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Se Intenta definir qué se entiende por 'programa curricu-
lar' en la enseñanza de una lengua extranjera, a partir de
unas consideraciones de carácter genenal para llegar a las 
más específicas sobre sus elementos constitutivos. Se pasa
después a presentar un  'programa curricular'1 del  italiano 
y un 'diseño de curso' haciendo hincapié en aquellos aspec- 

tos que se consideran importantes para su desarrollo. Como
se aclara en la Introducción, lo que se pretende no es dar 
soluciones definitivas sino indicar uno de los posibles ca-
minos para nealizar una labor didáctica operativamente fac- 
tible dentro de una realidad determinada, la de México, que
si bien es compleja, no deja de ser intenesante y alentado- 
ra. El diseño del curso que se propone, toma en cuenta una 
parte conocida de esta realidad, y lejos de sen rígido en 
su estructuración, está sujeto a las modificaciones y a 
los ajustes necesarios.

This article attempts to define what a syllabus is in the 
teaching of a foreign language, beginning with some gener-
al considerations and finally focusing on more specific 
ones related to its constituent elements. Next, a sylla-
bus and course design for Italian is presented and those 
aspects which one important for their development are
emphasized. In the Introduction, it is pointed out that 
no attempt will be made to give definitive solutions but
indicate only one path for teaching that is operationally 
possible within a certain milieu  i.e., Mexico, which al-
though it is complex is still interesting and inspiring.  
The course design which is proposed takes into account one 
well-known part of this milieu. Far from being rigid it 
is subject to necessary modifications and adjustements.
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J’ essaierais de définir le terme de "programme d'études"
dans l'enseignement d'une langue étrangere à partir de
cextaines considérations de caractère général póur en
arriver ensuite  à des considérations plus spécifiques sur
ses élémemts constitutifs. Je présentarai ensuite un
"programme d'études" pour l’italien et un "projet de cours"

en insistant sur les aspects qui sont estimés importants
pour son dévoloppement. Comme il est précisé dans l'in- 
troduction, je ne prétends pas donner de solutions défi-
nitives sinon indiquer un des chemins possibles pour¡
réalizer un travail didactique, réalizable dans une réa-
lité  très précise: celle du Méxique, qui bien que complexe,
n'en est pas moins intéressante et encourageante. Le projet 
 du cours que je propose prend en considération une 
partie connue de cette réalité et loin d'être rigide dans
sa structure, il est sujet aux modifications et aux 
ajustements nécessaires.

Ausghend von einigen allZgemeinen Überlegungen, versuchen
wir zu definieren was unter "curricularem Programm" im
Fremdsprachelnunterricht zu verstehen ist, um dann zu
spezifischeren Überlengung en über konstitutive Elemente zu
gelangen. Danach soll ein 'curriculares Programm' des
Italienischen und ein Kursentwurf dargestellt werden,
indenen wir diejenigen Aspekte betonen, die für die
kursentwicklung wichtig sind. Wie in der Einführung
erklärt, beabsichtigen wir nicht, endgültige Lösungen zu 

geben, sondern einen der möglichen Wege aufzuzeigen, um
eine machbare didaktische Abeit Innerhalb einer bestimmten 
Realität, nämlich der von Mexiko, zu verwirklichen, die
zwar sehr komplex, aber auch interessant und ermutigend.  
Ist, die Kursplanung, die wir vorschlagen, berücksichtigt
einen bekannten Teil dieser Wirklichkeit.Sie ist in
ihrer Strukturierung nicht starr, sondern im Gengenteil 
offen für Änderungen und Verbesserungen.

Estudios.de.Lingüística.Aplicada,.Número.4.agosto.1985, 
México: CELE, UNAM.
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INTRODUCCION

El presente trabajo ha surgido de la necesidad de subsanar 
las carencias en las que se debate actualmente la enseñan
za del italiano como lengua extranjera en México. Es noto
rio a todos los que se dedican a la labor docente en esta 
área, que las dudas son más que las certezas. Si bien no 
faltan iniciativas muy loables en Italia y en otros países,, 
centradas en el problema que nos atañe sería utópico espe 
rar soluciones externas .ad hoc; para nuestra realidad es- 
pecífica. Estamos convencidos que es a partir de ésta que 
se pueden obtener grandes logros, unificando criterios y es
fuerzos, contando con puntos comunes de partida, lo cual no 
impide que se den las divergencias y las diferenciacio- 
nes impuestas por la realidad misma, multifacética y cam
biante de acuerdo a una dinámica natural y a un sinnúmero 
de variantes dependientes de factores que no es nuestro ob- 
jeto examinar aquí.

El estudio que a continuación presentamos considera as
pectos didácticos de carácter general y aspectos más bien 
enfocados hacia el italiano. El propósito no es dar solu
ciones a los problemas sino indicar un posible camino o,.si 
se prefiere, un punto de partida para labores futuras que 
contribuyan a mejorar la enseñanza del italiano en el ni-
vel medio-superior.

Estamos abiertos a todas las observaciones acerca del 
contenido y del diseño del Programa que planteamos, y agra- 
decidos por todas las sugerencias que se nos puedan propor- 
cionar ya que estamos seguros que éstas redundarán en bene- 
ficio de nuestra labor y, en última instancia, de nuestros 
alumnos.
1. Programa curricular: aspectos generales

Trataremos aquí el modelo curricular de la programación di- 
dáctica con el fín de justificar la utilidad de sus indica 
ciones operativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del italiano como lengua extranjera y haremos referencia a 
unos puntos que consideramos fundamentales en el marco teó- 
rico de la programación 1.

