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ENTREVISTADORA: jacqueline a 
ve:r mhm | ¿qué condicionantes 
tenía usted cuando empezó a 
elaborar el currículo? 
JACQUELINE: teníamos que 
adaptar | o amoldar | el contenido 
específico del español por ejemplo 
a:: lo que nos decían de: la temática 
general 
ENTREVISTADORA: ¿alguien le:s 
les dice: mhm | qué contenidos 
lingüísticos o culturales tienen que 
utilizar? 
JACQUELINE: no decidimos 
nosotros || de seconde las relaciones 
humana:s | mhm el mundo de:: las 
ciudade::s etcétera eso:: lo lo dijeron 
|| pero lo de la lingüística no | eso lo 
pusimos nosotros  
ENTREVISTADORA: ¿entonces 
sólo deciden el contenido 
lingüístico? 
JACQUELINE: no decidimos el 
contenido cultura::l lingüístico:: la 
manera de presentarlo: sí eso sí | nos 
daban sólo el eje cultural | decían | 
esto:: vale | esto:: hay que decirlo de 
otra forma porque no está bien  
ENTREVISTADORA: ¿y quién se 
lo decía? 
JACQUELINE: los del conseil 
national des programmes   
ENTREVISTADORA : y:: mhm | 
en su opinión ¿cuáles son las 
mayores diferencias entre el nuevo 
currículo y el anterior? 
JACQUELINE: la diferencia: 
ahora:: | en cuanto al contenido 
cultura:l no es tanta diferencia || 
alguna sí hay porque:: al algunos 
temas que estaban en programa: de 
terminale | están en el de primero y 
viceversa | es má:s e:l el eje 
comunicación | que no había antes || 
es la novedad || y:: tambié:n lo:: de 
hacer de las lengua::s | el mismo 
programa:: en todas las lengua:s | es 
la primera vez que se hace todo || los 
que estudian inglés lo:s que estudian 
alemán | ruso | tienen la misma 

En las líneas 1-32, Jacqueline hace 
explícitos los condicionantes que tuvo a 
la hora de elaborar el currículo. El sujeto 
enunciador aparece en el discurso 
mediante diversas inclusiones en el 
grupo que desarrolló el nuevo currículo. 
Así, utiliza en todo momento la forma 
del plural nosotros. Jacqueline expone 
dos planos contrapuestos, y poco 
clarificativos, de la elaboración del 
currículo. En primer lugar, el sujeto 
enunciador alude a la poca autonomía 
que tuvo el grupo, y que se manifiesta a 
través de la forma modal de obligación 
“teníamos que” (l. 5), así como en las 
líneas 15-17 y 26-28, donde Jacqueline 
manifiesta que “las relaciones humanas, 
el mundo de las ciudades, etcétera, eso lo 
dijeron” y “decían esto vale, esto hay 
que decirlo de otra forma, porque no está 
bien”, respectivamente. En segundo 
lugar, el sujeto enunciador pone de 
relieve la capacidad de decisión del 
grupo, al afirmar que “decidimos el 
contenido cultural, lingüístico, la manera 
de presentarlo” (l. 23-25). El discurso de 
la entrevistada resulta, en definitiva, 
opaco a la hora de ser interpretado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 37-54, Jacqueline evita 
implicarse en el discurso de forma 
directa. La entrevistada propone una 
oposición entre el viejo y el nuevo 
currículo, a partir de la utilización de los 
parámetros temporales antes/ ahora. 
Jacqueline califica de “novedad” el 
hecho de que el currículo actual se 
interese por fomentar que los alumnos 
interactúen con otros compañeros. 
Asimismo, actualmente existen 
directrices curriculares generales para el 
conjunto de las lenguas extranjeras. Otra 
de las “grandes novedades” es que el 
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temática || y:: adaptarlo: también | no 
sé si lo conoce: | a lo que acaba de 
sali::r | de los programas europeos || 
eso también es la gran novedad 
ENTREVISTADORA: y:: mhm | en 
el currículo | ¿a qué tipo de 
comunicación oral quieren dar 
prioridad? 
JACQUELINE: bueno: primero | a 
partir de un tema | no a partir de 
nada | pero:: no sólo la 
comunicació:n profesor alumno 
alumno profesor | sino tambié:n los 
alumnos entre sí || tambié:n esto:: 
antes se desarrollaba mucho menos | 
el intercambio ¿sabe? | porque:: 
antes era solamente: profeso:r 
alumno alumno profesor | había 
menos interacción | y:: mhm | por 
eso:: los alumnos no sabe:n | utilizar 
la primera persona | porque están 
acostumbrados a deci::r | el auto::r | 
xxx | el texto: | y ahora: se intenta: | 
que: tome:n parte | que se impliquen 
más  
ENTREVISTADORA: luego:: mhm 
| ¿sobre qué temas le parece 
apropiado que hablen los alumnos? 
JACQUELINE: puede ser 
cualquiera | claro: lo que e::s | la 
vida cotidiana: | xxx | sobre 
cualquier tema e::h | pueden 
implicarse || pueden dar su opinión || 
sobre un tema que han trabajado en 
clase: || que han estudiado no sé:: | 
por ejemplo: | mhm | los conflicto::s 
en una familia durante la guerra civil 
no sé: e::h | pueden crear otro 
diálogo | inventando otros 
personajes | con el material que 
disponen con los documentos que: 
han estudiado antes en clase 
ENTREVISTADORA: ¿podría 
enumerar algunas situaciones 
sociales en donde haya interacción 
entre participantes y que puedan 
trabajarse en clase? 
JACQUELINE: si tienes grupos 
numerosos es difícil || y entonce:s 
cuando son grupos pequeño:s por 

currículo de seconde se amolde a las 
directrices de enseñanza de lenguas que 
propone el Marco común europeo. 
 
 
 
 
 
En las líneas 59-75, el sujeto enunciador 
evita implicarse en el discurso de forma 
directa. Jacqueline propone una 
oposición entre las actividades orales 
que se hacían antes en clase y las que se 
hacen ahora. El sujeto enunciador 
considera que antes había “menos 
interacción” (l. 69), porque los alumnos 
casi no hablaban entre ellos, y ahora sí lo 
hacen. De hecho, antes sólo hablaban 
alumno y profesor, lo que, para la 
entrevistada, es la causa por la que los 
alumnos no saben utilizar la primera 
persona del singular. De las palabras de 
Jacqueline se infiere que antes el 
profesor hacía a sus alumnos únicamente 
preguntas respecto al texto, y estos 
tenían que responder utilizando fórmulas 
tales como “el autor quiere decir que…”, 
“en el texto se dice que…”. Sin 
embargo, ahora lo que se intenta es que 
los alumnos hablen entre ellos, que 
utilicen la primera persona y, se infiere, 
que hablen sobre sus intereses 
personales, que se “impliquen más” (l. 
74-75) en el discurso. Ahora bien, para 
Jacqueline, los alumnos deben conversar 
siempre acerca de un “tema” (l. 60) que 
han trabajado en clase.  
Jacqueline alude a la posibilidad de que 
los alumnos hablen sobre temas de “la 
vida cotidiana” (l. 80-81), por lo que 
inferimos que los textos que se trabajan 
actualmente en las aulas de ELE abarcan 
temas relacionados con las convenciones 
de la vida cotidiana.  
 
 
 
En las líneas 98-106, el sujeto 
enunciador aparece en el discurso sólo 
una vez, mediante el uso de la segunda 
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ejemplo:: | pueden primero: 
memoriza:r aprende:r algunos 
diálogos || y:: después crea:r sus 
propios diálogos | a partir de lo que 
han aprendido || un poco:: de manera 
teatra:l  | un juego teatral 
ENTREVISTADORA: y:: mhm | ¿le 
parece en general preferible empezar 
las sesiones de conversación 
mediante una situación oral o un 
texto que sirva de base para 
preguntas y comentarios? 
JACQUELINE: pue:s en general 
hay un texto: | de momento:: no se 
ha inventado nada nuevo || para mí 
es imprescindible | que estudie:n 
también un poco la literatura:: | los 
textos bien escritos | pero no es 
solamente eso || tienen que hacer 
otras actividades || ésa es una de las 
actividades  
ENTREVISTADORA: ¿y a qué 
actividades se refiere? 
JACQUELINE: algo diferente || no 
van a crear tampoco: a partir de 
nada | porque si no les va a faltar 
muchísimas cosas || unas base:s o un 
material para poder crear | reutilizar 
lo que han visto antes 
ENTREVISTADORA: ¿por qué la 
enseñanza del español es diferente a 
la del inglés? 
JACQUELINE: era | porque a partir 
de esta reforma: | debe de ser más o 
menos idéntica e:h | después hay una 
diferencia: entre el programa y los 
libros | los libros siempre van a sali:r 
| co::n con uno:s años de diferencia | 
de los programas | lo que se pretende 
hacer ahora | es un poco una fusión 
de lengua cotidiana | y:: cultura | en 
inglés no ponían casi nada de 
cultura: | y están cambiando | lo 
están poniendo ahora: | los de inglés 
tomaron algunas cosas de los de 
español | y al revés || los de español 
también | adaptan cosa:s de lo del 
inglés || se pretende hace:r | un poco 
de todo | porque hasta ahora: lo de 
españo:l | era exclusivamente cultura 

persona (“tienes”, en la línea 98) con 
valor de “yo”. Si bien Jacqueline 
señalaba anteriormente que la 
interacción entre alumnos representa una 
de las “grandes novedades” del nuevo 
currículo, manifiesta en estas líneas que 
es “difícil” organizar actividades de 
interacción con grupos numerosos de 
alumnos. Si es un grupo pequeño, los 
alumnos pueden memorizar algunos de 
los diálogos que aparecen en los textos 
que han leído o escuchado. Inferimos 
que la memorización de diálogos 
permitirá a los estudiantes retener léxico 
y estructuras gramaticales que podrán 
utilizar cuando creen sus propios 
diálogos (“y después crear sus propios 
diálogos a partir de lo que han 
aprendido”, en las líneas 103-105). En lo 
que respecta a los diálogos, Jacqueline 
alude a la posibilidad de que se 
representen “de manera teatral” (l. 105-
106). Si nos remitimos al sentido de 
“teatral”, inferimos que lo que deben 
hacer los alumnos es escribir primero los 
diálogos, luego memorizarlos y, por 
último, representarlos en clase. 
En las líneas 107-129, se le pregunta a 
Jacqueline si cree preferible iniciar las 
sesiones de conversación mediante una 
situación oral o un texto que sirva de 
base para preguntas y comentarios. La 
entrevistada señala que actualmente se 
hace a través de textos, alegando que de 
momento no se ha inventado nada 
nuevo. En cualquier caso, Jacqueline 
considera que el texto es 
“imprescindible”. Por primera vez, la 
entrevistada se implica directamente en 
el discurso mediante la forma “para mí”. 
El trabajo con textos es, para Jacqueline, 
una de las actividades que pueden 
realizarse en el aula, aunque también hay 
otras (l. 118-121: “pero no es solamente 
eso, tienen que hacer otras actividades”). 
Inferimos que Jacqueline se refiere, por 
ejemplo, a aquellos diálogos que se 
representaban “de manera teatral”. La 
entrevistada califica los textos de 
“soporte de tipo literario” (l. 115-120: 
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|| y: ahora por ejemplo:: tiene:n | no 
sé un anuncio:: para un empleo | 
contestar al anuncio | para reservar 
las vacacione:s | contestar al anuncio 
|| algo más práctico 
ENTREVISTADORA: vale y:: 
mhm | su juicio mhm | ¿alguna 
habilidad o destreza lingüística tiene 
mayor importancia que otra? 
JACQUELINE: realmente se 
trabajan las cuatro || es que son 
expresió:n ora:l || expresión escrita: | 
comprensión ora:l | comprensión 
escrita: | se trabajan las cuatro 
ENTREVISTADORA: y:: mhm | 
¿qué importancia otorga el currículo 
al conocimiento de estrategias de 
aprendizaje y comunicación? 
JACQUELINE: ninguna porque:: es 
que: si es un grupo de treinta y 
cinco: | es muy difícil conocer la 
estrategia de cada uno | pero esto es 
despué:s | es un poco más que el 
programa: | eso es la pedagogía 
luego en clase 
ENTREVISTADORA: ¿podría 
indicarme características de la 
evaluación de los alumnos que sean 
diferentes en este nuevo currículo? 
JACQUELINE: de la evaluación sí 
hay varias páginas e:h || al 
principio:: y también algo específico 
al español || hay varios tipos de 
evaluación | hay la sumativa:: la 
formativa: | esto lo ponen los dos | y 
también la:: la evaluación de:l del 
oral | evaluar la cantida::d la 
calida::d  
ENTREVISTADORA: ¿le parece 
que las pruebas del bac evalúan 
adecuadamente el conocimiento oral 
comunicativo de la lengua? 
JACQUELINE: no no no | no no no 
| y justamente lo:: mhm | 
normalmente: a partir del año que 
viene o el siguiente: | van a cambiar 
e:h | la:: las pruebas que tienen | es 
que es totalmente incoherente | lo 
que la gente dice |  lo que dicen los 
profesores cuando ven los 

“para mí es imprescindible, que estudien 
también un poco la literatura, los textos 
bien escritos, pero no es solamente eso, 
tienen que hacer otras actividades”).  
En las líneas 133-155, Jacqueline no se 
implica en el discurso de forma directa. 
El sujeto enunciador establece 
comparaciones entre el “antes” y el 
“ahora” de la enseñanza de las lenguas 
española e inglesa en los institutos. 
Antes, la metodología de enseñanza del 
inglés se interesaba solamente por la 
lengua cotidiana y “no ponían casi nada 
de cultura” (l. 142-143). Contrariamente, 
la enseñanza del español era 
“exclusivamente cultura” (l. 150). 
Actualmente, sin embargo, en palabras 
de Jacqueline, asistimos a una “fusión” 
(l. 140) de lengua cotidiana y cultura 
tanto en las aulas de ELE como en las de 
inglés. En las clases de ELE, este interés 
por la “lengua cotidiana” se traduciría en 
la inclusión de actividades más próximas 
a las necesidades de los alumnos, tales 
como “un anuncio para un empleo, 
contestar al anuncio” (l. 152-153). Para 
la entrevistada, este nuevo enfoque 
responde a una visión más “práctica” (l. 
155) de la enseñanza de la lengua.  
En las líneas 160-164, Jacqueline utiliza 
en dos ocasiones la forma impersonal 
“se”. La entrevistada considera que en el 
aula de ELE se trabajan las cuatro 
destrezas básicas. 
En las líneas 169-175, la entrevistada no 
se implica de forma directa en el 
discurso. Cuando se le pregunta por la 
importancia que el currículo otorga al 
conocimiento de estrategias de 
aprendizaje y comunicación, Jacqueline 
confiesa que “ninguna” (l. 169) porque, 
a su juicio, “si es un grupo de treinta y 
cinco, es muy difícil conocer la 
estrategia de cada uno” (l. 170-172). 
Inferimos que la entrevistada confude las 
estrategias con los estilos de aprendizaje 
de cada grupo de alumnos, lo que le 
lleva a afirmar que ese tipo de aspectos 
no compete al currículo, sino que es el 
profesor, en clase, quien debe buscar el 
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programas | y lo que hay después en 
los exámenes | es que pasa lo mismo 
que con lo:s libros de texto: | 
siempre hay un desfase con los 
exámenes || y dicen que para el año 
que viene: | depende bueno de lo que 
estudian | pero algunos ya van a 
tener un test | de comprensión ora:l | 
pero solamente comprensión || que 
hasta ahora:: en los exámenes no:: 
no viene | ahora es todo escrito || 
después dicen que van a intentar 
poner | pero después e:h | ponerlo en 
la práctica que es más difícil || 
quizás poner una parte oral y una 
parte escrita para todos | ahora que:: 
no sé porque:: mhm | realmente es 
mucho más fácil para el ministerio 
organizar una prueba escrita: | cuesta 
muchísimo menos || y hay menos 
protestas de los alumno:s | porque 
allí tienen un examen escrito: | y el 
ora:l pue::s de un profesor a otro 
cambia bastante | el escrito es más 
justo 
ENTREVISTADORA: y:: mhm | a 
su juicio ¿son adecuados los 
contenidos del capes y la agrégation 
para el tipo de enseñanza que los 
profesores han de brindar a sus 
alumnos? 
JACQUELINE: pue:s | para: para:: 
evaluar el conocimiento que tienen 
de lengua sí | la traducción 
indispensable | para mí e:h || luego: 
lo que no:: lo que no: valoran | o lo 
que no:: evalúan para nada es la 
pedagogía || puedes tener un 
excelente nivel | y no saber enseñar 
|| pero esto tampoco lo puede:n | 
evaluar tan pronto | porque si nunca 
has dado una clase: | es muy difícil || 
mhm la parte oral e:h del examen 
del capes | hay una parte sí | que e:s 
más o menos construir una lección || 
en la parte escrita no e:h | en la parte 
oral sí || no sé si conoce un poco los 
temas que:: | que han salido en los 
últimos años 
ENTREVISTADORA: sí los 

modo de atender a los diferentes estilos 
de aprendizaje de los alumnos (l. 172-
175: “esto es después, es un poco más 
que el programa, eso es la pedagogía 
luego en clase”). 
En lo que respecta a la evaluación, 
Jacqueline señala, en las líneas 180-188, 
sin implicarse de manera directa en el 
discurso, que el currículo dedica varias 
páginas a este componente. Sin embargo, 
lo que dice Jacqueline es contradictorio 
con lo que dispone el currículo, el cual 
dedica apenas nueve líneas a la 
evaluación y, en ningún caso, habla de la 
evaluación formativa, o la sumativa, tal 
como afirma la entrevistada. 
En las líneas 193-225, la entrevistada no 
se implica de forma directa en el 
discurso. Jacqueline afirma que el modo 
en que se evalúan actualmente los 
conocimientos de español de los 
alumnos es “totalmente incoherente” (l. 
198). De hecho, en la actualidad el 
examen de ELE “es todo escrito” (l. 
211), lo que Jacqueline achaca al hecho 
de que es “mucho más fácil” (l. 218) 
para el Ministerio organizar pruebas 
escritas. Jacqueline considera que un 
escrito es “más justo” (l. 224-225) y 
genera “menos protestas de los alumnos” 
(l. 220-221). Sin embargo, según la 
entrevistada, el Ministerio quiere, en un 
futuro, “poner una parte oral y una parte 
escrita para todos” (l. 215-216). En 
cualquier caso, Jacqueline ve “difícil” (l. 
214) que esto ocurra en la práctica y, 
aunque fuera así, los estudiantes sólo 
realizarían un “test de comprensión oral” 
(l. 208).  
En lo referente a los exámenes del 
CAPES y la Agrégation, Jacqueline 
considera que estos son adecuados en 
cuanto evalúan el conocimiento 
lingüístico de los alumnos. El sujeto 
enunciador se implica directamente en el 
discurso, a través de la forma “para mí”, 
cuando afirma que una prueba de 
traducción, tanto en el CAPES como en 
la Agrégation, es “indispensable” (l. 
235). En las líneas siguientes, se produce 
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conozco | y como:: como bien dice 
usted no:: no se se pregunta nada 
sobre pedagogía mhm | ni sobre 
psicología o didáctica 
JACQUELINE: no pero en la parte 
oral tienen algo de didáctica e:h | en 
la parte escrita no | pero sabes que: | 
una parte | hay que aprobar primero 
la parte escrita para presentarte a la 
segunda parte: || y:: la didáctica está 
en la segunda parte || la primera 
parte es literatura | y:: la segunda 
parte es didáctica | a partir de un 
dossier que se: se les da por ejemplo 
| dos o tres documentos | y cómo:: 
harían usted en clase | xxx | qué 
parte gramatical trabajaría con los 
alumnos | etcétera 
ENTREVISTADORA: ¿ocurre lo 
mismo tanto en el capes como en la 
agrégation? 
JACQUELINE: en la agrégation hay 
menos pedagogía todavía e:h menos 
didáctica || son más universitarios 
ENTREVISTADORA: finalmente 
jacqueline mhm | ¿le sirvió lo que 
aprendió durante la licenciatura para 
enseñar luego en secundaria? 
JACQUELINE: lo de la licenciatura 
me sirvió para: poder presentarme 
luego a la agrégation | te da una 
buena cultura genera:l | de la 
pedagogía no || aprendes más sobre 
el terreno | pero de la cultura general 
sí 
 

