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DlSl!.ilO DE UN CURSO DI:!: COMPRENSION DE TEXTOS EN HUSO PARA ESTUDIANTES 

UNIVEHSlTAHlOS 

Natalia J~natiova K. Solianik 

RESUMEN 

En esta tesis se propone sentar bases para el disefío de un curso 

de comprensión de la lectura en ruso. para que posteriormente se pueda 

disei"íar este curso e impartirlo a los alumnos del CELE. 

El Primer Capitulo, que representa un marco teórico para el 

proyecto. abarca las ¿,reas de aprendi.za.ie y comprensión de lectura. Se 

describen diferentes teorlas y puntos de vista y se elaboran los 

postulados te_Sricos que sirven como punto de partida para la presente 

investigacic>n. 

El Segundo Capl tu lo presenta un estudio de necesidades e 

intereses de los alumnos del c~:LE realizado en el departamento de ruso 

que ha podido confirmar la tü putesis sobre la importancia de un curso 

de comprensión de lectura para los estudiantes de ruso y arrojar datos 

sobre sus expectativas. 

En el Tercer Capl tulo se trata de la propuesta general de 

curso. Se proponen so.lucj_ones a diferentes problemas surgidos 

proceso de diseño. 

dicho 

en el 

En el Capitulo IV se presenta la Unidad Muestra donde se ve 

consolidada la propuesta y materializados algunos de los cri.terios y 

parámetros elaborados en los capltulos anteriores. 

El curso de comprensión de textos escritos en ruso propuesto en 

este trabajo podrla satisfacer las necesidades de los alumnos del 

departamento de ruso y contribuir a mejorar .la ensei'íanza de este 

idioma en el CELE. 

Los resultados de esta investigación, además, podrian ser de 

utilidad para el diseño de materiales de lectura en el área del ruso y 

para algunas otras lenguas. 
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SINOPSIS 

J:.:n e~ta te~ü; r:e propone sentJr las bases para el 

<.liEei"io de un cur!io de compren!-ii·:n de la lectura de ruco, 

para que posteriormente se pueda dise~ar este curso e 

i•partirlo a los alumnos del CKL~. 

Se han elaborado los postulados teóricos en las 

~reas de aprendizaje. comprensi~n de lectura y dise~o de 

cursos que sirven como punto dP partida para la presente 

investigacion. 

Se ha etectuado un análisis de necesidades que ha 

podido confirmar nuestra hiP~tesis sobre la i•Portancia de 

·un curso de comprcnsL .. m de lectura para los estudiantes de 

ruso y arrojar datos zobrc suG expectotlvas e intereses. 

~;e han disc~ado los lineamientos principales del 

curso en cuesti.•)n, lo cual nos lleva a la propuesta general 

de dicho curso. 

1-"i nalmente se ofrec~ la inuestra de una unidad 

•odelo del curso dlsef'l"ado. · 

lv 
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INTROOUCCI ON. 

1. gi obietivo general. 

En este trabajo nos proponemos asentar bases para 

la elaboración de un curso de coaprensi6n de lectura para 

loa aluanoa de ruso que pueda ayudarles a leer textos 

especializados de su carrera. 

Se intenta, ade•~s. dar pautas para el dise~o de 

aateriales de lectura en el Area de ruso que podr1an ser 

utilizadas por diseNadores en este ca•po. 

2. bA propuesta general. 

Esta consiste en elaborar dicho curso e iapartirlo 

en el CELE para loe alu•nos que desean aprender a leer 
textos de su especialidad en ruso. lo cual resPonder1a a las 

expectativas de estos alu•nos y, tal vez, contribuiria a 

elevar el nivel de enee~anza de ruso en nuestra institución. 

3. l•portancia ~ Justificación del estudio. 

Partimos de la hipótesis de que los aluanos de 

ruso necesitan un curso de co•prensión de la lectura que 
pueda ayudarlos a leer 

carrera. Esta hipótesis 

textos 

se basa 

especializados para au 

en las observacionea 

obtenidas en el salón de clases, según las cuales •uchoe 

alumnos •uestran interés por la lectura en ese idio•a. A la 

pregunta 11 (.,Por qué estudias ruso? .. , una eran parte de loe 

estudiantes, sobre todo alu•nos de la Facultad de Ciencias, 
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invariablemente responden que quieren leer libros de BU 

especial id ad en esa lengua. 

El departamento de ruso en el CELE dispone de 

varios libros de lectura; sin embargo. ninguno de éstos, a 

nuestro Juicio, es adecuado para el curso de comprensión de 

la lectura que quereaos proponer. Las razones son las 

sicuientes: 

a). La mayor1a de los libros de lectura existentes 

presenta textos adaptados o simplificados. lo cual 

resulta poco estimulante y motivador para los 

alumnos del CELE. 

b). La •ayor parte de estos textos está co•puesta por 

variantes siaplificadas de cuentos de escritores 

soviéticos, mientras que el interés principal de 

los alumnos se centra en textos científicos o de 

carácter huaanistico. 

e). La mayorla de los •anuales de lectura se sitúa 

dentro del enfoque del producto, •ientras que 

nuestro propósito es ense~ar a los alu•noe a leer. 

y no si•ple•ente a evaluar la comprensión de lo 

leido. 

d). Los ejercicios de los textos mencionados se dirigen 

al desarrollo de la habilidad de producción (oral 

y/o escrita) de los estudiantes, en tanto que e1 

objetivo de nuestro curso será el desarrollo de la 

habilidad de co•prensión nin to•ar en cuenta l~ 

produccion. 

e). Ninguno de estos libros estd dirigido a los alu•nos 

hispanohablantes. •!entras que el curso diseN~do 

2 
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intentar~ tomar en cuenta la lengua materna de los 

estudiantes. 

Las razones arriba expuestas muestran que los 

materiales existentes no funcionan para nucEtros prop~sitos. 

Esta notable falta de manuales de lectura actualizados en el 

area de ense~anza del ruso nos hizo pensar en la neceoidad 

de elaborar un curso de comprensión de la lectura con un 

nuevo enfoque. 

4. La estructura de ~ tesis. 

Este trabajo presenta la descripcion de pasos 

anteriores a la elaboraci~n del libro de texto. 

La tesis consiste de una introducción, cuatro 

capitulos, conclusiones, apéndices y bibliografia. 

El Primer Capitulo. que representa un marco teórico 

para nuestro proyecto, abarca dos grandes .:..reas: el 

aprendiz.:dc "J le:. cc.uapr~nsic.n de la lectura. Se describen 

diferentes teorlas y puntos de vista y se elaboran los 

postulados y conceptos teóricos que se utilizan despu~s en el 

trabajo posterior. 

El Segundo Capitulo contempla la etapa previa al 

diaeKo. Es un estudio de necesidades e intereses de los 

alumnos del CELE. realizado en el departamento de ruso que 

permitió comprobar la hipótesio propuesta. 

En el Tercer Cap!tulo dedicado al di~c~o co:o tal 
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intentará tomar en cuenta la lencua materna de los 

estudiantes. 

Las razones arriba r.xpucstas muestran que los 

materiales cxistcntec no funcionan para nuestros prop• .... si tos. 

Esta notable falta de manuales de lectura actualizados en el 

~rea de en!:cf"'íanza del rt1Go non hizo prnsar la neceaidad 

de elaborar un curso de comprensión de la lectura con un 

nuevo enfoque. 

4 . .b.!! estructura @ la tesis. 

E~te trabajo presenta la descripción de pasos 

.anteriores a la elaboraci011 del libro de texto. 

La tesis consiste de una introducción, cuatro 

capitulas, conclusiones, apéndices y bibliografla. 

El Primer Capitulo, que representa un marco teórico 

para nuestro proyecto, abarca das grandes Areas: e1 

aprendizaje y la comprensión de la lectura. Se describen 

diferentes teorlas y puntos de vista y se elaboran los 

postulados y conceptos teóricos que se utilizan después en el 

trabajo posterior. 

El Segundo Capttulo contempla ln etapa previa al 

disef'So. Es un estudio de necesidades e intereses de los 

alumnos del CELE, realizado en el departamento de runo que 

permitió comprobar la hipótesis propuesta. 

En el Tercer Cap.:..tulo dedicado al di:::c~o co:::.o tal 
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•e trata en parte de algunas cuestiones te6ricae ligadas al 

dise~o. pero el •ayor ~nfaeis est~ en la propuesta del 

di•ef'i(o del futuro curso. Se proponen soluciones a diferentes 

proble•aa surgidos en el proceso de trabajo. 

En el Capitulo IY se presenta la Unidad Muestra 

donde se ve consolidada la propuesta y •aterialtzadoa 

alcunoa de los criterios y pará•etroe elaborados en los 

capitulas anteriores. 

La teoia teraina con las conclusiones donde se 

resuae el proyecto eaprendido. 

4 
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l~n.atl.~'Jcl ... Disei"ic· J.,,. 4r. c•_...-¡;o,,. 

CAPITULO 1 

En este cap1tulo, que constituye el •arco tet~rico 

del presente trabajo, se van a considerar algunas de las 

teorlas subyacentes en el diseí"ío de cursos. Desde luego, el 

•arco teórico podria abarcar varias Areas de la lingUlstica 

aplicada, tales co•o la teorla del lenguaje, la Leor1a de 

aprendizaje, el díse~o de cursos, el dise~o de •ateriales, la 

evaluación, etc. Sin eabarco. la consideración detallada de 

estos y 

11•ites 

algunos otros aspectos teóricos 

de un trabajo de tesis. Por 

pasarla de 

lo tanto, 

los 

nos 

concentrareaos sólo en aquellas teorias que creemos que son 

las •As necesarias e indispensables para el diseNo de nuestro 

curso, esto es: 

- la teoria del aprendizaje, 

- teorias de co•prensión de la lectura. 

En cuanto al dise~o. los aspectos teóricos de éste 

se discutir~n en el Capitulo 3. 

Dentro de las diferentes teor1ae del aprendizaje 

nos va•os a apoyar en las desarrolladas en la ex-Uni6n 

Soviética. Por lo tanto. no pensaaos en detenernos en el 

enfoque conductista. pero si haremos referencia al enfoque 

cognoscitivista porque tiene mucho en común con los puntos de 

vista soviéticos. 
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Las teor1as del aprendizaje soviéticas se sitúan 

dentro de una teorla mas amplia. la de actividad. elaborada 

por el psicólogo sovi~tico Vygotsky y su escuela (Lcontiev. 

Luria, Galperin y otros). Este hecho, o sea, su posición en 

un contexto amplio, permite ver de manera concreta los lazos 

directos entre el aprendizaje y el lenguaje, por un lado¡ y 

la sociedad y el aundo real. por otro. 

Segun la escuela psicológica soviética, la 

actividad es ..... el complejo conjunto de procesos para la 

consecución de un determinado resultado, que es al mismo 

tiempo el motivo objetivo de la actividad, es decir. aquello 

por lo cual se concretiza una necesidad del sujeto" 

(Serebrennikov 1970: 264). 

Esta tcorla sostiene que el ser humano no 

simplemente se adapta al medio ambiente, como lo hace un 

animal, sino que lo domina activamente y ejerce influencia 

sobre él. Esto se hace posible gracias a la capacidad humana 

de prever y planificar de antemano sus acciones. lo que 

Pavlov llamó .. reflejo de la realidad por adnlantamiento"'. 

F.Rt.11 c~pAr::idriirt, ~ i=;tJ VP.7., ~p. condiciona por ~1 h~cho de que 

cualquier actividad, tanto pr~ctica, como te·~rica, se efectúa 

por medios que se guardan en la memoria de la humanidad 

(Passov 1977: 9). 

La actividad comienza con un motivo: surge de una 

necesidad. Despu~s. el hombre construye un plan: determina 

la meta final y los medios ¡Mra alcanzarld. Finalmente. 

realiza su plan, con lo que alcanza el resultado deseado. 

Asl, cada acto es la unidad de tres aspectos: motivación. 

finalidad, rcalizaci)n (Leontiev 1CJ69: 31). 

7 



Los psicólocos sovi~ticos describen la actividad 

por aedio de los siguientes rasgos: 

a) La actividad humana es s1c11prc matfo>r-ial y 

slqni r 1 cat l va. El hombre no simplemente "act'.ia": 

cualquiera de sus acciones presenta una interaccion 

con objetos fuera du él. No hay actividad abstracta, 

en toda actividad existe un objeto, al icual que un 

sujeto, y el car::r.cter de la interacción entre ellos 

depende de aabos. El contenido psicológico de una 

actividad puede Ber difert::nlc. en pri;;,cr luc..:u-, cr:t:i. 

la actividad productiv~. trabajadora. Pero Ja 

actividad cognoscitiva también es •uy importante. 

Aunque esta ultima está dirigida al sujeto de la 

actividad y no a los objetos del mundo externo coao 

la priaera, esta condicionada también por una 

interaccién activa con los objetos. 

b) La actividad humana ce social y e-ne arna laR 

el 

relaciones socialeB. La actividad surge como una 

acción aaterial y significante s~,lo porque se hace 

manifiesta una necesidad social objetiva. Sea ~sta 

una actividad práctica, como la de un alba~il, por 

ejeaplo. o una actividad te~rica. como la de un 

Flsico, aabas Rirven para satisfacer ciertas demandas 

sociales (Leontiev 1981: 13-15). 

La actividad humana tiene una t!-Slruclura 

sislemálica. Ya se ha mencionado que la actividad 

tiene un motivo y un objetivo. En cuanto a la 

estructuraci~n interna, éRta consta de acciones 

individuales, cada und de las cuales tiene su 

objetivo inmediato. Las acciones a su vez se 

articulan en operaciones especificas que son m~s 

bien •edios de realizaci~n de las primeras. La 

o 
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co11binaci·.:>n de acciones y operaciones depende de las 

condiciones concretas de ca.da actividad (Leontiev 

1977, &) . 

Mientras las accionco deben realizarse deade un 

principio en forma consciente, esto no es un requisito 

necesario para las operaciones. En el principio de una 

actividad el hombre puede ser consciente de las operaciones, 

pero con el paso del tiempo. •;.etas pierden su car:iicter 

consciente y se automatizan; esto sucede. por ejemplo. con 

la articulacii:.·n en la actividad verbal. 

Resuaiendo, en la actividad se pueden establecer 

las siguientes etapas fundaaentalcs: 

a) surgimiento de una necesidad o interós; 

b) eGtableciaiento de una finalidad para satisfacer la 

necesidad; 

e) elaboración de un plan de la actividad que contempla 

acciones individuales; 

d) realización de operaciones especificas segun el plan 

de acciones; 

e) posible modificación del proceso dependiendo de las 

condiciones concretas en las que se lleva a cabo la 

actividad !Bern~rdez 1982' 66). 

Según los lingüistas y psicólogos soviéticos, el 

aprendizaje es una actividad conscientemente controlada. 

Como cada actividad, se car¿¡cteriza por 

9 
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activación, finalidad y realizaci~n. Por ejemplo, en el 

aprendizaje de una lengua extranjera los motivos pueden ser 

difen~ntee, desde auy abstractos: un .. interés.. por la 

lengua. hasta •uy practicas; un requisito para la carrera o 

trabajo. La meta final de los alu•nos es general•ente 

"aprender a hablar en L
2 
.. o .. aprender 

realización se efectúa de costumbre por 

guiadas por un maestro. 

leer en L
2

• La 

•edio de clases 

Al igual que cu.tlquiPr .:tctividtJd, el aprendizaje 

es •aterial, significativo y social. Entre estos rasgos, es 

de priaordial iaportancia que la actividad de aprendizaje 

tenga un sentido. En nuestro caso, si el alu•no nunca va a 

tener oportunidad de coaunicarse en Lz, no tiene significado 

el ense~arle a hablarla. 

La actividad de aprendizaje tiene nu estructura 

interna, es decir, consta de acciones y operaciones. Al 

inicio del aprendizaje de una Lz, cani todo se hace en for•a 

de acciones. porque el aluano trata de concientizar lo que 

est~ aprendiendo. Por eje•plo, la articulacién de un nuevo 

sonido dificil se hace en forma consciente. En el transcurso 

del aprendizaje, esta acción se auto•atiza y pasa a ser una 

operación que desaparece de la conciencia. Lo mismo ocurre 

con los fenómenos graaaticales: al principio el aluano 

costruye consciente•ente una frase con un caso gra•atical en 

ruso (en for•a de una acción planificada), después esto se 

convierte en un hábito {operación automdtica). 

Sin embargo, la actividad verbal, la cual serla el 

producto de la actividad de aprendizaje, no puede ser 

coapletamente automatizada, ya que tiene •ds bien car~cter 

heur!stico. Esto significa que cada vez se crea un nuevo 

10 
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sistema de acciones en dependencia con las circunstancias. 

Aunque en la actividad verbal muchaR acciones automatizadas 

se repiten y el hoabre se apoya en estoa casos en los 

algoritmos conocidos. toda la actividad no puede ser 

algoritmizada. Los componentes heur1sticos y algoritaicoa se 

alternan con el predominio de los primeros (Passov 1977: 8). 

Leontlev (1974) indica que existen dos tipos de 

actividades: externa o práctica e interna o "espiritual"; 

ésta derivada de aquella. Igualmente, se pueden dividir las 

acciones y operaciones en externas, materiales e internas, 

•entales. Durante diferentes actividades, tiene lugar la 

transformación de las primeras en las últimas. Esto sucede 

porque genéticamente las acciones mentales del hombre ne 

re•ontan hasta las externas. 

En la psicolog1a sovietica, Galperin y sus segui

dores investigaron los procesos de transferencia de las 

acciones externas en internas, ya que estos procesos también 

participan en el aprendizaje. Asl surgió la postura que ee 

llamó primero "teor1a de la formación etapa por etapa de 

actos mentales" y que. posteriormente, recibió el nombre de 

"tcor1a del aprendiza.Je controlado". 

Seg•.m ·~sta, en Pl proceso de aprendizaje el alumno 

pasa por varias etapas: 

1) La primera de ellas es la de orientación, que puede 

ser de diferentes tipos: 

11 
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a) Un acto que se da cuando t~nemos el modelo de el, 

pero no poseemos indicaciones üccrca de c~mo 

realizarlo. Por eJemplo, esta se 

presenta cuando el estudii1ntc--! se encuentra en el 

•edio ambiente de L
2 

y cst~ obligado a aprenderla 

en comunicacit'';in con nativohablantcs. 

b) Olro tipo de orient..nl:.iUn, es el que se presenta 

cuando est.Jn dicponibles tanto el modelo del acto 

como las indicaciones sobre su realizaci,:in. Esta 

ser l. a und 1:1i tudcion t.l µica en la cnsenanza de 

lenguas extrdnjeras. 

e) Orientación que surge cuando el énfanis está en el 

analisis y la evaluación de tareas nuevas para 

identificar basca y condiciones necesarias para 

llevarlas a cabo. Con base en esto, se elabora el 

acto que m~s convenga a la tarea dada (Galperin 

1959, 449). 

2) La orientación en s! no es propiamente un acto, por 

eso la siguiente etapa es una acción externa, es 

decir, actos dirigidos a los objetos materiales o 

sus representacionea. Estos pueden ser dibujos, 

esquemas, diagramas, modelos, etc., que copian 

ciertos rasgos de obietoR y relacionpg Pntr~ PllnR y 

permiten analizarlos por medio de actividades 

externas: comparando, midiendo, etc. En la ense~anza 

de lenguas, esta etapa consiste en formar 

componentes de actos de habla con ayuda de 

auxiliares externos, tules como modelos, paradigmas, 

esquemas (lbid.: 450-1). 

3) La siguiente etapa incluye la transici~n hacia actos 

de habla sin ningún apoyo de objetoo externos. En 

nuestra ~rea de cnce•'ianza, esto significa el trabajo 

sobre la formacion de habilidades lingu!stica8; en 

12 



este proceso. algunas operaciones aeparadas todavla 

se perciben de forma consciente. 

4) En la etapa que sigue, la acción empieza a interna

lizarsc, esto ea, en nuestro caso la realización de 

actos verbales '"internos.. paralelaaente con la 

aparición ••externa'" de enunciados bien for•ados. 

SJ La última etapa incluye la formaci~n coapleta del 

habla internalizada y la automatización de actos 

verbales (Leontiev 1981: 43-4). 

Resuaiendo, se pocirla decir que la teoria del 

aprendizaje controlado trata de elaborar la transición de 

accioneE y operaciones externas, materiales, hacia las 

acciones internas, aentalcs. Asl, el aundo real se convierte 

en el esqueaa o i•acen que el alumno tiene en eu aente. 

La etapa de orientación en esta teoria es 

suaa•ente importante. ya que presupone la elaboración de1 

sisteaa de "puntos de orientación" por parte del aaestro, al 

igual que un "modelo de accion .. (Ryabova 1972: 10). En otras 

palabras, el aaestro debe seleccionar el aodelo adecuado de1 

lenguaje, por un lado, y el sistema de estrategias y 

tet.cticas qu~ dPben !::ct:Uir loG al.uuiuu!:i para cumpi1r con sus 

metas, por el otro. 

El proceso de "'asimilación'" o aprendizaje se 

construye de tal f or•a que primero el estudiante produce 

operaciones conscientes en L
2 

con ayuda de apcyoe externos; 

después, lo efectua sin éstos. De foraa progresiva se 

reducen operaciones conscientes. el hahla se internaliza y 

Cinalaente "el procesa•icnto" se elimina y el habla se 

autoaatiza. 
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1.2 . .2. L.!!. concir.ncia ~ fil ª1!!:.endiz~ 

De lo dicho anteriormente se hace obvio que el 

proble•a de intcrrelaciun de componentes conscientes e 

inconscientes es •uy importante. Si al principio de la 

Corwación de la actividdd 0 todds las acciones y operaciones 

son conscientes. en la actividad ya for•ada éstas pasan a la 

inconciencia. Al inicio del aprendizaje de L el aluano estj_ • 
consciente de loa aed1os li.ngulsticoo que usa, y la aeta de 

1a ensen:anza es obligarlo a usar estos •edios 

inconsciente•entc. aa1 que uno de los propósitos del 

aprendizaje de L
2 

es convertir estados conscientes en 

estados inconscientes. El estudiante que ya do•ina L
2 

debe 

tener conciencia de la •eta de la coaunicación, del 

significado del enunciado. pero no de los •edios para 

expresar aun pcnGamicntos. Sin embarco. como la lengua que 

posee ya pasó por la etapa de doainio consciente, el alu•no 

puede. en caso de necesidad, darse cuenta de los •edios 

lingU1sticos que está usando. hacer su selección consciente. 

evaluarlos. etc. Por lo tanto, existe la posibilidad 

potencial de concientizar el proceso de aprendizaje. 

El aétodo consciente de aprendizaje se puede 

considerar ta•bien co•o la consecuencia de su carácter 

activo, y uno de nuestros objetivos es hacer el proceso de 

lectura activo en el que el alu•no participe de for•a 

consciente: establezca el proposito de la lectura. elabore 

un plan de acciones. seleccione las estrategias que va a 

usar para cumplir con su plan y alcanzar su objetivo. 

Cabe aencionar que el principio de conciencia en 

el aprendizaje que pensamos usar en el diset'io e ilapartición 
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posterior du nuestro curso de comprcmsi·~,n de la lectura no 

niega la adqui!::>ici-n incom:ciente en el sentido de Krashen 

(Krashcn y Tcrrcll 1983: 10), en el proccno de la lcctur~. 

Empero, creemos que nl 8nfasis en ente curno estar~ en los 

componentes conscientes, ya que es un curso introductorio en 

el que el estudiante apenas empieza a leer y, por eso, debe 

estar consciente del proceso de la lectura. Hn esta etapa, 

la adquisición no juega un papel esencial, a nuestro modo de 

ver, mientras qu~ en las etapas posteriores a este curso, 
cunndo el alumno sic¡¡ ley1~ndo d~ mnnPrrt indf-_~pendientt-->, el 

papel de adquisición va aumentando cada vez •ás¡ el del 

aprendizaje, en cambio, se reducir~ considerablemente. 

Las teorias de aprendizaje desarrolladas en la 

ex-URSS concuerdan con los puntos de vista de alcunos 

psicolingüistus occidentales. Vamos a considerar aqul la 

visión de aprendizaje de Smith quién opina tanto sobre e1 

proceso de aprendizaje en general, como sobre el de la 

comprensión en particular. 

Segun Smith, en nuestra cabeza todos hacemos una 

teorla de como es el mundo. Esta teorla es la base de 

nuestro conocimiento del mundo y de todo aprendizaje, ella 

sirve para darle nnntido al mundo e interactuar con 01. 

El ~i~tema de conocimiento que conctituyc la 

teorla interna del mundo tiene una estructura como cualquier 

otro sistema de información, o sea, posee tres componentes 

bdsicos: un conjunto de catecor1as, algunas reglas para 

especificar la afiliaci~n de éstas y un siste•a de 
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interrelaciones entre ellas. La estructura coenoscitiva r.s 

diná•ica, y no sólo en el sentido de que sea constc'lntcmentc 

aumentada y modificada, r.ino que "con la tcorla interna del 

aundo podemos ejercitar nuestra i mdginacL:.n para inventar y 

crear, para probar las posibles soluciones a los problemas y 

exa•inar lns consecuencias de J as posibles conductas". 

Pode•os usar la teorla interna para predecir el futuro 

(Smith 1903: G0-76). Lao prcdiccionco son la base de la 

comprensión, son las preguntas que formulamos al mundo, 

aientras que la coaprensión seria el recibir respuestas (Op. 

Cit.: 00). 

A su vez, la comprcnsi·_Jn forma la base de todo el 

aprendizaje. Aprendemos relacionando nuestra comprensión de 

lo nuevo con lo que ya conocemos y en este proceso 

modificamos nuestro conocimiento previo. Por lo tanto, el 

aprendizaje es la modificación o elaboración de la 

estructura cognoscitiva, la teor1a interna del mundo (Op. 

Ci.t.: 96-106). Es un proceso continuo y tctalmente natural, 

pues aprendemos verificando hipótesis y evaluando la 

retroalimentación. De lo anterior se deduce que, segun 

S•ith, no hñy diferenciñ taJñnte ~ntre la comprP.nsi·~n y el 

aprendizaje, ya que ~sicdmente se trata del minmo proceso. 

Estas ideas de Smith tienen cierta semejanza con 

las de los psicolingUlstas soviéticos. Leontiev (1981}, por 

ejemplo. al igual que Smith, da mucha importancia a la 

relación que existe entre conocimiento del individuo, o sea, 

su estructura cognoscitiva, y la información que recibe el 

mundo. La concepción del aprendizaje de Leonticv, a grandes 

rasgos, es parecida a la de Smith. 

Resumiendo, se puede concluir que las teorlas de 
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aprendizaje soviéticas cstd.n en concordancia con el enfoque 

de psicologla cognoscitiva desarrollado en los paises 

occidentales. lo cual nos permite complementarlas con las 

teorl as de comprensi,:-n de la lectura descri t.as en su 

mayorla en los paises de habla inglesa. sin que haya ruptura 

entre unas y las otras. 

Por otra parte. sentimos que la visi,~n teórica en 

el área de la comprer.si6n de lit lecttJra P.R a.\e elaborada en 

la literatura especializada anglosajona que en la Uni~n 

Soviética, por eso, nos vamos apoyar en ella en la parte 2 

de este capitulo. 

1.•. La~ estrategias del aprendizaje 

Como ya mencionamos, uno de los objetivos de 

nuestro curso es concientizar al alumno en el proceso de 

aprendizaje. De esta forma, podr1a elaborar las estrategias 

que le ayudarlan o faci1itar1an este proceso. Por 

estrategias generalmente se entienden 

que el estudiante pueda usar para 

(Rubin 1979: 18}. Los linguistas 

tdcnicas o mecanismos 

adquirir 

aplicados 

conociaientoa 

ya tienen 

catalogadas las estrategias que usa un "buen estudiante de 

lenguas" (u. pJood. Lu.nfluu.ete lt:?u.r1\e1·). Entre ~atan se enumeran: 

1. El buen estudiante de lenguas debe ser buen 

adivinador: recoge y guarda información de •anera 

eficiente. de tal forma que pueda extraerla de la 

mente con facilidad. Busca de modo activo claves de 

diferente lndole en el mensaje que escucha o lee e 

infiere lo demas. 

2. El buen estudiante de lenguas tiene una motivación 

muy fuerte para comunicarse y aprender de la 
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comunicaci~n. Esl:t dispuesto a hacer muchas cosas 

para lograr que su men~aje llegue al interlocutor; 

esto cs. us.1 par~franis:, cognados, gestos, etc. El 

usará cualquier conocimiento que tenga para expresar 

su significado. 

3. El buen estudiante de Jcneuas no tiene inhibiciones, 

por eso está dispuesto a parecer tonto con tal de 

lograr comunicarse. Acepta cometer errores para 

aprender de elloR. Ef':t.; ditpucnto a vivir con cierta 

incertiduabre. 

4. El buen estudiante de lenguas estd preparado para 

fijarse en 1 os rasgos formales del lenguaje. Busca 

patrones en la lengua, esquemas para clasificar la 

infor•ación. Prestando atcncion a la forma del 

•ensaje. analiza, categoriza. sintetiza de manera 

constante y usa sus conclusiones sobre la for•a del 

lenguaje en su comunicación posterior. 

5. El buen estudiante de lenguas todo el tiempo 

practica. Se aprovecha de cualquier oportunidad para 

practicar L
2 

y, cuando no las hay, busca estas 

oportunidades de forma activa. 

6. El buen estudiante de lenguas presta mucha atención 

al signiCicado. Se fija en el contexto del mcnsaJe. 

en las relaciones de los participantes, en el modo 

del acto del habla. Reflexiona sobre las diferentes 

funciones del lenguaje y bu Rea 

expresarlas. Trata de descubrir la 

medios para 

intención del 

autor en cualquier interacci(~n social En otras 

dimensiones palabras, está consciente de las 

sociales del lenguaje y usa los resultados de sus 

observaciones para comunicarse adecuadamente (Rubin 

1979: 21-4). 
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se puede observar que ~atas y, probable•ente, 

algunas otras estrategias presuponen el carácter activo, 

din~mico y conciente del proceso de aprendizaje y, por lo 

tanto, están en plena concordancia con nuestro concepto del 

aprendizaje como una actividad conscientemente controlada. 