1Cfr. Freddi, G. (1979:113-137); Zani,G. (I/1979:10-11); 
Panzsa, M. (1981:30-49).
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Para justificar nuestro objetivo, dejamos de lado el curri- 
culum en su sentido muy reducido como 'programa'2 de un 
curso y lo consideramos mejor en una dimensión pedagógica 
más amplia, como una compleja y rigurosa estrategia didac- 
tica que toma en cuenta las instancias lógicas, psicológi
ca y social. La instancia lógica se relaciona con la es
tructura de la materia en cuestión, en nuestro caso la len- 
gua italiana, que como toda lengua tiene una naturaleza 
sistémica propia y por lo tanto su coherencia objetiva3; 
la instancia psicológica se relaciona con el alumno que, 
como persona, tiene una coherencia sujetiva propia a pesar 
de su constante evolución, de acuerdo a las distintas eta
pas de su vida; la instancia social se relaciona con el 
ambiente en el que se desarrolla el proceso educativo, con 
todas sus connotaciones sociales y culturales. Para noso
tros, un 'programa' ya no puede limitarse a la sola estruc- 
tura lógica sino que debe considerar las tres instancias 
para definir sus objetivos y seleccionar las estrategias 
adecuadas a sus fines. Para ello, es fundamental determi
nar las variables que intervienen en la formulación del 
mismo y que se localizan en los siguientes puntos básicos 
con los cuales se debe actuar operativamente, esto es;

a) con qué variedad (es) de lengua;

b) a qué público.

c) en qué situación (es);

d) para qué fin (es);

e) con qué medios.
Una respuesta a cada uno de los puntos anteriores signifi
ca pues, asumir una actitud científica4 frente a los pro

2Cfr. Panzsa,M. (1981:32 y ss.)
3La tendencia actual es concebir la lengua no tanto como 
'sistema'de saussuriana memoria, sino como'macro- 
sistema' en el que se incluyen las variedades sociales, re- 
gionales y sectoriales.
4Cfro Lado,.R.(1964) quien ya había previsto esta necesi
dad científica formulada en épocas recientes por la teoría 
curricular.
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blemas de la enseñanza y aprovechar asimismo los contri- 
butos que otras disciplinas ofrecen a la programación di- 
dáctico-educativa5.

El currículo, al connotarse como proceso científico, se 
caracteriza también como 'proceso flexible' en el sentido 
de que está sujeto a su constante revisión por medio del 
'feedback' o dispositivo de autocorrección, aspecto funda
mental de la teoría y práxis curricular.

1.2 Elementos del programa curricular.

Al tratar brevemente los elementos constitutivos del pro- 
grama intentaremos el paso de la teoría a la práxis, ha
ciendo hincapié que hasta el momento la segunda aún no es

del todo coherente y consecuente con la primera. A pe
sar de estas limitaciones, lo que la teoría curricular nos 
permite reformular de manera más precisa son las metas 
educativas, didácticas y los objetivos de aprendizaje.

Cuando se habla de metas educativas, en un programa cu
rricular que no sea sólo instrumental, se entiende aque
llos valores individuales, culturales y sociales directa- 
mente relacionados con la personalidad del alumno, esto es, 
valores individuales como capacidad de enriquecerse y auto- 
realizarse en cuanto persona por medio de un nuevo instru- 
mento eurístico-imaginativo (la lengua en aprendizaje) que 
permite.una.más amplia exploración del mundo; valores cul- 
turales como capacidad de culturizarse en el sentido de 
conocer y de aceptar la diversidad de las culturas y, por 
ende, aceptar el relativismo cultural; vatoA-U -ó 
como capacidad de extender y establecer relaciones a tra
vés de la lengua con individuos con una forma de comunica
ción-expresión distinta.

Si por metas educativas se entiende el alcance de 'valo 
res', por metas didácticas6 se entiende el logro de 'compe- 
tencias' en la lengua en cuestión, en distintos niveles o

5.Nos referimos a los contributos de la psicología, sociolo 
gía, cibernética, etc, Cfr.Scurati,C.(l980:l4)
6 Freddi,G.(1979:118-119) habla de 'mete glottodidattiche'.
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grados.y.en.distintos.contextos.de.interacción.social..Es-
tas.competencias.resultan.ser.precondiciones.para.el.uso .
personalizado. y.creativo.de.la.lengua.en.aprendizaje.y.co-
rresponden.a.lo.que.se.define.como.competencia.comunicati-
va.

Por.objetivos.de.aprendizaje.o.didácticos,.nos.referimos
más.bien.a.las.'operaciones'.que.el.alumno.debe.saber.ha-
cer.en.cuanto.conductas.en.relación.a.las.competencias.es-
tablecidas..Estos.objetivos.distribuidos.a.lo.largo.del
programa.se.definirán.como.inmediatos,.intermedios.y.fina-
les.

Otro. elemento. del. programa. es. el. contenido. o. "corpus", .
integrado. por. los. materiales. y.métodos,. cuya. selección. y.e-.
laboración. es. fundamental. en. la. planeación.. Se. trata. aquí.
de. operar. una. síntesis. de. las. instancias. de. estructuración .
objetiva. y.de.funcionalización. subjetiva,. esto. es,. de.inte-.
grar.en.el.corpus. la.instancia. lógica. con.la.instancia.psi-.
cológica. del. alumno 7.. Después. de. una. selección. preliminar, .
se. procederá. a. la. definición. del. corpus. y. a. su. gradación .
tomando. como. parámetros:. la. motivación,. las. necesidades. co-
municativas,. y.las. formas. y.ritmos. de.aprendizaje. (estrate-
gias),. en. fin,. todos. los. aspectos. de. índole. subjetiva. y,.
por. lo. tanto,. la. instancia. psicológica. encontrará. su. natu-
ral. y.particular. colocación. en. el. área. del. análisis. de. los.
errores 8.

En. un. programa. con. enfoque. comunicativo,. dando. por. sen-
tado. que. los. materiales. deben. ser. congruentes. con. la. sitúa-
ción. de.comunicación,. es.fundamental. en.su.selección. y.pla-
neación,.contemplar.las.siguientes.variables:

-.que.las.situaciones.sean.útiles.para.la.interacción.so-
cial;

-.que.éstas.no.representen.estereotipos;

-.que.se.adecúen.a.las.características.psicológicas.de.los
alumnos;

7Cfr..Roulet,E..(1980:109-121).y.también.Pit.Corder,.S..
(1980:20).
8Una.vez.más.se.hace.patente.el.carácter.flexible.del.pro-
grama.
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- que se cuente,.hasta donde es posible, con material de a- 
poyo audiovisual adecuado al contexto global del evento 
comúnicativo.

Con relación a lo expresado nos parece superfluo recalcar 
que la selección y gradación de las estructuras lingüísti
cas ya no son suficientes, puesto que estas operaciones de- 
berán relacionarse estrictamente con las variedades lin- 
güísticas impuestas por la (s) situación (es).

