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RESUMEN 

En este trabajo de conclusión de curso, presentamos el relato de nuestra experiencia como 

participante del Programa Residencia Pedagógica – CAPES/UFC, en el período de 2018 

hasta 2020, en una escuela pública de enseñanza media de tiempo integral de Fortaleza/Ce. 

A partir de esta vivencia, hacemos una reflexión sobre las estrategias de enseñanza que 

hemos empleado para impartir clases de español para jóvenes de la secundaria. 

Presentamos nuestra planificación de clases y procedimientos didácticos que tuvieron 

como objetivo enseñar la expresión del pasado por medio del pretérito perfecto y del 

indefinido, presentes en los géneros cómic y canción. Asimismo, discutimos cómo elaborar 

técnicas que contribuyan efectivamente para el aprendizaje del alumno de esa función 

lingüística. Asumimos como presupuesto teórico que, en la práctica pedagógica, los 

recursos concurren para aumentar la motivación, la confianza y, además, tornar las clases 

más interactivas y creativas, con alumnos más dispuestos a aprender. Para concretar y 

aclarar nuestros objetivos en las clases dictadas durante nuestro período de prácticas, 

recurrimos a los aportes de Sánchez (2008), Fernandes (2017), Zabala (2000) y Bravo 

(2015). Nuestro itinerario en este artículo se hace con una primera parte en que abordamos 

la importancia del proceso de formación de los docentes de lengua extranjera, luego 

presentamos el proyecto de intervención didáctica que llevamos a cabo en la escuela campo 

y, enseguida, presentamos el informe sobre nuestro periodo de regencia en clases de 

español como lengua extranjera.   

Palabras clave: Residencia pedagógica; Enseñanza de español; Proyecto de intervención. 

 

RESUMO 

Neste trabalho de conclusão de curso, apresentamos o relato da nossa experiencia como 

participantes do Programa Residência Pedagógica – CAPES/UFC, no período de 2018 até 

2020, em uma escola pública de ensino médio de tempo integral de Fortaleza/Ce. A partir 

desta vivência, fazemos uma reflexão sobre as estratégias de ensino que empregamos para 

ministrar aulas de espanhol para jovens do ensino médio. Apresentamos nossos 

planejamentos de aulas e procedimentos didáticos que tiveram como objetivo ensinar a 

expressão do passado por meio do pretérito perfeito e do indefinido, presentes nos gêneros 

cómic e canções. Também, discutimos como elaborar técnicas que contribuam 

efetivamente para a aprendizagem do aluno dessa função linguística. Assumimos como 

pressuposto teórico que, na prática pedagógica, os recursos concorrem para aumentar a 

motivação, a confiança e, além do mais, tornar as aulas mais interativas e criativas, com 

alunos mais dispostos a aprender. Para concretizar e esclarecer nosso objetivo em aulas 

ministradas durante nosso período de práticas, recorremos as contribuições de Sánchez 

(2008), Fernandes (2017), Zabala (2000) e Bravo (2015). Nosso itinerário neste artigo se 

fez com uma primeira parte em que abordamos a importância do processo de formação dos 

docentes de língua estrangeira, na sequência apresentamos o projeto de intervenção 

didática que levamos a cabo na escola campo e, em seguida, apresentamos nosso relato 

sobre nosso período de regência em aulas de espanhol como língua estrangeira. 

Palavras chaves: Residência pedagógica; Ensino de espanhol; Projeto de intervenção. 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de lengua extranjera en la educación pública brasileña, sobre todo 

en los últimos veinte años, especialmente a los jóvenes, ha pasado por diversos cambios, 

que hacen que la forma de enseñar sea más desafiadora y compleja. Actualmente los 

profesores siguen buscando nuevas formas estratégicas de introducir la enseñanza de 

manera más eficaz y productiva en sus clases, pero todavía hay muchos desafíos que deben 

ser superados para que ocurra el éxito en el aprendizaje de lenguas extranjeras, 

particularmente, en Brasil. Entre los desafíos a ser enfrentados, destacamos: fomentar la 

participación del alumno en el aula, concientizarlo de la importancia de aprender una 

lengua extranjera y de que este aprendizaje va a contribuir para su desarrollo profesional y 

académico. 

La Ley nº 3.415, aprobada en febrero de 2017, mantiene la obligatoriedad de 

la enseñanza de la lengua inglesa como lengua extranjera y abre la posibilidad de un 

segundo idioma optativo, que de preferencia sea el español. Según Fernández (2018), la 

propia historia trae demostraciones de que el poder público ha priorizado la enseñanza del 

inglés frente a los otros idiomas, como por ejemplo español. Lo que va al contrario de lo 

que el mundo actual exige, ya que con la globalización se espera que cada vez más, 

podamos comunicarnos en otros idiomas.  

Considerando los desafíos (sociales, culturales y cognitivos) que involucran la 

enseñanza de una lengua extranjera, en este trabajo, nuestro objetivo es relatar la 

experiencia que tuvimos al impartir clases de ELE para estudiantes de la enseñanza media 

y, asimismo, discutir las dificultades que ellos sienten al estudiar una lengua diferente de 

la que están acostumbrados. Nuestra experiencia se dio en una escuela que ofrece, además 

del inglés como asignatura de LE, la enseñanza de lengua española para optimizar el 

currículo escolar de los estudiantes de la secundaria. 

En la primera parte de este trabajo, enfatizamos la importancia de una buena 

preparación académica para saber enfrentar y lograr éxito en los desafíos que surgen a lo 

largo de la docencia. Tras nuestras consideraciones sobre las prácticas en la formación del 

profesor, hacemos una reflexión sobre la enseñanza de la gramática en aulas de lengua 

extranjera (LE), a continuación, presentamos el relato de las clases que hemos impartido 

para alumnos de la enseñanza secundaria y nuestras consideraciones finales. 
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1 EL PROGRAMA RESIDENCIA PEDAGÓGICA Y SU IMPORTANCIA PARA 

LA FORMACIÓN DOCENTE 

 

En la Universidad Federal de Ceará – UFC, los académicos de lengua 

extranjera, sobre todo del español, tienen una buena preparación desde el inicio hasta el 

final del curso. A lo largo de cada semestre, mejoramos nuestros conocimientos y 

aprendemos que debemos compartir las experiencias, de forma a evitar que cometamos 

errores en nuestras clases. Una de las fases más importantes de la graduación es el periodo 

de pasantía, garantizada por la ley nº 11.788, al postular que se debe poner en práctica toda 

la teoría adquirida a lo largo del tiempo que pasamos en la universidad. En especial en este 

informe de experiencia resaltamos la importancia de la residencia pedagógica como una 

forma incentivadora de formación. 