una contradicción relevante. Por un lado, 
Jacqueline señala que en los exámenes 
del CAPES y la Agrégation no se toman 
en consideración los conocimientos que 
los alumnos tienen en pedagogía (l. 236-
238: “lo que no evalúan para nada es la 
pedagogía”), lo que, se infiere, la 
entrevistada valora de manera negativa, 
puesto que afirma que “puedes tener un 
excelente nivel [de conocimientos 
lingüísticos] y no saber enseñar” (l. 238-
239). Por otro lado, el sujeto enunciador 
señala que los exámenes del CAPES y la 
Agrégation constan de dos partes, una 
escrita y otra oral, y que en la parte oral 
del examen del CAPES sí hay una parte 
de pedagogía (l. 243-245:“la parte oral 
del examen del capes hay una parte sí, 
que es más o menos construir una 
lección”). De las palabras de Jacqueline 
se infiere que en el examen de la 
Agrégation también hay una parte de 
pedagogía (l. 272-273: “en la agrégation 
hay menos pedagogía todavía”). Así, si 
en un primer momento Jacqueline 
manifestaba que la pedagogía no se 
evalúa “para nada” (l. 252-253), ahora 
considera que sí, aunque más bien poco. 
Además, si en un principio valoraba 
negativamente el hecho de que no se 
evaluasen los conocimientos 
pedagógicos de los alumnos, ahora vería 
mal que sí se hiciera (l. 240-242: “esto 
[la pedagogía] tampoco lo pueden 
evaluar tan pronto, porque si nunca has 
dado una clase es muy difícil”. 
Finalmente, en las líneas 279-285, el 
sujeto enunciador está aludido con la 
presencia de “me” y del “tú” con valor 
de “yo” en dos ocasiones. Jacqueline 
afirma que lo que aprendió durante la 
carrera le dio “una buena cultura 
general” (l. 281-282), al mismo tiempo 
que le sirvió, en sus propias palabras, 
“para poder presentarme luego a la 
agrégation” (l. 280-281). Y lo que 
aprendió sobre pedagogía, parece ser que 
no le sirvió demasiado: “aprendes más 
sobre el terreno” (l. 283-284). Inferimos, 
sin embargo, que Jacqueline cursó 
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pedagogía en un IUFM y no en la 
universidad. 
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ANEXO 3. 2. 
 
ENTREVISTA A NATHALIE 
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29 
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ENTREVISTADORA: hola nathalie 
| mhm a ve:r ¿qué margen de:: de 
maniobra tenéis con respecto a lo 
que: mhm | dispone el currículo? 
NATHALIE: a ve:r | tenemos que 
respetar lo que dice el currículo | 
aunque: innovar claro que se puede | 
pero: hay muchas maneras de 
hacerlo | muchas maneras de: 
responder a:: las exigencias del 
currículo | no:: no tienes que olvidar 
que:: en realidad | los manuale:s 
escolare:s | no son encargo de la 
inspección genera::l || son encargo 
de los editore:s | los editores lo que 
quieren es vender el manua:l || 
entonce:s hay mucha competencia: 
entre lo:s lo:s diferentes editores || 
uno de los criterios de venta:s es 
perfectamente: | si el manua:l está en 
conformidad con las directivas 
ministeriales | y: por lo tanto:: mhm | 
los autore:s | como: so::n digamo::s 
mhm | representan al edito:r | 
entonce:s lo:: lo: respetan en la:: | 
bueno: lo mejor posible | te habrás 
dado cuenta de todas formas que: | 
nuestro manual es de dos mil uno: | 
o sea que:: es anterio:r | lo:: hicimo:s 
| es anterior a la publicación de::l 
mhm | currículo: | y: sin embargo 
responde a:: las exigencia:s | esto: te 
prueba que:: | ha:y hay maneras de:: 
| digamos de:: | de: presenta:r las 
cosas que:: | que: son diferentes || al 
hacerlo:: los autore:s no conocían el 
currículo: | y: sin embargo nos 
dimos cuenta: que corresponde | 
mhm | que:: que: el contenido: 
cultura:l  | corresponde:: con lo que 
dicta:: e:l currículo: | y:: claro la:: 
los objetivos lingüístico:s | pue:s ya 
lo sabes ¿no? 
ENTREVISTADORA: y:: mhm | en 
tu opinión | ¿cuáles son las mayores 
diferencias entre los nuevos libros y 
los anteriores? 
NATHALIE: supongo que:: mhm | 
únicamente: en el contenido 
cultura:l | porque:: los objetivo:s 

En las líneas 5-43, el sujeto enunciador 
se implica de manera directa en el 
discurso mediante distintas inclusiones 
en el colectivo de autores de manuales. 
La forma “tenemos que” (l. 5) coloca a 
Nathalie en una postura de obligación 
con respecto a la acción. Según la 
entrevistada, el respeto a las directrices 
curriculares es un argumento de venta: 
“uno de los criterios de ventas es 
perfectamente si el manual está en 
conformidad con las directivas 
ministeriales” (l. 19-22). De todas 
formas, a juicio de la entrevistada, los 
autores tienen bastante libertad de 
decisión: “innovar claro que se puede” 
(l. 7). Nathalie interactúa una y otra vez 
con su interlocutora en el sentido de 
incluirla en el propio discurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 48-74, el sujeto enunciador 
aparece en el discurso mediante el “yo” 
explícito, verbos de pensamiento en 
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lingüísticos tienen que ser siempre 
los mismo:s | es evidente | es decir 
que tenemos que:: | bueno que:: 
enseñar la lengu:a | y: entonce:s 
desarrollar las diferentes 
habilidade:s || lo que pasa es que: yo 
creo que: | que: desde hace: pocos 
año:s nos preocupamos má:s | de las 
cuatro habilidade:s | es decir | mhm | 
tanto: la:: | tanto: la: comprensión 
oral como la comprensión escrita: | 
y:: la expresión oral tanto como la 
expresión escrita: | que: hace:: 
como:: diez años o ante:s | es verdad 
que los manuale:s | pue:s se 
preocupaban más | de: la 
comprensión escrita: y de la 
expresión escrita: || o sea que:: ahora 
| lo:s la:: | se trabajan digamos | las 
cuatro habilidade:s | y:: mhm | en 
esto: | hay pue:s una evolución | 
pero: esto:: yo no creo que sea: mhm 
| que se deba:: mhm | a un currículo: 
o a otro:  
ENTREVISTADORA: y:: mhm | ¿el 
currículo da mayor importancia a 
una habilidad o destreza lingüística 
que otra? 
NATHALIE: pue:s mhm | este 
nuevo currículo habla de 
comunicació:n de intercambio:: 
etcétera: | o sea que: | de todas 
formas es la:: la expre: la 
comprensión la expresión | creo 
que:: | claro: | de una manera u otra: 
sí se habla de las tre:s | de las cuatro 
habilidade:s | está sin nombrarlas 
pero: es evidente  
ENTREVISTADORA: ¿puedes 
citarme algunas situaciones orales 
adecuadas para trabajar en clase? 
NATHALIE: pue:s por ejemplo:: | te 
has fijado en el balance por 
ejemplo:: | no sé: hay por ejemplo:: | 
presenta un proyecto: de vacaciones 
| imagina itinerario:s o:: no sé:: | por 
ejemplo:: | espérate|| en la unidad 
cinco: | vas a un concierto: | describe 
el espectáculo: | critica por qué te ha 
gustado: | etcétera 

primera persona y distintas inclusiones 
personales en el colectivo de profesores 
de ELE. Nathalie habla de un “antes” y 
un “ahora” de los libros de texto. La 
entrevistada considera que ha habido una 
“evolución” (l. 71) en el diseño de 
manuales, independientemente del 
currículo que hubiera en cada momento 
(l. 71-74: “hay pues una evolución, pero 
esto yo no creo que sea, que se deba a un 
currículo o a otro”). Antes los manuales 
“se preocupaban más de la comprensión 
escrita y de la expresión escrita” (l. 65-
68), mientras que ahora se trabajan “las 
cuatro habilidades” (l. 69-70). La 
entrevistada considera que los libros 
también han variado en lo referente al 
“contenido cultural” (l. 49-50).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 79-88, Nathalie se implica 
de forma directa en el discurso mediante 
un verbo de pensamiento en primera 
persona. Para la entrevistada, es 
“evidente” (l. 88) que el currículo 
fomenta el desarrollo de las expresiones 
oral y escrita y las comprensiones 
auditiva y de lectura, si bien no se refiere 
a ellas de forma explícita (l. 87-88: “está 
sin nombrarlas pero es evidente”). 
Inferimos que, para Nathalie, comunicar 
en una lengua extranjera exige que se 
ponga el énfasis en el desarrollo de esta 
cuatro destrezas. 
En las líneas 92-100, el sujeto 
enunciador aparece en el discurso a 
través de dos verbos de pensamiento en 
primera persona. Nathalie detalla 
algunas de las actividades que pueden 
realizarse en clase. Es constante la 
interacción del sujeto enunciador con su 
interlocutor en el sentido de incluirlo en 
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ENTREVISTADORA: mhm | ¿por 
qué se organizan las sesiones de 
expresión oral en torno a un texto 
que sirve de base para preguntas y 
comentarios? 
NATHALIE: a ve:r | tú hablas sobre 
todo de texto pero:: | por ejemplo:: | 
en las páginas imágenes y palabra:s | 
son de expresió:n | de expresión 
ora:l | pero a partir de:: | a partir de: 
imágenes | de documentos 
iconográficos | y:: tenemos una parte 
de comprensión | una parte de: 
expresión | esto en la parte que se 
llama texto y contexto: | y se hacen 
preguntas sobre el texto: | o sino 
preguntas más generales | y:: luego 
hay una una parte: que se llama el 
taller de comunicació:n | el taller de 
comunicació:n | es para:: colocar a 
los alumno:s en una situación de 
comunicació:n | mhm | y:: entonces 
para:: | mhm | trabajar la expresión 
ora:l | y:: siempre procuramos 
hacerlo: o:: a partir de la imagen | o 
partir de:: pues de un video: | o:: o: 
lo que sea que no sea un texto | por 
ejemplo:: | fijaos en la banda sonora 
| valorad la adecuación entre lo visto 
y lo oído | entonces no:: | y en la 
página siguiente todo se hace a 
partir del mapa | no siempre es a 
partir de un texto: | claro que:: en la 
mayoría:: digamos | la buena parte 
de:l capítulo: | sí claro que es a base 
de textos 
ENTREVISTADORA: y:: mhm | en 
estos talleres | ¿sobre qué temas 
hablan los alumnos? 
NATHALIE: pue::s | el tema del 
capítulo || siempre siempre tiene 
relación con el capítulo | el capítulo 
es lo que da pue:s e::l el tema 
general || por ejemplo la unidad 
cinco: | es mhm | la unidad que trata 
de españa y europa | o la siguiente: 
de:: mares y océanos | y entonce:s 
todo va: | todo el capítulo va en 
torno de este tema | y el taller de 
comunicación e:s | hay una:: una: 

el propio discurso. 
 
 
 
 
En las líneas 106-136, Nathalie aparece 
en el discurso a través de dos inclusiones 
personales en el colectivo de autores de 
manuales. En este fragmento, el sujeto 
enunciador considera que los textos 
deben constituir el soporte básico de 
estudio de la lengua: “claro que en la 
mayoría digamos, la buena parte del 
capítulo, sí claro que es a base de textos” 
(l. 133-136). Nathalie señala, sin 
embargo, que en su libro se trabaja 
también a partir de otros soportes, tales 
como la imagen o el vídeo. La 
entrevistada manifiesta que en el manual 
que diseñó existen dos tipos de 
actividades orales. Por un lado, aquellas 
en las que el alumno debe comentar un 
texto o una imagen (l. 112-117: 
“tenemos una parte de comprensión, una 
parte de expresión, esto en la parte que 
se llama texto y contexto, y se hacen 
preguntas sobre el texto, o sino 
preguntas más generales”). Por otro lado, 
aquellas en las que los alumnos, después 
de haber leído o escuhado un texto, 
deben participar en una situación de 
comunicación de la vida cotidiana (l. 
117-124: “luego hay una parte que se 
llama el taller de comunicación, el taller 
de comunicación, es para colocar a los 
alumnos en una situación de 
comunicación, y entonces para trabajar 
la expresión oral”). 
 
En las líneas 140-164, Nathalie no se 
implica en el discurso de manera directa. 
El sujeto enunciador señala que los 
temas sobre los que hablan los alumnos 
“siempre” (l. 141) están sujetos a la 
temática general de la unidad. La 
entrevistada enuncia algunos de los 
temas de las diferentes unidades de su 
libro, entre los que destacan “España y 
Europa” (l. 146) o “Mares y Océanos” (l. 
147). En esta última unidad, por 
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página sobre los exploradore::s 
|otra:: a partir de un mapa: | pue:s 
del océano: | pues entonces puede:n | 
mhm | hay pregunta:s | bueno se 
puede:: | mhm | digamo:s se puede:: 
establecer la comunicació:n y:: | el 
intercambio:: entre los alumno:s | a 
partir de este mapa | no sé:: | y sobre 
las actividades náutica:s | esto es 
más de la vida de los alumno:s || 
todo el capítulo gira en torno de 
mares y océano:s | son todos los 
textos en relación con mares y 
océano:s 
ENTREVISTADORA: y:: mhm | 
¿estás de acuerdo en cómo se define 
en el currículo la comunicación 
oral? 
NATHALIE: es precisamente:: 
creo:: como en estas páginas del 
taller de comunicación | porque: es 
cuando los alumnos pueden toman 
la palabra: | y pueden intercambiar 
entre ellos | digo el intercambio 
verbal y:: y no sólo: la expresión 
entre el alumno y el profeso:r | sino 
entre los alumno:s | por ejemplo:: en 
el taller de comunicació:n hay 
ejercicio:s para favorecer entre ello:s 
| y:: trabajan entonces en grupo:s | 
por ejemplo:: en un ejercicio: se 
ponen en grupo:s | en la página 
ciento cincuenta y nueve: | y dice:: 
en grupo:s anotad los diferentes 
elementos sonoros y visuale:s | que 
permiten indicar cuándo y dónde 
pasa la escena | y:: despué:s | mhm | 
comparad y discutid | observad 
cómo:: | y etcétera | o sea que:: hay 
diferente:s | por ejemplo: en la dos 
comparad y discutid | después 
observa:d subraya:d | y: en el 
último: redacta:d | o sea que: esto se 
termina por un ejercicio: escrito | 
pero: siempre en el taller de 
comunicació:n | hay una parte que 
e:s favorecer el intercambio:: entre 
ellos | se trabaja más en grupo 
ENTREVISTADORA: nathalie 
mhm | sin las pruebas del bac | 

ejemplo, hay una parte dedicada a las 
actividades náuticas que es “más de la 
vida de los alumnos” (l. 160), es decir, 
que tiene mayor relación con la vida 
cotidiana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 169-198, el sujeto 
enunciador se implica en el discurso 
mediante dos verbos en primera persona. 
Nathalie considera que el nuevo 
currículo anima a los alumnos a que 
interactúen con otros compañeros (l. 
169-176: “es precisamente, creo, como 
en estas páginas del taller de 
comunicación, porque es cuando los 
alumnos pueden tomar la palabra, 
pueden intercambiar entre ellos, digo el 
intercambio verbal, y no sólo la 
expresión entre el alumno y el 
profesor”). Según la entrevistada, los 
viejos libros promovían que los alumnos 
comentaran textos oralmente, pero no 
ponían el énfasis en la interacción 
alumno-alumno y profesor-alumno. 
Nathalie pone de manifiesto que el libro 
que ha elaborado favorece el trabajo en 
grupos (l. 177-180: “en el taller de 
comunicación hay ejercicios para 
favorecer entre ellos, y trabajan entonces 
en grupos”). 
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¿optaríais por otro tipo 
deorganización? 
NATHALIE: mhm | bueno: cuando 
llegamos al último libro por 
ejemplo: en terminale | no sé si lo 
habrás visto: | siempre hay una 
página especial para:: mhm | para: 
preparar más el bachillerato | pero: 
toda esta parte cultura:l e:s | e:s el 
programa de bachillerato | todo el 
programa lingüístico: | bien lo es o 
sea que:: | a la fuerza preparamos | 
pero: en e:l último: | en el de 
terminale mm | procuramos 
adecuarnos más al tipo de: ejercicios 
que tienen que hacer e:n | para el 
bachillerato | así esto es importante | 
de la misma manera mm | a los 
editores les gusta mucho | mm esta 
adecuació:n | porque es un 
argumento de venta | eso no se tiene 
que: que olvidar e:h | porque: mm 
los manuales escolares | se hacen 
claro a partir de un currículo: | pero 
es la emanació:n | una emanación 
digamos de: de un sistema 
comercia:l  
ENTREVISTADORA: ¿qué 
importancia otorgáis en los libros al 
conocimiento de estrategias de 
aprendizaje y comunicación? 
NATHALIE: mhm | las estrategias 
las tienen que conocer los autores 
pero:: mhm | en este libro por 
ejemplo no sé si habrás visto la 
diferencia con los otros | queremos 
que: el español sea la lengua de: la 
lengua de la clase | y que no se 
recurra al francés | excepto en 
alguna::s mm | en algunas ocasiones 
digamo::s mm | imprescindibles | y:: 
entonce:s mm | hemos imaginado 
esta rúbrica que se llama:: mhm | 
para expresarse | donde explicamos 
un poco las palabras | pero:: mhm | 
pero todo en español | las 
explicaciones de las palabras vienen 
en español | y también tenemos una 
página especial para el léxico | para: 
ampliar el léxico | que viene después 

 
 
Nathalie señala en las líneas 203-227 
que los manuales deben, “a la fuerza” (l. 
212), amoldarse a las pruebas del bac. Y 
esto por dos razones. En primer lugar, 
porque cualquiera de los contenidos 
culturales o lingüísticos que propone el 
currículo puede salir en el examen (l. 
209-212: “toda esta parte cultural es el 
programa de bachillerato, todo el 
programa lingüístico, bien lo es, o sea 
que a la fuerza preparamos”). En 
segundo lugar, porque diseñar libros 
cuyo objetivo sea preparar a los alumnos 
para el bac es un argumento de venta (l. 
218-221: “a los editores les gusta mucho 
esta adecuación, porque es un argumento 
de venta”). La entrevistada asegura, sin 
embargo, que en los libros de terminale, 
último curso de la enseñanza secundaria, 
la preparación al bac es mayor (l. 203-
208: “cuando llegamos al último libro, 
por ejemplo, en terminale, no sé si lo 
habrás visto, siempre hay una página 
especial para preparar más el 
bachillerato”). Nathalie se implica en el 
discurso de forma directa a través de tres 
inclusiones en el colectivo de autores de 
manuales. 
 