Por otra parte, estamos conscientes de que no es fácil 
hacer propuestas concretas a este respecto, dada la comple- 
ja problemática involucrada. Sin embargo, puesto que cree
mos en la progresión, nosotros la vemos como una 'organiza- 
ción de datos'(cfr. Courtillon 1980) que toma en cuenta por un 
lado la competencia funcional, ligada a la competencia 
pragmática y a los aspectos sociocultural es, y por otro la 
competencia lingüística ligada a las estructuras de la len- 
gua y a los datos nocionales subyacentes. Los pasos a se
guir serían: a) selección de las funciones de acuerdo a 
las necesidades de los alumnos9; b) agrupación de los da
tos lingüísticos en 'conjuntos funcionales del discurso'
c) análisis del tipo de situación en la que necesariamente 
o lógicamente entran los conjuntos funcionales en cues
tión; d) selección de los contextos situacionales en vista 
del objetivo establecido en términos de competencia. Consi- 
deramos que una progresión que toma en cuenta los puntos 
mencionados permite presentar un conjunto de formas lin- 
güísticas para expresar una función determinada y concebir 
a locutores con aptitudes y roles sociales diferentes y va- 
riados, esto es, con un 'espesor cultural' (cfr. Courtillon, 
1980). Además, el hecho de que se favorezca un margen de 
libertad al alumno en la selección de las formas lingüísti- 
cas para expresar una función, contribuye a que los alum
nos adquieran desde un principio varios comportamientos

9Véase también Wilkins,P.(1980:126 y ss.)

10Por ejemplo, descripción de objetos y/o personas,.el decir 
de hacer (proponer, ordenar, aconsejar, etc,.), la predic
ción, el relato, etc. Estos conjuntos pueden tener a su vez 
subconjuntos.
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lingüísticos.y .usen.expresiones.personalizadas..Para.una
progresión.como.secuencia.cronológica.de.las.funciones.y
de.las.estructuras,.nos.parece.que.el.'sentido.común'.es
el.único.hasta.ahora,.que.nos.puede.guiar11..En.efecto,.por
lo.que.se.refiere.a.las.funciones,.surgen.fuertes.dudas,
sobre.todo.si. se.considera.que.en.una.situación.de.comuni-
cación.se.pueden.alternar.varias.funciones,.dependiendo.és-
tas.de.las.necesidades.comunicativas.del.hablante..Tal.vez,.
una.posible.solución.del.problema.la.proporcione.el.anali-
sis.de.las.necesidades.de.la.población.a.la.que.va.dirigi-
do.el.programa,.mediante.encuestas.a.realizarse.para.este
fin.

En.cuanto.a.la.progresión.de.las.estructuras,.creemos
que.podemos.hacer.cierto.tipo.de.previsiones.de.carácter
general.tomando.como.puntos.de.referencia.dos.criterios:
la.complejidad .lingüística.morfológica.y.la.complejidad.se
mántica.

Con. respecto. al. primero. por. ejemplo,. podemos,. prever
apriorísticamente. que. un. razonamiento. categórico-deductivo
del. tipo. "Quando. mangio. molto. faccio. indigestione". es. mor-
fológicamente. menos. complejo. que. uno. hipotético-deductivo:
'Se. avessi. mangiato. molto. avrei. fatto. indigestione',. y. por
lo.tanto.éste.debería.presentarse.posteriormente..Este.cri-
terio. de. la. complejidad. morfológica. debería. tomarse. en. cuen-
ta. al. interior. de. cada. 'unidad'.para. establecer. la. pro-
gresión. lingüística. con. base. én. una. clasificación. de. las
formas. 'simples'. y. 'complejas'.. Estas. formas. se. distribui-
rían. en. 'unidades'. de. distinto. nivel. y. se. retomarían. 'a. es-
piral'. de. acuerdo. a. las. estrategias. de. aprendizaje. por
'sistemas.sucesivos'13.

11Compartimos.la.opinión.de.J.Courtillon.a.este.respecto
(1980 :92)

12Véase.más.adelante.el.punto.l.3.
13Tal.como.resulta.de.los.estudios.sobre.la.adquisición.del
lenguaje.infantil.(Cfr.M.Cohén).y.de.las.investigaciones
sobre.el.análisis.de.los.errores.que.demuestran.la.presen-
cia.de.fases.sucesivas.de.interlenguaje.en.el.sujeto.apren-
diz.
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La posibilidad de disponer de inventarios de 'frecuencias 
funcionales' de términos o estructuras14.nos parece impor
tante para establecer progresiones lingüísticas adecuadas, 
y la elaboración de dichos inventarios, actualmente inexis- 
tentes para el italiano, podría ser una de las tareas a 
realizar como fase preliminar del proqrama.

El segundo criterio se relaciona con los aspectos semán- 
ticos, ya sea a nivel de interferencia, ya sea a nivel de 
gramaticalización del substrato nocional propio de cada 
lengua; por lo tanto, las dificultades semánticas deben 
ser objeto de un análisis 'a priori' para los fines de la 
secuencia. No nos detendremos aquí con propuestas en 
términos operativos para la progresión 15 lo que queremos 
más bien señalar es lo relativo a los materiales en cuanto 
'documentos auténticos' 16.que para la progresión, noso
tros vemos en la.óptica.de estas dos coordinadas: a) sus 
características internas; b) las actividades del alumno a 
partir de estos documentos y en vista de sus necesidades/ 
objetivos. Así que para el punto a) se preven documentos 
breves, de estructura homogénea para niveles principiantes 
(noticieros, 'spots' publicitarios, entrevistas, etc.) y 
documentos más largos y variados para niveles intermedio y 
avanzado. Aquí tendría su natural cabida la combinación- 
comparación de documentos distintos sobre el mismo tema,.por 
ejemplo, documentos orales (noticieros radiofónicos, etc.) 
con documentos escritos (artículos periodísticos); 
televisivos o radiofónicos con publicidad escrita en revis- 
tas o periódicos; o bien, artículos de periódicos con di- 
ferentes tendencias políticas.

14
J. Courtilion (1980:93) habla de "rentabilité fonction.  

nelle".