De ah1, otra meta importante del curso ccrta la de ayudar al 

alumno a fomentar el desarrollo de estas estrategias. El 

curso que se está dise~ando propiciar~ el uso de estas 

estrategias; primero, de forma consciente y controlada por 

el mismo alumno, y despu~s. inconsciente- mente, ya que las 

estrategias del aprendizaje, combinadas con las especificas 

de la CClmprensión de la lectura, se van a convertir en 

h.\bitos de lectura. 

2. Comprensión ~ lectura. 

En los últimos 20 a~os se ha visto un creciente 

interés y un verdadero auge en el desarrollo de aspectos 

teóricos de la lectura. La literatura acumulada en este 

tiempo sobre las perspectivas teóricas de la lectura en la 

lcn¡;u~ cxtrilnjera e~ inmPnR~ Merecen una mención especial 

compilaciones de artlculos (Mackay, Barkman & Jordan 1979; 

Alderson & Urquhart 1984; Carrell, Devine & Eskey 1988) que 

reflejan las ultimas tendencias de este desarrollo. Hucho de 

la teoria y experimentaCiQn en el campo de la lectura fue 

resumido en el articulo de Williams y Moran (1989). Aunque 

no ha surgido una teor~a de la lectura en L
2 

aceptada por 

todos los lingUistas aplicados. se puede afirmar que se ha 

logrado consenso sobre un m:.imero bastante importante de 

puntos tecricos (Silberstein 19B7: 32}. 
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To•ando en cuenta la abundancüi de la biLliograC1n 

sobre el tema, nos vamos a detener solamente en algunos 

aspectos t~~ricos de la lectura que son indispensables para 

el disef"ío de nuestro libro de texto y lo trataremos de hacer 

de la •anera •~s breve posible. 

Aunque el estudio de la lectura exist1a aun en el 

siglo pasado, hdBld loH af\os 60 no habla teorlas for•ales 

que describieran el proceso de lectura. En este periodo 

surge el interés hacia la investigación cienttfica del 

proceso de lectura que va au•entando cada vez aás hasta 

nuestros d1as. Hoy se puede hablar de diferentes tipos de 

modelos que intentan explicar el proceso de lectura desde 

distintos ángulos. Vamos a dar una breve descripción de 

algunos de éstos, ya que tienen una gran importancia para el 

dise~o de aateriales de lectura. 

2.1.1. Modelos psicolingülsticos. 

Como su~iere el titulo. ~te modelo cvnsi<lerd la 

lectura desde la perspectiva psicolingúlstica y está 

frecuentemente asociado con los nombres de Goodman (1967) y 

Saith (1971). Según Goodman. la lectura es un tipo de "Juego 

psicolingülstico de adivinanzas" (a. psychol ineuist ic 

6uessins 6cuneJ, en el cual el lector está comprobando 

constantemente sus predicciones a través del texto (Coodman 

1982: 13), y ~l buen lector será aquel que en este proceso 

realice sus adivinanzas con éxito. Empero, Goodman no aclara 
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como el lector efcctua sus comprobaciones y cómo hueca en el 

texto las pistas necesarias (Gibson & Levin 1985: 481). 

Smith tambion describe la lectura cómo un proceso 

psicolingUistico. Hace hincapié en que º'la lectura ea algo 

que le da sentido al lector•• ( 1983: 20). Un lector co•prende 

sólo cuando hace prccuntaa que el escritor i•pllcitaaente 

espera contestar, y encuentra respuestas en la inforaaciOn 

visual de lo impreso. Esta ultima tiene sentido sólo cuando 

el lC?ctor puL-"dc !"C?lacionarla con lo que ya conoce (Op. cit.: 

189). Hás que un modelo, la obra de Smith es una descripción 

de procesos cognoscitivos que deben tomarse en cuenta en un 

modelo psicolingülntico (Saauele & Kamil 1988: 24). 

Rumelhart (1977) trata de ampliar el aodelo 

paicolingU1stico y combinar en éste varios componentes 

(sintáctico, sem~ntico. léxico y ortografico). 

Los modelos que hemos considerado hasta ahora son 

top-down, en los cuales el lector usa su conocimiento previo 

para hacer predicciones sobre los datos que encontrar~ en el 

texto. Otro tipo de procesamiento de información es de 

dirección contraria, bot ,,.,m-•.Jp, pilrte Utü Lnput y usa los 

procesos de niveles mas bajos, como. por ejemplo, reconocer 

las letras o las palabras. Los modelos bo t t om-t..1p fueron 

criticados por no tomar en cuenta los factores del contexto 

(Ruaelhart 1977), por falta de retroalimentación en el 

procesamiento (Samuels & Ka•il 1988: 31). etc. Sin embargo, 

últimamente se propone la combinación de los dos tipos de 

procesamiento (top-down y bottcm-up), ya que éstos se 

requieren para la lectura exitosa. En el modelo de Stanovich 

(1980), por ejemplo. el lector trata de compensar por las 
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deficiencias en un nivel apoyándose E?n su conoci•icnto en un 

nivel •.\.s alto o •ds bajo, porque "el proceso en cualquier 

nivel puede co•pcnsar por las deficiencias en cualquier otro 

nivel" (Op. cit.: 36), y de esta •anera top-down y botlom.-up 

se co•ple•entan y se ayudan mutuamente. 

Estos •odelos enfatizan el papel de los 

conocimientos previos del lector que le proporcionan la 

infor•ación que queda impl1cita en el texto (Ru•elhart 1980¡ 

Anderson & Pearson 1988, etc.). Los esquemas son unas 

estructuras abstractas de conocimiento guardadas en el 

cerebro de •anera Jer~rquica. Su Jerarqula organiza el 

conocl•iento del •undo por parte de cada lector. lo cual le 

permite construir o recuperar el significado del texto 

(Carrell 1984: 332). Diferentes estudios experimentales 

parecen comprobar que la lectura eficiente depende mucho del 

conociaiento previo o de fondo (back8round knowled~e) y de 

las experiencias del lector (Freebody & Anderson 1983), y 

que la activación de esquemas antes de la lectura mejora 

conRiderablemente la comprensión del alumno (Wilaon & 
Anderson 1986) . 

Al igual que en los modelos anteriores la 
información puede procesarse en las dos direcciones: de lo 

especl fico a lo general (bot tom-up) o, al revés. de lo 

general a lo especl fico ( tc...p-down.). 

22 



Bajo este nombre se ubican distintos modelos que 

hacen ~nfasis en algún tipo de interacción. El término 

"interactivo" p.irece estar de moda. lo cual provoca su uso 

proliferado y hasta indiucriminado para referirse a varios 

fenómenos. entre ellos a diferentes modelos de la lectura. 

Algunos autores aplican el t•o-rmino al mencionar el •odclo de 

la teorla de los esquemas \Ver, por ejemplo, Sllbcrstein 

1987: 31). Otros lo utilizan para los modelos que enfatizan 

el carácter interactivo de las relaciones entre el lector y 

el texto, mismas que han llegado a ocupar un lugar muy 

importante en los trabajos de varios lingüistas. Widdoweon, 

por ejemplo, sostiene que la lectura es una interacción 

entre el lector y el escritor en la que se interpreta el 

discurso (Widdowson 1980: 3). En este procc~o se combinan la 

informaciDn textual con la información que el lector trae al 

texto, y de esta manera la lectura está considerada có•o un 

tipo de diálogo entre el lector y el texto (Grabe 1988: 56). 

Otro tipo de modelos que se incorporan bajo el 

:ais=o ncmbrc ::ubr<l:,r<:!n la intPr;,.rr:i•"n c1~ hnhil idades en 

diferentes niveles (Waltz & Pollnck 1985). En su for•a 

sencilla. estos modelos combinan los procesos top-down y 

bol tom-up que funcionan juntos de manera interactiva c6•o 

partes del proceso global de la lectura. 

Finalmente. se habla de la interacción textual. 

eso es, de formas lingu1sticas para definir las funciones 

textuales (Grabe 1999, 65). 

Resumiendo, por ser tan polisemico, el término 
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"interactivo" no se usa aqu1 para refcrirRe a nuestro modelo 

de lectura. sin embargo, en el trabajo se~uiremos hablando 

de diferentes tipos rh! interdccion y procesos interactj vos. 

Se puede observar una cierta evoluci~n de la 

visión de la lectura desde un proceso activo (en P.1 modelo 

peicolingülstico) hasta un proceso 1nteraclivú (en los 

ú1timos •odclos). de un proceso bastante sencillo a un 

proceso muy compleJo. multicomponencial. F.s notable también 

que los modelos no son excluyentes sino mas bien se 

co•plementan. ya que cada modelo que surge hace hincapié en 

algún aspecto de la lectura, poco investigado o ignorado en 

otros modelos, sin rechazar los avances de los mismos. Esto 

nos lleva a dos conclusiones. Por un lado, se podrla afirmar 

que la lectura es un proceso bastante complicado que no 

puede reducirse a una sola dimensión y que podrlamos esperar 

surgir otros acercamientos al problema que van a poner en 

relieve otros aspectos de la lectura. 

Por otra parte, se puede pensar en una slntesis de 

los modelos que trata da tomar en concidcraci,~n las 

aportaciones de muchos de éstos, que asl se convierte en un 

aodelo ecléctico. Este será el modelo que intentamos aplicar 

en el dise~o del curso de comprensión de textos en ruso. 

2.2. Lectura g_n ~2 • 

Muchos de los modelos mencionados arriba. sobre 
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todo los pri•cros, fueron P. laborados para explicar la 

lectura en la lengua materna. En un tiempo se crela que los 

lectores en L transfieren autom.::.ticamcntc eus habilidades 
2 

de lectura en L
1 

al contexto de la lengua extranjera 

(Hudelson 1981). Diversos cxpcri•entos en el campo de la 

enseNanza de lectura han comprobado que la situación no es 

tan f.1cil. Por un lado, alcunos invPStigadorPs Prcontraron 

ciertas diferencias entre la lectura en lengua materna y la 

lectura en lengua extranjera, como, par ejemplo, en la 

velocidad con la cual !;C int.crprctan paldbras individuales 

al igual que estructuras sintacticas; en la habilidad para 

anticipar la secuencia de palabras, etc. (MacNa•ara 1970: 

144). as1 que buenos lectores en L, pueden resultar malos en 

L
2 

(Clarke 1988' 121). 

Por otro lado. hay evidencias que los aluanos que 

no tienen hábitos de lectura en su lengua •aterna. ta•poco 

pueden leer de la •anera adecuada en 

Resulta, entonces, dificil dar una 

L
2 

(Coady 1979, 

respuesta univoca a 

12). 

la 

pregunta: ¿Es la lectura en L
2 

un problema de lectura o un 

probleaa de la lengua? (Alderson 1984). Aunque hay parti

darios de cada uno de los dos puntos de vista contrarios, la 

solución. tal vez, está en aedio: los dos factores parecen 

ser suaaaente importantes. tanto la actuación de lectura en 

L,. cóao la competencia linguistica en L
2

• La proporci~n 

entre estos dos factores varia aucho en situaciones 

individuales. 

Und conclusión que podcmon cacar r;crla que se debe 

ensenar a los alumnos a transferir las estrategias de la 

lectura en la lengua materna a la lengua extranjera. Aqu1 es 

•uy esencial el papel de concientización de los alumnos por 
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parte dol maestro acerca del uso de las estrategias. Ya 

hemos hablado sobre los factores de conciencia en el 

aprendizaje en 1.2.2¡ en cuanto 

volveremos con el tema mds adelante. 

a lae estrategias, 

Por otra parte, la lectura en lengua extranjera 

tiene sus rasgos particulares, lo cual lleva a la enseNanza 

de las estrategias espec!flcas de la lectura en L
2

• Por 

ejemplo, el procesa•iento bottom-~p. tan criticado y practi-

camcnte rP.chazado en lu lecturd en Ls, adquiere en 

gran importancia. Los intentos de aplicar sólo el 

L
2 

una 

aodelo 

top-down en la lectura en lengua extranjera no dieron buenos 

reaulta~os, ya que en la mayorla de los casos los alu•noe no 

tienen suficiente dominio de la lengua extranjera, y, por lo 

tanto, deben decodificar el texto antes de que puedan hacer 

algo interesante con él. Segun van Dijk y Kintsch, lo que 

distingue buenos lectores de los malos en lengua extranjera 

es exactamente la habilidad superior de decodificar letras y 

palabras rápidamente, la precisión en reconocer palabras 

.Cuera del contexto (van DiJk & Kintech 1983, 23-24). 

Lo dicho anterioraente no quiere decir que el 

procesa•iento top-dcwn no sirve Pn lfl lccturu e11 L
2

• H~a 

bien se usa la combinación de los dos, pero la proporcicn de 

ellos depende •Ucho del nivel de los lectores. En la aedida 

en que adquiera experiencia en leer en lengua extranjera, el 

estudiante va a necesitar cada vez menos las estrategias 

bot lo1n.-u.p y se va a apoyar •~s en los procesos top-down. 
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Siendo la lec~ura un fenómeno complejo y aulti

aspectual. puede considerarse cómo proceso o producto. Por 

ello, se hnbla del enfoque de proceso y del de producto en 

la enseOanza de comprension de la lectura (Alderson 1980; 

van Dijk 1901, etc. J. 

El enf oquc de producto se ha cent.rado en lo que el 

lector entendió, sin importar cómo fue que llegó a este 

entendimiento y se tipifica por una serie de ejercicios que. 

en realidad, son pruebas para ver si hubo comprensión. Este 

enfoque se basa en el resultado de la lectura y no en la 

actividad de leer. ignora las interacciones entre el lector 

y el texto. También ignora el propósito u objetivo del 

lector y sus antecedentes de conocimiento. Por lo tanto, no 

se toma en cuenta que el producto, es decir, lo que se ha 

entendido, es diferente de un lector a otro, y seria dificil 

exaainarlo (Luna 1985: 44). 

El otro enfoque, el de proceso, se concentra en 

cóao es que el lector est.a e1tle:ndicndo, qué proceso se 

efectúa en su mente para lograr la comprcnsion. Según este 

enfoque, a los alumnos se les ense~an las estrategias 

necesarias para el proceso de la lectura que va a llevar al 

producto. El énfasis esta en las técnicas do lectura que 

ayudar~n al alumno a manejar de manera independiente 

cualquier texto. Este enfoque presupone el conocimiento 

sobre el proceso de la lectura y su interacción con la 

estructura cognoscitiva del alumno. Por consiguiente, el 

maestro debe concientizdr a los estudiantes acerca de la 

existencia de diferentes estrategias con el objeto de que 

27 



ellos puedan escoger las que mejor les 

explotarlas con 11.'.tximo provecho. 

funcionen y 

En ente trababjo, nos vamos a centrar más en el 

enfoque de proceso, aunque se considerará el de producto 

también. 

Z.3. ~ texto. 

Z.3.1. !...!! autenticidad Qg ~ 

Uno de los dos principales componentes del procesó 

interactivo de la lectura es el texto, el otro, el lector. El 

problema del texto ha sido entudiado en la literatura desde 

diferentes puntos de vista. Muy importante, entre otras, es 

la consideracion de la aulenlicidad del texto. Esta carac

tcr1 stica apareció cómo requisito indispensable del texto 

dentro del enfoque comunicativo en los arios 70. La frase el 

texto aulénllco se referla al texto que no fue producido espg 

cial•ente para la ense~anza de lenguas. y en este sentido 

sigue usanaose por la mayorlñ de dise~adores y maestros de 

lenguas (Walter 19R2. etr..}. Crcllct (1903: 7). por ejemplo. 

criticando los textos "simplificados••, de moda en los ai"íos 

50-60, argumenta que los textos auténticos son más intere

santes y motivadores para los alumnos de lenguas extranjeras, 

y, además. los preparan para la experiencia del "mundo real'". 

Según otra interpretación, la de Widdowson (1979: 

165), la autenticidad reside no en el texto, sino en la 

interacción del lector y el texto. La respuesta del lector 
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es auténtica si esta respuesta corresponde a las intenciones 

del escritor. 

Otro punto de vista considera cualquier texto 

auténtico si el lector lo encuentra apropiado para eus 

fines, asl la autenticidad del texto es definida solamente 

por la respuesta del lector (Breen 1985; Davies 1984). 

En nuestro trabajo pcnoamos ucar el término 

auténtico en la primera acepcit""Jn, que es la aAs co•ún. Sin 

embargo, quisieramoa tomar en cuenta la autenticidad de la 

interacci-.!:in del lector y el texto y la de respuesta del 

lector cómo unas caracterlaticaa deseables del texto que se 

presenta a los alumnos para la lectura. 

2.3.2. ~ legibilidad del ~ 

Entre las diferentes propiedades del texto se 

menciona frecuentemente la legibilidad de éste (Berman 1984¡ 

Williams & Dallas 1984), lo que se expresa en inglés c6•o 

readabiltty y se asocia con el concepto de "dificultad" del 

texto. Se han propuesto varias rórmulan de di f"icul tad 

(i·c;ioadab L ti. t:_v /orni.uLo.r;-) que se mide generalmente por medio de 

dos variables: la dificultad de vocabulario y la de estruc

tura lingülstica del texto (Harrison 1984). 

Según Langer, Schu 1 tz von Thun y Tau~ch, la 

legibilidad del texto tiene cuatro caracterlsticas: 

1. simplicidad 

Este rasco se refiere tanto a la selección del 

vocabulario como a la estructura de oraciones. 
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2. organización y a1 1·etJlo 

Esta propiedad concierne a la clnridad y al ordena

•iento en la preRentaci-:..n del texto, la estructura 

lógica y transparente de éste. 

3. brevedad / concisiór. 

Esta propiedad abarca la cantidad del lenguaje usado 

en relación con el objetivo de enae~anza, el cual 

deberla limitarse a lo esencial, concentrarse en la 

idea central, cte. 

•· esl1mulos adicionales 

Esto rasgo se rcf icre a las medidas que toma el 

autor para despertar interés en el lector (Buhlmann 

1904, 21-25). 

Los experimentos llevados a cabo por Langer, 

Schutz von Thun y Tausch mostraron que las primeras tres 

propiedades son condiciones absolutamente esenciales para la 

medición de la dificultad del texto. La cuarta carac

ter1stica (estimulas adicionales) no tiene influencia en la 

literatura especializada. 

Pensamos que las caracter1 sticas del texto 

se~aladas por los lingüistas alemanes son de primordial 

iaportancia para dise~adores de materiales en lectura, 

aunque no todas éstas son iguales. Se podrla considerar a 

las dos primeras (simplicidad y organización del texto) c6ao 

indispensables. y a las otras dos (brevedad y estimulas 

adicionales) cómo deseables. 

Vamos a tener presentes las primeras tres 

propiedades del texto en la etapa de selección de materiales 
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para nuestro curso, casi sin tomar en cuenta la cuarta 

caracterlstica, ya que se va a tratar de los textos •~B o 

menos especializados. 

En cuanto a las dificultades lingú1sticas vaaos a 

regresar con este punto en los apartados 2.6 y en 2.7. 

2:.4. fil lector. 

El segundo componente principal del proceso 

interactivo de la lectura es el lector. Como la ense~anza de 

lenguas extranjeras en los últimos aKos se ha caracterizado 

por el enfoque centrado en el alumno (lea.rner-centred 

Qppraach), es natural que el tema ocupe mucho lugar en las 

investigaciones en el ~rea. Consideramos aqu1 e6lo algunos 

de los aspectos relacionados con el papel del lector en el 

proceso de la lectura. 

2.4.t. 6! competencia l.!ngU1eti9h. 

Para comprender el mensaje del texto escrito en 

una lengua extranjera, el lector debe saber cómo funciona 

esta lengua, es decir, debe poseer cierta competencia 

lingU1slica. Devine (l'Jlib: 13) habla de tres componentes de 

la competencia lingU1stica: 

1) Conocimiento fonológico, esto es, conocimiento de 

diferentes fonemas o sonidos, y c1!:i110 éstos ne unen 

para producir palabras. Es importante aqul taabién 

el conocimiento de la correspondencia entre loa 

sonidos y las letras. 
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2) Conoci•lento ointáctico. Es el conocJmiento de có•o 

se organizan las palabras oraciones. Hay 

Cenó•enos sintácticos que se adquieren en la forma 

naturnl, sin enscí'íanza, pero otras estructuras 

sofisticadas detx?n enscí~arse uspecialmentc. 

3) Conoci11iento sem~ntico. F.B el conocimiento de las 

definiciones de lds palabras compartido por 

escritores y lectores y de importancia crucJal para 

la comprensión. 

Algunos investigadoren indican que el alumno debe 

tener cierto "nivel umbralº ( thri .. ~sh!told lo-uel) de la 

competencia linguistica, bajo el cual ya no puede comprender 

la información del texto (Aldcrson 1904: 19). Cummins (1979: 

26) sostiene que la implicación de la hipótesis del umbral 

consiste en que los alumnos que alcanzaron el umbral van a 

actuar de manera diferente en las tareas académicas y 

cognoscitivas en comparaci~n con los alumnos 

alcanzaron el umbral. 

que no 

El umbral no puede definirse en términos absolutos. 

see1in la vi!:i:.:n de Cum¡¡¡,i1tbl, Vd a variar dependiendo del tex

to, de la tarea u objetivo de la lectura, del desarrollo cog

noscitivo del lector y de sus conocimientos previos. Hudson 

(1988), incluso. propone que una competencia lingUlstica baja 

puede co•pensarse por la capacidad del lector de activar sus 

conocimientos sobre el tema. 

Sin embargo. es evidente, que antes de que el 

alumno desarrolle cualquier habilidad, deberá tener algún 

nivel umbral. por ejemplo, que el alumno utilice sus h~bitos 

de lectura en su lengua materna para leer en lengua 
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extranjera (l\lderson 1984: 19). En ei.;te sentido compartimos 

el punto c1P. vista de aquellos linr:'Jistas que consideran ci:.ao 

prerequisito indispnnsable cierta competencia lingUtstica 

para una buena actuaci,!,n en la lectura en la lengua 

extranjera. 

2.4.2. Los conocimientos previos ~ los intereses. 

Ya mencionamos en 2.1.2 el significado de los 

conocimientos previos del lector. No obstante, queremos 

subrayar una vez m~s su importancia y abundar un poco sobre 

el tema. 

El conocimiento previo también es referido a veces 

cómo el conocimiento del mundo o conocimiento del fondo 

(back.erou.nd kn.owled8e). Smith lo llama 

visual" y "la teoría del mundo en nuestras 

"informacic!in no 

cabezas" (Smith 

1983: 190). Es, entonces, toda la información, todas las 

ideas, percepciones y conceptos, im::r.genes y proposiciones, al 

igual que las huellas intelectuales de experiencias emocio

nales que guardan en la memoria los lectores (Devine 1986: 

25). Este conocimiento previo Vi.lri.a de un lt..!c.;lur a otro: unos 

lo van a temer m.l.c rico, otros, m.~s pobre. Se hace énfasis, 

sobre todo, en dos :.reas del conocimiento previo; 

a) conocimiento de la cultura de L
2

; 

b) conocimiento de algun tema especializado o 

disciplina. 

Los conocimientos en estas dos áreas parecen 

influir mucho en el proceso de comprensión de la lectura 
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(Ver. por ejemplo. Steffenson & Joag-Dev 1904; Andcrson. 

Rcynolds. Schallert & Goetz 1Q77, ~te.). 

Una iaplicaci(:.n que r.ale de esto para la cnsci"'ianza 

de la lccturil es que e~ muy import.:intc para el maestro 

averiguar qué es lo que saben los estudiantes, tratar de 

activar sus conocimientos previos, aumentarlos hasta donde 

sea pc:::iblc ·.¡ rclacicna.r lo nueve con le ya conocido { Ocvir.c 

1966: 75 y BS.). 

Por otra parte, lo!': l ing·.Jistas sef"ialan que el 

interés del lector hacia el texto aumenta su actuación en la 

lectura (Olshavsky 1977). Se recomienda mantener niveles 

altos de interés en los textos por parte del lector (Elley 

1984: 299), aunquf! no se dan recetas de '-'~mo establecer los 

niveles de interés. 

Cualquier juicio sobre el nivel de interés de 

distintos textos puede ser subjetivo. Tampoco parecen muy 

exitosos los intentos de predecir el interés de los alumnos 

bas~ndose en sus especialidades académicas (Ver Capitulo 3, 

parte 5). Por lo tanto. es muy dificil tent:?r esta variable 

c6mo uno de los objetivos en el disef'ío, aunque sl se puede 

pedir a los alumnos sus opiniones sobre los textos durante 

el pilotaje y tomar en cuenta sus Juicios posteriormente. 

2.5. Id! interacción ent.rP. fil lector y_ fil.~ 
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Existen numcrooas clasiflcaciones y taxono•ias de 

las e3tratecias que se cmplenn en el proccco de lectura, 

como, por ejemplo. la de Coop!?r y Petrovsky (1975: 17-19), 

la de Hosenfeld (1977, 233-234), la de Grellet (1983' 4), la 

de Block (1986: 465) y muchas otras que utilizan distintos 

criterios para sus fines. Entre las mAs completas se podrla 

citar la clasificación de Sarig (Cohcn 1906). quien habla de 

"•ovi11ientos" (movt;>s) en vez de estrategias, y la de Grabe 

(1986, 38-40), quien, a su 

aicrohabilidades (1nLc1·0-skLlls). 

vez, las concibe coa o 

Tobio (1989: 68-70) en su propuesta de prograaa 

para un curso de comprensión de lectura en inglés habla de 

tres tipos de estrategias: 

- estrategias generales de lectura, 

- estrategias de vocabulario, 

- estrategias de aprendizaje (Ver Apéndice 1, puntos 2, 

3 y 9). 

Su propuesta est.:t formulada en términos de 

objetivos, sin embargo, nos parece que algunos otros puntos 

de ésta pueden considerarse como estrategias, por ejeaplo, 

el punto 4: reconocer en el texto escrito su funcion 

comunicativa global; el 7: reconocer los elementos bAsicos 

propios de la leónica del texto f~scri to. tales como puntua

ci-.:.in, variac:ii!•n tipogrdfica, etc.; nl 8: reconocer en el 

texto y emplear para la comprensión elementos de la 

gramiltica del inglés. Desde un punto de vista práctico, 
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incluso, se puede hablar en t1)-rm1nos de eRtrdlcgias sobre el 

punto 5, donde Toblo mencion.'l estilos de lectura: scul')•\ln.o?, 

skurvnL "6 y se(.u·ct.t •\~, y el punto 7, donde se trata de la 

lectura en tres planos: literal, inferido y cr1tico, si 

pensamos en la cslrdlcgia como un plJn r1P. acciones. De 

hecho, algunon investigadores asl lo conciben (Tomlinsln & 
Ell is 1988; Walter 1902, etc_ ) 

Nos parece muy completa la propuesta de Tobío y 

nos vamos a apoyar en ella en la elaboración de nuestro 

curso tomando en cuenta que el punto A sobre los elementos 

de gram~tica se va a cambiar, ya que se trata de una lengua 

distinta al ingles (esto se ver:.. con más detalle en 2.7). 

Cabe mcnclonor que en la literñt.ura existe mucha 

confusion entre los túrminos ''estrategia.. y ''habilidad" 

(strate6y y 5ktll) que, incluso, se usan a veces como 

sinónimos {Nuttall 1905: 199). Nos parece m~s contundente la 

posición de ling•.Jistas que distinguen entre la estrategia 

como un procedimiento consciente que se lleva a cabo para 

rczolver un prohlPmñ y la habilidad como algo ya adquirido 

que est~ automatizado y apura en general de manera 

subconsciente {Williams & Moran 1ge9: 223). Por consigucnte, 

en este trabajo se va a tratar m~s bien de estrategias, ya 

que nuestros alumnoG son prácticamente principiantes en la 

lectura de L
2

, y no se debe esperar q11e tengan algunas 

habilidades automd.ticas de lectura. Em~ro, pcnaarcmo!l en 

éstas ultimas como nuestra meta final. 

Hemos mencionado en 2.2. que la lectura en la 
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lengua extranjera tiene sus caracterlsticas particulares 

compar~nc.Jola con la lectura en la lengua materna. Además, la 

lcct.ura en Lz tambi~n puede variar dependíendo de la lengua 

individual de que ne ~rate. Cabe decir que lu mayoria de los 

aspectos to~ricos y prácticos en la comprensión de la 

lectura ha sido elaborados para el inglés como segunda 

lengua o lcns;uí\ cxtranJera. Por lo tanto. en el diseno de 

materiales parc1 otra lengua que no sea j nglés deberlan de 

lo•ar~e en cuenta lon racgos especl f icos de eRta lengua, 

sobre todo. CUilndo se trat~i de lenguas no e•parentadas con 

inglés y medianamente alejadas de la lengua materna de los 

alumnos. Podrlamos presentar esto por medio del siguiente 

esquema· 

b 

Esquema 1 

donde ~ representa la lec.tura en una len.r..ua extranJera. por 

ejemplo, el ingl~s. y b, la lectura en otra lengua extranje

ra. por ejemplo, el ruso. y en el a.rea ab los elementos 

comunes de la lectura en las dos len~uas. 
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En nuost.ro caso el rui:::o seria una lengua que no 

tit!ne parf·mtesco con el espaf"iol y esta. bastante alejada de 

ál. no obstante, es una lennua indoeuropea, al igual que el 

espa~ol, asl que también tiene rasgos en co•un. 

En cuanto a lao propicdadcn cspcclficas, va•oa a 

hablar de éstas en tres niveles: 

1) el nivel ortcbr~fico, 

2) el nivel léxico, 

3) el nivel gramatical o sintactico. 