En las líneas 232-275, el sujeto 
enunciador se implica en el discurso de 
manera directa mediante un “yo” 
explícito, un verbo de pensamiento en 
primera persona y diversas inclusiones 
en el colectivo de autores de manuales. 
Una de las estrategias cuyo uso fomenta 
el manual de Nathalie es que el 
vocabulario que pueda resultar difícil 
para los alumnos no se traduzca al 
francés, sino que se explique, en español, 
su significado. Para Nathalie, no habría 
que recurrir al francés salvo en 
situaciones “imprescindibles” (l. 241). 
Además, la traducción de vocabulario de 
forma continuada imposibilita la 
comunicación (l. 256-263: “si los 
alumnos tienen así la traducción de las 
palabras, de por ejemplo de diez 
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de la gramática | y: todo esto 
paraenriquecer precisamente el 
léxico | porque: sabes lo qué pasa | 
porque si traducimos | si traducimos 
| hay manuales que lo hacen e:h 
pero:: esto:: no lo aprobamos 
digamos || si los alumno:s | tienen 
así la traducción de las palabras | de: 
por ejemplo de diez palabras o 
veinte palabras a veces | entonce:s 
en cuanto no comprenden una 
palabra | siempre preguntan la 
traducción | y:: y ya no se puede 
comunicar digamos | ya no:: mm | al 
fin y al cabo hablan francés | eso no 
lo queremos | o sea: yo considero 
que eso: eso es una estrategia 
justamente | para confrontar este 
aspecto este:: mhm | este:: cómo 
decir || la manera de:: imponer la 
lengua española | como lengua de 
clase | mm y:: bueno: igualmente es 
algo para todos | o sea que: hay 
estrategias efectivamente | todo esto 
es voluntario 
ENTREVISTADORA: y:: mhm | 
¿qué importancia le otorgáis en los 
libros a la autoevaluación? 
NATHALIE: sí la hay | 
precisamente mhm | es lo que 
queremos hacer en el balance 
¿sabes? mm | para:: resumir mhm | 
lo que:: | las adquisiciones del 
capítulo | y: luego para que ellos 
puedan | digamos mhm | poner en 
escena | a partir de los temas que 
proponemos | y:: esto nos parece 
importante porque así:: e::l el 
alumno puede:: mm | controlar por 
sí mismo en qué medida domina tal 
o cual habilidad | o tal o cua:l 
elemento de la gramática 
ENTREVISTADORA: ¿por qué la 
enseñanza del español es diferente a 
la del inglés? 
NATHALIE: mhm a ve::r | me es 
difícil de:: contestar || bueno: es 
verdad que:: mm | hay una 
diferencia entre los libro:s mm | los 
manuales de inglés y los de español | 

palabras, de veinte palabras a veces, 
entonces en cuanto no comprenden una 
palabra siempre preguntan la traducción, 
y ya no se puede comunicar”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 279-292, Nathalie se 
implica en el discurso de manera directa 
mediante tres inclusiones personales en 
el colectivo de autores de un manual. La 
entrevistada pone de manifiesto que su 
libro fomenta la autoevaluación, lo cual 
es “importante” (l. 288) en vistas a que 
el alumno pueda “controlar por sí mismo 
en qué medida domina tal o cual 
habilidad, o tal o cual elemento de 
gramática” (l. 289-291). Nathalie señala 
que en el libro que elaboró existe un 
apartado llamado “balance” (l. 281), 
cuyo objetivo es presentar los contenidos 
que se han trabajado en la unidad con el 
fin de que los alumnos puedan 
comprobar lo que saben y lo que 
ignoran. 
En las líneas 296-314, la entrevistada se 
implica en el discurso de forma directa 
mediante diversos “yo” explícitos, 
verbos de pensamiento en primera 
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yo creo que en español siempre: mm 
| hemos dado más importancia a:l al 
aspecto cultural que el inglés | el 
inglés más a la lengua a la 
lingüística y todo esto | a mí me 
parece es una:: mhm | pero: ahora 
pue:s yo creo que:: | yo creo que: 
más o menos | los manuales de:: de 
español | yo creo que:: mhm | dan 
más importancia ahora pue:s a la 
comunicación que antes | por lo 
tanto no sé si hay mucha diferencia 
actualmente: | sí la hay pero no te 
sabré decir extactamente 
ENTREVISTADORA: ¿quizás los 
libros del inglés empiezan las 
situaciones de conversación 
mediante una situación oral en vez 
de un texto que sirve de base para 
preguntas y comentarios? 
NATHALIE: a:h | seguramente que 
no tienen una:: | que tienen un 
currículo diferente | nosotros 
tenemos una:: | tenemos uno 
diferente que:: | te refieres quizás 
más a la historia al pasado no sé: | a 
ve:r esto que dices de situaciones yo 
como profesora en el centro de 
lenguas lo he hecho mucho | e::n en 
la enseñanza secundaria no sé si les 
gustaría mucho | no sé tampoco si:: 
si lo sabrían hacer porque:: es otra 
estrategia es otra:: no sé | aunque 
bueno: por ejemplo en el libro hay 
una página sobre:: sobre:: los 
alimentos mhm || dónde está por 
ejemplo:: mhm | en la página ciento 
once | mira aquí hay tendencias de la 
alimentación moderna | que: 
aparecen a través de estos titulares 
de prensa mm | y tú qué prefieres 
comida rápida o comida tradiciona:l 
| tienes una lista de alimentos elige 
los ingredientes para hacerte una 
comida que te guste | o sea:: ves | 
esto pues responde también a esta 
tendencia | pero no tanto como en 
inglés | aunque de todas formas en 
estos libros hay tantas cosas | que: 
hay digamos el doble de lo que 

persona y algunas inclusiones en el 
colectivo de autores de un manual. 
Nathalie alude a la “dificultad” (l. 297) 
que representa para ella contestar a esta 
pregunta, inferimos, porque no tiene un 
conocimiento suficiente de lo que ocurre 
en inglés. Sin embargo, alude finalmente 
a la “diferencia” (l. 299) que existe entre 
los libros de ELE y los de inglés. A su 
juicio, mientras que los libros de ELE se 
han interesado tradicionalmente por el 
“aspecto cultural” (l. 303), los de inglés 
han puesto el énfasis en “la lengua” (l. 
304), se infiere, en el lenguaje de todos 
los días. Nathalie considera, sin 
embargo, que actualmente los manuales 
de ELE “dan más importancia a la 
comunicación que antes” (l. 309-311), 
por lo que, a su juicio, no existe “mucha 
diferencia” (l. 312) entre estos libros y 
los de inglés. 
En las líneas 321-374, Nathalie se 
implica en el discurso de manera directa 
a través de un “yo” explícito, verbos de 
pensamiento en primera persona y 
distintas inclusiones en el colectivo de 
autores de un manual. La entrevistada 
confiesa que en la universidad en que 
trabajó se promovía que los alumnos 
participaran en situaciones de la vida 
cotidiana (l. 327-329: “esto que dices de 
situaciones yo como profesora en el 
centro de lenguas lo he hecho mucho”), 
aunque no cree que esto gustara mucho a 
los inspectores de educación (l. 329-333: 
“en la enseñanza secundaria no sé si les 
gustaría mucho, no sé tampoco si lo 
sabrían hacer, porque es otra estrategia, 
no sé”). Nathalie considera, sin embargo, 
que su libro incluye ejercicios 
semejantes a los de los libros de inglés 
(l. 346-348: “esto pues responde también 
a esta tendencia, pero no tanto como en 
inglés”). El sujeto enunciador señala que 
los profesores tienen la posibilidad de 
elegir los textos y ejercicios que más les 
interesan del libro, debido a que es 
imposible acabarlo en un año (l. 352-
360: “este libro se podría hacer en dos 
años, o sea que esto precisamente es para 
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necesitan más del doble de lo que 
necesitan mm | para un año | este 
libro: mm | se podría hacer en dos 
años | o sea que:: mm | esto 
precisamente es para que el profesor 
pueda elegir lo que más le interesa | 
entre los textos puede elegir lo:s que 
le gustan má:s | entre las páginas del 
taller de comunicació:n | porque no 
se puede hacer todo | es mucho 
mucho | no pueden hacer más que la 
mitad del libro | tienen que elegir 
precisamente | en función de sus 
propios gusto:s | en función del nivel 
de los alumno:s | en función de los 
gustos de los alumnos también 
porque: depende | hay clases por 
ejemplo que prefieren mm | la 
historia la:: la cultura no sé: | y otros 
precisamente la vida moderna: 
depende de:: de:l liceo donde están 
sabes | del instituto en que:: 
trabaja:n | de la orientación de los 
alumno:s | entonces eligen 
ENTREVISTADORA: nathalie 
mhm | los alumnos que cursarán los 
bachilleratos literario científico y 
económico tienen el mismo libro | 
¿de qué modo satisfacéis en un 
mismo manual los gustos e intereses 
de cada grupo de alumnos? 
NATHALIE: bueno: mhm | porque 
se puede elegir | no sé si es en este 
libro o en el de première que hay 
todo un capítulo sobre el trabajo | no 
sé si es éste mhm | hay que elegir | 
pero hay textos solamente pero: | no 
tienes que creer que en seconde los 
que hacen u::n un bachillerato 
científico: | de todas formas en 
seconde están todos juntos | o sea 
que:: esto no vale para éste | pero 
luego en el de première o de 
terminale hay algunos capítulos que 
son más mhm | no diré científicos 
pero:: má::s mhm | más adaptados 
o:: mhm | un capítulo sobre el 
trabajo: mhm | no sé pero:: | hay 
páginas realmente que:: que 
coinciden | con las orientaciones de:: 

que el profesor pueda elegir lo que más 
le interesa, entre los textos puede elegir 
los que le gustan más, entre las páginas 
del taller de comunicación, porque no se 
puede hacer todo”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 382-401, la entrevistada se 
implica en el discurso mediante un “yo” 
explícito y distintos verbos en primera 
persona. Nathalie asegura que los 
profesores pueden elegir los textos y 
ejercicios que más les interesan (l. 383: 
“se puede elegir”) con el fin de atender a 
la diversidad de alumnos. Si bien los 
alumnos que cursan el mismo tipo de 
bachillerato tienen el mismo libro, los 
manuales presentan apartados 
específicos para cada una de las 
especialidades (l. 393-401: “en el de 
première o de terminale hay algunos 
capítulos que son más, no diré 
científicos, pero más adaptados, un 
capítulo sobre el trabajo, no sé, pero hay 
páginas realmente que coinciden con las 
orientaciones de los alumnos”).  
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ENTREVISTADORA: hola didier 
mhm | podrías decirme ¿qué margen 
de maniobra tenéis mhm | con 
respecto a lo que:: a lo que dispone 
el currículo? 
DIDIER: bueno: e:l el currículo en 
sí mismo nos deja un margen de 
maniobra que:: que es muy grande 
¿no? | porque se limita | finalmente 
a::  fijar un objetivo cultural que es 
muy general | pero:: si hay algo que 
limita creo yo | son más bien las 
expectativas del cuerpo docente | es 
que hay una tradición unas 
costumbres | nosotros los profesores 
de:: de este manual y de otros no | 
intentamos mm | aportar algo que 
sea nuevo y:: innovar | pero: si:: si te 
adelantas demasiado | lo que 
propones tristemente ni convence ni 
se utiliza nada | el personal docente 
tiene que ver cómo utilizar lo que 
propones | y que lo que propones les 
parezca:: manejable ¿no? | si es 
demasiado: nuevo lo van a descartar 
ENTREVISTADORA: y:: mhm | a 
tu juicio | ¿cuáles son las mayores 
diferencias entre los nuevos libros y 
los anteriores? 
DIDIER: creo que:: salieron muchos 
| porque precisamente salió un 
currículo nuevo | mhm si hay algo: 
mm | algunas innovaciones | creo 
que e:s que todos aluden más o 
menos | a:l marco común europeo | 
es una preocupación | por entrenar al 
alumno | que no se limita al campo 
gramatical | se preocupan por 
entrenar | a:: comprender entrenar a:: 
a: expresarse a: dialogar etcétera | y 
aparecen páginas que se llaman más 
o menos talleres | es decir que: por 
ejemplo se: se imaginan situaciones 
concretas | en las que el alumno 
tiene protagonismo | va a tener que: 
que intervenir personalmente | y 
buscar su estrategia de comprensión 
buscar su estrategia de expresión | se 
le:: se le da una tarea por cumplir | 
entonces | no escucha al profesor 

 
 
 
 
 
En las líneas 6-25, Didier aparece en el 
discurso mediante el “yo” explícito, 
verbos de pensamiento en primera 
persona, el uso del “tú” con valor de 
“yo” y varias inclusiones en el colectivo 
de autores de un manual. La forma “nos 
deja” (l. 7) coloca al sujeto en una 
posición de “capacidad” con respecto a 
la acción. De hecho, el entrevistado 
habla de un margen de maniobra “muy 
grande” (l. 8). Sin embargo, las 
expectativas de los profesores 
constituyen en ocasiones un freno a la 
innovación didáctica. El sujeto 
enunciador asegura que los profesores 
tienen unas “tradiciones” (l. 14) y 
“costumbres” (l. 15) que les llevan a 
descartar cosas demasiado nuevas (l. 24-
25: “si es demasiado nuevo lo van a 
descartar”).  
 
 
 
 
En las líneas 30-63, el sujeto enunciador 
se implica en el discurso de manera 
directa a través de diversos verbos de 
pensamiento en primera persona. Didier 
asegura que los nuevos libros “aluden, 
más o menos, al marco común europeo” 
(l. 34-35), y que los nuevos libros 
animan a los alumnos a que interactúen 
con otros compañeros (l. 38-40: “se 
preocupan por entrenar a comprender, 
entrenar a expresarse, a dialogar”). 
Según el entrevistado, los nuevos libros 
incluyen apartados llamados “talleres” (l. 
42) que promueven que los alumnos 
participen en situaciones de 
comunicación concretas con el fin de 
realizar una tarea determinada. Para 
Didier, los nuevos manuales fomentan 
que los estudiantes participen de forma 
activa en las situaciones de clase (l. 50-
58: “[el alumno] no escucha al profesor 
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que le está:: | explicando | sino que 
tiene que solicitarlo para que le 
ayude a realizar lo que él tiene que 
realizar | que es e::l | que es el taller | 
y además estos libros creo también 
que:: están más dirigidos al alumno | 
que antes | antes eran más bien una 
herramienta para e::l profe | ahora 
hay consejos | consejos de 
metodología | hay una preocupación 
por que sea posible un uso 
autónomo de::l del manual | por 
parte de:: del alumno 
ENTREVISTADORA: ¿estás de 
acuerdo en cómo se define en el 
currículo la comunicación? 
DIDIER: bueno en e::l currículo | 
e:n sentido propio no hay definición 
realmente de:: lo que es la 
comunicación | la reflexión que 
tuvimos nosotros e:s | a ve:r el 
marco común europeo | describe lo 
que se llama la:: la perspectiva:: 
accional | es decir que el alumno | 
tiene que portarse como actor social 
que está e:n una situación | en un 
ambiente determinado | y tiene que 
realizar tareas | pero que so:n | tareas 
lingüísticas pero: enmarcadas en una 
tarea social | mm creo que esto | por 
el momento no tiene cabida e:n un 
curso de español como el que 
hacemos nosotros | no tiene cabida 
en un libro de texto | y:: no aparece 
en e:l currículo: oficial | lo que: 
nosotros hemos intentado  es un 
acercamiento a esta:: perpectiva | es 
decir que el alumno no espera una 
pregunta para contestarla | y: va a 
afirmar lo que piensa | haber 
comprendido | y por ejemplo es él 
quien pasa a preguntar a un 
compañero | va a intercambiar con el 
compañero | mm después para evitar 
si quieres que: el intercambio se 
limite a un intercambio entre:: | e:l 
profesor | y el alumno | el profesor te 
hace:: una pregunta xxx | y tiene que 
responder el alumno xxx | le 
proponemos nosotros que opine 

que le está explicando, sino que tiene 
que solicitarlo para que le ayude a 
realizar lo que él tiene que realizar, que 
es el taller, y además estos libros creo 
también que están más dirigidos al 
alumno que antes, antes eran más bien 
una herramienta para el profe”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 67-119, el entrevistado se 
implica en el discurso mediante verbos 
de pensamiento en primera persona y 
diversas inclusiones en el colectivo de 
autores de un manual. Didier considera 
que en el nuevo currículo “no hay 
definición realmente de lo que es la 
comunicación” (l. 68-70). Por este 
motivo, él y sus compañeros revisaron lo 
que decía el Marco común europeo a 
este respecto. El sujeto enunciador 
considera, sin embargo, que las 
directrices que propone el Marco común 
europeo “por el momento no tienen 
cabida en un curso de español como el 
que hacemos nosotros, no tienen cabida 
en un libro de texto, y no aparecen en el 
currículo oficial” (l. 80-85). Didier 
señala que él y sus compañeros han 
intentado, sin embargo, “acercarse” (l. 
87) a lo que propone el Marco común 
europeo, promoviendo, por ejemplo, la 
interacción entre alumnos (l. 91-94: “es 
él [el alumno] quien pasa a preguntar a 
un compañero, va a intercambiar con el 
compañero”. Según el entrevistado, 
actualmente, a diferencia de hace unos 
años, se anima a los alumnos a que 
expresen sus propias opiniones (l. 99-
106: “le proponemos nosotros que opine, 
que exprese su subjetividad, sin limitarse 
como hacía antes mucho a dilucidar, o si 
quieres a comprender el sentido de un 
texto, o el mensaje de un autor”). El 
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que:: que exprese su:: su: 
subjetividad | sin limitarse como 
hacía antes mucho a:: dilucidar | o si 
quieres a comprender el sentido de 
un texto | o e:l mensaje de u:n | de 
un autor | introdujimos actividades 
de tipo taller e:h | donde hay una 
tarea | que en cierta manera es de 
índole social porque tendrás por 
ejemplo que escribir una carta que:: 
contar la:: la propia experiencia 
diciendo yo e:h | tendrás que 
defender una postura criticar algún 
comportamiento intentar convencer 
o explica:r | y también | a base de 
u:n documento de un texto que se ha 
estudiado tienen que interpretar 
papeles a través de u:n de u:n 
diálogo que:: hacen  
ENTREVISTADORA: ¿puedes 
citarme algunas situaciones orales 
adecuadas para trabajar en clase? 
DIDIER:  a ve:r lo que pasa es que:: 
nosotros si quieres mm | en u:n en 
u:n libro de texto no puedes tú poner 
| de buenas a primeras una situación 
comunicativa e:h | eso no:: todavía 
no entra e:n | en la enseñanza en 
francia | entonces siempre hay u:n 
u:n texto un soporte | a partir de él 
hay una explotación | que puede 
después derivarse hacia:: hacia: 
situaciones comunicativas | no sé si:: 
si me hago entender | por ejemplo en 
un texto: que es un texto:: mm | en 
donde se expone u:n problema de 
tipo ecológico no sé yo | y aparecen 
personas que están en pro y otras 
que están en contra que: que: que te 
faltan argumentos | luego a partir de 
esto | le:: le puedes proponer al 
alumno que:: que: que presente una 
intervención televisiva para 
defender una postura | que: que: que 
prepare una entrevista a uno de lo:s | 
ecologistas por ejemplo que 
intervienen etcétera etcétera | 
siempre partiendo en un principio de 
un documento que exponga una: una 
situación que sea: artículo de prensa 

entrevistado afirma que los apartados 
llamados “talleres” promueven 
actividades de “índole social” (l. 109), 
en las que los alumnos deben “escribir 
una carta” (l. 110), “contar la propia 
experiencia” (l. 111) o “interpretar 
papeles a través de un diálogo” (l. 117-
119) después de haber leído o escuchado 
un texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 123-152, el sujeto 
enunciador se implica en el discurso 
directamente a partir de un “yo” 
explícito, un verbo de pensamiento en 
primera persona y diversos usos del “tú” 
con valor de “yo”. Didier confiesa que la 
Administración educativa no aprueba 
que la práctica oral y escrita del ELE se 
organice en torno a situaciones de 
comunicación de la vida cotidiana (l. 
125-127: “no puedes poner tú  de buenas 
a primeras una situación comunicativa”). 
Al contrario, “siempre hay un texto, un 
soporte” (l. 129-130). Inferimos que la 
práctica oral y escrita del ELE se articula 
alrededor de textos. Una vez que los 
alumnos los han leído o escuchado, 
deben realizar actividades tales como 
“presentar una intervención televisiva 
para defender una postura” (l. 142-144) 
o “preparar una entrevista” (l. 145). 
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o:: pasaje de alguna novela o: lo que 
sea  
ENTREVISTADORA: y:: mhm | 
¿por qué organizáis las sesiones de 
conversación en torno a un texto que 
sirve de base para preguntas y 
comentarios?  
DIDIER: nosotros descartamos las 
preguntas e:h | esto se suele hablar 
después porque debajo del texto mm 
| proponemos u:n | un vocabulario 
de expresión | es decir que:: | no sé 
si has mirado bien los libros | hay 
como:: mm | una parte | donde hay 
títulos que corresponden a una 
unidad del texto | y este título por 
ejemplo dice el odio | porque en las 
primeras líneas del texto pues había 
un personaje que está expresando un 
odio terrible:: para con otro e:h | 
bajo alguna:s algunas palabras mm | 
en francés primero y luego la: la 
palabra equivalente en español | para 
decir por ejemplo:: aborrecer | 
etcétera sabes | es decir que estas 
palabras finalmente permiten utilizar 
preguntas | normalmente el alumno 
que escucha o lee: | y que lee estos 
títulos | le sirven como indicios de 
comprensión | y el léxico que está: 
que está debajo | le sirve también 
como indicio de comprensión como 
ayuda como orientación | y también 
como material lingüístico para decir 
lo que él ha: lo que él ha 
comprendido | es otro modo de 
eludir la:: la pregunta | que el 
alumno exprese lo que parece | sin 
estar contestando siempre una 
pregunta que le ha hecho e:l el 
profesor | y en cuanto al texto que es 
e:n en español | hay una 
preocupación constante tradicional 
por lo que llamamos en nuestra jerga 
documento auténtico | que no se 
admite que se fabrique un artefacto 
sabes | en la peluquería: en un 
diálogo en la peluquería no | 
entonces un documento: van a 
buscar algunas escenas de alguna 

