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Introducciôn general 

Aprender idiomas extranjeros y ser capaz de comunicarse en éstos va siendo cada vez 

mas obvio en un mundo cuyas distancias y barreras geogràficas han ido disminuyendo gracias 

al avance tecnol6gico tales como Internet que ha hecho posible la comunicaci6n inmediata 

entre diferentes puntos del planeta. 

Hoy en dia los viajes entre los diferentes paises son mas faciles y frecuentes, lo cual 

también hace deseable saber uno, incluso mas, idiomas extranjeros para ser capaz de 

comunicarse fuera de su pais de origen. Aunque esté indiscutible la necesidad de saber 

lenguas extranjeras, no es de menor importancia conocer la cultura del pais con el que uno se 

quiere comunicar para evitar malentendidos y choques culturales que pueden complicar la 

comunicaci6n. 

Hablando del idioma espafiol nos lleva a pensar de forma inmediata al hispanismo que 

es considerado como la conjunci6n cada vez mas organizada y coherente de unas 

multiplicadas e intensificadas miradas, especificas y cruzadas, sobre el mundo hispànico. Los 

hispanistas pueden ser fil6logos e historiadores, lingüistas, didactas, te6ricos o de la literatura 

o antrop6logos, y pueden poner muy variadas metodologias de investigaci6n. 

De echo el espafiol es, indudablemente, una de las lenguas con mayor interés en la 

actualidad. Aparte de ser el segundo idioma con mas hablantes nativos en el mundo, asimismo 

es el idioma vehicular mas empleado después del inglés al nivel internacional. Por estas 

razones, no es de extrafiar que la solicitud total de la ensefianza del espafiol como lengua 

extranjera en el mundo arabe se haya visto incrementada en los ùltimos afios. 

Nuestro trabajo, que se inserta en esta parcela de estudios, se propone, ofrecer, en 

lineas generales, una panoràmica de la situaci6n del hispanismo en el mundo arabe en general 

y en Argelia en particular, conociendo el lugar que ocupa el idioma espafiolentre las demàs 

lenguas extranjeras, asi como dentro del sistema educativo. 

Nuestra investigaci6n pretende arrojar la luz sobre la lengua espafiola dentro del 

àmbito universitario argelino en concreto, y teniendo como punto de referencia, por una parte, 

la ensefianza de este idioma en los centros universitarios, y por otra, la investigaci6n cientifica 

para ver de modo general las dificultades que tienen los hispanistas argelinos a la hora de 

enfrentarse a su propia labor. 
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El hispanismo arabe es un asunto que ha suscitado gran interés en la comunidad 

cientifica desde hace mucho tiempo, y actualmente existe un gran nûmero de hispanistas tanto 

extranjeros como arabes de diferentes paises que escriben articulos dignos de consideraciôn 

sobre <licha tematica. 

Primeramente, no hay ninguna tesis cuyo contenido principal nos explique la 

importancia del hispanismo en los departamentos de espafiol como lengua extranjera en 

Argelia ni en los paises arabes, ni nos muestre sus estados actuales, ni sus propias 

dificultades. 

Ademàs, los diferentes articulos de hispanistas arabes o argelinos publicados en varias 

revistas, tales como Candil, Alajamia, Magreberia, Revue des Langues, Insaniyat, 'Oussour 

Al-Jadida.Laros, etc., aparte de que son documentas escasos, cada uno tiene su meta especial 

y cumple los propositos que se limitan a dar informaciones generales sobre la presencia del 

espafiol como lengua extranjera en las universidades como el caso argelino. Igualmente, 

<lichas contribuciones abarcan muchos aspectas de la lengua y la cultura hispana, desde los 

conocimientos lingüisticos hasta los estàndares correspondientes a la ensefianza. 

Si bien se han dedicado varias publicaciones de un buen nùmero de articulas sobre la 

situacion actual de la lengua espafiola en el contexto universitario argelino (Ahmed 

Berraghdah, 1977; Zoubida Hagani, 1977; Fatiha Belk.harroubi, 1997; Ahmed Abi Ayad, 

1998; Ahmed Ounane, 2005-2006; Zineb Bouchiba Ghlamallah, 1997-2009; Ismet Terki 

Hassaine, 2011; Abdelhak El Kébir, 2012; Souhila Markria, 2013-2020; Rachida 

Hamm ouche-Bey Omar, 201 7; Salah Eddine Salhi, 2017) 1. A pesar de <licha aportaciôn en 

diferentes revistas, los trabajos en relaciôn con el hispanismo argelino son relativamente 

carentes, pero en la actualidad, se nota sinceramente un interés notable por los profesores e 

investigadores argelinos gracias a sus participaciones en diferentes congresos al nive! nacional 

e intemacional. 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, podemos constatar que el hispanismo en el 

mundo arabe de modo general es un tema que Hama poderosamente la atencion a los 

investigadores hispanistas en los diferentes paises tanto en el Magreb como en Oriente Medio, 

1Y de este conjunto de hispanistas argelinos forma parte también el autor de esta tesis (uno publicado en 2016, 
otro en 2017, otro articula en 2018 y otro también en 2020). 
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mientras que este interés carece de un reflejo proporcional en el àmbito académico, por lo que 

con nuestra investigaci6n pretendemos rellenar este hueco e investigar todo lo que toca de 

modo general el hispanismo argelino como caso de estudio. 

Por la gran demanda y promoci6n de la lengua espafiola en el mundo, las 

universidades argelinas dieron el primer paso en establecer el estudio del idioma de Cervantes 

a nivel académico (los dos centros universitarios que abrieron las puertas hacia el hispanismo 

argelino fueron Argel y Oran a finales de los afios sesenta). A partir del afio 2001, dado que el 

Ministerio de la Ensefianza Superior e Investigaci6n Cientifica de Argelia reconoci6 la 

propiedad de este idioma extranjero, se autorizaron a tres universidades -la Universidad de 

Mostaganem, la Universidad de Tlemcen y la Universidad de Laghouat- que establecieron el 

estudio de grado en Filologia Hispànica como una carrera universitaria. En la actualidad, hay 

muchos estudiantes argelinos que les interesa matricularse y elegir el espafiol y eso es debido 

a diferentes motivaciones. 

Hoy en dia, cada vez hay mas alumnos argelinos ( entre otros arabes) deciden ir a 

Espafia a estudiar una carrera universitaria, un mâster o un doctorado. Para poder ir a estudiar 

a Espafia uno de los requisitos es tener un nivel minimo de lengua espafiola antes de salir de 

Argelia y por este motivo muchas universidades y escuelas de lenguas extranjeras ofrecen 

cursos intensivos de espafiol de entre 500 y 700 boras durante las cuales los alumnos deben 

estudiar vocabulario, comprensi6n y expresi6n oral y escrita, cultura y gramâtica, 

Espafia es pais vecino, con una presencia valiosa de actividades comerciales, 

empresariales y culturales en espafiol; es pais de inmigraciôn. La mûsica latina como forma de 

cultura, muy desarrollada en el âmbito urbano, suscita interés por la lengua y produce ganas 

de aprenderla. El nùmero de matriculas en las academias privadas y la demanda de plazas en 

los Institutos Cervantes demuestran que el idioma espafiol sigue teniendo una cierta fuerza en 

Argelia igual que los paises norteafricanos (Marruecos, Tùnez y Egipto ). 

Con este trabajo nos proponemos demostrar la labor personal o colectiva de los 

hispanistas argelinos como caso de estudio en la actualidad y esto nos llev6 a plantear esta 

pregunta clave como sigue: 

-lCual ha sido el estado de los estudios hispànicos en el contexto universitario en los 

diferentes departamentos y secciones en Argelia a partir del siglo XX? 

La formulaci6n de esta pregunta nos conduce a planteamos otras mas, a saber: 
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-L,Qué lugar ocupa la lengua espafiola en el contexto universitario argelino? 

-L,Cuales son los papeles y los efectos del aprendizaje de esta lengua sobre la investigaci6n 

universitaria en Argelia? 

-L,Cuales son las actitudes y las motivaciones, los comportamientos lingüisticos, los proyectos 

y las aspiraciones de los investigadores de esta lengua en nuestro pais? 

-L,Cuales son las causas que obstaculizan el desarrollo del hispanismo argelino en general? 

-L,Qué criterios determinan el futuro del hispanismo argelino? 

A <lichas preguntas proponemos la siguiente hipôtesis: las relaciones politicas y 

diplomàticas serian uno de los motivos que participaron y aùn participan en el retraso del 

hispanismo argelino en comparaci6n con los estudios del arabismo espafiol. 

Teniendo en cuenta estas preguntas de la investigaci6n, los objetivos de la presente 

tesis seràn los siguientes: 

- Comprobar el estado actual del hispanismo en el mundo arabe en general y en Argelia como 

caso particular para poder definir a la perfeccion en gué consiste nuestro objeto de estudio. 

-Conocer si el hispanismo argelino ocupa un puesto de destacada relevancia en el àmbito 

universitario. 

-Averiguar cuàl es la situaci6n del espafiol como lengua extranjera en Argelia. Buscamos 

describir c6mo se desarrolla la ensefianza del espafiol como lengua extranjera en los diferentes 

departamentos y secciones. 

-Presentar los trabajos mas representativos realizados en las diferentes lineas de investigaci6n 

del espafiol como lengua extranjera en Argelia. Con este objetivo perseguimos la obtenci6n de 

una vision real y global de la situaciôn de la investigaci6n universitaria en espafiol como 

lengua extranjera, observando c6mo es su elaboraci6n y cuàles son los temas que se presentan 

en diferentes campos. 

- Para cerrar nuestra investigaci6n, pretendemos sefialar unas dificultades que obstaculizan la 

tarea del hispanista argelino tanto en la ensefianza del espafiol como lengua extranjera como 

en la investigaci6n universitaria de modo general. 
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Vamos a estructurar nuestra tesis doctoral en tomo a dos partes, basàndonos en una 

metodologia descriptiva. En la primera presentamos una aproximaci6n conceptual y contextos 

lingüisticos del hispanismo arabe. Asi, de esta forma, en el capitula I de nuestra tesis, 

exploramos los documentas mas importantes de la situaci6n lingüistica en el mundo arabe 

para ver el estatus del idioma espafiol tanto en el Magreb como en el Oriente Medio. 

En el capitula II intentamos explorar el concepto del hispanismo y su complejidad y 

sus conexiones con los hispanismos2. Tomamos el hispanismo argelino como caso ejemplar 

para describir el proceso de difusi6n de lengua de Cervantes y su ensefianza e investigaci6n 

en el contexto académico. También intentamos determinar la tarea delhispanista en los paises 

arabes y en Argelia en concreto. A continuaci6n, abordamos la historia y el desarrollo del 

Instituto Cervantes segùn su fundaci6n, organizaci6n y sedes en los diferentes paises del 

mundo arabe por una parte, y por otra, su presencia en Argelia. 

La segunda parte de nuestra tesis abarca el capitula III, IV y V, y nos introduce de 

lleno en el tema, constituyendo el cuerpo de la investigaci6n, donde se introduce la conexi6n 

del hispanismo arabe y la investigaci6n cientifica, en que tocamos de forma aproximada el 

caso de la situaci6n actual del espafiol en la universidad argelina. 

En el capitula III continuamos el estudio, en primer lugar, presentamos brevemente el 

marco hist6rico de la lengua espafiola en los paises del Norte de Àfrica.Argelia, Marruecos, 

Tùnez y Egipto. Asimismo, intentamos presentar los antecedentes de la ensefianza del espafiol 

en cada pais norteafricano, una breve descripci6n de su situaci6n actual en la educaci6n, la 

presentaci6n de la estructura de los sistemas educativos y sus nuevas reformas, y también un 

panorama general de los manuales de espafiol como lengua extranjera usados en cada pais. 

El capitula VI lo dedicamos a la situaci6n de ensefianza de espafiol lengua extranjera 

en el contexto universitario argelino, en que se presentan los datos obtenidos sobre los 

departamentos y secciones universitarios al nivel nacional del pais. Asimismo, se presentan 

datos generales sobre el alumnado, el profesorado y los planes de estudio. 

Por ultimo, en el capitula V, mostramos de modo general la producci6n cientifica en el 

contexto universitario argelino de los invesigadores hispanistas en diferentes campos de 

investigaci6n ( civilizaci6n, literatura, didactica, lingüistica), mostrando en la medida posible 

2 Véanse las definiciones y diferencias en el apartado 1.2. 
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sus trabajos académicos (Magister y Doctorado ), igual que sus publicaciones de diferentes 

articulas en varias revistas y su propia participaci6n en diferentes congresos y jornadas al 

nivel nacional e internacional. 

Para acabar nuestra tesis, se presentan las conclusiones generales de la investigaci6n y 

expondremos todas las fuentes de informaci6n que hemos consultado, ordenàndolas 

alfabéticamente. A continuaci6n, vendràn los anexos con los contenidos que ya hemos 

explicado en las dos partes sobre el contenido de este trabajo. 

Para el desarrollo de la presente investigaci6n se ha acudido a diferentes fuentes 

bibliograficas. Para la fundamentaci6n conceptual y te6rica se han utilizado principalmente 

referencias bibliogràficas tanto en espafiol como en francés en los formatas papel o 

electr6nico. La mayor parte de las fuentes en papel han sido obtenidas a través de las distintas 

bibliotecas pertenecientes a las universidades argelinas, y en el caso de las fuentes en formato 

electr6nico su consecuci6n se ha realizado mediante el uso de bases de datos bibliogrâficos de 

los ditintos sitios y redes electr6nicos como el caso del Portal del Hispanismo, Dialnet, Centro 

Virtual Cervantes, etc. 

Para el desarrollo del presente trabajo, junto a la bibliografia examinada, citada en los 

lugares correspondientes e, incluida la consultada, recogida en su totalidad a la finalizaci6n de 

la presente tesis de doctorado, se atendi6 a unas informaciones en relaci6n con la temàtica. 

Dichas informaciones fueron facilitadas por diferentes hispanistas arabes y argelinos, 

mediante el contacta con ellos por correos y por entrevista oral. 

