
1 .  INTRODUCCION 

Bilingüismo 

y su tratamiento didáctico 

Por Anton io  M E D I NA R IV I LLA 

El b i l ingü ismo es una real idad en numerosas comunidades que forman parte de l  mis
mo Estado ,  así en Canadá el I ng lés y Francés conviven y se d isputan la pr ioridad como 
l enguas ofic ia les del país ; en Estados Un idos junto al  ing lés conviven otras l enguas, 
entre e l l as destaca e l  Caste l lano.  En Europa, Franc ia ,  Ing laterra, Suiza,  España, etc . ,  po
seen varias l enguas que representan d istintas culturas ; e l  aprendizaje  de las m ismas 
exige  un  esmerado tratamiento educativo . 

Existe una g ran p reocupac ión a n ivel mundia l  para reso lver los prob lemas planteados 
por el B i l ingü ismo,  ésto ha l l evado a crear un Centro Mundia l  de la Educación B i l ingüe 
en Aosta ( I ta l i a ) ,  cuya función pr imordia l  es, promover investi gaciones y transmiti r los 
resu ltados de las experiencias b i l i ngües.  Propugna además de la  educación s imu ltánea 
en l engua materna y ofic ia l  propia de las zonas que poseen ambas l enguas, e l  derecho 
de  todo hombre a una educación b i l ingüe.  

Numerosos países l l evan a cabo investigaciones sobre programas , métodos y recursos 
que fac i l i ten la  educación b i l i ngüe ;  en el nuestro destacan los trabajos rea l i zados por 
e l  ICE de la  U n ivers idad de Barcelona desde 1 970 ( 1 )  y el  S imposio sobre : « Pensami ento 
y Lenguaj e » ,  en el que se expus ieron entre otros trabajos el  del Dr .  Vela sobre : « Com
prensión verbal y B i l i ngü ismo » (2) . 

2. CONCEPTO DE BILINGÜISMO 

El  B i l ingü ismo no ha de entenderse sólo como la  coexistencia de dos l enguas ha
b ladas por dos comunidades cercanas que forman parte del mismo Estado, s ino también 
como e l  p roceso que permite acercarse a una segunda cultura que posee una l engua 
propia ,  permitiendo así l a  adquis ic ión de un  nuevo med io  de comun icación y de un  modo 
de entender  e l  mundo.  

Marouzeau (3) define e l  término B i l ingü ismo:  « como la  cual idad de un sujeto o de una 
población que l e  permite serv irse corri entemente de dos lenguas, s in  aptitud más mar
cada hacia una u otra » .  

Notemos que en l a  defin ic ión expuesta ,  se hace mención a l a  d ispon ib i l idad personal 

( 1 )  S I GOAN y otros:  · B l l lngülsmo y Educación  en Cataluña• .  Edit .  Teide .  Barcelona ,  1 975 . 
(2) •Comprensión verbal y B i l i ngüismo•.  Revista de Psicología apl i cada y Psicotecnia ,  núm.  1 37 ,  no

v iembre-d ic i embre 1 975 , pág ina 1 .039 . 
(3) MAROUZEAU , J . :  · Lexique de Ja term i no log ie  Li ngu istique .. Ed . Geuthner, París ,  1 961 . 
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para emplear en igual  proporción ambas l enguas.  A este B i l ingüismo se le denomina 
coord inado . 

Mackey (4) cons idera que el término B i l ingüismo debe matizarse más y reducirse :  
«A l  domin io  de dos  lenguas,  aunque no las emp lee  con  idéntica fac i l idad en s ituaciones 
d istintas , sino que posee una d ispon ib i l i dad precisa en un momento dado y en cuestio
nes específicas , respecto del empleo de una u otra » ,  este concepto es e l  de B i l ingüismo 
subord inado.  

E l  B i l ingü ismo más pl eno es e l  coord inado que consiste en e l  dom in io  total de dos 
l enguas , que perm ite a la  persona pensar y vivenciar íntimamente en cualquiera de el las.  
En e l  subord inado hay un predomin io  de  la  una sobre la  otra . 

La educación b i l ingüe debe ori entarse a a lcanzar el b i l i ngüismo coord inado, ya que 
cons igue una mayor vivenciación intercu ltura l ,  aunque pudieran d isminu irse c iertos as
pectos de identificación reg ional  o local . 

Ejemplos concretos de la adquis ic ión de este b i l i ngüismo,  son los hijos de padres 
b i l i ngües,  padre español y madre suiza. S i  e l  padre en los pr imeros años se d i rige p re
domi nantemente en su lengua a l  h i jo y la madre en la suya, i rá alcanzando dos medios 
d istintos de conocer y re lacionarse con e l  mundo.  

Para term inar,  acerca de l  concepto d e  b i l i ngü ismo,  expond remos las aportaciones de  
E inar  Hangen (5 ) .  quien cons idera :  uque  e l  B i l ingüismo en sentido ampl io es : la  adqui
s ic ión de  un barniz en una segunda l engua,  en sentido restri ngido l a  competencia nativa 
en más de  una lengua » .  