 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 158-227, Didier se implica 
en el discurso de manera directa 
mediante diversas inclusiones personales 
en el colectivo de autores de un manual. 
Según Didier, el alumno debe poder 
opinar “sin estar contestando siempre 
una pregunta que le ha hecho el 
profesor” (l. 188-191). El sujeto 
enunciador considera que existe una 
“preocupación constante” (l. 193) por 
incluir en los libros documentos 
auténticos, cuyo uso permite al alumno 
profundizar en el estudio de la cultura 
extranjera. Didier manifiesta que “no se 
admite” (l. 195-196) que se fabrique un 
texto para un grupo determinado de 
alumnos. Según el entrevistado, incluir 
un texto fabricado por los autores podría 
poner en duda la competencia de los 
mismos (l. 219-224: “los profesores de 
español pensarían que [los autores] no lo 
saben hacer, se sentirían confusos 
porque hay toda una tradición que no lo 
incluye”). Para Didier, hay “cosas de 
esta tradición que tienen valor” (l. 225-
226), si bien también deberían 
introducirse “cosas nuevas” (l. 227). 
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película | donde: lo:s personajes 
estén en una:: mm | eso en una 
peluquería | entonce:s hay también 
u:n concepto cultural como quiera 
que la lengua es el elemento 
fundamental de una cultura | después 
al mismo tiempo que se estudia la 
lengua | la:: la herramienta de 
comunicación | también se estudia 
la: cultura | a través de documentos 
lingüísticos | que pertenezcan a 
dicha:: a dicha cultura o civilización 
| y bueno mm | ten en cuenta que si:: 
si nosotros mm | los autores de un 
manual | propusiéramos en u:n en un 
libro de texto | u:n mm | este tipo 
de:: de situaciones como:: mm | un 
diálogo en una peluquería | muy 
probablemente | lo::s profesores de 
español mm | pensarían que:: no lo 
saben hacer | se sentirían confusos 
porque:: mm | hay toda una:: hay 
toda una tradición | que no lo 
incluye e:h | creo que deberían 
recogerse cosas de esta tradición que 
tienen valor | pero también que:: que 
se introduzcan cosas nuevas 
ENTREVISTADORA: ¿por qué la 
enseñanza del español es diferente a 
la del inglés? 
DIDIER: bueno creo yo que:: que el 
inglés | aparece concretamente como 
lengua de comunicación | o como 
herramienta de comunicación 
internacional | no como lengua de 
soporte de:: de una cultura | porque 
hablas inglés norteamericano | inglés 
britanico inglé:s holandés | es desde 
una perspectiva mucho más 
funcional | de eficacia comunicativa 
de la que:: de la que es la:: la 
tradicional en la enseñanza del 
español 
ENTREVISTADORA: sin las 
pruebas del bac | ¿optaríais por otro 
tipo de organización? 
DIDIER: es cierto que:: que las 
pruebas del bac tienen mucho que 
ver con la organización | la prueba 
del bac es una:: es una: cosa que:: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 231-243, Didier se implica 
directamente en el discurso mediante un 
“yo” explícito, un verbo de pensamiento 
en primera persona y el uso de la 
segunda persona con valor de “yo”. El 
entrevistado considera que el inglés, a 
diferencia del ELE, no aparece en el 
currículo como “lengua de soporte de 
una cultura” (l. 235-236), sino como 
“herramienta de comunicación 
internacional” (l. 234-235). Por tanto, el 
inglés se enseña “desde una perspectiva 
mucho más funcional” (l. 238-240). 
 
 
 
En las líneas 247-263, el sujeto 
enunciador se implica en el discurso 
mediante el uso de la segunda persona 
con valor de “yo” y diversas inclusiones 



La didáctica del ELE en la educación secundaria en Francia 

380 

251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 

que: obliga mucho | tienes que:: que 
preparar  tu alumno no solamente:: 
mm | los que nos quejamos decimos 
que no preparamos al alumno | para 
que comprenda un texto en español | 
sino para que:: le salga bien una 
prueba de:: de bac | y esto influye 
muchísmo e:n en la manera de 
enseñar | sobre todo en la clase que 
llamamos terminale | la 
preocupación es preparar a la prueba 
del examen | y finalmente eso:: eso 
es negativo  
ENTREVISTADORA: ¿el currículo 
promociona una habilidad o destreza 
lingüística respecto a otra? 
DIDIER: creo yo que no | se tiene 
que trabajar todo | e:n en la práctica 
lo que se puede ver | que es lo más 
difícil de:: de:: lograr en una clase es 
mm | dialogar | que haya diálogo 
entre alumnos | eso es difícil de:: de 
realizar | y también me parece que 
como:: mm | como la mayoría de las 
pruebas en el examen de bac son 
pruebas escritas | el profesor tiene 
una tendencia que no está mm | que 
no está inscrita en e::l en el currículo 
| que es una tendencia a privilegiar 
la:: la expresión escrita  
ENTREVISTADORA: ¿qué 
importancia otorgáis en los libros al 
conocimiento de estrategias de 
aprendizaje y comunicación? 
DIDIER: creo que yo:: la:: la: la 
estrategia es algo: es algo 
fundamental e:h | quiero decir que:: 
cuando enseñas en u:n en un idioma 
| tienes que enseñar un conocimiento 
| pero también estrategias | pero lo 
que pasa es que creo que:: mm | la:: 
la estrategia se adquiere:: mm | 
realmente no se puede enseñar se 
adquiere practicando | es una 
cuestión personal | después mm | 
metiendo el alumno en situación de:: 
comprender | como se le mete en 
situación de:: adquirir la propia 
estrategia | para saber leer un 
documento:: de forma: autónoma | 

en el colectivo de profesores de ELE. 
Didier considera que las pruebas del bac 
“tienen mucho que ver con la 
organización” (l. 248-249) de los libros. 
El entrevistado valora negativamente la 
forma en la que se organizan las pruebas 
del bac. Para el entrevistado, las clases 
de ELE están supeditadas, en cierto 
modo, a esos exámenes (l. 254-259: “no 
preparamos al alumno para que 
comprenda un texto en español, sino 
para que le salga bien una prueba de bac, 
y esto influye muchísimo en la manera 
de enseñar”). 
 
 
En las líneas 267-280, Didier se implica 
directamente en el discurso mediante un 
“yo” explícito, dos verbos de 
pensamiento en primera persona y una 
inclusión personal en el colectivo de 
profesores de ELE. El entrevistado 
considera que en clase hay que trabajar 
por igual las comprensiones auditiva y 
de lectura y las expresiones oral y 
escrita, si bien es “difícil” (l. 270) lograr 
que los alumnos dialoguen en clase. 
Según Didier, en clase hay “una 
tendencia a privilegiar la expresión 
escrita” (l. 279-280), dado que la 
mayoría de las pruebas del bac son 
escritas. 
 
 
En las líneas 285-315, Didier se implica 
de manera directa en el discurso a través 
del “yo” explícito, verbos de 
pensamiento en primera persona y el uso 
de la segunda persona con valor de “yo”. 
El entrevistado considera que es 
“fundamental” (l. 287) fomentar el uso 
de estrategias cuando se enseña un 
idioma. Opina, sin embargo, que la 
estrategia “realmente no se puede 
enseñar” (l. 293), sino que “se adquiere 
practicando” (l. 293-294). 
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en una situación en que tiene que 
exponer de manera contínua una 
postura | de esta manera le:: le 
enseñas a pesar suyo e:h | sin que 
realmente se dé cuenta | es 
realmente la manera creo yo de 
adquirir estrategias | puedes dar 
algunos consejos alguno::s alguna: 
metodología | pero creo que es como 
cuando aprendes a montar en 
bicicleta | se aprende practicando | 
cada uno lo aprende a su manera | 
porque luego lo tiene que explicar y 
no lo sabe explicar | lo sabe porque 
sabe montar  
ENTREVISTADORA: ¿qué 
importancia otorgáis en los libros a 
la autoevaluación? 
DIDIER: creo que es muy 
importante porque es lo que:: 
permite estudiar con más eficacia 
porque:: permite al alumno mm | 
identificar sus fallos | puede saber lo 
que sabe y lo que no:: no sabe | esto 
ha surgido de:l del marco mutuo | y 
también de:l portfolio | quiero decir 
que: creo yo que:: conviene enseñar 
a:: a autoevaluarse | 
fundamentalmente incitar al alumno 
a que juzgue lo que: lo que está 
haciendo | el principio de evolución 
es decir que su:: su meta ha de ser 
no:: no cometer errores sino cometer 
menos | notar que tiene más recursos 
| por ejemplo que note que:: si 
compara lo que acaba de hacer con 
lo que ha hecho hace como:: quince 
días | que note por ejemplo que está 
usando mejor los tiempos de:: del 
pasado | hay que invitarle a 
comparar y a analizar lo que:: lo que 
ha hecho | me parece fundamental | 
porque cuando le dices a un alumno 
tienes que estudiar más | cuando está 
él a solas no sabe lo que tiene que 
hacer | si ya primero: si ha 
comprobado primero sus carencias 
le puede decir pue:s te conviene:: te 
conviene repasar algo   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 319-359, el sujeto 
enunciador aparece en el discurso a 
través del “yo” explícito, verbos de 
pensamiento en primera persona y el 
empleo de la segunda persona con valor 
de “yo”. Didier opina que la 
autoevaluación es “muy importante” (l. 
319-320), dado que permite al alumno 
conocer “lo que sabe y lo que no sabe” 
(l. 323-324). Considera, asimismo, que 
la meta de cualquier alumno no ha de ser 
no cometer errores, sino “cometer 
menos” (l. 343-344).  
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ANEXO 3. 4. 
 
ENTREVISTA  DAVID 
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ENTREVISTADORA: hola david 
mhm | a ve:r mhm | ¿te:: te sientes 
obligado a utilizar un libro de texto 
en concreto? 
DAVID: bueno: las asociaciones de 
padres mhm | utiliza:n ventas y: 
compras de:: de libros de: texto | 
entonces cuando:: termina e:l el año 
escolar | el instituto tiene que:: 
presentar a esta:s asociaciones | una 
lista de libros | co:n un libro 
determinado | para cada:: para cada 
nivel | luego cuando tú trabajas en tu 
clase | no estás e:n mm | no tienes 
ninguna obligación de:: de utilizar 
únicamente | e:l el libro | aunque:: a 
ver si:: si un profesor no utilizara en 
absoluto e::l el manual que tienen 
los alumnos | probablemente habría 
quejas de las asociaciones de:: de 
padres 
ENTREVISTADORA: y:: mhm | ¿te 
satisface el libro de texto que 
utilizas? 
DAVID: bueno: mhm | a parte del 
libro tengo también mis propios 
textos y:: documentos que: utilizo | 
cosas que preparo por mi cuenta | y 
también utilizo lo que aparece en el 
libro 
ENTREVISTADORA: ¿qué 
porcentaje de decisión tienes en el 
aula? 
DAVID:  a ve:r mhm | yo creo que:: 
tengo mucho autonomía | aunque no 
sé: habrá situaciones diferentes 
segú::n el instituto el centro donde 
estés | pero:: normalmente e:l 
director | no se mete en pedagogía | 
si hay personas que se:: que se 
pueden meter es el inspector | pero 
viene:n muy pocas veces | un 
profesor puede ver un inspector 
cada:: seis o siete años muchas 
veces fíjate | y una vez e:h | los que 
pueden meterse son los padres que 
consideran que:: sus hijos no reciben 
clases que:: que convengan | pero:: 
creo yo que el profesor tiene 
mucha:: mucha autonomía | bueno: 

 
 
 
 
En las líneas 5-21, el entrevistado 
aparece en el discurso mediante la 
utilización de la segunda persona con 
valor de “yo”. David manifiesta que un 
profesor no tiene la obligación de utilizar 
únicamente el libro en clase (l. 13-16: 
“cuando tú trabajas en tu clase no tienes 
ninguna obligación de utilizar 
únicamente el libro”). Sin embargo, 
según el sujeto enunciador, si el profesor 
no utilizara el libro en absoluto 
probablemente habría “quejas de las 
asociaciones de padres” (l. 20-21). 
 
 
 
 
 
 
 
David adopta un papel muy activo en 
este pequeño fragmento de discurso, a 
través de verbos de pensamiento en 
primera persona. El entrevistado asegura 
que en clase no sólo utiliza el libro, sino 
también otros materiales didácticos que 
prepara él mismo.  
 
  
En las líneas 34-59, el sujeto enunciador 
aparece en el discurso mediante el “yo” 
explícito, verbos de pensamiento en 
primera persona, el uso de la segunda 
persona con valor de “tú” y diversas 
inclusiones en el colectivo de profesores 
de ELE. David considera que tiene 
“mucha autonomía” (l. 35) en clase. 
Según el entrevistado, las personas que 
quizás criticarían el trabajo de un 
profesor serían los padres de los alumnos 
(l. 45-48: “los que pueden meterse [con 
el profesor] son los padres, que 
consideran que sus hijos no reciben 
clases que convengan”) y los inspectores 
(l. 40-41: “si hay personas que se pueden 
meter es el inspector”). David 
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si:: si los padres se quejan 
directamente a::l director del centro | 
puede que el director del centro 
mhm | quiera ver al profesor le:: le 
pida que bueno que:: que tenga 
cuidado | que:: que lo que hace por 
lo visto no:: no conviene | bueno no 
sé | no creo que:: que sea un 
fenómeno general  
ENTREVISTADORA: ¿cómo 
entiendes la comunicación | es 
expresión de ideas opiniones | es 
interacción en parejas o grupos? 
DAVID: digamos que:: comunicar 
es mhm | a la vez comprender y 
expresarse | lo que dice e:l el 
interlocutor | y saber cómo 
expresarse | y bueno expresar ideas 
y:: sentimientos | mm creo que: en la 
vida real | la comunicación es 
interacción | entonces hay que 
procurar crear situaciones de 
interacción e:n en clase | porque 
creo yo que:: hay una:: mhm | una 
lengua para hablar de algo | que es 
lo que: hacemos mucho en clase 
hablamos del texto de lo que dice el 
autor de lo que piensa tal y cual | y 
hay otra lengua | que es la lengua 
para:: para hablar a alguien | para 
hablar a una persona | que es la 
lengua de:: de la comunicación | y 
esta lengua es u:n una:: lengua que:: 
que aparece bastante menos en e::l 
aprendizaje de la lengua 
ENTREVISTADORA: ¿por qué 
motivo? 
DAVID: bueno: lo que pasa es que:: 
tal vez por ejemplo: hablar en una:: 
tienda | el hecho de que sea una 
tienda tiene relación con u:n campo 
léxico | pero:: finalmente el hecho 
de:: pedir mm | a alguien que haga 
tal o tal cosa | el hecho de:: bueno 
la:: mhm | cómo decirte | el lenguaje 
de:: de por favor para solicitar con 
cortesía etcétera | es un lenguaje:: 
más amplio | y el alumno:: mhm | 
no:: no tienes una situación que es la 
tienda | pero tienes la situación en 

manifiesta, sin embargo, que los 
inspectores no van demasiado a menudo 
a observar las clases de los profesores (l. 
42-45: “[los inspectores] vienen muy 
pocas veces, un profesor puede ver un 
inspector cada seis o siete años  muchas 
veces”). 
 
 
 
 
 
 
El sujeto enunciador se implica de 
manera directa en este fragmento de 
discurso a través del “yo” explícito, 
verbos de pensamiento en primera 
persona e inclusiones personales en el 
colectivo de profesores de ELE. David 
considera que la comunicación es 
“interacción” (l. 71), por lo que hay que 
procurar “crear situaciones de 
interacción en clase” (l. 72-73). Según el 
entrevistado, mientras que en clase se 
habla “mucho” (l. 76) de un texto, se 
pone poco énfasis en que los alumnos 
comuniquen en la lengua meta. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Este fragmento de discurso resulta algo 
opaco. Según explica David, la práctica 
oral y escrita del ELE no se articula en 
torno a situaciones de comunicación de 
la vida real (l. 99-102: “no tienes una 
situación que es la tienda […], la 
situación comunicativa es un poco 
diferente”). El entrevistado percibe las 
situaciones de comunicación no tanto 
como “una situación realmente concreta 
en la vida real” (l. 112-113), sino como 
la capacidad del alumno para 
comunicarse oralmente con un 
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que u::n mhm | la:: la situación 
comunicativa es un poco diferente | 
el alumno tiene que:: que: adoptar 
u::n una actitud de una persona que:: 
mm | que esté haciendo una solicitud 
| ¿me entiendes? | cualquiera que sea 
esta solicitud | me parece que lo 
importante es que sea capaz de 
solicitar | ¿me entiendes? | yo:: veo 
más bien las situaciones 
comunicativas  no tanto como:: 
mhm | una situación realmente 
concreta en la vida real | sino yo 
tengo que enseñarles a mi alumno a 
solicitar | por ejemplo dirigiéndose 
a:: a un adulto con el cual tiene que:: 
que buscar modales más corteses  
ENTREVISTADORA: y:: mhm | 
¿sobre qué temas pueden hablar los 
alumnos cuando interactúan? 
DAVID: pue::s no descarto ningún 
tema | lo que:: nos limita a nosotros 
es que siempre tenemos que partir 
de:: de un texto de:: de una cosa que 
sea auténtica | si luego queremos 
utilizar el material lingüístico que 
había en el texto | si queremos 
utilizar si quieres mhm | todo e::l el 
contenido temático que había en el 
texto | después se:: se dirige hacia 
una situación comunicativa 
determinada | también por ejemplo 
si en el texto había u::n mhm | un 
intercambio no sé yo e::n mhm | en 
el interior de:: de una tienda por 
ejemplo | yo después puedo 
proponer un diálogo a lo:s a los 
alumnos que sea:: mhm | en otras 
circunstancias pero en las que 
puedan | volver a utilizar elementos 
que han aparecido en e::l texto 
ENTREVISTADORA: ¿qué 
cambiarías de la enseñanza actual 
del español? 
DAVID: yo no descartaría:: mhm | 
situaciones comunicativas más de la 
vida real | aunque: lo que hacemos si 
quieres es mhm | cómo decirte | a 
partir de:: de un texto que tenemos 
es proponer mejor una situación 

interlocutor (l. 103-109: “el alumno tiene 
que adoptar una actitud de una persona 
que está haciendo una solicitud, ¿me 
entiendes?, cualquiera que sea esta 
solicitud, me parece que lo importante es 
que sea capaz de solicitar”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este fragmento de discurso resulta 
también algo opaco. Según David, el 
hecho de que la práctica oral del ELE se 
articule en torno a textos limita el 
número de temas sobre los que pueden 
hablar los alumnos (l. 122-125: “lo que 
nos limita a nosotros es que siempre 
tenemos que partir de un texto, de una 
cosa que sea auténtica”). Después de que 
los alumnos hayan leído o escuchado un 
texto, realizarán actividades en las que 
podrán utilizar los elementos 
gramaticales y léxicos que aparecían en 
el mismo (l. 136-141: “después puedo 
proponer un diálogo a los alumnos, que 
sea en otras circunstancias, pero en las 
que puedan volver a utilizar elementos 
que han aparecido en el texto”).  
 