15
Véase al respecto Nicholls A. & H.(l975), Pellerey (1975), 

Freddi (1979), Courtillon (1980), Maley (1980).
16

Por 'documentos auténticos' entendemos, en un sentido am
plio,, ya sea los elaborados específicamente para fines di
dácticos ya sea los que un hablante nativo 'siente' como 
tales, por sus características de adecuación, naturalidad, 
etc. Compartimos ademas la opinión que tiene al respecto
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Para el punto b) se prevé que los mismos documentos 
sean presentados a distintos niveles pero requiriendo acti- 
vidades variables de acuerdo a éstos últimos.

De los elementos constitutivos del Programa curricular 
nos queda por señalar la evaluación como instrumento de co- 
rrección y control ya sea del proceso curricular ya sea 
del proceso de aprendizaje y que se concretiza en el 'feed- 
back'. Existe una compleja problemática a este respecto ya 
que un programa con enfoque comunicativo en el diseño de 
los controles debe tomar en cuenta:

a) los varios aspectos de la competencia comúnicativa,.y

b) los niveles y grados de esta competencia.

Si la evaluación de un programa depende en última ins
tancia de la evaluación del aprendizaje, el diseño de los 
controles deberá tomar en cuenta los elementos anteriormen- 
te mencionados en sus varios aspectos y establecer niveles 
y grados por lo que respecta a capacidad o habilidad en 
términos operativos. Nosotros no nos adentraremos en la 
problemática de la evaluación ya que no es el objeto de 
nuestro estudio, sólo nos limitamos a mencionar los tipos 
de controles que se deberán contemplar, esto es, el 'hori
zontal' en relación a un solo aspecto del aprendizaje y el 
'vertical' que abarca varios aspectos de acuerdo a los ob
jetivos fijados.

1.3  La unidad didáctica en el Programa.

La integración coherente de los elementos del Programa pue- 
de ser asegurada por el modelo operativo de la unidad di- 
dáctica 17por medio de la cual es posible la determinación 
de objetivos específicos como partes de un objetivo global

A. Maley cuando dice que no es tan importante la autenti- 
cidad del documento en sí, como la autenticidad del alum- 
no frente al documento. Cfr. Maley (1980:58-71)
17Para un modelo de unidad didáctica, véase Freddi, G. 
(1979:129-136)
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general. La estructuración de la unidad requiere como pun
to de partida la definición de su contenido en términos 
de:

a) las situaciones de interacción social en las que el 
alumno puede o debe encontrarse;

b) los actos lingüísticos indispensables para una efec
tiva participación a esta interacción social;

c) las funciones comunicativas que estos actos lingüís- 
ticos representan;

d) el contenido nocional a saber,.los significados o no
ciones semántico-gramatical es que son necesarias para 
comunicarse en los eventos específicos en cuestión;

e) el léxico indispensable (o términos lingüísticos) pa- 
ra expresar estas nociones y funciones;

f) los grados de habilidad,.a nivel receptivo y producti- 
vo, necesarios para realizar los actos lingüísticos que 
permitan la interacción comunicativa especificada. (Trim, 
1979:12).

Las unidades dentro de un programa no son cuantifica
bles,como bien dice J.L.M. Trim (1979:11 ): "il n' existe 
pas, pour une langue donnee un nombre préetabli d'unités" 
y por lo tanto deben verse como una serie abierta.
En cuanto a sus características internas, no necesariamen
te en cada una de ellas deben considerarse las cuatro habi- 
lidades, por lo que se preven: unidades orales, escritas, 
mixtas e integrales. El modelo de la unidad debe ser flexi-
ble y constantemente adaptable a la necesidad y reali- 
dad del alumno, de la clase,.etc.,.flexibilidad y adaptación 
que le permite en todo y en cada momento, ser sobre todo 
funciona1. 18

En el diseño de nuestro programa las unidades son de 
dos tipos: 'unidades obligatorias1 de tronco común con ob
jetivos comunicativos generales y módulos complementarios 
con objetivos específicos. Estos a su vez se distinguen en 
dos subgrupos:

18Cfr. también Freddi (1979:136)
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a) módulos complementarios língüísticos con objetivos 
lingüísticos específicos, esto es; reforzar la comprensión 
y el dominio del sistema lingüístico formal en aprendizaje 
(aspectos fonéticos, entonativos y gramaticales).

b) módulos complementarios de nociones específicas con 
objetivos nocionales específicos, esto es, proporcionar u- 
na gama de 'dominios' de actividad comunicativa diversifi
cada y más específica, de interés para distintos grupos de 
alumnos.

Para nosotros los módulos complementarios tienen que 
cumplir con una doble función: por una parte ser un recur
so adicional para el logro de los objetivos generales y 
por otra, satisfacer las necesidades de los alumnos en par- 
ticular, lo que es fundamental en el diseño de un proarama 
centrado en el estudiante. Por lo que se refiere a los mó
dulos del sub-grupo b) habrá que prestar atención en su 
disposición en el programa, asegurándose de que el alumno 
tenga los conocimientos previos requeridos. Inicialmente es- 
tos módulos formarían parte de varios bancos temáticos y 
posteriormente se podrían agrupar y organizar en."unidades" 
en función de las necesidades y/o motivaciones de los alum- 
nos.

2. El Programa de Itatiano.

Para el programa curricular de italiano, volvemos a los 
puntos indicados como variables.

2.1   Que variedad de lengua enseñar: consideraciones genera- 
les y propuestas.

En general podemos decir que la situación lingüística en 
Italia es bastante compleja por la presencia del plurilin- 
güismo y del fenómeno de digloxia. Sin embargo, se ha veri- 
ficado en estas últimas décadas una amplia italianización 
en todo el territorio peninsular e insular sobre todo gra
cias a los medios masivos de comunicación, así que podemos 
hablar de la 'macrolengua' del Italiano en la que se englo- 
ban y se distinguen tres grupos principales de variedades 
definibles a grandes rasgos como: 'variedades sociales' con
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toda.la.gama.de.los.sociolectos,.'variedades.regionales'.con
toda.la.gama.de.los.regiolectos,'variedades.especiales'.19
con.toda.la.gama.de.las.microlenguas sectoriales. Con.re-
lación.a.las.'microlenguas',.para.fines.didácticos.es.nece-
sario.establecer.los.grados.de.especificidad.que.se.desean
lograr.y.por.el.momento.lo.que.podemos.hacer.es.formular
hipótesis.de.trabajo.a.partir.de.unos.puntos.con.los.que
contamos..De.acuerdo.a.los.niveles.de."microlengua".de.M.
L..Altieri.(1974:67.y.ss):

ler..nivel:..(Descripción genérica):El.más.cercano.a.la
lengua.común.o.macrolengua.(conversación,.artí-
culo.periodístico.no.especializado.de.la.divul-
gación.científica).