A lo largo de una formación académica hay el predominio de la idea de que 

durante la mayor parte del curso obtenemos informaciones y conocimiento 

mayoritariamente teórico. Sin embargo, antes de concluir el Curso de Letras Español, de 

la UFC, es necesario que el discente pase por un entrenamiento práctico, para que podamos 

desempeñarnos en una situación de servicio real. De ahí la importancia de un Programa 

como la Residencia Pedagógica (RP), que tiene como objetivo concretar una de las 

acciones de la Política Nacional de Formación de Profesores del gobierno de Brasil. La RP 

tuvo su primera edición en 2018 para los estudiantes de licenciatura. Vale resaltar que el 

Proyecto Pedagógico del Curso de Letras Español, de la UFC, define, con base en la ley de 

la pasantía (ley nº 11.788), un número mínimo de 400 horas de actividades prácticas, esa 

carga horaria es obligatoria para la obtención del diploma de grado.  

En el currículo del curso hay componentes didácticos que poseen una secuencia 

establecida, iniciando en la teoría y posteriormente dando paso a las prácticas de 

observación, fase en la que los discentes hacen observaciones en cursos libres de idiomas 

y en instituciones educacionales de enseñanza fundamental y media. Tras esa etapa, 

participan en una asignatura práctica de elaboración y aplicación de materiales didácticos, 

y, en la última etapa, actúan como docentes en clases de curso libres y en clases de la 

enseñanza regular en escuelas de la red pública. Todos estos componentes son esenciales 

y generan la integración entre teoría y práctica, así como preparan al discente para vivencias 

fundamentales en la carrera profesoral.  

El Programa Residencia Pedagógica (PRP) plantea elegir instituciones para que 

ejecuten proyectos innovadores en los cuales haya una combinación entre teoría y práctica, 
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a través de una alianza con la red pública de educación básica. El PRP está integrado a la 

Política Nacional de Formación de profesores. Sus objetivos específicos son: estimular la 

formación de docentes de nivel superior para la enseñanza básica; destacar adecuadamente 

los currículos y propuestas pedagógicas de cursos de licenciatura de acuerdo con la Base 

Nacional Común Curricular (BNCC); consolidar y ampliar la relación de instituciones de 

nivel superior y escuelas de educación básica y, además, reforzar el papel de las redes 

educacionales en la formación de los futuros profesores. Los proyectos institucionales de 

RP tienen una carga horaria de 414 horas de actividad. Durante 18 meses, los residentes 

desarrollan las etapas del proyecto en niveles crecientes de complejidad. Este periodo 

contempla horas para estudio de contenidos, planificación de metodologías de enseñanza, 

elaboración de materiales didácticos y de planes de clase, horas de regencia en la compañía 

del preceptor y producción de informes. 

Todos los años, las instituciones estaduales de enseñanza media reciben 

discentes de licenciatura de universidades sea por el programa de RP o por el PIBID – 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciación a la Docencia. Estos dos son muy similares 

pues tratan de valorar la formación de profesores, y traer más calidad a la formación, así 

que proyectos como estos hacen un puente entre universidades y escuelas públicas. En 

cuanto a la práctica educativa, afirma Zabala (2000, p.11), 

 

Uno de los objetivos de cualquier profesional consiste en ser cada vez más 

competente en su oficio. Esta mejora profesional generalmente se consigue 

mediante el conocimiento y la experiencia: el conocimiento de las variables que 

intervienen en la práctica y la experiencia para dominarla. 

 

Por consiguiente, la calificación profesional debe ser sólida y fiable, los 

académicos tienen que estar preparados para el ejercicio de la docencia. Hay que tener en 

cuenta la forma cómo las acciones didácticas tienen lugar en el salón de clases, y, además, 

percatarse de las necesidades del grupo de alumnos respecto a los aspectos cognitivos e 

interactivos en el aula. Como afirma la investigadora, Chaves (2009, p. 8): “El proceso de 

escolaridad necesita tener caminos y objetivos muy claros, pero lo que vemos hoy es que 

la escuela está pasando por un proceso creciente de pérdida de sentido, en que ni los 

alumnos ni los profesores saben lo que desean con la enseñanza-aprendizaje”.  

Todavía de acuerdo la autora, el aprendizaje tiene que integrarse con la 

realidad, en búsqueda de la construcción de un conocimiento que traiga significado y 

motivación para el alumno, de manera que este efectivamente se involucre en el proceso 
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de enseñanza y logre exitosamente aprender. Examinando esta afirmación, percibimos que 

estamos hablando de personas con características distintas y estrategias diferentes de 

aprendizaje; los alumnos no aprenden de la misma forma o con la misma intensidad, el 

profesor que imparte clases debe tener la sensibilidad para percibir las diferencias 

cognitivas de cada estudiante.  

Al tratar sobre la formación de profesores, Alarcão (2012) afirma que sobre los 

profesores está la responsabilidad de crear, estructurar y dinamizar el aprendizaje además 

de estimular la autoconfianza individual en su aula, o sea el primer paso en la construcción 

de saberes y técnicas de aprendizaje en clase se queda a cargo del profesor. De ahí se hace 

necesario que ocurra una interacción directa entre profesor y alumno para facilitar el 

desarrollo productivo en las clases y, de esa forma, eventuales dificultades sean resueltas.  

En el PRP, el estudiante de licenciatura debe realizar actividades que 

involucran el conocimiento de la institución educacional, la elaboración de un proyecto 

para ser introducido en las clases y un abanico de actividades que forman parte del 

cotidiano del profesor. Es durante la pasantía que los alumnos pueden participar del 

cotidiano y de la realidad que viven las escuelas públicas brasileñas, sean estas municipales 

o estatales. Este acercamiento a la realidad escolar le permite al profesor en formación 

comprender aspectos de su profesión y de su campo de actuación. 

