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Resumen
Desde la perspectiva de los estudiantes extranjeros que demandan aprender a co-

municarse en el idioma español en nuestras universidades (FHyCS-UNaM y FH-UN-
NE) el artículo intenta desarrollar algunos ejes problematizadores en torno de los 
cuales llevamos adelante un espacio de investigaciones compartidas. El estado actual 
de la enseñanza-aprendizaje de ELE en el contexto internacional y en Argentina cons-
tituye el encuadre para describir la inserción de ambas Universidades en el consorcio 
ELSE y la dinámica de las evaluaciones de certificación (exámenes CELU). La expe-
riencia de enseñanza de español a alumnos extranjeros nos sitúa ante las tensiones de 
definir qué español enseñar y cómo formar a los profesores para ese objetivo, a partir 
de una revisión crítica de los enfoques y métodos de abordaje puestos en articulación 
con los hallazgos y resultados parciales de una búsqueda semiótica preocupada por 
las significaciones y los sentidos.

Palabras clave: español lengua extranjera-estudiantes-profesores-región NEA 
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Summary

From the perspective of foreign students who demand to learn to communicate 
in Spanish in our universities (FHyCS- UNaM and FH-UNNE) the article tries to 
develop some problematizing axes around which we carry out a space of shared 
research. The current state of the teaching-learning of ELE in the international con-
text and in Argentina constitutes the frame to describe the insertion of both Uni-
versities in the ELSE consortium and the dynamics of the certification evaluations 
(CELU exams). The experience of teaching Spanish to foreign students places us 
before the tensions of defining what Spanish to teach and how to train teachers for 
that objective, based on a critical review of approaches and methods of approach 
articulated with the findings and results partial of a semiotic search concerned with 
meanings and the senses.

Keywords: Spanish foreign language-students-professors-NEA region
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Presentación 
del problema

El ingreso en el año 2016 de la Universidad 
Nacional de Misiones (UNaM) y de la Universi-
dad Nacional del Nordeste (UNNE) al Consorcio 
ELSE (Español Lengua Segunda o Extranjera)1 ha 
significado, por un lado, que tanto Posadas como 
Corrientes y Resistencia se hayan convertido en 
sedes de la toma de exámenes CELU (Certifica-
ción de Español Lengua y Uso) y, por otra parte, 
nos posiciona como docentes investigadores de 
ambas universidades en un momento de políticas 
institucionales que generan condiciones favora-
bles para desarrollar acciones conjuntas en este 
campo. En dicho encuadre se ha dinamizado la 
dimensión de la enseñanza del español a extran-
jeros, a través del acercamiento a los exámenes 
estandarizados, al análisis de los enfoques teó-
rico-metodológicos sobre los cuales están elabo-
radas las consignas de CELU y a la preparación 
de alumnos para encararlos; y, por otra parte, la 
necesidad de desarrollar proyectos interinstitu-
cionales que problematicen justamente las ten-
siones entre las formas estándares del español y 
sus variaciones regionales. Además se plantea la 

1 En el año 2004 las primeras UUNN que integran el 
consorcio son las de Buenos Aires (UBA), Litoral (UNL) y 
Córdoba (UNC) con el propósito de “contribuir a una política 
lingüística y educativa regional que promueva la valoración 
de la diversidad y reconozca la importancia de los códigos 
interculturales a partir de la Enseñanza, Evaluación y 
Certificación del Español como Lengua Segunda y Extranjera 
(ELSE).” En enero de 2005 fue aprobada la propuesta de 
diseño e implementación del examen oficial de dominio 
del español como lengua extranjera (CELU). Actualmente 
el Consorcio Interuniversitario ELSE está conformado 
por dos tercios de las universidades nacionales argentinas. 
El consorcio contribuye a “a la integración lingüística de 
hablantes y países relacionados con la Argentina a través 
de reconocimientos e intercambios académicos” y funciona 
como un espacio de articulación de las universidades 
nacionales para promover la investigación, enseñanza, 
aprendizaje, evaluación, certificación, formación de docentes 
y especialistas; el diseño, producción y publicación de 
material didáctico y otras actividades relacionadas con el 
español como lengua segunda y extranjera”. (cfr. http://www.
else.edu.ar/)

necesidad de construir modos de enseñanza del 
español, situados en nuestro particular contexto 
multiétnico y plurilingüe.

Iniciamos el artículo comentando el estado 
actual de la enseñanza-aprendizaje de ELE en el 
contexto internacional y en Argentina para conti-
nuar con una somera descripción de la inserción 
de ambas UUNN en el consorcio ELSE, lo cual nos 
llevará a poner el foco en la evaluación y las carac-
terísticas de los exámenes CELU. 