En el nivel ortográfico es de mucha importancia 

se~alar que el ruso pertenece a otra tradición de escritura 

diferente al espa~ol, lo cual en general parece afectar el 

dese•peNo de los estudiantes en la lectura (Ver, por 

ejemplo, Tzeng & llung 1981; Taylor & Taylor 1983). Se puede 

i•aginar que el alfabeto o sistema de escritura distinto al 

que se usa en L! puede provocar dificultades adicionalca en 

cuanto al reconocimiento de letras y palabras. lo que va a 

disminuir la velocidad de la IP.cturn, Pnt-rs;> otra!'.! -:o!::as. 

Desde esta perspectiva, en el alfabeto cir1lico 

que usa el ruso podemos distinguir tres tipos de letras: 

a) letras que coinciden en los alfabetos latino y 

cir1lico. esto es, tienen la misma forma grAfica y 

representan m~s o menos los mismos sonidos. co•o, 

por ejemplo, o, a. 

b) letras que no tienen correspondencia en el alfabeto 

latino. como. por ejemplo. u.i,11. 
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e) letras que coincid<m en forma con las letras latinas 

pero rcprcscn~an atrob sonidos, como, por ejemplo, u 

que representa el sonido / t / o y que representa el 

sonido /u/, etc. 

El tercer grupo es el que causa m~s problemas a 

los estudiantes de ruso. as1 que errores provocados por 

interferencia del l~ljn perci~tcn hast..i los niveles 

avanzados. En el proceso de lectura el alumno puede 

malinterpretar este tipo de letras. y consecuentemente, 

malinterpretar las palabras que contienen laR letras, lo 

cual impide la decodificaci.:.n rd.pida del texto. Desde luego, 

nuestros alumnos no son principiantes, pero tampoco tienen 

mucha experiencia en lectura en ruso, por eso, el proceso de 

decodificación no es tan autom.\tico como c.cr1a deseable, y 

frecuentemente es bastante lento. 

A nivel léxico, el ruso también presenta algunas 

peculiaridades en su sistema de vocabulario que tienen 

implicaciones para la ense~anza de la lectura en esta 

lengua. 

En primer lugar, el ruso posee una capa sustancial 

de las ast llamadas "palabras internacionales" que provienen 

de latln o son préstamoo de lenguas europeas, sobre todo del 

inglt-s y del franc·~s, y que son generalmente reconocibles 

por hisp~noh~blantcn. El n~mero de estds palabras au•enta 

considerablemente en textos especializados y puede llegar 

hasta 29~ (Mitrofanova 1985: 34), ya que en tales textos se 

emplea mucha terminologta, cuya mayor parte en exactamente 

el l~xico internacional. F.R de se~alar también que muchas de 
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estas palabras tienen como internacionales s~lo las ralees. 

Ya que éstas oe combinan facilmcntc con prefijos, sufijos y 

terainaciones rusas. De ah\ la importancia de desarrollar 

las estrategias para reconocer estas palabrns. 

En segundo lugar, el sisteaa de formación de 

palabras en ruso es inmc~nsamentc variado y rico. L.os 

procesos de af i Jacion, por ejemplo, productivos hasta la 

fecha, forman nuevas palabras por medio de prefiJos o 

sufijos con los significados mM1 menos constantes. 

Ejeaplificamos esto con una ralz verbal que puede acrcgar 

diferentes prefijos con el cambio scmdntico de la palabra: 

rabotat' - trabajar 

p~rerabotat' - transformar 

dorabotat • - terminar de trabajdr 

narabotat • - acumular el trabajo 

zarabotat • - ganar 

vyrabotat' - elaborar, etc. 

El uúm~ro d'= estos prefije:: con una sola N"f z 

verbal puede llegar hasta 30. Asl que una ratz verbal puede 

expresar varios conceptos combinandose 

prefijos. mientras que en español a 

con 

cada 

diferentes 

concepto 

corresponde generalmente una raiz diferente. Representamos 

esta diferencia entre el ruso y espa~ol por medio del 

siguiente esquema: 
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HUSO 

@or1 }~V 
~CJP2 

~,o~~) <i/P5 .X: 
~ 

l!SPAflOL 

ESQUEatR 2 

donde e-concepto. R-r.:¡1 z. P-prefiJo 

Huelga decir que la enseNanza de estos medios de 

formación de palabras adquiere un significado auy especial 

en el curso de ruso. 

A nivel sintáctico el ruso ~~ caractcri~d por 

varios rasgos inminentes que lo destacan entre 

lenguas. Nos detendremos en dos de éstos: 

otras 

a) El orden de palabras en ruso en totalaente libre. 

Quizás esto no deberla causar problemas a los 

hiepanohablantcc, ya 4ue el espa~ol tampoco tiene un 

orden de palabras rlgido. Sin embargo, resulta que 

este fenómeno s1 causa dificultades. tal vez. porque 

el espaNol de todos modos no lleca a estos erados de 
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libertad y no emplea tanto el orden de palabras 

inverso. Otra explicaci..:.n del problema se dcrivu 

probablemente de la sr"cuencia en la adqulsici':'n de 

L
2 

por parte de JoR a 1 umnon, yu que P-n la 

experiencia docente hemos notado en nuestros alumnos 

una tcndenc.ia Marcada a buscar sirmprc un orden de 

palabra:J "'natural" en la oración, eso es, que 

primero vaya el sujeto, después, el verbo, y luego 

complementos y/o modlficndores. De ah! suree que so 

necesit~ desdrrollar estrategias especiales para 

estar atentos a las situaciones cuando el orden 

"natural" se viola, lo cuc:tl es bastante frecuente. 

b) Las erases nominales compuestas de varios 

sustantivos son otro obst~culo en el camino de loa 

estudiantes. Estas frases se construyen de tal 

manera que el primer sustantivo va en caso 

nominativo y todos los demds en caso genitivo, lo 

que corresponde en espaNol a frases con la 

preposici~n d~. por ejemplo: el libro de texto de 

los alumnos de ruso del CELE. Empero, el espaf'iol 

trata de evitar este tipo de estructuras por razones 

estillsticas, mientras que en ruso es un fenómeno 

normal, ya que no h~y clc:cntuli que se repitan y 

violen consideraciones cstillsticaR. F.n este sentido 

el ruso se acerca al inglés donde las frases 

nominales con varios sustantivos constituyentes son 

tambion comunes y resultan diflciles 

interpretación de los alumnos. 

para la 

Desde luego, aparte de los enumerados arriba, hay 

otros elementos ling•llstico~ que requieren una ensef'ianza 
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especial, por eso. se va~ dar en nuestro curso un lugar muy 

importante a los aspectos lingu1sticos. o gra•aticales, de 

los que vamos a hablar en seguida. 

2. 7. rr E.~~l ~ la e..!:.!!1!~ticq ~ g! curso fil; comerension ~ 

lectura. 

Ya hemoc hecho algunos dc~rcaaien~os a este 

problema desde diferentes angulas en 2.2, 2.4.1 y 2.6. 

Empero, creemos que la importanc.ia del tema nos obliga a 

detenernos un poco mds en este aspecto de la ense~anza de la 

lectura. Además, es un aspecto casi ignorado en la ense~anza 

de la lectura en inglés en los ultimas a~os, salvo algunas 

excepciones (Mei-yun 1991; Wajnryb 1988), ya que la aayorla 

de los cursos de lectura f:?n inglés en la última década no 

incluyen temas gramaticales. 

Asl el problema consta de tres preguntas: 

1) ~Incluir o no la gram~tica en nuestro curso de 

comprensión de lectura? 

2} En caso de respuesta positiva a la primera pregunta, 

¿qué temas de gram4tica presentar a los alumnos? 

3) ~Cómo introducir estos temas en el curso de compren

si~n de lectura? 

En cuanto a la primera pregunta, decidimos no 

guiarnos por los cursos de ingles y recurrir a ]as lenguas 

que se consideran generalmente como m~s dificiles en 

comparación con ingles. En el caso de alcmAn, por ejemplo, 
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cuya situacf..')n parece ser similar a la del ruso. la 

graaatica se incluye en un cursc...o de coD1prensi.:...n de lectura 

(Tallowitz 19891. 

Por otra parte. vimos en la pr~ctica de cursos d~ 

coapreneión de lectura en el CELE que el curso que no 

introduce temas gramaticales (como. por ejemplo. Malina y 

Signoret 1989) obliga al maestro a rJar explicaciones 

i•provisadas a las preguntas rJe le~ ülumnos sobre diferentes 

estructuras lingU1sticas que les causan problemas. 

Por lo anterior, hemos pensado incluir en nuestro 

curso temas gramaticales que permitan no solo al autor sino 

a cualquier profesor de ruso impartir el curso. Con ello se 

pretende evitar que el maestro incluya en el curso temas 

gramaticales a su voluntad o haga improvisaciones que puedan 

generar confusi~n en los alumnos. 

Una Ultima razón para introducir la gramática en 

nuestro curso es que los alumnos siempre quieren 

explicaciones gramaticales en el salón de clase. temas 

gramaticales en un libro de texto e, inr.l11so, clase!> de 

gr.:lm:.ticd. h..n cambio, los maestros est.=..n cada vez menos 

dispuestos a darles este tipo de clases, ya que sienten que 

esto no va bien con el enfoque comunicativo. Se podría 

criticar mucho la posici~n de loa alumnos. calificarla como 

insostenible desde la perspectiva comunicativa, etc .• pero 

el problema queda. Creemos qu~ ccr!.a preferible satisfacer 

los deseos de los estudiantes, ya que en caso contrario se 

viola el estilo de aprendizaje que escogen los alumnos. lo 

cual serla contraproducente finalmente (Wajnryb 1988: 36). 
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Por tndan las razonns expll(!Stas arriba se decidió 

incluir la gramática en el curso de coaprenaión de textos en 

ruso. 

En cuanto a la segunda pregunta que concierne los 

contenidos cramaticales en el curso de co•prensión de 

lectura partimos de la premisa que la lectura es una 

habilidad "receptiva"', sea cual fuera la crlt!ca al tér•ino. 

Cuando se trata de producci0n, el estudiante puede evitar 

estructuras comp1icadas y recurrir las que con •~s 

Cdciles. Pero en la lectura se le presentan situaciones 

cuando tiene que comprender el texto que contiene las 

estructuras dificiles para ~l. En este caso se pone a prueba 

su capacidad de parcelar (p:..zrse) el lenguaje, es decir, 

segmentarlo, imponer un análisis estructural en loa datos 

lingl..Jlsticos que vienen como t1Lpu! (Rutherford 1987: 123). 

Es l6gico, que muchas veces no vaya a poder parcelar las 

estructuras que no conoce. 

Por lo tanto, nuestra turea serla: 

a) deCinir el mínimum de la competencia 

linguistica que posee un alumno del ruso 

después del secundo nivel. ya que el requisito 

para el curso es haber terminado por lo menos 

dos semestres del curso general (Ver Capitulo 

3, parte 3. ll . 

b) seleccionar en los textos que van ~ constituir 

el curso las e::: true turas que son 

caracterlsticas para éstos y que no entran en 

la co•petencia lingUlstica de nuestros 

estudiantes. 
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Oespues de analizar el programa de los primeros 

dos semestres y tomando en cuenta los rasgos cspec1ficos de 

los textos medianamente especial i z•idos o de divulcaci,:.n 

cient.ifica. se tom~ la dccisi'~'n dr. introducir en el curso 

los siguientes temas cramaticalns: 

1) casos de sustantivos en plural. 

21 voz pasiva, 

3) participio, 

4) gerundio. 

5) frases nominales, 

6) oraciones subordinadas, 

7) orden de palabras inverso. 

Las oraciones con la voz pasiva • por ejemplo. o 

estructuras con participios y gerundios son muy comunes para 

el lenguaje escrito, en general, y el lcncu~jc 

especializado, en particular. No obstante, se estudian hasta 

el V nivel de ruso, porque practicamente no se usan en el 

lenguaje hablado. De ah1 la necesidad de presentar estas 

estructuras al estudiante, ya que sin ellas no va a poder 

parcelar el texto. 

Nuestro ultimo punto a tratar serla la metodologla 

para introducir los elementos lingUlsticos en el curso de 

comprensión de lectura. Como no hay recetas preparadas en el 

campo. decidimos apoyarnos en las recomendaciones generales 

de la gramática pedagógica con algunas modificaciones 

tomando en cuenta la especificidad de 

decir, que nuestros estudiantes van 

nuestra Area, 

a necesitar 

es 

el 
conocimiento .. pasivo" de las estructuras gramaticales¡ por 

tanto, es suficiente que vayan a reconocerlas, y no es 

necesario que las produzcan. 
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Corder (1974) sostiene que el aprendizaje de 

la gramática es una actividad cognoscitiva de resolver 

problemas. basada en el procesamiento de los datos que lleva 

al descubrimiento y uno de reglas_ Consiste en tres pasos: 

1) formAción de lA hipóteRis, 

2) comprobación de la hip~ tesis. 

3) pr~ctica (Op.cit.: 170). 

En caso de la situación formal de ense~anza el 

aprendizaje de gramhtica es un "descubrimiento guiado" 

(duLded dl.scouez·y): el alumno hipotctiza, y el maestro trata 

de guiar· este procedimiento_ 

El proceso de guiar también recorre varias etapas: 

a) Selección y 

lingüistico. 

estructuración del material 

b) Presentación de los datos língU1sticos en la 

forma adecuada. Ksta presentación incluye la 

contextualización o la interpretación semántica 

de los datos. En esta etapa el alumno empieza a 

formar su hip~tcsis. 

e) Esta etapa coincide con la comprobación de la 

hipótesis por parte del alumno. La función del 

macotro es confirmar la hipótesis correcta, 

verificarla. 

Se puede presentar este doble proce~o por medio 

del siguiente diagrama (Op.cit.: 172): 
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Sel.ectli:.)rt '..Lnd or1>:ar.tz,.itlOrl of lancuage, 
data Citcms) int¡, a syllabus 1 

~----==r-·==~--

T 1 

PreS91"tlat ton of data and exümples l 
relevant to item, tocether wlth means 
for se•antic interpretation 

Pedagogical lincuistic dcacriptions 1-.. ftYP~Ihésis.:·rorm~a-tion 
of language item ~....,.._.._La~c~t~i~v~i~t~y'-------~ 

Explanation of Error or verification~ Mypothesis testing 
of hypothesis _.J .. -- "ª'-'c'-'t'-'i~v'-'i~t:cY,__ _____ ~ 

[Practicc activity 

ESQUEMA 3 

Como se puede ver. este modelo de Corder es 

bastante general para abarcar varias nituaciones en el salón 

de clase. En nuestro caso parLiculdr, por ejemplo, la 

actividad de práctica seria la lectura posterior donde se 

comprueba si el estudiante aprendió loo elementos 

gra•aticales presentados a él. 

Faerch, Haastrup y Phillipson (1984: 190) proponen 

un modelo mAs amplio, donde los procesos cognoccitivos de 

formaci..:in de la hipctesis y probaci•.)n de la hipJtcsis se 

complementan con los procesos de aulomalizaci..:.,n y 

concienlizaclóll (consciousncss -raising). 
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Como YA hablamos de los primeros dos µrocosos en 

el modelo de Cordcr, noc vamos a detPner aqul en los uJ timos 

dos. Los autores del modelo hacen una distinción entre el 

conocimiento ling1J1slico explicito e impllcito. Sin c•bargo, 

subrayan que no es una dicotoala sino un continuua donde 

existen diferentes grados de lo explicito e impl1cito. De 

esta manera el aprendizaje puede proceder del conociaiento 

1mpl1cito hacia más explicito, o en la dirección contraria. 

El procPso de desarrollar mao conciencia sobre el 

conocimiento implicito es parte del proceso general de 

concientizaci~n. El proceso en la dirección contraria, 

cuando el estudiante desarrolla gradualmente una habilidad 

para usür cierta regla con fines productivos o receptivos 

sin darse cuenta de eso, se refiere generalmente coao el 

proceso de automatización. 

Los investigadores ilustran estos procesos en la 

siguiente forma: 

í - - - - - - - - - conscioueness-raising- - - - - -

iaplicit explicit 

1-----~-~----~-~-~-~---~------~---~-~~1 

knowledge knowledge 

- - automatization - - - - - - -- -

ESQUEMA 4-
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Como se puede apreciar, este modelo se sit•.;a 

dentro de la psicologta cognoscitiva y esto totalmente de 

acuerdo con las tcor1.as liovi·..'.·ticas de aprendizaje que 

tratamos en la parte l de este capitulo, ya quo se trató ah1 

del aétodo consciente de aprendizaje y de la posibilidad de 

concientizar el proceso de éste por un lado, y la 

autoaatización de operaciones y acciones dentro de la 

actividad verbal, por el otro. 

Por lo tanto, nos vü:o5 a apvyar en los dos 

aodelos expuestos, es decir, de Corder y de Facrch et al., 

para la presentación de los puntos gramaticales en el curso 

que se est~ diseNando. 

so 
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CAPITULO 2 

En este cap_tulo se considera la etapa previa al 

dise~o mismo, lo que generalmente se llama el an~lisin de 

necesidades, aunque alguno~ autores lo incluyen dentro del 

diee~o (!barra 1q91: 24) 

1. Consideracionn~ cencr~.!E..§....:.. 

El primer paso de la invcntigaci·.!in serla el 

anAlisis de necesidades de los alumnos de ruso en el CELE. 

Para estos f incs fueron analizados los modelos de 

estudio de necesidades. entre lon cuulcs el m~s completo, 

tal vez, serla el de Munby (1970: 31 y ss.). Munby enfatiza 

que el diseF'io del silabo adecuado debe ser derivado del 

perfil de necesidades comunicativas y propone un modelo 

dinamico que empieza con el alumno y termina con la 

competencia comunicativa meta. Segun este modelo, las 

necesidades del alumno se encarnan en el contenido del 

silabo (Op. cit., 3-4). 

El modelo de Munby fue criticado por ncr dcmaDíado 

complejo y poco flexible (Coffey 198'•: 7). por no tomar en 

cuenta la metodologla y factores psicopcdag,~gicos (Early 

1982: 93), etc., no obstante. di0 pautas parn otroc modcloc, 

como, por ejemplo. el de Yalden (1983: 162-73), el de Hawkey 

(1980: 99-105), cte .• alcunoc de lon cualcn con m~c 

sencillos (Hackay 1978: 24-37) o m:.r: flcxi bles ( Richterich 

1983: 1-13). La mayorla de estos autores proponen el 

cuestionario como un método efecti•10 del an~lisis de 

necesidades, asl este m..?todo fue seleccionado para estudiar 

las necesidades e interenes de nuestror; alumnos. 

52 



Cabe mencionar que a veces se cuestiona tanto el 

m~todo del análisis de necesidades como el concepto de 

necesidad (Castaf'íos y Emilsson 1999: 101}. Estamos de 

acuerdo que el disc1'ío no puede basarse únicamente en los 

datos del análisis de necesidades, que en el proceso de 

disel"iar intervienen muchos otros aspectos importantes. Sin 

embargo, creemo~ que el an~lisis de necesidades es un paso 

previo A indispensable para nuestro disel"io. En cuanto a 

algunas deficiencias de este m~todo volvereaoa con el teaa 

en el Cap!. tulo 3 {Vti· S). 

2. ~~lisis ~ necP.nidades. 

Nuestra hipótesis de investigación 

formular de la siguiente aanera: 

se puede 

- la mayor parte de los alumnos de ruso en el CELE 

estudian ruso para aprender a leer; 

el ruso les podrla ser útil para leer textos 

especializados dP Rll c~rrcra; 

- Los alumnos del departamento de ruso necesitan un 

curso de comprensión de lectura que les podr1a 

preparar para esta tarea. 

2.2. Objetivo. 

El objetivo general de este estudio es comprobar o 

rechazar nuestra hip.:>tcsis acerca de la necesidad de un 

curso de comprensión de la lectura para los estudiantes de 
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ruso y al mismo tiempo recopilar datos que podr!an ccrvir 

de base para nuestro proyPcto. 

2.3. Instrumen~p~ 

Con base en loo autores mencionados en 1. fue 

elaborado un cueotionnrio par.J. lvs dlumnos del CELE que fm~ 

probado en un estudio piloto madiante su aplicación a dos 

grupos de ruso en el CELE (Ver l\pPndicc 2 "Cuestionario 1"). 

Despu~e de análizar los datos obtenidos. llegamos 

a la conclusión de que algunos de éstos eran insuficientes; 

por ello. decidimos ampliar el cuestionario. hacer algunas 

preguntas mas detalladas y dar a lo~ alumnos más opciones de 

contestar. Asl, se elaboró el cuestionario 2 (Ver Apéndice 

3). El objetivo general de este cuestionario, al igual que 

el del No. 1 , es comprobar nuestra hipótesis y recopilar 

datos acerca de las expectativas de los alumnos. 

Los objetivos especificas P.~t~n cxprc~aduli en ei 

te•ario del cuestionario (Ver Apéndice 3), el cual const~ 

de: 

1. Preguntas sobre la lectura en L
1 

(!tema 1-4). 

2. Preguntas acerca del curso de ruso que est~ tomando 

(5). 

3. Preguntas rtsoci.3d.3o c.on la necesidad del ruso para 

la profesión de los alumnos y posibilidades para 

leer esta lengua {6-10}. 

4. Preguntas sobre el futuro curso de comprensi·.!n de 

lectura y expectativas de los alumnos (11-15 y 19). 

5. Preguntas sobre el contenido de cGte curso (16-17). 

6. Preguntas acerca de las actividades en el curso de 

comprensión de la lectura (18). 
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7. Sobre horarios (20-21). 

8. Hoja de estadlstica, o sea, de datos personales 

(22-27). 

En cuanto al tipo de 1tems, el cuestionario consta 

de preguntas abiertas, semiabiertas y estructuradas. 

La población est~ compuesta por alumnos del CELE 

que cursan ruso, en su mayoria, estudiantes de la UNAM. Dado 

que la población no es muy numerosa, ya que fluctúa entre 

100 y 300 alumnos, el cuestionario fue aplicado en todos los 

grupos del departamento de ruso. Esto nos permitió hacer la 

muestra lo mAs representativa posible. 

El cuestionario abarcó a un total de 154 aluanos, 

de ellos: 

82 de l nivel, 

30 de II nivel, 

23 de III nivel, 

9 de IV nivel, 

10 de V nivel. 

De esta población, 82 eran hombres y 72, mujeres. 

La edad osciló entre los 14 y los 60 alias (dos personas no 

seNalaron su edad); asl el promedio resulto de 24 a~os. En 

cuanto a las escuelas y facultades de la UNAH, los 

resultados fueron muy heterogéneos: 
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Ciencias 31 

Filosof1a y Letras 27 

Ciencias Pollticas 17 

Econom!a 11 

Qulmica 10 

Ingenierta 8 

Derecho 7 

Contadurta y 

Administración 3 

Escuela Nacional de 

Húeica 3 

Psicolog1a 2 

Arquitectura 1 

Medicina 1 

Medicina Veterinaria 1 

otros 36 

No estudiantes 16 

El cuadro de las carreras en las escuelas y 

facultades donde hay mayor nomero de alumnos de ruso también 

en .muy variado: 

Ciencias 31 

Flsica 17 
Biologla 9 
Matem~ticas 4 
Actuar.1. a 1 

Filosofla y Letras 27 

Geografla 8 
Letras 3 
Letras Inglesas 3 
Letras Hispánicas 3 
Letras Francesas 1 

5& 



IUotoria 4 1 

Filosof1a 4 
Pedagogla 2 
Estudios Latino-

americanos 1 
-
Ciencias Pol1tlcas 17 

Ciencias de la 
Comunicación ll 

Ciencias Poli ticas 4 
Relacioncr: 

Internacionales 2 
Adminlstraci·~n 

Publica 2 
Sociolog1a l 

Ingenierla 8 

Ingenier1a Civil 1 
Ingenierla 

Energética 1 
Geologla 1 
Ingenierla Mecánica 

y Electricidad 3 
Ingenierla 2 

Otros 36 

Educación 
preuniversitaria 21 

-~-·-···~-

Preparatoia 13 
Colecio de Ciencias 
y Humanidades 6 
Colegio de 

Bachilleres 1 
Secundaria 1 

Posgrado 8 

Ooctorado 2 
Maestr1a 6 

Institucione~ no 
dependientes de 
la UNllH 7 

Escuela Libre de 

1 Música 1 
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Escuela de ConGArvaci~n. 1 
Rcstaur.-icic.'.1n y ' 
HuGcocrur1a 

