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1 Introducción

Hoy día, la enseñanza de lenguas extranjeras (en adelante LE) en Brasil 
es una realidad, en gran medida, a causa de muchas de las luchas realizadas por 
los profesores que han defendido su implantación y permanencia en el currículo 
escolar, y está cada día más viva y pulsante. En la actualidad, participamos de 
esa divulgación y difusión a lo largo y ancho del país todos los que estamos 
efectivamente implicados y comprometidos con este campo de actuación 
profesional de la educación, no importa si somos profesores brasileños o 
extranjeros. Pese a todos nuestros esfuerzos, el año 2017 la Ley no. 13.415 
revoca la que se conocía como “ley del español” por la cual se ofrecía, de forma 
obligatoria en la enseñanza secundaria, la lengua española. Esa exclusión supone, 
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evidentemente, un retroceso para el desarrollo del aprendizaje del español (Cf. 
PONTES, PEREIRA y MOREIRA, 2021; ARAÚJO y MOREIRA, 2021).

La enseñanza de lenguas para fines específicos (en adelante Elfe) ganó 
significativo espacio, tanto en la enseñanza como en la investigación a medida 
que avanzó el interés por las lenguas de especialidad, “esto debido al considerable 
aumento de la demanda para el aprendizaje de las lenguas profesionales, 
científicas y técnicas que, desde los años 80 del siglo pasado, se ha desarrollado 
de forma patente” (ENTERRÍA SÁNCHEZ, 2009, p. 11). Como afirman 
las investigadoras Cabré y Gómez de Enterría (2006) sobre las lenguas de 
especialidad, también llamadas lenguajes especializados, son “subconjuntos de 
recursos específicos, lingüísticos y no lingüísticos, discursivos y gramaticales 
que se utilizan en situaciones consideradas especializadas por sus condiciones 
comunicativas (Cf. ENTERRÍA SÁNCHEZ, 2009. p. 20; CABRÉ, 2004)”.

En el contexto brasileño, los estudios de Elfe alcanzaron su apogeo a finales 
de los 70 debido a la necesidad de que los estudiantes universitarios leyeran textos 
académicos de diversos géneros textuales de su área de formación y actuación 
(RAMOS, 2005) en lenguas extranjeras. Los cursos iniciados en Brasil en la década 
mencionada que tenían como propósito central la lectura en lengua inglesa y que se 
denominaron “instrumentales” han sido responsables de confundir, muchas veces, 
la enseñanza con fines específicos con el foco en una sola habilidad lingüística, por 
ejemplo (Cf. ERES FERNÁNDEZ y BEDIN, 2019a, p.35). 

Cabe decir que, aunque varios estudios académicos se han publicado y 
divulgado en los últimos años por diferentes medios, aun son incipientes los 
trabajos científicos dedicados a las Lenguas con Fines Específicos (en adelante 
LinFE1), motivo principal por el cual se justifica destinar el presente número 
especial de la Revista Brasileira de Linguística Aplicada (RBLA) a este asunto de 
la lingüística aplicada y, más específicamente, ligado a las didácticas de las lenguas. 

En este sentido, estamos de acuerdo con Aguirre Beltrán (2009, pp. 
161-162) cuando señala sobre la situación del aprendizaje de español con fines 
específicos2 y que consideramos válido para cualquier idioma – que el estudiante, 
frente al aprendizaje especializado podrá

1  LinFE corresponde a la sigla, en portugués, para Línguas com Fins Específicos.
2  Consideramos oportuno aclarar que en español es común el empleo de la sigla EFE para referirse 
a Español con Fines Específicos.
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[…] desenvolverse en situaciones de comunicación, usando con 
propiedad la lengua de especialidad, textos, géneros, léxico, 
terminología específica, familiarizándose con los procedimientos, 
formas de pensar y actuar de los profesionales o académicos de los 
diversos campos, adecuándose a la cultura académica o empresarial, 
con una perspectiva intercultural, que es la razón esencial de la 
organización de un proceso de enseñanza-aprendizaje de EFE.