Una serie de interrogantes sobre las impli-
cancias de pensar la enseñanza de ELE en estos 
territorios como ¿qué perfiles de estudiantes te-
nemos?, ¿qué formación requiere el profesor de 
ELE en la región NEA?, ¿qué recurrencias y di-
ferencias podemos señalar entre el sistema de la 
lengua española y la variedad de frontera?, ¿cómo 
resolver las tensiones entre el español peninsu-
lar, el de Latinoamérica, el de Argentina y el del 
NEA?, nos pondrán ante la necesidad de la revi-
sión metodológica y las estrategias posibles, como 
así también ante el gran interrogante del lugar de 
la gramática en el enfoque comunicativo y las ar-
ticulaciones con otras propuestas superadoras del 
punto de vista exclusivamente comunicacional 
del lenguaje. 

Finalmente, a modo de síntesis o conclusiones 
provisorias, dejaremos planteados algunos postu-
lados construidos en las experiencias y prácticas 
discursivas y semióticas por donde transitan nues-
tras indagaciones recientes y las posibilidades de 
proyección al campo del español para extranjeros.

Enseñar español como lengua extranjera o se-
gunda (ELE/ELSE) nos pone ante varias alternati-
vas o situaciones: enseñar en un contexto donde la 
lengua oficial es distinta del español, con grupos de 
estudiantes que hablan la misma lengua materna 
(por ejemplo, portugués) o que hablan diferentes 
lenguas de origen; otro caso es la enseñanza en un 
contexto donde se habla español y los estudian-
tes provienen de diferentes países con manejo de 
variadas lenguas maternas. Este último refiere al 
carácter de nuestras experiencias recientes en el 
campo de enseñanza de español a extranjeros.2

2  No podemos soslayar una mención especial a los casos 
de EIB (enseñanza intercultural bilingüe) que el Instituto 
de Políticas Lingüísticas (IPL) de la provincia de Misiones 
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Las investigaciones y publicaciones sobre polí-
ticas lingüísticas dan cuenta de la estrecha articula-
ción con las instituciones educativas como espacio 
de implementación y desarrollo de las mismas. En 
tal sentido expresan Arnoux y Bein (2015) que:  

Las decisiones respecto de la enseñanza de len-
guas maternas, segundas o extranjeras dependen 
de posiciones glotopolíticas explícitas o posibles de 
ser inferidas no sólo de las prácticas áulicas, sino 
también, entre otros, de textos didácticos, evalua-
ciones, instrumentos lingüísticos que se destinan al 
uso escolar, antologías, resoluciones ministeriales, 
producciones de los alumnos o revistas de orienta-
ción docente. (9)

Un marco glotopolítico nos pone ante el ca-
rácter multidimensional del problema en tanto 
incluye –al decir de Arnoux y Bein– las dinámicas 
áulicas, los materiales de mediación, los exáme-
nes, las resoluciones ministeriales, la formación 
docente, los procesos de los alumnos, todo ello 
definido en un contexto particular.

Intentaremos un acercamiento al campo de 
ELE desde las dimensiones macro de las políticas 
internacionales, nacionales y de las instituciones 
universitarias, deteniéndonos fundamentalmente 
en las dinámicas áulicas de la región NEA, a partir 
de lo que acontece en las aulas de la FHyCS de la 
UNaM y la Facultad de Humanidades de la UNNE 
cuando enseñamos español a alumnos extranje-
ros que tienen interés en este servicio. Es decir, 
priorizaremos el punto de vista de los actores del 
hecho educativo, los estudiantes y los profesores, 

considera desde dos Programas especiales: las escuelas 
bilingües guaraní-español y las escuelas del programa de 
frontera con Brasil (Iguazú e Irigoyen) donde se enseña 
en español-portugués. Ambas situaciones plantean un 
tratamiento del español como segunda lengua o como 
lengua extranjera, cuyas dinámicas no serán tratadas en este 
artículo. En la provincia del Chaco, destacamos el dictado de 
la Especialización en Enseñanza de Lenguas, que ofrece tres 
orientaciones: en Lenguas Indígenas, en Lenguas Extranjeras 
y en Español como Lengua Segunda, a cargo del Instituto 
Superior de Lenguas Culturas “Chaco”, que depende a su vez 
de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo del 
Ministerio de Educación, Cultura,  Ciencia y Tecnología. Esta 
Subsecretaría ofrece además publicaciones y capacitaciones.

sus perfiles, motivaciones, necesidades, deman-
das, condiciones y perspectivas.  

El panorama 
internacional 

En el contexto internacional, según el último 
informe del Instituto Cervantes3, “El español: una 
lengua viva” (2017), el español es la segunda len-
gua materna más hablada en el mundo. Son 477 
millones de personas las que la hablan, y la cifra 
llega a 572 millones si se suman los hispanoha-
blantes que la utilizan como segunda lengua o len-
gua extranjera. 

En lo referido a la enseñanza de español para 
extranjeros, de acuerdo con la misma fuente, son 
20 millones de personas las que se encuentran en 
proceso de aprendizaje. La mayor parte de estos 
individuos se reparten geográficamente del si-
guiente modo: ocho millones se encuentran en 
Estados Unidos, seis en Brasil y dos en Francia. 
Demás está decir que el número de aprendices de 
Brasil no es un dato más cuando se abordan cues-
tiones relacionadas con la enseñanza de ELE en 
la región NEA de Argentina: perfiles de estudian-
tes y profesores, diseño de clases, elaboración de 
materiales, temas de investigación, articulaciones 
institucionales posibles, etcétera. 