Colegio Nacional de 
Educación Proíesionill 
Técnica l 

~~~~~io de H~xico ~ j' 
Centro de Arte 

Oraaático 

En cuanto a los semestres en que estudian los 

alumnos. los cuestionarios muestran que: 

diferentes 

En el I semestre, estudian 13 personas; 

en el II semestre, estudian 2; 

en el III semestre, estudian 9; 

en el IV semestre, 2; 

en el V semestre. 29; 

en el VI semestrf?, 4; 

en el VII semestre.13; 

en el VIII semestre, 3; 

en el IX semestre, 6; 

en el X Rem~~tr~. '.l; 

28 personas ya terminaron SUB carreras 

aN'os, desde 1951 hasta 1987, 

De 1950 a 1959, 3; 

de 1960 a 1969, 2; 

de 1970 a 1979, 4; 

de 1980 a 1987, 19. 

57 de los encuestados trabajan, de ellos: 

13, en la UNAH; 

3, en la SEP; 

en 
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8, en diferentes escuelas. colegios. etc.¡ 

3. dando clases particulares: 

2, haciendo traducciones; 

4, en negocios privados. 

Los restantes 24 trabajan en instituciones muy 

diversas. desde institutos de investigación hasta bancos y 

tiendas. 

2.4.2 Otros datos obtenidos ~al cuestionario 

Al contestar a la pregunta No. 1, acerca de cuanto 

le gusta leer, 29 personas se~alaron el m~ximo grado (5); 

48, el siguiente grado (4); 27, el grado intermedio (3) y 

nadie marco 1 ó 2, que eran las caliCicaciones minimas. 

Al reactivo No. 2 (sobre la lectura en el tiempo 

libre). 59 alumnos indicaron "novelas"; 35, "toda clase de 

literatura". Entre las respuestas, se mencionó tambit1-n: 

Llt~ratur~ cicnt!fica: 

literatura especializada: 

libros de historia: 

poes1a: 

literatura universal: 

literatura polltica: 

revistas de divulgación: 

ciencia ficción: 

clAsicos: 

libros de divulgación cient1fica: 

articulas: 

revistas cientlficas: 

literatura soviética: 

17 veces 

1&, 

15, 

15, 

11, 

9, 

ª· 
5, 

4, 

4, 

4, 

3, 

2, 
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literatura mexicana 

literatura española: 

literatura inglesa: 

•itologla: 

religión: 

folclor: 

gramática: 

nada: 

En cuanto a tipos de lectura para 

(pregunta No. 3), 80 al manos mencionaron: 

2, 

1, 

1, 

1, 

1, 

1, 

1, 

2 

estudios 

lecturas 

especilizadas. Otros especifican: libros cientlficos (33 

veces), revistas cient1 ficas o especilizadas (27). l.ibros de 

texto (14), periódicos (7), ensayos (4), boletines (3), 

infor•ación técnica (2). gram:...ticas (1), ''de todo" (1). 6 

personas no leen nada. 

facilidad 

Contestando al reactivo No. 4 (sobre el 

o dificultad en la lectura 

grado de 

de textos 

especilizados, 72 alumnos indican el 3 (aedianamente fácil); 

53, el 2 (•As bien fácil); 18, el 1 (bastante fácil); 11, el 

4 (m~s bien dificil); nadie se~aló el 5 (bastante dificil). 

La pregunta S ("¿Por qué estudias ruRo?") arrojó 

diferentes tipos de respuestas que tratamos de clasificar en 

7 grupos. Esto nos dió el siguiente cuadro: 

Sub- Total 
1 Porque quiere ir a la URSS total 

-- para estudiar 40 46 
-- para viajar 6 
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2 Por la lectura y cuestiones prof coionnlcs 49 
--- porque quieren leer literatura de la 

especialidad 20 
- - porque quieren leer literatura ruaa y 

sovietica 5 
-- por su carrera 20 
-- para hacer traducciones 4 

3 Por razones culturales 42 

-- para conocer la cultura soviética 22 
-- por razones de cultura general 7 
-- por conocer un idioma extranjero 13 

4 Por tener conocimientos acerca de la URSS 30 

-- para conocer la URSS 14 
-- para conocer loa adelantos en la ciencia 5 

soviética 
-- para tener contactos cientlficos 1 
-- por adairar al pueblo soviético 5 
-- por la i•portancia de la URSS en el 

contexto aundial 5 

5 Por el idioma •isao 13 
-- j.JOl.QUt;! ea ~c·r~clo l 
-- porque es interesante 9 
-- porque es importante 3 

6 Porque les gusta estudiar ruso 25 25 

7 Otros 7 
-

-- por interés personal 3 -- por curiosidad 3 
-- por snob 1 

A la pregunta 6 (sobre la utilidad del ruso para 

la carrera, 52 alumnos cxternaron que les seria muy útil 
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(S}; SO, bastante útil (4) ¡ 35, medianamente util (3); 11, 

poco útil (4); y 5, que no es otil ( 1). Uno contestó ""No 

sé". 

Las respuestas al reactivo 7, conectado con el 6, 

acerca do las razones de utilidad del ruso, también fueron 

•UY variadas. Las agrupamos en dos cuadros. El primero 

abarca a los que consideran al ruso útil para su carrera~ 

SUb- Total. 
1 Por razonea profesionales total 

-- Serla importante para el trabajo futuro 2& 34 
-- para adquirir una mejor especialización & 
-- co•o requisito del curricul• 2 

2 Porque hay literatura en ruso 75 

-- Porque auchos textos est.\n en ruso 19 
-- parque la literatura en ruao es buena, 

interesante, importante, avanzada, etc. 19 
-- para le<>r literatura en el original 32 
-- porque los textos tratan corrientes de 

pensamientos diferentes s 

3 Por razones cicntificas y culturales 2& 

-- Por la importancia de la ciencia 20 
-- Por la importancia de la qulmica 1 
-- por la i•Portancia de la geografi a 1 
-- Por la i•portancia de la música 1 
-- Por las aportaciones sociales, políticas 

cientlficas y culturales al mundo 2 
-- porque hay congresos interesantes en la 

URSS 

El segundo cuadro abarca a los que consideran el 

ruso no útil para su carrera. poco útil y a veces 

•edianamente útil: 
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Sub- !Total 
1 No es útil (poco util) para su carrera total 

-- porque no hay coaunicaci~n en esa A rea 
(ingenierla. veterinaria, ad•inistración, 
hoteleria) 5 7 

-- porque estudia contadur1a 1 
-- porque estudia economta 1 

2 Porque no hay •ucha literatura 22 

-- Porque 00 hay (ha;· poco~) lib~06 13 
-- es dificil obtener libros 1 
-- la literatura est~ en inglés 5 
-- porque la literatura ya llega traducida 3 

3 Otros 22 

-- por que no sabe si hay libros 5 
-- porque no estudia ninguna carrera 1 
-- sin respuesta 

La pregunta No. 8 (acerca de si hay literatura 

especializada en ruso), dio los siguientes resultados: 

46 personas contestaron ''bastante" (4) 

44 "poco'' (3) 

25 "mucho" (5) 

lB "caai nada (2) 

8 "nada" ( 1) 

13 "No lo sé'" 

Contestando al reactivo No. 9, los alumnos se~alan 

que tipo de publicaciones se puede conseguir en México: 80 

veces se •encionan libros de texto; 71, revistas 

especializadas¡ 46, informes de investigación. Entre 

notros". indican novelas (7 veces), revistas no 

especializadas (7), periódicos (5), cuentos (6), libros 

63 



cien U Cicos ( l), folletos ( l) , ,.anuales ( 1), pocsl a ( 1). 20 

personas escribieron que no lo nabcn. 

Entre los lucares donde se pueden conseguir dichas 

publicaciones (pregunta No. 10), los estudiantes mencionaron 

la biblioteca de la facultad 34 veces; la de la UNAM, 43 

veces. Consideran que se puede localizar literatura en otros 

lugares, tales como: librertas (30 veces>. la e•bajada de l.:i 

URSS, (15 veces), el Instituto H~xico-URSS (B), en casas 

editoriales coao Progreso (5), CELE, (4), CEPE (1), CICH 

(3), IIF (1), bibliotecas de institutos de investigación 

(5), Instítuto de F1sica (1), Instituto de Hatcaáticas (1), 

Instituto de Biolog1a (1), Instituto de Ceolog1a (1), 

Instituto de Investigaciones Econóaicas (1), Biblioteca 

Nacional (2), biblioteca del Eje Central (1), Colegio de 

México (1), biblioteca de la ONU (2). centros de cómputo 

(1), bancos de información (1). Centro de Estudios 

Literarios (1), hemerobibliotecas (1). Feria Internacional 

del Libro (4), con investigadores (5), Asociación de 

Egresados (1). Relaciones Exteriores (1). partido (1), 

Agencia Novosti ( 1) . 19 personas contestaron: "No sé ... 

La pregunta No. 11 C '"'-.Te interesarla un curso de 

coaprensi6n de las lectura de textos escritos en ruso?) era 

la pregunta clave. La contestaron de esta forma: 

5 (aucho) 

4 (bastante) 

3 (•edianamiente) 

2 (poco) 

(nada) 

83 alumnos 

56 

11 

3 

1 

Las respuestas al reactivo No. 12 sobre las 
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razones por interés o no interés hacia dicho curso están 

divididas en dos partes. La primera es de los estudiantes 

que tienen interés por el curso. Clasificamos las respuestas 

en varios grupos en la siguiente tabla; 

Porque les ayudarla 
Sub- Tota1 
total. 

2 

3 

Dcria un gran apoyo 16 39 
seria co•plemento al curso principal 
para aapliar sus conocimientos 

Para leer textos de la eapecialdad 

7 
16 

para leer textos de la especialidad 57 
para comprender mejor los textos 12 
para tener acceso a la inf oraacion 10 
para conocer los avances cientificos S 
parque es a~s i•portante leer que hablar 
el ruso en las condiciones de México S 

Porque el curso seria ... 

iaportante 7 
interesante e 
necesario 3 

89 

18 

Las razones de los estudiantes que se interesaron 

poco por el curso son las siguientes: 

Sub- Total 
total. 

1 "Porque pienso cursar los seis niveles de 
ruso .. 1 " 2 ••porque prefiero dominarlo"" 1 

3 .. Porque •e interesa el idioma como tal y no 
BU utilidad" 1 

" .. Porque si llego a comprender bien, es lo 
•ismo•• 1 

Cuatro personas dejaron en blanco la respuesta. 
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A la pregunta No. 13, si tomarian dicho curso, los 

alumnos contestaron de la siguiente •anera: 

95, personas lo tomarlan (1) 

54, no saben, (tal vez) (2) 

5, no lo toaarian 

El reactivo No. 14, conectado con el anterior, se 

refiere a lan razones por las cuales toaar o no el curso. 

Dividimos las contestaciones en 3 grupas según la respuesta 

anterior. En el primero están los estudiantes que 

quieren tomar el curso: 

SuD- -rotal 
Razones: total 

--- porque les ayudaría a entender más el ruso 25 95 
--- parque aaplaria BU cultura 2 
--- parque increaentarla su capacidad intelectual 1 
--- porque ayudar! a a aejorar su lectura 11 
--- para poder aplicar lo aprendido en el curso 5 
--- coao auxiliar del curso principal 10 
--- por las razones expuestas en el reactivo 12 27 
--- porque seria interesante 6 
--- porque ser! a necesario 5 
--- porque sE:=r'l d útil 3 

El segundo grupa abarco las respuestas de las 

personas que no saben si van a tomar el curso. Ellos lo 

explican por las siguientes: 

Suo- Total 
Razones: total 

--- depende del horario 45 54 
--- depende del profesor 2 
--- no tienen tiempo 5 
--- no le parece interesante 1 
--- porque prefiere el curso principal 1 
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ldnatleva ... Dlsefio d9 w·. curso ... 

En el tercer grupo estAn los aluanos que no piensan 

to•ar el curso. Sus explicaciones son las siguientes: 

Sub- Total 
Razones: total 

--- porque apenas empiezan a estudiar 4 5 
--- porque prefiere la posesión del idio•a 1 

Las expectativas del curso que expresan los 

estudiantes en el reactivo No. 15 son auy variadas y abarcan 

diferentes aspectos dentro del ca•po de la lectura. Trataaos 

de unirlas donde esto era posible en grupos. aunque taabién 

intenta•os presentarlas tal y co•o fueron expresadas la 

aayorla de las respue:;tas para mostrar su variedad: 

sub- Total 
1 Expectativas generales total 

-- entender •ejor los textos rusos 10 93 
-- entender cualquier texto de cualquier 45 

t""'a -- entender obras pol1ticaa 1 
-- entender las obras de Lenin 1 
-- entender la literatura ruso y soviética 10 
-- mejorar la lectura 4 
-- aprender aás 13 
-- perfeccionar el. idioaa 9 

2 Aspectos de lectura 33 

-- lograr la aAxlaa comprensi6n 1 
-- lograr una comprenei6n excelente 2 
-- leer con aás rapidez 4 
-- leer con fluidez 6 
-- lectura a gil 1 
-- obtener dinámica de la lectura 1 
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3 

1
- -
--

habilidad de t>'..•cn1cac de comprensión 
tener herranaicntat-: necesarias {hases 
suficientes) para enltmdür con cierta 
fucilidad 
capacida~ do analisis de un textc 
eficiencia y habilidad para captar lo 
principdl (las ideas m~s importantes) 
aprender a int~rprctar al autor 

1 Expectativas del curso m~-~~~ 

que el curso sea interesante 
que el curso sea provechoso 
que el curso sea intensivo 
qUl~ el curso sea ameno 
que ¿! curso Eea completo 
que el curso sea activo 
que el curGo de Siltinfaccion 
que sea una ayudil practica 
que eEt* cGpccializado ~n varias ramas 
que los textos sean interesantec 
que loe tc~toF. a utilizar sean muchos 
que los textos estén relacionados con 
la carrera 
que hnva variedad en el andlisis de 
los textos 
que se formen diEcuciones 
que el profesor sea efectivo 

4 Aspectos del len~uaJe 

¡ 5 

adquirir mas experiencia con la lengua 
cGcrit.:i 
poder escribir 
poder traducir 
conocer m~s la gram~tica 
aprender (adquirir mds) vocabulario 
tener nociones de terminologla 
tener nociones del leneuajc t'1-cnico y 
cient1 fir:o 
aprender t r;:\Geolog1 n 

Otros 

1 1-- leer cJ.11 acento 

3 

7 

E> 
1 

19 

3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 

2') 

1 
2 
5 
3 

13 
2 

2 

3 

1 
2 L~-~'----~m_c_J_o_r_a_r~l-a~p-r_o_n_u_n_c_i_a_c_i_>_n~~~~--~~~~~~~~~~~ 
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9 personas no contestaron esta pregunta 

En cuanto al tipo de textos que les gustarla leer 

(pregunta No. 16), 97 veces se mencionan textos de 

divulgación cientlfica; 70, textos especializados; 63, 

otros. entre ellos: literatura general (cuentos. novelas, 

etc~tera) eso veces), pcri~dicoz (2J, deportes (2J, cultura 

(9), ciencia ficción (1). Dos personas no contestaron. 

Con respecto a las áreas (reactivo No. 17), los 

resultados fueron muy heterogéneos; aqul damos en orden 

decreciente el número de personas que quieren leer en ruso 

en cada .:.rea: 

Ciencias Humanid.'.ldes 

F!aica 28 Econom1a 24 

Hate•Aticas 23 Literatura 17 

Biologia 18 Historia 17 

Qul•ica 11 Poli tica 16 

Hedicina 6 Filosofla 16 

Geograf1a 5 Sociologl R 14 

J\strono•ia 5 Paicologla 6 

Ingenieria 3 Pedagogla 6 

Tecnologla soviética 3 Artes 6 

Bioquimica 3 Derecho 5 

Arquitectura 2 Relaciones 

Internacionales 5 

Cibernética 2 Letras 5 

Tecnologla Espacial 2 Ad11.inistraci6n 4 

HateaAticas aplicadas Ciencias Sociales 4 

Geologla Ciencias de la 

Comunicación 4 
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Ingenier1a Solar 

Alimentación 

Neurologla 

Fisiolog1u 

Criminalogla 

Medicina Veterinaria 

Zootecnia 

Ingenierla Oul•ica 

Ecologla 

Petroqul mica 

Aeronb.utica 

Bioflsica 

Energética 

Contaminación 

Ciencias del Suelo 

Total 128 

1 

1 

Música 3 

LingU1stica 2 

Cultura 2 

Educación 2 

Antropologla 2 

Estudios Literarios 2 

Obras de Lenin 2 

Etnohistoria 

Legislación 

Derecho 

Internacional 

Contadurla 

Civilización 

Traducción 

Ciencias Ocultas 

Teatro 

Religión 

Biograflas de 

lideres 

Total 174 

1 

1 

1 

3 personas no respondieron nada en este reac-

tivo. 

Con respecto a las actividades durante la lectura 

en una lengua extranjera, los resultados. después de obtener 

su•as, fueron los siguientes: 

Activi.~d~a~d~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-Pu~n~t~o~s~ 

"La lectura global para entender a grandes 

rasgos el contenido" 432 
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I1 

III 

IV 
V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

'"La comprcnsi•.!ln genera) de las ideas mas 

importantes"' 

"La buoqueda de información cspcci fica" 

595 

740 

''El an~lisis ~e la arcumentación del autor•• 783 

"El resumen de un texto" 

"La detecci ~n de la opinicn del autor" 

.. La comprensión de las funciones de cada 

oración" 

882 

915 

917 

.. La inferencia del significado de palabras" 992 

"El estudio minucioso de las ori!ciones del 

texto" 

"La traducciun de algunas partes del texto 

a la lengua materna" 

1055 

1109 

A la pregunta No. 19. después de cudl nivel de 

ruso le gustarla tomar el curso de comprensión de la 

lectura, los estudiantes contestaron: 

Después del I nivel 10 

II 29 

III 53 

IV 37 

V 14 

VI B 

No saben 3 

El reactivo No. 20 pregunta por la cantidad de 

horas que los alumnos podr~an dedicar al curso. Las 
respuestas fueron: 

alumnos 

&9 
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1 "' 2 5 

2 22 

1 :30 4 

Horas semanales Aluanos 

2 9 

3 18 

4 16 

6 2 

7 3 

8 4 

14 

16 2 

2 hrs. cada tercer 

dia 3 

S personas no contestaron nada 

En cuanto a horarios, fue dificil llegar a 

conclusiones finales. porque muchas respuestas fueron auy 

imprecisas (por ejemplo: ••noches'". "mediodi a'', etcétera) . 

Sin embargo tratamos de ver cu~ntos alumnos podrlan asistir 

dentro de los horarios habituales del CELE (con excepci6n de 

las dos ultimas posibilidades) . Los resultados fueron: 

llorarlo Alumnos 

De 7:00 a 8:00 24 

De 8:00 a 9:00 24 

De 9:00 a 10:00 26 

De 10:00 a 11:00 19 

De 11:00 a 12:00 4 
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De 12:00 

De 13:00 

De 14:00 

De 15:00 

De 16:00 

De 17:00 

De 18:00 

De 19:00 

De 20:00 

De 21:00 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 

20:00 

21 :00 

22:00 

22 

52 

61 

56 

37 

36 

32 

26 

12 

11 

2.5. Interpretación ~ los datos obtenidos 

se podr1a decir que el estudio hecho co•probó 

nuestras hipótesis. 

Antes que nada. nos ayudó a crear un .. retrato 

colectivo" de nuestros sujetos. Según este retrato. el 

alumno máe tlpico de ruso es un muchacho de 24 a~os de la 

facultad <le ciencia~ {o filosofta y lP.tras) donde estudia en 

el V seaestre. no trabaja y apenas empieza a estudiar ruso: 

est:.. en el 1 nivel. 

Esto, en cuanto a los datos personales. Con 

respecto de los que conciernen al curso de comprensión. se 

puede deducir que a la mayorla de nuestros dlumnos le gu~ta 

bastante leer o, por lo menos. eso creen. Que en su tiempo 

libre prefieren leer novelas, revistas y periódicos de 

información general y "toda clase de literatura". Que para 

sus estudios tienen que leer mucha literatura especializada, 

sobre todo, libros cientlficos y revistas. Elloa no 
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encuentran esas lecturas dif1ciles. la mayoría crL-.e que es 

más buen f.:.cil o medianamente racil pnra ellos leer los 

textos especializados en EU lengua materna. 

En cuanto a las raz.oncs para cctudiar ruso. vemos 

que un gran nümero de alumnos lo hace por la lectura y 

cuestion~s profesionales. o sea, por la necesidad de leer 

literatura de su especialidad en En secundo lucar, 
est~n los que quieren ir a la URSS (para estudiar) y, en 

tercero, los que estudian ruso por razones culturales. 

A la mayorta de los estudiantes le parece muy útil 

o bastante util el ruso para su carrera porque hay 

literatura especializada en ruso o por otras razones. Es de 

•encionar que, entre los que no lo picnoan ast, hay personas 

que no saben si hay literatura cientlfica o no estudian 

ninguna carrera. 

Podremos decir que hay bastante literatura rusa 

especializada en México; entre ella; libros de texto, 

re:vi:::litun c~pcciali=adas, infnrmPR dP. investi~aci·~n. También 

existen lugares donde se puede conseguirla, predominante

mente, en la UNAM. 

A la pregunta clave de si les interesa un curno de 

comprensión de textos. la mayor1a abrumadora contestó que 

.. mucho" y "bastante". Entre las diferentes razones de este 

interés, destaca como dominante la necesidad o deseo dP. leer 

textos de su espccializadad en ruso. 

El 61 pcr ciento de los estudiantes tomarla el 

curso. De los que no saben, la razón principal es que 
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depende del horario; o sea, detrjs de r.sto hay un deseo de 

tomar este curso, las personas de este grupo tambi~n lo 

tomarian potencialmente lÜ el hor~1rio fuera c~raodo para 

ellos. 

Se ve que las expectativas de nuestros alumnos son 

numerosas y di vers<is. Cabe mencionar que muchos de ellos ya 

tienen i~eas acerca de los objetivos generales del futuro 

curso, de las estrategias de lectura e, incluso, algo de 

•etodologl a. 

Las áreas en las cuales les gustarla leer son muy 

heterogéneas, debido a las caractertsticas de nuestra 

población. Es de interés notar que las "humanidades.. sobre

pasan un poco a las "ciencias". 

En general. la heterogeneidad de la población y de 

sus intereses en cuanto a la tcmatica del contenido del 

curso es un factor muy importante que debe tomarse en cuenta 

en el dise~o del curso. 

Kn cuanto a las d~tlvldudes en el cur~o de 

comprensión, queremos subrayar otra vez que nuestros 

estudiantes tienen ya un concepto sobre el proceso de 

lectura, as! que no debe sorprender que hayan indicado como 

lo m:..s importante "la lectura global" y como lo menos 

importante "la traducción". 

Muchos de los alumno~ quisieran tomar el curso 

después de estudiar el tercero o cuarto niveles de ruso; en 

tercer lugar están los que piensan que lo podrian hdcer 

después del 11 nivel. Sin embargo, aqul hay que tomar en 
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cuenta que la mayor1 a de los sujetos son del primer nivc~l y 

no se imaginan bien qu0 se estudia en el JI o III niveles de 

ruso. 

La mayorla prefiere que el curso sea de una hora 

diaria; los horarios más solicitados son desde las 13 hasta 

las 1& horas. 

En conclusi~n. el estudio hecho confirmó nucotrao 

hip6tesis: 

- la mayoria de nuestros alumnos estudian ruso 

para aprender a leer; 

- el ruso les podrla ser útil para leer los textos 

especializados de su carrera 

- los alumno del departamento de ruso necesitan un 

curso que les podrla preparar para esta tarea. 

Además, el estudio ha arrojado datos acerca de las 

expectativas de los alumnos, mismas que se van utilizar en 

la elaboración del curso. 
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CAPITULO 3 

En este capitulo se va a considerar el dise~o 

propio, los factores que participan en éste, los par~•etros 

principales del dise~o y se va a ofrecer l~ muestra de una 

unidad modelo del curso diseHado. 

1. Los f.:ictores ™ influyen gn tl di.sef"'íQ..,:_ 

Siendo el dise~o también un proceso multifacético, 

diferentes factores deben tomarse en cuenta por el 

diseí"iador. Hackay y Hountford (1978, 10) nos hablan de 

cuatro factores: 

1) Sociolócico: ~cudles son las caracterlsticas del 

alumno y cuáles son los requisitos para que aprenda 

L,? 
2) LingU1stico: ¿qué clase de sistema lingülstico ea 

apropiado para dar cuenta del lenguaje especia

lizado? 

3) Psicolóeico: ~qu~ orienldclun hacia una teorla de 

aprendizaje es adecuada en el curso para reflejar el 

interés por la ense~anza comunicativa? 

4) Pedagógico: ~qué habilidades se van a ense~ar, en 

qué orden, y c~mo se van a presentar y practicar las 

relaciones entre ellas? 

Los cuatro factores se han considerado df"mtro de 

nuestro dise~o: el sociológico, a travé~ del análisis de 

necesidades. el lingUlotico. a través de la selección de 
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textos y documentos adecuadou, el pr.icolégico, en la 

eelecci(.~n y adaptacivn de la tcor1 a de aprendizaje, y el 

pedagógico, en seleccionar la melodo1oe1a de ense~ñnza 

apropiada (Ver 2.2). 

Aparte del an~lisis de necesidades, 1a teorla del 

aprendizaje y las tcor1as de comprensión de lectura contem

plados en los capitulas anteriores del trabajo, existen 

otros eleaentos importantes para el dise~o de un curso, 

tales como la metodologl a, los objetivos del curso, los 

contenidos, la evaluación. los recursos disponibles y el 

pilotage. 

Para escoger un modelo adecuado para el diseNo del 

curso analizamos varios modelos, el de Candlin, Kirkwood y 

Hoore (s/datos); el de Richards y Rodgers (1982, 156); el de 

Breen y Candlin (1980: 93) y el de Duck, Hildreth y Emilsson 

(1985). 

Ninguno de estos nos pareció adecuado para nuestros 

prop6si tos, ya que en ningt'.in caso se trata de un curso de 

comprensión de lectura.sino m:..s bien de curnos gcncralco de 

lenguas. Por lo tanto, elaboramos nuestro propio modelo 

basándonos en autores mencionados y tomando en cuenta los 

parametros principales del diseño. Ofrecemos aqul este 

•odelo co•o operativo para la etapa inicial de 

investigación. Este muestra no sula los elementos indispen

sables del dise~o de curso, sino tambi~n las relaciones 

entre ellos (Ver el esquema 5 en la siguiente pAgina): 
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ldnatLeva ... Dlse~o d~ un curs~ ... 

t. [xp~ctativas de 
1 os a 1 utmos 

2. Teoria del 
üprendizaj~ 

3. Teor1as de 
conprenstdn 
de lectura 

Recursos 
disponibles 

Con ten¡ dos '•, 

"""' '...,_ 

O.Elaboración 

ESQUEMA 5 

Oh h•i i uor,; --- de 1 curso 
9. Pilotaje-

,,, 

netodoJoqta 

'- --~ ....... -~~ '-...... 10. Evaluaci n 
"-..... del curso 

A continuación. vamos a considerar cada uno de estos 

parA•etros por separado. 

2.1. Obletivos. 

Los objetivos del curso se desprenden de los datos 

del análisis de necesidades y de nuestro mod~lo te~rico de 

coaprensión de lectura. 

El objetivo general del curso que está dise~ado es 

proporcionar a los alumnos los elementos indispensables para 

desarrollar la habilidad de la lectura de coaprensión de 

textos especidlizados. 

Los objctivoz especlfico3 estarán circunscritos a la 

organización de unidades y se concretizarán después de que 

se hayan escogido la~ áreas y temas de cada unidad 
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El curno ~e va a elaborar dentro del enfoque 

comunicativo tomando en cuenta alcunas otras tendencias 

metodologicas. El enfoque comunicativo est4 en concordancia 

con las expectativas de los alumnos y el objetivo general, 

ya que los alumnos piensan utilizar la lengua que están 

aprendiendo en •.Jl uso ren l fuera del contexto de ensef"ianza 

de esta lengua (Widdowson 1977: 23), es decir, se van 

preparando para leer textos especializados de su carrera u 

otros documentos en ruso que van a necesitar, tal vez, en su 

trabajo profesional. 

Generalmente se distinguen dos variantes del enfoque 

comunicativo: la lingUlstica y la pedagógica (Stern 1981). 

La primera de ellas, como lo indica su nombre, se interesa 

•~s por el contenido del silabo, se centra en qué ense~ar; 

llientras que la segunda se caracteriza por el énfasis en las 

cuestiones metodológicas. se centra en cómo lll"lseriar. 

Se tratar~ de tomar en cuenta las dos variedades del 

enfoque comunicativo porque las consideramos en igualdad de 

importancia. Por un lado, pensamos que es necesaria la 

especificación previa de contenidos basada en el análisis de 

necesidades. Por otro, la preocupaci·~n metodológica ta•bién 

parece indispensable en un curso de comprensión de lectura, 

pues pcrmitiria una mayor flexibilidad y negociación de 

actividades y, a veces, contenidos entre el maestro y los 

estudiantes. 

Otro punto importante aqu! es el papel del alumno y 

el del maestro. El curso estar~ orientado hacia el alumno 
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que va a descmpeKar un papel activo, como, por ejemplo. 

podr~ determinar sus propios objetivos ante la lectura de 

acuerdo con su experiencia, podra escoger las estrategias 

mas apropiadas para cierto tipo de lectura. etc. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que nuestros 

aluanoe en general no están acostumbrados a este papel 

activo y dind•ico; por tonto, el papel del ~acetre 5iguc 

siendo esencial, por lo menos en la primera etapa del curso. 

Una de sus metas serla Acnaibi 1 izar a los estudiantes a su 

propio proceso de lectura, cnse~arles a controlarlo ellos 

•isaos. estimularlos a tomar decisiones en el moaento 

adecuado y proceder de la manera independiente. De esta 

forma el proceso se convertirta finalmente, en caso ideal, 

en un tipo de autoaprcndizajc guiado por ~1 maestro. As1 el 

profesor se convierte en un guia y ayudante .. en vez de ser 

fuente pri•ordial de información"' (Lautamatti 1978: 106). 

Desde luego. este nuevo papel del maestro requiere 

también de un cambio de actitud por su parte. Y no es 

si11ple•ente una cuestión de abandonar el tradicional 

autoritarismo del maestro. sino desarrollar la conciencia 

sobre el papel activo del alumno y el concepto de 

aprendizaje que llega a ser autónomo en caso ideal, y tiende 

a serlo en otros casos. La finalidad del maestro serla usar 

la experiencia del alumno como punto de partida en el 

proceso de conducirle <lecde donde se encuentra ~l. en este 

momento como aprendiz. hasta donde catJ el maestro. El papel 

de éste último en la iniciativa es ayudar a sus alumnos a 

descubrir qué caminos deben tomar y ofrecer su experiencia 

acumulada, conocimiento y habilidad en cualquier camino que 

escojan los estudiantes (Armstrong 1977: GB y ss.). 
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Por otra parte, queremos propiciar el trabajo en 

grupos peque1-.:;:os en el sal<!n de clase, lo cual contribuir1a a 

la mayor participación de todos los estudiantes en el 

proceso de lectura, al igual que a una mayor interacción y 

cooperaci~n entre ellos (Cartwright y Zander 1974). ~n este 

caso los estudiantes aprenden el uno del otro y "se cnsei"ian 

autuamente". Parece ser también que cultivan la co•prcnsión 

de cómo aprender de un •odo eficaz y desarrollan el sentido 

de responsabilidad (Hipkin 1977: 111 y ss.). Trabajando en 

equipos peque~os de 2, 3 o 4 personas los aluanos pueden por 

ejemplo, elaborar una hip6tesis ''colectiva.. y proponerla 

para la discusión entre diferentes equipos. La tarea del 

maestro consistira en orientar estos grupos en su trabajo, 

estimular su autonomla y propiciar discusiones fructlferae 

entre los miembros de cada equipo y entre los diferentes 

equipos. 

De esta manera, las clases dejardn de ser one man 

shows (Salimbene 1983: &) y estimularán que todos loa 

participantes estén involucrados en el proceso de 

aprendizaje. en general, y en el de lectura, en particular. 

/\!:!. el Alumno se convierte en un "negociador", se incorpora 

a la discusion y soluci~n de los problemas conectados cura el 

aprendizaje y ense~anza (Shaw & Emilsson 1904: 24-32). 

Para resumir la parte metodológica se ofrece e1 

siguiente esquema (Ver el esquema 6 en la siguiente página): 
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autonómo 
en pequeños 
grupos o 
pare1as 

- cotect ·vo <grupal> 

neo9ociacifin 

- activo 
dinamico 
independiente 

ESQUEMA 6 

Desde otro punto de vista. de la psicolingUistica y 

de la metodolOG1a sovictica. y partiendo de la teoria de 

aprendizaje expuesta en el capitulo 1 0 se deriva que la 

actividad de lü lectura se conBidera como un proceso signi

ficativo, social, con una estructura interna. 

~n cuanto a la estructura de la actividad, recorda

remos que ésta consta de acciones y operaciones. En el caso 
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de la lectura, la acci.!.n serta, por ejemplo, inferir el 

significado do una paJ abra nueva, las OP<?raciones concretas 

serian: 

- identificar 108 prefijos y/o sufiJos ni los hay. 

- identificar la ra1z de la palabra. 

- buscar la semejanza de esta ratz con las palabras 

conocidas en ruso; en caso de cognados buscar la 

se•ejanza con las palabras en espa~ol o inglés. 

- deterainar el significado de los prefijos y/o 

sufijos. 

- establecer el significado de la palabra de la 

combinación de la raiz m~s prefijo y/o sufijo. 

En este proceso el alumno toma un papel activo y de 

manera consciente realiza sus acciones y operaciones, al 

•enos en la etapa inicial. También conscientemente el alumno 

determina el propósito de la lectura. elabora un plan de 

acciones. selecciona las estrategias y pone este plan en 

marchrt •odofic!.ndolu cuando hay _necesidad. Con el paso del 

tiempo las acciones y las operaciones en la actividad de la 

lectura se internalizan y pasan a la inconsciencia. 

5eg•.:m la teori a de aprendizaje controlado, el 

maestro tiene el papel de "orientador .. y elabora '"punto::: de 

orientación" para los alumnos, al icual que "modelos de 

acci6n" (Ryabova 1972: 10). En las etapas posteriores a la 

inicial, ya es el alumno quien elabor;¡ "modelos de acci .:.n" y 

busca .. puntos de orientación". La meta final serl.-:J que el 

alumno '"se oriente" y tome decisiones solo, de esta manP.ra, 

el aprendizaje se convierte en autoaprendizaje. un proceso 

independiente, dirigido por el alumno mismo. 
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Se puede ver que la metodologla occidental presen

tada aqul y la sovnitica tienen muchos puntos en común: el 

papel activo del alumno, el papel de gu1 a u "'orientador .. del 

•aestro, la meta de llevar al alumno al autoaprendizaje, 

etc. Tratamos de utilizar lo mejor de las dos metodologlas y 

de esta manera nuestro modelo metodol~gico serla una 

sintesis de las dos. Recurrimos al eclectismo una vez aás en 

búsqueda de las mejores decisiones para nuestros propósitos. 

2.3. Contenido. 

Las decisiones que hemos tomado sobre los contenidos 

del curso se basan en los objetivos de éste y el análisis de 

necesidades. Como el objetivo general del curso es preparar 

a los alumnos para la lectura de textos de sus carreras 

respectivas en ruso. la temática de los textos debe 

obviamente abarcar las áreas de ciencias y humanidades. Sin 

embargo, no podremos utilizar materiales muy especializados 

porque nuestro estudiantado es muy heterogéneo. Se contempla 

seleccionar textos de divulgación cientlfica con temas de 

interoéo~ ccncr.:il como los que proponen Hul(.;hlm:wn y Walters 

(1980, 19). 

Por otra parte, partimos de los datos del an~lisis 

de necesidades. según el cual las facultades que propor

cionan el mayor numero de alumnos para el departamento de 

ruso son la Facultad de Ciencias, Facultad de Filosofla y 

Letras y la Facultad de Ciencias Políticas y Socidles, en 

este orden (Ver Capitulo 2). En cuanto a las ~reas de 

interés en las que los alumnos quisieran leer, entre las 

ciencias se destacaron ftsica. matemát.icas y biologla, y 
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entre las humanid<ldes, economl a. 11 tcr.1tura, hiEitoria, 

polJtica, filosofia y sociolog1a (Ver Capitulo 2}. Empero, 

seleccionando a.reas y temas tuvimos que tomar en considera

ción también cri tcrios pr: .. cticoB y algunos otroa. 

Escogimos "fi sica" y "biologi a" como ..\reas de 

ciencias y descartamos "matemd.tícas" porque es dificil 

encontrar textos de divulgación sobre este tema. En cuanto a 

las humanidades la dP.cisión no fue tan fácil por varias 

razones. Por ejemplo, descartamos "literatura" porque leer 

cuentos y novelas de escritores rusos y soviéticos presupone 

un nivel del dominio del idioma mucho m~s elevado al que 

tienen nuestros estudiantes, y además, implica otro tipo de 

lectura. lo cual va más allá del objetivo de nuestro curso. 

Descartamos también el área de filosofla por diricultades 

lingUlsticas y conceptuales de los textos filosoficos. 

Selecciona•os "historia" y "enseríanza de lenguas 

extranjeras" como áreas para los alumnos que provienen de la 

Facultad de Filosofia y Letras. En el ultimo tema pensamos 

reunir los intereses mostrados en las áreas de "psicologla". 