3 .  RAZON ES PARA CULTIVAR LA LENGUA MATERNA E N  LA EDUCACION 
GENERAL BASICA 

Gros-Claude (6) estima que las razones que abogan por una educación b i l ingüe son : 

3 . 1 . Cu ltura les .-u Una l engua es el vehícu lo  de una cu ltura, su morfología y su s in
taxis expresan un modo de ver la real idad . Anular una lengua es aniqui lar  una cu ltu ra ,  
provocando la  marg inación de una comunidad , es dejar  de lado un  patrimonio cu ltural 
que debe engrandecerse contínuamente » .  

3 . 2 .  Pedagóg icas .-La comprensión d e l  mundo en e l  q u e  se desenvuelve e l  n i ñ o ,  e s  
m á s  ampl ia  a medida q u e  lo  capta desde su lengua materna ,  pues e s  la q u e  emplean en  
su fam i l ia .  E l  n i ño t iene  una predisposición afectiva a perfeccionar su propia l engua 
pues l e  permite relacionarse cada vez mejor con sus semejantes . 

3 .3 .  Psicológicas.-La exclus ión en el au la de la lengua hablada en casa provoca en 
los n i ños un  c ierto desprecio de l  hogar materno ,  sobre todo s i  se les inculca que e l  do
min io  de la l engua institucional  es s íntoma de promoción socia l , con e l lo  se perturba la 
imagen parental y se faci l ita e l  desarro l lo  de sentimiento de inferioridad . 

Se han interpuesto trad ic ionalmente a lgunas objeciones que hoy carecen de toda 
cred ib i l idad,  así  se expresaba :  

1 )  Que el  conoc imiento de la  lengua reg ional d ificu ltaba e l  de la l engua ofic ia l  o 
general  de l  país . 

2) Se sobrecargaba e l  curricu lum .  
3) Se especu laba con  la  conveniencia de  un b i l ingü ismo más  rentable .  
4) Se argüía que e l  b i l ingüismo es fuente de confl ictos ;  pero consideramos que la  

[4) Citado por Tltone:  ·B i l i ngü isme precoce . .  Ed it.  Dessart ,  1 974, pág . 13 ,  pág . 39 . 
[5) Varios . ·Soc io l i ngü ística actua l :  Al gunos de sus probl emas , pl anteamientos y soluciones • .  Ed lt.  Univ.  

Autónoma de Méj ico ,  1 974, pág . 95 . 
[6) CAH I ERS PEDAGOG I QUES, núm.  1 36.  
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importancia de estos argumentos , frente a las razones emitidas anteriormente 
es secundaria.  

4.  EL BILINGÜISMO PRECOZ: RAZON ES PARA SU ESTUDIO Y APLICACION EN LA 
EDUCACION PREESCOLAR 

Si b ien es necesaria una maduración tanto del aparato fonador, como del cerebro 
para in ic iar  e l  aprendizaje de una lengua, una somera visión de las investigaciones en 
e l  campo del lenguaje nos pone de manifi esto que a los tres años y medio e l  niño do
m ina con soltura las estructuras l ingü ísticas básicas de su lengua; Me i l l et nos d ice que 
(7) : «Todo niño de cua lqu ier  origen es apto para hablar cualqu ier  lengua» ,  pues las rad io
grafías han revelado que el  aparato fonador es sustancia l mente idéntico para todos los 
hombres.  Jesperssen (8)  a l  ponderar la importancia del  medio, nos d ice que es muy su
per ior a la de la  herencia .  U n  n iño inmigrado aprende l a  nueva lengua con la  misma ra
pidez y seguridad,  que los n i ños del  país . 

Los estud ios neurofis io lóg icos de Penfie ld  (9 ) ,  manifi estan que el n iño tiene una 
enorme p lastic idad en su cerebro, hasta los 8 años, hasta tal punto que aconseja que a 
part ir  de los 4 años se in ic ie  el estudio de una segunda lengua,  pues dada esta enorme 
f lexib i l idad cerebral  puede aprender casi con e l  mismo esfuerzo dos l enguas. Afi rma 
que para un  cerebro infanti l  e l  aprendizaje de dos o tres l enguas, no es más difíc i l  que 
e l  de una sola .  

Algunos autores . como M i l ner, no comparten total mente e l  optimismo de Penfi e ld ; 
G lass s in  embargo apoya la tes is de Penfie ld  con razones neurofis io lógicas. 

El  aprend izaje l i ngüístico es fundamenta lmente imitativo y globalmente hay más fac
tores pos itivos que negativos que defi enden el  aprendizaje precoz de una segunda l engua. 