De lo anterior, resulta fácil inferir que, en lo referido a la concepción de 
esta modalidad de enseñanza de lenguas, mucho ha cambiado desde los citados 
años 70 hasta los momentos actuales. Si antes el foco estaba exclusivamente en la 
comprensión lectora, ese propósito único ya no tiene cabida, pues los intereses 
y usos que se hacen de la lengua extranjera de especialidad atienden a objetivos 
concretos que van muchísimo más allá de tan solo una habilidad lingüística. 
Asimismo, tampoco tiene razón de ser la denominación instrumental, puesto 
que remite a aquellos años iniciales y a aquel objetivo limitador (Cf. ERES 
FERNÁNDEZ y BEDIN, 2019b, pp. 73-74).

2 Los artículos que forman parte del monográfico

El artículo que abre el presente monográfico, La Simulación Global y 
oral: un procedimiento e instrumento para el aprendizaje, la evaluación y la 
investigación lingüística, fue elaborado por Joan Rodríguez Sapiña del Instituto 
Politécnico de Bragança. Para el autor, la Simulación Global (SG) es un modo 
frecuente de organización del trabajo y de actuación en la clase, especialmente de 
Español con Fines Específicos (EFE). En este trabajo de revisión bibliográfica, 
Rodríguez Sapiña constata los beneficios que la SG proporciona al aprendizaje 
de diferentes competencias linguísticas como, por ejemplo, la sociocultural 
(Cf. AGUIRRE BELTRÁN, 2016). Además de ello, el investigador subraya las 
ventajas que conlleva su adopción como instrumento de evaluación de la destreza 
oral, al priorizar la interacción entre los aprendientes. Asimismo, los resultados 
de la revisión indican que la SG puede arrojar luz sobre diversos fenómenos 
que se producen en el campo de las lenguas afines, específicamente del español 
y del portugués, así como en la investigación del aprendizaje y del uso de los 
elementos propios de la lingüística conversacional o interaccional (Cf. ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ, 2018) que, según el autor, no siempre se tienen en cuenta.

En el siguiente artículo, Mapeamento de pesquisas sobre espanhol para 
fins específicos no âmbito da pós-graduação brasileira, firmado por el profesor 
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Antonio Ferreira da Silva Júnior de la Universidade Federal do Rio de Janeiro y por 
la profesora Maria Camila Bedin Polli del Centro Estadual de Educação Tecnológica 
Paula Souza, los autores señalan que las investigaciones sobre el español para fines 
específicos, en Brasil, han ganado mayor notoriedad en el campo académico desde 
la década de 2000. Los profesionales atestiguan que, históricamente, la variedad de 
estudios, con el surgimiento del área de lenguas para fines específicos, se refieren a 
los teóricos y a los contextos profesionales y académicos sobre la enseñanza de las 
lenguas inglesa, francesa y portuguesa, proyecto nombrado en su día de “grande 
família ESP” (Cf. CELANI, 2009). Silva Júnior y Bedin Polli tienen el propósito, 
con este trabajo, de dar a conocer los temas investigados en los cursos de Maestría y 
Doctorado. Para ello, hacen un mapeo de los estudios académicos desarrollados en 
la esfera de los programas de postgrado de las universidades brasileñas y de cómo 
las investigaciones dibujan los caminos, las perspectivas teóricas y los desafíos para 
este campo científico especializado en las área de español.  