En este contexto, en estrecha relación con 
el punto anterior, conviene repasar cuáles son 
los principales exámenes de lengua española: el 
DELE (Diploma de Español como Lengua Extra-
jera), el CELU (Certificado de Español: Lengua y 
Uso) y el SIELE (Servicio Internacional de Eva-
luación de la Lengua Española). Esta enumera-
ción de exámenes pone de relieve las tensiones 
que puede generar la convivencia de diferentes 
normas del español, superando la idea de la su-
premacía de una norma estándar sobre otra y po-
niendo de relieve las luchas que históricamente 
involucran a las lenguas.

Decimos esto considerando las diferencias 
entre las tres propuestas evaluativas: el DELE, 

3 http : / /www.cervantes.es / imagenes /File /prensa /
EspanolLenguaViva16.pdf
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promovido por el Instituto Cervantes, en nombre 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
de España, con la colaboración de la Universidad 
de Salamanca, toma para la determinación de 
niveles el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) del Consejo de Europa (de A1 a C2, se 
toman seis exámenes diferentes); el SIELE, tam-
bién promovido por el Instituto Cervantes, cuenta 
con el acompañamiento de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, de la Universidad de 
Salamanca y de la Universidad de Buenos Aires; y 
el CELU, avalado por el Ministerio de Educación 
y la Cancillería Argentina.         

CELU, respuesta a 
una necesidad local

Según Silvia Prati (2004) el Certificado de Es-
pañol Lengua y Uso (CELU) surge a partir de “la 
necesidad y el interés de los hablantes por certifi-
car su competencia en lengua española”, deman-
da que llevó a integrar y reconocer “un sistema 
de referencia para toda el área de enseñanza de 
español como lengua segunda”, destinado sobre 
todo a demandantes jóvenes, de entre 20 y 35 
años, estudiantes o profesionales, que por trabajo 
o estudio residen en el país y necesitan acreditar 
conocimiento del idioma; grupo al que se suman 
residentes temporales que vuelven a sus países 
de origen y “turistas educativos” que aprovechan 
programas de inmersión lingüística y cultural 
para aprender el español. 

La certificación de CELU acredita conocimien-
to y uso de español como lengua general, de nivel 
intermedio alto, requerido para el trabajo y los 
estudios en medios de habla hispana, tanto en 
lengua escrita como oral, en comprensión y ex-
presión, con un buen nivel léxico, fluidez y orga-
nización discursiva adecuadas.

El tipo de examen que propone el CELU no 
centra la temática ni el formato en la vida acadé-
mica exclusivamente, sino que atiende al dominio 
o proficiencia en la lengua general, norma culta, 
orientada al mundo real, con criterios de correc-
ción basados en el análisis del discurso cotidiano, 

atendiendo a los perfiles de postulantes prove-
nientes de diferentes lenguas y variados antece-
dentes de adquisición. 

El modelo de examen pone el foco en los gé-
neros discursivos elaborados, propios de ámbitos 
de circulación cotidianos (diarios, revistas de di-
vulgación, publicidad, etc.) y en prácticas de com-
prensión y producción. Los exámenes se constru-
yen a partir de consignas de actividades orales y 
escritas en las cuales los candidatos dan cuenta de 
la adecuación contextual e interactiva, la fluidez, 
la pronunciación/entonación, la gramática y el lé-
xico, para la parte oral; y adecuación de contenido 
y registro, adecuación discursiva, gramatical y lé-
xica, en la escritura.

En relación con la utilización de la variedad 
rioplatense del español en su norma culta, la au-
tora subraya que se toma “la lengua en uso en si-
tuaciones posibles” con consignas y textos varia-
dos, sin la exigencia de una variedad específica del 
español ni la competencia de un hablante nativo. 
Es decir, son admitidas las interferencias ocasio-
nales de L1, los lapsus y algunas inadecuaciones 
léxicas y gramaticales, poniendo el acento en el 
desempeño práctico y productivo de lo que el can-
didato puede hacer con la lengua. 

Las tareas de corrección centralizada posibili-
taron a los equipos de coordinación la elaboración 
permanente de descriptores, grillas, especificacio-
nes, criterios que permitieran certificar conoci-
miento y uso de la lengua a partir de la toma un 
examen único fundamentado en el concepto de 
“nivel de proficiencia”, entendido como “control 
operacional de la lengua en situaciones de uso” (M. 
Scaramucci, 2000; citado por Prati, 2004: s/d).