6 



PRIMERA PARTE: 

El hispanismo arabe: aproximaciôn conceptual 
y contextos lingüisticos 

7 



Introducciôn 

El estatuto de las lenguas ocupa desde hace tiempo un lugar central en el mundo arabe. 

Ante una situaci6n compleja y delicada, los especialistas segùn su àrea han estudiado dichas 

lenguas desde varias perspectivas sea lingüistica, sociolingüistica, politica o ideol6gica. 

Asi pues, vemos que es necesario hacer una breve presentaci6n de la situaci6n 

lingüistica en los paises arabes, determinando las lenguas que se hablan en cada pais ( que se 

pueden dividir en dos bloques: lenguas nacionales y lenguas extranjeras) y conocer el estatus 

y la funci6n de cada lengua dentro de la sociedad arabe yen especial el del espafiol, lengua 

objeto de este estudio. 

No hay ninguna duda de que el contexto lingüistico y cultural de los paises arabes esta 

marcado por la multiplicidad y la diversidad, y por lo tanto no se puede reducir a lo que es 

ùnicamente arabe e ignorar los demàs componentes del panorama lingüistico de esta zona. Al 

mismo tiempo, el reconocimiento de otros idiomas ( que no sean el arabe) no termina de 

concluir el debate que se ha generado los ùltimos afios sobre este tema, ya que cada lengua 

tiene un estatus social determinado debido a las situaciones de uso que los hablantes hacen de 

la misma. 

En primer lugar, encontramos el arabe que conoce dos variedades: el arabe clâsico o 

estandar lengua utilizada en los àmbitos oficiales, medios de comunicaci6n, educaci6n, 

administraci6n, etc. y el arabe dialectal, un dialecto considerado como una variedad sin 

prestigio del arabe clàsico pero que es la lengua materna de los hablantes arab6fonos y la que 

usan en su vida cotidiana. Ademàs, encontramos otras lenguas como el amazigh en la zona 

magrebi que conoce distintas variedades como en el caso de Argelia citamos a los 

denominados:el kabil, el chaoui, el tergui y el mozabite, mientrasque en Marruecos 

encontramos los designados como sigue: elTarifit o el rifeîio, Tamazight, Tachelhit o chelha. 

Por ultimo, encontramos las lenguas extranjeras ( el inglés, el francés, el espafiol entre 

otros) que son idiomas de vital importancia y con una funci6n bien determinada en dominios 

especificos como veremos mas adelante. 
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El debate generado en tomo a las lenguas durante las ûltimas décadas ha contribuido 

en el surgimiento de nuevos movimientos reivindicativos que defienden las distintas lenguas 

usadas tanto en el Magreb como en el Oriente Medio y la reafirmaci6n de otros ya existentes. 

El discurso que defiende el arabe clàsico o estàndar se basa en argumentos de caràcter 

hist6rico, religioso y cultural; los defensores de esta corriente consideran que se trata de una 

lengua estandarizada, con una larga tradici6n literaria y cultural, resaltando en ocasiones su 

caràcter sagrado al ser la lengua en que fue revelado el Coran. 

Por otro lado, encontramos en los paises del Magreb el movimiento cultural amazigh 

que defiende los derechos lingüisticos y culturales de la comunidad amazigh o bereber que era 

marginada durante mucho tiempo por motivos hist6ricos y culturales; aunque este 

movimiento ha conseguido importantes logros en estos ùltimos afios, como por ejemplo, en el 

caso de Argelia que defiende su uso en la ensefianza, pero no cuenta con el encanto de la 

mayoria de la sociedad que considera el amazigh como un dialecto minoritario, y si bien ha 

sido una lengua hablada hasta ahora, ùltimamente se extiende su uso escrito y su presencia en 

la escuela y en algunos medios de comunicaci6n. 

De ahi, decimos que la situaci6n lingüistica del Magreb nos ofrece uno de los 

panoramas lingüisticos mas representativos de una sociedad multilingüe y multicultural en el 

cual coexisten un gran nùmero de lenguas. Actualmente conviven en el area geogràfica 

conocida como el pequefio Magreb multiples variedades lingüisticas, a saber: el arabe clâsico, 

el arabe estàndar modemo, el arabe dialectal, el bereber, el francés, el espafiol y el inglés. 

El objetivo de esta parte de nuestro trabajo de investigaci6n es hacer hincapié 

inicialmente en las diferentes lenguas y variedades de idiomas tanto en el Magreb como en el 

Oriente Medio que estan en contacto con el espafiol que cada vez tiene mas peso y presencia 

en los distintos àmbitos de la sociedad arabe. 

De hecho, en esta parte pretendemos aproximarnos a los conceptos "hispanismo" e 

"hispanismos", intentando dar una definici6n de estos términos para adentrarnos en el 

hispanismo arabe en general, y el hispanismo argelino en particular como objeto de estudio. 
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Asimismo, sefialamos la presencia del Instituto Cervantes como una importante 

instituci6n tanto en el Magreb como en el Oriente Medio en que se realiza una significativa 

labor de promoci6n de la lengua y cultura hispànicas en estos paises repartidos en distintas 

ciudades a través de cursos de lengua extranjera espafiola, actividades culturales 

(conferencias, proyecciones de cine, club de lectura, etc.) y manteniendo bibliotecas 

especializadas en temas hispànicos que sirven de gran apoyo a los estudiantes universitarios 

de filologia hispànica. Ademàs desarrolla otras actividades como cursos de formaci6n del 

espafiol como lengua extranjera, o exàmenes para la obtenci6n del DELE. 
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Capitulo I: La sltuaciôn lingüistica en el mundo 
arabe 
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1. El contexto lingüistico del Magreb 

El Magreb, como varios paises en el mundo ofrece una riqueza en cuanto a las 

lenguas; conoce una situaci6n muy compleja y diversificada sobre todo a partir de su 

Independencia, esta zona fue oficialmente monolingüe; con el arabe clàsico como lengua 

oficial y nacional, pero eso no impidi6 la presencia de otras lenguas como el arabe dialectal, 

el tamazight ( que algunos lo llaman el bereber) y también el francés. 

En esta parte intentamos subrayar la importancia dela situaci6n lingüistica en la zona 

magrebi : Argelia, Marruecos y Tùnez, presentando las tendencias generales en cuanto a las 

politicas lingüisticas de estos tres paises magrebies en los primeras afios de su Independencia 

y esto para demostrar las lenguas que estàn hoy en uso en estos paises. 

Entonces, podemos decir que en el Magreb la vecindad de lenguas es muy llamativa y 

provoca complicadas relaciones, a la vez que contrastes sociolingüisticos muy interesantes. 

Las variedades que alli se dan cita son, entre otras, el arabe clàsico y modemo, el arabe 

dialectal,el francés, el bereber, etc. Y entre las vecinas lingüisticas de esta regi6n del mundo 

esta la lengua espafiola, por tener frontera con el territorio africano y por haberse instalado 

dentro de él. 

1.1. Las lenguas nacionales 

1.1.1. El arabe 

1.1.1.1. El arabe clàsico 

Esta modalidad de arabe no esta utilizada para la comunicaci6n cotidiana, pero 

hist6ricamente fue la base de los dialectos que se hablan hoy en dia. El arabe clàsico o Fushà 

fue lengua materna hasta el siglo X, aproximadamente, cuando la expansion del Imperio 

Islàmico y su contacta con muchos otros pueblos y lenguas empieza a generar diversas 

evoluciones diat6picas que culminan en otros tantos dialectos3. Otra definici6n de este tipo de 

3 Rodriguez Paniagua, L. R. (2001). Anàlisis de errores e interlengua de aprendices arabes de espaiiol coma 

lengua extranjera. Memoria de Màster. Universidad de Salamanca. Publicada en Biblioteca redELE 2005. 2° 

semestre, n° 4, p. 7. 

12 



arabe dice que "nos referimos a la lengua arabe de la época de esplendor de la cultura àrabo 

islàmica, desde el siglo VIII al XII"4. 

Hoy en dia es "el arabe clàsico, lengua prestigiosa asociada al Coran y a las grandes 

obras literarias clàsicas, a la lengua escrita islàmica y prc-islamica.t'I.Es la lengua ligada a la 

educaci6n tradicional que se daba y se da en los paises musulmanes. Se caracteriza por 

desarrollar las destrezas comunicativas orales a través de la repetici6n desarrollando la 

recitaci6n y la escucha. 

En cuanto a la variedad clàsica del arabe en la comunidad magrebi Fasla afirma lo 

siguiente: 

"El arabe clàsico, variedad codificada durante el periodo medieval, es la lengua del 

pensamiento islàmico. Se utiliza, par ejemplo, en el Coran y en el corpus de la literatura 

clàsica. Asi pues, esta lengua constituye un côdigo escrito, a diferencia de otras variedades 

coma el arabe dialectal o el bereber. Par estas motivas, el arabe clàsico cuenta con un 

enorme prestigio entre la poblaciôn àrabo-islàmica "6. 

En el afio setenta y dos es decir, después de la Independencia, los responsables de 

todos los sectores administrativos y pùblicos en Argelia se concentraron sobre la restauraci6n 

de la lengua nacional «el arabe clàsico» a pesar del hecho de que el arabe hablado en la vida 

cotidiana es «el arabe dialectal» y no el clàsico que es hablado y escrito por muy pocas 

personas en este pais. 

"Al-Zawam, K. O. (2005). Anâlisis de errores en el aprendizaje de espaiiol como lengua extranjera de 

estudiantes universitarios arabes. Tesis Doctoral. Departamentode Filologia Espafiola, Lingüistica General y 

Teoria de la Literatura, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Alicante. p. 66. 
5Gineste Llombart, A. (2006). "Espano! para arabes multilingües y multiculturales." En Cuadernos Cervantes de 

la Lengua Espaiiola. Vol. 12, n° 62, p. 20. 
6Fasla, D. (2006). "La situaci6n lingüistica del Magreb: lenguas en contacto, diglosia e identidad cultural", 

Revista espaiiola de lingüistica (RSEL), 36, pp. 157-188. 
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Los textos de la Charte de Argel de 1964 y los de las distintas constituciones argelinas 

de 1976, 1986 y 1989 abordan la presencia de las lenguas desde dos aspectas distintos: la 

lengua nacional que es el arabe clàsico de una parte, y las lenguas extranjeras de otra parte. 

En Argelia, la lengua arabe clàsica se benefici6 de este estatuto doblemente valorizado 

por dos razones: la primera raz6n es simb6lica y religiosa ya que es la lengua del Coran y la 

segunda raz6n es institucional puesto que desde 1962 hasta 2002 fue la {mica lengua nacional 

oficial y por lo tanto adquiri6 todas las ventajas que le concede su estatuto. 

Esta valoraci6n del arabe clàsico caus6 a la vez «un nacionalismo lingüistico» por lo 

que se refiere a la lengua arabe y una clase de «ignorancia» de la diversidad del pueblo 

argelino étnico, cultural y lingüistico que se neg6 hasta el reconocimiento oficial de la lengua 

tamazight como una segunda lengua nacional y eso en 2002. 

Con el paso del tiempo y con la sucesi6n de las conquistas arabes que comenzaron 

hacia el final del siglo XI, la lengua arabe se estableci6 progresivamente en el territorio 

marroqui ayudada por el Islam que hizo de ella una lengua consagrada en Marruecos. La 

identidad y el modo de vida contribuyeron también a la instauraci6n del arabe, puesto que un 

gran nûmero de beréberes comenzaron a usar cada vez mas el arabe porque se distinguia mas 

de hablar la lengua del conquistador, era una marca de ascension social y nobleza7. 

Pero es la regi6n islàmica que confiere a la lengua arabe una ventaja con relaci6n a las 

otras lenguas, sobre todo con relaci6n al amazigh, y eso lo confirma Krikez: 

7 Quitout, M., (2007).Paysage Linguistique et Enseignement des Langues au Maghreb des origines à nos jours - 

L'amazighe, l'arabe et le Français au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye, L'Harmattan, Paris, p. 30. 
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« Es en efecto en arabe que se revelô el Coran, libro santo de los musulmanes. Esta 

especificidad histôrica tiene una doble repercusiàn: 

-Subvenciôn del Coran, el arabe clàsico sacraliza y adquiere un estatuto de lengua. 

-El Coran le sirve de referencia para fijar su norma.»8. 

Contrariamente al amazigh que se desprovista de gramâtica descrita y de una norma a 

la cual cada uno debe referirse, el arabe tiene «un sistema codificado, reforzado por siglos de 

tradici6n escrita: poesia anteislàmica, obras de gramâtica, léxicos»9. 

No obstante, la lengua arabe solo va a imponerse concreta e irreversiblemente a partir 

de los afios 1051 y 1052, fechas de la llegada de los beduinos de Banu Hilal, de Beni Sulaim y 

Beni Maâqil 10. Un gran nùmero de poblaciones arabes vinieron a imigrar en el Magreb, loque 

les permitirà a la practica de la lengua arabe durara nunca en este territorio. 

Beneficiandose al igual que el amazigh de un estatuto importante, reconoce al arabe 

en el preàmbulo de las constituciones de 1971, de 1999 y de 2011 como la lengua oficial y 

nacional de Marruecos, caracteriza « la lengua referencial de la comunidad arabe y constituye 

a este respecto una herramienta de sujeci6n simb6lica en el patrimonio cultural ârabo 

musulman »11. 

8Krikez, A., (2005).Statut, nature et enseignement de la langue française au Maroc, Tétouan, Imprimerie Al 

Khalij Al Arabi, p. 67.Nuestra traducci6n. El texto original esta en francés: « C'est en effet en arabe que le 

Coran, le livre saint des musulmans, a été révélé. Cette spécificité historique a un double impact: 

-Subvention du Coran, l'arabe classique sacralise et acquiert un statut de langue. 

-Le Coran sert de référence pour définir sa norme.». 
9Boukous, A., (1995). « La francophonie au Maroc: situation sociolinguistique», Paris, dans Robillard Didier, de 

Beniamino, M., dans Le français dans l'espace francophone, Tome II, Champion, p. 69 l. Nuestra traducci6n. El 

texto original esta en francés:«un système codifié, renforcé par des siècles de tradition écrite: poésie 

antéislamique, ouvrages de grammaire, lexiques ». 

