pintar to paint 
d"bujo c/rawl gran great preparar to prepare 
do'or pain numeroso numero s rea fea ro maze 
esperanza hope pictórica pictorial 
Idea idea polit'co polle 
jefe boss 
Sder leader 
maqu'na machine 
mural m ral 
muralista mura st 
obra WOft « 

óleo oH 
pared wall 
pintor panter 
retrato port at 
suceso success 
re nica techrique 

- - r - •• 

; j E R c f c r o 
scribelMjverb 

Diego Rivera un gran muralista mexicano que en Guanajuato, 
ser nacer 

Guanajuato, México. 
estudiar 

México, D. F., también 
estudiar 

en la "Academia de San Carlos" en 

en España, París e Italia. 

Rivera los sucesos, ideas y esperanzas de la Revolución Mexicana 
expresar 

al "fresco"; técnica en donde con colores desleídos en agua con cal en una 
pintar 

pared recién preparada. 



Se muy famoso por los murales que en México y se 

hacer realizar convertir 

en jefe de esa escuela pictórica y a la vez líder político. 

También numerosos óleos, dibujos, acuarelas y retratos de gran calidad. pintar 

La obra de Diego Rivera muy amplia y entre sus murales famosos 

ser hacer 

algunos en Chilpancingo Guerrero, México, Cuernavaca Morelos, México y en 

Estados Unidos, también en Nueva York, San Francisco y Detroit. 

Diego de los primeros pintores que belleza a las máquinas y a los ser dar 

trabajadores dentro del ámbito pictórico. 

1. ¿Quién fue Diego Rivera? 

2. ¿En dónde nació Diego? 

3. ¿En dónde estudió Diego Rivera? 

4. ¿Qué expresó Rivera en sus obras? 

5. ¿Qué pintó Diego? 



6. ¿En dónde hizo murales Diego Rivera? 

7. ¿Cómo fue la obra de Rivera? 

8. ¿A qué dio belleza Diego Rivera? 

Horizontal Vertical 

1. Ciudad en donde nació Diego Rivera 
8. Son dos y están en la cara 
9. Diego Rivera se convirtió en... al revés 
12. Estado abreviado 
13. Negación 
15. En otoño el aire está... 
17. Laura Ortega 
19. Afirmación 
21. Sandra, Elena, Rosa, Ana, Carla 
23. Primeras dos letras de cine 
25. Carros de mucho valor, al revés 
26. This en español 
28. Sarita se llama... 
29. Cuando no hay nadie, la casa está... 
31. Sacos, al revés 
32. Todos tenemos dos..., singidar 

1. Grande, abreviado 
2. Estados Unidos Americanos, al revés 
3. Oleo, al revés 
4. Ultimas dos vocales, al revés 
5. Son dos y están cerca de los ojos 
6. Plural de todo 
7. Primeras tres letras de Osorio 
10. Francisco Fernández 
11. El sonido de la risa es... 
14. Diego Rivera también pintó... 
16 Diego Rivera expresó los... 
18. Fue muy amplia la...de Diego 
20. Rivera expresó los sucesos... 
21. Ese, ese 
22 Con ella respiramos 
24. Cocer en pasado 
27. Sal en inglés, al revés 
30. Primeras dos letras del abecedario 



30 

I Diego Rivera fue un muralista de origen: 
a Mexicano b. Español c Argentino 

2. La academia en donde estudió Diego se llamaba: 
a San Pedro b San Carlos c San José 

3. "Bl fresco" es una técnica en la que se pinta con colores diluidos en agua con: 
a- Cal b Tierra c. Arena 

4 En la escuela pictórica, ¿en qué se convirtio Diego?: 
a Maestro b Líder social c. Jefe 

5. Diego Rivera nació en. 
a 1886 b 1885 c. 1887 

6. ¿En qué año murió Diego Rivera?: 
a 1956 b 1957 c 1959 



A ESCRIBIR 
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Los Aztecas 

Los aztecas fueron un grupo náhuatl que llegó a formar el poder más importante en el 
México prehispánico. También llevaron el nombre de mexica o tenochcas por ser 
adoradores del dios Tench, el que los guió hasta México-Tenochtitlan. 

Al principio fue una tribu insignificante y después llego a construir no sólo la 
potencia más vigorosa de Mesoamérica, sino la portadora de las grandes culturas del continente 
americano. 