2o..nivel:...(Descripción específica):.El.de.la.tecnología
con.características.de.especificidad.más.marca-
das.(conferencias,.disertaciones.comerciales,
instructivos.de.uso.de.productos.industriales,
etc.).

3er..nivel:..(Formulación):.El.de.la.investigación.y.estu-
dio.especialístico,.que.se.aleja.mucho.de.la
lengua.común.

4o..nivel:...(Formalizacición):.El.propio.de.las.ciencias.cuan-
tificables:.matemáticas,.química,.etc.

hipotizamos. para. nuestra. enseñanza. el. alcance. de. los. nive-
les. lo.. y.2o.. presuponiendo. además. que. se. debe. a). tener. co-
nocimientos.básicos.de.la.macrolengua.en.cuestión;.b).saber
a.qué.público.está.destinada,.y.c).para.qué.fin.20

Para.el.programa.de.italiano,.con.respecto.a.la.
variedad.de.lengua.lo.que.proponemos.es.lo.siguiente:

I.Ciclo.-Nivel Umbral-:.la.variedad.no.marcada.cuya.útili-

19.Parece.que.en.español.se.denominan.'jergas'.pero.este.tér-
mino.no.nos.convence.

20.Cfr..también.Freddi.(1979:117-185).y.Ferrari.(1980)
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zación es generalizable a varias situaciones de comunica
ción oral y escrita más comunes de la vida diaria.21

II. Ciclo -Nivel Intermedio-: a) la variación lingüísti- 
ca oral y escrita (registros) apropiada a diferenes sitúa- 
ciones de comunicación, la identidad de los locutores, los 
factores extralingüísticos, etc,22.; la (s) microlengua 
(s) en su primer nivel: 'descripción genérica'.23

III. Ciclo: -Nivel  Avanzado-: a) la (s) variedad (es) de
lengua (If, Ic, la) oral y escrita con los registros apro
piados a la situación comunicativa; b) los regiolectos; c) 
la (s) microlengua (s) en su 2o. nivel: 'descripción espe- 
cífica'.24

Cabe señalar que todo lo anterior es a nivel de propues- 
ta y en términos generales ya que toda definición más pre
cisa sólo es posible después del análisis de las necesida
des de los alumnos.

2.2. A qué público. Para elaborar un programa de italiano
centrado en el alumno es indispensable poder contar con 
una doble información: por una parte conocer las caracte- 
rísticas principales de la población a la que va dirigido 
el Programa y, por otra, sus deseos/necesidades. De lo an
terior se desprende que el análisis del público y de sus 
necesidades debe llevarse a cabo conjuntamente. Conocer al 
público significa tener una visión no sólo de su momento 
presente sino en su proyección futura, como dice L..Porcher 
"ce qu'il est et ce qu'il vise a devenir" (1980:4) y en es-
te apartado expondremos los puntos esenciales de los aspec- 
tos arriba señalados.

21.Véase el punto 3.1.2.
22 Se trata de introducir en este Ciclo las que definimos 
.como 'variedades sociales' 

23 Véase el punto 2.1.

Véase el punto 2.1.24
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2.2.1. Los alumnos que constituyen nuestra población del 
CELE:

- son hispanohablantes de México (muy raros los casos 
de hablantes de otra lengua o de otra variedad del es- 
pañol).

- son adultos de edad entre 19 y 25 años (raros los Ca- 
sos de edad inferior o superior a las indicadas).

- son estudiantes universitarios de la UNAM en la gran 
mayoría de nivel licenciatura. Actualmente hay 
estudiantes de.más de 30 carreras.

- aprenden el italiano paralelamente a sus estudios uni- 
versitarios.

Del análisis de necesidades recién realizado por medio 
de una encuesta entre los alumnos de italiano del CELE re
sulta que:

- la gran mayoría desea aprender el italiano para alcan- 
zar objetivos que nosotros definimos 'metas educati
vas'.

- la gran mayoría desea lograr una competencia comuni
cativa que traducida en habilidades, pone en primer 
lugar las habilidades orales (comprender y hablar), 
en segundo lugar la comprensión escrita y en tercer 
lugar, la expresión escrita.

- la gran mayoría manifiesta el deseo de aprender la mi- 
crolengua de acuerdo a la carrera que está cursando.

Cabe señalar que en esta sede no se proporcionan datos 
numéricos y estadísticos sino sólo las indicaciones de ca
rácter general como orientación y justificación de nuestro 
diseño.

2.3. Paraa  qué fin:  El propósito terminal del Programa es
llevar a los alumnos al alcance de metas educativas en 
cuanto valores, metas didácticas en cuanto competencias y
objetivos de aprendizaje en cuanto operaciones de acuerdo 
a sus necesidades.

2.4. Con qué medios: Se prevé que los recursos serán los 
que la tecnología actual pone a nuestro alcance y que son 
ampliamente conocidos como auxiliares didácticos.
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3.  Diseño del Curso de italiano. La descripción que se pro-
porciona a continuación es deliberadamente de carácter ge- 
neral y por lo tanto se limita a los elementos que se con
sideran esenciales para los fines que nos hemos propuesto.
El curso (véase tabla A) se estructura en tres ciclos,.esto 
es:

I Ciclo: Nivel Umbral ("Livello Soglia")

II Ciclo: Nivel Intermedio: .......A
BIII Ciclo: Nivel Avanzado.