En relación con el “efecto retroactivo” y las 
posibilidades de ampliar el trabajo de investiga-
ción y producción en el área de ELE en Argenti-
na, podemos mencionar el archivo de CELU, que 
cuenta con un corpus de textos, orales y escritos, 
de hablantes de español como lengua segunda co-
rrespondientes a diferentes niveles de desempeño 
(Básico, Intermedio, Intermedio Alto y Avanza-
do), información sobre el perfil de los hablantes, 
ejemplos de consignas y de exámenes en forma-
to escrito, audio o video, láminas para entrevis-
tas orales, material para talleres y seminarios de 
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estandarización y capacitación, etc. El archivo 
CELU está formado actualmente por 17.190  textos 
escritos y  alrededor de 2.500  textos orales, mues-
tras de uso del español que constituyen unidades 
de sentido completas con propósitos comunica-
tivos específicos. Estos materiales de archivo es-
tán a disposición de los miembros del Consorcio 
y sedes de exámenes interesados en conformar 
corpus o buscar información para trabajos de in-
vestigación ingresando a su web www.else.edu.ar.

CELU en UNaM 
y UNNE

En la Sede UNaM, que funciona en el Proyec-
to Idiomas de la FHyCS, los primeros exámenes 
se tomaron en noviembre de 2016 en el marco 
del Programa de Lenguas para la Internaciona-
lización, dependiente de la Oficina de Relaciones 
Internacionales (ORI) como resultado del curso 
específico que tomaron las estudiantes extranje-
ras que llegaron a Posadas a partir de los progra-
mas implementados por la ORI.

Las estudiantes Kinga Marta Krysiak, Go-
siaWarych y Louise de Vos estuvieron durante 
un semestre realizando intercambios académicos 
en las carreras de Letras y Antropología Social de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Socia-
les, procedentes de Polonia y Holanda y han sido 
evaluadas en nuestra sede convirtiéndose en las 
primeras en llevarse el certificado de proficiencia 
otorgado por el examen rendido en la Universidad 
de Misiones.

Ya en el año 2017 se tomaron los exámenes de 
los turnos de junio y noviembre con evaluadores 
y observadores de la Facultad de Humanidades y 
Cs. Sociales a estudiantes procedentes de Alema-
nia, Italia y EEUU. 

Además de dictar los cursos específicos para 
dar este examen, el grupo de docentes y gradua-
dos del Programa asistió a cursos y talleres de for-
mación brindados por el Consorcio ELSE.

En la UNNE, también se tomaron los exáme-
nes por primera vez en noviembre de 2016 y hubo 
cinco inscriptos. En 2017, en la primera toma 

de junio hubo siete postulantes y, en la segun-
da, en noviembre, ocho. La mayor parte de estos 
postulantes, de nacionalidad brasileña, estaban 
cursando alguna de las carreras de la UNNE. El 
equipo de profesores evaluadores y observadores 
lo conforman recursos humanos de la Facultad de 
Humanidades. Destacamos el hecho de la obliga-
toriedad de rendir el examen CELU en el ámbito 
de la UNNE (Res. 078/17 del CS de la UNNE), con 
la salvedad de que esta obligatoriedad no alcan-
za a los alumnos de intercambio del programa 
de AUGM (Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo).4

La sistematización de estas experiencias va 
proporcionando insumos para la construcción de 
nuestra propia base de datos con miras a próxi-
mas investigaciones y a la producción de materia-
les para enseñanza de ELE.

Enseñanza de ELE 
La enseñanza de ELE, si bien constituye un 

campo relativamente nuevo en el escenario de las 
lenguas extranjeras, se ha ido configurando de 
modo similar al desarrollo que tuvo y tiene el es-
pañol como lengua materna en cuanto a los enfo-
ques teóricos disciplinares, a las metodologías de 
enseñanza y a las propuestas didácticas. 

En el artículo “La gramática en la enseñanza 
de ELE” (Wingeyer, 2016) se presenta un panora-
ma diacrónico en el cual se exponen las distintas 
etapas por las que atravesó el español como len-
gua extranjera y su enseñanza. 

A lo largo de toda la primera mitad del siglo 
XX ubica una tendencia basada en la enseñanza 
del griego y el latín que ponía énfasis en la gramá-
tica y la traducción. La concepción de la lengua, 
cuyo modelo se vincula con textos de autorida-
des literarias, se reduce a aspectos normativos y 
contrastivos. Su aprendizaje se relaciona con la 
capacidad de decodificar textos “correctos y ejem-
plares” para aprender a leer y escribir en la lengua 
que se aprende. Para el logro de ese objetivo se 

4 Red de Universidades públicas, autónomas y autogobernadas 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
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memorizan reglas gramaticales, ejercitadas me-
diante actividades en las que prevalece la forma 
por sobre el contenido; se hacen traducciones 
directas e inversas; se memoriza el vocabulario, 
organizado por temas; y se contrasta siempre la 
lengua meta con la lengua materna.  

Ya en la segunda mitad del siglo XX, el estruc-
turalismo –aplicado a la enseñanza de lenguas ex-
tranjeras– daba sus primeros frutos en Europa y 
EEUU. La divulgación de las teorías desarrolladas 
por de Saussure, que entiende la lengua como un 
conjunto de estructuras organizadas de forma je-
rárquica en los diferentes niveles de la descripción 
lingüística, genera la metodología de corte estruc-
turalista, cuyas actividades influyen también en 
los procedimientos de evaluación. El objetivo es 
el dominio de las estructuras gramaticales de la 
lengua meta para el desarrollo de la comprensión 
auditiva y la expresión oral. Sus procedimientos 
se relacionan con la repetición y automatización 
de esas estructuras gramaticales. Corresponden 
a esta corriente: el método audio-oral, el méto-
do estructuro-global-audio-visual y el método 
situacional.