"Quitout, M., (2007).Paysage Linguistique et Enseignement des Langues au Maghreb des origines à nos jours - 

L 'amazighe, l'arabe et le Français au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye, Paris, L'Harmattan. p.31. 
11Benzakour, F., Gaadi, D., Quefflec, A., (2000).Le fi·ançais au Maroc, Bruxelles, Duculot, p. 68. Nuestra 

traducci6n. El texto original esta en francés: «la langue référentiaire de la communauté arabe et constitue à ce 

titre un outil d'ancrage symbolique dans le patrimoine culturel arabo-musulman». 
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Las leyes de la constituci6n tunecina afirman que el idioma nacional del pais es «el 

arabe». Sin embargo, no se especifica si es arabe clàsico o dialectal: 

Articulo n° 1: 

«Tùnez es un estado libre, independiente y soberano, el Islam es su religion, el arabe 

su idioma y la Repùblica su régimen.»12• 

Es solo a partir de esta disposicion constitucional que el arabe clàsico se utiliza como 

idioma oficional del Estado. 

La politica de arabizaci6n13 comenz6 en 1958 después de la Independencia. 

Inicialmente, afect6 exclusivamente al àmbito de la educaci6n; progres6 mas tarde entre 1970 

y 1980 para cubrir àreas de la administraci6n en general. 

En efecto, todos los tunecinos tienen muchas dificultades tanto en la lectura como en 

la escritura del arabe clàsico, siempre cometen errores de gramàtica y de pronunciaci6n, entre 

otros. Los analfabetos, en cambio, ni siquiera son capaces de hablarlo ni mucho menos de 

escribirlo y esto lo afirma Chetouani: 

12 La Constituci6n de La Repùblica Tunicina, 2014, p. 8. Nuestra traducci6n. El texto original esta en francés: 
«Article 1er: La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'islam est sa religion, l'arabe sa langue et la 
république son régime.». 

13Cuando hablamos de arabizaci6n tanto en Tùnez como en Argelia y Marruecos, nos referimos pues a los 

esfuerzos del Gobiemo y de las instituciones de cada pais magrebi para extender el uso del arabe en la mayoria 

de àmbitos posibles, en sustituci6n del francés, que se habia venido utilizando desde la época del colonialismo 

cada vez mas. 
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«Esta lengua, llamada Fusha, es absolutamente incomprensible para un pûblico no 

letrado en arabe. Incluso teniendo cierto nive! de cultura, la lectura adecuada de esta lengua 

resulta dificil»!". 

De ahi decimos que la politica de arabizaci6n que promovi6 el gobiemo tunecino una 

vez conseguida su Independencia, se centr6 esencialmente en la identidad àrabo-islâmica 

haciendo de la lengua clàsica idioma oficial del pais. 

1.1.1.2. El arabe moderno 

El resurgimiento del arabe modemo o estàndar comenzô a gestarse a finales del siglo 

XVIII, siendo el siglo XIX, el Siglo del "Renacimiento" o Nahda, el que viviô una 

revitalizaciôn no solo lingüistica, sino en todos los ôrdenes de la vida cultural y material 

àrabc'". 

Esta modalidad del arabe se creo para ser entendidos por todos, ya que los dialectos 

separaban a los hablantes arabes. Esta necesidad comunicativa del hablante cambi6 la lengua 

establecida y por lo tanto, el arabe clàsico iniciô un proceso de adaptaciôn a las necesidades 

de una gran comunidad de hablantes, necesidades cada vez mas parecidas a las de los 

occidentales. Este proceso adaptativo engloba varios cambios que se resumen con la siguiente 

cita: 

14 Chetouani, L. (1997). "Langues du pouvoir et pouvoirs de la parole dans les pays maghrébins», Mots, 52, p. 

79. Nuestra traducci6n. El texto original esta en francés: «cette langue, dite Fossha, est absolument 

incompréhensible par un public non lettré en arabe. Même avec un certain niveau de culture, la lecture 

convenable de cette langue s'avère difficile». 

15 Affaya, N. y Guerraoui. D., (2006). La imagen de Espaha en Marruecos. Cidob. Ed. Bellaterra. Barcelona. 
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« [. . .} Las estructuras de la lengua comenzaron a flexibilizarse, calcàndose, en 

algunos casas, de lenguas europeas coma el inglés, el francés o el espaiiol; se adoptaron 

abundantes neologismos para designar realidades recientemente adquiridas (verbigracia, 

radiu par radio, tilfisiun o talfasa par televisiôn, radar par radar, etc.), mientras que en otros 

casas se resemantizaban ciertos términos patrimoniales, dando lugar a dobletes léxicos (vgr. 

la palabra hatif, procede de la raiz HTF, cuyo significado primigenio es "llamar o arrullar",· 

de ahi, en el arabe moderno, "teléfono ", que convive con el préstamo tilifun; telefonear 

puede ser hatafa o talfana). La declinaciôn no desapareci6 par completo, si bien su usa se 

relajo sensiblemente, de ta! manera que, aunque seguia siendo imprescindible en el interior 

de un grupo nominal ode unafrase, desparecia al final de los mismos »16. 

Los cambios producidos en la lengua son la evoluciôn natural que cubre la necesidad 

del hablante. El resultado final de esta evoluci6n ha sido un côdigo heterogéneo, ciertamente 

dinàmico y bien adaptado a la realidad actual, conocido como "arabe moderno", "arabe 

medio" o "arabe estandarizado"; incluso es llamado "arabe culto". 

Se trata de una realidad lingüistica mas pr6xima al arabe clàsico o Fushà que a 

cualquier dialecto, por lo que se puede hablar de la existencia de un desdoblamiento de la 

Lengua Materna, del que surgen como resultado una nueva Lengua Materna propiamente 

<licha ( el dialecto) y otra lengua de uso cotidiano ( el c6digo culto) 17. 

El arabe culto no es dominado por todos los arabes, pero si conocido porque se 

transmite a través de los medios de comunicaci6n. El arabe modemo es usado por los 

hablantes que tienen un nivel cultural alto, es decir, los que cuentan con una educaci6n 

universitaria. Por lo tanto es muy usado en varios procesos como se detalla a continuaciôn: 

16 Rodriguez Paniagua, L. R. (2001). Anàlisis de errores e interlengua de aprendices arabes de espaiiol coma 

lengua extranjera. Memoria de Màster. Universidad de Salamanca. Publicada en Biblioteca redELE 2005. 2° 

semestre, n° 4. p. 9. 
17 Ibid., p.10. 
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« {. . .} el arabe moderno O arabe estàndar, version modernizada del arabe clàsico, es 

ante todo una lengua escrita y una lengua de relaciones interétnicas para muchas arabes. No 

varia pràcticamente de un pais arabe a otro, ya que se encuentra en los manuales escolares, 

la prensa y los diferentes medios de comunicaciôn de todos los paises arabes. Se utiliza pues 

para redactar cartas, la prensa, a veces en discursos politicos y siempre en los religiosos. 

Pràcticamente la mayoria de los escritores lo han adoptado. También, a veces, se utiliza 

igualmente para discutir temas maso menas cultos (entrevistas, mesas redondas, coloquios). 

Es decir, es asociado a la lengua de la cultura literaria, a la ciencia y a la tecnologia, y a las 

funciones administrativas. El dominio de este arabe estàndar presupone un gran esfuerzo, 

sobre todo porque no es la lengua del dia a dia, ni probablemente la lengua materna de 

nadie. Asi, recordando el altisimo nive! de analfabetismo en estas pais es, [. . .], solo puede 

llegar a una alta competencia lingùistica una parte de la poblaciôn que ha sida 

escolarizada »18. 

El dominio de este registro culto del arabe implica pertenecer a una clase cuita y 

formada. Aùn asi los hablantes se entenderàn en esta lengua si pertenecen al mismo dialecto 

ya que en la conversaci6n de un arabe de instrucciôn cultural elevada, en un contexto con 

cierto grado de formalidad, podremos reconocer fàcilmente elementos de esta lengua media 

intercalados en el dialecto. El desconocimiento del mismo es frecuentemente considerado 

signo de falta de cultura o desinterés, y reprobado por personas e instituciones19. 

En Argelia, esta variedad de la lengua arabe representa la modernizaciôn del arabe 

clàsico. Es denominada también por algunos investigadores «arabe estàndar». En dicho pais, 

es esta variedad que se utiliza en las instituciones del Estado en el sistema educativo, en la 

prensa y en la televisiôn, es decir, en los diferentes medios de cornunicaciôn. 

18 Gineste Llombart, A.,(2006). "Espano! para arabes multilingües y multiculturales." En Cuadernos Cervantes 

de la Lengua Espano/a. Vol. 12, n° 62, p. 20. 
19 Rodriguez Paniagua, L. R.,(2001).0p.cit. p. 10. 
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El objetivo oficial contemplado por los responsables de la politica de «arabizacion» en 

Argelia es la supremacia de la lengua arabe en todos los sectores, es decir, desde el uso diario 

hasta la investigaci6n cientifica mas avanzada. Corno consecuencia de esta politica de 

arabizaci6n, citamos las decisiones y las leyes siguientes'": 

-En 1968, todos los funcionarios del Estado Pûblico debieron aprender el idioma arabe y 

usarlo en sus distintas funciones administrativas. 

-En 1991, apareci6 una ley sobre la generalizaci6n deluso de la lengua arabe en todos los 

servicios pùblicos: ayuntamientos, correos, tribunales de justicia e incluso en los signos de 

almacenes, se ha adoptado por la Asamblea Nacional. 

Y esto lo afirma Boutefnouchet diciendo: 

«La cultura argelina sera nacional, revolucionaria y cientifica. Su pape! de cultura 

nacional consistirà en primer lugar, en devolver a la lengua arabe, expresion incluso de los 

valores culturales de nuestro pais, su dignidad y su eficacia coma lengua de civilizaci6n»21• 

Hablando de la situaci6n lingüistica en Argelia, Taleblbrahimi subraya que: 

«Los hab/antes argelinos viven y evolucionan en una sociedad multilingûe donde las 

lenguas habladas, escritas y utilizadas, en este casa el arabe dialectal, el bereber, el arabe 

moderno y el francés, viven una dificil convivencia marcada par la relaciôn de competencia y 

,jl · 22 con icto ... » . 

20 Asselah-Rahal, S., & Blanchet, PH., (2007).Plurilinguisme et enseignement des langues en Algérie rôle du 

français en contexte didactique, E.M.E. Bruselas, p. 13. 
21Boutefnouchet, M., (1982).La culture en Algérie: Mythe et Réalité, SNED, Alger, p.142. Nuestra traducci6n. 

El texto original esta enfrancés: «La culture algérienne sera nationale, révolutionnaire et scientifique. Son rôle de 

culture nationale consistera en premier lieu, à rendre à la langue arabe, expression même des valeurs culturelles 

de notre pays, sa dignité et son efficacité en tant que langue de civilisation». 
22 Taleb lbrahimi Kh., (1998). «De la créativité au quotidien, le comportement langagier des locuteurs 

algériens». In De la didactique des langues à la didactique du plurilinguisme, J. Billiez (dir.), Lidilem, 

Université de Grenoble 3, p. 22. Nuestra traducci6n. El texto original esta en francés: «Les locuteurs algériens 

vivent et évoluent dans une société multilingue où les langues parlées, écrites, utilisées, en l'occurrence l'arabe 

dialectal, le berbère, l'arabe standard et le français, vivent une cohabitation difficile marquée par le rapport de 

compétition et de conflit...». 
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Esta cita ilustra que la sociedad argelina es multilingüe en el sentido de que hay cuatro 

idiomas diferentes en el uso diario entre los hablantes argelinos. 

Messaoudi determina que el uso del arabe modemo difiere segùn las situaciones a las 

que se enfrentan los marroquies en su vida cotidiana: 

« El el primer ciclo de la escuela primaria, el arabe es el idioma de instrucciôn. En el 

segundo ciclo de primaria, el arabe es el idioma de instrucciôn. El francés es una asignatura 

de enseîianza. En la educaciôn secundaria, el arabe es el idioma de aprendizaje. El francés es 

una asignatura de enseiianza excepta en las ramas econàmicas. 

En los tribunales, las sentencias siempre se pronuncian en arabe moderno, los pretextos a 

menudo se realizan en arabe moderno, pero también en arabe dialectal y, si es necesario, se 

traducen en amazigh. 

En el âmbito religioso y mas precisamente el de los textos de la Sharia se utiliza. El arabe 

marroqui o uno de los dialectos del amazigh se utilizan a veces al dar explicaciones »23. 

En Marruecos, el arabe modemo es la lengua de estudio en todo el sistema educativo 

marroqui, con la excepci6n de algunas instituciones privadas que favorecen la ensefianza en 

francés, y la mayoria de los sectores cientificos y econ6micos de la educaci6n superior. 

23Messaoudi, L., (2010). La langue française au Maroc. Fonction utilitaire ou fonction élitaire?. In Pratiques 

innovantes du plurilinguisme. Emergence et prise en compte en situations francophones. Paris: Ed. Archives 

contemporaines en partenariat avec l' AUF. pp. 53-56. Nuestra traducci6n. El texto original esta en francés: 

«Dans le premier cycle du primaire, c'est la langue arabe qui est langue d'enseignement. Dans le second cycle 

primaire, la langue arabe est langue d'enseignement. La langue française est une matière d'enseignement. Dans 

le secondaire, la langue arabe est langue d'enseignement. La langue française est une matière d'enseignement 

sauf pour les branches économiques. 

Dans les tribunaux, les sentences sont toujours prononcées en arabe standard, les plaidoiries sont menées souvent 

en arabe standard, mais aussi en arabe dialectal et traduites si besoin est, en Arnazighe. 

Dans la sphère religieuse et plus précisément celui des textes de la Charia qui est utilisé. Il est fait recours parfois 

à l'arabe marocain ou à l'un des dialectes de l'amazighe lorsqu'il s'agit de donner des explications». 
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Esta lengua, para la mayoria de los estudiantes marroquies que ingresan a la escuela 

primaria, no es la lengua que se habla en la familia o con el que se comunican a diario. De 

hecho, su primera lengua es el dialecto marroqui (darija), el amazigh (lengua bereber) o una 

lengua extranjera24. 