El pueblo azteca se organizo en una. sociedad militar y religiosa; tuvo un jefe que era a 
la vez caudillo y sumo sacerdote. -

Los aztecas estudiaron historia, mitos y poesía. Practicaron la escritura pictográfica, la 
cual se representaba mediante glifos fonéticos y produjeron una enorme cantidad de 
documentos oficiales, históricos, literarios y místicos. 

La mayor parte de la cultura azteca fue destruida por la conquista española y los 
mismos indios recopilaron hallazgos importantes, ya sea en su propio idioma o en el alfabeto 
español en los cuales se puede apreciar el alto nivel cultural e intelectual de este pueblo, así 
como sus tradiciones y costumbres más importantes. 



VOCABULARIO 
Sustantivos Adjetivos Verbos 
alfabeto alphabet americano American const tu? t o buld 
cantidad amount cierta certa r destruir to destroy 
centro center enorme e"- i I.OC5 estud ar to study 
conquista conqueror española Spa ara formar to form 
contiene coni nent fonético p"i ette legar to arrive 

ul* ra ctttwe geográfico „segraphea evo' to carry 
documento document grande big organ zar to organize 
escrfura wnl na histórico ntstotìco producr to produce 
Estado state importante important recopilar to codec? 
glifo glypn insignificante insignificant tener to have 
grupo group iterano literary 
historia hs'ory militar miitary 
idioma language mismo same 
materia su oect rrist'co mystical 
m'fo myth ofi ¡al oit cal 
nombre naire pictog afico pe tona 
parte par* portadora po ter 
poesía poetry prehispan'co prehspanic 
potencia po ency propio wn 
pr napio beginning religiosa reagious 
pueblo town sumo highest 
ra z root vigorosa v orous 
sa erdote priest 
sociedad society 
Ir bu t,be 

Otros 
despuesi'aaVj after 
s nofcon;? but 
solo (adi j only-

1 . El grupo indígena náhuatl fue el primero en el México prehispánico. 

2 . A los aztecas también les llamaron tenochcas. 

3 . Los aztecas son los portadores de las grandes culturas del continente americano. 

4 . Los mexicas estudiaron historia, mitos, poesía y los libros. 

5 . Los mayas produjeron una enorme cantidad de documentos oficiales. 

6 . La mayor parte de la cultura azteca se encuentra en México. 

7 . Los españoles recopilaron parí" de la cultura azteca. 

8. Los aztecas eran mexicanos. 



1. Los aztecas eran del grupo ( ) grandes culturas. 

2. Los tenochca estudiaron ( ) documentos oficiales. 

3. También se les llamó mexicas. ( ) los mismos indios. 

4. Los aztecas portaron ( ) los aztecas. 

5. La escritura de los aztecas era ( ) historia, poesía, etc. 

6. La cultura azteca se ( ) materias importantes 

7. Los aztecas produjeron. ( ) destruyó. 

8. Al principio los aztecas eran ( ) pictográfica. 

9. Recuperaron ciertas ( ) insignificantes. 

10. El alfabeto español sirvió para ( ) náhuatl. 

7orma enunciados con las siguientes palabras en los que utilices sujeto, yerbo y por lo menos dps 

1. azteca. 

2. llevaron. 

3. culturas. 

4. continente americano 

5. poesía 

6. geografía 



7. destruyó 

8. alfabeto 

9. llegó 

10. tribu 

1. ¿Sabías que los mexicas vivían en México? 

2. ¿Por qué los conquistadores españoles destruyeron la cultura azteca? 

3. Aparte de los aztecas, ¿qué otros indígenas habitaron México? 

4. ¿Qué regiones abarcó Mesoamérica? 

5. ¿Qué relación tiene México con el concepto "mexica" y Tenochtitlan con 
"tenochca"? 



A ESCRIBIR 
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¿Has visto algún lugarprehispánico en la República Mexicana en el que haya 
pirámides? Explica lo que ese lugar significó para los indígenas y qué impacto 
causaron en ti? 



CONCLUSIONES 

La tesis denominada "Propuesta didáctica: Español interactivo, curso de 

lengua española para extranjeros. Módulo II" es el resultado d e la 

recopi lación d e act iv idades diseñadas para suplir la carenc ia de textos que 

enseñen el id ioma español c o m o lengua extranjera. Si bien es cierto que existe 

bibliografía para el profesor que enseña el español c o m o lengua extranjera, 

también es muy cierto que la que existe es escasa y p o c o asequible, 

c o m p a r a d a con la abundan te can t idad d e libros de texto(de cualquier nivel 