La introducción en España de la metodología 
estructural aplicada a la enseñanza del español 
como lengua extranjera constituye un hito nada 
desdeñable, pues supone un cambio radical de 
orientación en la manera de entender el proceso 
de aprendizaje y en la manera de desarrollar los 
procedimientos didácticos, en un momento en 
que ni la Lingüística Aplicada –como disciplina 
científica– ni la enseñanza del español como len-
gua extranjera –como actividad docente– reciben 
ningún apoyo ni institucional ni académico.

A esta metodología subyace la teoría conduc-
tista del aprendizaje que precisamente hace hin-
capié en la utilización de ejercicios mecánicos, de 
imitación y de reforzamiento, ya que se considera 
a la lengua como un conjunto de hábitos (un pro-
ceso mecánico, y no racional) y su aprendizaje es 
esencialmente un proceso de condicionamiento. 
El aprendiz es llevado a través de una serie de si-
tuaciones de estímulo-respuesta que lo conducen 
paulatinamente al objetivo deseado y minimizan 
la posibilidad de error. Cuando el aprendiz pue-
de dar la respuesta deseada que corresponde al 

estímulo, se supone que ha aprendido lo que se 
esperaba. Las nuevas estructuras deben ser prac-
ticadas hasta la automatización antes de ser con-
trastadas con otras o ser usadas en diálogos y si-
tuaciones reales. También este tipo de materiales 
segmenta lo más posible los contenidos a apren-
der, ya que considera que solamente pequeñas 
porciones de contenido permiten asociar, apren-
der y automatizar.

Desde el punto de vista del conductismo, se 
concibe al lenguaje como el resultado de una 
cantidad de práctica necesaria para aprender la 
respuesta apropiada, que se corresponda con el 
estímulo recibido. Es un modelo acrítico y meca-
nicista basado en el “aprender repitiendo”.

Posteriormente surge el método comunicativo 
en el que la lengua es un “instrumento” emplea-
do por los seres humanos para la transmisión de 
significado. Esta visión más amplia del lenguaje 
como medio de comunicación diferencia a éste 
de los métodos tradicionales que centraban su 
esfuerzo en enseñar el funcionamiento de las es-
tructuras del lenguaje (gramática y vocabulario), 
más que el lenguaje propiamente dicho. En otras 
palabras, “comenzamos a tener en cuenta no sólo 
la forma lingüística sino lo que las personas hacen 
con esas formas cuando quieren comunicarse”. 
(Littlewood, 1996: X)

De todas maneras, para lograr una visión 
comunicativa más completa debemos combi-
nar esta perspectiva funcional (uso de la len-
gua) con la perspectiva tradicional estructural 
(estudio de la lengua). Esto constituye una 
base para la selección y organización de los 
elementos lingüísticos que tienen que ser en-
señados. Para usar la lengua como medio de 
comunicación no basta con conocer y mani-
pular las estructuras de la lengua extranjera, 
también es necesario desarrollar estrategias 
para contextualizar esas estructuras con sus 
respectivas funciones comunicativas en situa-
ciones y tiempos reales. En otras palabras, en 
la enseñanza-aprendizaje del español como 
lengua extranjera, el componente gramatical 
ocupa un lugar predominante junto a los com-
ponentes funcional, discursivo, sociocultural 
y estratégico de la competencia comunicativa. 
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En definitiva, se trata del enfoque que algu-
nos autores llaman “comunicativo moderado” 
que como reacción al enfoque comunicativo 
que desdeñaba el estudio del sistema, vuelve 
a otorgar a la gramática un lugar importante.

Para la metodología comunicativa la lengua es 
más que un sistema de hábitos que pueden ser 
formados a través de ejercitación mecánica. Ésta 
es un sistema específico y el aprendiz debe saber 
cómo es que este sistema acciona en la comunica-
ción real como medio para lograr un fin. Sus ma-
teriales, básicamente con una organización no-
cional, a menudo ilustran el lenguaje necesario 
para expresar y entender diferentes funciones, y 
enfatizan el uso del lenguaje apropiadamente en 
diferentes tipos de situaciones y para solucionar 
diferentes tipos de tareas. (Hernández Reinoso, 
2000: 148)

El enfoque comunicativo asimila principios 
del cognitivismo, además de tomar del huma-
nismo el trabajo y las dinámicas grupales, la 
búsqueda de la sensibilidad y la empatía y el 
sentido de la necesidad de crecimiento per-
sonal, así como la necesidad de permitirle (y 
hasta exigirle) al alumno que se enfrente con 
los problemas que debe resolver, sin el con-
trol directo del profesor; también toma de la 
lingüística los actos del habla, y se centra en 
el desarrollo de habilidades y en las funciones 
comunicativas. Considera, por sobre todo, que 
la lengua es el medio para comunicarse con los 
demás, y la ve como una creación que a menu-
do se aprende mediante el ensayo-error.  