Su ensefianza tiene como finalidad asegurar el dominio de la lengua escrita y la 

comunicaci6n mediàtica dentro de la comunidad nacional, pero también desarrollar la 

socializaci6n y el sentido de identidad a través del conocimiento de las realidades y la cultura 

tanto a nivel nacional, magrebi, arabe o islamico-". 

En Tùnez, el arabe literai modemo es una variedad derivada del arabe clàsico, pero 

mucho menos formal, es la lengua oficial de ensefianza a partir del primer curso escolar. 

Denominado tan arabe «literai» o «literario», es dado por dificilmente accesible por los 

alumnos y permanece limitado a los cursos; no hablàndose nunca espontàneamente'", 

constituye sin embargo el c6digo escrito preferencial de los peri6dicos, de los medios de 

comunicaci6n, de la literatura modema, las coferencias y los discursos27. 

El arabe modemo es esta cuarta lengua de vehiculos del Magreb. Esta lengua, 

denominada también «tercer registro», «arabe hablado estàndar » o « arabe clasico 

simplificado », son una variedad a la vez simplificada del arabe literai modemo y una elevada 

forma del arabe dialectal, poseyendo la sintaxis y la morfologia del dialecto y pidiendo 

prestado su léxico tanto al dialecto como al arabe literai modemo. Fue instaurada por 

Bourguiba inmediatamente después de la Independencia para acercarse a las masas 

analfabetas del pueblo que no podian comprender correcamente los discursos de loslideres 

politicos28. 

24 Massacret, M., & Jeansoulin, R., (1998). « Contexte multilingue et langue nationale». Revue internationale 

d'éducation de Sèvres, (19), p. 62. 
25 Ibid., p.62. 
26Riahi, Z., (1970). « Emploi de l'arabe et du français par les élèves du secondaire », Quelques aspects du 

bilinguisme en Tunisie, Cahiers du C.E.R.E.S, Série Linguistique 3, p. 92. 
27Garmadi, S. (1968). « La situation linguistique actuelle en Tunisie. Problèmes et perspectives », Revue 

tunisienne de sciences sociales 13, p. 19. 
281bid., p.19. 
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1.1.2. El arabe dialectal 

Los dialectos arabes parten del arabe clàsico. Hay varios tipos diferentes,Rodriguez 

Paniagua los <livide en tres grupos entre otros citamos lo siguiente: 

- El magrebi, que comprende el tunecino, el libio, el argelino, el marroqui, que posee 

infinidad de variantes, y el hasaniyya mauritano. Los tres ûltimos se caracterizan por su fuerte 

sustrato beréber29. 

El arabe dialectal es solo hablado y conocido por los ciudadanos de una determinada 

zona. Su uso lo encontramos en la vida cotidiana. Aunque normalmente no se escribe, si 

existen algunos escritores que han optado por hacerlo. Asi, esta lengua es pues sobre todo 

hablada, de sintaxis mas simple, con diferencias de vocabulario y de pronunciaci6n con 

respecto al arabe estandar. A pesar de que el dialecto varia de un pais a otro, e incluso de 

ciudad a ciudad, y seria mas correcto hablar de dialectos en plural, sin embargo es posible 

agruparlos en àreas mayores, dentro de las cuales hay virtualmente comprensi6n mutua". 

El arabe dialectal es considerado como lengua materna para los argelinos31 y tiene 

caracteristicas que esta influido por otras lenguas como: el tamazight, el francés, el espafiol, y 

también podemos decir que el arabe de Argel esta influido por el turco, el oranés por el 

espafiol, el de Tlemcen por el Andaluz y el de Maghnia por Marruecos. 

Esto nos lleva a decir que la existencia de todas estas variedades lleva Argelia a ser 

considerada como un pais multi-dialectal. Ademàs, este lenguaje es solamente un lenguaje 

oral y a veces se utiliza por algunos autores en sus producciones literarias como el caso del 

teatro y la mùsica. 

29 Rodriguez Paniagua, L. R.,(2001). Anàlisis de errores e interlengua de aprendices arabes de espaiiol coma 

lengua extranjera. Memoria de Màster. Universidad de Salamanca. Publicada en Biblioteca redELE 2005. 2° 

semestre, n° 4, p. 8. 
3°Ferrando Frutos, 1.,(2001). Introducciôn a la historia de la lengua arabe. Nuevas perspectivas. Universidad de 

Côrdoba, Servicio de Publicaciones. 
31Elimam, A., (2001), Le maghrib, alias« ed-daridja », Dar El Gharb, Oran, p. 19. 
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Para el caso de Marruecos, también hay un arabe dialectal, darija, también 

denominado arabe marroqui (AM.)32. Se origin6 a partir del arabe clâsico, pero ha sufrido 

multiples alteraciones y pérdidas a lo largo del tiempo y a través de la sucesi6n de 

generaciones. 

El arabe dialectal constituye la primera lengua de la mayoria de los marroquies de 

habla arabe. Es un lenguaje esencialmente oral, aunque ya se nota la aparici6n de varios 

peri6dicos y revistas publicados en este idioma en los ùltimos afios. 

No esta oficialmente reconocido, pero sigue siendo el idioma de uso cotidiano, con el 

que los marroquies se comunican entre si, principalmente en el âmbito privado33. También se 

puede practicarlo en las administraciones pùblicas o en las reuniones, pero suele acompafiarse 

del arabe modemo. Conoce diversas variaciones, especialmente al nivel fonético, que difieren 

segûn las regiones. El arabe dialectal toma prestados una gran cantidad de términos del 

francés, lo que a menudo resulta en una mezcla entre estos dos idiomas cuando dos 

marroquies se hablan en una conversaci6n34. 

El dialecto tunecino representa bien la lengua materna de los tunecinos y reùne todas 

las caracteristicas que definen una lengua materna: 

32El AM.es la lengua materna de la mayoria de los marroquies pero, a diferencia del arabe clâsico o del arabe 

estàndar moderno, es fundamentalmente oral y no existe ningûn organismo o instituci6n oficial que se encargue 

de su normalizaciôn (A este respecto, cabe destacar los esfuerzos del profesor Abderrahim Youssi por establecer 

normas gramaticales). 
33 Bourdereau, F., (2006). Politique linguistique, politique scolaire:la situation du Maroc. Le français 

aujourd'hui, Former au français dans le Maghreb, 3(154), p. 26. 
34 Azouzi, A., (2008). Le français au Maghreb : statut ambivalent d'une langue. Synergies Europe, (3), p. 38. En 

1 inea: https:// gerfl int. fr/Base/Europe3/azouzi .pdf 
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« - es la lengua de comunicaciôn en el àmbito familiar y de intercambio dentro de la 

comunidad, 

- es la lengua en el que se configura el afecto del niiio y donde se concretan las primeras 

operaciones de conceptualizaciàn y categorizaciàn, 

- se adquiere de forma espontânea sin ningûn tipo de aprendizaje forma! »35. 

Mejri lo define de otra forma como sigue: 

« un idioma praticado de forma espontànea y cotidiana por la comunidad, es decir 

una herramienta que participa en la estructuraciôn de la afectividad de los hab/antes [. . .} se 

trata de una lengua no escrita que, a pesar de su innegable carâcter arabe, no tiene una 

ortografia estandarizada, [. . .} »36. 

Sin embargo, el dialecto tunecino no tiene una norma escrita ni una descripciôn 

sistematica de sus sistemas fonolégico, morfolôgico, sintàctico, semântico y léxico. Esta 

desvalorizado porque padece del peso de la diglosia en la que esta inscrito. 

35 Mejri, S., Mosbah, S. & Sfar, 1., (2009), « Plurilinguisme et diglossie en Tunisie », Synergies Tunisie, n° 1, p. 

58. Nuestra traducci6n. El texto original esta en francés: «-c'est la langue de communication dans le milieu 

familial et d'échange au sein de la communauté, 

-c'estla langue où se configure l'affect de l'enfant et où prennent forme les premières opérations de 

conceptualisation et de catégorisation, 

-il est acquis spontanément sans aucun apprentissage formel». 

36 Mejri, S. (2000), « Le petit prince en arabe dialectal tunisien », Meta: journal des traducteurs, vol. 45, n°3, p. 

564. Nuestra traducci6n. El texto original esta en francés: «idiome pratiqué spontanément et quotidiennement par 

la communauté, c'est-à-dire un outil participant à la structuration de l'affectivité des locuteurs[ ... ] il s'agit d'une 

langue non écrite qui, malgré son caractère arabe indéniable, ne dispose pas d'une orthographe normalisée, 

[ ... ]». 
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1.1.3. El amazigh 

Esta lengua denominada de otra forma "bereber"37, tradicionalmente transmitida 

oralmente, también permanece en el pais. Es considerada por muchos un dialecto mas, pero 

sus defensores luchan por su estàndar para que sea considerada lengua. Ademàs del arabe 

clàsico y dialectal, en determinadas zonas del Magreb se habla también el bereber -con sus 

correspondientes dialectos- lengua de la rama afroasiâtica (eso aparece en el mapa n°1 a 

continuaci6n), propia de los oriundos magrebies que poblaron el norte de Àfrica antes de la 

conquista arabe y que constituye una familia lingüistica independiente, pero que al no tener un 

estàndar establecido, y por razones netamente politicas es considerado un dialecto mas, no 

obstante, los beréberes de la zona magrebi son casi unànimemente bilingües y dominan el 

arabe dialectal derivado del arabe clàsico. 

Il> ÉGYPTE 

SOUDAN 

Mapa n°1: Prinicipales zonas de habla bereber en el Magreb. 

37 Por su etimologia los beréberes o tamazighen significa "hombre libre" y se refiere a la lengua hablada en la 

comunidad berberisca, es decir a la poblacién del norte de Àfrica antes la llegada del Islam en el siglo VII. 
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Otra diferencia entre el arabe y esta lengua es que si la lengua arabe tiende a ser 

sintética, la lengua bereber es mas bien analitica38. Las lenguas sintéticas, como el latin o el 

espafiol, tienen morfemas para la creaci6n o el cambio de categoria gramatical en las palabras. 

Por el contrario, lenguas como el inglés, son analiticas, es decir, han perdido o reducido la 

flexion. Este tipo de lenguas se sirven de las relaciones gramaticales que hay con las palabras 

usando preposiciones, articulas, interjecciones, o verbos auxiliaries. 

Sus principales zonas en Argelia son: Kabilia, el Aurès, el Hoggar y el M'zab, estas 

ùltimas reùnen casi la totalidad de la poblaci6n berberisca. La lengua de los beréberes 

representa la lengua materna de una parte de la poblaci6n argelina39. 

El término «tamazight» se refiere a la lengua, mientras que, el término «amazight» se 

refiere a la persona quien habla esta lengua y asimismo tiene muchas variedades dialectales 

tales como: 

-El kabil.esxé. utilizado en el norte de Argelia sobre todo en el centro (Argel, los masivos de 

Djurjura) y en la regi6n del este desde la capital del pais a Bejaia y Setif. 

-El chaoui:se utiliza en los masivos del Aurès hasta las estribaciones del Atlas Sahraoui. 

-El tergui y el mozabite.se usa en el sur de Argelia en losmasivos de el Hoggar y el M'zab'". 

El tamazight fue el objeto de una minoria lingüistica41 porque hasta finales del afio 

2001 era una lengua oficialmente ocultada. Hasta el mes de abril del afio 2002 y después de 

varias décadas de compromiso para su reconocimiento oficial, que el tamazightse reconoci6 

de forma autorizada como una segunda lengua al nivel nacional junto el arabe clàsico. 

38El-Madkouri Maataoui, M.,(1995). "La lengua espafiola y el inmigrante marroqui." En Didâctica, n° 7. Madrid: 

Servicio de Publicaciones UCM, p. 359. 
39 Los beréberes representan casi un tercio de la poblaci6n de Argelia, representando asi del 25 al 35% de la 

poblaci6n argelina. 
40Taleb Ibrahimi, Kh., (1997).Les Algériens et leur(s) langue(s). Éléments pour une approche sociolinguistique 

de la société algérienne, Dar El Hikma. Argel, p. 33. 
41Variedad que sufre segùn el lingüista Elimam de una infravaloraci6n. 
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A partir del afio 2002, el tamazight intenta invertir en varios àrnbitos como la 

educaci6n y los medios de comunicaci6n. En efecto, se ensefia actualmente en varias 

universidades y centros escolares. Se utiliza también en los medios de comunicaci6n 

audiovisuales argelinos (una cadena de televisi6n y una cadena radiofonica donde se 

presentan Telediarios, emisiones diarias y semanales, etc.). 

En Marruecos, existe tres variedades del amazigh: 

l.Tarifit o el rifeiio: predomina en la zona norte de Marruecos alrededor de las montafias del 

Rif. 

2.Tamazight: ocupa el àrea montafiosa del Atlas Medio.Las principales ciudades donde se 

practica el tamazight son Meknès, Azrou, Khénifra hasta Khémisset. . . Hay que tener en 

cuenta que esta variedad del amazigh ocupa la zona mas amplia del territorio marroqui. 

3.Tachelhit o chelha: predomina en la zona sur-oeste y se extiende desde las montafias del 

anti-Atlas hasta los alrededores de la ciudad costal de Agadir. 

No se define pertinentemente la distribuci6n de estas variedades en el territorio 

marroqui;« Se identifican generalmente tres superficies dialectales, pero estas tres grupos 

dialectales no constituyen sin embargo tres bloques monoliticos en las fronteras apretadas. 

Los limites entre las distintas zonas dialectales no son siempre evidentes »42. 

En efecto, los dialectos amazighs comparten muchas semejanzas tanto a nivel léxico 

como morfosintàctico. La lengua amazigh en Marruecos permanece la lengua de vehiculos en 

las comunidades berberiscas rurales y lengua vemàcula en las comunidades urbanas. Se limita 

generalmente al marco familiar y se practica generalmente en las situactiones de 

comunicaci6n informales. 