   
3.1.   I Ciclo: -'Livello Soglia'.-25.Se organiza por 'unida
des' obligatorias y por 'módulos complementarios' como re
cursos adicionales. El número de las 'unidades' así como 
sus características internas se definirán a partir de los 
objetivos a lograr. Se preven unidades 'orales', 'mixtas' 
e 'integrales' que en su totalidad respetarán los siguien
tes porcentajes en relación a cada habilidad:

Comprensión oral : 30%
Expresión oral: 30%
Comprensión escrita: 25%
Expresión escrita: 15%

3.1.1. Objetivos. Se.definirán operativamente en términos
de comportamiento en relación a las cuatro habilidades. Se 
preven objetivos de comunicación terminales e intermedios, 
para cuya especificación habrá que establecer el grado o 
nivel de competencia a lograr, en relación a la habilidad, 
al contenido temático y lingüístico, a la situación de a- 
prendizaje, etc. El objetivo general es capacitar al alum-  
no a una competencia comunicativa mínima o 'de base'26,pero

Consideramos que el 'LIVELLO SOGLIA' del italia- 
no, publicado por el Consejo de Europa (1981) puede ser de 
gran utilidad como material de apoyo y de consulta.
26De acuerdo a la definición de Wilkins (1979:74)

25
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TABLA A

C O=  C o m p r e n s i ó n  O r a l  
E O=  E x p r e s i ó n  O r a l  
C L=  C o m p r e n s i ó n  d e  L e c t u r a  
E E=  E x p r e s i ó n  E s c r i t a

Flacha internacional →=  c a d a  C I C L O  e s  t e r m i n a l  y  c o n c l u s i v o  e n  s í  y  p o r  l o  t a n t o  h a y  l a  
o p c i ó n  d e  ' s a l i d a '  ( a b a n d o n o  d e l  c u r s o ) ;

Flacha vertical ↓=  o p c i ó n  d e  c o n t i n u a r  e l  e s t u d i o  e n  e l  C I C L O  i n m e d i a t o  s u p e r i o r
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funcional, a nivel rece-productivo oral y escrito en las 
situaciones más comunes de la vida diaria en Italia y/o 
con hablantes nativos italianos residentes en México y de 
acuerdo a sus necesidades/deseos.

3.1.2. Contenido. bajo este rubro incluimos el contenido 
lingüístico y los materiales didácticos. Por contenido lin- 
güístico entendemos ya sea el conjunto de exponentes o rea- 
lizaciones formales necesarias para expresar las nociones 
y las funciones más frecuentes en situaciones de comunica
ción cotidiana, ya sea la variedad no marcada que, dentro 
del continuum sociolingüístico, únicamente se caracteriza
ría aquí en los dos extremos formal e informal; en nuestro 
caso con relación al italiano, los hemos definido If e Ic. 
La variedad no marcada se relacionará con los siguientes 
'dominios' sociales (Coste,D.1979:41):

1) relaciones familiares;
2) relaciones civiles y comerciales;
3) reíaciones 'gregarias' (compañeros,.colegas,.vecinos, 

etc.,);
4) relaciones profesionales y educativas;
5) relaciones con los medios masivos de comunicación 

(auxiliares de información).
Por materiales didácticos entendemos los documentos (tex
tos) orales y escritos relativos a los 'dominios' mencióna- 
dos que de acuerdo a éstos últimos, deberán ser tipológica- 
mente diversificados. Además, deben ser 'modelos abiertos' 
de interacciones sociales, en el sentido de ser lo sufi
cientemente flexibles para permitir su adecuación a com
portamientos comunicativos ya sea dentro de una situación 
determinada ya sea en situaciones nuevas y no previstas.

3.1.3. Medios. Serán: a) los auxiliares didácticos audiovi- 
suales (filminas, transparencias, objetos, grabaciones, 
etc.) b) los recursos como: (grabadora, laboratorio lin-  
güístico, video, etc.).

23.1.4. Evaluación. Es por 'unidades capitalizables'27 y de
be dar cuenta de que el alumno ha adquirido un conjunto de 
conocimientos y de habilidades para servirse de la lengua

27
Para una amplia exposición sobre lo que se entiende por 

'unidades capitalizables', véase J.L.M. Trim (1979:I-67)
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con fines comunicativos definidos. La elaboración de los
instrumentos de evaluación por unidad, o unidadu deberá to

'
mar en cuenta el contenido de estas últimas y con base en

precisos criterios, establecer los grados de habilidad ope:
rativamente observables.

3.1.5. Duración del Ciclo. Según nuestro diseño sería de 
280 horas repartidas en dos semestres escolares y en razón 
de 10 horas semanales.

Al terminar el I Ciclo, los alumnos pueden abandonar el es- 
tudio del italiano si lo consideran oportuno o bien seguir 
con el II Ciclo. (Ver Tabla B).

3. 2. II Ciclo: Nivel Intermedio.

Consta de dos cursos paralelos "A" y "B" cuyo enfoque comu- 
nicativo enfatiza más ciertas habilidades que otras. Los 
alumnos acceden a este Ciclo al terminar y aprobar el pri
mero y optarán para el Curso A o el Curso B de acuerdo a 
sus deseos/necesidades.

3.2.1. Curso A. Se caracteriza por el énfasis en las habi- 
l idades de COMPRENSION y EXPRESION orales, sin embargo no 
se descuidan las habilidades escritas. La proporción numé
rica es 50% para las habilidades orales, 30% para la com
prensión escrita, 20% para la expresión escrita. Se organi- 
za por 'unidades mixtas' obligatorias en las que se respe
tarán las proporciones generales antes establecidas y por 
'módulos complementarios' como recursos adicionales de 
acuerdo a los intereses y/o necesidades de los alumnos. 
Precisamente por esta última razón, parte de los 'módulos 
complementarios' se ven en la óptica de una enseñanza indi- 
vidualizada. Nuestra propuesta sería un 'sistema mixto' en 
el cual, paralelamente a la secuencia de unidades obligato- 
rías se contemple un sistema de aprendizaje auto-dirigi- 
do.29

28
EL término aquí debe entenderse en un sentido amplio.

Cfr. Holec, H. (1980)
29

con.fines.comunicativos.definidos..La.elaboración.de.los
instrumentos.de.evaluación.por.unidad.o.unidades.deberá.to-
mar.en.cuenta.el.contenido28.de.estas.últimas.y.con.base.en
precisos.criterios,.establecer.los.grados.de.habilidad.ope-
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Las razones que nos impulsan a creer en este tipo de siste- 
ma podemos resumirlas en dos puntos: a) si el alumno opta 
por el Curso A, es para satisfacer sus intereses o necesi
dades y por consiguiente es muy importante introducir 'la 
dimensión personal específica' del alumno en el aprendiza
je; b) si el objetivo a alcanzar es la competencia comuni
cativa en términos de comportamiento verbal, éste no puede 
ser en el abstracto, esto es, de un 'hablante nativo' gene- 
ralizado y ¿por qué no? idealizado, sino el comportamiento 
verbal que el alumno 'piensa que debe ser el suyo' en las 
situaciones de comunicación en las que se encuentra o se 
va a encontrar. Por lo tanto, consideramos que los ' módu- 
los complementarios' de aprendizaje auto-dirigido en este 
Curso A, deben cumplir esencialmente con esta función, la 
de llevar al alumno a un comportamiento verbal adecuado a 
la situación de comunicación pero 'personalizado', en el 
respeto de su personalidad propia.