Los aportes del constructivismo sobre las 
relaciones entre lenguaje, pensamiento, apren-
dizaje y comunicación en un contexto social 
constituyen fundamentos sólidos para superar 
las posturas de corte innatista y entender que 
los procesos de adquisición y aprendizaje de 
lenguas se dan en interacciones sociales. Para 
el desarrollo de las destrezas comprensivas y 
productivas, los docentes necesitan elaborar 
una equilibrada batería de estrategias que se-
cuencien actividades, tareas controladas, pro-
yectos integradores, etcétera.  

Hacia un enfoque 
pluricéntrico, intercul-
tural y semiótico

Angelita Martínez, en el capítulo “Las escue-
las del Mercosur: la trama de las gramáticas y el 
concepto de identidades dinámicas”, expresa lo 
siguiente:

Es habitual que los aprendices de una 2ª len-
gua, así como los de una variedad lingüística 
diferente de la materna, transgredan continua-
mente las fronteras entre lo propio y lo ajeno. 
(…) creemos que una perspectiva de los fenómenos 
gramaticales que ponga en relación el aporte signi-
ficativo de las formas lingüística y el privilegio 
contextual que revelan, y que considere la inten-
cionalidad comunicativa del hablante y las po-
sibilidades inferenciales de los interlocutores, 
facilitará a los estudiantes la adquisición de hábitos 
lingüísticos comunicativamente apropiados. (2015: 
110. Negritas nuestras)

Coincidimos con Martínez en la necesidad de 
interpretar ese movimiento de fronteras “entre 
lo propio y lo ajeno” como la demanda de una 
metodología intercultural/interlingüística que 
privilegie el contexto y la inmersión in situ de 
los estudiantes que aprenden español en nues-
tras universidades, ofreciéndoles propuestas de 
aprendizaje que pongan en relación las múltiples 
dimensiones lingüísticas, contextuales, comuni-
cativas, semióticas que se ponen en juego en el 
acto de hablar/escribir/comprender/escuchar 
una lengua.

En este sentido, podemos decir que la expe-
riencia de talleres de formación a estudiantes 
de diferentes países que se acercan al Proyecto 
Idiomas (UNaM) y a las aulas de extensión de la 
UNNE para aprender español y, en la mayoría de 
los casos, certificar proficiencia, nos permite ana-
lizar materiales didácticos, delinear dispositivos 
de enseñanza propios, formarnos en el desempe-
ño profesional docente y problematizar –desde la 
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investigación compartida– un español para ex-
tranjeros situado en el contexto NEA.

Los profesores de lengua española estamos 
formados para enseñar “Lengua” a hablantes na-
tivos con sus variantes y tipicidades locales, de 
modo que para enseñar a un hablante alóglota 
es necesario pensar una formación especializada 
tanto en contenidos teóricos cuanto en metodolo-
gías de enseñanza.     

Es “importante para el profesor y evaluador de 
segundas lenguas tener una concepción clara de 
la lengua que se va a enseñar y, consiguientemen-
te, que se va a evaluar” (Bordón, 2006: 25. Cita-
do por Wingeyer, 2016). El enfoque comunicati-
vo, como hemos visto, se propone alcanzar una 
competencia comunicativa que consta de cuatro 
subcomponentes básicos: la subcompetencia gra-
matical, la subcompetencia sociolingüística, la 
subcompetencia estratégica y la subcompetencia 
discursiva.

El conocimiento de la organización interna del 
español adquiere sentido cuando ancla en los con-
tenidos funcionales ayudando al estudiante en la 
reflexión consciente de dónde y cómo utilizar las 
herramientas que le aporta el estudio de la gra-
mática para el conocimiento formal y pragmático.

Los estudios sobre alfabetización inicial lleva-
dos a cabo en el marco del Programa de Semió-
tica- documentados y probados en trabajos de 
campo en escuelas de interculturalidad-, si bien 
no pueden ser transferidos de modo lineal y es-
pecular, nos brindan una trama consistente para 
pensar los pasajes de una L1 al español como L2 
sobre la base de postulados que atienden a las sig-
nificaciones y los sentidos en continuidades sígni-
cas. (Cfr. Camblong, Alarcón, Di Modica, 2012).  

En una somera enumeración, podemos 
señalar:

> La instalación de la conversación como 
estrategia que asegura la continuidad, principio 
clave de los aprendizajes. Los temas convocantes 
para la expansión de sentidos son los referidos a 
protocolos de la vida cotidiana, aquellos rituales 
que configuran nuestro “hacer de todos los días”: 
los trabajos, las fiestas, los mitos y creencias, las 
comidas, los caminos, los viajes, los juegos, los es-
pacios de intercambio (el almacén, el puerto, los 

sembrados, las cooperativas, las ferias), los reme-
dios, los miedos, etcétera.