42Benzakour, F., Gaadi, D., Queffelec, A., (2000). Le français au Maroc, Bruxelles, Duculot, p. 64. Nuestra 

traducci6n. El texto original esta en francés : «Trois aires dialectales sont généralement identifiées, mais ces trois 

groupes dialectaux ne constituent pas pour autant trois blocs monolithiques aux frontières étanches. Les limites 

entre les différentes zones dialectales ne sont pas toujours évidentes ». 
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El amazigh bajo sus distintas formas sigui6 evolucionando a través de la comunicaci6n 

oral y preservando su entidad cultural, ayudado en eso por la fisionomia de la geografia 

marroqui. En efecto, las tribus amazighs en los llanos râpidamente cedieron a la arabizaci6n, 

contrariamente a las encontràndose en las montafias refugios de Marruecos y que permanecen 

hasta nuestros dias de las zonas berberiscas. 

Los gobiemos mucho tiempo ignoraron el amazigh que se sucedi6 desde la 

Independencia y solo en 2003 recientemente, ( a raiz del discurso real del 17 de octubre de 

2001) que el Estado decidi6 integrar el aprendizaje del amazighe en la enefianza primaria 

pùblica. A partir de este afio, se comenz6 a ensefiar el amazigh en 344 escuelas distribuidas en 

las 16 academias del Reino43. 

La importancia de la lengua amazighe en la sociedad marroqui aument6 mas aûn con 

la creaci6n del Instituto Real de la Cultura Amazighen (IRCAM) en 2001. 

El amazigh conoce a este principio del siglo XX un entusiasmo importante, varios 

hechos y acontecimientos dan prueba de este interés que le lleva el Gobiemo, como la firma 

de acuerdos entre el IRCAM y el Ministerio de Comunicaci6n para la difusi6n de la lengua y 

la cultura amazigh, o también el desarrollo de un alfabeto y de un teclado numérico tifinagh, 

sin olvidar la creaci6n de la cadena de radio y televisi6n enteramente berberiscas.Pero el 

acontecimiento mas aùn el interés que lleva el poder existente al amazigh es su 

reconocimiento en la nueva constituci6n de 2011. En efecto, el amazigh se reconoci6 lengua 

oficial del Reino de Marruecos. Fue por primera vez que esta lengua tuvo un estatuto juridico 

en Marruecos al lado del arabe. 

43.Krikez, A., (2005).Statut, nature et enseignement de la langue française au Maroc, Tétouan, Imprimerie Al 

Khalij Al Arabi. 
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El bereber, también conocido como "chelha" o "amaziga", es la lengua en la que se 

comunica una minoria tunecina, pertenece a la familia lingüistica afroasiàtica, En Tùnez, el 

nùmero de hablantes berber6fonos es minûsculo dado que no pasa el 1 % de la 

poblaci6ntunecina44; viven en las zonas montafiosas y rurales de Matmata, Jerba, Medenine y 

en el este de Gafsa. 

El bereber es una lengua de caràcter oral, no esta codificada ni estandarizada. 

Tampoco es idioma oficial y no se le considera en la constituci6n como parte de la identidad 

tunecina. 

Los beréberes son un grupo social especial, tiene caracteristicas especiales que no 

comparte con los demàs tunecinos. Cabe destacar que los berber6fonos hablan a la vez el 

arabe dialectal tunecino y el bereber. 

Hay que sefialar que en Tùnez la poblaci6n bereber, totalmente arabizada, usa la 

lengua arabe en sus 3 versiones: habla el dialecto diariamente y en contextos escolares escribe 

y lee el arabe clàsico y modemo. Sin embargo, fuera de los nùcleos minoritarios beréberes 

nadie habla el amaziga en Tùnez y supone un idioma extranjero para casi la totalidad de los 

tunecinos. 

1.2. Las lenguas extranjeras 

1.2.1. El francés 

El conflicto -entre el francés y el arabe clàsico- hace referencia a un choque de 

intereses entre el grupo que defiende la arabizaci6n y el que defiende la francofonia y el 

mantenimiento del francés45. 

44 En Grandguillaume (1983) se sefiala que la lengua amaziga es hablada por tan solo 1 % de los tunecinos frente 

a 40% de la poblaciôn marroqui y cerca de un 25% de la argelina. Después de mas de treinta afios, el nûmero de 

hablantes del bereber en Tûnez sigue siendo insignificante dado que no pasa segùn las 150.000 personas, esto es, 

el 1 % de los tunecinos. 
45 Graiouid S. y Belghazi., T.,(2013). "Cultural production and cultural patronage in Morocco: the state, the 

Islamists, and the field of culture." En Journal of African Cultural Studies. Vol. 25, n° 3, p. 262. 
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Aunque ambas lenguas son fundamentalmente institucionales y, en mucha menor 

medida, vehiculares, solo el arabe clàsico es considerado lengua oficial. Sin embargo, este se 

habla ùnicamente en ciertos contextos formales muy restringidos, mientras que el francés, 

tanto oral como escrito, se emplea en casi todos los folletos y documentos escritos, en el 

sector privado y en las escuelas superiores y facultades de ciencias46. 

En todos estos àmbitos, el francés es el idioma mas utilizado y se considera la variedad 

alta y dominante con respecto al arabe clàsico y, por supuesto, al resto de las variedades. A 

esta situaci6n habria que afiadir otra de carâcter ideol6gico, y es que, en el imaginario 

marroqui, el francés esta relacionado con el acceso a las ciencias y a la modemidad, mientras 

que el arabe clàsico suele asociarse al pasado y a los valores religiosos47. 

La historia de la presencia del francés en Argelia comienza con la colonizaci6n, donde 

se convirti6 en la lengua dominante y oficial del pais, y en paralelo los hablantes argelinos se 

encontraron delante de las puertas de la escuela francesa, no se autorizaban de estudiar en 

arabe por el contrario era obligatorio el aprendizaje del idioma francés y esto lo afirmaTaleb 

Ibrahimicomo sigue: 

«El francés, lengua impuesta al pueblo argelino a fuego y sangre, fue uno de los 

elementos fundamentales del poder colonial para perfeccionar su dominio sobre el pais 

conquistado y acelerar la empresa de destructuraciàn, despersonalizaciàn y aculturaciôn de 

un territorio, formando parte del primer punto»48. 

46 Hassa, S., (2012). "Regulating and negotiating linguistic diversity: top-down and bottomup language planning 

in the Moroccan city." En Current Issues in Language Planning, Vol. 13, n° 3, p. 207. 
47 Bourdereau, F., (2006). Politique linguistique, politique scolaire: la situation du Maroc. Le français 

aujourd'hui, Former au français dans le Maghreb, 3(154), p. 33. 
48Taleb Ibrahimi Kh., (2004). « Un cas exemplaire de métissage linguistique: les pratiques langagières des jeunes 

Algériens » dans Trames de langues, Usages et métissages linguistiques dans l'histoire du Maghreb sous la 

direction de Jocelyne Dakhlia, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, Maisonneuve et Larose, Paris, 

p. 440. Nuestra traducci6n. El texto original esta en francés: «Le français, langue imposé au peuple algérien par 

le feu et le sang, a constitué un des éléments fondamentaux par le pouvoir colonial pour parfaire son emprise sur 

le pays conquis et accélérer l'entreprise de déstructuration de dépersonnalisation et d'acculturation d'un territoire 

devenu partie intégrante de lamère partie». 
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El francés fue introducido como lengua oficial en Argelia por la autoridad francesa en 

la administraci6n argelina. El establecimiento de la lengua francesa en las instituciones del 

estado argelino, solo las zaouias y las medersas, proporcionaron una educaci6n religiosa en 

arabe, pero que posteriormente se transformaron en escuelas para ensefiar la lengua francesa. 

El colonizador utiliz6 efectivamente una politica de afrancesar todos los sectores, 

comenzando por la educaci6n y otras àreas (econ6mica, administrativa, cultural, etc.). Para 

Grandguillaume: 

« La lengua oficial de Argelia fue el francés desde 1830 hasta 1962 y la educaciôn 

oficial dejô poco a la enseîianza del idioma arabe. Esta y, sin embargo, a un referente 

religioso, erigido coma principal hito identitario de la Argelia colonizada»49. 

Tras la Independencia, dos categorias de intelectuales componen el campo cultural 

argelino «Ios arab6fonos» y «los franc6fonos»; esta situaci6n coloc6 la lengua francesa 

significante de la colonizaci6n en un sentido conflictivo con la lengua arabe que significaba el 

espejo de la identidad àrabo-musulmana. 

La lengua francesa se consideraba desde 1962 como una lengua extranjera en Argelia; 

el periodo colonial gener6 un cambio progresivo sobre el dialecto argelino, lo que cre6 un 

mestizaje lingüistico, y este ultimo es probablemente debido al contacto de dos lenguas ( el 

francés y el arabe), este contacto es un factor primordial en la coexistencia de los idiomas que 

causan generalmente lo que se denomina el bilingüismo o el multilingüismo, a ver un 

mestizaje lingüistico en una comunidad. 

49Grandguillaume, G., (2010). L'Algérie pays francophone? Traversées francophones, dir. Kati a Malausséna et 

Gérard Sznicer, éd. Suzanne Hurter, Genève, http://www.ggrandguillaume.fr/titre.php?recordID=45. Nuestra 

traducci6n. El texto original esta en francés: « La langue officielle de l'Algérie a été le français de 1830 à 1962 

et l'enseignement officiel ne laissait qu'une part minime à l'enseignement de la langue arabe. Celle -ci et 

cependant à une référence religieuse, érigée en repère identitaire principal del' Algérie colonisée». 
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Desde el afio 1962 hasta nuestros <lias, y a pesar de las leyes referentes a la 

generalizaci6n de la lengua arabe y el estatuto asignado a la lengua francesa, esta ùltima no 

parece ser lengua extranjera, es decir, no se ensefia el francés igual que otros idiomas 

extranjeros como el caso del inglés, el alemàn o el espafiol. En la ensefianza superior argelina, 

el idioma francés sigue siendo fundamental en los sectores cientificos, econ6micos y 

financieros. Ademàs, ocupa aùn un lugar importante en los medios de comunicaci6n escritos 

como el caso de los peri6dicos argelinos en lengua francesa que tienen la mas amplia difusi6n 

en todo el pais. 

Esta lengua es considerada como la posibilidad de una promoci6n social y como un 

instrumento de apertura hacia la modemidad y el conocimiento. Sigue siendo la lengua de las 

citas cultivadas, del mundo de la industria y el comercio internacional". 

El francés en Argelia, lengua en contacto con otras, es un componente de un mosaico 

de lenguas que se interpenetran las unas de las otras, y en consecuencia, llevan cada una en 

distintos grados, las huellas de los c6digos y variedades de idiomas en presencia. Las 

pràcticas lingüisticas de los hablantes argelinos se caracterizan por una transgresi6n del 

c6digo de la lengua francesa al nivel de la escritura o al nive) de la oralidad. 

Hist6ricamente, la introducci6n de la lengua francesa se remonta a la época del 

Protectorado. En ese momento, era el idioma oficial de las instituciones del régimen 

establecido pero estaba poco difundido entre la poblacî6n marroqui. Su ensefianza estaba 

reservada esencialmente a los hijos de los franceses que llegaron a establecerse en el reino 

como parte del Protectorado. Solo una minoria de nifios marroquies de familias numerosas 

tenia acceso a las escuelas francesas, y eso lo afirma la cita sîguiente: 

50Asselah-Rahal, S., (2004).Plurilinguisme et migration, L'Harmattan, Paris, p.29. 
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«La intenciôn de las autoridades del Protectorado era capacitar a funcionarios 

administrativos y trabajadores calificados para tareas domésticas. De hecho, sus esfuerzos se 

centraron en el establecimiento de una educaciàn europea de calidad y en la educaciôn de los 

hijos de la burguesia marroqui mediante la apertura de escuelas de hijos de notables que 

supuestamente producian una élite controlada y fidelizada»51. 

El resto de la poblaci6n marroqui aprendi6 mas el francés a través de las relaciones 

diarias que podria tener con los franceses ( empleados como sirvientes, compromiso en el 

servicio militar, relaciones comerciales, etc.). 

El uso del francés entre los marroquies comenz6 realmente en la década del afio 1960, 

poco después del periodo del Protectorado, con la llegada de decenas de miles de franceses 

que vinieron a formar profesores, ejecutivos y lideres en francés durante un periodo de tiempo 

periodo de unos veinte afios (los afios 1960-1970), en el marco de una cooperaci6n iniciada 

por Marruecos. 

El francés se usa ampliamente en administraci6n, la educaci6n y los medios de 

comunicaci6n, un legado de su pasado « colonial ». Recordemos que Francia sigue siendo el 

primer socio-econ6mico de Marruecos, e incluso su primer cliente y su primer inversor52. 

Por tanto, es comprensible que el idioma francés ocupa un lugar importante y 

privilegiado dentro de la sociedad marroqui, aunque ningûn texto oficial lo mencione 

explicitamente. De hecho, en ninguna parte de la Constituci6n esta escrito qué estatus ocupa 

la lengua francesa. 

51Benzakour, F., Gaadi, D., Queffelec, A., (2000).Le français au Maroc, Bruxelles, Duculot, p. 65. Nuestra 

traducci6n. El texto original esta en francés: «l'objectif des Autorités protectorales était de former, pour des 

tâches subalternes, des agents d'administration et des ouvriers qualifiés. Leurs efforts se concentraient en fait sur 

la mise en place d'un enseignement européen de qualité et sur l'éducation des fils de la bourgeoisie marocaine 

par l'ouverture d'écoles de fils de notables supposés produire une élite contrôlée et fidélisée». 

52Quitout, M., (2001). Parlons l'arabe dialectal marocain. Paris:L'Harmattan,p. 63. 
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Aunque el francés perdio, tras la Independencia, su condiciôn de lengua oficial y ahora 

se considera solo como lengua extranjera, sigue ocupando sus funciones de lengua de 

adminsitracion, economia, vida profesional y mediàtica='. 

Ademàs, la mayor parte de la élite marroqui, estrechamente vinculada a la lengua y la 

cultura francesas, conserva los privilegios otorgados durante el Protectorado, lo que harà que 

el francés sea representado como lengua de promociôn social.Asimismo, todavia se considera 

como tal, ya que los marroquies solo pueden aspirar a alcanzar puestos de alto rango si tienen 

un excelente dominio del francés54. 