 
 
 
 
 
En las líneas 145-181, el entrevistado 
aparece en el discurso mediante el “yo” 
explícito, verbos de pensamiento en 
primera persona, el uso de la segunda 
persona con valor de “yo” e inclusiones 
personales en el colectivo de profesores 



La didáctica del ELE en la educación secundaria en Francia 

386 

151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 

comunicativa que tenga algo que ver 
con la:: con la vida real | pero: el 
punto de partida no e:s no es la:: la 
situación comunicativa | no es decir 
voy a enseñar a mis alumnos a 
apañarse cuando están en u:n en una 
tienda ¿me entiendes? | esto es una 
perspectiva que no está adoptada de 
momento | y lo que pasa es que:: 
mhm | cuando no estás en la vida 
real | y no tienes la situación ante los 
ojos | es bastante difícil | entonces es 
útil me parece que:: de que haya un 
texto o:: mhm | cuando digo texto yo 
puede ser u:n mhm | una:: algún 
trozo de película o lo que sea | es 
que mhm | que te ambientas | la 
situación la has visto la imaginas | y 
me parece a mí que es más fácil 
imaginar un diálogo que:: que 
enmarcarlo en este: en este ambiente 
| para un alumno francés que no 
tiene el léxico que no está:: 
realmente en la situación | es un 
esfuerzo creo yo de:: de: de 
imaginación bastante:: bastante 
fuerte | que te desvía de la 
preocupación lingüística | haces 
tanto esfuerzo por imaginar lo que 
podrías decir que no:: mhm | pierdes 
algún tiempo creo yo  
ENTREVISTADORA: en tu:: en tu 
opinión | ¿qué importancia debe 
tener en el aula el uso de:: mhm | 
de:: estrategias de aprendizaje y 
comunicación? 
DAVID: lo que hago yo a menudo 
e:s por ejemplo utilizar una 
transparencia con u::n proyector | en 
la:: en la que está el texto con 
algunas palabras por ejemplo:: 
traducidas e:h | y bueno estoy en e::l 
en el fondo del aula y:: y estoy 
leyendo con ellos | intentamos 
comprender | y les digo por ejemplo 
ha:y hay una palabra que significa 
tal cosa | a ver si:: a ver si: la sabéis 
ver | y si uno me:: me  dice tal 
palabra qué es lo que:: lo que 
significa | le digo bueno me parece 

de ELE. David se contradice cuando 
afirma que valoraría positivamente que 
se trabajara a partir de “situaciones 
comunicativas más de la vida real” (l. 
146-147), y luego manifiesta que 
actualmente ya existen ese tipo de 
situaciones en la enseñanza (l. 147-152: 
“lo que hacemos si quieres es, cómo 
decirte, a partir de un texto que tenemos 
es proponer mejor una situación 
comunicativa que tenga algo que ver con 
la vida real”). David confiesa, sin 
embargo, que “el punto de partida no es 
la situación comunicativa” (l. 152-154) 
en sí, sino el texto. Para el entrevistado, 
es “útil” (l. 163) que la práctica oral y 
escrita del ELE se organice alrededor de 
textos, puesto que es “bastante difícil” (l. 
162), por ejemplo, escenificar un 
“diálogo de la vida real” sin un texto que 
te ayude a “ambientarte” (l. 167). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 187-235, el sujeto 
enunciador adopta un papel muy activo, 
a través del “yo” explícito y verbos en 
primera persona. Para David, es 
importante que los alumnos tomen en 
consideración “el contexto” (l. 201) a la 
hora de descifrar el significado de una 
palabra. El entrevistado manifiesta que, a 
menudo, determina las informaciones 
que los alumnos habrán de comprender, 
con el objetivo de que estos no estén 
“preocupados por entenderlo todo, sino 
por entender unas cuantas cosas que yo 
he determinado por antelación” (l. 232-
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que si:: tomas un poco el contexto el 
entorno | te puedes formar una idea 
aunque no esté muy cerca | con esta 
idea te basta para comprender | o le 
digo me estás preguntando tal 
palabra | ¿estás seguro que te hace 
falta para comprender algo? | y lo 
que hago a menudo es mhm | 
cuando:: les doy algo por leer | antes 
les doy u:n unas unas tareas | por 
ejemplo llego a la estación y voy a:: 
porque necesito algunas 
informaciones | pero otra vez estoy 
por ejemplo en un tren que sale de 
valencia que sale por la mañana | y 
tengo:: mhm | y tengo un transbordo 
e:n barcelona luego para ir a:: la 
frontera | tengo un proyecto | y 
entonces voy a:: preguntar | y ante lo 
que me va a decir el empleado | si 
hay cosas que no entiendo | pero sé | 
que hay trenes que salen | y sé que 
hay transbordo | considero que 
bueno que:: he logrado e:l propósito 
que:: que tenía | entonces yo les digo 
a los alumnos vais a ver | hay por 
ejemplo una riña entre u:n padre y 
su hijo | quiero que me digáis cuál es 
el motivo de la riña | y luego vais a 
ver que interviene la madre | a ver 
cómo:: cómo interviene | es decir 
que no van a estar preocupados por 
entenderlo todo | sino por entender 
unas cuantas cosas que yo he:: 
determinado por antelación  
ENTREVISTADORA: ¿cómo:: 
mhm | cómo enfocas la evaluación 
en el aula? 
DAVID: mhm | para mí la:: la 
evaluación | es lo que:: que te 
permite | a mí el profesor | justificar 
y adaptar e:l el aprendizaje y la: la 
enseñanza | y cuando:: si quieres 
cuando yo evalúo a un alumno o a:: 
los alumnos | considero que también 
estoy midiendo lo que supe 
enseñarles | me percato | a través de 
esta evaluación | que es evaluación 
del alumno también que e:s | me 
percato de lo que ellos han 

235). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sujeto enunciador se implica de 
manera directa en el discurso a través del 
“yo” explícito, la forma “para mí” y 
verbos en primera persona. David 
considera que la evaluación le permite 
medir lo que supo enseñar a sus 
alumnos, y los conocimientos que estos 
asimilaron.  
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asimilado y de lo que:: 
comprendieron mal  
ENTREVISTADORA: ¿crees que:: 
que el currículo te da suficiente 
información sobre cómo evaluar? 
DAVID: mhm no | el currículo no | 
si quieres mhm | sabe:r de: saber de 
evaluación | te conviene leer e:l el 
marco común europeo | a veces 
mhm | en los institutos | como en 
francia hay mucha preocupación por 
lo exámenes de:: de fin de año | se 
organizan exámenes comunes a:l en 
el instituto | es decir por ejemplo que 
todos los alumnos de seconde | 
tienen un examen un día | de español 
todos | el mismo examen | y 
entonces en la preparación del 
examen nos reunimos | 
intercambiamos | y cuando:: estamos 
montando e:l el examen | también 
como vamos a corregir en general | 
los alumnos no:: corrijo sus pruebas 
yo | sino que las corrige u:n un 
compañero | entonces también 
tenemos que:: ponernos de acuerdo 
sobre: e:l el modo de:: de evaluar 
la:: las pruebas | hay momentos en 
los que ha:y discusión | y también 
ha:y más o menos un intento de:: de 
armonizar  
ENTREVISTADORA: ¿qué ha 
supuesto para el trabajo en el aula la 
aparición del nuevo currículo? 
DAVID: pues creo yo que:: que 
ahora mhm | e:l el profesor francés | 
está obligado de:: mhm | está 
enseñando ahora | en este momento 
mismo | a comprender | y su 
preocupación es que el alumno 
comprenda | y su preocupación es 
que el alumno se exprese | es decir 
se ha obligado a los profesores a no 
pensar en que dar una clase es dar 
una clase | dar una clase significa 
que:: tienes unos objetivos bastante 
concretos en cada momento | no sé 
si me hago comprender | por 
ejemplo un profesor de español 
mhm | leía u:n un texto a sus 

 
 
 
 
 
En las líneas 256-281, el sujeto 
enunciador se implica en el discurso 
directamente a través de un verbo en 
primera persona, el uso de la segunda 
persona con valor de “yo” y diversas 
inclusiones en el colectivo de profesores 
de ELE. David señala que el currículo no 
da suficiente información sobre cómo 
evaluar, por lo que es “conveniente” (l. 
258) leer el Marco común europeo. El 
entrevistado explica que él y sus colegas 
intentan conformar unos criterios de 
evaluación fiables (l. 276-281: “tenemos 
que ponernos de acuerdo sobre el modo 
de evaluar las pruebas, hay momentos en 
los que hay discusión, y también hay 
más o menos un intento de armonizar”). 
La forma “tenemos que” (l. 276) sitúa al 
entrevistado en una posición de 
obligación respecto a la acción. El 
entrevistado afirma que no corrige las 
pruebas de sus alumnos, sino que lo hace 
algún colega suyo (l. 272-274: “los 
alumnos no corrijo sus pruebas yo, sino 
que las corrige un compañero”). 
 
 
 
 
El sujeto enunciador establece una 
diferenciación entre el “antes” y el 
“ahora” de la enseñanza del ELE. David 
considera que actualmente, a diferencia 
de hace unos años, el profesor hace un 
mayor uso en clase de las estrategias de 
comprensión y expresión. 
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alumnos | y decía a ver lo que:: lo 
que habéis comprendido | no se 
preocupaba por enseñarles primero a 
comprender | le:s les preguntaba qué 
habían comprendido pero:: creo que 
ahora el profesor mhm | piensa que 
si sus alumnos comprenden es como 
si saben leer | y que esto supone 
adquisición de conocimientos 
léxicos etcétera y también de 
estrategias 
ENTREVISTADORA: ¿te ha 
servido lo que aprendiste durante 
la:: la carrera para enseñar en 
secundaria? 
DAVID: bueno creo que sí e:h creo 
que sí | es evidente que si no:: mhm |  
no estaría en condiciones de enseñar 
el español | creo que la universidad 
te da u:n un conocimiento explícito 
de la lengua | a veces utilizas cosas y 
no sabes por qué | lo que te permite 
la: universidad es estudiar tener un 
conocimiento receptivo del idioma 
que vas a enseñar  
ENTREVISTADORA: ¿añadirías o 
cambiarías algo? 
DAVID: mhm | quizás poner algo de 
pedagogía o didáctica | aunque:: 
mhm | la verdad es que eso 
normalmente es de la incumbencia 
del iufm | los profesores 
universitarios en francia mhm | a no 
ser que sean profesores de 
pedagogía | o profesores de didáctica 
| no saben nada en absoluto de 
pedagogía | quiero decir que si:: si 
estás en la universidad estudiando 
licenciatura de español | si tienes u:n 
profesor que se:: que te enseña 
literatura española | él ni es 
pedagogo ni sabe de pedagogía en 
absoluto | te va a enseñar literatura | 
y si:: si estudias carrera de profesor 
de español | normalmente no tienes 
asignaturas de didáctica | lo que pasa 
es que es u:n mm | te preparas para 
oposiciones | para acceder a:l al 
cuerpo docente | tienes un año de 
formación de preparación en el iufm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sujeto enunciador aparece 
directamente en este fragmento de 
discurso mediante verbos en primera 
persona y el uso de la segunda persona 
con valor de “yo”. David considera que 
lo que aprendió en la universidad sí le 
sirvió, y señala que es “evidente” (l. 317) 
que de no ser así no estaría en 
condiciones de enseñar el ELE en 
secundaria.  
 
 
En las líneas 328-377, el sujeto 
enunciador aparece en el discurso 
mediante el “yo” explícito, verbos en 
primera persona y el uso de la segunda 
persona con valor de “yo”. David 
valoraría positivamente que los planes de 
estudio de las universidades ofrecieran 
pedagogía y didáctica (l. 328-329: 
“quizás poner algo de pedagogía o 
didáctica”). El sujeto enunciador asegura 
que los profesores universitarios, a no 
ser que sean profesores de pedagogía o 
didáctica, no saben “nada en absoluto” 
(l. 336) de estas dos materias. Según 
explica David, en los IUFM los futuros 
profesores de ELE estudian didáctica de 
lenguas y psicología de alumno  (l. 348-
352: “para acceder al cuerpo docente 
tienes un año de formación, de 
preparación en el iufm, te dan clases de 
didáctica, de psicología del alumno, 
etcétera”). El entrevistado asegura, sin 
embargo, que los aprendientes valoran 
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| te dan clases de:: didáctica de 
psicología del alumno etcétera | pero 
los estudiantes que:: que pasaron por 
iufm | de manera muy general tienen 
mala opinión de la enseñanza que se 
impartía e:n iufm | muchos se quejan 
diciendo que lo que se les enseña 
son cosas muy generales | muy 
abstractas | y cuando ello::s | los que 
están en iufm muchos de ellos son 
chicos y chicas que ya están frente 
a:: a alumnos | entonces lo que ellos 
quieren es como recetas ¿sabes? | 
sobre la:: | cuando se me enfrenta 
uno y me insulta ¿qué qué hago yo? 
| pues esto no sé si algún día habrá 
personas que sepan que sean 
capaces de:: mhm | de decir bueno si 
te ocurre una cosa así tienes que 
hacer tal cosa | yo trabajé en un iufm 
mhm | este aspecto: mhm | bueno yo 
por ejemplo estoy trabajando en u:n 
instituto | donde el alumnado no:: 
plantea problemas mayores | suerte 
que tengo yo | bueno siempre tienes 
alguna dificultad pero no:: no 
muchas 
ENTREVISTADORA: y:: mhm | 
¿qué opinión tienes de los exámenes 
del capes y la agrégation? 
DAVID: estos concursos 
normalmente | permiten afirmar que 
la:: que la persona que:: que los ha 
hecho mhm | domina el español | 
pero:: en cuanto a saber mhm | si es 
capaz de:: de enseñar a:: a alumnos 
como los hay ahora creo que no | 
creo que hay profesores cuyos 
problemas no son problemas de:: de 
enseñanza | son problemas de:: de 
dominar a jóvenes que no tienen 
educación social | el problema es 
que yo no me siento con capacidad 
para: para opinar realmente:: de:: de 
forma interesante sobre:: sobre esto  

muy negativamente la enseñanza que se 
imparte en los IUFM (l. 356-359: 
“muchos se quejan diciendo que lo que 
se les enseña son cosas muy generales, 
muy abstractas”). Según explica David, 
esos alumnos quieren “recetas” (l. 363) 
de enseñanza (l. 362-365: “lo que ellos 
quieren es como recetas, ¿sabes?, cuando 
se me enfrenta uno y me insulta ¿qué 
qué hago yo?”). El entrevistado no tiene 
la certeza de que los profesores de los 
IUFM enseñen algún día este tipo de 
“recetas” (l. 366-370: “esto no sé si 
algún día habrá personas que sepan, que 
sean capaces de decir bueno, si te ocurre 
una cosa así tienes que hacer tal cosa”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sujeto enunciador adopta un papel 
muy activo en este fragmento de 
discurso, a través del “yo” explícito y 
verbos en primera persona. Según David, 
el CAPES y la Agrégation permiten 
“afirmar que la persona que los ha hecho 
domina el español” (l. 382-384), pero no 
evalúan la capacidad que tiene un 
profesor de “enseñar a alumnos como los 
hay ahora” (l. 386-387). Sin embargo, 
los pocos conocimientos que tiene David 
sobre este tema le llevan a afirmar que 
“no me siento con capacidad para opinar 
realmente de forma interesante sobre 
esto” (l. 393-395). 
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ANEXO 3. 5.  
 
ENTREVISTA A OPHÉLIE 
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ENTREVISTADORA: hola ophélie 
| ¿te:: te sientes obligada a utilizar 
un libro de texto en concreto? 
OPHÉLIE: bueno en mi liceo 
tenemos una lista de libros | y:: 
podemos elegir uno | pero bueno 
después los profesores también 
utilizan fotocopias y eso 
ENTREVISTADORA: ¿te:: 
satisface el libro de texto que 
utilizas? 
OPHÉLIE: bueno ahora se:: mhm | 
ahora se intenta hacer que:: en los 
libros la lengua sea un poco más 
comunicativa | porque de verdad que 
todo a base de:: de textos literarios y 
puramente literarios a veces es un 
poco pesado | porque a los 
estudiantes a los alumnos muchas 
veces le:s les resulta difícil | y:: y los 
que están en la rama literaria es más 
fácil | depende porque hay ramas 
literarias donde:: mhm | en las que 
hay alumnos que:: que dicen ser 
literarios | pero que luego:: mhm | 
pero hay falsos literarios | o sea 
que:: que saben algo del idioma pero 
no:: no tienen un nivel tampoco muy 
elevado | cada vez menos diría e:h | 
en esa rama de:: mhm | y luego 
tienes los científicos y:: y 
economistas | que son también en 
español | por lo general inglés y 
español muchas veces | y:: y tienen 
un nivel bastante bueno | y :: se 
hacen textos tambié:n literarios | 
pero un nivel un poco más bajo e:h 
que lo que se estudia en la rama 
literaria | se supone | y el coeficiente 
se hace un poco más bajo | pero por 
ejemplo un manual decidimos 
cambiarlo porque:: ya lo vemos un 
po:: un poco pesado | porque 
después de cuatro o cinco años con 
el mismo libro o más te cansas de 
ese libro | o sea que tienes la 
impresión de haber hecho:: de haber 
dado la vuelta | aunque en realidad 
no | realmente porque:: no: no 
siempre tienes los mismos alumnos | 

 
 
 
Ophélie asegura que los profesores 
pueden elegir el libro que quieran. La 
forma “podemos” (l. 6) coloca al sujeto 
enunciador en una posición de 
“capacidad” respecto a la acción. Según 
Ophélie, sin embargo, los profesores 
también “utilizan fotocopias” (l. 8). 
 