En el tercer artículo intitulado Los estudiantes de ELE de la carrera de 
Turismo frente al uso del diccionario -cuyo autor es Glauber Lima Moreira de la 
Universidade Federal do Delta do Parnaíba-, el profesor trata, en esta investigación 
que es un extracto de uno de los capítulos de su tesis doctoral, de la importancia de 
los estudios de la Lexicografía Pedagógica en el desarrollo de las clases de español 
para los brasileños. El trabajo tiene el objetivo de analizar la implicación de los 
diccionarios, monolingüe y semibilingüe, en el proceso de aprendizaje de español 
de un determinado grupo de estudiantes universitarios de nivel intermedio de 
la carrera de Turismo. Para la realización de este estudio cualitativo, Moreira 
utilizó diversas investigaciones que sustentan la discusión teórico-metodológica 
en el artículo, entre las cuales Porto Dapena (2002), Fuertes-Olivera (2009), 
Maldonado (2012) y Rodríguez Barcia (2016). Asimismo, el investigador 
realizó una encuesta de 20 preguntas con 49 estudiantes de dos instituciones 
superiores de la esfera federal. Para Moreira, los resultados obtenidos señalan que 
los aprendientes universitarios de español consideran el repertorio lexicográfico 
una excelente herramienta didáctica que aporta conocimiento y fomenta su 
aprendizaje, pero, no obstante, los participantes no conocen todo el potencial 
de dicha obra lexicográfica, o no suelen utilizar los diccionarios en sus cursos o 
asignaturas y, cuando los emplean, no lo hacen de forma adecuada y con frecuencia. 
En este sentido, cabe decir que, según Maldonado, el docente debe “enseñar el uso 
del diccionario, para dotar al alumno de una herramienta que van a usar siempre 
el resto de sus días.” (1998, p. 44)
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El cuarto artículo, Spanish for Tourism Textbooks: A SWOT Analysis 
to Determine their Present and Future, las autoras Alexandra Santamaría 
Urbieta de la Universidad Internacional de la Rioja y Elena Alcalde Peñalver de 
la Universidad de Alcalá de Henares afirman que el español es una de las lenguas 
de uso más corriente. De hecho, el castellano es de uso más frecuente en distintos 
contextos internacionales. En ese sentido, hay que poner de relieve no solo la 
cantidad de hablantes que el idioma registra, sino, además, el hecho de que es 
una lengua de gran importancia para diferentes actividades económicas. Sin 
embargo, no solo hay aspectos favorables. Como destacan claramente en el texto, 
el objetivo de su artículo es analizar, a través de un estudio SWOT, los puntos 
fuertes y débiles, y las oportunidades y amenazas del español para los manuales de 
turismo con el propósito de determinar su presente y futuro. Para el desarrollo de 
esta investigación, las autoras llevaron a cabo un trabajo cualitativo y cuantitativo. 
Por un lado, realizaron una discusión virtual con cuatro profesores de lenguas con 
experiencia, con la cual las autoras elaboraron un checklist de observación que 
contribuye al campo de investigación y puede servir como herramienta de análisis 
de manuales de lenguas. Por otro lado, ellas aplicaron esta lista de verificación de 
observación para analizar diez manuales de español para los estudios del idioma 
en el curso de turismo. Los resultados señalan que los libros didácticos de esa área 
se adaptaron a las nuevas realidades de la enseñanza de lenguas, pero todavía no 
incluyen elementos importantes para el adecuado desarrollo de las cuatro destrezas 
lingüísticas básicas, tales como: la falta de inclusión de textos orales auténticos y 
la falta de temas turísticos actualizados. 

En la secuencia, tenemos el quinto artículo que lleva por título Escritura en 
educación superior: Hacia una propuesta de producción escrita para enseñar 
en la disciplina. Las autoras, Steffanie Kloss de la Universidad Católica de Temuco 
y Belén Muñoz, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, realizaron 
el presente estudio en la educación superior en el curso de redacción instrumental, 
ortografía y redacción sin mencionar la(s) carrera(s), de las universidades chilenas. 
El objetivo del trabajo fue proponer un modelo de escritura para ser utilizado 
en los diversos contextos académicos especializados. Como afirman las autoras, 
la elaboración del trabajo está sustentado en fundamentos teóricos y prácticos 
que indican la necesidad de situarse en un género académico disciplinar. En 
este sentido, el artículo fue pensado con el propósito de diseñar una propuesta 
didáctica de la escritura académica, articulada e integradora. Sobre este tipo de 
escritura, basada en géneros discursivos, las profesoras la entienden como un 
producto significativo, articulado, socioconstructivista, crítico y explícito, basado 
en Navarro (2019).
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Para concluir este dosier temático sobre la enseñanza de lenguas extranjeras 
en contextos específicos y especializados, tenemos el trabajo intitulado La 
formulación de preguntas de los docentes para fomentar la participación de 
los estudiantes universitarios, escrito por Irlanda Olave, Ana Cecilia Villarreal 
y Lizette Drusila Flores, las tres de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Las 
autoras declaran que el artículo tiene la finalidad de explorar los tipos de preguntas 
que varios profesores de Literatura Inglesa, utilizando el inglés como medio de 
instrucción, les hacían a sus alumnos, durante sus lecciones, en una universidad 
del norte de México. Señalan que el estudio es de carácter cualitativo, en el cual se 
analizaron las transcripciones de las lecciones de cuatro profesores de literatura 
anglosajona. Olave, Villarreal y Flores subrayan que los resultados sugieren que 
los profesores pueden utilizar las preguntas de nivel cognitivo básico como 
andamiaje, si estas se acompañan de alguna forma de retroalimentación que 
ayude a los estudiantes a construir procesos de aprendizaje. También comentan 
que los resultados recolectados no pueden generalizarse a todos los contextos 
de enseñanza, puesto que cada grupo de estudiantes posee determinadas 
características específicas de aprendizaje.