Los afios setenta presentan en Tûnez un cambio de direccion en la politica lingüistica. 

Bajo el peso de los conflictos ideolôgicos, la adaptacion lingüistica en favor del arabe conoce 

una aceleraciôn brutal que se manifiesta segùn Marzouki por: 

«- la sustitucion brutal, para enseiiar el francés, de cooperadores franceses par 

profesores no cualificados [. . .} 

-la supresiôn delfrancés coma prueba obligatoria en el bachillerato[. . .} 

- el paso brutal a una metodologia de la enseiianza del francés inspirada del FLE., ejercicios 

estructurales, método funcional luego método comunicativo, gramàtica dicha implicita, de la 

literatura en favor de textos documenta/es o divulgaciôn cientifica.»55. 

53 Poudiougou, 1., (2013). Technolecte et difficultés des étudiants en français dans l'enseignement universitaire: 

cas de la filière « Etudes Françaises». Mémoire de Licence. Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc, p. 35. 
54 Benzakour, F., Gaadi, D., Queffelec, A., (2000). Op.cit., p. 93. 
55Marzouki, S.,(1994). « Statut, usage et rôle du français en Tunisie », in Abou, S. & K. Haddad, (éds), Une 

Francophonie différentielle, Paris: L'Harmattan, p. 381. Nuestra traducciôn. El texto original esta en francés: 

«- le remplacement brutal, pour enseigner le français, de coopérants français par des enseignants non qualifiés 

[ .. .} 

- la suppression du français comme épreuve obligatoire au baccalauréat[. .. } 

- le passage brutal à une méthodologie de l'enseignement du français inspirée du F. L. E., exercices structuraux, 

méthode fonctionnelle puis méthode communicative, grammaire dite implicite, de la littérature au profit de 

textes documentaires ou de vulgarisation scientifique.». 
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Estas medidas traducen la voluntad de los responsables politicos del tiempo de crear 

un estado de hecho irreversible donde el francés debia convertirse en una lengua cada vez 

menos de cultura y cada vez mas una lengua de vehiculos. El razonamiento era que el 

debilitamiento del francés tendria por consecuencia lôgica el refuerzo del arabe. 

La utilizaci6n de la lengua francesa no se hace en detrimento de la lengua arabe; una y 

otra ocupan posiciones complementarias en un proyecto de desarrollo global que tiene en 

cuenta la promocion de los distintos sectores de la vida nacional ( administraciôn, economia, 

cultura, informaciôn, formaci6n ... ). 

Es por otra parte con este fin que los tunecinos de la después de la Independencia 

eligen, al lado de una prensa arabe, una prensa de lengua francesa.Es a la Acciôn, publicada 

en francés, que se confia la tarea de representar la voz de Tùnez en el mundo: se reconoce alli 

el pragmatismo del Sr. Bourguiba 56. 

Por otra parte, para Ben Abda: 

« No se aleja a la empresa del escritor magrebi de lengua francesa tanto de la del 

escritor de lengua arabe. Los dos intentan asumir la pluralidad de los sentidos del real. Uno 

lo hace intentando hacer oir su voz en la lengua del otro, mientras que el segundo abre su 

lengua a las distintas voces que lo viven en adelante »57• 

56Souriau-Hoebrecht, C., (1967). La presse maghrébine (Libye - Tunisie - Algérie - Maroc). Thèse de troisième 

cycle, Faculté des Lettres d'Aix-en-Provence, p. 160. 
57 Ben Abda, S., (1989). « Dialogue des signes», Cahiers tunisiens 3, p. 5. Nuestra traducci6n. El texto original 

esta en francés : «N'est pas tellement éloignée de celle de l 'écrivain de langue arabe. Les deux tentent de prendre 

en charge la pluralité des sens du réel. L'un le fait en essayant de faire entendre sa voix dans la langue de l'autre, 

tandis que le deuxième ouvre sa langue aux différentes voix qui l'habitent désormais». 
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1.2.2. El inglés 

En cuanto al inglés, hay que sefialar que su posiciôn es todavia escasa en el mercado 

lingüistico argelino, pero visto su estatuto al plan intemacional, su desarrollo comienza a 

acentuarse lenta pero seguramente. 

Los acontecimientos del afio 1989 condujeron a reformas sociales y econ6micas que se 

destinaban a la instituci6n educativa y, en particular, autorizaron la substituciôn del inglés por 

el francés en cuarto curso del segundo ciclo de la escuela fundamental. Por lo tanto, la 

ensefianza del inglés resulta posible como primera lengua extranjera, se deja su elecciôn a la 

valoraci6n de los padres. 

Entonces, dicha politica no conoci6 éxito, vista la inexistencia de esta lengua en el 

mercado lingüistico y cultural de los argelinos, solo guardo su prestigio de lengua de las 

ciencias y tecnologia. 

En la actualidad, el inglés en Argelia tiene el estatuto del segundo idioma extranjero 

después del francés, lo que explica y confirma la reputaciôn de este ultimo entre los argelinos, 

que permanece en posicion de fuerza, garantizando su futuro en dicho pais. 

A diferencia del francés y del espafi.ol, el inglés no llegô a Marruecos bajo un régimen 

de Protectorado u otra forma de colonizaciôn. Apareciô por primera vez durante la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) con el establecimiento de bases estadounidenses en el territorio 

marroqui58. 

El inglés es generalmente la segunda lengua extranjera que los marroquies aprenden 

en la escuela secundaria en las academias pùblicas. El volumen horario semanal dedicado a 

este idioma es de 4 horas en promedio. La « Vision estratégica para la reforma del periodo 

2005-2030» recomienda que el aprendizaje se inicie en el cuarto afio de primaria y que, a 

mediano plazo, el inglés se convierta en lengua de instrucciôn para ciertos contenidos o 

môdulos en la educaci6n secundaria de calificaci6n. 

58 Azzou, E-M., (2003). La présence militaire américaine au Maroc, 1945-1963. Guerres mondiales et conflits 
contemporains, 2(210), p.126. 
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En la educaci6n superior, se convierte en un idioma de especialidad en los 

departamentos de lengua y literatura inglesas de las Facultades de Letras y, a menudo, se 

utiliza como idioma complementario en el nombre correcto de institutos, escuelas y 

facultades. En privado, el inglés a veces se ensefia desde el preescolar y, mas generalmente, 

desde la escuela primaria hasta la secundaria59. 

Es un idioma que se usa cada vez mas en Marruecos en los campos técnico y 

cientifico, y también representa la lengua de apertura al mundo occidental y a las nuevas 

tecnologias'". A pesar del auge del idioma de la « globalizaci6n » en la escena marroqui, el 

inglés solo lo habla y escribe alrededor del 18% de la poblacion marroqui, segùn el ultimo 

censo de poblaci6n y vivienda realizado por la Alta Comisiôn de Planificaci6n (ACP) en 

2014. 

En Tùnez, la introducci6n del inglés como lengua extranjera en el curso escolar 

comenz6 en 1958 con la primera reforma de la educaci6n nacional y, tal como ocurre con el 

arabe y el francés, sufri6 las inconsistencias y los alborotos de las reformas. Es cierto que el 

inglés sufri6 menos que el francés y el arabe pero se observa, sin embargo, que en 1970 se 

ensefiaba a partir de 15 afios. En 1994, se ensefia el inglés en quinto afio de la escuela bàsica, 

es decir, a partir de 10 afios. Luego, en 1995, se tomé una serie de decisiones en favor del 

inglés. 

Debido a una falta de control de la lengua inglesa, las negocraciones politicas y 

economicas se habian desarrollado mal lo que impulsé a las autoridades en 1996 a instaurar 

un programa de modemizaci6n para los profesores de la secundaria y decidir generalizar el 

inglés a la universidad de manera progresiva. La ensefianza del inglés debia comenzarse en 

octavo afio, es decir, a la edad de 13 afios. Un afio mas tarde, es decir, en 1997, es el noveno 

afio a la edad de 14 afios que se comenzaba a aprender inglés. En 2000, el inglés se estudiaba 

de nuevo en séptimo afio, es decir, a 12 afios. 

59Machrafi, S., (2015). L'apprentissage du français dans le contexte plurilingue marocain. Revue académique des 
études humaines et sociales, (13), p. 17. 
60Ibid., p. 18. 

38 



A diferencia del alernàn, el espafiol y el italiano que eran ensefiados en un objetivo 

turistico o de las necesidades de traduccion, consideraba al inglés, adernàs de ser la lengua 

intemacional del turismo, como la lengua por la cual llegaban la ciencia, la tecnologia y el 

comercio. 

1.2.3. El espafiol 

El Oeste argelino sufriô una fuerte influencia espafiola, caracterizada por una 

contribucién migratoria especialmente importante bajo la colonizaciôn francesa. Esta 

presencia espafiola en el Oranesado dejô huellas lingüisticas en la variedad oranesa del arabe 

dialectal. 

Distintos estudios sobre los hispanismos presentes en el discurso arabe oranés 

confirman la eficacia de los contactos e intercambios lingüisticos. El inventario recogido por 

L. Benallou61pone de manifiesto que los hispanismos son frecuentes en el côdigo oral y que 

estos ùltimos se extienden sobre todo en los àmbitos vinculados a la vida profesional y las 

relaciones interpersonales (vocabulario pesquero, la alimentaciôn, la ropa, y de las actividades 

agricolas del tiempo de los colonos). 

Se establecen asi bien algunos hispanismos en el discurso oranés que ya no se 

consideran como tales palabras espafiolas como por ejemplo citamos lo que sigue: 

-trabendo «contrabando»: [chritsobattta'trabendo] «compré un zapato de contrabando»; 

-bogado «abogado»: [ rahoubogado] «es abogado»; 

-manta «manta»: [hadal mantamathamich] «esta manta no se calienta»; 

-carriola « carreta»: [carriola tamoul el khodra] « la carreta del comerciante de verduras»; 

etc. 

61Benallou, L., (1992).Dictionnaire des hispanismes dans le parler de l'Oranie, Oran, Office des publications 
universitaires. 
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La presencia de la lengua espafiola es fuerte en el discurso diario de la poblaciôn de la 

région de Oran. Su desarrollo se explica principalmente por factores sociales y econ6micos : 

la apertura del mercado argelino hacia la competencia desarrollo en la gran mayoria de 

j6venes oraneses en situaciôn de desempleo el sentido de arreglarse solos mediante el 

comercio informai. 

Las frecuentes estancias y desplazamientos hacia Espafia62 que efectùan para hacer las 

compras de productos alimenticios y productos manufacturados favorecieron en primer lugar 

el aprendizaje de la lengua de Cervantes y desarrollaron el préstamo lingüistico a esta lengua. 

La posiciôn geogràfica de Argelia, su proximidad con Espafia asi como las distintas mezclas 

de poblaciones inducidas por las conquistas, las migraciones y los éxodos de poblaciones de 

los paises del perimetro mediterràneo permitieron los fen6menos de préstamos lingüisticos 

reciprocos y desarrollaron el entusiasmo de los oraneses para el conocimiento y el aprendizaje 

del espafiol. 

El espafiol se introdujo en Marruecos durante el Protectorado espafiol que duré desde 

el afio 1912 hasta 1956 para las regiones del Rif y hasta 1975 para el Sahara Occidental63. 

Entonces, era el idioma oficial de las instituciones espafiolas en Marruecos, pero también de 

la prensa y la educacion. Asi se difundio y se hablé durante mucho tiempo en estos territorios 

bajo control ibérico. 

La practica del espafiol comenzô a declinar gradualmente a raiz de la Independencia y, 

mas significativamente, cuando el gobiemo marroqui emprendiô su politica de 

estandarizaciôn de la educaciôn, que luego se haria en arabe y francés. 

62*La ciudad espafiola de Alicante es conectada diariamente con Oran por notaciones cotidianas maritimas y 

aéreas. 

* La ciudad espafiola de Almeria se conecta también con Ghazaout, ciudad portuaria al extremo Oeste argelino. 

* La ciudad espafiola de Barcelona, capital econ6mica cuenta con servicio maritimo y aéreo también con Oran, 

capital econ6mica y metr6poli del Oeste de Argelia. 
63 Quitout, M., (2001). Parlons l'arabe dialectal marocain. Paris:L'Harmattan, p. 40. 
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En la actualidad, el espafiol se practica solo en pueblos donde la comunidad espafiola 

esta presente y en àreas que permanecen bajo la influencia hispana, y eso lo afirma la cita 

siguiente: 

« Aparte de las presidencias marroquies de Ceuta y Melilla, que todavia estàn bajo el 

dominio de Espaiia, la espahola solo conserva una débil presencia en las regiones 

anteriormente protegidas y en particular en Tetuàn y Nador, que mantienen estrechas 

relaciones comerciales y Jronterizas culturales con Ceuta y Melilla. ( .. ). Si, aûn hoy, un buen 

nûmero de marroquies del norte pueden expresarse relativamente bien en esta lengua, se lo 

deben a su edad (conocian el Protectorado espaiiol) o a las relaciones Jronterizas con los 

presidentes »64. 

Igualmente, el espafiol se ensefia en las esculeas secundarias marroquies como tercera 

lengua extranjera después del francés y el inglés. También se estudia como lengua de 

especialidad en los departamentos de lengua y literatura espafiola de las Facultades de Letras. 

Sin embargo, se utiliza como lengua de instrucci6n en las escuelas que forman parte de la 

Mision Cultural Espafiola. 

En cuanto a Tùnez, el espafiol, al ser lengua optativa65, solo se estudia en los dos 

ùltimos cursos de secundaria como es el caso en Argelia, y el interés por dicho idioma ha 

crecido extraordinariamente durante los ùltimos afios. 