"pedagogla". "letras", .. lingllistica" y "educación" que suma

dos nos dan un número más grande que de f1losof1a, por 

ejemplo (Ver Capitulo 2). 

Lo m~s dificil, sin embargo, fue seleccionar los 

te•as para los alumnos de la Facultad de Ciencias Politicas 

y Sociales, pues los cambios poltticos y económicos en la 

URSS (y, después, en la ex-URSS} que han venido desarroll~n

dose en este pala, han hecho esta tarea muy complicada, ya 

que cualquier texto pierde su actualidad y se hace casi 

obsoleto en cuestión de meses por la velocidad con la que 
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siguen produci .. ::-ndose estos cambios. Por lo consir,uiente. 

descartamos "econom1a" y ºpoli tica". No obstante, pensr:tmos 

incluir, por lo menos, un tema de car:...ctcr social, esto es, 

••sociolog1a" y tratar de buscar textos de actualidad mas o 

menos perdurable. 

Fínalmente, el temario para la segunda parte del 

curso (Ver sobre la división del curso en dos partes •As 

adelante en S) quedó constituido por las siguientes áreas: 

1 J F1sica 

2) Biolog!a 

3) Historia 

4) Ensef1anza de lenguas extranjeras 

5) Sociologla 

Se prevé también en una etapa posterior elaborar 

unas tres unidades mas, tal vez, con temas de "economla" y 

'"poli ti caº si esto es factible. algunos otroc como. por 

ejemplo, "qui mica" que podrlan servir como módulos 

adicionales y sustituir cualquiera de las unidades "permanen 

t'=!s" en c:i:::o necesario, et1 decir, siempre y cuando los 

alumnos lo pidan. Tal organizaci ·)n impl icaria mayor necocia

ci6n con los alumnos y mds flexibilidad en el curso mismo. 

En cuanto a la primera parte del curso, que al igual 

que la segunda, consiste de cinco unidades. nuestra preocu

paciQn fue no tanto con la tem~tica como con la accesibi

lidad de los tex~os (Ver parte 5 del mismo capitulo). Se 

puede hablar de los textos en el sentido acostumbrado de la 

palabra sólo con referencia a la última unidad de esta 
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parte, ya que las demás unidndes contienen m..:.s bien "docu

aentos". Esta última se dc.~ica a H·~xico v iil las relaciones 

entre México y la Uni )O Sovi•:.-tica. Parece tener sentido para 

nuestros estudiantes, ya que es un México visto por loa 

soviéticos y, desde esta perspectiva, tiene aspectos de 

interés para los alumnos. 

2. 4. Evaluaci6!1....:. 

Se contempla la evaluación en dos aspectos: la de 

los estudiantes y la del curso dise~ado. En cuanto a los 

estudiantes. las unidades del curso no incluir:t.n los 

exámenes tradicionales. salvo tres exámenes de los cuales 

va•os a hablar en seguida. En cambio, se piensa en sensibi

lizar al alumno para que él mismo evalúe su trabajo. En 

este caso se hará una evaluación permanente durante el 

curso basada en la retroalimentacion que recibir~ el alumno 

del •aestro, al igual que una autoevaluación. 

Sin embargo, se planea elaborar dos exámenes de 

comprension de lectura para el primer semes~re del curso qu~ 

va a corresponder a la primera parte de aquél. Uno de estos 

exAmenes será el examen final que se aplica al terminar el 

semestre y que va a evaluar el aprovechamiento de los 

estudiantes durante este periodo. El otro examen, que 

lla•a•os ºde ensayo", se aplica aproximadamente una semana 

antes con el fin de preparar a los alumnos para el examen 

final. Se preve un análisis posterior de este examen con la 

participación de todo el grupo. Los dos exámenes serán de 

opción •últiple, analogos en forma y contenido. 
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La evalua..:.i.:n del aprovechamiento de los alumnos en 

el segundo semestre se va a realizar por medio de un examen 
elaborado para que funcione como pi·e-t&st y pó::>t-test al 

mismo tiempo. Nuestro prop~sito serta reducir al •lnimo el 

numero de los exámenes. El procedimiento del examen pr~-test 

y post-té-st. no obstante, no ue podrld aplicar en el 

semestre porque los alu•nos no pueden todavla procesar 

texton aut~nticos en ruso; por lo tanto, no serla prudente 

aplicar un p•e-tust a ellos. Por estas razones loo procedi

mientos de evaluación se distinguen en las dos partes del 

curso. 

Se prevé también evaluar el curso dise~ado: se van 

a pilotear, tanto unidades particulares. como el curso en 

total. Pensamos evaluar los resultados del pilotaje por 

medio de encuestas aplicadas tanto a los alumnos como a los 

maestros. 

2.5. Recursos disponi~~ 

Tomando en cuenca ld situaci,~n P-con6mica desfavo

rable en la que se encuentra la UNAM v la polltica de ahorro 

ejercida por el CELK, se propone realizar esta investi

gación empleando el tiempo de un investigador y usando los 

materiales de que dispone el departamento de ruso del CELE. 

entre ellos: 

a) libro!'!, revistas, periódicos 

b) papel 

e) copiado de materiales. 
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Se utilizara la J iteratura especlid izada que se 

encuentra en el departamento de ruso, en la biblioteca del 

CELE y en otras bibliotecas efe la ciudad cJe Mexico, 

incluyendo las bibliotecas privudas de los 

soviéticos en H~xico. 

residen les 

Hay algunos otros puntos que se han considerado en 

el dise~o del curso. de los cuales vamos a hablar en 

seguida. 

3.1. Alumnado. 

Aunque ya hablamos de la poblaci~n en el Capitulo 2. 

es preciso especificar que el curso se dirige a los alumnos 

de ruso que han terminado por lo menos los dos primeros 

niveles del curso general de esta lengua. 

No rechazamos totalmente la posibilidad de dise~ar 

un curso de comprensi·~n de lectura en ruso para princi

piantes. pero creemos que en este camino nos encontrar1amos 

con demasiadas dificultades. y¡:¡ qut:>: no t¿:llF'~ tratn de una 

lengua transparente para los hispanohablantes como son el 

francés. el italiano o el portugues, y tampoco es una lengua 

que todo el mundo estudie en algun moaento de su vida y 

tenga algún conocimiento de e!la. como es el caso del inglés 

en México. En cambio, el ruso más bien pertenece al grupo de 

los as1 llamados ''idiomds d1f1ciles", junto con el aleraán, 

el griego y algunas otras lenguas; de hecho. en comparaci·.=in 
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c:»n el alem~n tiene un problema adiciondl para los hispano

hablantes: otro tipo de alfabeto, de lo cual ya hablilmos en 

Cap!. tul o 1. En todo caso. de haber sido dise-1".ado, serta un 

curso sobr~cargado de gram~tica y centrado m3s en aspectos 

ling·.asticos que en la lectura propia. 

Por consiguiente, descartamos la opci-n de un curso 

para principiantes. Se decidi..:. que el requisito para el 

curso de lectura fueran dos niveles del curso general por 

las siguientes razones: 

a) En los dos primeros niveles a los alumnos se les 

ense~an los temas principales de la gram~tica rusa. 

Pensamos que despuds de terminar el segundo semestre 

los alumnos ya poseen el mlnimo de la competencia 

ling'..Jlntica para acercarse a la lectura de textos 

auteonticos. 

b) Por otra parte, en los semestres avanzados quedan 

pocos alumnos, mientras que queramos elaborar eEte 

curso para el mayor n~mero posible de alumnos. 

e) Seguimos también un poco el patr:n de alem~n. una 

lengua que "se parece" al ruso en su grado de 

dificultad para los hispanohablantes. En el departa

mento de alembn el curso de comprensi~n de lectura 

se imparte despu~s de dos niveles del curso general. 

El curso, que consta de dos partes. tcndr~ una 

duracién de dos semestres, un semestre para cada parte, esto 

es. 16 semanas de clase de una hora diaria con un total de 

80 horas al semestre. El cur~o completo, entonces, est~ 

calculado para 160 horMs de clase. 
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Ya hemoR mencionado en 2.3 el temario del curso 

diseí~ado. Ahora vamos a hablar con m:.s detalle sobre la 

organización de t~ste. 

Se preven trPs componPntes en la orp,anizaci~n del 

curso. Estos son: 

1) temas 

2) estrategias 

3) aspectos lingulsticos, o gramaticales. 

Escogimos como componente rector el tema. pero la 

organizaci~n temática va a ser complementada con la 

organización a nivel de estrategias y aspectos gramaticales. 

Además. esta organizaci~n tem~tica va a ser diferente en las 

dos partes del curso. En la segunda parte del curso (m~s la 

última unidad de la primera parte) todos los textos de cada 

unidad van a referirse a una sola ~rea, por ejemplo, 

••ristca", y dentro de cota .:..rea a un tema, por ejemplo, 

"rayos laser". 

En la primera parte del curso. como ya hemos 

sei'ialado. no se van a emplear los textos como tales, sino 

unos documentos m~s pcque~os, como, por ejemplo, los t1tuloE 

de los peri~icoE o entradas lexicogr.:..ficas del diccionario. 

Por tanto, no se podrla hablar aqu: del tema a nivel de 
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contenido de los textos. No ohRtante, las unidadeR van a 

c~tar orgnnizada1;; alrededor de a.leo que tienen en com•.Jn que 

ser~n tambi~n como un tema m~R ~eneral o una ~rea. Por 

ejemplo. la Unidad 11 va a ectar dedicada al trabajo con 

ti tu los de ar ti culos e indices de revistas, la Unidad 1 I l, 

al trabajo con diferentes tinos de diccionarios, la Unidad 

IY, a los rcs·_;menes breves o fichas bibl iograficas de libros 

especializados, etc. 

Por otra parte, se da mucha importancia al 

desarrollo de lds cGtrat•.!t:inR de lectura. Todas las 

unidades incluyen diferentes tipos de trabajo dirigidos al 

desarrollo de ciertas estrategias. La Unidad 1, por 

ejemplo, est~ organizada con base en las estrategias que se 

emplean en el proceso de lectura en la lengua materna, 

mientras que al iniciar en la Unidad 11 se induce también 

al uso de las estrategias de la lectura en lengua 

extranjera. de ah~ en adelñnte se trata de aplicar los dos 

tipos de estrategias. 

En cuanto a los aspectos ling·.i1 sticos, en cada 

unidad se introduce un nuevo punto gramatical y todos los 

ejercicios de gram~tica se organizan alrededor de éste. 

4.2. Secuencia. 

Se va a tratar hasta donde sea posible adherir&e a 

los principios dt.."' lo sl111plt? a lo. compl~ju y .Jo lo f.\c.11 a lo 

Jiflcil. Estos principioo: v;:m a ser reflejados, sobre todo, 

en la primera p.irtc del curso. Mientras que en las primeras 

unidades se empieza a trabajar con titulo~ de periódicos, 



después se pasa a los indicr.s de reviRtas. luego a las 

entradas lcxicogr~ficas, 

bibliogr;.ficas que Yil 

y hasta 

constan 

r:lespu.;.s, a 

de varias 

las fichas 

oraciones. 

Finalmente, en la ultima unidad de la primera parte, lo~; 

alumnos se enfrentan con el texto como tal. Croemos que esta 

secuencia de los documentos au L~·nticon proporciona un 

aumento gradual de dificulldd purd los alumnos. 

Por otra parte. trataremos do asegurarnos que los 

primeros tex'tos sean "f.:.c1lcs" para los estudidnlt:s. Segui

remos en la definición del ''texto f.',cil" a Tob1o (1989: 57) .. 

quien soEtiene que .. seri.a .. _ f.'..cil un texto de letra grande, 

vocabulario semejante al espafíol. poca variedad de vocabu

lario, oraciones simples. escaso en referentes, con una 

organización sencilla, con poca dencidad de contenido y con 

información más o mE:nos conocido por el alumno"'_ Agrega

r! a•os aqu1 : de un ldmaiío m.J.s o meno~ pcquc;>;o _ 

Con referencia a laE estrategias tambio;.n 

procuraremos mantener cierta secuencio: iniciar con las 

estrategias generales de lectura que los alumnos necesitan 

transferir de la lengua materna, y después. pasar a las 

e~trateeiaP. co~~c~ f'it::;¡R rlP lo 1Pc1.ura en t.:. rrnnquP., rlF-~<1F!' 

luego, no hay ninguna seguridad de que las primeras siempre 

sean más fáciles que las 1.:.ltimas_ 

Finalmente, pensamos en alguna secuencia de grados 

de dificultad para la presentaci.:·n de aspectos lin&ú1sti.cos. 

En este caso nos apoyamos m.o.E que nada en nuestra intuici..:n 

y experiencia docente. 
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4.3. Elaboración~ eJercicios. 

Huchos investigadores y diee~adores ee~alan la 

importancia de ejercicios que acampa~an el texto (Chasan 

1981: 130; Tallowitz 1989: 53, etc.). Cree•os que esta 

i•portancia aumenta cuando se trata de las ''lenguas 

dificiles" donde los alumnos se enfrentan con un •ayor 

núaero de problemas. 

La selección y elaboración de ejercicios para 

nuestro curso estar~ sujeto al objetivo general del mismo. 

Existen diferentes posibilidades de clasificar ejercicios 

desde distintos ~ngulos. En primer lugar, se distinguen dos 

grandes grupos: 

I. Ejercicios que desarrollan la habilidad de 

co•prensión de lectura 

II. Ejercicios lingü1sticos o gramaticales. 

El primer grupo, a su vez, se puede subdividir en 

tres eegán su relación con el texto: 

1) ejercicios pretextualcs 

2) ejercicios textuales 

3) ejercicios postextuales (Schukin 1990: 131). 

El objetivo de los ejercicios pretextuales, o 

preliminares, es preparar al alu•no para la lectura de1 

texto, quitar algunas dificultades léxicas y, ta1 vez, otras 

del texto. Entre estos ejercicios figuran los siguientes: 
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ltfnat Leua ... Dl.se~ó de un curso, .. 

al inferir el significado de palabras por diferentes 

•edios, esto es: 

- por la formación de palabras, 

- por el contexto. 

- por BUS ralees internacionales; 

b) foraar "el vocabulario potencial del alumno" 

(Dergacheva, Kusina y Halashenko 1989: 133): 

- deducir el valor seaántico de prefijos y sufijos, 

- reconocer las relaciones ocmántican entre pala-

bras: sinóni•os, antóni•os, hipóniaos, etc.; 

e) activar los conocimientos previos de los estu-

diantes, generalmente por medio de 

preguntas. 

diferentes 

Los ejercicio& textuales implican el trabajo con el 

texto aisao, éstos pueden ir antes del texto, después de él 

e, incluso, en medio de un texto. En el caso nuestro. una 

parte de estos ejercicios va a aparecer antes del texto y 

otra después de él. Se pueden enuaerar los siguientes tipos 

de ejercicios: 

a) anticipar el contenido, formar hipótesis, con base 

en: 

- titulo, subtitules, 

- dibujos, gráficas. 

- tipografia, etc. 

b) hacer la lectura global del texto (skimm.in!!i'): 

- confirmar o rechazar la hipótesis, 

- sacar la idea general del texto, 

- extraer ideas de las primeras oraciones de los 

parrafos del texto, etc .• 
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e) leer Pilra buscar informaciones en el texto (s<..: .. :rnri.lri.~): 

- cent.estar las precuntaf> espec1 ficas, 

- buscar en que p.:..rrafo se encuentra una informacf._..,n 

espe•-:l fica. 

- comparar dos res·.;,mencs para decidir cual de i:tstos 

corresponde al texto. etc. 

Los eJerc1c1os postext.ualeE pueden tener varios 

objetivoR: controlar la comprensi~n de lo leido, hacer un 

an!..lisis m~s profundo de diferentes fen.:.menos relacionados 

con el texto, etc. Algunos de estos ejercicios serd.n: 

a) evaluar la comprensi.~n: 

- contestar las preguntas (falso/verdadero, opción 

m:.;l tiple, etc. , 

- hacer un resumen, 

hacer clasificaciones o comparaciones; 

b) hacer un an~lisis (estructural, semdntico, etc.} del 

texto: 

- estructurar el texto, organizar pArrafos dados en 

dPs('rden, 

- dividir el texto en parten semdnticas, 

- hacer el plan del texto, etc.; 

e) reconocer elementos textuales 

coheren;:ia: 

de cohesi.5n 

- identificar conectores v sus funciones. 

y 

- analizar el fen.5meno de pronominalización en el 

texto. buscar Jos antecedentes de los pronombres, 

etc.; 

d) reconocer el uso de redundancia en el texto: 

suprimir todo lo que no sea "necesario" en una 

oraci::n, 
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- hacer lo mism,-, con u11 p,,.rrafo. et~.; 

e) hacer una evaluaci -.n dül texto: 

- de su caractcr infurroativ:i, 

- de la subJet1·.,idad/c.h lütividad. 

- de la posici'n rlel dtJtor en eeneral, etc. 

Desde lucr.o. c~ta lict3 no 

M~s bien enumeramos aqu~ aleunos 

pretende ser completa. 

de los ejercicios que 

pensamos utilizar en el curso dise:lado. No hay fronteras 

tajantes entre los tres ti pos. Seg·..Jn el objetivo del 

dise~ador. algunos ejercicios prelextuales podrlan ir 

después del texto. por ejemplo, ejercicios para crear el 

vocabulario potencial podrlan servir el proposito de retener 

el vocabulario o hacer un anJ..lisifl m,'..s profundo del lcxico 

del texto. 

En cambio. algunos ejercicioe postextuales. por 

ejemplo. los que implican el trabajo con conectores podri an 

ir antes del texto con el fin de relevar las dificultades 

para el alumno. Además. algunos tipos de ejercicios. ciertas 

preguntas. por ejemplo. o bien pueden ser textuales, esto 

es, promover o guiar el proceso de lectura, o bien pueden 

ser postextuales, es decir. medir el grado de comprension. 

Por otra parte, habrá ejercicios que no incluimos 

aqul porque no acompa~an al texto. Por ejemplo, la unidad 

dedicada a los diccionarios contendra ejercicios que ense~an 

trabajo con obras lexicogr~ficas, eso es: distinguir entre 

homónimos y palabras polis*raicas, buscar una acepci~n 

adecuada de la palabra polis~~mica, al igual que dif:;tinguir 

entre diferentes tipos de diccionarios. 
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En cuanto al segundo grupo, los ejercicios 

ling· .• sticos, el pro p.:. si to de ..;..E tos es introducir fen.;.menos 

gramaticales que loe alumnos den conocen. En la claboraci-.: n 

de este tipo de eJercicios nos vamos a guiar por los 

supuestos te~ricos aclarados en el Capitulo (2. 7). Los 

ejercicios están dirigidos a la conceptualización de los 

aspectos ling;.J1 sticc.z por parte del estudiante. y de esta 

manera incluirán los siguientes tipos: 

- hacer una hipótesis sobre un nuevo punto gramatical, 

- comprobar o rechazarla, 

- hacer práctica de la hip~tesis comprobada. 

relacionar el nuevo punto con otros 

lingül sticos. 

fenó•enos 

analizar oraciones del texto que contienen el nuevo 

material gramatical, 

- buscar equivalentes para nuevas estructuras sintácti

cas dentro del sistema de la misma lengua. 

- dar equivalentes o traducci~n aproximada de nuevas 

estructuras al espa~ol, etc. 

mayor1a 

implican 

En relaci6n al lugar que ocupan en la lección, la 

de 

un 

estos ejercicios son 

andlisis estructural 

postextualcs, 

del discurso. 

ya que 

Cabe 

mencionar que existen eJercicios intermedios entre los dos 

grandes grupos, por ejemplo. los ejercicios de formación de 

palabras podr1an conniderarse como gramaticales, no 

obstante, los introducimos como 1.:-xicos antes del texto. 

porque el mecanismo para inferir el significado de las 

palabras formadas por medio de sufijos y prefijos se acerca 

al de inferirlo por otros medios, por ejemplo, partiendo de 

su base internücional. 
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El procedimiento m~E usual de todoe los tipos de 

ejercicios mencionados ser ~n las prPr.untas. Se obscrv·.: que 

este recurso es sumamente ·.,.¡ti 1 para todos prop,~si tos: para 

incitar el uso de estrategias de prcdicci·~n. estimular 

inferencia léxica. realizar out~control de hip6tesis. etc. 

(Tablo 198<1; 115-116} As1 las preguntas permiten dirir.ir 

pr~cticamente toda la actividnd de los aluanos en el sal~n 

de clase. 

En cuanto a la forma de preguntas. la •ayor~a ser~n 

abiertas. aunque tambié-n se piensa utilizar preguntas 

estructuradas: de opción multiple, las preguntas si/no o 

verdadero/falso. 

Seria dificil cobreestimar el papel del pilotaje en 

el dise~o de nuestro curso. Este habla sido ~nsado primero 

coao un curso de un semestre con los textos de divulgaci~n 

cientlfica. lo que ahora corresponde a la II parte. 

De acuerdo con los resultados dei analisis de 

necesidades elaboramos la primera unidad del área de 

.. f1sica" sobre el tema de "los rayos laser". La unidad 

1uego fue piloteada en dos grupos del curse general de 

ruso. En el pilotaje se vió claramente que los estudiantes 

se toparon con enormes dificultades 

linglJlstico como a nivel conceptual. 

tanto a nivel 

Por un lado, el primer encuentro con los textos 

auténticos fue un tipo de s.'-,.;.,;.,i.;_ para ellos. ya que el numero 
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de palabras nuevas llegaba a un so~. seg' ... m sus comentarios .. 

Sumado esto a los fcn~menos cramaticalec desconocidos. la 

lectura de los textos present.~ un trabajo arduo de 

desciframiento palabra por palabra.. Por otro lado, la 

mayorta de los alumnos no ten1an conocimientos previos del 

tema, lo cual agrav~ todav1a mds la situaciun. 

Llegamos a la conclusi~n de que la accesibilidad de 

esto~ textos fue muy por arriba de la competencia 

1ingU1stica de loE estudiantes del 111 nivel de ruso, par 

consiguiente, no hubo respuesta aut~ntica de parte de ellos 

(Ver parte 2 .. 3 .. 1 del Capitulo 1) .. 0tro factor que acrecentó 

las dificultades fue la falta de los conocimintos previos 

del tema. 

Después de esta experiencia se tomó la decisión de 

elaborar una unidad con el tema mds conocido por todoe los 

alumnos: México, y explotar al m~ximo sus conocimientos de 

este tema. Adem~s. se pensó adherirse lo mas posible a la 

definición del texto facil (Ver A.2). As1 fue elaborada la 

unidad dedicada a México y piloteada después en dos grupos 

del curso general .. 

Los resultados fueron mejoren, los textos causaron 

más interés de los alumnos .. Empero, fue evidente que las 

dificultades 1 ingiJ1 st icas tanto de vocabulario, como de 

gramática. fueron demasiadas para ellos. y, como 

consecuencia, no se cnnsegu1a la respuesta auténtica. 

En esta etapa del dise~o surgi~ la idea de dividir 

el curso en dos partes y hacer la primera como una 

introducci~n que preparara a los alumnos paulatinamente a la 
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ltrnatle 1__.a ... Dls:er"iv d.,;,. un. c:ui·s:o ... 

lectura de textos auténticos. Por eso en las primeras 

unidades de esta parte se va a trnt>Aj;:1r con extractos del 

discurso mas pequcOos que el texto. Empezamos con los 

titules de periódicos e indices de revis~as. los cuales 

generalacnte representan en ruso fraE>cs nominales. l::sto 

permite introducir al~unoE puntos de Aramática, coao. por 

ejeaplo, el plural de los sustantivos. Por otra parte, 

empezamos a desarrollar al~unas e~trate~ias de lectura. 

En la siguiente unidad (111) dedicada a los 

diccionarios ya se presentan oraciones aisladas. y en la 

Unidad IY. secuencia~ de oraciones. Este crecimiento gradual 

de dificultad permite relevar muchos problemas antes del 

ao•ento en el que los estudiantes se acerquen a los primeros 

textos. esto es, en la última unidad de la primera parte. 

De esta manera. el pilotaje nos hizo cambiar 

sustancialmente la idea inicial del dise~o. Adeaás, nos hizo 

reflexionar sobre la confiabilidad de los datos del análisis 

de necesidades. Si partimos de nuestro cuestionario. resulta 

que la mayor1a de llUt!tilJ·os alumnc:: lec ::iucho Pn su len~ua 

aaterna y les gusta leer. Pero en el sal~n de clase se hace 

obvio que un gran número de los estudiantes no tiene 

hábitos permanentes de la lectura en su L1, aunque esta 

conclusión parece ser incompatible con el estatus de los 

estudiantes universitarios. 

Por otra parte. muchos de ellos seKalan que tienen 

interés para leer textos de su carrera en ruso, sin embargo, 

en el trabajo posterior con los textos no todos manifiestan 

este interés. Estas dos oboervaciones nos llevan a la 

conclusión de que los alumnos al contestar los cuestionarios 
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frecuentamente escriben all~ lo que ellos creen o desean sin 

que ello corresponda siempre a Ja redlidad. 

Esto concuerda con lo que dice AldArson 

anAlisis de necesidades distinguiendo entre varios 

éstas últimas, tales como requisitos formales 

examen); obligacione~ o nncesidadcn reales de 

Eohrc 

tipos 

(pasar 

!:!abcr 

el 

de 

el 

la 

lengua; necesidades futuras hipot-:-ticas (convertirse en buen 

especialista en el futuro) y, finalmente. deseos (aprender 

la lengua extranjera). F.l lingüista sostiene que todos estos 

tipos de necesidades deben tomarse en consideración en el 

dise~o de cursos y materiales (Alderson 1980: 135). 

A su vez, Heza (1987) cuestiona el concepto de 

"necesidad" y pregunta si la funci!.n del disef"ío deber! a ser 

la satisfacci~n de necesidades. 

Creemos que el análisis do necesidades es Ctil y 

esencial para el dise~o. aun cuando ~ste resulte m~s bien un 

an~lisis de deseos, intereEes, expectativas y creencias. Sin 

cmbar~o. exactamente por eso, e~ decir. por ~cr algunos de 

los datos recabados crccnciuo o deseos, serla deseable 

ponerlos en duda y verificarlos por medio de pilotaje. 

Resumiendo, creemos que el análisis de necesidades 

en el dise~o de un curso debe complementarse con el 

pilotaje, y el papel de éste ultimo es sumamente importante 

para el dise~ador de materiales. 
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C A P 1 T U L O 4 



CAPITULO 4-

En este último capitulo se mostrar~ parte del 

aaterial que sera usado en nuestro curso de comprensi~n de 

lectura y se darán explicaciones sobre la forma de trabajar 

con él. 

Antes que nada queremos recordar la organizaci~n 

de unidades del curso. Cada unidad empieza con una 

introducción para los alumnos donde se precisa el objetivo 

de la misma. el tema y las estrategias a desarrollar. 

Como ya hemos se~alado, la unidad del curso 

diseNado estd organizada alrededor de un tema y esta 

compuesta de dos o tres lecciones. Este tipo de organizaci~n 

permite aplicar la estrategia de instrucción referida como 

"lectura estrecha" ( n.arrow n;.adl n~~) cuando el enfoque est~ 

en un solo tema o autor CKrashen 1981). Ello implica. por un 

lado. la activación del miEmo conocimiento previo, y pnr el 

otro. el vocabulario y la sintaxic que se repiten relevan 

una parte de las dificultades de los alumnos. 

Cada lección. a su vez, consiste típicamente de 

tres grandes partes: ejercicios pretextuales; el texto y 

ejercicios textuales; y ejercicio~ postexlualee. aunque 

también hay otras variantes de lecciones. 

Escogimos como muestra la Unidad Y de la primera 

parte porque en esta unidad Ee introducen ya textos 
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aut~nticos a diferencia de las unidadec anteriores donde se 

traLaja con documentos m<.s peque:"ios. De esta manera, la 

unidad resume las activadades anteriores hasta cierto punto 

y lleva a lo5 alumnos a una etapa m~s compleja del proceco 

de la lectura. Por otra parte. da pautas para la II parte 

del curEo. En este sentido la Unidad Y resulta bastante 

tlpica, aunque en alcunoc otroc no lo es: nos reíerimos al 

tama~o de esta unidad que consta de seis lecciones, lo cual 

no es caracterlstico para otras unidades del curso. Nuestro 

propósito fue explotar al m~xi:o l.:i. técnica de .. lectura 

estrecha", ya que la unidad está dedicada a México y lo 

mexicano desde el punto de vista soviético. 

En la introducci~n se especifica el objetivo de la 

anidad que es activar y explotar los conocimientos previos 

de los alumnos y se justifica el tema escogido. 

La primera leccic!1n tiene una estructura ti pica, 

esto es, de tres partes principales, ya se~aladaa antes. En 

la parte estan los ejercicios pretextuales. los dos 

primeros eJercicios abarcan el fen~meno de formación de 

palabras por medio de composición o afijación: en el se 

trahajR con palabras compuestas, en el 2, con palabras 

derivadas. El ejercicio 3 implica el trabajo con sinónimos, 

ant~nimos y otros tipos de relaciones semdnticas. y tiene el 

pro?~sito de crear el vocabulario potencial del alumno. De 

esta forma se desarrollan las estrategias de inferencia y 

predicción. 

l.a parte 11 incluye la actividad de lectura como 

tal. Se propone que los alumnos reflexionen sobre el titulo, 

el dibujo, etc. y anticipen el contenido del texto. Se 
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estimula el desarrollo de las cstrategiüs de la lectura: el 

•uestreo. la prcdiccLn, la inferencia, la crcaci--n de la 

hipótesis, etc. El cjcrcir.io '• que consta de prcgunt.:1r. 

abiertas podrl a servir para lct evaluaci'~·n de lo leido, se 

trata aqul de activar la estrategia de autocontrol. 

La parte 111 se enfoca en los aspectos 

lingtilsticos, en este caso pdrticular est~ dL~icada a las 

frases nominales. Es un repaso del tema de plural de los 

sustantivos, pero al mismo tiempo se les invita a los 

alumnos a reflexionar sobre la poca importancia que tengan 

contrase~as formales de los adjetivos en el proceso de 

lectura. 

La estructura de la lecci~n 2 es parecida a la de 

la lección 1. La diferencia está en que en la primera parte 

se incluye un ejercicio sobre la redundancia lingUlstica de 

las oraciones del texto. En la parte III se trabaja con los 

conectores pronominales, y los aspectos gramaticales quedan 

ya en la la parte IY. 

Lé:a léecl..'...u 3 lricluye dot:> texlos pequeños, pero no 

se requiere la lectura detallada de ninguno de ellos. Más 

bien se practica la estrategia de s...:an.1i.ln~ y se estimula el 

reflexionamiento de los estudiantes acerca de diferentes 

maneras de leer un texto. 

En la lecci~n 4 el texto ya es un poco mas extenso 

y dificil. por tanto, aumenta el ffJmero de ejercicios. En la 

parte l, aparte de los usuales ejercicios de formación de 

palabras, se trabaja con las frases verbonominales. ya que 

son caracterlsticas para los textos literarios o 
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publicitarios. La parte 11 .incluye actividades que 

sensibilizan al alumno en cuanto a la estructura del texto. 

En la parte 111 ~e introduce un nuevo tema gramatical el 

participio, los alumnos tienen que formar una hipótesis 

cobre este elemento ling'Jlstico y comprobarla en activadades 

posteriores. 

Lu lecci~n S consta de dos textos. pero al igual 

que en la lección 3, no se propone la lectura detallada de 

éstos. El propósito es hacer a los estudiantes reflexionar 

sobre la estructura del texto. En el primer texto tienen que 

acoaodar un plan con respecto del contenido de éste, en el 
.segundo caso organizan las partes del texto dadas en 

desorden en un discurso coherente. De esta forma tienen que 

pensar en ciertas rcgularidaden en la secuencia de un texto, 

en su cohesion y coherencia, y adem~s. en la estructura 

caracterlstica de ciertos tipos de textos, como en este caso 

son los textos de datos biográficos y académicos de los 

cientlficos. Se les pide también a los alumnos escribir 

resúmenes de los dos textos. lo cual implica una lectura 

critica. valorativa. 

Finalmente, la lecciun 6 da opciones para elegir 

uno de los cinco textos presentados. ya que los temas de los 

textos son diferentes: cine. arquitectura, rel.aciones 

internacionales, geografla y literatura. Esto permite tomar 

en cuenta distintos intereses de los alumnos. Por otra 

parte. se hace una lectura bastante libre e individual, el 

alumno tiene que usar todas las estrategias que ha 
practicado antes en el curso y puede hacer una 

autoevaluación de su aprovechamiento. 
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A continuaci~n. se pre~enta como muestra la Unidad 

V del curso disenado. 
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UNIDAD V 



:"IHll l&V(;i , 

UNIDAD V 

En esta unidud le vamos a preoentar varios textost desde muy peque

ftoa hasta media.neo. El propósito de la presente unidad es activar 

y explotar al múximo auc conocimientoa previos. Por eso, todos loa 

textos están relacionados, de una. u otra fonnat. con la realidad 

mexicana. 

Sin embargo,. no se trata de presenta.rle-coeas que usted sabe muy 

bien sin necesidad de leerlas; el aspecto nuevo que va a encontrar 

aqu! es: r.!éxico y lo mexicano de ode el punto de vista de los sovié

ticos. ¿Cómo se presentan 1as relaciones entre los dos países en eI 

periodismo y la literatura soviética? Tal tema siempre ha causado 

interés y motivado preguntao por parte de los alumnos de ruso. E"sta 

unidad quizá sirva para responder a esas pre~Ll.ntas. Por otra parte, 

seguiremos deoarrollando las estrategias de lectura que e~pezamos a 

practicar en las primeras unidades. 
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1.~nat t'.et•a • . . Dl seno d9 un e 1.1r .;.;1, • • 

LECCIÓN l 

Ponna.ción de pnlabrne 

l.. ¿De qué p!lrtes constan. lae aigu.1entea palabras compuestas? ¿Quf§ 

i·e 93"Uda a entender el significado de éstas? 

lGfiiOHe.~aJiñ -

KHH03BJI -

KKHO<jiopyM -

KHHopeimccep -

l!l!H01!8.pT11Ha -

2~ ¿Cuál sería la ra!z de cada una de las sigui.entes palabras? 

¿Cui{J.ee son. los prefijos y los sufijos? ¿Podría identificar el: sig

nificado o la función de éstos? ¿A qué clase de palabras pertenece 

cada ítem? ¿A qué pregunta contesta? 

CMOTpeTb - llpOCMOTp, 

BcnoMllliaTb - BOCnOMl1HllH!IJI, 

e3,IJ,l1Tb - noe3AKa, 

npa3AH11K - npa3,J\HOBaTb, 

61l!laTb - npe6UBaTh - npe6UBa1111e, 

llllJIOJlllllOBaTh - llllJIOA11CMeHTU, 

lltllTh - ll:l!TCJ!b - :!:llDOn, 

11cno.11H.HTb - 11cnolll!HTenb, 

11aqaTh - 11aqano 

sepn1111a - 3aseprnaTh, 

3HMa - 3111dl!Hn, 

BllA8Tb - CB1!AaHll8 
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!6natLeva ..• Otsaf"io da un curso .• , 

acno~.r.:11a'l'b - 3o..no:umaTb, 

aHT;mca - apT:tCT!t~, 

,o.e:..iOHCTf..a.qi1ñ. - nOKa.3, 

;mso:i - M¿pTBl!n' l!B'laJIO - ROH0Ll 

II. TEXTO 

l. Antes de leer el texto,. trate de reflexionar acerca de su títu.J.:o 

y anticipe el contenido. Lea el título, el subtítulo,. observe el d~

bujo y lo que está cocrito abajo de él. ¿De qué cree uoted que va a 

tratar el texto? ¿A quá tipo de publicación corresponde? ¿Dónde pu

do haber sido pubiicado? 

2. Lea el texto de la sie;uiente página. Ho trate de traducir palabra 

por palabra o entender ca.da palabra. de la. oración. Más bien,. trate 

de apoyarse en lao palribras conocidas para reconstruir el.mensaje. 

Use a1 máximo ~~ habilidad de adivinar y predecir; básese en su co

noci~iento del mundo. 

3. Una vez leído el texto de Ia página siguiente,, ¿se confirmó su 

hip6tesis acerca de su contenido? Discuta eeto con sus compafferos. 

4. Ahora,. conteste a las siguientes preguntas: 

a). ¿Dónde se realizó la semana de peiículas soviéticas? 

b). ¿Cómo fueron recibidos los fillnes por loa espectadores mexi-

canos? 

e). ¿Quiénes integraron la delegación soviética? 

ch), ¿Qué fue inolvidable para Inara Slutska en su eatancia en 

México? 
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CMOí.1H ~811.ll'.'Tb B p .. llJU,J\ 

~~:;';~~~!º~~~~~::1~~~e.1· 
WHJ. 8 nporp.nt:-ly IOlllO~Po· 
pyMa. ne11Tbl "Ycnex", 
.. JHMJuti\ se'lep o farpa,", 

X11100•<1p"'""ªti.<t>n"'t" -·r.u.u• ~~,,,._,... ... , 
¡jl....,ui,.,_ • .lfr•r~.,. 

hffllcf.'l.1,1 '\.l1'JlT[l1rl1I il'.f<rlh."• 

~~;-.: .... '.~·t:t',!;:~ .~.~ :·!~'. ;:~·/~.~ -~¡,;, 
lllf,lllllfl<HI .• r°>!.1,111 llPl'IC¡i.1.l"IHl 1 
llpllll"ll!.1 lpllh'.IH'nl .lt' 
Mo11i:1p.1m111 J(J,.¡(,11•111 
rt>11.11.\l.t 1;111t:ru1.L1.1~i. .111.hi· 1 
,lJl('h:ll!.l.'1.111 ('Oül'Tt:K.&lt_.h."- j 