3 Algunas consideraciones e implicaciones para el futuro

Las investigaciones que componen este monográfico sobre la enseñanza 
de lenguas extranjeras en situaciones de especialidad nos muestran que es crucial 
dar una atención mayor y especial a varias cuestiones como las detalladas a 
continuación, pues todas ellas nos aportan conocimientos muy importantes 
y, ¿por qué no decirlo?, de sustancial relevancia para todos los que actuamos o 
pretendemos actuar en el área de la enseñanza de idiomas con fines específicos. 
Veamos algunas de esas contribuciones:

•	 Hay que poner mucho cuidado en la adoptación de los libros de 
texto en las clases de español, ya que no todos son adecuados para 
todos los contextos. Como se sabe, un libro destinado al área de 
turismo no será el más indicado para un curso de secretariado, 
así como uno dirigido al campo de la gestión en hostelería no 
servirá para el campo de la nutrición o de la estética, por ejemplo.

•	 Dentro del ámbito del turismo, se menciona en uno de los 
trabajos aquí reseñados “la falta de inclusión de textos orales 
auténticos y la falta de temas turísticos actualizados”. Siendo 
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esta una consideración importante, no podemos dejar de 
tener en cuenta que la publicación de libros en papel, aunque 
trata de incluir documentos orales y escritos auténticos, la 
realidad del sector avanza a una velocidad mayor que la buena 
voluntad de quienes elaboran materiales. Por esta razón, 
convendría crear un banco de documentos en red, que pudieran 
recoger actualizaciones no solo panhispánicas, sino también 
regionales o locales. Los libros, en nuestra opinión, deben 
contener aquellos elementos que resultan más estables dentro 
del campo de la especialidad turística, que trasciendan lo 
local. En cambio, deberíamos aspirar a recoger lo último de la 
actualidad en páginas web o cualquier herramienta en red, que 
permite cambios sin que estos afecten a los elementos básicos. 

•	 Por otro lado, y siempre del ámbito del turismo, deberíamos 
especificar el área a la que nos referimos, pues, como señalan 
Moreno y Tuts (2004, pp. 1185-1204) en su artículo «La 
enseñanza del español del turismo» en el Vademécum para la 
formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua o 
lengua extranjera, no será lo mismo enseñar a quienes reciben a 
los clientes en la recepción del hotel, a quienes los acompañan 
en sus viajes, que a las personas que explican las características 
de un buen vino, por ejemplo. Por ello, “la determinación de 
estos campos específicos hará que nuestros planteamientos 
docentes se diversifiquen […] pues los profesionales de distintos 
sectores pondrán en funcionamiento unas destrezas por encima 
de otras”. Por su parte, Moreno (2009, pp. 129-147) también 
puso de manifiesto la necesidad de “establecer escenarios y  
desarrollar competencias profesionales y, más específicamente, 
las llamadas competencias de intervención que se subdividen 
en cognitivas, sociales y culturales. […] Por ello, no podemos 
elaborar programas ni crear materiales con fines profesionales 
de manera uniforme. […] las competencias, situaciones y 
habilidades que debe manejar con fluidez un profesional de la 
Medicina no coinciden con las de un profesional del mundo 
de los negocios o del turismo, por ejemplo, entre otras cosas 
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porque la variedad de situaciones en las que se ve envuelto este 
último hace que casi podamos hablar de profesiones diferentes”.

•	 Es fundamental reconocer la necesidad de elaborar diccionarios 
especializados para los cursos de español y de enseñar a los 
estudiantes (y futuros profesores) a utilizarlos adecuadamente. 