En las líneas 12-56, el sujeto enunciador 
se implica de forma directa en el 
discurso mediante el uso de la segunda 
persona con valor de “yo” y dos 
inclusiones personales en el colectivo de 
profesores de ELE. Ophélie establece 
una diferenciación entre el “antes” y el 
“ahora” de la enseñanza del ELE. La 
entrevistada manifiesta que ahora se 
intenta que “la lengua sea un poco más 
comunicativa” (l. 14-15), se infiere, un 
mayor acercamiento al lenguaje 
cotidiano. El uso de comunicativo en el 
sentido de “lengua cotidiana” es 
recurrente en todo el discurso de la 
entrevistada. Inferimos que hace unos 
años la enseñanza del ELE se basaba, de 
forma exclusiva, en el análisis de textos, 
en su mayoría literarios (l. 13-18: “ahora 
se intenta hacer que en los libros la 
lengua sea un poco más comunicativa, 
porque de verdad que todo a base de 
textos literarios y puramente literarios a 
veces es un poco pesado”). Para Ophélie, 
la enseñanza centrada única y 
exclusivamente en el comentario de 
textos literarios resulta “pesada” (l. 18) y 
“difícil” (l. 20) para algunos alumnos, 
sobre todo para los que estudian los 
bachilleratos científico y económico (l. 
19-39: “a los alumnos muchas veces les 
resulta difícil, y los que están en la rama 
literaria es más fácil […], y luego tienes 
los científicos y los economistas […], y 
se hacen textos también literarios, pero 
un nivel un poco más bajo que lo que se 
estudia en la rama literaria”).  
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los alumnos cambian | o sea que:: 
los que vienen no conocen el libro | 
pero:: tú como profesora te cansas 
un poco de tener siempre lo mismo | 
y es necesario al cabo de:: de 
algunos años cambiar el manual 
ENTREVISTADORA: ¿te satisface 
el modo en que se enseña el español 
actualmente? 
OPHÉLIE: a ve:r mhm | lo:: lo que 
intentan hacer ahora es hacer un 
idioma un poco más comunicativo | 
porque se han dado cuenta de que:: 
se están dando cuenta de que:: mhm 
| lo puramente lo puro literario ya 
no:: no basta e:h | o sea que los 
alumnos o les parece difícil o bie:n 
mhm | al salir de la:: del instituto ya 
no saben hablar en español o un 
español que no les sirve por lo 
menos | se intenta hacer mhm | y ha 
salido un libro este año un manual 
que:: mhm | que quiere utilizar un 
poco el modelo de lo inglés | o sea 
que:: o sea que se hace a partir de 
unidades | aunque dentro de esas 
unidades tampoco es algo muy 
comunicativo como lo hace en 
inglés | o sea que:: han intentado 
copiar el modelo porque:: porque 
quieren intentar hacer un idioma 
más comunicativo | pero el fondo 
literario no se puede borrar | o sea 
que:: a pesar de que dicen que los 
españoles son muy abiertos | bueno 
no son los españoles sino los que 
hacen un programa bueno: mhm | 
quieren conservar siempre el idioma 
cervantino | o sea que:: en el fondo 
en tela de fondo siempre está detrás 
lo literario | o sea que::  cervantes 
que:: que velázquez que:: goya | 
todo eso  
ENTREVISTADORA: ¿ves viable 
que en el futuro se utilice el método 
que se utiliza en inglés? 
O.: no eso no eso no no no | no 
existe y no creo que exista un día 
porque:: mhm | porque quieren 
conservar te digo ese:: ese trasfondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ophélie no responde directamente esta  
pregunta. La entrevistada manifiesta que 
actualmente se intenta “hacer un idioma 
un poco más comunicativo” (l. 61-62), 
se infiere, un mayor acercamiento a la 
lengua cotidiana. Para el sujeto 
enunciador, fundamentar la enseñanza 
del ELE en “lo puro literario” (l. 65), 
inferimos, el estudio de textos clásicos, 
no es adecuado (l. 68-71: “[los alumnos], 
al salir del instituto, ya no saben hablar 
en español, o un español que no les sirve 
por lo menos”). Ophélie asegura que en 
ELE se ha intentado imitar “el modelo 
de lo inglés”, se infiere, desarrollar una 
enseñanza que se acerque en mayor 
medida a la lengua cotidiana; si bien la 
Cultura (en mayúsculas) siempre está 
presentes (l. 82-93: “el fondo literario no 
se puede borrar […], quieren conservar 
siempre el idioma cervantino, o sea que 
en el fondo, en tela de fondo, siempre 
está detrás lo literario, o sea que 
cervantes, que velázquez, que goya, todo 
eso”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ophélie no cree que la enseñanza del 
ELE se asemeje algún día a la del inglés 
porque el Ministerio quiere conservar 
“ese trasfondo cultural, literario, de la 
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cultural literario de la civilización | 
bueno ahora mhm | quieren hacer 
menos civilización y más idioma | 
pero tampoco se puede porque:: 
mhm | un idioma se habla en un país 
y en un país hay costumbres que:: 
mhm | que van con el idioma pero:: 
cuando digan esto | tampoco 
significa estudiar una lengua 
comunicativa tal como lo hace el 
inglés | tampoco es eso porque:: 
mhm | siempre el trasfondo siempre 
te da:: la:: la lengua literaria 
ENTREVISTADORA: ¿cómo 
enseñas a los alumnos a comunicar? 
OPHÉLIE: bueno: mhm | porque 
siempre enriquecen su vocabulario | 
y siempre a través de lo:s de los 
textos que estudian | como el 
profesor es quien elige los textos 
puede elegir temas que les permitan 
utilizar tal o tal punto gramatical tal 
o ta:l mm | fondo cultural digamos |  
yo he hecho viajes con ellos a 
españa y me he dado cuenta de que:: 
mhm | ya cuando consiguen hablar y 
se dan cuenta de que los otros los 
entienden se ponen muy contentos | 
aunque me parece que les falta les 
hace falta unas palabras para:: mhm 
| pedi:r mm | pedir su camino no 
porque eso se estudia en seconde 
cómo pedir su camino cómo llamar 
por teléfono eso sí que se hace en 
seconde | se hace en troisième y se 
consolida en seconde | o sea lo:: lo 
mínimo a lo que:: mhm | podrían 
tener que utilizar en la calle | cómo 
pedir su camino entender el camino 
que les dicen cómo llamar po:r por 
teléfono | cómo pedir para ir al 
correo lo que sea | eso sí se estudia | 
o sea escenas de la calle tal como 
éstas sí se estudia | no de manera tan 
coloquial como en inglés pero sí se 
estudia | y:: mhm | eso sí lo lo lo 
memorizan | del mismo modo que 
estudiándolo con el método de 
inglés por ejemplo | o sea que:: lo lo 
memorizan | eso sí les sirve | y lo:: 

civilización” (l. 100-101). Además del 
estudio de aspectos de la Cultura (en 
mayúsculas) de los países 
hispanohablantes, los libros podrían 
promover un mayor acercamiento a la 
lengua cotidiana (l. 102-103: “ahora 
quieren hacer menos civilización y más 
idioma”). Ophélie valoraría 
negativamente que la enseñanza del ELE 
obviara el estudio de la Cultura (l. 102-
107: “hacer menos civilización y más 
idioma […] tampoco se puede porque un 
idioma se habla en un país, y en un país 
hay costumbres que van con el idioma”). 
 
El sujeto enunciador se implica de forma 
directa en el discurso a través de verbos 
en primera persona y distintas 
inclusiones en el colectivo de profesores 
de ELE. Ophélie enseña a sus alumnos a 
comunicar a través del estudio de textos 
(l. 118-119). La entrevistada considera 
que los textos que elige el profesor 
deben aportar a los alumnos aspectos 
lingüísticos y culturales interesantes (l. 
117-123: “[los alumnos] siempre 
enriquecen su vocabulario, y siempre a 
través de los textos que estudian, como 
el profesor es quien elige los textos, 
puede elegir temas que les permitan 
utilizar tal o tal punto gramatical, tal o 
tal fondo cultural”). Según explica la 
entrevistada, en ELE también se 
practican “escenas de la calle”, es decir, 
situaciones de comunicación de la vida 
cotidiana, si bien “no de manera tan 
coloquial como en inglés” (l. 144-145). 
Inferimos que Ophélie valoraría 
negativamente que la enseñanza del ELE 
se centrara en actividades tales como “ir 
de compras” o “comer en un 
restaurante”. Para la entrevistada, ello no 
propiciaría una adecuada formación 
cultural de los alumnos (l. 156-159: “si 
estudiaran sólo escenas de la calle me 
parece que les faltaría mucho, algo de las 
costumbres, de cómo se vive”). Ophélie 
opina que el estudio de textos es la única 
vía para acceder a la cultura (l. 160-163: 
“un tema sobre la feria de sevilla o lo 
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puramente lo puro literario que te 
decía en algo les sirve también | 
porque se enriquecen con el 
vocabulario que adquieren y todo 
eso | ahora si:: mhm | en cambio si:: 
si estudiaran sólo:: mhm | escenas de 
la calle me parece que:: les faltaría 
mucho | algo de:: de las costumbres | 
de cómo se vive | porque por 
ejemplo un tema sobre:: mhm | la 
feria de sevilla o lo que sea mhm | 
cómo estudiarlos sino a través de un 
texto | que cuenta cómo pasa la 
semana santa que:: mhm | y:: si se 
hiciera solamente no sé:: mhm | qué 
es un paso | no les va a gustar 
porque se van a:: se van a cansar si 
solamente tienen que oír a un 
profesor explicarles eso se van a 
cansar | tienen que verlo ellos 
mismos | tienen que estudiarlo ellos 
mismos a través de:: un texto | y a 
través de este texto el profesor 
puede preguntar eso lo lo:: estudian 
con las preguntas del profesor 
ENTREVISTADORA: ¿qué:: mhm | 
qué porcentaje de decisión tienes en 
el aula? 
OPHÉLIE: bueno yo creo que 
tenemos bastante autonomia | 
porque se supone que:: mhm | que 
hemos pasado unos concursos y 
sabemos ser profesores | pero bueno: 
mhm | a veces también vienen 
inspectores para controlar nuestro 
trabajo | aunque bueno de esto 
espero que entiendas que tampoco 
me gusta hablar mucho 
ENTREVISTADORA: ¿cómo:: 
cómo entiendes la comunicación 
mhm | es expresión de:: ideas 
sentimientos | es interacción en 
parejas o grupos? 
OPHÉLIE: mhm | uff | mhm | lo:: lo 
que hacemos en clase es que lees el 
texto | lo:: explicas las las palabras 
que:: mhm | un poco difíciles para la 
comprensión del texto | luego leen 
un poco ellos el texto y luego:: mhm 
| van vas preguntando mhm | y 

que sea, cómo estudiarlos sino a través 
de un texto, que cuenta cómo pasa la 
semana santa”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ophélie considera que en el aula los 
profesores tienen “bastante autonomía” 
(l. 180). A la entrevistada le resulta 
difícil hablar de los controles que ejercen 
en ocasiones los inspectores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Ophélie le resulta difícil definir la 
comunicación (l. 194). Así, evita 
contestar directamente la pregunta que se 
le plantea y explica qué actividades se 
realizan actualmente en las clases de 
ELE. Según explica la entrevistada, los 
alumnos, después de haber leído o 
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preguntas haces preguntas conforme 
e:l desarrollo del texto | a ver qué 
han entendido | y como contestas a 
una:: mhm | bueno lo que hace 
fulana en el avión por ejemplo | 
porque está en un viaje o:: no sé 
mhm | no sé con quién está viajando 
o:: mhm | cosas así por ejemplo en 
seconde | entonces ya empiezan a 
tener e:l mhm | entender el sentido 
del texto y:: mhm | a través de esto 
tienen que sacar en el texto uno o 
dos objetivos lingüísticos | o sea 
que:: el texto la:: mhm | es como un 
soporte | para estudiar el idioma | 
ahora es un poco literario sí | pero 
haces preguntas y:: mhm | el 
profesor tiene que elegir sus 
preguntas de manera que:: que los 
alumnos mhm | puedan contestar | y 
que puedas averiguar que han 
entendido o no el texto | y a través 
de tus preguntas tienes que llevarles 
a utilizar tal y tal forma lingüística 
tal y tal punto de gramática | si 
quieres estudiar el subjuntivo por 
ejemplo mhm | vas a hacer unas 
preguntas que les va a llevar a 
utilizar el subjuntivo | luego se 
apunta en la pizarra conforme las 
respuestas de los alumnos | si hay 
buenas respuestas o lo que sea | se 
escribe en la pizarra un modelo o 
dos modelos | y luego:: mhm | ellos 
lo apuntan cuando terminas de 
preguntar | hay la parte escrita | y los 
alumnos escriben en su cuaderno lo 
que está en la pizarra | o sea los 
modelos | lo que llaman frases 
moda:: modelizantes mhm | para 
utilizar tal punto de gramática | y 
luego les das ejercicios que hacer en 
la:: en la casa | para que utilicen o 
que reutilicen lo que han hecho en 
clase | la parte gramatical | empiezan 
una frase que:: que ellos tienen que 
terminar por ejemplo o:: mhm | una 
pregunta que les obligue a ir a ver el 
texto | a:: reutilizar a ver otra vez el 
texto | para sacar palabras o 

escuchado un texto, tienen que responder 
preguntas que les hace el profesor. Si el 
profesor quiere que los alumnos utilicen 
el subjuntivo, debe “hacer unas 
preguntas que les va a llevar a utilizar el 
subjuntivo” (l. 227-229). En casa, los 
estudiantes realizan actividades que les 
llevan a utilizar las estructuras 
gramaticales y los componentes léxicos 
estudiados en clase (l. 242-245: “luego 
les das ejercicios que hacer en la casa, 
para que utilicen o reutilicen lo que han 
hecho en clase, la parte gramatical”). 
Inferimos que lo que pretende el 
profesor es que los alumnos memoricen 
esos componentes y estructuras, 
haciendo que los escriban una y otra vez. 
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expresiones o:: expresiones lexicales 
o gramaticales o los dos mhm | y:: 
bueno y la clase al día siguiente la 
clase siguiente tienes que 
interrogarlos mhm | o:: sobre lo que 
ha:n mhm | hacerles un examen oral 
de lo que han visto | contestar a 
preguntas y tal | para que reutilicen 
esto | luego vas siguiendo hacia la 
otra parte del texto | otro texto del 
mismo tema | siempre se tiene que 
estudiar lo que:: lo que se llama un 
proyecto siempre se tiene que 
estudiar | dos o tres documentos 
sobre el mismo tema mhm | y hacer 
que haya por ejemplo dos textos en 
una imagen en una publicidad en 
una:: mhm | lo que sea | o un texto 
iconográfico con u:n documento 
iconográfico y dos textos | y hacer 
por ejemplo estudias el segundo 
texto con ellos | haces lo mismo con 
preguntas oral y luego la parte 
escrita | y les das ejercicios | y:: 
mhm | al día siguiente lo:: les das 
ejercicios | al día siguiente les 
preguntas sobre ese ejercicio | y:: 
sigues con la foto por ejemplo | y 
con la foto tienes que saber reutilizar 
lo:: todo la:: las expresiones 
lexicales o gramaticales o:: etcétera 
que han estudiado en los dos 
primeros textos | y con esto:: mhm | 
van van van aprendiendo la:: la el 
idioma | van enriqueciendo su saber 
lingüístico | la gramática mhm | y en 
seconde se repasa todo toda la:: 
gramática | y luego esto en seconde 
tiene que ser tiene que ser una base | 
se consolida la base que se:: mhm | 
que se ha estudiado en quatrième y 
cinquième en el colegio | luego ya 
con esta:: con esta base conso: 
consolidada | se:: se estudia en 
première terminale a partir de textos 
| pero es e:l el mismo sistema | 
preguntas oral una parte escrita un 
poco y:: mhm | bueno ahí se escribe 
un poco más en première o 
terminale | pero:: siempre lo mismo | 
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una parte oral una parte escrita 
ENTREVISTADORA: ¿puedes 
citarme algunas situaciones orales 
adecuadas para trabajar en clase? 
OPHÉLIE: pue::s mhm | por 
ejemplo en seconde hay todo un 
texto de una cabina telefónica | que 
hay gente que:: hay que llamar y:: 
uno que está esperando a un amigo y 
en realidad se cree que está 
esperando para llamar | y la gente 
forma una cola para:: mhm | bueno a 
partir de eso puedes ver cómo llamar 
por teléfono y tal | y expresiones | 
pero:: no es una forma de llamar al 
teléfono puramente | o también por 
ejemplo:: hay el viaje en avión | por 
ejemplo:: cómo viajar | temas así | 
aunque siempre se conserva el tema 
de:: la guerra civil por ejemplo | 
siempre un trasfondo cultural que no 
se puede borrar | o sea que:: se 
define la guerra civil se define la:: la 
conquista | se define la:: la: el 
descubrimiento del nuevo mundo | 
todo toda:: la civilización a través de 
esto 
ENTREVISTADORA: ¿crees 
preferible mhm | iniciar las sesiones 
de conversación partiendo de:: una 
situación comunicativa | o:: mhm | 
de un texto que sirva de base para 
preguntas y comentarios? 
OPHÉLIE: todo es a partir de textos 
| textos más bien literarios | y es 
verdad que no:: mhm | que no se 
enseña la lengua comunicativa como 
se enseña en inglés | por ejemplo 
co:n mhm | en que tienen unidades 
una unidad para llamar por teléfono | 
una unidad para ir al correo o no sé 
qué | es todo a base de textos 
literarios | más o menos 
comunicativos si quieres porque:: 
mhm | el principio en secundaria en 
seconde sería así como:: mhm | 
hacer una carta por ejemplo | cuando 
están en la carta pero:: a todas horas 
tiene que haber un texto | no se 
enseña una carta puramente así | se:: 

 
 
 
 