escolar) que promueven la enseñanza del español c o m o lengua materna. En 

México es p o c o frecuente encontrar en una librería, textos d e esta índole e 

incluso en las ferias de libros. Es tal vez Dos Mundos el libro más conoc ido por 

los profesores mexicanos de español para extranjeros, pero paradó j i camente 

es ed i tado y e laborado por maestros d e Estados Unidos. En pocas palabras no 

existe en México una infraestructura tal que promueva la enseñanza del 

español c o m o lengua extranjera. Por ello, hoy que estamos inmersos en la 

globalización y que el español se está convirt iendo en el id ioma por 

excelencia para hacer comerc io en la Cuenca del Pacífico y Latinoamérica, 

urge explotar este recurso a fin d e promover y facilitar la enseñanza de 

nuestro id ioma en el contexto internacional. 

Según Hilda Gutiérrezf 1995)62 los países d o n d e más se han pub l icado 

libros de esta naturaleza son los Estados Unidos d e Norteamérica y España. 

¿Razones? Es probable que se d e b a al hecho de que en los Estados Unidos d e 

Norteamérica haya una exigencia hac ia el alumno de high school por cursar 

una lengua extranjera durante este ciclo escolar y se elija el español por ser el 

id ioma d e sus ancestros hispanos(una d e las mayorías en ese país); mientras 

que en España la gran diversidad lingüística ocas ionada por la cercanía 

geográf ica y la col indancia de los países europeos, hace que los habitantes 

62 Hilda Gutiérrez. La enseñanza del español para ex t ranjeros en el ITESM, tesis de moestría, 1995. 



del viejo continente hablen como norma académica y necesidad de 

interrelación, de una a dos lenguas extranjeras. Por fortuna el español resulta 

ser una de las lenguas preferidas y necesarias para interactuar por parte de 

los europeos. 

Esta propuesta d idáct ica, c o m o muchas, utiliza técnicas didáct icas y 

métodos de enseñanza derivados del conductismo y el cognitivismo, 

corrientes psicolingüísticas y psicopedagógicas que han revolucionado la 

educac ión del siglo XX. Por ello no se puede presumir de que se estén 

proponiendo metodologías y técnicas innovadoras. Al contrario, se están 

utilizando actividades y metodologías que se han utilizado ya en la enseñanza 

de idiomas extranjeros como el inglés, francés, italiano y japonés y que han 

d a d o resultados aceptables en México y otros países. Por lo tanto, no es una 

propuesta d idáct ica original, sino una propuesta híbrida que ec léct icamente 

ha tomado de diferentes metodologías, técnicas didácticas, corrientes 

psicopedagógicas, psicolingüísticas y lingüísticas lo que se considera funcional 

en la enseñanza de este idioma. 

Sin embargo, la propuesta tiene su lado meritorio lo cual la hace 

original. Cada uno de los textos que integran la sección LECTURA Y 

EJERCICIOS, así como la mayor parte de los iconos que sirven para estimular 

las actividades de escritura, son inéditos y originales, producto de la creación 

humana del autor. En ello radica la aportación. 

Mucho del material ha sido utilizado en la enseñanza del español a 

alumnos extranjeros que por razones de trabajo han venido a Monterrey con 

la necesidad de aprender nuestro idioma de manera expedita y fácil. Los 

resultados han sido satisfactorios y lógicamente la asertiva y acer tada 

intervención del instructor ha coadyuvado a llevar al estudiante al logro de sus 

expectativas. Por lo tanto, se puede establecer que la propuesta es funcional 

y no sólo material vano que atiborrará el contenido de una tesis de maestría 

para convertirla en un mamotreto más de biblioteca. 



Afortunadamente, este proyecto es muy amplio y c a b e la posibilidad 

de que si existiese algún otro pasante de maestría que quisiera continuarlo, 

habría la posibilidad de crear dos niveles más: el avanzado y el avanzado 

plus, niveles en los que se podría llegar al dominio de este idioma por parte del 

estudiante extranjero. 