•	 Al recolectar las tesinas de maestría y tesis de doctorado realizadas 
en Brasil y que tienen como foco los contextos académicos y 
profesionales, es posible conocer – y reconocer – la situación 
y las necesidades reales de ese contexto en el país para fomentar  
otras investigaciones, así comodarles más espacio a los 
profesionales del área. 

•	  Cuando se analizan detalladamente los textos escritos 
producidos en los cursos superiores es posible llegar a 
proponer un modelo adecuado para la escritura académica 
de modo a fomentar el estudio de diferentes géneros  
discursivos en diferentes carreras de la educación superior.

•	  Conocer los beneficios de la Simulación Global en el aprendizaje, 
de diferentes competencias como, por ejemplo, la sociocultural 
puede llevarnos a valorar la interacción de los aprendices 
y, en consecuencia, de la lingüística conversacional. 

•	 Fomentar la participación del estudiante el en proceso de 
aprendizaje activo requiere utilizar estrategias que faciliten 
ese tipo de actitud. En ese sentido, un camino posible – y muy 
positivo – es la adecuada exploración de los distintos tipos 
de preguntas que el docente puede hacerles, de nivel básico o 
complejo, de manera a ayudarlos a construir su aprendizaje.

Los trabajos que componen este volumen dejan claro que mucho ya se 
ha hecho en Brasil y en otras partes del mundo en el campo de la enseñanza del 
español con fines específicos (Elfe), aunque, como se sabe, es una rama todavía 
reciente de las investigaciones si la comparamos a otras, los estudios que ya existen 
son una pequeña muestra de ese gran abanico de posibilidades para quienes están 
involucrados en ella o para aquellos que desean empezar su labor en este campo.
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Antes de concluir esta Presentación, consideramos que cabe una pequeña 
observación o aclaración, si se prefiere. 

Cuando se comenta sobre enseñanza de idiomas con fines específicos, lo 
primero en lo que muchos piensan es en cursos orientados al área de los negocios, 
comercio, secretariado, hostelería, turismo y pocos más. Sin embargo, esos quizás 
sean los primeros, los más conocidos o los que más hayan suscitado interés por 
parte de centros de enseñanza y de editoriales que han publicado materiales 
didácticos direccionados a esos segmentos, pero no son los únicos. Hay muchos 
más. A título de información, algunas de las carreras superiores que ofrecen cursos 
de español con fines específicos en Brasil3 son (Cf. BEDIN, 2017, p. 111):

•	 Comercio Exterior

•	 Eventos

•	 Gestión comercial

•	 Gestión financiera

•	 Gestión empresarial

•	 Marketing

•	 Gestión de Recursos Humanos

•	 Gestión de Producción Industrial

•	 Gestión de Negocios e Innovación

•	 Logística

•	 Logística Aeroportuaria

•	 Producción Textil

•	 Procesos Químicos

•	 Informática para Negocios

3  Conviene recordar que, además de las carreras superiores, hay muchos cursos técnicos de nivel 
medio (secundaria), que incluyen cursos de español con fines específicos. Por lo tanto, estos 
comentarios y observaciones también se aplican a los cursos de este segmento. Por otra parte, en 
el itinerario “formación técnica y profesional” de la enseñanza media, también se podrá optar por 
la enseñanza de lenguas con fines específicos.
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•	 Automación de Oficinas y Secretariado

•	 Agronegocios

Por lo tanto, hay mucho sobre qué trabajar, sobre qué investigar y sobre qué 
producir, ampliar y/o profundizar conocimiento. Mucho de lo que encontramos 
en las próximas páginas es válido para todas estas carreras que acabamos de 
relacionar (y para otras, claro está), pero queda un sinfín de temas por conocer, por 
estudiar, sobre los que podemos - ¡y debemos! – publicar textos teóricos, artículos 
de reflexión y materiales didácticos, sobre los que es necesario producir actividades 
para las clases y sobre los que hace falta discutir. 

De ahí que un volumen temático como este sea importantísimo, no cabe 
la menor duda, pero no podemos contentarnos con uno solo. Esperamos que 
otras publicaciones vean la luz pronto. Por eso invitamos a todos a la lectura de 
los artículos que componen este número de la RBLA, con la seguridad de que 
también se animarán a dar a conocer sus trabajos en un futuro bastante cercano.
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