~~~:1,~::~lf-:1::~;¡:;~~~1·:~}:1!~- ¡ 
1murp.1.1:1 .\puo.11..1 lluto.lh, 
~;t<111;l-l'P 11 .10rop ..:uellJPllM 
1tJ11.11.~u .. 1fl}:tre·· C.rnu.1 K¡
.Utlll. JKrpn(.i ;J..111rn1ir.:Koro 
.1pJ.'l.1,1n1•h:cli1•10 lt':1rra 
~l'.\.\Cllil \ ). lllt T :J l l1t;lp.¡ 
(' '1 (lh.: •' ''rt'.l!o•l'I\'.! 

i.1J:llldl\ po.1;1 ;1 i.;i[lJ,l!!C 

.. C1111.1.11rnl• 11.1 ,\1,1i:·rnu'l.1 

nyrn"J - )'llt'J.111 ft.J po.111· 
ll1o !'fil' T lf-'f' !lf''.'''~'•::!:!J![,IJi 

O t1UC'l,1KC 1t \.lcKCllKj' ,\ 
i1H.1p:: C':t)tl)0:.1 11.1 aun 
:oKllltlb.1.111<1'1.ll!llTl..:M,K:l.IC 
'l.lt"K~'llK.lllCIOIC .1py JbJI or
npa1.11wna..llf c~ .Iellh po;t<· 
.1c11101. i.:oropblfi l·nonJ..1 e 
npc{)¡,UtJHllCM P ~ft:."IKO 
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[6f1at leva •.• DL.sei"'io de t.trt curst.,. 

IV. EL ElfFOQUE Ell LO:l A3I'EGT03 LI!1GUforrcos 

l. Copie del texto todas lo.a frases nominales con auatantivoe en 

plural (junto con roo adjetivos que loo preceden). Escriba al lado 

derecho en qué caso eató.n. Si en necesario, use la tabla de la pá

gina • Trate de determinar la función de cado. frnae. 

Ahora escriba: ¿En qué casos van los adjetivos que preceden a 

roe sustantivos? ¿Sería importante saber trunbi~n !as formas de ca

da caso de los adjetivos? SL no,. explique por quá. 

Ub 
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L CCIÓN 

l. ¿A ~·1é pro¡~nt::iz car.teotnn lao Gl.b'Uier.teo priln.br'\a? ¿A qué cla.se 

de pQl:lbr"J.2 oertenoce cada una de ellas? ¿Cur11es son Ias relaciones 

que C'IJnrdnn entre sí? 

CttaCTbe - cttacTJta:aua - Cll:aCTJl11D4HK, 

Jill611Tb - nomoónTb - no.r.-0611TbCl!, 

CttHTaTb - Cq}tTaTbCH, 

i\Yl&'1Tb - 3a,IzyMaTbCl! 1 

nepablil - 3nepaue, 

pacTH - Bo3pacT, 

,nepeDO,I\HTb - nepeDO,I\, 

xpaHllTb - coxprurnTb - coxpattHTbCl! - 3a~opoHHTb, 

,I\aTa - ,I\aT11poaaTb, 

naJl'.f'laTb - noJiyt1em1e, 

now·U1Tb - HanOMHUTb, 

H3B8CTHl! - H3D6CTfll<fi - HeH3BeCTHbl~, 

ny6JIHKoaaTb - ny6mrnauHH 

2. Lea loa pares de oraciones dadas abajo. Compdrelo.a. ¿Cuál: ea l'a 

diferencia entre las dos orncionee de cada pareja? 

I. B My3blltaJibH!lX nepe.I\attax B,I\pyr 

npo3Byttl!T !IJ!B.BHru! MeJIO,I\HII BaJibca. 

z. 06 3TOM n111ueT Me!!CHKaHCKru! ra-

30Ta ".)KC0JtbCHOp 11
• 

3. 3TO COOTBeTCTByeT pyccKOMy ne-

I. o nepe,I\attax B,I\pyr npo3ay

ttHT M0JIO,I\llJI BaJibCa, 

2. 06 3TOM n11111eT ra3eTa 

"3KC0JibCHOp11
• 

3. ~TO COOTBeTCTByeT nepeBOJIY 
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í..•t sei'í0 1~ IJr' ' . ..Jr s.;. 

p1!130"zy lt ~aJ 30Jl:i<'l:..f;1 11
• 

·l. J ce1i:Topc no:m.-!TC~t m.l,il,1~:1ec.q 

,!\eHTCJl\I llCK'JCCToa, T:J.Klle,K:lK ?;¡

aepa 11 C1me;:poc. 

Hct\/~CTBn, T.:itc":e, I<aK Ptt.nepa u 

C~rneilpoc. 

¿Cree ueteli que la ounre~1~ór. de loa adjetivou e:i la!l or:-lcionP.s 

de arriba no le impide entender a grandes r11sgos el co:ltentdo gone

ral de éstas? ¿Qué si¿;:-.:.f~c·J.d.o poñrf:i tener e!]ta conclusión para el 

proceso de comprensión de textos? ¿Piensa que si.empre podremos des

cartar los adjetivos en u.~ texto? 

II.~ 

l. Ante o de leer el texto,. reflexione acerca del titulo,. del eubtí-

tulo y del conte~ido probable de 6ste. 

2. Lea el texto de la siguiente página. Como en la lección anterior, 

trate de no fijarse en las palabras y estructuras desconocidas; a~6-

yese en sue conocimientos culturales para reconstruir el mensaje de· 

este ~exto. 

3. Discuta con sus compañeros si ae confiraó rm. hipótesis acerca 

del: contenido. 

4. Escoja la respuesta correcta para contestar a las siguientes pre

guntas. Si es preciso, lea el texto otra vez. 

a). ¿Dónde fue compuc sto el: val's "Sobre lns olns11 ? 

l). En Europa 2). En México 3). En La Habana 

b). ¿En qué ario se compuso ese vals? 

l). En 1888 2). in 1894 3). En 1915 
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l!'!'nati.,;.uu , Dtsef'ic .:J._~ un ~·ursv. 

e), c·1anda esc!'i'oió el •r.ll3, ..;u·m:--.t1no 2to-

r'.ln ern: 

1). Zatudtc.nte del Con3ervato!"10 

~!). Reductor de l:i rcvlc.ta muDicnl 11 .n.u
rora11 

ch). ¿Dónde entá enterrado aonas? 

l). En Guanaju~to 2). En L·a rrn.bo.na. 

J). En la ciudad de i\!éxico 

III. LOS CONIX:TO.l.i:S ¿¡¡ EL TEXTO 

Vamos n ver aquí un tipo de conectores uoa-

dos en los textos. 

l. Escriba, para cada una de las siguientes 

palabras o frases,. a qué se refieren en e.t. 

texto: 

~ CTp. ro 

2J:2 CTp. I? 

~ CTp. IZ 

B.JlTOp ~ CTp. 23 

~ cmia c-:p. ~$ 

.!!f2 npax CTp • 2a 

~· KaK CTp. 33 

3TOT 
BAnbC, 

BAnbC ... 
M~XllKO (CoG 11.l;P •IU:~

Cflf,'l•t). tc11.1 a •1~1i.i11.J.1~1nu nr• 
Pl'AJ·U~ ffJWlll Allt'ii nopc-li Uflyt 
rrMn'i""' n.tn11u ~:tno.110111 u11,. 
C'.l, ~~CllOll~•o no110H11PK JUOAd 
llllll",.,yf, ynuO:MylCll, U~P•llOT· 
Cll 1 CJ11WI pJJMWI CTP.JUU. 11' 
T~u,.. "C~J~~nd'l1••~11·0 no nr.aty 
Ofl!OCNT~1 un'c 11H.u IOll'iJ"W.~ 
'"V 't Qrttl·H Jtcro ro:u 111:no.,. 
otr!'~tJI :!: tlCT 

011 JfO'f rMUIC'r Mr11CoUl!MCUl 
UJC'tl •lllCfll•CMOp•, H.li:"0,..11-
HJI. ~to HTOI) U.1)Ci1-fo't•c1 .. 

~liJ11ru X~ICMfHllO POCJC, po.110,..11> 
ropo;i1 Í\'ilHJ1¡uo. OH Hiln11caa 
rro 1 11up1c" 20 nrr, 6Y.:11'1• 
cty.lrHfOi'l llOHCrpun1;:i""· HIUJ• 
1u11 rro .. col!rr uc olllC•. "'º 
0~110 coonercu1n pyc.:11cMy 

nrpoo:ty 11HJJ 1011"~"'11,., ,"fuo• 
.11111 "'"'"º"'"¡_,Jt E•¡:ony, ICm
.11.y no111cii111lJC•, 110 .... HTOP u 
C'lllTUCJ HrllJtrCTH\.I", 

JS OAHlllO Mr11c11111 Me uO:wia 
:narro cw11t. PoCJC yP"ep 1 
189<1ro.u1rJ•111e10 1¡:e."l.•n· · 
ctpc11ri1. e 1915 ro.ay ero r.pu 
Ciwn r.ptf1tJe11 1 M•111110 M JHO· 

lllº"'" 11.1 11nJ;i!5"~' .. na1nrc11 
11ac~eHJ.1•• 1 ce•ro¡:r, r.:e r.oio. 
ne• aw;i:10WHtn:;rue.111 11c11¡'C• 
ctu, u1111r, u11 ror¡:1 11 C11nl· 
poo. 

J~ l'IOtJU tJll•C 6w.1 1u::r:o..111r11 
1ner11o1e, 11r11nrct110. l!o coarJ• 
111111u, p1cn11c11J 11l'>tre·urcl)J, 
.1u1111:, P'UlltapJ,.. ,..~lWo<J,,MO

ro ~~p11J11,1 "AHCr.h 1 no11~r· 

"~.~::~0:,':M1ii:,J ~r-~~111nl~a:~·r: 
•l1i:o, ~:·1;.;:,,.,. C1t1t ¡,j.,tllll.l\IO.lllW 
7 q:up.tJT• 1aaa tC'.:1.1 

O. CllJJ,\llTLt-:n. 

¿Por quó cree usted q':.le ae lla.mnn conectores e.oto.a p:l.labrna? ¿Quá 

papel juegan en el texto? ¿Q~é clase de palabras son? ¿Por qué se 

dice que la pronominaliznción,. esto es, el uao de pronombres, in

tensifica el proceso de lectura? 
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ltrnat leva . Dtsef"io de Wl c:urso. 

IV. EL .EllFOgUE EN LOS ASPECTOS LlllGUÍSTlCOS 

1. Copie del texto de esta lección y del de la lección 1 todas las 

formaa pasivas y annlícelno. Llene la tabla. 

Pasiva personal Pasiva partioipial 

2. ¿En ouó.J. de loo dos textos hoy menos formas pasivas? ¿A qué 

cree que se debe este fen6meno? 
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16nat leua . Ots•f"io de un curso. , . 

LEccrt'.:1 

l. ;;,•té !ll;11:·1c:ln lan fraseo de abo.,jo'? ¿Qué le ayuda a entender el 

ei17.1fic::cdo rte éritc..n? 

o·: a:.¡;!aJJoHUI\ BH311T. 

Me~apo11f!!,le npo6ne•ru, 

MXHHCTp HHOCTt)a.HHWC AeJl /Lepnap::,o Cenj'~1hBe~a Jwop/' 

rettepa.r.bHH11 C€lql6Tapb C(l\ KllCC /M,C,rop6at1es/ 1 

:.ieKcHKa.Hc1me Coe.nmü~mrue l:TaTbl, 

3ep:<OBH'..Jl'i CogeT CCCP. 

COB6TCKO-M6KCl!KaHCKHe OTHOWeHM 

2. ~usque en el texto ias palnbrns que tengan la misma raíz que las 

dadas abajo. Expli~ue laa relaciones entre ellas. 

BCTpetiaTb -

l'OBOpHTb -

peu:aT& -

BpeMii -

peaJJ&Hblll -

peryJll!poBaTb -

CMOTpeTb -

pa:3Bl!ll3.Tb -

II.~ 

l. Ahora, lea el texto para contestar las siguientes preguntas: 

11). ¿Con quién se encontró Bernnrdo SepúJ.veda ;\mor en la URSS? 

b) • ¡,Cuál fue el tema principal] de lne negociaciones?121 
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nRTb .tlHEH nPonon)f(AflCH Q!lH1UHAnhHbl~ BU.lHT .......... •¡1' ..... ,, q¡,t ... .. 

aen Mf'll(l'" J•ff .. •l• 1:,1·~'11''"'••"•··· UJr.tTOll f.>,.,, ... 11!.;<l c.•n,,n .. n•'Jl,l •''IAºP· 1 "-Pº"'' 

~: :fl~!~:~·li~::: ~~';"~,;~:(~!:. ~ ~:,:· :;• .
1
' ~~·; ::~::: 1:: '.;~ :: ':::·:.V ~l:: :: :'.:l~ ~ ~; :;¡ ·~ ~-~~~i ,:Í~;; :'. 

1
::: ~: ~ :-~~t; '. J ~~: ~: ~ 

Com~',l l:O:P 
A A rpn'.•t•·•<) 1 P•Jt .. 1•• 

nr.peron;'Pt" ' •.unnH 'P• ,,_, 
1rnocrp.1......... ,J•!n r.:ccP 
J ..l. Ulü'1,li l•·.1~:.w H.1 
.,11• no;;i"e~Hd•u 1~HJL" fl" 
Jntt*'O(hl LOflPf''·'''""OfiJ 

Ml1Pil tpüfiyO(,)T otUlh>I• non 

)IOllOR J: pew1~m110 Ml',.,ilY· 

"ilP\JA";.'" riµu(ll1t!M ><d oc 

"088 "(llC•Yfl'"pODd><I•"' 

llQ1Hf:Jnflll~Oll ~,')'1b'<(} 'i.1Vllf" 

Mb1.,,111 cpeAcTfl,1'•'11' Eit>invi 

p,1LCMorpe"b1 nepcne1<Tn· 
Bbl pa'.l(HH•'" CCfH!10.;;'J \.I~ 

J!Cl-f11<1HCl(t1~ CfHQW~Hl1fl 

Ha CfrnM .. e - 3 A. Weaap· 
tl,M,lllJI? 11 5 Ccn·fn~1WJlJ 

2. ¿Qué podría decir unted acere~ de la e~tructura de ente texto? 

¿L.e pareció formal? !,Le resultó f<.:.r.liliar? ¿Esta eatructura se pare

ce a le. de las informacionen ofic.i..:~lr?3 er: lo:: periódico~ o revis-

tas rr:e xi cano a? 

III, AS"'ECTOS LI:IGÜÍs7ICOS 

l. Buaf'!.ue ~!". el texto ;; co~,j_t:i :.o.Jos 103 sust'>Jl ti vos en plural. Ex-

pliq_ue el uco de los cncoo. 

IV. TEXTO ros 

Como ya es de su conocimiento, exi~t~~ dlfer~ntes muneras de leer 

un texto. Lea al 1ue ::ii¡.;ae y lo::i ren•lc.ene::i con el único propÓ9ito 

de verificar cu~! de los don corresponde nl texto. Pase por alto 

todo lo 11_ue no tenga im;)Qrt·~ncia para ente fin. 



ld'nattt1va. ••. Oísef'lt:- de un <;urso 

llm11a 
DDAtt1maaer J111ep6 

'1t:'Otll0. ifi fTACC). r.uycl"I 
"trr.J1111 noo.~it np:1111-J1mon • 
'1"'n•l!:l•JIClllll~lll -
.l"l'flí1!101Í1. CTGlllUll!. p!l.rte 
llP\1'111 n!llWKll CTp.lnW l!llOAlW" 
Malft:ap.!ÚUTW.-:ltlUU9tlllU_. 
lri. 1111-l.W-UC.. fllnl u{..._,. 

"'" JlollM'lll"""""I UMNi. pu6op
H p~-. p.K'llllC'"n2 J ... OT J> 
..,-.no-~ 
_... .,,. • .__ • paJ•r.rft -
Cfllf111a-ctC"Tp.llr)'CTW1Jlimarofla
CTMlll~6G..e4.,5~ 
"lt'-5.. 'tllCAO,_c:DC"TD.. ""~-·1'Ue'" Ks--..n1. 
1K1 "'rlll.lllri M'pe 1.5 n.:rtll ... 
TUrii "ttl•O C.. llnGljp"1U -

~-· >&mllllO Ola p~· 
••~" ~ OT .. ._. 
TO-Ol,1~1'1ótJ 
"'"116plr,~~ 

OllOMI iwxJ J,U,.¡j. lle -· SO 
*"YT IJ'IUyt1io 11 ailip) -J1l', 
.. e c--..e 700 ~ .... upi.o-

, llMe -pe.lll,ltllf•. XI 'l'WC#'l ..cM>
.-OCT"dlleloúe.J~ 
íl~ Mcau1a1 l'llftlllo .. 

a !"l.i.1p111,1o6p.J,...:sai-cur
.,pQA-y coar..s:niy e ~ 
-~e~_. 

-•Glllaftlll~'q)Jk" 
-.OC.._..•,CauTU~~~ 

.O crp:ia.:a. 11 OU»"n> el ~ j 

:::..--~~=1 
r.1;iaa rocyJUIJC"U ,.uiu, '"° 
t}llt apcac-n:in 00-• ~ 
JK1cn.ic1:11111111~n11111J· 

11di, 11.aAll.UltH Opr,ACnU•IOi.111 
DMQIOC'n A• JllOadr CllMlllO ~ 
tpe.1.Aninan UHri 1apyno;Cl)
avr-•i. mcm--111 •ID
_,., ... nw. _,-1111nnn ....... 

Una semana después de loe 

dos terremotos ocurridos en 
México, siguen los trabajos 

Una semnna después de los 

doa terre:::o toa ocurridos en 

~:áxico,. ya prdctica:iente ea-
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ldnatt9t..a. . Dt..sef'io de t.4r~ Ct.4rso. 

para o:~l\.•:ir :1 la ;m=::-i·.1c.:.ón 

en lfl 0:~01 t:i.l. Lon ·:·~:loa r.o:-. 

t:rn.ndea: r::d.::; c!e 4.5 r.:ilan de 

?err:onna L.!.llec1eron. 400 
edif1cion est:i.._'l de :1tr'Jido3. 

El i:reoidente :.~iguel de 

la Madrid p1d ió nyuda a la 

comunidad internacional. Se

r1aló que todavía hay que re!!_ 

lizar traba.jos de sal va.mento 

de vidas tanto como de res-· 

tauraci6n de edificioo y 

servicios comunales. 

tán tiem1nn"!os lon tr;.fon.1oR 

ne ~~}V!t~~nto de vidas e~ ¡a 
cup1 tlll y otraa ciududeo. 

Los dnrion r-.an fr::.nden, r.;da 

de 8 miV pie~oon~3 fallecie

ron, 700 edificios están 

destruidos. 

El presidente r.TigiJ~l Ce 
la Mndrid pidió ayuda a J:a 

comunidad internacional. Se

ñal.6 que, aunque ya termina

ron los trabajos para aal'var 

vidas, todavía hay que hacer 

trabajos de restauraci6n.de 

edificioo y servicios comu

nal.ea. 
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Itrnat(et.ia, .. Disel"So de ti:n cv.rso. 

l. ¿Cuáles non los f'lUftjo~ y 9:ef1jos r.le lao Sl,, 111enten ;ml~\'::ir'.1.s'! 