4.1 . El  p roceso en e l  aprend izaje de la lengua.-EI niño primero aprende a compren
der y después se expresa, e l  momento de i n ic iación en e l  aprendizaje de una segunda 
lengua conviene in ic iar lo a parti r de los 4 años. Algunos autores como Frances l ,  p iensan 
que deb iera i n ic iarse en e l  pr imer año de la vida.  

Entre 4 y 8 años e l  n iño  es muy receptivo e im itativo ; a parti r de los 8 años , los me
canismos fundamentales de la expres ión verbal t ienden a fijarse defin itivamente . 

El proceso de aprendizaje de la lengua en sus in icios ,  se real iza por asociación de 
los vocablos con los objetos y no con otros vocablos .  

Se real iza pr imord ia lmente por percepción aud itiva . El  aprend izaje de la  lengua está 
bañado por un profundo c l ima afectivo . 

Expondremos f inalmente en este apartado las reflexiones de Abbes Lahlou ( 1 0) qu ien 
expresa las ventajas e inconveni entes,  según el  momento de in ic iación del  aprend izaje ,  
de  una lengua.  

Entre los 3 y 10  años , t iene la gran ventaja de aprovechar la p lasticidad neurof is io ló
g lca de l  a lumno,  deja en la memoria una impronta l ingüística profunda y aumenta el tiem
po de  dedicación al estudio de una segunda lengua, sin embargo recela de la pos ib le  
confusión que se pueda produc i r  con los hábitos adquir idos por e l  uso de la  lengua ma
terna. 

Además no se posee consci entemente el  nuevo lenguaje y se da una considerab le  
pérd ida de  t iempo,  este ú l t imo inconven i ente queda salvado s i  logramos establecer a lo  
largo de  la  E .G .B .  una adecuada atención a l  aprend izaje b i l ingüe .  F inalmente manifi esta 

(7) Citado por Titone: opus cit. pág . 84 . 
(8) Citado por Tltone; opus cit .  pág . 84. 
(9) Citado por Titone :  opus cit. pág . 86 . 
( 10)  • La enseñanza de una segunda lengua, problema socio l i ngü ístico de i nterés mund ia l • .  Varios: •La 

Soc lo l l ngü fstica Actual • ;  pág . 395 . 
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que es ind ispensab l e  una precoz in ic iación en casos de comun idades b i l i ngües, en los 
que l a  comunicación i nter-grupos es bás ica.  

Las razones por las que aboga posponerla a la  adolescencia son fundamentalmente 
l igados a la mayor madurez mental de l  a lumno,  que le permiten apreciar  mejor los múl
t ip les a spect os de las lenguas extranjeras . Por otra parte , los mecanismos de la  primera 
l engua están as imi lados mejor y las confusiones no se producirán con la frecuencia que 
tendrán en la  etapa anterior.  Sin embargo, estas ventajas,  a nuestro modo de ver obede
cen más a aspectos estructurales profundos, que a la capac id ad del  a lumno para adqui
ri r l a  c omprens ión de  una l engua y la  expre s ión de un idades l ingüísticas bás icas, estre
chamente conectadas con una vivenciación personal  de un nuevo modo de comunicarse . 

La I n ic iación del  aprendizaje de una segunda l engua en la adolescencia t iene el in
conven iente de que el a lumno necesita trabajar y esforzarse más que en el aprendizaje 
precoz. A la  vez que se produce una mayor exigencia en e l  cu rricu lum a esta edad, por 
l o  que se incrementa e l  trabajo .  

Con estas reflt�xiones creemos justif icar nuestra postura de l a  conven iencia de in i 
c iar  un aprendizaje precoz del  b i l i ngüismo, ahora b ien ,  hemos de atender a las exigen
cias metodológ icas expuestas más adelante . 

5. RELACION ENTRE I NTELIGENCIA Y BILINGÜISMO 

Las investigaciones de Peal y Lambert real izadas en 1 961 , real i zadas sobre una mues
tra de 1 64 sujetos de 1 0  años,  pertenecientes a seis escuelas primarias de lengua fran
cesa de Montrea l ,  demostraron tras la ap l icación de pruebas de I nte l igencia verbal y no 
verba l ,  así  como de tests d e  asociación de palabras y vocabular io ,  que los n iños B IL IN
G Ü ES tenían mayor intel igencia que los monol ingües de l  g rupo Contro l ,  que demostraron 
un a lto domin io  del Francés . Podemos exponer la conclusión de que l as enseñanzas bi
l i ngües no perjud ican e l  n ivel de i ntel igencia .  

Posteriormente en 1 970 ( 1 1 ) , Ba lkan ,  que def iende e l  cult ivo del  B i l ingü ismo Equi l i
brado en las I nstituciones escolares , pues permite que los a lumnos a lcancen un el evado 
domin io  de las dos l enguas,  en una investigación en la que empleó tests de asociación 
de palabras y cuestiones que medían la  competencia B i l ingüe,  demostró que los n i ños 
B i l i ngües son superiores en p lasticidad verbal y perceptiva . 