 

2. ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA EN CLASES DE ELE: UNA MIRADA 

HACIA LA EXPRESIÓN DEL PASADO 

 

Cuando empezamos a enseñar una lengua extranjera (LE), buscamos maneras 

de motivar a nuestros alumnos para un aprendizaje significativo, es decir, que aprendan 

contenidos que tenga sentido para ellos. A los profesores les conviene tener conocimiento 

amplio y profundizado de los contenidos que abordan en el salón de clases, principalmente 

cuando se trata de gramática, una herramienta fundamental y usada cotidianamente por los 

profesores de LE en clase. Por lo tanto, debemos comprender el concepto de gramática y 

la mejor forma de abordarla en nuestras clases.   

Según Sánchez (2008, p.5), “la gramática es una disciplina que estudia los 

elementos de una lengua y sus posibles y diferentes combinaciones”.  Es indudable la 

importancia de estudiar los aspectos gramaticales en los textos para entender el 

funcionamiento y la forma como se organiza el lenguaje. O sea, al abordar la 

gramaticalidad presente en los textos, estudiamos no solo las clases de palabras, sino 

también la relación entre los significados y expresiones involucradas en la tesitura textual.  
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Para Sierra (2015), hay una relación próxima entre la gramática y la cohesión y la 

coherencia en los textos. Por ejemplo, en el proceso de escritura, vemos la dificultad que 

muchos aprendices encuentran en poner los conectores (preposición y conjunción) en sus 

textos. Sabemos que el proceso de escritura y elaboración de un texto es un proceso 

complejo, que requiere la ordenación de las ideas de forma general en el momento de su 

producción. 

 Para reforzar la relación texto y gramática, Sierra (2015, p. 9) afirma, “el 

objetivo de toda actividad de la clase de lengua es el desarrollo de los procesos 

comunicativos. El dominio de las estructuras gramaticales y la reflexión sobre ellas pueden 

sin duda favorecer este desarrollo en la escritura de los textos que los alumnos leen y 

escriben…”. Deprendemos de esta afirmación que el éxito de la producción y comprensión 

de textos está también vinculado al conocimiento de las estructuras gramaticales. 

De acuerdo con Sánchez (2008), la enseñanza de la gramática puede ocurrir de 

forma deductiva o inductiva. En el primer modelo, el profesor suele presentar las reglas y 

usos gramaticales, estas reglas vienen acompañadas de ejemplos y, enseguida, hay 

aplicación de ejercicios para fijar lo que fue aprendido. La responsabilidad de todo el 

proceso recae sobre el profesor. Ya en el segundo modelo, la enseñanza inductiva, el 

procedimiento se centra en el alumno, que después de observar las reglas, hace una 

elaboración con sus propias hipótesis acerca de la regla gramatical presente.  El autor 

refuerza:  

 

La gramática mostrada y presentada en clases de LE tiene que atender a unos 

criterios funcionales, útiles para el estudiante. El concepto debe hacer sentido 

para quien está en proceso de aprendizaje. No se trata por tanto de enseñar 

conceptos gramaticales, sino la forma y el uso para los estudiantes puedan 

utilizarlo y comunicarse en español. Sin gramática es imposible hablar. 

(SÁNCHEZ, 2008, p.11) 

 

Una clase de español como lengua extranjera se debe sostener sobre tres 

pilares: para qué, qué y cómo enseñar. Al planear los contenidos que vamos a trabajar con 

los alumnos, debemos programar, graduar y adaptar los contenidos a los objetivos que 

queremos alcanzar. Es importante considerar que, en las clases de LE, los contenidos 

gramaticales deben ser utilizados como un puente para la construcción de comunicación y 

conocimiento. Sobre esa construcción comunicativa, Sierra (2008, p.11) afirma:  

 

Es importante señalar que el desarrollo de la gramática en el estudiante no sólo 

contribuye a los procesos de comprensión y producción de textos, sino que 
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desarrolla complejos procesos de pensamiento racional, tales como abstracción 

y generalización, y de esta manera consolida las formas de pensar; sirve también 

como instrumento para reflexionar sobre la lengua y aprender una nueva. 

 

Ya Gonzalo (2011, p. 83) afirma que “los alumnos interpretan el sentido de los 

textos tomando en consideración las características del género y la situación de 

enunciación, analizan la organización de las ideas y las marcas lingüísticas […].”  Según 

la autora, para que esta interpretación logre éxito, debemos trabajar con un texto bien 

planificado, comprensible y bien escrito. 

Comprendemos así que para introducir los contenidos gramaticales de forma 

comunicativa debemos presentar actividades comunicativas, variadas y que traigan sobre 

todos aspectos significativos para nuestros alumnos. De forma general, es importante que 

nuestros alumnos conozcan todas las clases gramaticales, pues estas funcionan en conjunto 

y son parte integrante de los textos. Gramaticalmente, en una frase trabajamos con sujeto, 

predicado y verbos, pero además de estos aspectos, podemos analizar si el tiempo de esta 

frase está en presente, pasado o futuro. Según Gonzalo (2011, p. 98), “la referencia 

temporal es externa y está normalmente representada por los morfemas de tiempo verbal, 

que ponen en relación el tiempo enunciado con el tiempo de la situación a que hace 

referencia”.  

De acuerdo con Fernandes (2017), los alumnos que tienen el portugués como 

lengua materna suelen presentar algunas dificultadas en aprender la lengua española, y esas 

dificultades son más visibles en el uso de los tiempos verbales. Aún según la autora, los 

estudiantes de portugués encuentran dificultades especialmente en niveles fonológico, 

léxico y morfológico. De manera general, los usos del pretérito indefinido coinciden en 

español y en portugués. Normalmente ambas lenguas utilizan los marcadores (ayer, anoche, 

el otro día), lo que ayuda a los estudiantes a identificar sus usos. Pero, esa similitud 

ocasiona lo que llamamos de interferencia lingüística, en otras palabras, una serie de errores 

cometidos en LE, originados supuestamente por el contacto con la LM. Hay ocasiones que 

el proceso de transferencia ocasiona errores que deben ser corregidos.  