64Benzakour, F., Gaadi, D., Queffelec, A., (2000). Le français au Maroc, Bruxelles, Duculot, p. 68. Nuestra 

traducci6n. El texto original esta en francés: «Mis à part dans les présides marocains de Ceuta et Melilla, qui sont 

encore sous domination de l'Espagne, l'espagnol ne garde plus qu'une faible présence dans les régions 

anciennement sous Protectorat et notamment à Tétouan et à Nador, qui entretiennent des relations frontalières à 

la fois commerciales et culturelles étroites avec Ceuta et Melilla. ( ... ) Si, aujourd'hui encore, bon nombre de 

Marocains du nord s'expriment relativement bien dans cette langue, ils le doivent à leur âge (ils ont connu le 

Protectorat espagnol) ou aux relations frontalières avec les présides.». 

65 La tercera lengua extranjera - incorporada en 1989 en el Sistema Educativo tunecino - es optativa. Rasta el 

curso 2004-2005 se introducia en el 2° curso de Ensefianza Secundaria (4°de ESO). Actualmente, s6lo se 

estudia en los dos ùltimos cursos de Secundaria ( correspondientes a 1 ° y 2° de Bachillerato ). 
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Apesar de todo, esta medida ha causado gran descontento en los docentes, que 

consideran insuficiente el actual nûmero de afios estipulado para alcanzar el nivel que se 

conseguia anteriormente en tres (3) cursos, maxime teniendo en cuenta que el nûmero de 

horas semanales no ha sido modificado. El hecho de condensar los contenidos del curriculo ha 

supuesto un descenso del nivel de los alumnos. Esto es especialmente negativo para aquellos 

que acceden posteriormente a carreras de Filologia con especializaciôn en alguna de estas 

lenguas optativas o a carreras en las que estas lenguas tengan el estatus de Lenguas Aplicadas. 

En'Tùnez, las lenguas optativas ofertadas son cinco: espafiol, chino, alemàn, italiano y 

ruso. Sin embargo, no todos los institutos ofrecen a sus alumnos la posibilidad de estudiar 

cualquiera de estos idiomas. Depende mucho del establecimiento, de la zona geogràfica en la 

que se encuentre situado asi como de otros factores, siendo los mas determinantes la 

especializaciôn de los profesores de lenguas extranjeras que conforman la plantilla del centro 

y su eventual movilidad. Estas circunstancias impiden que exista garantia de continuidad en 

el estudio de una lengua extranjera optativa al pasar del tercer al cuarto curso. Hay que tener 

en cuenta asimismo que, durante los dos ùltimos afios de la ensefianza secundaria, la tercera 

lengua se puede sustituir por otra asignatura optativa (mûsica, dibujo ... ). 

2. El contexto lingüistico del Oriente Medio 

Describir la situaciôn lingüistica del Medio Oriente contemporàneo es una tarea 

enormemente complicada. Los dialectos arabes hablados en la actualidad son muy numerosos, 

ya que podemos decir que alguna de estas lenguas se emplea en la comunicacion diaria en 

varios paises del Medio Oriente, donde en ninguno de ellos es la lengua oficial. 
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Se puede decir que el Medio Oriente vive una situaciôn de diglosia66 ya que se usa la 

modalidad clàsica o estàndar de la lengua arabe para las actuaciones formales, y la modalidad 

dialectal para las actuaciones de tipo informai. 

2.1. Las lenguas nacionales 

2.1.1. El arabe 

La lengua arabe forma parte del grupo o familia de las lenguas conocidas como 

lenguas semiticas, que esta compuesto por alrededor de 70 lenguas y dialectos de diversa 

indole entre las que se incluyen desde lenguas de enorme difusiôn espacial y temporal, como 

el arabe o el hebreo, hasta dialectos escasamente documentados y conocidos. Su extension 

temporal atestiguada arranca desde mediados del tercer milenio antes a. C. y llega hasta hoy 

dia. 

La distribucion espacial « habituai » de la lengua arabe comprende un enorme 

territorio, desde Mesopotamia, al Nordeste, hasta el Sur de Arabia y Etiopia, por el Sudeste, 

incluyendo por el Norte la zona de Siria y Palestina67. 

2.1.1.1. El arabe clâsieo 

La lengua arabe aparece en realidad con la llegada del Islam. El arabe clàsico o 

conocido de forma comun en Oriente Medio como fus ha se convirtio en la lengua del imperio 

islamico, uno de los imperios mas grandes de la historia de las civilizaciones y también uno 

de los que mayor impacto tuvo en el mapa sociolingüistico del mundo. 

66Ferguson (1959) fue el primer autor quien describi6 este fen6meno, ya que se habia fijado en las comunidades 

lingüisticas en las que los hablantes, a menudo, emplean unas variedades u otras en funci6n de la situaci6n en la 

que se encuentren. También se dio cuenta de la existencia de variedades lingüisticas paralelas dentro de una 

misma comunidad lingüistica. 
67Ferrando, 1., (200l).Introducci6n a la historia de la lengua arabe. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza, p. 
23. 
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Segun Zoughol68, el sistema gramatical del arabe clàsico es bastante complicado si 

atendemos a la comparaci6n con otras lenguas como el caso del hebreo, ya que es un idioma 

desinencial por excelencia y su flexion depende del género, el nùrnero, el caso, etc. Este 

sistema desinencial consiste en aiiadirle una vocal al final. 

El contenido léxico del que dispone el arabe clasico es de una enorme riqueza, 

tratando matices tan pequeiios que en muchas lenguas es imposible de traducir. Este es sin 

lugar a dudas uno de los motivos mas extendidos por el que los arabes se sienten tan 

orgullosos de su lengua. 

2.1.1.1. El arabe moderno 

Los primeros pasos hacia una estandarizaci6n y codificaci6n de la lengua arabe se 

dieron en la Arabia preislamica multilingüe entre los siglos V y VII d. C.69. Fue entonces 

cuando los poetas preislamicos crean una koiné para que sus poemas, que eran transmitidos 

oralmente, fueran entendidos por todos. 

Esta koiné poética contenia los rasgos de la variedad vernàcula hablada en la zona 

oriental del Najd, pues de alli procedian la mayoria de los poetas, aunque también contenia 

ciertos elementos lingüisticos de la variedad occidental del Hiyaz, hablada en ciudades como 

la Meca, un importante centro religioso, politico y economico?". Esta koiné, no fue la variedad 

vernacula de ningùn arab6fono, pero fue elevada al rango de lengua poético-oficial". Lo 

interesante de esta koiné, que se origina a partir de las variedades vernâculas que mantenia la 

68Zoughol , R. ( 1980). « Diglosia in arabic, investigating solutions' en Antropological linguistics n° 5, pp. 201- 

217. 

69Ferrando, 1., (2001).Introducci6n a la historia de la lengua arabe. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza, p. 

74. 

70Abboud, S. (2003). Introduccion a la Dialectologia de la Lengua Ârabe, Granada: Fundaci6n El legado 
andalusi, p.54. 

71Ferrando, I., (2001). Op. cit., p. 77. 
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declinaci6n, es que contenia ya las estructuras bàsicas de lo que mas tarde seria el arabe 

clàsico, la "Lengua" por excelencia para la comunidad arab6fona. 

El segundo paso hacia una estandarizaci6n y codificaci6n de la lengua arabe se dio en 

la época islàmica, El nacimiento del Profeta Muhammad en la Meca y el surgimiento del 

Islam, trajeron consigo nuevos cambios lingüisticos para los arabes. Muhammad transmiti6 el 

mensaje divino en la Hamada koiné corànica a toda la sociedad peninsularde entonces. 

Esta koiné corànica era, en esencia, la misma koiné que habian utilizado los poetas 

preislàmicos y que, por entonces, parece que era ya utilizada en la Meca como lengua comùn 

para temas comerciales y redacci6n de documentos 72y a la que se afiadieronelementos 

lingüisticos de la variedad vemàcula occidental del Hiyaz hablada por Muhammad.". Esta 

koiné corànica, no fue la lengua materna de ningùn arab6fono, pero se convirti6 en la koiné 

mas prestigiosa hasta el momento por su connotaci6n religiosa y seguia manteniendo la 

declinaci6n. A finales del siglo VII el califa Abd al-Malik la adoptaria ya como lengua oficial 

del recién creado imperio islâmico para la redacci6n de todos los documentos de la cancilleria 

en arabe?". 

La tercera fase hacia una estandarizaci6n y codificaci6n definitiva de la lengua arabe 

tuvo lugar tras la muerte del Profeta. En este momento el recién creado imperio islâmico 

necesita por razones religiosas y pràcticas una variedad de arabe que funcionara como lengua 

oficial de las nuevas tierras que se disponia a conquistar mas alla de los limites peninsulares. 

Asi fue como los gramàticos abbasies del siglo VIII se dispusieron a sistematizar y codificar 

la lengua arabe. 

72 Abboud, S., (2003). Introducciôn a la Dialectologia de la Lengua Ârabe, Granada: Fundaciôn El legado 
andalusi, p.73. 

73Sobre el origen de la koiné corànica también existen diferentes posturas: la primera que es la variedad hablada 

por los mecanos, es decir, la variedad occidental del Hiyaz; la segunda que es sustancialmente la koiné poética 

que ya era entendida por todos los arabes; por ultimo una postura intermedia defiende que la lengua del coran es 

el resultado de la combinacion de elementos de la variedad occidental y la koiné poética, esta es la teoria mas 

apoyada por Corriente(1976). 

74Vicente, A., (2011). La diversidad de la lengua arabe como lengua de comunicacion. Miscelànea de estudios 
arabes y hebraicos. Secciàn Arabe Islam, 60, p. 353. Del sitio web de la Universidad de 
Granada:http://digibug.ugr.es/handle/10481/18628#. VagmmCjWofM 
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Para ello se basaron en las koinés que se habian ido formando en épocas anteriores y 

en las que se habian transmitido las fuentes literarias mas importantes de los arabes: la koiné 

corànica, en la que se habia transmitido el Coran; la koiné de los poetas, en la que se habia 

transmitido la poesia preislàmica y la variedad oral de los beduinos, que fue considerada 

como la mas "pura"75. Es asi como nace el llamado arabe clàsico o fusha, una variedad de 

arabe que no fue la lengua materna de ningùn arab6fono,pero que se convirti6 en la "Lengua" 

mas importante sobre cualquier otra variedad por ser la lengua en la que se habia transmitido 

el Coran. Esta lengua fue usada por la gente instruida que la aprendia mediante su aprendizaje 

formai y fundamentalmente se us6 para cuestiones politicas, culturales y religiosas hasta el 

siglo XIX. 

En el siglo XIX, debido a la irrupci6n de las potencias occidentales en el mundo arabe 

y la consecuente llegada de la Nahda o renacimiento arabe, el arabe clâsico se modemiza y da 

paso a una version renovada que se conoce como el arabe modemo76, que esencialmente es el 

mismo arabe clàsico, pero desprendido de algunas estructuras anquilosadas y enriquecido un 

con nuevo léxico para adaptarse asi a las necesidades impuestas por la modemidad. 

Tras la Independencia de los paises arabes de las potencias occidentales, el arabe 

modemo se convierte en la lengua oficial en todos ellos para las cuestiones administrativas, el 

àmbito educativo y la comunicaci6n intemacional entre los arabes. Esta variedad de prestigio, 

no es la lengua materna de ningùn arab6fono, sino una lengua que requiere esfuerzo y estudio 

y que se adquiere hoy en las escuelas de primaria y secundaria. Se utiliza puntualmente en el 

registro oral para las conversaciones formales y generalmente para escribir, es la lengua de los 

medios de comunicaci6n orales y escritos, asi como de discursos politicos y la lengua de la 

literatura. 

75Vicente, A., (2011). La diversidad de la lengua arabe como lengua de comunicaci6n. Miscelànea de estudios 
arabes y hebraicos. Secciôn Ârabe Islam, 60, p. 354. Del sitio web de la Universidad de 
Granada:http://digibug.ugr.es/handle/l 0481 /18628#.VagmmCjWofM 

76Ferrando, 1., (2001). Op. cit. p. 82. 
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2.1.1.1. El arabe dialectal 

Corno sefiala Vicente 77 la variaci6n dialectal del mundo arabe no solo esta relacionada 

con la geografia, también hay que tener en cuenta la forma de vida e incluso la afiliaci6n 

religiosa o sectaria. Si tenemos en cuenta la forma de vida y el tipo de habitat de una 

comunidad, los dialectos se dividen entre beduinos y sedentarios. 

Vicente define el dialecto arabe sedentario como el que «es hablado por la poblacion 

sedentaria de un arabe geogrâfica concreta, cuyos miembros comparten lamayor parte de las 

caracteristicas lingüisticas»78 y, en cambio, un dialecto arabe beduino es el hablado por 

quienes se consideran a si mismos de este origen, y siguen, o han seguido hasta 

recientemente, un modo de vida n6mada o pastoral. 

Corno sefiala Ould Mohamed Baba 79los dialectos beduinos orientales son los dialectos 

que se hablan en la Peninsula Aràbiga, los paises del Golfo, el desierto siro-meopotàmico, el 

Sur de Jordania, Negev y Sinai son dialectos beduinos. Los dialectos del Magreb, en cambio, 

se dividen en dos grupos, los dialectos de las zonas donde se asentaron los Banü Sulaym y los 

de los territorios de los Banü Hilâl. Las caracteristicas de los dialectos beduinos son las 

siguientes: 

1. Conservan las interdentales del arabe antiguo, /fi y Id/. 

2. Los fonemas clàsicos le)! y /9 / se fusionan en /9 /. 

3. La realizaci6n sonora de /q/ como /g/. 

77Vicente, A., (2008). Génesis y clasificaciôn de los dialectos neoàrabes. En F. Corriente y A. Vicente (Eds.) 

Manual de dialectologia neoàrabe (pp. 19-67). Zaragoza: Instituto de Estudios Islàmicos y del Oriente Prôximo, 

p. 42. 

78Ibid., p. 43. 

790uld Mohamed Baba, A. S., (2010). «Tipologia dialectal arabe: Algunas isoglosas significativas». Anaquel de 

Estudios Arabes, 21, pp. 258-259. 
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4. En la segunda y tercera persona del plural conservan la distinci6n de género en los 

pronombres y verbos. 

5. Normalmente se emplea el pronombre /-ah/ o /-ih/ como sufijo de tercera persona del 

singular masculino. 