Las i nvestigaciones por e l  l .C .E .  de Barcelona demostraron que un adecuado trata
m i ento D idáctico de l  B i l i ngüismo produce un rend i m iento escolar  tan e levado en los 
g rupos b i l ingües como en los mono l ingües.  

E l  Dr .  Vel a  en una i nvestigación sobre « Compensación verbal  y b i l i ngüismo • ,  compro
bó : u Oue en las pruebas que exigen procesos reflexivos y estrategias ,  cuanto más abs
tractos son estos procesos , menor es la d iferencia entre los grupos monol i ngües y bi
l i ngües » .  Por tanto e l  factor • g • ,  en cuanto s íntes is  de  l a  capacidad i ntelectua l ,  queda 
evidente que los b i l i ngües t ienen tanta capacidad de abstracción como los mono l ingües. 

Pero donde las d i ferencias son más profundas es : • en las p ruebas de carácter emi
nentemente semántico, en e l las e l  grupo monol ingüe es superior a l  b i l i ngüe • ,  por el lo 
concluye este autor man ifestando :  « que el  b i l i ngüismo en s í  m ismo no es perjudic ia l  
o beneficioso s in  más.  Puede ser beneficioso para a lgo y perjud ic ia l  para otra cosa,  es lo  
uno o l o  otro según las condiciones y modos del  b i l ingüismo y de las tareas • .  

E n  la  investigación real i zada por P i lar  Val iente ( 1 2) sobre l a  inc idencia d e l  b i l i ngüis
mo euzkera-castel lano en la inte l igencia y en l a  capacidad verbal ( Factor V de Thursto-

( 1 1 )  Bal kan : • Les effets du b i l i nguisme fran9ais  ang la is  sur les aptitudes i ntel lectuel les • .  Ed . Alman,  
Bruselas ,  1 970 .  

( 1 2) P i i a r  Va l iente : · Memoria de Licenciatura - .  Un ivers idad Complutense de Madri d .  Facu ltad de F i l o
sofía y Ciencias de la Educaci ón-Abri l 1 977. 
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ne) , ha comprobado que no existen d iferencias en la capacidad de abstracción,  factor R ,  
entre l o s  n iños con p redomin io  monol ingüe (caste l lano) o en l o s  b i l i ngües,  a s í  mismo 
ha demostrado que s í  son s ign ificativas las d iferencias en la  capacidad de expres ión 
verba l ,  factor V,  entre ambos grupos , s iendo superiores los mono l ingües.  

Podemos afirmar que las investigaciones rea l izadas en nuestro país son coinciden
tes ,  por cuanto las d iferencias manifestadas en la real ización de las pruebas, no lo son 
en función de la capacidad de razonami ento abstracto , mas sí lo son en e l  domin io  de 
u n  factor tan decis ivo como es e l  verba l .  

Entendemos que hay que  continuar investigando, la  relación y sobre todo el  t ipo  de 
s i tuaciones en las que se da e l  cultivo del  b i l ingüismo para alcanzar una so luc ión aún 
más c lara, a las imp l icaciones entre Intel igencia,  tomando ésta en su sentido más am
p l io ,  y no reducida a aspectos de abstracción mental y b i l ingüismo.  

6.  CONSIDERACIONES DIDACTICAS EN EL TRATAMIENTO DEL BILINGOISMO 

Creemos que e l  proceso D idáctico debe coord inarse en función de la  secuenciación 
de tres etapas : 

- Programación. 
- Métodos . 
- Evaluación.  

6 . 1 . Programación .-¿ Oué razones abogan en favor de la  enseñanza b i l ingüe? Estos 
creemos haberlos expuesto suficientemente .  S in  un dominio del lenguaje es impos ib le  
el  cu ltivo d e  las demás materias, pues e l  vehícu lo  básico es é l .  Pero necesitamos 
determ inar en qué materias nos conviene empl ear una u otra lengua,  con qué frecuen
cia de uso y a ser pos ib le  en qué s ituaciones d idácticas, pues s i  solamente decid imos 
qué hemos de  enseñar en ing lés ,  pongamos por caso en Ciencias Naturales y en el 
área F i lo lógica,  esto es un paso previo ,  pero quizás inviabl e  por los cond icionamientos 
de profesorado entre otros.  Por e l  contrario,  la  enseñanza en Caste l lano en un área y el 
del Gal l ego en otra puede ser más factib le ,  que cualqu ier  otra alternativa que el ijamos 
en e l  momento actual . 

Una vez definida la incardinación en el curricu lum en función de l  Criterio de • Uti l idad 
inmediata del Lenguaj e • ,  como intento de comunicación,  y su importancia en la  edu
cación de  nuestros a lumnos,  nos conviene pasar a fijar e l  nivel de  los objetivos que 
en la  enseñanza precoz de l  B i l i ngüismo nos propongamos . 