De acuerdo con Pérez (2015), lo que difiere del pretérito indefinido para el 

perfecto compuesto en español es que uno manifiesta una naturaleza ya pasada y procesos 

conclusos en relación con el periodo actual en que se habla; ya el otro se relaciona y 

mantienen conexión con el momento que se habla. Aún, según el autor, es importante traer 

una definición clara sobre estos tiempos pasados para que los alumnos puedan interpretar 

si la acción expresada en el pretérito se trata de un hecho comenzado en el pasado pero que 
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sigue con continuidad en presente o es un hecho que comenzó y terminó en el pasado. El 

autor recomienda presentar estos tiempos junto con sus contrastes, pero también nos alerta 

que la forma más efectiva para que los alumnos entiendan los usos de los pasados es hacer 

creaciones de textos por ellos mismos, haciendo un análisis de que se pretenden expresar 

al usar un determinado tiempo. 

Todavía es fundamental reflexionar sobre las dificultades que el docente de LE 

tiene que enfrentar en la enseñanza de ese contenido en español. Sobre todo, como abordar 

la temática de la clase, desarrollar el contenido y traer sentido para los alumnos de los 

asuntos comentados en clase. Consideramos que la importancia de la enseñanza de verbos 

y sus formas verbales no se resume a la presentación de los tiempos y modos verbales y 

sus usos, sino también es importante considerar la corrección de errores que muchas veces 

son cometidos también en la lengua materna. En el siguiente tópico, hacemos un recorrido 

por los géneros que hemos explotado durante nuestras clases para enseñar la expresión del 

pasado en español. 

 

3. LOS GÉNEROS CÓMIC Y CANCIÓN 

El uso de cómics en clase de LE es una estrategia usada para estimular al 

alumno a participar de la clase y generar conocimiento por medio de la creatividad.  El 

cómic refleja hechos ocurridos en la vida real y se puede trabajarlo en los más diversos 

tipos de clases, enfoques y contenidos. Este medio es dinámico, motivador y no es tan 

frecuentemente utilizado para la enseñanza de LE. Por su carácter lúdico, es bueno para 

presentar, explicar y practicar los aspectos gramaticales que aparecen en esos géneros.   

Según Berenjeno (2013, pg.16), los cómics traen muchas ventajas que pueden 

ser usadas a nuestro favor para enseñar LE, entre esas, destacamos: 1. propicia y estimula 

la creatividad mediante a las actividades propuestas sobre un determinado asunto; 2. 

fomenta el interés en aprender, porque casi no son utilizados en la mayoría de las clases, 

pudiendo ser presentado en forma de juego; 3. contribuye para presentar aspectos 

culturales, contenidos lingüísticos y gramaticales en una misma actividad; 4. sirve para ser 

trabajado en la enseñanza de todas las edades; 5. estimula el aprendizaje en cooperación o 

sea de manera colectiva. Por presentar un carácter lúdico los cómics propician la 

comunicación entre los alumnos y podemos practicarlos para desarrollar todas las destrezas 

- oral, escrita, auditiva y lectora; 6. trae una muestra real de la lengua y, por último, 7.  trae 

un visual atractivo y puede ser leído rápidamente o despacito. Por presentar todas esas 

ventajas citadas, los cómics son una herramienta para trabajar en clase, principalmente 
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cuando se trata de explotar contenido gramatical y los alumnos son jóvenes. Por eso, la 

autora afirma: “...el cómic es una herramienta que contribuye especialmente a ejemplificar, 

explicar y hacer más fácil el estudio-aprendizaje de todos los contenidos gramaticales” 

(BERENJENO, 2013, p.28). Como instrumento estratégico para la enseñanza de español, 

este género es bien aceptado, principalmente en cursos de lenguas. 

Ya los usos de las canciones en clases gramaticales de LE, en general, son 

consideradas como un recurso eficaz en la enseñanza de lengua extranjera. Poseen un papel 

fundamental en el desarrollo de todas las destrezas que se quiere trabajar, son motivadoras 

para personas de todas las edades, principalmente los más jóvenes. A través de ellas 

podemos expandir el vocabulario, ayudar la memorización, y, además de eso, las canciones 

posibilitan al profesor crear una gran variedad de actividades.  

Según Miranda (2013), las canciones funcionan como un incentivo para 

diversificar las practicas comunicativas, conducen la interacción y la autonomía del 

aprendiz, desencadenan charlas y diálogos sobre las ideas y temáticas que se presenta. La 

canción puede actuar como clave central de una clase, es adecuada a cualquier momento, 

además, sirve como recurso de introducción a un determinado tema, o como cierre de una 

intervención pedagógica.  

Para Bravo (2015), las canciones pueden quedarse en nuestra cabeza, una vez 

que si la escuchamos con atención, retendremos informaciones con facilidad, una vez que, 

las canciones actúan sobre nuestra memoria, esto porque estas hacen varias repeticiones y 

gracias a sus ritmos podemos aprender y memorizar con más facilidad. Desde una 

perspectiva didáctica, esta herramienta es la que más motiva a los alumnos, ya que 

contribuye en la creación de un ambiente agradable para la enseñanza de un nuevo idioma. 

Aún según el autor, en el campo gramatical es posible proponer diferentes tipos de 

actividades con el uso de canciones, como, por ejemplo: actividades de hueco o múltiple 

opción; de respuestas tras una escucha más atenta y, por consiguiente, actividades que 

posibilitan trabajar un tiempo verbal con sus diferentes usos, etc. Esa variedad de 

actividades permite que el profesor proponga ejercicios más atractivos y funcionales. 

Sumado a las ventajas presentadas, trabajar con estos dos géneros, nos garantiza alumnos 

más motivados y un aprendizaje de los aspectos gramaticales más exitoso.  