> La recuperación de los géneros discursi-
vos primarios propios de los discursos orales: 
saludos – despedidas – felicitaciones - deseos de 
toda clase – preguntas - comentarios acerca de 
la salud, de los negocios, del tiempo – consejos 
– alabanzas – aprobaciones - fórmulas de admi-
ración -  reprobaciones – injurias – maldiciones 
– advertencias – pronósticos – insultos – pedidos 
– recomendaciones – órdenes – invitaciones –
blasfemias - frases o exclamaciones de función fá-
tica – onomatopeyas – interjecciones – gritos, cu-
yos estilos van desde la seriedad y la preocupación 
hasta el sarcasmo, la ironía, el humor y el “hablar 
por hablar”.La recreación de los mismos permite 
recuperar la situación enunciativa, las posiciones 
en la trama social, las relaciones personales y de 
parentesco, los roles familiares, las experiencias 
más cercanas y los entornos familiares. Con estos 
“juegos del lenguaje” se propicia el desarrollo de 
las destrezas de comprensión y producción orales 
y el desarrollo de competencias contextuales.

> Los enunciados particulares en sus recu-
rrencias temáticas, estilísticas y composicionales 
“arrastran” ecos, reflejos y matices de los enun-
ciados relacionados con la memoria colectiva, la 
comunidad discursiva y las funciones en las situa-
ciones típicas de la L1, haciendo ingresar tonos, 
acentos, musicalidad, ritmos, pausas, silencios, 
gestos, expresiones del rostro, sobreentendidos, 
deícticos, etc.; en mayor parte, signos no verbales 
que, en el discurso oral, no se limitan a la función 
expresiva sino que poseen una posición social ac-
tiva y material y resultan sensibles a las variacio-
nes en el contexto. Si el docente identifica estas 
formas y sus sentidos, puede encontrar estrate-
gias de “traducción” en la lengua meta, el español. 

> Las teorías del umbral ofrecen interesan-
tes categorías para considerar los estados de “in-
terlengua” de los estudiantes5. Entendemos por 
interlengua al sistema lingüístico del usuario en 

5 El concepto ha recibido también otras 
denominaciones: competencia transitoria (S. P. Corder, 
1967), dialecto idiosincrásico (S. P. Corder, 1971), sistema 
aproximado (W. Nemser, 1971), sistema intermediario (R. 
Porquier, 1975).
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los sucesivos momentos que atraviesa en el proce-
so de adquisición y aprendizaje. Los autores que 
estudian el sistema de interlengua señalan como 
características del mismo algunas propiedades 
que podemos acercar a los estados de umbrali-
dad,  a saber: es un sistema individual, propio de 
cada aprendiente; es un estado transitorio entre 
la lengua materna y la lengua meta; tiene sus pro-
pias reglas que se definen entre la sistematicidad 
(conjunto coherente de reglas) y la flexibilidad o 
variabilidad (el uso no es constante sino que pre-
senta alternancias); responde a un proceso conti-
nuo muy permeable al aducto (input) por lo que 
la exposición a enunciados cercanos y de interés 
personal conducen a experiencias significativas 
de reestructuraciones que hacen avanzar a los si-
guientes estadios; las sucesivas aproximaciones a 
la lengua meta apelan a las diversas funciones del 
lenguaje y a los aspectos indiciales e icónicos del 
signo.6

> Sistematización de las variaciones siste-
máticas y libres de los aprendizajes. En el caso de 
la variación sistemática hacemos alusión a fenó-
menos que responden a factores externos rela-
cionados con el contexto lingüístico, situacional 
y socio-psicolingüístico. Por su parte, la variación 
libre es aquella en la cual el aprendiz utiliza en un 
mismo contexto de modo arbitrario, no sistemá-
tico, formas diferentes que responden a idénticas 
condiciones de procesamiento y desempeñan la 
misma función.

6  Podemos ampliar estas conceptualizaciones con las 
categorías de fragmentariedad y distorsiones enunciativas 
propuestas por Desinano (2012) y García Negroni y Hall 
(2010: 43) en el marco teórico de la polifonía argumentativa 
y de los estudios discursivos en los que “la lengua no es 
concebida como un instrumento de comunicación que 
transmitiría sin más un contenido preexistente, ni los sujetos 
son considerados omnipotentes para realizar usa supuesta 
comunicación”. García Negroni con el propósito de “mostrar 
las relaciones que los estudiantes universitarios establecen 
con la lengua y, en particular, con el discurso académico” 
(2010: 44), señala algunas de estas características que 
podemos encontrarlas en diferentes estadios de interlengua 
de los estudiantes de ELE: puntuaciones arbitrarias, 
mayúsculas inesperadas, abreviaturas personales, blancos 
en el texto, nexos que llevan a ambigüedad y a relaciones 
anafóricas imprecisas. Estas dificultades en la producción 
escrita obligan al lector a reponer esa cadena faltante para 
construir sentidos.

> Las estrategias lúdicas, en todas sus posi-
bilidades, como juegos dramáticos, del lenguaje, 
de imitación o desplazamientos favorecen situa-
ciones de enseñanza explícita y de operaciones 
implícitas más abstractas mediante expansiones 
de sentidos y ejercicios con las diferentes funcio-
nes del lenguaje (referenciales, imaginativas, me-
talingüísticas, fáticas).