Entendemos que en el nivel cognoscitivo debemos aspirar a a lcanzar desde los 
cuatro - s iete años : 

- La adquis ic ión de las estructuras básicas de ambas lenguas y de los vocablos más 
fami l iares, partiendo en su se lección de las motivaciones inmediatas o primarias del 
n iño .  

- Comprensión de las estructuras básicas y vocablos más usuales.  
- Adquis ic ión de  una adecuada entonación para empl ear las estructuras básicas. 
- Desarro l lar  la  capacidad de  escuchar las aportaciones de  los compañeros.  
- Ser capaz de mantener d iá logos senc i l los con los compañeros . 
- Descri b i r  situaciones de la vida cotid iana.  
- A parti r de  los seis años debe i n ic iarse a l  n iño en objetivos de síntesis ,  que le 

perm itan ir  recreando e l  l enguaje y formando sus propias frases, dando así cauce a sus 
ideas personales y favoreciendo la  i ntercomunicación .  

En e l  ámbito actitud inal  consideramos que e l  p rofesor debe despertar e l  i nterés por  
la  l engua que enseña ,  fomentando en sus a lumnos actitudes favorables hac ia  e l  uso y 
cultivo de la misma.  
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Erika Sipmann ( 1 3) p ropone l os s igu ientes objetivos en la  enseñanza de una segunda 
l engua : 

a) Formar en la mente de los a lumnos la idea de que la lengua extranjera es un  
medio de expres ión que existe independientemente de su l engua nativa . 

b) Convencerles de  que l a  nueva lengua es un instrumento vál ido para expresar sus 
propios pensami entos,  senti m ientos y acciones . 

c) Pos ib i l itar a los a lumnos el domin io  de los sonidos y la entonación.  

d )  Enseñar e l  vocabu lar io l i gado a su vida cotid iana.  

e)  Ll evar a la  comprensión y uso correcto de una serie de estructuras debidamente 
se l eccionadas . 

f) Acercar el a lumno al país que emplea la lengua a través del  conoc imiento de las 
costumbres y de los datos más s ign if icativos . 

g) Entusiasmar al a lumno por conocer cada vez mejor la lengua y el s istema de 
vida de l  país en e l  que se habla la lengua e leg ida .  

Entendemos que esta programación debe ser objeto de una secuenciación más ope
rativa , que nos perm ite comprobar la adqu is ic ión de los objetivos o los fal los encontra· 
dos en el proceso. 

Debe a lcanzar e l  nivel de  recepción atenta de la misma para consegui r  ya desde 
los cuatro años e l  ámbito de  respuesta favorable ante aquel la ,  s i  e l  n iño no empieza 
a hacer propia la  l engua que l e  comunicamos d i fíc i lmente se entusiasmará . Aunque el 
nivel de  valoración puede ser a lto a los cuatro años, nos parece que debe ser el 
horizonte deseab le  a parti r de los s iete, e l  a lumno debe captar como importante la 
l engua,  y sentirse a gusto con su  empleo .  

Sólo ,  como resumen,  expresamos que estos objetivos generales deben pormenori
zarse en los específicos y operativos que cons ideramos básicos en cada secuencia pro
gramada. Debemos hacer partíc i pes de e l los a cuantos nos acompañan en la tarea edu
cativa , desde e l  d i rector y compañeros, hasta los padres . Pues sólo en la  medida en que 
e l  b i l ingüismo se s ienta como una neces idad por todos,  lograremos los objetivos pro
puestos . 

6 .2 .  M étodos.-EI aprendizaje de la segunda l engua exige prioritariamente , que e l  
a lumno la  capte como u n a  necesidad vita l ,  como un instrumento básico en su relación 
con e l  mundo, Delauny ( 1 4) nos d ice :  « e l niño más que aprender, lo  que ha de hacer, 
es sentir la  necesidad de  hablar ,  de  expresarse continuamente en las dos l enguas 
con total d ispon ib i l i dad para una u otra » ;  Gessel y Fram;:es han comprobado que e l  
n iño  s iente complacencia a l  jugar con las palabras , ritmos y formas l ingüísticas . 

A los cinco años qu iere defi n i r  exactamente la s ign ificación de las palabras que 
escucha y da con deta l le  un nombre a los objetos.  

A los seis juega con las palabras en pequeños grupos, a los s iete se abre a una 
c ierta intel ectual ización del l enguaje ,  explorando nuevas palabras y a los ocho años 
la  conciencia social se extiende a otras comunidades, presto a aprender, comunicar,  
usar y jugar con l os vocablos .  

Al Recogemos por su importancia en la  G lotod idáctica I nfanti l ,  las Experiencias de 
Mary Finocchiaro ( 1 5) ,  c itada por Titone en su obra « B i l ingüismo Precoz» ,  qu ien partien
do de una or ientación lúd ica e i ntegrada ,  empleando el juego y un entorno estimu
lante , p retende comunicar la nueva l engua,  provocando un aprend izaje personal 

( 1 3) Citada por Titone · B i l i ngües a los 3 años . . .  • .  Edt.  Kapelusz. 1 976 . 
( 14) •Vers un monde b l l i ngue•-Rvte . Cahiers Pedagog iques , núm . 1 53 ,  abr i l  1 977. 
[ 15) Opus citada pág . 348 . 
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Para e l lo  crea un ambiente cu ltural lo  más exacto pos ib le  a l  de la  lengua que enseña 
y p rocura establ ecer re laciones personales agradables .  