Finalmente se puede aseverar sin temor de equivocación que este 

proyecto d idáct ico responde a una necesidad real, actual y latente en el 

contexto nacional, pero principalmente en el regiomontano. Existe una 

necesidad apremiante de aprender el idioma español como lengua 

extranjera en ciertas zonas del mundo, como ya se expuso anteriormente; sin 

embargo en México es más plausible la necesidad. Los avisos de ocasión de 

algunos periódicos lo constatan. En el pasado era frecuente ver en Monterrey 

algunos centros de idiomas extranjeros que promovían la enseñanza del 

inglés, francés, alemán, italiano, ruso y japonés; mas en nuestros días ya se 

puede observar que incluyen el idioma español como lengua extranjera. ¿Por 

qué? Porque hay demandantes de este idioma. ¿Quiénes son? Extranjeros 

que vienen a hacer comercio con empresas regiomontanas y que tienen la 

urgente necesidad de comunicarse en español. Todo esto conlleva a inferir 

que -como se estableció anteriormente- la globalización de las economías y 

la inclusión de México en el panorama internacional mediante el 

establecimiento de los tratados de libre comercio con socios 

norteamericanos, europeos, del Medio Oriente y del lejano oriente, está 

creando la necesidad de enseñar nuestro idioma a otras personas del orbe y 

por ende, el español está empezando a ser un idioma con futuro, un idioma, 

al igual que lo ha sido el inglés por muchos años, un idioma para hacer 

comerc io en Latinoamérica. 

Por todo lo anterior, la tesis "Propuesta didáctica: Español interactivo, 

curso de lengua española para extranjeros. Módulo II" responde a esta 

necesidad comercial y es una enorme área de oportunidad para pasantes de 



maestría que quieran analizar y aportar en torno a este fenómeno, profesores 

de español, instituciones educativas y compañías editoriales. 

Ojalá que los lectores adviertan esto mismo al leerla y haya alguien 

osado que en lo futuro comprenda la magnif icencia y vastedad del área de 

oportunidad y pueda continuar y engrandecer este proyecto que hoy ha 

empezado a explotarse. 
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Bachillerato, 1973- 1975(certijicado) 

Telesecundaria "Francisco I. Madero", Telesecundaria ESTV176, 
Secundaria 1969- i 972(certificado) 

Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", Zona Escolar 23, 
Instrucción primaria / 963- / 969(certijicado) 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Preparatoria Eugenio Garza Sada, 
Profesor de tiempo completo desde 198J, impartiendo Taller de Redacción, Textos Literarios Universales e 
Hispanoamericano. Lenguaje y Expresión, Comunicación Verbal, Análisis Literario, Clasicos de la 
Literatura, DHP, jefe del Depto de Letras( 1994-1998) 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Preparatoria Técnica Médica, 
Profesor de catedral 1982-1994),impartiendo Etimologías Griegas y Latinas del Español, Taller de 
Redacción, Lecturas Literarias. 

Instituto Universitario Oxford, Preparatoria y Secundaria, 
Profesor de tiempo parcial(/976-!98l), impartiendo Taller de Lecturas Literarias, Taller de Redacción, 
Problemas Eticos y Morales, Historia Universal, Geografía, Introducción a la Lógica, Problemas 
Filosoficos. 

• Capacitación en Taller de Lecturas Literarias(Dirección de Prepas de la UANL, 1977) 
• Metodología de las Cieñef«¿(UANL, 1978) 
• Problemas Filosoficos(\JANL, 1979) 
• Taller de Lecturas Literarias^UANL, 1979) 
• Curso de Lectura rcpírfa(Universidad de Monterrey, 1981) 
• Capacitación y Adiestramiento para A/<7e5fro\(Universitario Oxford,1981) 
• Una introducción a la poetica ací«tf/(Universidad Regiomontana, 1982) 



» Problemas del Aprendizaje,{Sociedad Internacional Kappa-Gamma, 1984) 
• Inglés Dinámico para la Comunicación /, II III, IVy KflTESM, de 1986 a 1988) 
• Microenseñanza(lTh$M, 1985) 
• Objetivos Específicos de Aprendi:aje{lT'ESM, 1986) 
• Evaluación del Aprendizaje(I TESM, 1986) 
• Desarrollo de Habilidades del Pensamiento I v //(ITESM, 1987) 
• Manejo de Recursos Audiovisuales(lTESM, 1987) 
• Desarrollo de Habilidades Lingüisticas{ITESM, Campas Eugenio Garza Sada, 1989) 
• Page Marker y Mcwrite en AÍ0ci«/05/j(ITESM-CEGS,1989) 
« Curso de ¿j<?r«wrfflrf(ITESM-CEGSs 1989) 
• Didáctica de ¡a Lengua Española{UANL, 1990) 
• Curso de redacción dináimca{\JANL, 1990) 
• Curso de Expresión Oral{ITESM, 1991) 
• Curso de Redacción Avanzada{YTESM. 1991) 
• La poesía de Borges, Mutis y Pelhcer(UANL, 1991) 
• Taller de Composicion Literaria (ITESM, 1991) 
• E\alacion Objetiva de Composiciones £scn/<7s(ITESM, 1992) 
• Técnicas dinámicas para la comprensión de textos(ITESM, 1993) 
• Actualización en la enseñanza del español como lengua m<7?ernü(ITESM-CEM, 1994) 
• Cómo se diseña un curso de habilidades /í«gü/sft'caf(ITESM-CEGS, 1995) 
• Nuevos caminos de la enseñanza de la //ngü/5//ca (I TE SM-CEGS, 1995) 
• Elaboración de paginas en ^¿ ( ITESM-CE GS, 1996) 
• Introducción al internet uso de correo electrónico, busqueda a través de medios electrón icos (1 TE S M, 