> La centralidad de las aulas de ELE la cons-
tituyen los textos y discursos en los cuales sub-
yacen operaciones gramaticales y lexicales que 
serán objeto de la reflexión metalingüística 
ocasional y/o sistemática. Estos mismos textos se 
transforman en nodos que proponen conexiones 
o fugas a otros textos en diversos soportes invi-
tando a lecturas hipertextuales.

Finalmente, planteamos la necesidad de for-
mación específica de profesores que puedan cons-
truir una didáctica de la enseñanza de español 
como lengua segunda y extranjera sobre la base 
de los postulados que proponemos. En este sen-
tido, en el marco de los acuerdos y proyectos in-
terinstitucionales hemos diseñado un “Curso de 
posgrado de formación en la enseñanza-aprendi-
zaje del español como lengua extranjera”7 desti-
nado a graduados de Letras cuyos objetivos, entre 
otros, son: 

 » Ampliar y actualizar conocimientos lin-
güísticos, metodológicos y didácticos rela-
cionados con la enseñanza-aprendizaje de 
E/LE. 

 » Construir elementos de interpretación y de 
análisis de los contenidos seleccionados en 
métodos y materiales de enseñanza-aprendi-
zaje de E/LE.

 » Adquirir criterios y herramientas para 
crear y desarrollar actividades en el aula de 
E/LE a partir de un diseño curricular.

 » Reconocer el papel de la gramática en el 
enfoque comunicativo y semiótico.

 » Proponer modos de abordajes para la en-
señanza de la variedad del español de la re-
gión NEA de Argentina.

7  El mismo se dictará en los meses de junio a agosto de 
2018 en el Proyecto Idiomas. 
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Para terminar... 
Interrogantes abiertos

La enseñanza y el aprendizaje de lengua/s –
cualquiera sea– es un terreno de encuentros don-
de todo el esfuerzo está puesto en ayudar al otro 
en la apropiación de las reglas, las construccio-
nes, los modos de significar y las posibilidades de 
pensar y crear en esa lengua-cultura a partir de lo 
aprendido en/con la lengua materna. El contexto 
socio-histórico particular en el cual acontece esta 
dinámica atraviesa y permea las condiciones de 
realización de la enseñanza. En el desarrollo de 
este trabajo hemos intentado reflexionar sobre el 
caso particular del Español como Lengua Extran-
jera, en tanto práctica académica e investigativa 
compartida por equipos de docentes de las Uni-
versidades Nacionales de Misiones y del Nordeste.

De la descripción y el análisis de la situación 
internacional, nacional y regional del campo, con-
sideramos estratégico afianzar las relaciones e inter-
cambios con las universidades de la región, aprove-
chando la cercanía y los convenios con Brasil, como 
así también estrechar lazos con la Red UGM.

Los avances en proyectos interinstitucionales 
favorecen y potencian acciones relacionadas con 
la formación permanente de recursos, la publica-
ción de materiales propios, la gestión de pasantías 
de estudiantes de Letras y el fortalecimiento de las 
gestiones locales en el marco del consorcio ELSE.

Apostamos fuertemente al desarrollo de líneas 
de investigación que nos permitan problematizar 
cuestiones relacionadas con la variedad, la moti-
vación y las necesidades de los estudiantes y los 
significados que tienen para ellos la identificación 
con la variante de una comunidad; como así tam-
bién poner en cuestión las políticas lingüísticas 
que “subalternizan” algunas posibilidades expre-
sivas (Arnoux, 2015: 244, en Arnoux y Bein, Op. 
cit).

A esta altura de nuestro desarrollo aún tene-
mos curiosidades planteadas en interrogantes 
que queremos compartir en un cierre que no es 
tal: ¿Cómo resolver de la mejor manera las ten-
siones entre la lengua estándar y las variedades 

locales? ¿Qué estatus y qué funciones tienen las 
lenguas vernáculas en la enseñanza de ELE? 
¿Quién impone el prestigio de una lengua sobre 
otra? ¿Cómo “resistir/convivir” con la fuerza he-
gemónica del mercado editorial? ¿Qué movimien-
tos se producen entre la estandarización del mer-
cado y la vigencia de las formas locales? ¿Cómo 
opera/influye la globalización, el desarrollo de los 
medios de comunicación, los movimientos de in-
ternacionalización y relaciones de intercambio en 
las políticas del español como lengua extranjera? 
¿Cómo potenciar la situación estratégica de nues-
tras universidades en el corazón del Mercosur?

Sabemos que las respuestas –al menos a algu-
nas cuestiones– vienen por el camino de la inves-
tigación colaborativa y el estudio sostenido, del 
pensamiento creativo y las prácticas comprometi-
das con un aquí y ahora, enclave enunciativo que 
nos encuentra trabajando en universidades públi-
cas de frontera, donde la diferencia y la otredad 
nos apelan insistentemente y nos comprometen 
en la tarea de enseñar el español como una insos-
layable práctica ética y política.
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