La puesta en práctica de  estas dos d i rectrices en los que se enmarca su método 
buscan : 

a) Trasladar al a lumno al mundo en el que se emplea la lengua invitándole a viajar 
menta lmente al país . Pro l i feran las decoraciones del  mencionado lugar,  procura invitar 
a a lgún c iudadano de aqué l ,  para que hab le  a los a lumnos de las costumbres y vida de 
un  pueblo .  Escuchan discos en la  lengua extranjera y real izan actividades s imu ladas 
a las que hacen los a lumnos del país de  la  l engua que aprenden .  

I ntenta que los a lumnos descubran e l  empleo funcional de l a  nueva l engua,  como 
vehícu lo de  comunicación más que como un ejerc ic io escolar  más . Inc ita a que refl exio
nen y se expresen en la nueva lengua con la misma fac i l idad con que lo hace en la 
materna. 

b)  Establece un ambi ente de comprensión,  mediante e l  mejor conocimiento del 
niño y de su entorno y partiendo s iempre de sus intereses para introducir  nuevos 
vocablos o estructuras l ingüísticas , empleando frases senci l las relacionadas con la  ex
periencia concreta de l  n iño  y aumentando el sentim iento de éxito que le motiva y faci-
l ita e l  esfuerzo. 

· 

Sugiere unas pautas p rácticas que convi ene tener en cuenta ( 1 6) :  

- « Debe fac i l itarse varias veces u n  ejemplo antes d e  pedir s u  repetición . 
- Empezar por la repetición coral antes de pasar a lo ind ividual . 
- Uti l izar procesos muy s i mples que eviten errores in ic ia les .  
- I nterrogar pr imero a los que saben y pasar después a los que encuentran mayores 

d if icu ltades.  
- Situar a los n iños más dotados,  junto a los menos dotados . 

. - Propic iar  la i nteracción grupal y el d iálogo entre los n iños.  
- Expl icar la naturaleza de las p ruebas antes de dar las a los n iños . 
- Debe emplearse el juego y la i nstrucción a f in de evitar que el i nterés des-

aparezca.•  

Propone que e l  p rofeso r  e l ija una Un idad D idáctica, pero que se desarro l le  con una 
gran f lexib i l idad que constará d e :  

- U n  tema cultural como centro de interés .  
- Un número l i m itado de  e lementos l i ngüísticos, estructuras , palabras , etc . 
- Duración l i m itada :  De una semana o dos,  pero p reviamente determinado el t iempo 

de  un modo preciso. 
- Claridad en la  e lección de  objetivos generales y específicos . 

F ina lmente manif iesta que se escojan los recursos D idácticos , las actividades , ex
periencias a real izar y evaluación . . .  

Cada l ección puede constar :  

1 .  Puesta a punto : M otivación,  d ramatización , juego y reposo de lo  aprendido .  
2.  Presentación de la  nueva mater ia .  
3 .  Eje rcic ios de naturaleza Audio-Oral . 
4. Actividades de animación . 

B) Otra experiencia de interés es la real izada por Erika S ipmann ( 1 7) ,  que enseñó 

( 16) Opus c itada pág.  351 . 
( 1 7) Opus c itada pág. 355 . 
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alemán a n mos ing leses. Aunque coincide en c iertos aspectos con la anterior presenta 
a lguna novedad,  tal es ( 1 8) :  

- Las s ituaciones D idácticas han d e  nacer de l  entorno mismo d e  los n i ños . 

- Deberían poderse presentar bajo forma visual y eventualmente mímica. 

- Deberían poder traduc i rse en dramatizaciones . 

- Es necesario aprovechar toda ocas ión para ejercer una estructura particular.  

- Uti l ización de!  material  D idáctico preferentemente móvi l y susceptib le  de em· 
plearse por los a lumnos . 

- Finalmente motivar a los padres para que colaboren en la Educación B i l ingüe de  
sus h ijos , creando cursos de  perfecc ionami ento (ver nota 1 )  para e l los .  

C)  El Método de  Mary Winspear consiste en emplear en e l  pr imer año de la  
Escuela Materna juegos y pantomimas para fam i l i arizar a los n iños anglófonos con e l  
ritmo y la  entonación de  la Lengua Francesa ; real izan ejercic ios de cantos y cuentos 
para dominar el s istema fonemática, posteriormente se intensifica el  vocabulario,  para 
l l egar en 2 .º y 3 .º de Primaria a eje rcic ios escritos . Se empl eará el  Francés como lengua 
de  comunicación en las Ciencias Sociales a lo  largo de  la  Educación primaria .  