Resaltamos que por las razones expuestas hemos elegido trabajar con estos dos 

géneros como estrategia para enseñar la expresar del pasado, conforme detallaremos a 

continuación. 
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4 INFORME DE PRÁCTICA DOCENTE: la experiencia en el proyecto de 

intervención didáctica 

De manera general, la experiencia práctica de enseñanza en escuelas públicas 

de enseñanza media trae muchos desafíos que deben enfrentarse todos. Nos preguntamos: 

¿Cómo hacer interesante una clase de español en la cual el profesor sólo tiene 50 minutos 

para exponer y explanar el contenido y además seguir el programa ya preestablecido por la 

institución? ¿Qué estrategias deben ser usadas para atraer la atención del alumno y cómo 

enseñar el español de manera que se pueda abarcar las diversidades culturales y sociales? 

Estas son algunas de las indagaciones que surgen y consumen nuestra mente en la 

inminencia del enfrentamiento de una clase. 

En este relato, discutimos las tareas que se hicieron desafiadoras a causa de que 

desafortunadamente nosotros nunca habíamos experimentado las prácticas de observación 

y regencia en escuelas. La Residencia Pedagógica nos dio la oportunidad de reflexionar 

sobre el papel del profesor y del alumno en el proceso educativo y asimismo participar de 

todas las actividades inherentes a la docencia. Destacamos, por ejemplo, participar en 

reuniones de planificación de clases, elaborar y seleccionar materiales didácticos, observar 

las necesidades de aprendizajes de los estudiantes, impartir clase y participar en procesos 

evaluativos.  Creemos que uno de los mayores desafíos que tuvimos que enfrentar fue llegar 

a un salón lleno de jóvenes con historias, expectativas, intereses diferentes y realidad 

totalmente desconocida. Sin embargo, afortunadamente, la experiencia relatada, ha sido 

muy significativa y motivadora para nuestra actuación consciente y responsable. 

Las experiencias que elegimos para el presente relato de experiencia se 

desarrollaron en la escuela de Enseñanza Media e Integral - EEM Justiniano de Serpa, 

ubicada en el centro de la ciudad de Fortaleza/Ce, durante nuestras prácticas en un curso 

de lengua española, realizadas en el primer y en el segundo semestre de 2019. El curso de 

lenguas que impartimos resultó de nuestras observaciones iniciales sobre las necesidades 

de aprendizajes de los alumnos, lo que nos dio el motivo para proponer un proyecto de 

intervención didáctica. La propuesta de elaboración y ejecución de un proyecto de 

intervención hace parte de las tareas designadas a los residentes. 

La escuela a más de 50 años ha contribuido con la educación de jóvenes, por 

medio de una propuesta pedagógica que tiene como perspectiva posibilitar la apropiación 

de saberes, autonomía y fomentar la participación. Posee como foco principal el alumno y 

su pleno desarrollo educacional. Desde 2011, funciona en periodo integral, en el cual ofrece 

un plan curricular compuesto de nueve clases diarias, con disponibilidad de enseñanza de 
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dos lenguas extranjeras. Según el Proyecto Político Pedagógico de la escuela, la visión de 

futuro de la institución es tornarse una escuela de referencia, de manera responsable y 

segura, buscando adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad. Hay un esfuerzo 

colectivo para mejorar el nivel de aprendizaje, valorar la práctica de las asignaturas en el 

ambiente educacional, de forma a ayudar a promover una formación ciudadana consciente. 

Preocupada con la calidad de la enseñanza ofrecida, la escuela creó objetivos específicos 

para cada asignatura de la enseñanza media, considerando el estudiante como eje para el 

trabajo docente. Las asignaturas son trabajadas de forma articulada y participativa y los 

contenidos traen conceptos programados para una mejor comprensión de los alumnos. 

En lo que concierne a nuestras acciones iniciales durante la implementación 

del proyecto de intervención, hicimos contacto con varios alumnos del primer año de la 

enseñanza media y tras hacer la inscripción de los alumnos, empezamos las lecciones los 

lunes por la tarde y los miércoles al mediodía, de febrero hasta agosto de 2019, de 11h 

hasta las 13h30. Hemos impartido un cuantitativo de 20 clases en curso libre. Durante este 

período de vivencias, destacamos las siguientes experiencias que nos llamaron la atención: 

por un lado, la dificultad que los alumnos demostraron en interpretar textos en español y, 

por otro, la competencia de la docente que ministraba clases de español a diferentes grupos. 

Nos impresionó que en el período de observación la docente, aunque muchas veces 

impartiera el mismo contenido para los grupos, los alumnos los entendían de forma 

diferente y algunos todavía necesitaban que se les explicara el mismo asunto más de dos 

veces. Nos percatamos que los grupos de primer año eran los que formaban mayor número 

de estudiantes, más o menos 40 alumnos; ya las aulas del tercer año eran compuestas de 

número menor con 20 o 25 alumnos. Sin embargo, todos ellos tenían dos clases semanales, 

algunos divididos en dos días y otros el mismo día. 

 Después de nuestro período de observación de clases, planeamos la 

elaboración de una intervención didáctica que fuese posible y atendiese a las expectativas 

de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, pues nuestro desafío era buscar nuevas formas 

de ampliar los estudios sobre el español, actuando eficientemente para una educación 

efectiva en LE. Consideramos nuestra responsabilidad las siguientes tareas: la producción 

de lecciones en que pudiéramos desarrollar dinámicas elaboradas para ser trabajadas 

individualmente o en grupo; el uso provechoso del tiempo en cada aula, bien como la 

organización secuencial de las actividades y la ejecución de propuestas evaluativas en las 

clases.  
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Conforme mencionamos anteriormente, antes de empezar nuestras prácticas y 

poner el proyecto de intervención en acción, tuvimos que conocer mejor el ambiente y las 

prácticas pedagógicas de la escuela. Primeramente, conocimos los espacios de la 

institución e hicimos observación detallada de cada clase que era ministrada, por un período 

de 4 meses. Todo el proceso ocurrió de forma clara, en orden e integrado, siguiendo las 

instrucciones de nuestra orientadora, Profa. Valdênia Falcão, y de la preceptora, Profa. 