1996) 
• Uso de la tecnología en el salón de c/as^í ITESM, 1996) 
• Manejo del Window 9.5(IThSM-CEGS, 1996) 
• Manejo de la platajorma Learmng Sp<7c^(ITESM-CEGS, 1997) 
• El projesor como trasmisor de valores(ITESM, 1998) 
• Acceso a las bibliotecas electrónicas del Sistema Tec de Monterrey(YYESM, 1998) 
• Rediseño de la practica docentt{\999) 

• Realizador del documental audiovisual "Alfonso Reyes, el visionario regiomontano" exhibido en el 
Festival de la Convivencia, PEGS, 1991. 

• Publicación de Cuadernos de Ejercicios para Taller de Lectura y Redacción, primero y segundo 
semestres(coautor), PEGS-ITESM, Monterrey, 1992. 

• Editor del periódico literario y estudiantil La Hoja, PEGS, Monterrey, N.L., 1993. 
• Coordinador de los concursos de expresión oral en la Preparatoria Eugenio Garza Sada(desde 1993). 
• Articulo "En tomo al 50 aniversario del Tec", publicado en Boletín de la Asociación de Profesores, 

Monterrey, 1993. 
• Ponencia "Las ocurrencias de don Quijote" en el IX Simposium Internacional de Literatura 

Latinoamericana, Edmburgo, Texas, 1994. 
• Organizador de viajes culturales a Zacatecas y Guanajuato para estudiantes de la PEGS(desde 1994). 
• Integrante del consejo editorial de Perfil, organo informativo del CEGS, (1993-1996) 
• Director del Departamento de Letras de la Preparatoria Eugenio Garza Sada del ITESM(1994-1998). 
• Publicación de 1 aller de Comunicación en Español(coautor), PEGS, Monterrey, 1995. 
• Ponencia "Rubén Darío, un adelantado a su época" en el XI Simposium Internacional de Literatura 

Latinoamericana, Edinburgo, Texas, 1996. 
• Coordinador del espacio cultural Prepa Tec en la Fena del Libro, CINTERMEX, 1996 y 1997. 
• Conferencia "La redacción de calidad como imagen corporativa" en Coporativo Maseca, Monterrey, 

N.L., 1997. 
• Vocal por la PEGS de la Mesa Directiva 1997-1999 de la Asociación del Profesores del 



ITESM(APITESMAC). 
• Maestro de Literatura y Lenguaje(CURSOS REDISEÑADOS), desde 1997. 
• Secretano de la Mesa Directiva 1999-2001 de la Asociación del Profesores del ITESM(APITESMAC). 

Manejo de Mcintosh con paquetes como McDraw, McPaint, McWrite, Page Maker, 
Paquetes computacionales de PC tales como Word, Excel, Power Point, Lotus Notes( plataforma de 
Leaming Space), 
Navegadores en internet como Internet Explorer, Netscape Navigator, 
Correo electrónico como Outlook Express, Eudora, 

Lic. Juan Manuel Muñiz(maestro de la Prepa Eugenio Garza Sada), Tel. 151 43 15 
Lic. Cesar Davis Moncadafcatedratico de la Universidad Virtual, 1TESM), Tel. 358 20 00, Ext.6491 
Lic. Fidel Chavez Perez, Tel 358 20 00(profesor del Depto de Letras del ITESM) 
Dra. Leticia Pere7(maestra ementa de la Prepa Eugenio Garza Sada), Tel 151 42 50 
Lic. Armando Sánchez(presidente de Mesa Direcnva de APITESMAC, 1999-201), Tel. 328 43 88 

Cursos relacionados con literatura, redacción en español, asi como capacitación de personal en el desarrollo 
de habilidades luigíusticas(expresión oral, ortografía, lectura crítica, escritura, analisis de textos, sintaxis, 
corrección de estilo). 

De 5:30 pm en adelante, de lunes a viernes. 