D)  El  pr imer encuentro con la l engua a través de  la  pr imera conversación se real iza 
med iante una ser ie de fases,  que Titone s i ntetiza en ( 1 9) :  Reconoc imiento - Repetición -
Variación - Selección � .  

a)  El p rofesor puede fomentar e l  d iá logo, b ien invitando a un n iño a preguntar 
o deci r a lgo a otro, b ien sug i riéndo le  el  tema de conversación o faci l itándoles la ayuda 
necesaria.  

b)  I nvitando al  a lumno a interrogar a sus compañeros s in  fac i l itarle n ingún dato , 
s ino  d e  modo ind i recto , todo d iálogo debe versar sobre s ituaciones vlvenciadas por 
los n i ños,  partiendo de  los vocablos y estructuras conocidos,  para i r  adqui riendo pro
g res ivamente otros nuevos . Esto debe propic iarse desde una s ituación lúdica ,  invitán· 
dales a que aprendar la lengua de un modo agradabl e  y natural . 

E) Los juegos como método más adecuado para una Educación B i l ingüe,  pues es· 
t imula el i nterés,  es una actividad espontánea que ayuda a consol idar hábitos expresivos.  

Como prem isa,  manifestamos s igu iendo a Titone,  que el  juego ha de insertarse en 
e l  momento oportuno y mediante una sabia dosif icación .  

Entre e l los destacamos (20) : 

1 .  Juegos de Aud ic ión : El profesor recomienda a los a lumnos s ituarse en círcul o  
y comun ica a l  a lumno m á s  próximo u n a  frase al  o ído para q u e  transmita el mensaje 
a su compañero y así sucesivamente . Llegado e l  mensaje a l  ú lt imo, se comprueba 
la  f idel i dad del mismo invitando a varios n iños a expresarlo a l  grupo . 

Juegos de objeto : Consiste en introducir en una caja varios objetos , cuyos nombres 
se  conocen previamente , se forman dos equipos a f in de ayudarse mutuamente los n iños 
de  cada uno, y e l  profesor, o bien otro miembro del otro equipo,  manifiesta a un n iño 
que busque·  en la  caja un objeto , una vez encontrado repite su nombre en voz alta para 
que todos lo o igan .  Este juego es susceptib le  de nuevas comp l icaciones. 

Juego de  la  tómbol a :  Cada n iño d ispone de varias tarjetas con d ibujos o frases, el  
profesor describe alguno de e l los o emite una frase dejando pasar unos momentos para 
que el n iño  lo reconozca entre sus tarjetas,  de nuevo el profesor pronuncia la  frase 

( 1 8) Opus c itada pág . 357. 
( 19) Opus c itada pág . 378. 
(20) Opus citada págs.  435 y 55. 
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o describe el d ibujo, inmediatamente el á lumno que tenga el mencionado d ibujo entre 
sus tarjetas debe mostrarlo a la c lase y nombrar lo .  

· 

Aunqué en estos j uegos , fundamentalmente de reconocim i ento , no se pide una buena 
p ronunciación,  conviene i r  acostumbrando al  niño a que además de identificar los objetos 
los nomine b ien .  

2 .  Entre los juegos de Expresión destacamos : 

Ofic ina de l nformación .-Un n iño rea l iza el rol del  empleado respondiendo a las 
cuestiones que p lantean sus compañeros . 

Descripción de una f igura .-Se muestra una lámina y se invita a los n iños a enu
mera r  l a  mayor cantidad de datos posib les ,  o bien mostrar la  f igura y ocultarla durante 
unos m inutos , esta sería una prueba de memoria verbal y de evocación .  

O rdenes y ejecuciones .-Se e l ige a l  azar  dos o tres n iños,  qu ienes dia logarán con los 
demás, las ó rdenes han de ser  breves y fác i les de comprender y a ser  pos ib le  que in
tervenga toda la  c lase.  

Juegos de mimos .-Un n iño va expresando verba l mente lo  que otro manifiesta 
mecánicamente . 

Juegos de adivinanzas .-Se p iensa en un objeto y los a lumnos deben i r  buscando 
las p istas que necesiten para identificarlo .  

Juegos de prendas .-Cada a lumno deja un objeto en l a  mesa y para poder recogerlo 
debe expresa r  qué objeto dejó. . .  Puede procederse también mediante la  partic ipación 
activa de e l  a lumno,  quien va mostrando cada objeto , nominándolo y preguntando de 
qu ién es. 

Entre otros juegos, merece mención f inalmente, e l  de  completar frases , establecer 
fami l ias de palabras con s ign ificados afines . 

Los métodos natura les ,  De launey (2 1 ) propone como método para la enseñanza del 
b i l ingü ismo e l  « Natura l » ,  para é l  no hay método « más un iversal que e l  Natu ra l - ,  es el 
que  emplea intuitivamente l a  madre para enseñar a hablar a su hi jo ,  adaptándose a las 
necesidades psicológicas del niño y motivándole continuamente en un cl ima de com
prensión y aceptación.  