Rafaela Fernandes. La elaboración del proyecto se basó en el diagnóstico que hicimos de 

la propuesta pedagógica y metodológica desarrollada por la referente institución. Hemos 

observado una relativa desmotivación hacia la práctica de lectura y, consecuentemente, 

también en la expresión oral de los alumnos. Asimismo, nos llamó la atención que los 

alumnos sentían necesidad de profundizar en el estudio de algunos temas gramaticales que 

les resultaban de difícil comprensión. Esa percepción nos despertó el interés por contribuir 

con ese aspecto y ayudar a quitar algunas de sus dudas. En ese contexto, elegimos trabajar 

con una propuesta metodológica que tuviera un enfoque interactivo y que, además, 

contribuyera para que los alumnos practicaran la lengua a partir de géneros textuales.  

Como hemos dicho anteriormente, en el presente trabajo, optamos por relatar 

las clases en que nuestro objetivo ha sido enseñar la función lingüística “expresar el 

pasado” por medio de los géneros canción y cómic. Comprendimos que, para que pudieran 

producir estes géneros, los alumnos necesitaban tener conocimientos de las nociones 

lingüísticas inherentes a ellos. A continuación, pasaremos a detallar las clases en que 

presentamos ese tema a los alumnos. 

 

4.1 Clase: Expresando el pasado en los cómics 

Antes de empezar nuestras prácticas, hicimos una reunión de planificación con 

nuestra profesora preceptora y quedó establecido la sistemática de desarrollo y apreciación 

de los planes de clase. Estos precisaban ser evaluados por el profesor orientador de la 

universidad. Este proceso ocurrió de forma ordenada e integrada y en todo tiempo hubo 

diversos diálogos con nuestra preceptora y con la orientadora. El libro didáctico adoptado 

en la escuela para la enseñanza media era de la colección Sentidos, pero para los contenidos 

usados en nuestras prácticas, en parte lo sacamos de los sitios Marcoele y Profedeele1, visto 

que debido a nuestra intervención pedagógica conseguimos mantener cierta autonomía 

para elegir los materiales didácticos complementares. 

 
1 Marcoele, disponible en: https://marcoele.com/actividades/ 
Prodeele, disponible en: https://www.profedeele.es/ 

https://marcoele.com/actividades/
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Con base en esta autonomía, elaboramos nuestro plan de clase para los alumnos 

del grupo llamado 1º D. Los materiales didácticos tenían como objetivo mostrar cómo 

expresar el pasado a través de los cómics, en este caso, las tiras de Mafalda y Gaturro. 

Nuestra intención fue trabajar este género en clases sobre la expresión del pasado a través 

del pretérito perfecto y del indefinido. Nuestros objetivos específicos han sido: 1) enseñar 

las formas del pretérito usando los comics; 2) Mostrar cómo expresar el pasado utilizando 

este tipo de género; 3) Despertar la curiosidad y el interés por el tema de la clase.  

Elegimos el cómic por ser un instrumento dinámico, motivador, tanto para el 

profesor como para los alumnos ya que estimula la creatividad. Recordamos que, de 

acuerdo con Berenjero (2013), los cómics, como instrumento de enseñanza gramatical 

poseen muchas ventajas, entre ellas: propicia la creatividad; despierta la motivación de los 

alumnos porque estos salen de la rutina de las clases de gramática; contribuye para 

presentar los contenidos lingüísticos y gramaticales. Con estas consideraciones en mente, 

empezamos nuestra clase enseñando algunas historietas de Gaturro en las cuales había 

diálogos que contenían verbos en pasado. Tras la presentación de los textos, solicitamos a 

los alumnos que hablaran un poco sobre hechos ocurridos en su niñez, y, tras escucharlos, 

les mostramos la presencia de los verbos que aparecieron en sus narrativas, así como en las 

historietas que trajimos.  

A continuación, en esta misma clase, además del cómic, expusimos el cuento 

“la Caperucita Roja”, con el objetivo de que ellos identificaran la presencia de los tiempos 

verbales que se referían a hechos pasados también en este género textual. Para esta 

actividad, los alumnos se han dividido en grupos, uno para hablar sobre la estructura de los 

géneros presentados y otro para identificar la presencia del tiempo pasado en los textos. 

Los alumnos participaron activamente y colaboraron con el desarrollo de todas las 

actividades propuestas, lo que nos permitió evaluar que hemos logrado alcanzar los 

objetivos propuestos. Al final, sentimos que estos jóvenes se mostraron motivados en 

aprender más la lengua española. Sobre esa interacción en el aula, Zabala (2000, p. 109) 

afirma que, 

 

Para que los alumnos sean más cooperativos y solidarios será necesario fomentar 

actividades que les obliguen a trabajar en diferentes tipos de agrupamientos, que 

planteen situaciones que requieran compartir materiales, trabajos y 

responsabilidades, que les permitan ayudarse entre ellos, y en las cuales se valore 

su conducta en relación con su grado de participación.  
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Resaltamos que nuestro curso estaba formado de jóvenes, llenos de voluntad 

de aprender una LE y nos percatamos que las clases que traían cómics eran muy 

participativas y exitosas pues despertaba el interés del grupo de alumnos por el español.  

 

4.2 Clase: Expresando el pasado a través de canciones 

Nuestra elección por usar como estrategia el género canción se debió al hecho 

de que podemos utilizarla no solo para trabajar los contenidos relacionados a gramática, 

sino también nos sirve para enfocar el léxico y la comprensión oral. Dedicamos una de 

nuestras clases para enseñar la canción Cuando de Ricardo Arjona, un cantante 

guatemalteco. Elegimos esta canción a causa de su letra de fácil comprensión y su temática 

sobre el amor. Pensamos que este tema llamaría la atención de los alumnos. Nuestro 

objetivo ha sido trabajar los verbos presentados en los versos y reforzar el contenido 

temático abordado por el cantante. Otra canción elegida, en la cual había la presencia de 

los verbos en pasado, fue la canción me enamoré de Shakira, una cantante más conocida y 

de un ritmo frenético. Escogemos utilizarla con la intención de trabajar los verbos en 

pretérito, pero también poner énfasis sobre otros aspectos presentes en la canción como el 

vocabulario y la formación del diminutivo. Los alumnos se mostraron solícitos al trabajar 

este género. Concordamos con Pontes (2015) para quien la canción es un elemento 

motivador, estimula la creatividad y ayuda en la fijación de contenidos.  