3.2.1.1. Objetivos. Por el énfasis del Curso 'A', nos limi- 
tamos aquí a formular sólo el objetivo principal que es: 
capacitar al alumno a una competencia rece-produc- 
tiva oral, propia de determinadas situaciones de la vida 
diaria, en las que el alumno, como locutor e interlocutor, 
participa en los eventos comunicativos usando la (s) varié- 
dad (es) lingüística (s) adecuada (s) a estas situaciones.

Todos los objetivos se definirán operativamente y para 
cada uno se establecerá el grado o nivel de competencia re- 
querida.

3.2.1.2. Contenido. A partir del análisis de necesidades 
se determinará:

a) el contenido temático;
b) las situaciones de comunicación;
c) las variedades lingüísticas congruentes con las si- 

tuaciones de comunicación;
d) la forma de comunicación (comprensión y/o expresión,
e) los materiales (documentos orales y escritos).

3.2.1.3  Evaluación del Curso A. Será por 'unidades capi
talizables' y su aprobación equivaldría al 'Examen de beca-



150

río' del CELE. Se prevé que los instrumentos de evaluación 
serán prevalentemente del tipo 'vertical' y aplicados des
pués de una o varias unidades. Tomando en cuenta el siste
ma mixto que hemos propuesto se deberán contemplar también 
auto-evaluaciones del alumno.

3.2.1.4. Duración. El Curso 'A' tiene un total de 150 ho- 
ras de duración, distribuidas en dos semestres escolares, 
a razón de 5 horas por semana. Al terminar el II Ciclo, 
Curso "A", el.alumno.puede.abandonar.el.estudio.del.italia-
no o bien, si aprobó el curso, acceder al siguiente Ciclo.

3.2.2. Curso 'B'. Se caracteriza por el énfasis en la habi- 
lidad de la COMPRENSION ESCRITA que, expresada en porcenta- 
je, cubriría el 50% del mismo. La distribución de los por- 
centajes por las otras habilidades sería el siguiente: Com- 
prensión oral: 15%, Expresión oral: 15%, Expresión escrita: 
20%.

Cabe señalar que su determinación es solo indicativa 
por lo tanto no se excluyen modificaciones en cuanto a su 
distribución, si en un momento dado los resultados del aná- 
lisis de necesidades lo determinan. Su organización es por 
unidades 'mixtas'30.en secuencia obligatoria y por.'módulos 
complementarios'. En las unidades obligatorias se respeta
rá el porcentaje del 50% para la habilidad de la 'Compren
sión escrita', el restante porcentaje se distribuirá de a- 
cuerdo al planteamiento general inicial. En los 'módulos 
complementarios' se prevé una flexibilidad mucho mayor por 
las características y finalidades que les son propias y 
que están específicamente relacionadas con los inte- 
reses y necesidades de los alumnos.

Así como para el Curso 'A' también en el Curso 'B' se 
prevé un sistema mixto de unidades obligatorias y 'módulos 
complementarios' de aprendizaje auto-dirigido con objetivos 
específicos a establecer con base en las motivaciones y ne-

30Este tipo de unidad comprendería: una habilidad escrita y 
dos orales, o bien dos habilidades escritas y una oral.
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cesidades. Podemos apriorísticamente prever dos tipos de 
módulos complementarios: a) con objetivos específicos lin
güísticos (aspectos gramaticales, sintácticos, etc.);

b) con objetivos comunicativos específicos, centrados en 
una sola habilidad, con énfasis en la comprensión de lectu- 
ra de textos específicos caracterizados por las 'microlen- 
guas sectoriales' en su primer nivel de especificidad.

3.2.2.2. Contenido. En cierta medida es común al del Curso 
'A' pero, dado su énfasis particular, su contenido se ca
racteriza principalmente por las variedades de las micro- 
lenguas sectoriales y por sus materiales en cuanto a docu
mentos auténticos escritos. Se prevé a este respecto, una 
serie abierta de mini-corpus en relación a las distintas 
microlenguas sectoriales.

3.2.2.3. Evaluación. Es por 'unidades capitalizables', y 
su reconocimiento oficial en caso aprobatorio por parte de 
la Institucion31.equivaldría al "Examen de Comprensión de 
lectura". El alumno no debería presentar específicamente 
el examen antes mencionado. Y esto redundaría, a nuestro pa-
recer, en beneficio de la institución, agilizando la sumi
nistración de dicho examen que, si bien no representa un 
problema muy grave por lo que respecta al italiano, sí lo 
es para otros idiomas. Por esta razón, propondríamos esta 
alternativa a nivel institucional también para lenguas 
de gran demanda.

También en el Curso 'B' se contemplan evaluaciones par
ciales y autoevaluaciones del tipo 'vertical' y/u ‘horizon- 
tal' de acuerdo a lo que se pretende evaluar.

3.2.2.4. Duración. Sería de 150 horas, a razón de 5 horas 
por semana y distribuidas en dos semestres escolares.

3.2.2.5. Medios y recursos. Los mencionamos para ambos cur- 
sos considerando que en el diseño del Programa son elemen-

31 En nuestro caso sería el C.E.L.E./UNAM.
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tos esenciales, pero no nos detendremos en descripciones, 
ya que salta a la vista cuáles son los auxiliares didácti
cos comunes y específicos para cada curso.

3.3. III Ciclo: Nivel avanzado

Se tiene acceso a este Ciclo al aprobar el Ciclo inmediata- 
mente inferior. Dada la procedencia de los alumnos, se pue- 
den hacer dos tipos de previsiones que presentaremos a con- 
tinuación como alternativas.