En las líneas 305-327, la entrevistada 
señala que la práctica oral y escrita del 
ELE se articula siempre alrededor de 
textos, en su mayoría literarios. A través 
del texto, los estudiantes pueden ver 
“cómo llamar por teléfono y tal, y 
expresiones” (l. 313-314). Según 
Ophélie, los temas de los textos se 
refieren tanto a convenciones de la vida 
cotidiana (l. 318: “cómo viajar, temas 
así”) como a aspectos políticos e 
históricos de los países de habla hispana 
(l. 322-326: “se define la guerra civil, se 
define la conquista, se define el 
descubrimiento del nuevo mundo”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ophélie no contesta directamente esta 
pregunta. La entrevistada señala que 
clase se trabaja siempre “a partir de 
textos, textos más bien literarios” (l. 
334-335). Aunque no sólo para realizar 
actividades de comentario. Según el 
sujeto enunciador, actividades del tipo 
“hacer una carta” (l. 347) deben ir 
siempre precedidas de un texto (literario) 
que “que hable de una carta” (l. 351-
352). Así, los alumnos pueden ver “los 
modelos o las expresiones por ejemplo 
que se pueden poner para hacer una 
carta” (l. 352-354). Según Ophélie, la 
enseñanza del ELE difiere de la del 
inglés, en el sentido de que la primera no 
concede tanta importancia al lenguaje 
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se pone un texto que hable de una 
carta | se enseña como lo::s modelos 
o las expresiones por ejemplo que se 
pueden poner para hacer una carta | 
pero digo:: digo que:: que el texto 
no e:s mhm | bueno por ejemplo si el 
texto es una carta que haría:: que ha 
habido fulano | toman la carta y se 
puede ver qué nivel de:: carta es de 
un amigo a un amigo | y se puede 
enseñar por ejemplo los diferentes 
las diferentes expresiones | otras 
expresiones que habría para escribir 
a un director a no sé quién a no sé 
quién | por ejemplo ves que todo es 
a base de un texto e:h 
ENTREVISTADORA: ¿qué 
importancia le otorgas en el aula al 
conocimiento de estrategias de 
aprendizaje y comunicación? 
OPHÉLIE: pue:s mhm | es el 
profesor el que maneja su clase el 
que conduce su clase | y:: mhm | es 
la manera de:: de conducir la clase 
el profesor que hace que:: mhm | 
van a estudiar de tal o tal manera | 
y:: mhm | haces preguntas sobre un 
texto | que:: mhm | que puedes 
averiguar lo que han entendido de 
ese texto a:: a través de tus 
preguntas | y:: mhm | bueno cada 
vez más se hacen textos un poco 
más fáciles | textos más fáciles | con 
un vocabulario más asequible | una 
lengua más asequible a todos | 
porque se han dado cuenta de que:: 
mhm | con lo que tenían conforme 
con lo que se:: mhm | con los 
soportes de:: antes había alumnos 
que tenían dificultades | y:: mhm | 
ahora se han hecho se intentan hacer 
soportes con má:s mhm | más 
asequibles a todos eso sí | porque se 
han dado cuenta de que había 
dificultades tremendas para unos y:: 
mhm | entonces intentan hacer que:: 
que los textos sean un poco más 
asequibles a todos | incluso a los que 
tienen más dificultades para 
entender | siempre hay que intentar 

cotidiano como la segunda (l. 336-338: 
“no se enseña la lengua comunicativa 
como se enseña en inglés”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ophélie no ha entendido demasiado bien 
esta pregunta. Se infiere que, para la 
entrevistada, existe una relación de 
causalidad entre la actuación de los 
profesores y el aprendizaje de los 
alumnos (l. 373-376: “es la manera de 
conducir la clase el profesor que hace 
que [los alumnos] van a estudiar de tal o 
tal manera”). Ophélie señala que en clase 
siempre hay alumnos que tienen 
“curiosidad” (l. 406) por aprender y 
otros que no la tienen. Mientras que 
resulta fácil despertar el interés de los 
primeros, es “muy complejo” (l. 421) 
lograr que los segundos se interesen por 
el ELE. Sin embargo, el profesor debe 
intentar motivar a los alumnos tomando 
como referencia sus gustos e intereses (l. 
400-402: “hay que intentar ver en los 
alumnos cuáles son sus puntos de 
interés”. Según explica Ophélie, los 
nuevos manuales incluyen textos “más 
fáciles” (l. 383). Hace unos años el 
vocabulario de los textos podía causar 
“dificultades tremendas” (l. 395) a 
algunos alumnos. 
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ver en los alumnos cuáles son sus 
puntos de interés o:: mhm | qué es lo 
que les falta o:: qué es porque hay 
alumnos que:: mhm | les falta poca 
cosa para que:: tengan la:: 
curiosidad | el gusto para hacer una 
cosa | y:: y: basta con que les diga:: 
mhm | que diga una frase que:: pues 
eso sí que lo puedes hacer hazlo vete 
a ver en un diccionario porque:: mm 
| ha sido muy interesante porque:: 
has escrito lo que has dicho y tal o 
sea que:: mhm | aunque claro hay 
gente que no tienen una curiosidad 
innata por ejemplo | y uno que no la 
tiene por ejemplo cómo:: mhm | 
suscitar su curiosidad y hacer que se 
interese: mhm | por español o:: que 
tenga curiosidad de leer libros por 
ejemplo: mhm | uff lo que:: | por eso 
es muy muy complejo la:: la:: mhm | 
para un profesor porque:: haces 
psicología haces pedagogía hace:s 
mhm | mucho o sea que:: mhm | hay 
que ver cuáles son sus puntos de 
interés | porque me acuerdo que:: 
mhm | después de un viaje a:: a 
españa precisamente tenía un 
alumno que:: mhm | en clase estaba 
muy cerrado | nunca contestaba no 
entendía tenía la sensación tenía la 
impresión que:: que no entendía 
nada | y después de hacer un viaje a 
españa | fuimos a sevilla y:: se 
quedó con un amigo que sí que 
entendía muy bien que hablaba muy 
bien | para:: para mover para 
moverse en sevilla y tal | y despué:s 
mhm | a la vuelta del viaje | se puso 
a participar en clase como nunca 
había participado | o sea que:: el 
hecho de ir más allá a:l al país y:: 
mhm | y entender unas cosas y de:: 
de notar que lo que aprendía en 
clase al final le servía en algo | 
porque lo demás que habían 
aprendido en clase al final les servía 
y estaban contentos con decirme:: 
mhm | ah señora nos han entendido 
pedí el camino y me han entendido y 
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he contestado y:: mhm | me 
contestaron y me entendieron todo y 
bien y tal y estaban contentísimos | y 
luego en clase se puso a participar 
como nunca había participado | y se 
puso a entender bien las cosas o sea 
que:: mhm | basta con poca cosa 
para incitar a un alumno a que sea 
curioso que vaya:: hasta tal cosa  
ENTREVISTADORA: ¿cómo:: 
cómo enfocas la:: la evaluación en el 
aula? 
OPHÉLIE: por ejemplo en terminale 
se piden textos | y en el examen les 
pide:: mhm | explicar un texto | 
ahora si quieren hacer una 
explicación un poco de fondo mhm | 
está bien porque se llama se puede 
llamar entonces realmente 
explicación literaria | y eso es una 
prueba como otra | pero lo que 
hacen ahora es que quieren pedir 
cada vez menos | y es un peligro 
porque:: mhm | porque llevan al 
fondo de:: en el fondo de la 
explicación pue:s mhm | explicas del 
texto lo que entiendes del texto | y 
los estudiantes los alumnos tienen 
que para el examen de bachillerato 
tienen que:: mhm | explicar del texto 
lo que han entendido del texto pero:: 
de un modo más superficial | y:: es 
un peligro porque para:: mhm | para 
saber explicar tienes que entenderlo 
realmente porque ellos muchas 
veces mhm | estudian unos apuntes 
de memoria | y lo saben mhm | lo:: 
lo recitan de memoria en el examen  
y no:: no lo han entendido por 
ejemplo | por lo tanto tampoco:: 
mhm | no por eso han entendido 
realmente e:l el sentido profundo | o 
sea que eso:: eso mhm | no está bien 
porque:: mhm | haces una 
explicación de un texto oral | o bien 
haces otro:: otro tema de:: de:: y lo 
que:: el hecho de que pidan menos 
por ejemplo a ciertos niveles mhm | 
por ejemplo los que hace:n mhm | 
los que estudian en terciario por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sujeto enunciador no contesta 
directamente esta pregunta. Ophélie 
señala que en terminale, por ejemplo, los 
alumnos deben analizar y comentar 
textos en el examen. La entrevistada, sin 
embargo, valora negativamente que el 
Ministerio quiera “pedir cada vez 
menos” (l. 472-473). En su opinión, es 
“un peligro” (l. 473) que la 
Administración educativa permita los 
comentarios de texto “superficiales” (l. 
482). Muchas veces los estudiantes 
comentan textos que ni tan siquiera han 
entendido. Ophélie califica de “tontería” 
(l. 546) el hecho de que los alumnos que 
cursan el bachillerato científico deban 
comentar textos en el examen (l. 547-
552: “son los que menos van a utilizarlo, 
o sea los científicos claro estudian el 
inglés, pero el español literario que 
estudian no les va a servir, bueno para 
pasar el examen y punto”). Para la 
entrevistada, sería “mucho mejor” (l. 
519) que el examen se centrara en sus 
necesidades e intereses (l. 523-532: 
“expresarse sobre un tema, por ejemplo, 
que sea un material, sea una carta, hablar 
por teléfono o lo que sea, lo que les iría 
mucho mejor a ellos, porque luego para 
incluso para su trabajo (…) les servirá 
más que algo literario”). Ophélie asegura 
que, mientras que hace unos años los 
alumnos del bachillerato científico 
debían hacer un examen oral, ahora es 
todo escrito. En su opinión, ello tiene 
que ver con el hecho de que para el 
Ministerio es “mucho más fácil” (l. 554-
555) evaluar un examen escrito que uno 
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ejemplo que tienen español en 
opción o lo que sea | les piden cada 
vez menos pero:: mhm | al pedirles 
menos estudian menos pero es mu:y 
muy demasiado superficial | y para 
mí o bien has hecho una explicación 
| tampoco sin ir muy profundo muy 
profundo | pero:: mhm | una 
explicación que se puede llamar 
explicación del texto | o bien has 
hecho todo tipo de:: mhm | si 
quieres si quieren solamente que les 
dé otro tipo de:: de documentos | 
para que puedan hablar sobre un 
documento | que les permita saber 
que realmente son capaces de:: de 
expresarse en español correcto | a 
partir de una situación | eso me 
parecería mucho mejor en esos 
niveles de:: de:: mhm | me parecería 
mucho mejor para saber si pueden | 
si son capaces de:: de comprender 
algo del idioma y expresarse sobre 
un tema por ejemplo | que:: que sea 
un material sea una carta hablar por 
teléfono o lo que sea | lo que les iría 
mucho mejor a ellos | porque luego:: 
mhm | para incluso para su trabajo | 
porque muchas veces ellos se van a 
dedicar luego al comercio o:: a lo 
que sea | y les servirá más que:: que 
algo literario | a esos niveles sí | 
ahora lo que es los niveles de:: mhm 
| de:: literario mhm | pues sí que:: 
que se conserva algo literario 
porque:: mhm | pero la clase 
intermedia que son que son 
científicas por ejemplo | que son 
mhm | más bien la rama científica 
mhm | por ejemplo el año pasado o 
hace dos años pedían el español al 
oral | la:: la rama científica | y le han 
puesto ahora a escribir | y eso lo veo 
como un problema como una 
tontería digo lo veo y lo vemos aun 
con los colegas como una tontería 
porque:: mhm | son los que menos 
van a utilizarlo | o sea los científicos 
claro estudian e:l el inglés | pero el 
español literario que estudian no les 

oral.  
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va a servir | bueno para pasar el 
examen y punto | y bueno creo que 
es porque además mhm | porque 
para:: para evaluar es mucho más 
fácil al escrito que al oral 
ENTREVISTADORA: ¿qué:: mhm | 
consecuencias ha tenido la:: la 
aparición del nuevo currículo para el 
trabajo en el aula? 
OPHÉLIE: quizás es un poco más 
comunicativo | más como en inglés | 
aunque tampoco como en inglés e:h 
| siempre hay un trasfondo cultural | 
porque tampoco estoy segura que:: 
este método del inglés les permita 
realmente hablar inglés | o sea que:: 
que me parece que el inglés es el 
otro extremo | y entre los dos hay 
u:n mhm | o sea que está bien que se 
hagan textos menos literarios pero:: 
mhm | ¿qué es lo que llaman menos 
literarios? | porque:: mhm | si 
realmente quieren estudiar la:: la 
cultura española y latinoamericana 
que es tan rica mhm | cómo la van a 
utilizar si hacen u:n mhm | si 
estudian textos realmente 
comunicativos como la idea de 
cómo escribir una carta cómo 
contestar al teléfono cómo leer el 
correo etcétera | se borra:: mhm | el 
nivel cultural  y el nive:l de:: mhm | 
bueno cultural | y eso lo vería como 
una pena porque es tan rica mhm | la 
literatura la civilización o sea que:: 
mhm | literatura pintura | bueno 
cuando dices civilización tenemos 
muchas cosas así | y todos esos 
aspectos que se pueden ver utilizar 
estudiar a través de textos literarios 
que a lo mejor no se podrían mhm | 
estudiar a:: través de textos 
puramente comunicativos | o sea lo 
puramente comunicativo es la cosa 
es lo de la calle | y por ejemplo en 
quatrième troisième de:: en première 
terminale | tendría que ser un poco 
má:s mhm | no tan comunicativa y 
no tan literaria | o sea que:: mhm | 
textos un poco má:s menos literarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 560-619, Ophélie se 
implica de manera directa en el discurso 
mediante verbos de pensamiento en 
primera persona y una inclusión personal 
en el colectivo de profesores de ELE. La 
entrevistada considera que la enseñanza 
actual del ELE se asemeja a la del inglés, 
en el sentido de que el nuevo currículo 
“es un poco más comunicativo” (l. 560-
561), inferimos, pone mayor énfasis en 
el lenguaje cotidiano. A pesar de esta 
semejanza, en las clases de ELE 
“siempre hay un trasfondo cultural” (l. 
563) que no existe en las de inglés. 
Según explica Ophélie, en inglés se 
trabaja con “textos realmente 
comunicativos, como la idea de cómo 
escribir una carta, cómo contestar al 
teléfono, cómo leer el correo, etcétera” 
(l. 577-581). Se infiere que en las clases 
de inglés se estudian tipos de texto que 
los alumnos, probablemente, recibirán o 
producirán en el mundo externo al aula, 
tales como cartas formales y correos 
electrónicos. Para Ophélie, el uso de este 
tipo de textos en las aulas de ELE 
impediría “estudiar la cultura española y 
latinoamericana que es tan rica” (l. 573-
575). La entrevistada considera que lo 
ideal sería encontrar un punto medio 
entre la práctica de situaciones 
comunicativas de la vida cotidiana y el 
estudio de aspectos culturales de interés 
para los alumnos (l. 597-599: “[la 
enseñanza] tendría que ser un poco más, 
no tan comunicativa y no tan literaria”). 
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si quieres | o sea que:: que hablen 
más de:: de de la vida cotidiana | sin 
que caigamos en lo de:: lo del inglés 
| que tienen por ejemplo que 
contestar que sí que no | que poner 
una cruz en esto y esto | eso 
tampoco | o sea que:: que sean 
textos un poco menos literarios | que 
hablen más de la vida cotidiana en 
españa en américa latina por 
ejemplo | con el fondo siempre 
cultural que sea:: la vida en el perú o 
la vida de los indios o la vida de:: 
mhm | de:: en los bares en sevilla 
por ejemplo con el flamenco y cosas 
así | textos así de:: también los hay | 
sí se podría hacer también más 
textos de ese tipo | que hablen más 
de la vida cotidiana mhm | de lo real 
ENTREVISTADORA: ¿te:: te ha 
servido lo que aprendiste durante:: 
la carrera mhm | para enseñar en 
secundaria? 
OPHÉLIE: sí claro | porque:: mm | a 
ver la universidad te da un 
conocimiento de la lengua | de la 
lingüística de la cultura todo eso | y 
sin eso pues no puedes enseñar 
español no puedes | porque sino 
cómo vas a enseñar a tus alumnos 
todo ese conocimiento | la lengua la 
cultura todo eso | no se puede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ophélie se implica de forma directa en 
este fragmento de discurso mediante la 
utilización de la segunda persona con 
valor de “yo”. La entrevistada asegura 
que lo aprendido durante la carrera sí le 
ha servido para enseñar el ELE en 
secundaria. Según explica, la 
universidad le dio unos conocimientos 
lingüísticos y culturales sin los cuales no 
podría enseñar esa lengua. El empleo de 
la forma “no puedes” coloca al sujeto 
enunciador en una posición de 
“incapacidad” respecto a la acción. 
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ANEXO 3. 6. 
 
ENTREVISTA A JAVIER 
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ENTREVISTADORA: javier mhm | 
te:: te sientes mhm | obligado a:: a 
utilizar un libro de texto en 
concreto? 
JAVIER: no la verdad es que no | 
mhm | lo:s los profesores tenemos 
bastante autonomía para:: elegir el 
libro de texto | no:: no nos imponen 
nada en absoluto  
ENTREVISTADORA: ¿te:: te 
satisface e:l el libro de:: texto que 
utilizas? 
JAVIER: no mucho | bueno ni el 
que utilizo ni:: ni los otros que 
existen en el mercado | creo que:: 
mhm | que desde los libros de texto 
se promueve muy mal el aprendizaje 
del español | porque:: cómo te diría: 
mhm | estamos enfrentados a:: a: a 
fórmulas de:: de enseñanza del 
español | que:: que no nos convienen 
a:: a la mayoría de:: de los 
profesores | y:: y actualmente 
estamos algo protestando porque:: 
mhm | te pongo un ejemplo porque:: 
mhm | aprendemos a un alumno a:: a 
comentar un texto literario | y:: y 
todos los alumnos franceses saben 
deci:r | el texto que voy a comentar 
está sacado de:: de un libro que fue 
escrito po:r etcétera etcétera | pero:: 
mhm | por ejemplo si están e:n en un 
hotel no saben pedir una habitación | 
y:: mhm | desgraciadamente e:s es 
una obligación que tenemos de:: 
mhm | de:: de respetar | un programa 
de estudio del español | enfrente de 
los inspectores de español | y:: mhm 
| me parece: mhm | y somos muchos 
en pensarlo que:: mhm | que:: que la 
enseñanza del español está más o 
menos inadaptada 
ENTREVISTADA: mhm | y:: ¿en 
qué sentido? 
JAVIER: pue:s es una enseñanza 
totalmente incoherente | ten en 
cuenta que:: que en donde estoy yo 
en el instituto que enseño mhm | la:: 
la mayoría de mis alumnos se van a 
dirigir hacia:: hacia:: estudios 

 
 
 
 
El sujeto enunciador se implica de forma 
directa en este fragmento de discurso 
mediante dos inclusiones personales en 
el colectivo de profesores de ELE. Javier 
confiesa que dispone de “bastante 
autonomía” (l. 7) en lo referente a la 
elección del libro de texto. 
 