¿Cuáles son lae relac!.oneo entre lrrn paln.bras de cada grupo'.J ;.~ué 

tienen en comün las pal.'1.braa subrn.yadas? ¿Cu31 es el nignificsrlo 

general Je alla.s'.' 

npHrnamaTb - ~~' 

6oraTht;! - 060!'8"\aTb - 0Cíora:eeH11e, 

OCHOBaTb - OCHOBaTenb - OCHOBrut~e, 

0Óll1llll - 06061l1aTb - Q.1~, 

llCCJl8,l\OBaTb - llCCJl8)\03aTeJtb - llCCJte.~oeaTeJtbClm:l - HCCJ18jl0BBlll1e. 

nOHBJIHTbC.fl - nOff8.11em1e t 

H3J'tlaTb - 113'(1l8Hl!e. 

opraHK3oeaTb - opraH11aaTop - opraHK3a!1KOHHHa - op!'811113!1QllJ!, 

OtThf!BJUITb - OtThl!BJI8Hl!e, 

6YBaTh - n!lefürnaTh - rroe6!:mrunrn, 

MHO!'O - MHO:teCTBO 

COTPY.l\Hll'lªTb - COTPY.l\HllK - COTpy.l\Hlf'i8CTBO 

2· ¿De cuálea doe partes constan las siguientes palabras compues

taa? ¿CÓ~o S'? puc:!'dE' d~d1_1cir el significndo de ~sta!'J 9Rbiendo el de 

cada parto? 

Ejemplo: MHO!'oo6e11a.J0!!;:1!l --• MHO!'O 06e01aTb, 

HC08.HOH3hJtnWH --+ 

MHO!'OJl8THllH --~ 
125 



1 ~nat L•'Ua • . • OLss-f"io d9 1..11\ curso . . . 

O):\H0.~1~AH1I.·. __ ,, 

06'11eH3 oACTHH'.I --i> 

e3am.rno6orn:1¡e1me --• 

caoeo6pa3HU:l __ ,. 

rocTenpmu1.cT ao --• 

3. ¿Son sinónimns la.s frase de la. izcuierda con loa verbos de la de

recha? 

CTOl!Tb BO rJiaBe - B03rJiaBJU!Tb, 

OCT!UlJ!l!Tb 3net1aTJieHH8 - Bne11aTJIJlTb, 

3!1,11!1BaTb nonpoc~ - cnpam11saTb, 

COBepmHTb noe3;i1<'J - Coe3~HTb, 

0Ka3aTb noMOUjb - noMOllb. 

llpOl!BJil!Tb ~IHTepec - HHTepeCOB!lTbCll 

~las frasea verbonominales (de la izquierda), ¿cuál crae ueted que 

sea. la palabra principal desde el punto de vista semántico? O sea, 

¿cuál de las do3 lleva el sigiífícado principal de la fraee: el ver

bo o el sus?;o..n.tivo'? 

Podría explicar unted por qué les frases verbonominalee se pre

fieren a loe verboe con el mismo significado en los textos litera

rios o publicísticos? Si le cuesta trabajo hacerlo,. analice las si

guientes frases: 

cosepwHTb O.l\HO,l\HeBHYJO noe3'AKY, 

OCTaBHTb r;¡y6oKOe Bne11aTJieHHe, 

OKa3BTb Henocpe'ACTBeHHy¡o noMOll\b. 

npol!BllTb ÓOJlbWOtl HHTepec 
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lt""natl&tJa . .. Dlsel"io J.,. un curso. 

¡,.:o cr~e !l:";ed ·1~1e lrl.--: fr"rP.:i v~~~ionor:.Ln"l e~ c:a:-,·'?n rr:-t.·¡or flcx1-

hlLid~1r1 ei! Cn:""n'lr·'1C1Ón con l,)<i v~rt-o~·' 

4. Len las or:1ciones de 1:.:. 1~111.J.tf]rda. .v co-:-'1!Í.relus con l!.!S de la 

derec!ln. ;~Se conaerva la tdea c,P.n~re.l an l::is Últimas? 

I. e ay,!\llTOpHeli B03H:IK Henocpe,11-

CTBel!Hlill KOHT!lRT. 

2. CTj',11e11Tt< BHC1<1l.3t<Brurn co6cTBeH

Hoe Ml!eHHe. 

3. M!i COBejlllHJIH O)\HO,!l,HeBHyll no

e3,11ey. 

4. CoTpy;.HllKll 0Ka38Jlll,Heo~eHHMy10 

no1101qD. 

5, Pe,11SK"..¡H!i rrpoHBJ!JleT 6oJI&woil 

l!H'l'epec. 

6, Bcii 3TO C03)1aeT peaJib¡¡ytl 6a:iy. 

I. C ay,llHT0pH8H B03HHK KOHTaKT. 

3. '.i!l coaepwHJIH noes,11ey. 

4. CoTpy,l\lfl!KH OKa3aJIH no11o~h. 

5. Pe)1aK!.lHJ! npoHBJIJ!eT HHTepec. 

¿Confirmaría la conclusión a que llegó usted la hipótesis surgi

da en una de las primeras lecciones de este c~rao ncercR ~~ lR re-

dundancia de muchoe adjetivos deode el punto de vista de la compren

sión general de un texto? {Vea la Unidad , lección .) 

II.~ 

l. Lea el título y subtitulo. Reflexione acerca del contenido del 

texto; deduzca dónde fue publicado éste .. 

2· Dé un vistazo al texto con el único objetivo de comprobar o re

chazar la hipótesis que usted hizo acerca de su contenido. 
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D1 seí"íc de un. e u.rso. 

BCTpe•ot a MeKCHKaHCKOM yHMaepcMtcte 
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3. Leu ~1:~or·1 l'·=' :ir~::-."!~;.:.~ Jr .::1'.)n~::i e~ cat1e.. pri.rr.:i:·o del t-lxto; 

:.,tr·.:-.!;.<r:ttcr: l'l:l 1·ie·.::.:~ ce:.t!·:dee de P.r;te'! SJ. no, exolique por oué. 

4. Le:: el texto en :-or"!T.a :-.:ft: •ieter.1Ja. Subrnye en cado pó.rr~fa ln 

ornción 'J\le ex;::re:::e lt:. 1c!ea. centrul. Denpuéo de nacerlo, di!'lc1.1.ta 

en grupos los rer.ul t3.Joo. ;,;.;!.!?'r.;:ire la oración aue P.x[lrP.sn la idea. 

más imoortante coincide con l:i pri.::orn. oración del párrafo o no? 

5. ~usque la oraoión i11e ex?rcno ln idea L~~~~3l ~e ~oJo el texto~ 

¡,en qué parte de éute ha.b1 tualzr.ente ::;e encuentro. una oración así? 

6. Busque en ~l texto la infor~:ición y marque en qué párrafo se men-

ciona: 

a). Que los e studinntea mexic:mos no fueron condescen

dientes con loa c1entíf1con soviéticos. 

b). Que los soviéticos conoci::?ron a muchos científicos 

mexicanos, especi~liatas en América Latina. 

o. Que los peculi&.rP.:s raoé;OS de los mexicanos en.usaron 

una t,-rata impresión en los noviéticoA. 

ch). Que las artículos sov1éticoa fueron publicados en 

una de lao revistas e!JpeciA.lizadas r.iexicannc. 

d), Que el Centro de Coordinación y Difuoión de Estu

dios Latinorunericanos prestó una i:;ro.n ayuda a loo 

soviéticos. 

e). Que los científi.cos sovidt1cos fueron a una de las 

universidades de provincia. 

7. Contente las nib"Uientes pret;Untas: 
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ltrnatíeua Dtsei"fo de- •_¡ri. ,;urso. 
ticos e .. l« : .. ~ ... 'J in. 1·1 ;.r,1•1r.?ro111lr1 rle ... 1c:1o':!c:.1;i': 

.e) .. ;,A o•.té r>tcesos en la ...:,4¿1..,•. n;;ir;ti~ron los sovtéticos' 

en). ¿~uiénea e.:cn.bezan loe ~:Jt.•.lt.ilon lat1noacer1c11100 en ln u~.n .. .'? 

d). ;,Cómo se rea11·,~a el intercambio c1e;it!fico entre ¡.1éx1co y la 

U3:SS en el drea de entuJ100 latinoawericanoo? 

e). ¿Cuáles rua509 nacionales atribuyen los conferenc1 stns soviéti-

III. El enfooue en lon a~~ectoR lingüíntico~ 

l. Vea la tabla, reflexione ncerca del eignificado de las c·Jatro 

~ormas del participio que existen en ruso. Trate de dar el equiva

lente aproximado de cada una en español: 

Activo r Pasivo 

Presente 
'Il!T8!2!!Jlf;I /Ma..1btt11K/ 'Il!Ta!L_Mblll /pacCKa:J/ 

-ili¡- -~,1-
CTpO.!!::JHn CTpOJ:!!!!Hll /¡J,OM/ 

-.'ili\- -Y™-

Pasado 
trnT~ll /Ma.Jib'lllR/ 

-Blll-
'IHTBJ!!!Uil /paccKa3/ 

-HH-
CTpDll.!!!!!lfn CTpOeJ:!!..fill! / ¡J,OM/ 

Ahora, verifique el lleg6 n laa siguientes conclusiones: 

'IHTWOOjHll MaJib'Il!K el niño que eotá leyendo. 

'lll!TaBWllil MaJlb'lll!K - el niño que estaba leyendo (o que leía). 

'lll!TaeMHA paccKaa - el cu en to que leen. 

llHTBH!!Ull paccKaa - el cuento leído. 
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¡;,;, ~L !;e::to • ...:óp1clon .;11::t;n c~n: lor. ~:·i:--t.-::it1•ro:J n lon .1·1e !le r~fie-

1 i 
Pre ~ente 1 

1 

Paaado 

Ac ti.·10 

1 

l'o.oi•ro 

I. padOThl, nocll!llljeH!rue ••• 

trabajos dedicados a ••• 

Si le es difícil hacerlo, pase al siguiente ejercicio. 

]. Los participios pueden tener la misma función que las oraciOnee 

con la palabra "KoTopmt'' y el verbo correspondiente y pueden ser 

sustituidos por eaton últimos. Compare lan or:i.ciones de la derecha 

con las de la izquierda: 

I, Tp11 He¡:¡e,-rn, rrpoBe,[\eHHbie Ha>.rn 

B :~eKCHKe, ocTamum r.nydoKl!e 

snetiaTnemm. 

2. YHAM npe,IJ,JIOl!IHn npotrnTaTb eypc 

neK111!íl, OCHOBh!BaIOOJl!ílCJI Ha HaJIIICT 

pa60TaJC. 

I. Tpl! He¡:¡en11, KOTOpble y¡,¡ npoBe

!!!! B MeKcHKe, OCT!UlHnH rnydoKHB 

ene•iaTneHl!ll. 

2. YHAM npe,IJ,Jio:mn npotrnTaTb eypc 

neK1.1Hfi, KOTOphlll OCHOBb!BaeTCJI Ha 

HanJHX padoTa.x. 
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ltirllatt•ua. , . Disel"io dclo tm curso . 

.J. 'fo.K H'.l.1:.toaeTCfi O.:UIO H3 ;J,a'j:< 0. ·¡ax HU3!J3aeTCH O,iViO H3 !\BYX 

BHCOTID.IX 3 .. '\a.Hm\, .!!:~ e 3!::COTHl:tX 3J,:llrnt\, HOTOOble n:<O~f!T 

KOMMeKC YHA:d. B l<OMOJJeKC .YHA.\I. 

4. doarnaBJJ.fleT 4ettTp I'.eonoJJbllD ,¡, Jo3rnaBJJaeT 4ettTp ReonoJJbl\O 

Cea, aocnHTaBtnrt:H t.teny-r0 KoropTy :!ea, 1<0Topm\ aocrrn:Tan tteJIYlO Korop ... 

HCCJie,llOBaTenell. TY ttccne¡¡oaaTene:i. 

5. fT...1?0,!tll p.3.60T!l ~eHTpa BOTIJIO- 3. ilrron,H pa60TH qeHTpn. BOJlJIOTlun'ICb 

TWIHCb B H3l3BaeMOM "&ueue,ne- B ".&-1teHe,a,eJibHHKe", KOTOOHA M3..!la-

JlbHH!!8", eTC.fl. 

ó, Y tta:iero ttayt¡¡¡oro coTpy¡¡.'Ill- ó. Y m1i!lero ttayq11oro COTpy,llHHqecT-

qecTea ecT& cruwe MHoroo6ema- ea ecT& nepcneKTH9ll, KOTO!lhle MHoro 

~ nepcneKTHBU, o6emaJOT. 
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/6nat1eva ... Dts~Wo d9 un curso ... 

t;,;ccrÓN 5 

En aPt~ lección.., .... 1 •:--~11·1 ·1 lt?P.r r.lo3 textos con el pronós1to de re-

cor.e~ión. 

I. Primer texto. 

1. Lea el texto. 'l'r'1te de leerlo ráp1da;.ente para CAptar a gr:mdea 

rnagos el contenido [enernl. 

Me.n;áJIH HMeHH M.. B .. JloMoHocoBa 
a,,_.-..,. Asalt-• -r• CCCP Jlpucr· 

laA -~ ...,, ..... 11.&4•• M. ll, 80-""c~ 
• • Jlll 'º' aa.1 .... , 11. A. cu-~ 
MJ - ..... llflloJU lon-....-111- • o.11~ 
..... .-- a 1to.to1aa • 111po,1tcop1 r. Apo 
.(ltnna•) • 1~a.o11tutu lon-a•n.11.A\ • 
.. -"CTIJ~ ... 

t"!"'nLI"~·· -
t:~.-"*" :::. ¡. 
L.10:t: . 
¡,.,.. 
t~; 
.~ .. 
fw~ ..... 
t.~· .... . ,_,., ... . 

n~p l'ut.IP"G Apa
lllLU!Wi Meit(IQtllllatKÑ )"ICKWÑ, 
OCJIOUTeMo tolP"'!CllKOA "f!l!tJI· 
a1110.Dti 1CTpOff01>0flt. AITOP 11pyn· 
Dll pa~ no P~AY MallP.ILUHllli 
1o6.i;itT111CTpoiblQllH1t.. 
n~p r. Apo uec a.w.11.n:>-

• mllll1:1 IJUl.1.11 1 llCC.,e;IOUHlfC 
apoútM, au1"u11111WJ. e iu116a11ee 
PllllllllPlll CTIJllllt)llf lllCUIJOWI• 
lWl.I. 6o°"'aJ~ lllY'llt~ lfl';!'teMlfC 
llMWT o6MapJ*tHHWe r. 11.po rie
oew"lffWe no c.aoel np1>1po.11e MOflO
lW• o(ipUOMHIUI, nOll)"l•llmHe 
Dou:Met HlMff11e ~ Xep
e11n1-Apo. 

e llMtllleN r. Apa ClllJ.llftCI OT

l'PWT'lll nep1w1 ICttMUfMICIUIU 
JltlJI 1 "GnO.l(Wl SRlAftW• Cll• 
CftfllU, npeACTHlllllDlll,WW. co6al 
o.lll•nn•IJ6o.i!Hp111KQbC'P•O
AO• Pal9"'11111 ••JllllflUllMI HUA. 
D AaAMD!We.IOll no,11 p)'llDICIACT'" 
11»1 í. Apo fl"'11W OTWpWTM C'OTWI 
ICDWXJtMID!ZtJQ llltJA, "TO a!O
toticnl>N.110 )'CTIHOL'le!UlllJ ,_.. 
lllOIUIOHfforo C'Tif'Ytl. ManoAW• 
110,lllfW•CJI!~ 

lll•HOC! "tcTO 1 lfCCJlt.11.0UHlflll 

3o.tOnH' Jll•ola.t• •JllA• JI. lf. JIO .. MC'fHlJ 

... 11..ouoru •..U•d Nl~ot A...a, ... Uf• 
CCC,. • •P"C'~:silowwu ,..,~ (ot.. -
tDHTl:CKM, 06--•-~W.. r'"JIMM) .. 
-'-llf••c• itocnUHllll.I • .. .unw ttTCft'o ·--- _, .. 
r. Apo ~;i1111M<1C'T lllfiJ p.i&n no 
tta6JllO.lltrfMO t\lllfteTIPlllllll.Tfl'Ult" 
rlOCTtJi, npMaeJDllln • llll>U~lteMIUQ 