1a. Alternativa: dos Cursos paralelos en el 5o. semestre 
escolar como continuación de los Cursos "A" y "B" del II. 
Ciclo. En este caso, la continuación del Curso "A" enfati
zará la habilidad de la COMPRENSION ESCRITA (50%); y la con- 
tinuación del Curso 'B' enfatizará la COMPRENSION ORAL y 
EXPRESION ORAL (50%); por los porcentajes relativos a las 
demas habilidades, se invertirán también las proporciones. 
La finalidad es nivelar el desarrollo de las habilidades y 
propiciar así la integración de los dos grupos de alumnos 
para su ingreso en el 6o. semestre.

Ambos cursos se caracterizan por unidades 'mixtas' en 
secuencia obligatoria y por 'módulos complementarios'.

2a. Alternativa: un Curso único en el 5o. semestre, para 
todos los alumnos procedentes de II Ciclo. En este caso 
nos enfrentaremos al problema de desniveles en el desarro
llo de las habilidades, por lo tanto propondríamos un sis
tema de enseñanza individualizada con módulos de aprendiza- 
je-autodirigido, pero con asesoría tutorial del profesor. 
La finalidad es alcanzar niveles homogéneos de competencia 
en los alumnos para el ingreso en el 6o. semestre.

Se organizaría por un sistema mixto de unidades escri- 
tas en secuencia obligatoria para todos los alumnos proce
dentes del II. Ciclo y de módulos de enseñanza individuali- 
zada, también en secuencia obligatoria, con el fin de al- 
canzar en un lapso determinado (1 semestre) objetivos comu- 
nes.

Estos módulos forman parte de dos sub-grupos o series. 
Serie "A" para los alumnos procedentes del II Ciclo "A", y
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serie "B" para los alumnos procedentes del II Ciclo "B". 
Además de las "unidades" y "módulos" obligatorios se pre
ven los 'módulos complementarios'.
El III Ciclo correspondiente al 6o. semestre se vería como 
un sistema mixto de: l) unidades integrales (con las 4 ha
bilidades); 2) unidades para objetivos específicos; 3) mó- 
dulos complementarios. Las unidades para objetivos especí- 
ficos serán unidades de enseñanza individualizada y los 
'módulos complementarios' representarán los recursos adicio- 
nales para ambos tipos de unidades.

Cabe hacer hincapié que en este punto, nuestro Programa 
se caracteriza sobre todo por su amplia posibilidad de com- 
binación de los dos tipos de unidades, de adaptación y de 
flexibilidad de acuerdo a 'variables' de distinta índole y 
que dependen fundamentalmente de las motivaciones e intere- 
ses de los alumnos. (Ver Tabla D).

3.3.1. Objetivos. Los objetivos terminales pueden ser dis
tintos y muy variados de acuerdo a las áreas de interés de 
los alumnos. Sin embargo, en términos generales el objeti
vo principal es capacitar al alumno a una competencia comu-
nicativa amplia oral y escrita a nivel rece-productivo en 
distintas situaciones de comunicación (registros),.de acuer- 
do a sus deseos/necesidades individuales, sociales y edueca- 
tivo-profesionales.

3.3.2. Contenido. El contenido temático y lingüístico se 
definirá a partir del análisis de necesidades. A priori po- 
demos prever: los sociolectos, los regiolectos, y las 
'microlenguas sectoriales'.

3.3.3. Evaluación. Es por unidades capitalizables. Todas 
las evaluaciones se deben prever de acuerdo a las coordena- 
das: objetivo, contenido, grados de habilidad. Los instru
mentos de evaluación que se preven serán del tipo 'verti
cal' y/u 'horizontal' según el caso.

3.3.4. Duración: dos semestres escolares a razón de 5 ho
ras por semana. Total: 150 horas.

La aprobación del III Ciclo será equivalente al examen de 
'Posesión de Italiano' como lengua extranjera.
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C o n c l u s i o n e s

Por lo que hemos venido exponiendo y retomando la refle- 
xión inicial sobre la situación de la enseñanza del italia- 
no, se evidencia que en nuestro diseño no nos limitamos a 
una didáctica de la lengua standard sino que, al incluir 
las 'microlenguas', nos proponemos también fines específi
cos. Si para.la primera se han desarrollado amplias investi- 
gaciones, no se puede afirmar lo mismo por lo que respecta 
a la enseñanza de las variedades especialísticas. En efec
to, en esta área no hay una gran tradición, ni existen in- 
vestigaciones muy relevantes y sólo se cuenta con experien- 
cias didácticas aisladas. Tal vez pueda afirmarse que las 
experiencias existen en la medida en que existe una deman
da. Sin embargo hay fenómenos que no podemos subestimar. Si 
dejamos de lado a los miles de estudiantes extranjeros que 
año con año se inscriben en las universidades italianas 
con conocimientos deficientes de la lengua y nos fijamos 
más bien en nuestro contexto operativo en México, nos da
mos cuenta que si se cumple con las dos condiciones plan- 
teadas; esto es, la existencia de la demanda y de las expe
riencias didácticas, éstas últimas son dispersas, con obje-
tivos distintos y a menudo no muy bien definidos.

A nuestro parecer hace falta, por una parte,.un estudio 
adecuado de nuestras poblaciones estudiantiles en cuanto a 
sus características y a sus necesidades, con el fin de lo- 
grar una definición precisa de los objetivos didácticos 
por otra parte, una coordinación de las experiencias con el 
fin de poder contar con materiales de enseñanza 'económi- 
cos' en cuanto a tipo, esfuerzo intelectual y conocimien- 
tos previos requeridos.

Estamos concientes de la realización de un sílabo con 
enfoque comunicativo del tipo que hemos propuesto requiere 
de un gran esfuerzo si se considera,.además, la necesidad de 
una adecuada descripción previa de las variedades especia
les, en particular del italiano científico, técnico y co
mercial. Sin embargo,.es nuestra convicción que precisamen
te en el enfoque que proponemos está la posibilidad de rea-
lizar una enseñanza más apegada a la realidad y,.por lo tan- 
to,.más útil ya sea por sus planteamientos generales ya sea 
por los fines específicos que se propone lograr en sus dis- 
tintos niveles a corto, mediano y largo plazo.
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