Así que, en esta clase, por medio del uso de canciones, explicamos que las 

acciones presentes en las letras estaban en pasado y expresaban acciones acabadas - 

pretérito indefinido. En la primera canción, Cuando, encontramos la presencia de preguntas 

sobre la vida y, en la segunda, me enamoré, se cuenta una historia de amor. Como 

procedimiento en la clase, inicialmente hicimos la distribución de hojas con la letra y 

esclarecemos las consignas de la actividad propuesta: leer y completar los huecos existentes 

con el uso del verbo adecuado en los huecos en blanco. Luego, pusimos los verbos 

conjugados en la pizarra y, en este momento, hicimos un breve repaso sobre los pretéritos, 

indefinido y perfecto, y enfatizamos la diferencia entre ellos. Tras el repaso, leemos las 

canciones y al mismo tiempo aclaramos las dudas sobre la comprensión del vocabulario. 

Explicamos el sentido de palabras como mojito, espalda y orilla que eran desconocidas 

para ellos.  

Al final de la clase, hicimos preguntas sobre la comprensión de las canciones, 

lo que exige una capacidad de interpretación de texto más atenta. Por ejemplo, para 

identificar los sentidos construidos en la canción Cuando, el autor hace el oyente recordar 
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momentos de un amor que se quedó en el pasado, ese rasgo aparece en muchos versos que 

empiezan con la pregunta “Cuándo fue la última vez…”. Estas partes condujeron los 

alumnos a concluir que la canción hacía referencia a hechos que ocurrieron en el pasado y 

no poseen relación directa con el presente. Hicimos el mismo análisis en la segunda 

canción. En esta, la cantante cuenta la historia de cuando se enamoró de su pareja. Los 

verbos en pretérito dejan bastante claro que las acciones y eventos ya son pasados y 

acabados. Los alumnos comprendieron que la primera canción estimula el oyente a hacer 

una rememoración de su pasado, mientras la segunda cuenta la historia de una persona. 

Después de este previo análisis de las canciones, pudimos percibir algunas 

reacciones y comentarios de los alumnos que reportamos aquí: “¡La primera canción fue 

más fácil de entender en el primer momento!”; “Antes, de la explicación no había entendido 

nada de la canción Me enamoré”; “Me gustó la canción y la manera de aprender el 

contenido gramatical por medio de ellas, la clase se quedó más divertida y motivante”. A 

todo instante de la clase los alumnos se mostraron dispuestos a aprender e interesados por 

el asunto.  

En cuanto al procedimiento, reproducimos las canciones tres veces, las dos 

primeras de forma pausada, para que los estudiantes identificaran los verbos que estaban 

en pretérito, y, enseguida, hicimos la corrección con la participación de todos, indicando 

en qué pretérito el verbo estaba conjugado. En esta actividad, no solo trabajamos el 

contenido gramatical, sino también la oralidad pues todos intentaron cantarlas. Los 

alumnos en ningún momento se intimidaron en cuestionar lo que no habían entendido con 

relación a la canción o la actividad.  

La experiencia de adoptar esta estrategia para enseñar gramática en LE de 

manera colectiva despierta en los alumnos un acercamiento a la lengua española. Sobre 

todo, al terminar la clase, sentimos que nuestro objetivo de llevarlos a aprender de forma 

interactiva y motivada ha sido alcanzado con éxito. 

 

4.3 Clase - Creando historias 

La última clase que vamos a relatar, que es tan importante como las otras, es 

una clase en que buscamos despertar la creatividad de nuestros alumnos y hacerlos utilizar 

correctamente las informaciones gramaticales aprendidas en clases pasadas. Hemos 

decidido relatar esta, porque fue la que ponemos en práctica el contenido enseñado 

anteriormente. Dividimos a los estudiantes en parejas y solicitamos que ellos crearan, una 

historieta contada a través de dibujos, similar a la de Mafalda o Gaturro, entre otros que 



21 
 

conocieran. Podría ser un cuento o una fábula, de acuerdo con su imaginación, lo 

importante es que tenía que contener verbos en pasado y que esta historia tuviera algún 

significado para el aprendizaje de ellos. El objetivo de esta clase era desarrollar la 

competencia escrita y oral y estimular la creatividad con relación al uso de los contenidos 

gramaticales, en suma, poner en práctica lo que aprendieron. 

Según Cassany (2003), las propuestas didácticas abiertas, favorecen la 

participación de los alumnos y una posible oportunidad de regular todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los alumnos presentaron excelentes producciones. Cada pareja 

mostró lo que aprendió de forma divertida y colaborativa, pues todas las producciones 

fueron expuestas en clase. Al final del curso, creamos un podcast con las obras hechas por 

ellos. No hubo premiación, pero la sensación que nuestros objetivos de enseñanza de 

lengua española fueron alcanzados, tornó la experiencia válida. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

En el artículo profesores reflexivos en una escuela reflexiva, Isabel Alarcão 

(2012) afirma que los profesores son estructuradores y motivadores de los aprendizajes, no 

solo estructuradores de la enseñanza. Son estos profesionales que van a ayudar y contribuir 

al desarrollo de los alumnos, para que estos sean ciudadanos críticos con capacidad del 

trabajo con autonomía y colaboración. La autora destaca la importancia de las estrategias 

y motivaciones para planear una clase y enfatiza la importancia del acercamiento del 

contenido abordado con la realidad del aprendiz.  

La experiencia en las prácticas de regencia en la Enseñanza Media, junto a los 

aportes elegidos, nos proporcionó la oportunidad de trabajar cada aspecto de la lengua 

española, sea el cultural, el gramatical o el fonético. Todavía, no lograríamos éxito si no 

tuviésemos hecho una observación analítica sobre de qué manera podríamos ayudar a los 

alumnos en el proceso de aprendizaje de español como lengua extranjera en la enseñanza 

media de una escuela pública. El programa Residencia Pedagógica ha proporcionado una 

especie de ampliación de conocimientos relacionados a las actividades didácticas, como 

ofrecer la oportunidad de elaboración y aplicación de una intervención pedagógica, que 

objetiva presentar una metodología de enseñanza que contribuya para facilitar el proceso 

de aprendizaje del estudiante. 