t11W1111111110.01 npe.ACTtuu:ri q 
~~POCTllilltelUIDCnll mu o61.d· 

8WJU.1111ttea lnl'Wllll AU pu· 
M1'1IJI co11p0tem1ol ICTJloc)IWt
klf, yr.:!}'finCIUUI 111i11idl o aiten~ 
lllllTll"lecion o6nlCTD ~ OT
lqlWT'kll, CJlellllfJIWe r, Aponp• lft:
t11C11oa.11ou1 cna6.u: ru.'ryfiWll sae.i--

~~~ ;,.~":. 
r. Apo no.101'l:1t..i11 11nuo CJI~ 
l'IH'll'lcoutM "CC.,t.:IOU!llflflllll n
llaltn!X e 1111M1UIUDll IJlPUUI IG ---lli)"f!\611 AUHIQ.lloc;n. r. Apo 
C!l~UHI e paCiOTOQ 111 rpynttdi· 
11111:1 tt.,eo;on11 ~¡¡11011;ua111w1 

o6cepa.n'Op11f&, • Tr»oi <tlftnl a To
"'"llN11r11a 11 C.111·0eJl¡)Q. 

6o11te A~• ""' r. Apo 1~ 
r.,,111111 COJAólHHWil no el"O llffll• 
IVUTOe Hatt11011u.11wl lll1tCftTyT 
ICTp04rUIOtll, Clll'TWtl a L'9Tper
lllWI 1 ToUllWfl'!TIL 1 lllt'TOlll· 
~':'t r~e!'tll r. J\po - anp)'AH11• 
H"llCTW'l'}n ICTpOMCllfllll H11t1110-
lllJIW!tll"O llT'Of!OM1IOJ'OJ'lll'fwpat' 
ter.MUC11111&. 

n~ r. Apo ~Mll 
6oi!~ 70 palioT, flllir. ., aotv
pw.r, Jlct~ll 1 OCllOIJ llufu.4et llf• 
TY&llt.ffWI r11np1&11e111I COIJIOIU· 
ll~ll;fpo$•DIUI. 

Oo!1110rtQllarnlll!,H ll#J"'XW 

:=:~~!:a A:r!ro6m"~ 
WlllHOCTt.ID. º" llllÍPlll ni;1 .. cn11o11111 
.llOrrop<ll<I lltcll:OJTW!tn: )11Jlwpato 

;-~.i!'::!":·.e:~; 133 
p11U11011t1 acTpOHOl'llll l!MJll 1l.Q9-
npellfll!'fmlil'I HeJIU)'M~PQAKCJrO 
ICTpo110"lf'ftO!Oro COloJa, 



•'6noti.i;ova. DLse>f"í'-' dt-~ un .:tir!>o. 

?. nno:-", 11!·-. ~l :11~~I~ ·¡el t.P.xto. ~ Í.jer:"e Ht lr.. nec:1encia de lo!'! n1m-

tos riel -it·· cr.r-rH~ o:-«~>? :_\ i·~ del t~xto. !..it no ne a~í, renc1!"'orle el 

~lan cor. ~-.·ecto rlel r.r')ntn.r:1do rl~l texto. ~~i::ribn con oué -:iárrafo 

o pfÍrr:1fos ne re1~1c1onn. cae.a nunto del plan. 

2. Los lugares de trP.baj o do liu1llermo Hnro. 

). C.ué es <.iu1llerr..o naro. 

4 • .C.l reconoc1m1e:ito mundial a los logros científicos de Guiller-

mo naro. 

5. La contribución c1entíf1cn de Guillermo riaro a loe problemas 

de la evolución de las estrellas. 

6. Las publicnciones de Liuillermo Haro. 

7 .• Las investigacionen de Guillermo haro en el área de nieblas 

planetnrias y calnxias azules. 

). JJespués de discutir con mis corr.pañeros y ascoger la secuenc.ia co

rrecta del plan, trate de escribir un resun:en del texto en eapaflol, 

para lo cual, debe seguir dicho plan .. 

II. El ~nfonue en lon nsryectos lingüí~ticos 

l. Trannforme lao or~cionca con los participios en subordinadas con 

le. pal.abro. 11 KOTOpH.t't" • En los cnsoe de duda, uee la tabla del ejbrci

clo l y ejercicio 3 de la lección anterior. Utilice la lista da 

verbos dados nbajo con uua equivalentes en español: 

oc5Hapyxwr& - de ecubrir 

no.nytrn:Tb - obtener, recibir 

BCrn:orn:BaTb - eata11ar 

npe,r¡cTaWlllTb coc5oA - re pre sentar 
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ltJnatte'Va ... Disef"io de un. curso, 

ílpaBeCT~ - ll~V'H", tr·~er 

C .. 10\HTbC!l - co:1::ti.t 111rso 

CO:J.1."\Tb - crear 

"'adelo: 

Eonb:uoe 3Hat1em1e m.teJOT o6HaO'(?<eH

~ r .Apo He06f-ltlmle MOnOll,ble o6pa-

30Ba!llUI. 

:onbmoe 3Hat1eH11e 11MeJOT Heo6hltl

HHe OClpa30BaHHR, KOTOpHe 06Ha

~ r.Apo. 

I. r.Apo o6HapyiKl!JI Mono)1lle oe5pa-

30BBIDU!, nonyt111B'.llll9 fH\33aHlle OÓ"b-

BKTOB :<epe511ra-Apo. 

I. 

2. ílOA pyKOBO'ACT30M r.Apo ÓblJlll 2. 

OTK]lUT!ol COTHll BCn!l'.<113aJCIIDIX 3Be3A• 

3. C 11:.leHeM r.Apo CB1!3aJlO OT!tpU- 3. 

Tl!e nepBHX BCrTh!Xl!Ba:O'lil!X 3BJ3'A, 

rrpelJCTaBnlrn'!illX co6on O'AllH 113 HBl!-

6onee paHH1t:< nepl!O'AOB pa:iBllTl!R 

KBpnl!KOB;i.'( 3Be3A• 

4. Sa."!Gloe 1.1ecTo 3!11111:.!aeT 1111M pa- 4. 

6oT, np11B9,ll!l!l!X K 1!3M9H9Hll.~ flpB'A

CTaMBHllA o pacnpocTpaHeHHOCTI! 

BTl!X OCÍbeKTOB. 

5. :Joro np11neno K H3MBHBHllID ~- 5. 

!!!!!l>E.!! llp9ACTanneH11n o pacnpocTpa

HeHHOCTll 3TllX oeí'heKTOB. 

6. 3H.IlaJlll\99C1! 3Hal!eHl!9 llMBIOT OT- 6. 

KpHTllR, CIJBnaHHHe r.Apo np11 11ccne

AOBaHllll cna6bll( rony6ux 3BB3'A006- 135 



ld'natle\Ja . • Di.sef"{o de> un C'Jtso. 

pa:nrux o6'beKToe. 

7, f.Apo B03I'Jl8.BJUIJI C03JffilH'..l',i 7. 

¡¡o ero 11H111111aT11ee H8.!1HOHa..nbttir.I 

llHCTHTyT acTpornH3HKll, OílTHKH H 

3JieKT¡>OHHKll e TOH1U111HHTJ1a. 

III. Segundo texto 

l. Lea las parteo del texto dudas abc..io; trnte de organizarlas en 

un discuroo lógico. ¿En qué orden van las partes? 

2. Después de hacerlo, discuta con sus compnfferos quá fue Io que le 

ayud6 a establecer la .secuencia de este texto. ¿Quá, según su opi

ni6n, es característico para el principio de un texto de este tipo? 

¿Y para el final? 

I. 

A: 11. AllEKCAHAPOB 

Pe1omoU¡HOHep, AHMOMar, y'feHwH 

Oonu n11a rn:tn - e 11onrirn 111:?1 11n oi.T11r.¡11. l!l~fl r.-11roú1.1.1 lkn· 
1:n11ta.:uB 111' 11ncT)º 11n.l11/l('fli1 CC:CP 11 llr1.rm"'· IL1llro:t.1¡1!11•m ¡,.•1ttntl•J11.111.n1 

, ll<'n"i.11nt1 6u.10 uu1.1111•n·11u e :t1•11n•.11.mtC11o10 1i1-11111m~ 11,11.,·1.11' !'nn.iu""""' 
• ;rroíl .'1•Tn110.n1t1'111a1uc1;oi\ ct¡1:11w. l';1{\oTll ll••r11:uut1:oru l'T111C"uóct11aa:i..• .. 

. )'t:l"'"·1l'lllllD 111 ... •ttn•h:l Cu1Jl.'1c1;u10 llK°)':11111CTUll 11 CiUUU 11111¡•tu·I" 1.¡1yt111 

iumcniauc1:oíi uÚnl•'tTUl'llllUC'Yll, l•U 1.wuru!.I nnwur.1.11 ¡11tJlllTIUO l;J.ll•T)'l•llU:C 

11 lll)"IULl.l ClllJt•il )l•'li•:lY naym1 Clj•~llUlll. Jhu·11nu u iiLITllDCTlt lh'CTIOO~· 
ci.uru co1etClOIUI uu.m1,.,•11u1.1 • ~h.•1,c1u.r ciu,1.1 111111c.101 • .i.111 U. n. ~l.iN1.ú11ci;u1.1, 
aKC11011u1u111 Gornum;ua 11J :fl'1111ur1"""· l"¡•)'llllA tm·111u1.111nu11·m~lm11111l0011 
llJ H111;y, 11a .. •t1111.1ii tllill'Tfl,11íl 11·ur¡<;1<Jt U. 111. Jluó¡iwiuu 11 ~I'· 11 :nn 1t1c 
l'OAU lll'UJllCt. CUJl'TCl.O·l.U'1.r111 .. 1111·1.dll to11ruD.IJI. • 

Jlecri.;oac1;11ii IUJt'C Jllll'lllT\'.11.ltl.lil 11.:l;l!\ • )'lolll'I• 11'11111! UllcWllCUO.lllTll• 

'IOCIW.l ClftJN1 C:C:CI' 11 ~lci.r1u.u. J;ur;M 1 )l,ll! l'r.!."1 r. ll¡•llflllT<'.'11.l'TllO CIJI,\ 
nonuT11.tOCL t'lklllU Íll•r111·1w.·um1111~\I 11111•11mn•·1M't11011 )\y;tmwt1. A1•ya;oct• 

90111no1Q u.1awn com•tc1.o-l11'1.c111 .. 111t1.111 ut11u1111•11nf1, ll1•n1.1111r1.11i1 11r1·,,111111· 

111111 :a111pn1'IT1t.1c AUn.1c1rntuotcc1:111.• 1uam, 1cr1 ... ·11rtiu111r1. e u111111ctpou 11111.1· 

np1n11&.1s AC.t Mcwc111.11 /\, C..at'UCU\t u nuiinuw11c1. ~nm. •1rn n11tm·naCTc1.11u 
ILIU•AM Daw1rnnou1 CiU.'111 01\IU'h'lll.I llllltCIUOill/CloULI trUjHJllUÜ. 
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J tfl\OL (BUQ • Dlsef"io de un curso. 

2. 

4. 

6. 

fl,mlU l.IUIM• u ll.•1·11.111 .. ·1./l\l \IU '"""'" iuA '·'"'"f'""'I'· 1 .... ··••u·1.11t·11. 

11uf1u111•111.1111.1"''"f'1••1·w1.l••H1•1_-11 u111t·11•<1-111"''·•••i.,11 .. 1.111111111·,, 

11·.11. 11 111••r¡wl'1 tt•t1"11 '"~''I• • , ,,,.,, 1•1~u ·'' 'I ,,. 11- l'.,.I• • • •1. 1 •,, ,,,,.. l lo .11•) ., .. , 
•l'.t,omr1.rn ll1••ll•111t1.u" 11110·.11 1111 • 1.1¡1 .. u l"'"'""'l"'"º"ll •1•1 '"I"' 

11,11111"11 lllU .. n•.fl .. 'U'"""'" ,. ,-, 1.•t••1~• IUt• '' '• 1' ''" "· •~•• 1 lh 1""•" "!" 1• •·l 

•llfl".11"\I """''U"I·""' 1'111<1.1,1 11 \/o•t.<Ul.1' ll l'lll IUIW lli"'" o.1¡ .. 1 .. 111 .11111 '""·' 

11111 11111.1t1,1.1a, 1 .. 1 .. 11n.1 ""·'·•·r 1wwr.111. ''""'"""'" ••· n 1111•• 1,.1111111<·•1. 
f' )1h"lllll"ll 11o•i11,1tn,11 ,.,;,,.1111.111~·11 1. 1¡11.111111!\1<>1 IJ,, n.n,,1, uu 011.uu11 

u r,,.·,.. 1 w1·t.flf1.,111r1,1n1 11:11•1,11• (i;1.iru,1.11•u11u 11 11 .. .,,.-,un.11·>1)1<• 11au11r¡.,• 

3. 

lh•¡•11)1U111r1. 11.1 ¡00.11111.1 •m 1•,1Úlll.l.I • l<u1.111u11·111w. 1; .1111l1r 11111·iu-1111 

ut11oc1ncn u u.i•M.111 11,1)·•111utt .1 .. .itr.11.tuW'fU llrr11.mon.u1u. 11 l~:!S r. ui.iw.111 

• r..-T :tao tro 1.1111ru tlk1opu11 .... 1.cu1.auco.11\ 111·nu1.,111111• tuu., nn·1.io1m
wou .\. 1lo.ii.c1;1111) 11 •.\rr:111111m 11on1111e u 1.po.·n1>1111r1.1w ,11111;i;r111.., 11 "•'•~· 

t'lll.t't (no"- 11n·o.\uu11>10" ;1111•1u 011h"r:i). JI lll't',l1lr.1nt1m 1. 11c¡1ooí1 11J 1111\ 

llllor ro1r¡um·1111u cu1~111'.'\•UN1 1111r.1.1 "'º •1-11rrn 11 .. 1111·ttn nrr""' noui.n· 
r;o1í1 n.ni. u'11·1•1- ¡11·uu.1•11111u1111u1u .11ui.M·111111 • .l.frt.1·111.,• e 10'11.11 .1¡11·111111 Mo1-

111 .. ,,..1 .. ;:1u''' '•"'" ''""""''""'' "' r,.1 .,,.. •. 
li ~k1.n11.1• lk1·11.011r1-•111 ,,.. I"'·' •••••N¡•.1111a.11·11111111<.t11•.1,1••111m· 1"·''" 

• r11U11\ n11t1.11\ 11 .1o1v,·T1;.1t. •"~1"·•·11111:1-.i,. 1.u111t1•n111111 11nn¡o1111 \!1·1.1·11 

1-11,- UlMC'IH•'f M1•1.1111.;iun.1111 11rr,,,._,,.,..,11.,1i. I'. 1;.1rT1'.11.1111o11· 1:11.'11..- tMU· 

11111~ttll 1CCCI'•1.um11• :.'11·~ ru;101111 uú11Ji111~ r11u11w .¿,¡¡111;.i.41·UUl'\f C. C. Jlt'Cf 
J.Ollt'llOM)'I ~. 

JHnlOll a 0C511111tc1¡.m.1Q, '1c.io111:i:,-'IÓ.11:i;:a1u1111 6o.ia.1uo11 1.)'.1t.T)'l111ÍI (on 
clUÚoAflO ruM1rn., na ocuouuui 1•uponrlk1m'l 11.1u1;,u, a ;1,u11 .. n.,,111 .\J1r11111:11 

ÍoweT(IO OUIJ\C.11 lttllllllCl:UM), llrCT1.out1.111i 1u1.1wuna.u·~ ) llol,J,l'lllll'M 11 lllfO 

¡ort'VTON "'IC • Allll.lOMfiT11•n-c1.m1 1.1upc, T,u; 11 .-¡>t.',111 111111•11.uu o.:íutrn .. ·11· 
uuc-ru M\:l:Cll~llll(t;ufl C'fO.llllU•. 11 '!Uf"' t•n• J\jlJ wi1 1í1.1111 .'l•ll"IO 1'1111.:¡1.1, 

Jt•••A AaJ.4ua¡10 CiU.l'li¡IOt', '.'.:y.11111 \uumnn lk 11.11, .1.n1111111í1 1 ~kt.t'lll.C 1 .• u; 

lllUUTtl'lt'el:nD !JMnrr1111T. 

U J.OllO 11111¡1,.;1.rnuou 11n11.m11.1t11'11·r1.ni1 ¡1.1tou1U llo.-i:1•.1111n;111i ;~11b0 1111· 
1'f'tftOUJICJI HC'fl>(•lll'Íi ll .. 1.cu1.1J, l'J;tn.I IJU CT(•Jllt!. 

U OT'lt'TO Jll:ll;l C.1111J.•tc1,u1.1)" 111•;o1m1c.11.ctny .1-1 1~1:!1t r. u1w1•-sa.1oc1o, 'lrn 
nrtuuWl'lllUI MC'll.1.Y t'.l'.Ct• 11 ~lr1.r111.111i 11111,1.10~1:1 .. uur un.111,1T1.t1111uo.111c :w~

;.:t'(TltUUUMUt ~. ª'" lllll'IU,.¡ i .. u. iir.& 11n;11w1.i11.1;i 111ur 11 ,1.1111.•n•IJflPl!'t'l."U 

;tNITl'.TloOIKlll rJt'01;1111c1;oro. 

5. 

J Jtt·1 •• 1•~1111 l!N:! r. ucnn:11111AoCL tlil nc1 cu .11111 i"r,11Jtr111111 r.r:irrnt'lllllt.I 

Ct.1unr.1J11111u1'111 ll1~t1.u111"1.uru - 111.n1"1rurn ) •1;1rn1111 .. 1 l:1•.iu1:U1l 01.n11í11..

r1.11n rm11i.1.1111·ut•11 .. ·1.tm ¡ .. •1w1.1~11l1m, 111•¡o11orn m1.1n¡w11.1 Cl'l'.I' 11 \l1·1.1·m,,., n.'t· 

u 11ro u 1 or11111w11HLIUM.""1.u11 ru..,1r1.oi1 _m1111111.i1.11•11111;,mnnn1.11. 

IUll' flll.llMllUTU\I ..... Tr"u"'·"" "l"'""-1 .1· .. ,.1,.1· JI¡' .. ,,.¡,;,.. l!l\,1.1'1: .. 1" 

::~~~: 01·:;::11.:~:~;,.~11 1 ;~~: ~~·.,·.~1~ ,:~~,:~e-~~~"'.~~ ::; 111111~~1¡1:·;::~;1111:: ;,•~1 1111:~·.~ ~:::: ... :~~~-1~·.:: 
rr14.1o.11 11 t'.mí111u~ ll.1 1111t.1L';lllrii 011 r11•\K,1~1 11 1!11:1 r. 1t .!1111Jt11n. 

U w111• l!lli r. 11t .. ·t1.111tc¡,uíi 1u·p11~J1t"J1 11 llrq1nr¡n1.1. t,'I•' q•a.1)' ;1,1• iw· 
fllllllU , .. :.:i-•'lll:M"•I " Z\<'llfl'n1.111"11 •• -... 11.11r.·11m·111.u11 IUl(\11111. 11 '"·''' 

lll-"1Ml'i11t.t1.11\ ....... C>U l:OU:IU,\01 .. u "'t'º·'""· .1.1 .. ,, .. ,un111111t 1( .. 11111.LIMll~Íi ,, • 

• ,,. .. ,..,~. tl.1.11u1111•1rnuii 1.m111rr:11•0U T ... wri11ul1J, l11•r11.1mn.11ii fll,\tT>I 1tr

rt.u.u.i.11 •1¡¡.r1111 111•111·n.1.1 urry,1.1 ,1<'1.p1·T "rm•¡•o.,1·111111 11¡ .. ·w1·1111111u n 0••1•.110 

.. 111111 1·., ... ,,.t:nru 11p.u111"·-11.rtu,,-l'.u1u1.1111.nu.1. 11t1;11111r;1111t14ti :1 .. 1111111.1<1 

unct~1 :1.~~.:::11;.~;:::"~:,:~:~.::':;1 ~.:111l:::~u.~~~ .. ~~~·~1.~:.· 1 ::
1

1~·;;:.
1

:.::::;~.~u:'
1

1'~;;~,:.:::;~:1
1

~:· 
,11111u1111mun1 1.1nuiT1•1.1 1:1111n1.1n11, 11.1•1.1.11.11111.11 lhi.mT)il["'''u-111111 :1.111.1.11111111 

tli111»1t1¡ 1u1Í•lfó\.I 11!llli1111¡111111. ll1•tMU1.1.o ¡4u 1111 1>c1111·-sa.1r11 (' .'l .. 111mu11. 

?. 

lliy'lnLW 1111rr¡•t'CU lltct1.01c1;om 1ui "fJ"11111•11111;i.1nr1, ur.1n111wii \lr1;c11• 
i.11, 01111 o·u:111Jnn.1n 11 muJnL nrrru\ ('r¡1.111 ."l.nu11r1;ml All1•¡1111.11 (o '11'\t 

t'lllJ,1l'Tt'l1.Ct•)'t'fftlllCOl;Ul.IUB.ll!lllllJ\IUl\lll 1·111nnu·ii)\ 

Ucn 1,0 11r¡,ml 6u1 p1•1111.1101tnuucpo11-u1111·1•11.111111111.1.111rto\I, 011 .1ou1uua.1-

c11 110 1().}Ll.u Jl1rn11c1.oii ,\\H'l'llt.uli. lln.1111. no 11¡11111c\o.1>;1r1111-1, 011 )''llct-

1101111.1, (l('uGo•1111n a 11a,.a.1e c1•01 il ;11·1111·.11.u .. nu. 11 11 lULlt.C,.ml l"-'llO.li1:J!.!}m-

11nu :i11111M''llllll. 



t("l'h~·l.~,~~~ 1:!.~1.'//,'.,,.~,~~:.~~1;,,. .",,,1,;tt'• u'"' t"" "" 1, 1< l•l,!I 1 
'·'11 .1.1 11u '"'''·'""·111 1 •·••llllrc·u~• "" ,,.,.,,,.,., '' 1111111 1 ¡ .. 1111111 1 llu 11.1111·11 

fl 1•M• 11· 1'1:!\ r lkrt1.u111 1.1111 fo~.• 11,1 ,.,,,.,. 11 "" 1111'" ''"' 1:1 1 I' 11 \ko. 

111• ,. lh·¡·1 .l t!ll••'l.jll\I "" .1.11 llllll'J'"'"" '"" <t• .11,,,,, 111"• 11 IH·\1 llt>t r 

'·""' '""' Ujlllfi• I• ,,..,¡,,, 1 ,·"'l''''~I \h'I« lll""" '·""' "•'/'"·'" Id t U"l<I fl11h.><'.I\ 

"''""'"'""'l•Mfl· llJ"''••Hll"'"I'"·'''''"·' "''1'······ll l1n·1•.11MJ)l1t·¡•t'lllU11rt. 

•1 ''' u T 11ull11'll 11.1 •h·,1o l ' l t ·¡ I' 11 \/ 1•1, r 11 1. "" • 11" 1 1 t •~"TI. 11 ¡, \ . l \ 1111'" ru 11.i ·" 

.l¡•\.l,.rllh'Jtllt.1•111• llUl'H'l'l·l1U·ll, '1111 •'t<'l<fll.,IUll•llll lloljltl.I, UC 11•'.1,IU!llH 

,tou·,.,,,. 11111.11.1111 1111111 '"''''·"·""" 11r1.1ut111.11 n '"' 11.r111\.,llllj')M1tttnu .11•1111\ 

n,1J'"·l'lll 11 I""·· ,,.·r,rn<'tn• u111r1·r.1.1,1p1r1111 <TI'/'•'· 

3. Cc:n'.'o:;.¿;'1 u:t !)!::..:'. ;fol coat~r.1do üe este texto. ¿De c'.ldntaa partes 

consiste? ~Coincide con el número de partAR en lns cuales ya ha si-

do dividido? Si no, dé !lll~ !''1.?.0n'Je. 

4. Escriba. un re:nunen del texto en espe"lol. frate de ser breve. 

5. :liscuta en 5-rupos los resúmenes; escoja la rr:.ejor versión pt>.ra 

leer nn te el t;rupo. 

IV. :El enfo111Je en lo!'! n~oecton linFÜÍ!lticos 

l. Copie del texto todos los participios junto con los sustantivos 

a loo que se refieren. Dé una traducción eproxi~eda al espanol. 

Ej amplo: ,L\eKpeT, no8m~camru!l JieH!llruM, -

de ere to firn:.ndo por Lenin 
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/tfnat ieua curso. L ~ e e r ó 6 

:r a 'J'."'tn.-; lr1 o•>ción de leer uno de los 

cinco tRxtos m:.,1on, P.".t~e ello;: el nri:r.<.?r texto oobre cine r"OXicR-

no; el nef,unJo, u.cerca r1e ¡r1 expo::;1c1ón de la nrquitect1Jra mexic!lna; 

el tercero, ~obre la luc;.:l de ... éxico por l:t paz y lan relnciones 

entre ~l,xico y la UR~S; l~E don Jtti~os non prefacios a libros: uno, 

al de geogrnfíc. escrito por un rr:exicano y tr::iducido a.l ruso; y el 

otro. a uno·~~ ~·.:c:-.t.:;:; de e5crltoren rr.ex1cnnos. Escoja uno de estos 

textos necJ.n GU::J interesoo. Léalo usando todas 1ao estrategia.e que 

hemos practicado en eet~ unidad. Uno a1 r..áx:1rno au conocimiento del!. 

tema.. fase por t:.l to todo lo que no le intereoa o parece de poca im-

portancia. Para. concluir, escriba un renumen del texto leído. 

• 
&y¡¡yu¡ee-
21 Hl"'il'IOH&nltHWM 
MHHeM.1Torp8'4'0M 

• 

TEXTO I 

An .. 50TO HCAAK,. re••P•"•••·ll1i ll"P'"ºP 
M .. c•1111•c:.oro ... ct11trr• ...... uo1p14twJo1 

Mni.UOC'llllUTi. •1Tol.nlll'\l\tntpó11~U!IA111111 ~ 
:::: :::,~~~~~ 11u º~~:~~::::~, 1~::~~r~11:u.~~~11::1111~11~11~~r: _ • ~ 
Hn1111u :111Jrr1•, 11 uaturu cr¡1nurnu1tnn)10TU.1· '.ll 2 .. ... 
(111~11" 111111 roq 1,1pctru uu1.1e 11 •r 1rru1~c 1 un111,011· \o 

01111111 11 IUTfl 60.rl.tuJll 'liHTt. npollJUUtrTll•I 11> 
::,u ...... "" UJ\U¡lll?lfl Clll l.lC 11 l'}I· I~ rn('y t.l(lCTlll • " ' 

•r:1c1rrnn lllHllW 111111¡¡ '"' "'1"11111'Jllr1~rrr11 ,\ ou~ ~ / 

~11¡ .. ~r •;141; c·~,,7i;,:~ 1;, 11~1~;11~'.'.'.:~:;~ 1~. 1 ; 1~01111~::~~~ ~~ 1 '.1, ~ ,) , 

lllHllOIH\IHllllll/Ullll,llll/lf.(i!l"iLlll"'lll!¡ll('ll lllHI ~\. • 

l11'111Cllli1111Jlllf JOltlll'(l'ltfl.UJJJI 1J•lltl•\llllll, C1l'-- I 
nn1111r~>111 uu íllh !'lll .. 111{1 1111 niip:1•1t111 !l prJ} ~i.· 

r.irc uprcrnm .\h•1¡r111.11 i;.uo li/1Ju·11.1ro1p.1•!m•u•c1.ou l.:i.. 
nep;Hanu 111·¡·1;;1011110 11.1;t.wT, u m111;l'T ro3;iu1.c11 

llUC'la1'.1r11Ur, '!Tn .l)"lülll•' n¡11·•u·11,1 llflllil"lln.1i.r1m11 MlllO 11f){lllnll firlnOJ• 

11¡i1rnn ~furur•.rn r T.1i.11•1 11n10,i.n1m•11 .1r1 \11.1 m• )IO;r:1•11. lin1; :no mt 
Tpy.iuo, 1ll.1v 111Jrwcrn ia1111·11:1w1¡•.1•r•11•1 n.11: 1111rnra • 

l..'lllJll th·Íl!l.llOll(lllUlJIU\I u1i¡o.111111 1"1:.1llJl..,l'l•'ll U.1 f•.11111111111 IOJlll•lllC• 

1¡)frr1111 ~i;onnu11"11'f1.1ri'1 1.¡11u11r. '" I" .1.un.1r111.111 rr11.111mi. 11 1•1· 1r 11.r,1TI.! n11-

lfinmu111 crn11110\'TI• flJ'OllJUo,1rru11j1u.1r.1.tou1111rrn1.111 ío,1r11nf.11JlilllH JM.lUf"· 

llOD. H1•y;~mt11r1•.11.11u, •1tu .11u 111uo 1t·1, '" .1.1 rr•u11111¡u1r111¡111:11~q•.111u1110 1;,wu· 

ro1.1.1. ll11ru10 11.111u!u111111 Tr¡••wrcnur unuuou.1.11.11111• :11111•1. llu1111l11t"Tr11 

M/IO)ffCC'TDO •l•lr.11.)IOD, UOTUJ>IJo T0,11.110 )'C.IOMUO 110;1,orn 1111.1n,u1. IU'li(llllllll• 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo fueron sentadas las bases para el 

dise~o de un curso de comprensión de textos escritos en 

ruso. 

Dentro del marco teórico: 

- Fue elegida la teorla de lu actividad co•o un 

fundamento para el proceso de aprendizaje de los 

alumnos 

- En cuanto a la lectura, se propuso un aodelo 

ecléctico una sintesis de loa modelos 

psicolingU1stico, interactivo y los esqueaas que 

abarca las ventajas de todos ástos y trata de 

evitar sus deficiencias. 

- Entre los dos componentes principales de la 

lectura, el texto y el lector, fueron 

determinados los criterios para selección de 

textos y definidos los conceptos fundaaentales 

relacionados con el lector, esto es, la 

competencia lingU1stica, conocimientos previos, 

etc. 

- Fueron escogidas las estrategias de lectura para 

el curso dise~ado. 

- Fueron descritos los rasgos espec1ficos del ruso 

como lengua de lectura. 

- Se especific~ el papel de la gramdtica en el 

curso de comprensión de lectura, Be 

seleccionaron lo~ temas gruaaticales para 

nuestro curso y se propuso la metodologla para 

trabajar con estos en el salón de clase. 
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Dentro del añ~Iiais de necesidad~s: 

- Se formuló la hip-!:itesis de trabajo a partir de 

que la mayorta de los estudiantes de ruso en el 

CELE quiere aprender a leer textos especiAliza

dos Y. por tanto, necesitan un curso de co•pren

sión de lectura en ruso. 

- Se elaboró y aplicó un cuestionario para los 

alu•nos. •is•o que permitió comprobar nuestra 

hipótesis y arrojar datos sobre expectativas de 

nuestros estudianten. 

Dentro del dise~o del curso: 

- Se propuso el modelo del diseKo para el curso de 

comprensi~n de textos escritos en ruso. 

- Fueron deter•inados y descritos los parámetros 

principales del diseKo: objetivos, aetodolog1a, 

contenido, evaluación, recursos. etc. 

SE'! precis~ l:s c~tructura 

organización de unidades. 

del curso yla 

-Se definieron los principios para la elaboración 

de ejercicios. 

- Se describió y enfatizó el papel del pilotaje en 

el diseKo del curso. 

Finalmente: 

- Se diseño y presentó una Unidad Modelo donde 

tratamos de materializar todos los criterios y 

parámetros del disef'ío elaborados a lo largo de 

este proyecto. 
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: ~·r, . .:it l~'.•<.l • . • DLs,,;.f'\o d~ un ..; ... rs.;. ... 

Creemos que el curso de comprensión de textos 

escritos en ruso propuesto en eF.te trabajo podr!a satisfacer 

las necesidades de los alumnos del departamento de ruso y 

contribuir a mejorar la cncc~anza d~ este idioma en el CELX, 

lo cual también es de interés para nuestra institución. 

Los resultados de esta invc5ticaci~n. adea~s. 

podrian ser de utilidad para el diseKo de materiales de 

lectura en el area del ruso y, tal vez, para algunas otras 

lenguas. 
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A P E N D 1 C E 



PROPUESTA DE PROGRAMA MODIFICADO DEL CURSO 

LENUUA ADICIONAL AL ESPAÑOL. 1. INGLES 

Al final del curso. el alumno: 

1. reconocerá los componentes de la situación comunicativa 

en que se produce el texto escrito 

1.1 autor, lector, tipo de publicación, código. contexto 

de la publicación 

2. Utilizard las estrategias generales de lectura 

2.1 recurrirá a sus conocimientos previos sobre el tema¡ 

2.2 utilizará la anticipación al contenido del texto; 

2.3 formulará hipótesis sobre el contenido tematico del 

texto. Verificará sus hipótesis. Formulará hipótesis 

alternativas; 

2.4 utilizará en forma selectiva los elementos léxicos y 

sintácticos presentes en el texto (estrategia de 

auestreo) 

3. utilizará estrategias de vocabulario 

3.1 identificará el significado de palabras desconocidas 

por su semejanza con el espaNol; 

3.2 reconocerá falsos cognados; 

3.3 tolerará el no comprender completamente el signifi

cado de una palabra; 

3.4 identificará el sicnificado de palabran dcsconocid3S 

por su contexto; 

3.5 identificara el significado de palabras desconocidas 

por su morfologla; 

3.6 inferira el significado de palabras desconocidas por 

la clase gramatical a la que pertenecen; 
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3.7 reconocera el valor polisémico de las palabras; 

3.8 empleará el diccionario para resolver sus problemas 

de vocabulario 

4. reconocerá en el texto escrito 

4.1 su función co•unicativa global; 

4.2 la función de las expresiones referenciales anafó

ricas y catafóricas; 

4.3 los referentes de lugar y tiempo; 

4.4 la función de los marcadorc5 de discurso üc fre
cuentes 

5. variar~ de estilos de lectura en concordancia con sus 

propósitos 

5.1 localizará información especifica cuya for•a de 

presentación conoce de antemano ("'acanning"); 

5.2 localizará información cuya presentación no le es 

conocida de antemano ( ••scarch reading") ; 

5.3 leer~ para obtener una idea global del contenido del 

texto o de su organización ("ski••ing") 

6. efectuará la lectura en tres planos 

6.1 literal; 

6.2 inferido; 

6.3 critico 

7. reconocerá los elementos b~sicos propios de la ic6nica 

del texto escrito y su relación con el mensaje 

trasnaitido por él 

7 .1 puntuación; 

7.2 viariacioncs tipogrdficas; 

7.3 ilustraciones, fotogrdficas y otros acompaNamientos 

visuales de la lectura 
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8. reconocerj en el texto e5crito y emplear4 para la 

comprensión elementos du la gramática del inglés: 

8.1 oraciones complejas; 

0.2 frases sustantivas con modificadores prenominalea; 

8.3 el suj~to, el verbo y los complementos directo e 

indirecto; 

8.4 la clase for•al a la que pertenecen las palabras; 

B.S el posesivo anglo-sajón; 

8.6 las elipsis; 

8.7 las conjunciones coordinadas; either ... or 1 

neither ... nor, not onlv ... but also; 

a.a los tiemPos verbales 

9. utilizará estrategias de aprendizaje 

9.1 to•ar~ riesgos para entender un texto; 

9.2 tratarA de entender el contenido del texto aunque 

carezca de conocimiento del código; 

9.3 tolerarA no entender completamente un texto. 
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO 

En OLA se estudia la po(;ibilidad de abrir en el 

futuro un curso de comprcnsi·~n de la lectura en ruso. Tus 

respuestas van a ser de gran ayuda. 

Pon una cruz en las preguntas donde hay opci6n. A 

las abiertas contesta lo m~s breve posible. 

1. Edad: 

2. Sexo: 

afias. 

masculino 

3. Facultad o escuela: 

Gracias. 

) femenino. 

4. 

5. 

Carrera: 

En caso de no haber terminado tus 

ai"ío: 

Semestre: 

estudios, indica el 

6. ~Trabajas actualmente? 

51 ( No ( 

En caso de haber contestado afirmativamente, ¿dónde 

'trAba.ias? 

7. ~Qué tipos de lecturas realizas en español? 

8. ~aue semestre de ruso c~tudias en el CELE? 

9. ~Por que estudias ruso? 

10. ~Te servirla saber ruso para tu carrera? 

St ( No ( 

11. ~Hay literatura básica de tu carrera en ruso? 

Si ( No ( 
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12. '-Qué tipo de publicaciones en ruso se puede conseguir en 

México? 

Libros de texto 

Revistas especializadas 

Informes de investigaciones 

Otros (especifica) 

13. '-En qué lugar(es) podrias encontrar los publicaciones 

antes mencionadas? 

En la biLliotcca de tu fAct1lt~d 

En la biblioteca central de la UNAM 

En otros {especifica) 

14. ¿Te interesarla un curso d<~ cmnprensi·!in de lectura de 

textos escritos en ruso? 

Sl ( No ( 

15. Harca con un.:. 'ºX" el semestre de ruso después del cual 

piensas tú que podr1nG tomar este curso de comprensión 

de la lectura: 

I ( Il ( IlI ( IV ( ) V VI 

16. ~Qué tipo de textos te gustarla leer en ruso? 

De divulgación cienttfica 

F.specializados 

Otros {especifica) 

17. ¿En qué área? 

En ciencias (especificar rama) 

En humanidades (especificar ramal 

18. GQué quisieras aprender de este curso? 
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J',\rt.O.Cl~LiGI ..• Dtsef'ío de un curao ... 

19. Durante la lectura en una lengua extranjera, ¿qué 

actividades podrian ser relevantes para ti? (Escribe 

números del 1 al 10 en orden de i•portancia decreciente: 

1, para la mos importante. 10, para la menos 

iaportante) : 

La lectura global para entender a grandes rasgos el 

contenido. 

La comprensión general de las ideas aós laportan

tes. 

La detección de la opinión del autor. 

El anAlisis de la argu•entación del autor. 

La búsqueda de información especifica. 

El estudio minucioso de las oraciones del texto. 

La comprensión de las funciones de cada una de las 

oraciones para coJ1prender la intención dal autor. 

El resumen de un texto. 

La inferencia del significado de las palabras por 

medio del contexto o de las ralees. 

La traducción de algunas partes del texto a lengua 

aaterna. 

20. i:n caso de que dccidicr:J.~ tomar el c1.1r~o c1P comprensión 

de la lactura en ruso, ¿cuánto tiempo a la seaana y 

dentro de clase crees que podrlas dedicarle? 

21. ¿Qué horarios te serian mAs convenientes para asistir a 

clase? 
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO 

En OLA se estudia la posibilidad de abrir en el 

futuro un curso de comprensi~n de la lectura en ruso. Tus 

respuestas van a ser de gran ayuda. 

Pon una cruz en las preguntas donde hay opción. A 

las abiertas contesta lo m~s breve posible. 

Gracias. 

1. ¿Qué tanto te gusta leer? 

2 3 4 s 
2. ~Qué lees en tu tiempo libre? 

3. ~Qué lees para tus estudios? 

4. ¿Qué tan facil es para ti leer textos especializados?: 

Bastante f.!tcil 

HedianaMente f~cil 

3 

Bastante dificil 

s 

M.:;.s bien f~cil 

2 

Mas bien dificil 

4 

S. Cuando lees un texto especializado en espa~ol, ~haces lo 

siguiente?: 

a). Entender lo esencial del texto: 

No lo hago 

o 
A veces 

b). Resumir el contenido de lo lcldo: 

No lo hago 

o 
A veces 

Genralmente si 

2 

Genralmcnte si 

2 
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6. 

7. 

B. 

9. 

e). Situar la posici·~n del autor y ver como desarrolla 

el tema: 

No lo hago A veces Genralmente al 

o 2 

d). Captar la es true tura del texto: 

No lo hago A veces Genralmente si 

o 2 

e). Encontrar datos especl f icos: 

Ho lo hago A veces Genralmente sl 

o 2 

¿Qué tan f:t.ciles o diflciles son para ti dichas activi-

dades? 

Bastante C.:.cil Más bien fácil 

2 

Hedianamente fácil Más bien dificil 

3 " Bastante dificil 

s 
¿Por qué estudias ruso? 

¿Qué tan util te serla en tu carrera saber ruso? 

No es util Poco otil 

2 

Medianamente útil Bastante util Huy útil 

3 " s 
¿Por qué? 

10. Aproximadamente. ~qué porcentaje de libros bAslscos para 

tu carrera están en espa~ol? 

11. ¿Y en lenguas extranjeras? 

12. ~En cuales? (Escribalas en orden de importancia?: 
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13 . ._Hay literatura especializada importante para tu carrera 

en ruso?: 

No hay nada 

Bastante 

4 

Casi nada 

2 

Hucho 

5 

Poco 

3 

14. ~Qué tipo de publicaciones en ruso se puede conseguir en 

México? 

Libros de texto 

Revist~s especializadas 

Informes de investigaciones 

Otros (especifica) 

15. ¿En qué lugar(es) podr1as encontrar las publicaciones 

antes mencionadas? 

En la biblioteca de tu facultad 

En la biblioteca central de la UNAM 

En otros (especifica) 

16. ¿Te interesaría un curso de comprensión de lectura de 

textos escritos en ruso? 

Hucho 

Poco 

4 

17. ¿Por que 

Bastante 

2 

Nada 

5 

Medianamente 

3 

18 En caso de que se estableciera e.ate curso, ¿lo tomari.as? 

Sl 

19. <:Por que 

No sé. Tal vez 

2 

No 

3 
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20. c:.Ou~ esperarlas de dicho curso? 

21. -:.Oué tipo de textos te ~:w;tar1 d h ... :.er en ruso? 

De divulgación cinnt1fica 

Especial izados 

Otros (especifica) 

22. GEn qué área? 

En ciencids (especificar rama) 

En humanidades (especificar rama) 

23. Durante la lectura en una lengua extranjera. ~qué 

actividades padrlan ser relevantes para ti? (Escribe 

nú•eros del 1 al 10 en orden de importancia decreciente: 

1. para la mas importante, 

i•portante} : 

10, para la menos 

La lectura global para entr.nder a crandes rasgos el 

contenido. 

La comprensión general de las ideas más importan

tes. 

La deteccíon de la opinión del autor. 

El analisis de la areumentación del autor. 

La búsqueda de información especifica. 

El estudio minucioso de las oraciones del texto. 

La comprensión de las funciones de cada una de las 

oraciones para comprender la intención del autor. 

El resumen de un texto. 

La inferencia del sir.nificado de las palabras por 

medio del contexto o de las ralees. 

La traducci~n de algunas partes del texto a lengua 

materna. 
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24. Harca con una "X" el semestre de ruso dcspu~s del cual 

piensas tu que podrlas tomar este curso de comprensión 

de la lectura: 

I ( 11 ( Ill ( IV ( V ( VI ( 

25. En caso de que decidieras tomar el curso de comprensión 

de la lactura en ruso, ~cu~ntas horas a la semana 

podrlas dedicar a a las clases? 

26. ¿Qué horarios te serian m~s convenientes para asistir a 

clase? 

27. Edad: 

28. Sexo: 

29. Facultad o 

30. Carrera: 

31. En caso de 

af"io: 

32 ¿Trabajas 

No ( 

51 ( 

c:.D6nde? 

HOJA DE ESTADISTICA 

ª~ºª· 
masculino 

escuela: 

) femenino. 

no haber terminado tus 

Seaestre: 

estudios, indica el 

actualmente''/ 
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