La comun icación d irecta de las prop ias experiencias aún antes de que el  n iño 
pueda contestarnos,  e l  s ituar le en la  necesidad vita l  de  comprender los mensajes que 
l e  transmitimos ; contemplemos el  d iá logo de una madre con su h i jo ,  antes de que 
pueda expresarse ,  así se produce un entend imiento mutuo, y el niño por imitación 
aprende la lengua;  ¿ cómo hemos de actuar los educadores para transferi r los aspectos 
básicos y profundamente d idácticos que se p roduce en una relación madre-h ijo, que 
provocan la aceptación y e l  aprend izaje de la  lengua por e l  hijo? 

Entendemos que hemos de crear un ambiente de  COM U N I CACION,  d i ríamos más , de 
« n ecesidad vital de comunicación en aquel los momentos evol utivos en los que la 
p lasticidad del . n iño es . mayor» ,  para e l lo' hemos 'de transforma r  las clases dé . 

educación 
preescolar  al menos durante una hora y med ia  d iar ia ,  en Centro de aprend izaje y viven· 
elación de una segunda lengua.  Ambiente que debe estar impregnado por un cl ima lúdico,  
de  aceptación mutua profesor-a lumno-a lumno.  La i ntegracción grupal , a pesar de encon
trarse e l  n iño  muy p ropicio al « monólogo col ectivo » de que nos habla Piaget, también 
está d ispuesto a experimentar hídicamente una nueva comunicación , que bien aprove
chada nos permiti rá sens ib i l izarle cada vez más con el l enguaje,  que debe aprender. 

Es evidente que poco se podrá lograr s i  no creamos en l a  escuela un « baño l in
gü ístico estimulante • ,  que permita al a lumno despertar a una nueva lengua y sobre todo 

(21 ) Opus c itada ·Revue Cahiers Pedagogiques. ,  pág . 1 0 .  
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a un nuevo juego, en el  que el propio instrumento son las estructuras básicas y aquel los 
vocablos densamente motivados para e l los .  

F) Otros recursos d idácticos aconsejables para apl icar eficazmente los métodos 
son : 

Los medios audiovisuales,  que deben clasificarse por temas y poseer color, be l leza 
y buenas d imensiones, mas no debe recargarse su uso, s ino que han de uti l i zarse con 
una acertada dosif icación . Los f i lms y las d iapositivas pueden valer  en a lgunas sesio
nes como introductores de conversación, y el magnetófono como medio de autoevalua
ción y registrador de frases fundamentales ; no son aconsejables Jos laboratorios l in
güísticos de cuatro a seis años, pero sí los mura les y cuantos posters , fotografías, 
trajes folk lóricos del  país en el  que se habla la lengua, etc . ,  puedan archivarse para 
emplear adecuadamente. 

6.3. Evaluación del aprendizaje de una lengua.-Titone (22) propone entre otras prue
bas las s iguientes : 

a) Evaluación de la comprensión : 

Debe real izarse :  

- Escuchando una frase y respond iendo a e l la .  
- Ejecutando órdenes . 
- Nominando los objetos que se le presentan . 
- Reconociendo los vocablos expresados por el profesor, entre los escritos 

en su cuaderno. 

b) Evaluación del  rend imiento o ral : 

- Repetición de frases de extensión variable .  
- Formular preguntas a algunos compañeros. 
- Manifestar lo  que expresaría en una s ituación dada. 
- Formular preguntas basadas en láminas que le  presentemos . 
- Recitar a los compañeros alguna reflexión personal . 

Control de la capacidad de lectura : 

- Hacer l istas de palabras relacionadas por categorías . 
- Completar frases e l ig iendo entre varias palabras dadas . 
- Combinar palabras de varias columnas dadas formando nuevas frases. 
- Dar subtítu los a las láminas que le  presentamos . 
- De entre varias frases dadas e legir  la más pertinente . 

C O N C L U S I O N E S  

1 .  El aprendizaje d e  una segunda l engua debe inic iarse a parti r d e  los tres años y medio .  
2 .  El b i l ingüismo que debe enseñarse es e l  coord inado. 
3 .  El contenido a imparti r en una enseñanza b i l ingüe debe basarse en el criterio de 

UTI L IDAD inmediata de la  l engua. 
4.  Los métodos que deben emplearse  han de parti r del interés inmediato del  n iño,  en 

estrecha relación con su entorno y mediante re laciones agradables entre profesor y 
alumnos, aprovechando s iempre que sea pos ib le  s ituaciones l úd icas . 

5. La puesta en acción de l  aprend izaje de una segunda l engua desde preescolar re
quiere una modificación radical en las concepciones y programas de la E .G.B .  

(22) Titone : B i l i ngüe a l o s  3 años . Edlt. Kapelusz. 1 975. 
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