En este contexto, hicimos una breve explanación de los puntos que tenían a 

nuestro favor y lo que deberíamos adaptar o pensar un poco. El público de nuestra 
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intervención eran los jóvenes con edad de 14 hasta los 18 años, entonces pensamos y 

elaboramos un plan de enseñanza-aprendizaje, que les llamasen la atención y despertase el 

interés de aprender una nueva lengua. Intentamos que esa asignatura no hiciese solamente 

parte de un currículo de la escuela, sino que estos alumnos, a partir de esta vivencia, 

reflexionasen sobre la importancia de la lengua y su uso en un contexto social. Los planes 

fueron elaborados para estimular la búsqueda por el conocimiento. 

Hemos tenido muchas dificultades, relacionadas al tiempo, visto que, en la 

mayoría de las veces, adaptamos o reducimos el número de actividades por clase, y al 

iniciar cada una, hacíamos un repaso de lo que había sido aprendido en la anterior. Por eso 

los planeamientos que hacíamos eran evaluados por la preceptora, que veía la viabilidad de 

tiempo y espacio para ponerlos en práctica. En las prácticas educativas siempre había 

diálogo sobre la mejor forma de exponer, explicar y ejercitar los contenidos ministrados. 

Rogerio dos Santos (2009), en su artículo sobre enseñanza-aprendizaje de 

español, destaca que el alumno debe estar motivado y consciente de la importancia de 

aprender una lengua extranjera y de cómo este conocimiento puede ser útil y agradable. 

Desde la observación y planeamiento de clases, creación y ejecución de la intervención 

didáctica, vivenciamos momentos difíciles, pero también gratificantes, que nos trajeron el 

sentimiento de deber cumplido, logramos que nuestros alumnos se volvieran no solo 

estudiantes como comunicadores en lengua española. Con un trabajo en equipo 

conseguimos que los aprendices tuviesen buenas notas, aprobación de los profesores y 

éxito en la adquisición de conocimientos en ELE. 
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ANEXOS 

Las Canciones 

 

 

Cuándo 

Ricardo Arjona 

¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? 

Cuando fue la última vez que te sentiste sola 

Y llegaste a odiarme 

Cuándo llegó a convencerte el maldito despecho 

Que un clavo saca a otro 

Cuándo te olvidaste que el caso no es entenderse 

Sino que aceptarse 

¿Cuándo? 

¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? 

¿Cuándo? 

¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? 

¿Cuándo? 

¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? 

Si se sanó tu herida 

Borra también la cicatriz 

Y si un día nos vemos 

Haz el favor de contestar 

¿Cuándo? 

¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? 

¿Cuándo? 

¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? 

¿Cuándo? 

¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? 

TamanhoAA 

Composição: Ricardo Arjona. 

Disponible en: https://www.letras.mus.br/arjona-ricardo/770996/ 

Me Enamoré 

Shakira 

La vida me empezó a cambiar 

La noche que te conocí 

https://www.letras.mus.br/arjona-ricardo/
https://www.letras.mus.br/arjona-ricardo/
https://www.letras.mus.br/shakira/
https://www.letras.mus.br/shakira/
https://www.letras.mus.br/arjona-ricardo/
https://www.letras.mus.br/shakira/
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Tenía poco que perder 

Y la cosa siguió así 

Yo con mis sostén a rayas 

Y mi pelo a medio hacer 

Pensé: Este todavía es un niño 

Pero, ¿qué le voy a hacer? 

Es lo que andaba buscando 

El doctor recomendando 

Creí que estaba soñando, oh oh, oh oh 

¿De qué me andaba quejando? 

No sé qué estaba pensando 

Voy pal cielo voy pateando, oh oh, oh oh 

Me enamoré, me ena-ena-namoré 

Lo vi solito y me lancé 

Me ena-ena-namoré 

Me ena-na-namo 

Mira que cosa bonita 

Que boca más redondita 

Me gusta esa barbita 

Y bailé hasta que me cansé 

Hasta que me cansé, bailé 

Y me ena-ena-namoré 

Nos enamoramos 

Un mojito, dos mojitos 

Mira que ojitos bonitos 

Me quedo otro ratito 

Contigo yo tendría diez hijos 

Empecemos por un par 

Solamente te lo digo 

Por si quieres practicar 

Lo único que estoy diciendo 

Vayámonos conociendo 

Es lo que está proponiendo, oh oh, oh oh 

Nos vamos entusiasmando 

Todo nos va resultando 

Qué bien lo estamos pasando, oh oh, oh oh 

Me enamoré, me ena-ena-namoré 

Lo vi solito y me lancé 

Me ena-ena-namoré 

Me ena-na-namo 

Mira que cosa bonita 

Que boca más redondita 

Me gusta esa barbita 

Y bailé hasta que me cansé 

Hasta que me cansé, bailé 

Me ena-ena-namoré 

Nos enamoramos 
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Un mojito, dos mojitos 

Mira que ojitos bonitos 

Me quedo otro ratito 

Nunca creí que fuera así 

¿Cómo te fijarías en mí? 

Toda una noche lo pensé 

Este es pa' mí, o pa' más nadie 

Es-es pa' mí, o pa' más nadie 

Es-es pa' mí, o pa' más nadie 

Es-es-es pa' mí, o pa' más nadie 

Me enamoré, me ena-ena-namoré 

Lo vi solito y me lancé 

Me ena-ena-namoré 

Me ena-ena-namo 

Mira que cosa bonita 

Que boca más redondita 

Me gusta esa barbita 

Y bailé hasta que me cansé 

Hasta que me cansé, bailé 

Me ena-ena-namoré 

Nos enamoramos 

Un mojito, dos mojitos 

Mira que ojitos bonitos 

Me quedo otro ratito 

Nunca creí que fuera así 

¿Cómo te fijarías en mí? 

Toda la noche lo pensé 

Este es pa' mí, o pa' más nadie 

Es-es pa' mí, o pa' más nadie 

Es-es pa' mí, o pa' más nadie 

Es-es-es pa' mí, o pa' más nadie 

 

Cómics 
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