En las líneas 13-42, el entrevistado 
aparece en el discurso a través de verbos 
de pensamiento en primera persona y 
distintas inclusiones personales en el 
colectivo de profesores de ELE. Javier 
valora negativamente que los nuevos 
libros no se adapten a las necesidades de 
los alumnos. Mientras que los alumnos 
saben analizar y comentar textos, son 
incapaces de comunicarse de manera 
efectiva en las situaciones más básicas 
de la vida cotidiana (l. 28: “todos los 
alumnos franceses saben decir el texto 
que voy a comentar está sacado de un 
libro que fue escrito por etcétera, 
etcétera, pero por ejemplo si están en un 
hotel no saben pedir una habitación”). El 
entrevistado lamenta que los profesores 
tengan pocas posibilidades de poner en 
práctica iniciativas personales (l. 34-38: 
“desgraciadamente es una obligación 
que tenemos de respetar un programa de 
estudio del español enfrente de los 
inspectores de español”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
En las líneas 45-70, Javier adopta un 
papel muy activo, a través del “yo” 
explícito y verbos en primera persona. A 
juicio del entrevistado, la enseñanza 
actual del ELE es “totalmente 
incoherente” (l. 46), en el sentido de que 
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comerciales hacia:: estudios 
científicos | en los cuales el español 
literario no les sirve de nada | y:: y 
no:: no existe ningún libro escolar 
que dé la prioridad a:l al español 
comercial | ni:: ni al español 
económico ninguno ninguno | y:: 
claro ninguno se toma:: se toma la 
libertad de hacerlo | porque:: no:: no 
sería aceptado por los inspectores | 
yo es que ya:: ya ya cambiaría los 
textos | con textos má:s más actuales 
más modernos | y:: reservaría una 
parte del manual a:: a textos clásicos 
porque:: mhm | puede ser interesante 
dar la:s nociones de la:: la literatura 
clásica española e:h mhm | y:: y 
latinoamericana | yo:: yo pondría 
libros más concretos y menos 
abstractos 
ENTREVISTADORA: ¿qué:: mhm | 
porcentaje de decisión tienes e:n en 
el aula? 
JAVIER: bueno mhm | la verdad es 
que:: que:: si:: mhm | muy a menudo 
si vas a ver una clase de:: del profe 
en el instituto de español mhm | muy 
pocas veces se respetan la::s las 
consignas de los inspectores | 
trabajamos todos como nos da la 
gana | y:: mhm | se:: se sabe que los 
libros en la clase de español se 
utilizan muy poco | muy poco | 
trabajamos mucho con fotocopias 
por ejemplo | la verdad es que:: que 
en mi opinión la:: la enseñanza del 
español en francia es malísima | y:: 
y depende de la buena voluntad de 
los profesores de cambiar las cosas | 
a veces se hacen cosas en contra de 
las reglas y:: mhm | nunca ocurrió 
nunca me enteré de que ocurriera 
pero:: mhm | imagínate que un día 
un inspector venga a tu clase por 
sorpresa  
ENTREVISTADORA: ¿cómo:: 
mhm | entiendes la comunicación | 
es expresión de ideas sentimientos | 
es interacción en parejas y grupos? 
JAVIER: pue:s mhm | en clase lo:: 

no se adapta a las necesidades de los 
diferentes grupos de alumnos. Javier 
señala que la prevalencia del español 
literario en las aulas no está en 
consonancia con los intereses de los 
estudiantes que cursan los bachilleratos 
científico y económico (l. 49-53: “la 
mayoría de mis alumnos se van a dirigir 
hacia estudios comerciales, hacia 
estudios científicos, en los cuales el 
español literario no les sirve de nada”). 
El entrevistado también lamenta que el 
español comercial o científico no esté 
representado en los libros de texto 
editados con la autorización del 
Ministerio (l. 54-60: “no existe ningún 
libro escolar que dé la prioridad al 
español comercial ni al español 
económico […], ninguno se toma la 
libertad de hacerlo, porque no sería 
aceptado por los inspectores”). Javier 
percibe como negativo que los libros 
incluyan pocos textos que se centren en 
la actualidad informativa (l. 61-62): “yo 
es que ya cambiaría los textos, con 
textos más actuales”). El hecho de que 
Javier abogue por el empleo de textos 
“más actuales” sugiere que la enseñanza 
del ELE se centra, casi de forma 
exclusiva, en el estudio de textos 
clásicos.  
El entrevistado no responde 
directamente la pregunta hecha en 71-73. 
Javier considera que la enseñanza del 
ELE en la educación secundaria en 
Francia es “malísima” (l. 87). Según 
explica el entrevistado, los libros se 
utilizan “muy poco” (l. 83) en ELE y 
raras veces “se respetan las consignas de 
los inspectores” (l. 78-79).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sujeto enunciador no contesta de 
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lo que debemos hacer e:s mhm | es  
dar a los alumnos los instrumentos 
básicos de la lengua española | 
comenzando por la gramática mhm | 
toda la conjugación | los verbos 
regulares e irregulares | y:: mhm | 
darles un conocimiento de:: de 
léxico suficiente para:: pode:r mhm | 
tratar hablar comentar analizar un 
texto | pero siempre textos que:: se 
dicen textos auténticos | sacados de 
obras auténticas novela:: mhm | 
novela histórica | artículo de 
periódico:: mhm | cuadro:: mhm | 
fotografía:: etcétera | y:: mhm | lo 
que se pretende:: lo que pretenden 
los profesores de español en los 
institutos no:: no es hacer 
estudiantes bilingües | es darles los 
conocimientos suficientes para:: 
para poder hablar de forma:: mhm | 
normal con un español y hacerte 
entender | expresar ideas | y:: mhm | 
les damos muchas expresiones para 
introducir frases para introducir 
sentimientos introduci:r comentarios 
etcétera   
ENTREVISTADORA: ¿puedes 
mhm | citarme mhm | algunas 
situaciones orales adecuadas | para:: 
trabajar en clase? 
JAVIER: bueno pue:s mhm | creo 
que a la oralidad se le da muchísima 
importancia en la:: en la clase de 
español | la clase de español mhm | 
en su esencia consiste e:n en hablar 
hablar hablar hablar pero:: mhm | 
hablar los alumnos no el profesor 
e:h | un buen profesor de:: de 
español es el profesor que no:: que 
no habla | pero que se las ingenia 
para que hablen | casi toda la clase 
de español se:: mhm | se dedica a:: 
escuchar hablar escuchar hablar | y:: 
es lo que más les gusta a los 
alumnos 
ENTREVISTADORA: y:: mhm | 
¿hablar sobre qué temas? 
JAVIER: pue:s mhm | hablar sobre 
un texto | o:: sobre un tema mhm | 

forma directa esta pregunta y detalla el 
modo en que se enseña el ELE en las 
aulas del sistema educativo francés. Se 
habla desde una concepción de la lengua 
que se reduce, aún, a un conjunto de 
reglas morfosintácticas y componentes 
léxicos (l. 101-110: “lo que debemos 
hacer es dar a los alumnos los 
instrumentos básicos de la lengua 
española, comenzando por la gramática 
[…], darles un conocimiento de léxico 
suficiente para poder tratar, hablar, 
comentar, analizar un texto”). La forma 
“debemos” coloca al entrevistado en una 
posición de obligación respecto a la 
acción. Para Javier, esa serie de 
conocimientos gramaticales y léxicos 
permiten a los estudiantes “hablar de 
forma normal con un español” (l. 121-
122). Según explica el entrevistado, los 
textos que se trabajan en clase deben ser 
siempre “auténticos” (l. 111), esto es, 
que se oponen a fabricados para el aula. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Javier no contesta directamente esta 
pregunta. El entrevistado asegura que 
actualmente se da “muchísima 
importancia” (l. 133-134) a la lengua 
oral en clase. De hecho, según explica 
Javier, la clase de ELE se dedica, casi de 
forma exclusiva, a la práctica de la 
expresión y comprensión orales (l. 142-
144: “casi toda la clase de español se 
dedica a escuchar hablar, escuchar 
hablar”).  
 
  
 
 
 
 
Javier confiesa que en ELE, por lo 
general, los alumnos conversan sobre las 
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que puede ser la familia o:: también 
el niño en la literatura | o:: o el 
abuelo | o también puede ser la 
droga | pero la droga tratada a través 
de crónicas de periódicos por 
ejemplo | hay muchísimos temas que 
pueden ser interesantes | el 
abandono de los perros por los 
españoles | hay manuales que te 
dedican páginas enteras sobre esto  
ENTREVISTADORA: ¿crees 
preferible:: mhm | iniciar la:s 
sesiones de conversación mhm | 
partiendo de:: de una situación 
comunicativa | o:: de un texto que 
sirva de base para preguntas y 
comentarios? 
JAVIER: bueno: mhm | a mí es que 
esta estructura de comentario de 
textos y tal no:: no me satisface | 
porque:: mhm | de:: de cierta manera 
le:s les impones una forma de 
trabajar que no:: mhm | que:: no:: no 
corresponde que no conviene a la 
mayoría de los alumnos | cada día 
tenemos un público que nos parece 
menos literario meno:s mhm | y no 
se puede seguir enseñando el 
español literario | porque esto no les 
va a:: a servir para su futuro | y ése 
es el reproche que le hago yo a la 
enseñanza | tú dales una novela de:: 
de goytisolo un día en la calle y:: y 
diles que:: que hagan un comentario 
| sí lo van a saber hacer | porque:: 
porque es la mecánica de la clase 
pero:: mhm | diles que falta una 
toalla y que:: no hay pasta de dientes 
y que:: no sé qué mhm | pues no lo 
van a saber hacer | y ése es el gran 
reproche que yo hago y que:: 
hacemos | porque somos muchos en 
hacer a la:: la enseñanza del idioma | 
y ten en cuenta que:: mhm | según lo 
que dicen mis colegas ingleses o 
alemanes | de:: de los otros idiomas 
que se enseñan en francia | parece 
ser que:: la enseñanza del español es 
la mejor | la más eficiente | muchos 
colegas míos de inglés vienen a mis 

ideas expresadas por un texto o sobre 
temas tales como “la droga” (l. 153-154) 
o “el niño en la literatura” (l. 152). Sin 
embargo, antes de hablar acerca de un 
tema, los alumnos leen o escuchan un 
texto que trate de ese tema (l. 154-155: 
“pero la droga tratada a través de 
crónicas de periódicos”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier valora negativamente el hecho de 
que la práctica oral y escrita del ELE se 
articule alrededor de textos, en su 
mayoría literarios. Este tipo de 
organización de la práctica didáctica no 
se adapta a las necesidades de los 
diferentes grupos de alumnos (l. 168-
175: “a mí es que esta estructura de 
comentario de textos y tal no me 
satisface, porque de cierta manera les 
impones [a los alumnos] una forma de 
trabajar que no corresponde, que no 
conviene a la mayoría de los alumnos”). 
Mientras que los estudiantes saben 
comentar textos, son incapaces de 
desenvolverse eficazmente en los 
distintos intercambios de la vida 
cotidiana (l. 182-190: “tú dales una 
novela de goytisolo un día en la calle y 
diles que hagan un comentario, sí lo van 
a saber hacer […], pero diles que falta 
una toalla y que no hay pasta de dientes 
y que no sé qué, pues no lo van a saber 
hacer”). Sin embargo, Javier explica que 
colegas suyos de inglés empiezan a 
interesarse por la introducción de 
aspectos culturales en sus clases y, para 
ello, toman como ejemplo lo que ocurre 
en ELE (l. 199-202: “muchos colegas 
míos de inglés vienen a mis clases para 
obtener datos, para adaptar sus clases de 
inglés”).  
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clases para obtener datos | para:: 
para adaptar sus clases de inglés | 
porque:: mhm | en inglés se trabaja 
mucho por escrito | y en el examen 
tienen que poner cruces | y en 
español hablamos mucho sobre un 
texto o:: sobre un tema | por ejemplo 
vamos a hablar hoy del aborto | o:: 
por ejemplo no sé:: mhm | también 
la mujer en la literatura española | 
que es muy interesante  
ENTREVISTADORA: entonce:s 
mhm | ¿cómo: organizarías tú mhm | 
la enseñanza del español? 
JAVIER: quizá:: mhm | dar clases 
por temáticas | por temáticas | dar 
má:s da:r conceder una parte más 
importante al trabajo personal en 
casa de búsqueda | de:: de 
documentos de ideas | y:: luego 
comentarlo en clase con el profesor | 
pero:: pero quizá trabajar más por 
temas | de:: de temas interesantes 
para los alumnos de actualidad | y 
no:: no imponer textos literarios | a 
mí me gustaría imponer textos por 
ejemplo yo qué sé de:: mhm | de las 
barriadas en barcelona por ejemplo 
de:: mhm | aunque:: aunque 
tampoco tenemos mucha libertad 
ENTREVISTADORA: ¿qué 
importancia le:: le otorgas al uso 
de:: mhm | de estrategias de 
aprendizaje y comunicación en el 
aula? 
JAVIER: bueno pue:s una estrategia 
que se puede utilizar es que:: mhm | 
por ejemplo tenemos alumnos que:: 
dan mucha prioridad a la imagen a 
la tele al cine etcétera | pero que:: 
que tienen muy poca memoria visual 
| y:: en la enseñanza de un idioma 
extranjero por ejemplo mhm | el 
hecho de oír repetir oír repetir es 
mucho más eficiente que:: mhm | 
que de leer leer leer | porque:: 
muchas veces trabajar con el texto 
significa trabajar solo | y solos no 
saben trabajar | y:: lo de oír repetir 
es forzosamente trabajar con un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier aboga por el empleo en clase de 
“textos interesantes para los alumnos, de 
actualidad” (l. 223-224), lo que sugiere 
que la enseñanza actual del ELE se 
centra, casi exclusivamente, en el estudio 
de textos clásicos. El entrevistado 
establece dos planos contrapuestos de la 
enseñanza: el real y el ideal. El plano 
real se identifica con lo impuesto desde 
fuera, esto es, la falta de libertad de 
decisión (l. 230: “tampoco tenemos 
mucha libertad”). Cuando se refiere a 
este plano, Javier aparece en el discurso 
mediante una inclusión personal en el 
colectivo de profesores de ELE. En 
cuanto al plano ideal (l. 225-228: “a mí 
me gustaría imponer textos por ejemplo, 
yo qué sé, de las barriadas en 
barcelona”), el entrevistado se coloca en 
un papel muy activo, a través del “yo” 
explícito y la forma “a mí”.  
El sujeto enunciador no ha entendido 
bien la pregunta planteada en 231-235. 
En su opinión, trabajar con textos 
escritos implica que los estudiantes 
trabajen “solos” (l. 248), por lo que es 
probable que tengan dificultades para 
comprender el texto. Así, es “mucho más 
eficiente” (l. 245) analizar textos orales, 
dado que los alumnos trabajarán 
“forzosamente” (l. 250) con un profesor 
que puede aconsejarles. Javier lamenta 
que los textos que incluyen los libros no 
se adapten al nivel real de conocimientos 
de los alumnos (l. 253-257: “siempre hay 
textos muy difíciles para algunos 
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profesor que puede aconsejarte | 
porque ten en cuenta que:: que 
siempre hay textos muy difíciles 
para:: para algunos alumnos | los 
libros por ejemplo no:: no 
establecen ninguna diferencia de 
nivel entre los alumnos | porque:: 
por ejemplo si tienes treinta alumnos 
ya sabes que:: mhm | que:: al menos 
veintitrés tendrán dificultades | y:: y 
los otros siete tendrán un buen nivel 
| y:: claro tienes que elegir en un 
libro de:: de texto que:: que te 
propone unos sesenta textos mhm | 
textos que:: que: que: que 
correspondan al nivel de todos | y no 
hay ninguno no hay ninguno | y te 
puedo decir que:: que no consigo 
estudiar con mis alumnos más de:: 
de ocho o:: o diez textos | de sesenta 
que hay en el libro | y:: y más no se 
puede porque:: porque se van a 
ahogar la mitad de los alumnos | no 
hay una adaptación al nivel de los 
alumnos ni:: ni ni ni psicológica ni:: 
ni intelectual no:: no existe | y:: me 
parece que la enseñanza del español 
e:s es pésima | pésima | malísima  
ENTREVISTADORA: ¿cómo 
enfocas la:: la evaluación en el aula? 
JAVIER: pue:s al final de cada clase 
dedico yo unos diez o quince 
minutos a:: a hacer un repaso | 
pongo yo en el pizarrón puede ser 
vocabulario pueden ser frases puede 
ser un resumen | y así veo si 
realmente ha:n asimilado lo que 
hemos hecho en clase | y ellos se:: se 
dan cuenta también de:: de lo que 
saben y de lo que no saben 
ENTREVISTADORA: ¿qué 
consecuencias ha tenido la:: la mhm 
| la aparición del nuevo currículo 
para el trabajo en el aula? 
JAVIER: pue::s mhm | quizá:: quizá 
los temas | pues quizá hay más 
temas más actuales como:: como:: 
mhm | no sé como la:: la droga la 
familia yo qué sé | aunque claro:: 
mhm | a veces tampoco es que sean 

alumnos, los libros por ejemplo no 
establecen ninguna diferencia de nivel 
entre los alumnos”). A su juicio, la 
enseñanza actual del ELE en el sistema 
educativo francés es “pésima, malísima” 
(l. 278).  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier adopta un papel muy activo en 
este fragmento, a través del “yo” 
explícito y verbos en primera persona. El 
entrevistado explica que dedica los 
últimos diez o quince minutos de clase a 
la autoevaluación de los alumnos (l. 288-
290: “ellos se dan cuenta también de lo 
que saben y de lo que no saben”).  
 
 
 
 
 
 
En las líneas 295-340, el sujeto 
enunciador aparece en el discurso 
mediante el “yo” explícito, verbos en 
primera persona e inclusiones personales 
en el colectivo de profesores de ELE. 
Javier afirma que los nuevos libros, a 
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muy fáciles pero:: son más actuales | 
y:: pues lo que hago también es 
que:: para que no haya una barrera 
léxica | le:s les doy yo ya de:: de 
antemano todas las expresiones que 
están en el texto para que las 
entiendan bien | y:: algunas de las 
expresiones que no están en el texto 
pero que:: que van a necesitar para:: 
para hablar del texto | se las doy | y 
luego:: mhm | hacemos una lectura 
del texto y lo que me interesa es 
saber lo que:: lo que que han 
entendido del texto | la comprensión 
| qué han entendido | y ellos dicen 
pue:s mhm | pues a mí me parece 
que o:: o yo pienso que:: etcétera | y 
yo lo voy escribiendo en la pizarra | 
y luego pue:s hacemos una segunda 
o tercera lectura del texto y:: vamos 
eliminando lo que:: lo que es falso | 
pero bueno:: mhm | creo que la 
enseñanza del español no:: no está 
todavía nada adaptada al español 
de:: de españa y de américa latina | 
aunque cada vez hay inspectores 
más inteligentes | que:: que están 
intentando cambiar las cosas | 
porque creo que:: que hay una 
necesidad de:: modernizar la 
enseñanza del español | y de dar a 
los profes mucha más libertad en 
su:: en sus decisiones | en cuanto a:: 
a: a la forma de:: de enseñar el 
español | porque:: es que:: ahora no:: 
no tenemos casi ninguna posibilidad 
de:: de innovar de:: de ser originales 
| y deberían juzgarnos sobre 
resultados y:: no sobre formas de 
trabajar  
ENTREVISTADORA: ¿te:: te ha 
servido lo que:: mhm | aprendiste 
durante la carrera para enseñar en 
secundaria? 
JAVIER: bueno e:s mhm | es 
evidente que en algo me ha servido | 
pero creo que:: que quizás mhm | 
debería dedicarse más esfuerzo a:: al 
estudio de la psicología del alumno 
todo eso | porque ten en cuenta que 

diferencia de los viejos, incluyen textos 
de “temas más actuales” (l. 297). La 
dificultad de algunos textos lleva a 
Javier a tener que traducir buena parte 
del vocabulario de los mismos (l. 303-
307: “para que no haya una barrera 
léxica les doy yo ya de antemano todas 
las expresiones que están en el texto para 
que las entiendan bien”). El entrevistado 
considera que la enseñanza actual del 
ELE no está “nada adaptada” (l. 324) al 
español de España y de América Latina. 
Se infiere que el input lingüístico que se 
proporciona a los alumnos no es el 
reflejo del uso del español en el mundo 
externo al aula. Javier lamenta que, en el 
momento actual, los profesores tengan 
pocas posibilidades de innovar, de poner 
en práctica iniciativas personales (l. 336-
340: “no tenemos casi ninguna 
posibilidad de innovar (…), deberían 
juzgarnos sobre resultados y no sobre 
formas de trabajar”). El entrevistado 
expone dos planos contrapuestos de la 
enseñanza: el real y el ideal. El plano 
real se identifica con lo prescrito desde 
fuera (l. 336-337: “no tenemos casi 
ninguna posibilidad de innovar”). El 
plano ideal sería el que seguiría el 
criterio del propio sujeto enunciador, que 
aparece a través de la forma modal 
“deberían” (l. 338-340: “deberían 
juzgarnos sobre resultados y no sobre 
formas de trabajar”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier señala que “es evidente” (l. 345-
346) que lo aprendido durante la carrera 
le ha servido para enseñar el ELE en 
secundaria. Considera, sin embargo, que 
los planes de estudio de las 
universidades deberían incluir 
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ahora tenemos un público que es de 
lo más heterogéneo | y:: y es difícil a 
veces afrontar diversas situaciones si 
no tienes los conocimientos 
suficientes | yo creo que:: mhm | que 
estaría bien que la universidad 
propusiera:: mhm | algunas 
asignaturas sobre psicología del 
alumno y:: bueno cosas así 

asignaturas tales como “psicología del 
alumno” (l. 358-359). Este tipo de 
conocimientos ayudaría a los profesores 
a atender a la diversidad de alumnos en 
el aula (l. 351-355: “tenemos un público 
que es de lo más heterogéneo, y es difícil 
a veces afrontar situaciones si no tienes 
los conocimientos suficientes”).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