6. Es mas comûn que en los sedentarios el uso del dual en los sustantivos. 

7. Es mas comûn el uso de la anexién directa que en los sedentarios, en los que es mas comùn 

la indirecta. 

8. Es habituai que la concordancia con plurales de inanimados se haga con el femenino, en 

vez de con el plural. 

Los dialectos sedentarios, al igual que los beduinos, se encuentran en todas las àreas 

arab6fonas. Los sedentarios se dividen entre dialectos urbanos (hablados en las ciudades) y 

dialectos rurales (hablados en los pueblos y zonas no urbanizadas). Vicentesepara estos 

dialectos en cinco grupos principales'": 

1) En la Peninsula Arabiga se pueden encontrar tanto dialectos sedentarios como urbanos. 

Desde el sur de la région higâzi hasta la frontera con el Y emen los dialectos sufren la 

influencia de los dialectos beduinos. En Y emen losdialectos sedentarios muestran estructuras 

arcaicas (micas en el mundo arabôfono. En Oman los dialectos sedentarios se hablan en las 

ciudades y pueblos, en los alrededores de la montafia Gabal Axdar y Hagar oriental. 

2) En la antigua Mesopotamia, se llaman dialectos del tipo qcltu y se caracterizan 

principalmente por la desinencia -tu para la primera persona del singular del perfectivo y la 

realizaciôn sorda de /q/. 

3) En Oriente Medio hay grandes diferencias entre los dialectos urbanos y los dialectos 

rurales. Los dialectos urbanos podemos encontrarlos en las grandes metropolis de la regiôn 

occidental de Siria, Jerusalén, Hebrôn, Gaza, Yaffa, Haifa, Tiberiades y Safed. Los rurales en 

cambio se pueden encontrar en el centro de Palestina, en el norte y centro de Jordania. 

80Vicente, A., (2008). Op. cit.,pp. 54-57. 
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4) En Egipto los dialectos de tipo sedentario son comunes en El Cairn y en zonas central y 

noreste del delta. En Sudàn encontramos un dialecto sedentario y urbano en Jartum. 

Dentro de la Peninsula Aràbiga encontramos los dialectos nororientales, los dialectos 

del Este (los de Kuwait, Bahréin, Qatar y Abu Dabi) y los dialectos del Y emen (los dialectos 

de Tihâma, los dialectos k, los dialectos del sureste yemeni, los dialectos de la meseta central, 

los dialectos de la meseta sur, los dialectos de la meseta norte y los dialectos del noreste ). 

Dentro de la zona siro-libano-jordano-palestina encontramos tres grupos: los dialectos 

libaneses y centro-sirios, los dialectos del norte de Siria y los dialectos palestinos y jordanos. 

Al primer grupo pertenecen el dialecto de Beirut, el del centro de Siria y el de Damasco. Al 

segundo, el dialecto de Alepo. Y al tercero, los dialectos urbanos de Palestina, los dialectos 

rurales del centro de Palestina y los dialectos del sur de Palestina/Jordania. 

Entre los dialectos de Mesopotamia se hallan los dialectos de Iraq y los dialectos 

periféricos del sur de Turquia. Los dialectos de Egipto se dividen entre los dialectos del Delta, 

el dialecto de El Cairn ( el mas estudiado ), los dialectos del centro de Egipto y los dialectos del 

Alto Egipto. Los dialectos de Sudàn tienen similitudes tanto con los dialectos egipcios como 

con algunos de la Peninsula Arabiga, asi como la influencia de lenguas africanas cercanas. 

2.2. Las lenguas extranjeras 

El inglés es la lengua mas estudiada de las lenguas extranjeras en los paises del Medio 

Oriente. Esto es debido a su importancia en la tecnologia y los negocios, asi como al 

fenômeno de la globalizaciôn, internet y su enorme coyuntura politica. 

La lengua espafiola no ha sido una excepciôn en Oriente Proximo y su expansion 

propiamente <licha se ha producido como lengua comercial y de intercambio de 

conocimientos. Una muestra de ello es el progresivo interés que la lengua espafiola viene 

despertando en el mundo arabe de modo general, reforzado por lazos histôricos bien 

conocidos, lo que ha adquirido una naturaleza reciproca: intereses econômicos y actividades 

diplomàticas que sirven para tender puentes entre Espafia, Latinoamérica y el mundo arabe. 
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Todo ello se trasluce en una creciente presencia de estudiantes arabes aprendiendo el 

espafiol en las universidades e institutos en diferentes paises arabes como los del Medio 

Oriente, al igual que espafioles y latinoamericanos que prestan una mayor atenci6n hacia 

materias como la historia o la ensefianza de la lengua arabe. 

Actualmente, la expansion del espafiol en el Medio Oriente se sigue realizando 

fundamentalmente gracias a los siguientes organismos estatales espafioles: el Instituto 

Cervantes y la Agencia Espafiola para Cooperaci6n Intemacional (AECI), a través de lectores, 

y de los distintos programas de acci6n educativa en el exterior del Ministerio de Educaci6n y 

Ciencia. Pero ademàs, es necesario resaltar que hoy dia ya son muchos los paises arabes que 

por propia iniciativa han decidido incluir el espafiol como lengua opcional en sus sistemas de 

ensefianza, asi como en academias o escuelas de idiomas. 

El italiano, junto con el alemàn, el portugués, el turco, el chino entre otros son lenguas 

de menor presencia, hasta el momento en los paises del Oriente Pr6ximo. 
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Capitulo II: La concepcién del hispanismo y 
contexto cultural 
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1. La complejidad del concepto hispanismo 

El concepto mismo de hispanismo, visto desde la realidad del mundo académico en los 

paises arabes, es tan amplio y variado que esta siempre en una complejidad de significado y 

por eso se encuentran varias definiciones de este ultimo. 

El hispanismo, caracterizado por pràcticas hermenéuticas diferentes en relaciôn con la 

circunstancia historica, conoce actualmente una gran expansion. Segùn la base de datos del 

portal del Instituto Cervantes, los departamentos universitarios con ensefianzas hispânicas - 

lengua, literatura, cultura, historia- se extienden por todo el mundo entre otros los paises 

arabes. 

Con el tiempo, Espafia empezô a tomar entera conciencia de lo que podia aportar la 

mirada de los hispanistas de fuera: en una conferencia de 1920, en el Centro de Estudios 

Histôricos, sobre el hispanismo en Alemania, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia 

en sus tres aspectos, literario, lingüistico y utilitario, ira justificando el interés de esa mirada 

globalizante y original propia del hispanismo o de los hispanismos, a la que cada pais 

participe contribuia con sus distintas tradiciones cientificas. 

1.1. La definiciôn del hispanismo 

El hispanismo refleja el estudio de la lengua, la literatura y la cultura de Espafia, por 

especialistas extranjeros en cualquiera de sus manifestaciones. Las semillas del hispanismo, 

sembradas por la literatura de viajes del siglo XVI y abonadas por las primeras traducciones 

de clàsicos como El Quijote y La Celestina, brotaron con fuerza en la Alemania de los siglos 

XVIII-XIX, donde se paso del interés por los aspectos mas exôticos de Espafia a la 

reivindicacién de ciertos valores e ideales sentidos como propios auténticos y opuestos a la 

vision oscurantista imperante. El siglo XX ha supuesto un enfoque mas cientifico y distante, 

alejado de polémicas y orientado al conocimiento y difusiôn de la cultura espafiola y de sus 

obras capitales. 
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Desde finales de la década de los cincuenta esta en funcionamiento la Asociaciôn 

Intemacional de Hispanistas, que ha ido expandiéndose a medida que crecia el interés por la 

cultura espafiola en el mundo, y una de cuyas principales actividades es la celebracion de 

congresos trianuales, ademàs de su intervenciôn directa en numerosos cursos de verano de las 

universidades espafiolas. 

El hispanismo, segùn Dàmaso Alonso: 

« (. . .) es ante todo una posiciôn espiritual, una elecciàn de lo hispânico coma objeto 

de nuestros trabajos y también de nuestro entusiasmo, de nuestra ardiente devociôn. En unos, 

en los que somas hispanicos, es una inclinaciôn bien fâcil de comprender; pero en vosotros 

los no hispanicos, es ya una seleccion en la que tuvo que haber un cotejo y aun forcejeo de 

culturas que os querian atraer para si: grandes, como la maravillosa cultura francesa; 

intensas, deslumbradoras y fecundantes como la italiana, poderosamente montadas a través 

de muchas mares coma las de lengua inglesa, o con el fuerte contenido de pensamiento 

impregnante de la alemana - para no citar sino algunas de las mas extensas-; y sin 

embargo vosotros os volvisteis hacia las culturas de los pueblos peninsulares, nacidas como 

en diminutas cunas alla en los valles del Norte, y al gran crecimiento de una de ellas, la 

castellana, primera en la Peninsula, y luego en un espléndido collar =ûnico en el Munda 

de naciones, al otro lado del Océano»81. 

El término hispanismo fue documentado por la Real Academia Espafiola ya desde su 

primer Diccionario de Autoridades, aunque con el sentido restringido de 'modode hablar 

privativo de la lengua espafiola'. Esta definiciôn fue retomada posteriormenteen las sucesivas 

ediciones del Diccionario académico, asi, en la cuarta ediciôn de 1803 la Real Academia 

Espafiola define la voz hispanismocomo 'modo de hablar peculiar de la lengua espafiola, que 

se aparta de las reglas comunes de la gramàtica'. 

81Damaso, A., (1965). «Perspectivas del Hispanismo actual», discurso de bienvenida recogido en las Actas del Il 

Congreso Internacional de Hispanistas, Nimega, p. 17. 
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Hubo que esperar hasta la decimosexta ediciôn de 1936 para encontrar el sentido 

actual de lo que boy entendemos por hispanismo. En esta ediciôn, se afiade una cuarta 

acepci6n al vocablo, gracias a la cual queda subrayado en espafiol que el hispanismo también 

consiste en la' afici6n al estudio de la lengua y literatura espafiolas y de las cosas de Espafia'. 

Y <licha acepciôn, que necesitaba una révision para subrayar la naturaleza 

panhispànica de la cultura expresada en lengua espafiola, fue rectificada posteriormente por la 

Real Academia Espafiola en su vigésima edici6n de 1984, y asi la voz hispanismo boy 

significa sin mati ces la 'aficiôn al estudio de las lenguas, literaturas o cultura hispànicas '. 

Y es que sin duda, mediante este término hispanismo, como ha sefialado el profesor 

Bernabé L6pez Garcia, nos referimos sobre todo: 

« Al nive! ideolôgico, mas concretamente, a lo que se ha dado en llamar el âmbito 

cultural. Es una àrea que reûne muchos terrenos como la lengua(vehiculo de hispanizaciôn), 

la educacion, el campo artistico literario, asi como los medios de comunicaciôn de masas »82. 

Segûn el director del Instituto de Argel Antonio Oil de Carrasco, el hispanismo 

significa:« Amor, atracciôn y estudio de las lenguas, culturas, deporte, historia, ciencias ode 

cualquiera de los campos del saber, dentro del mundo hispànicos/", 

1.2. La dif erencia entre hispanismo e hispanismos 

Hispanismo e hispanismos son dos conceptos cuyo significado planteô muchas 

controversias. La Real Academia Espafiola define el hispanismo como sigue: 

82L6pez Garcia, B. y Azuggari, A., (l 999).Repertorio de lnvestigadores sobre el Marruecos Mediterràneo, 

Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la Embajada de Espafia, Rabat-Marruecos, 
83 Elaboraci6n propia gracias a una entrevista oral con el mismo director del Instituto Cervantes de Argel. 
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«l-Giro o modo de hablar propio y privativo de la lengua espahola. 

2-Vocablo o giro de esta lengua empleado en otra. 

3-Empleo de vocablos o giros espaholes en distinto idioma. 

4-Afici6n al estudio de las lenguas, literaturas o cultura hispànicas s/", 

Segùn L. Benallou85, los hispanismos, serin términos o expresiones que hayan llegado 

al arabe oranés y que vengan directamente del castellano, esencialmente y en algunos casos 

del valenciano o el catalan. El hispanismo puede ser una transcripcion directa de la palabra 

original en espafiol o una que haya sufrido una fuerte alteraci6n hasta el punto de no ser 

reconocido por el nativo espafiol. Se transmite principalmente de forma oral y es de caràcter 

popular. Citamos a continuaciôn algunos casos de la forma siguiente: 

-Algo vender > guvindîr 

Hâdâ ibî' guvindîr: Este hombre vende productos usados. 

-Armario > méryu 

El ktâb râh fel méryu:El libro esta en el armario. 

-Banda > banda 

Gàbdu banda nta' el kheyyân:Cogieron a una banda de ladrones. 

-Barato > barâto 

Hàde serwâl baràto: Estos pantalones son baratos. 

84 Real Academia Espafiola, (2001). Diccionario de la lengua espaiiola, Espasa Calpe, Madrid, vigisima segunda 
edici6n, p. 1219. 
85Benallou, L., (2000).L 'Oranie Espagnole Approche Sociale et linguistique, Oran, Editorial Dar el Gharb, p. 48. 
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-Caf etera > ka fa tira 

Kûbbi el qàhwa fel kafatira: Pon el café en la cafetera. 

-Chancia > chânkla 

Làbes chàncla: Él lleva una sandalia. 

La presencia de hispanismos va mas alla y se extiende a toda la zona norte de 

Marruecos que en su dia formé parte del Protectorado Espafiol e, incluso, a otras regiones del 

centro y sur del pais hasta donde han llegado hispanismos que hoy en dia siguen utilizàndose 

entre otros citamos algunos ejemplos como sigue86: 

Palabra espafiola Hispanismos en Marruecos 

- bocadillo -bükâdiyyo 

- caramelo -kârâmilo 

-fresa -frïsa 

-limonada -mônâda 

-patata -btâta/ptâta 

-conejo -qlïna/qniyya 

-del fin -den fil 

-rana -sr ana 
-sardina -sârdïna 

-toro -tôro 

-armano -mâryo 

-cocma -kûzîna 

-cuadro -kuâdro 

-grifo -grifo 

-bicicleta -bîsklêta 

-carta -kârta 

Tabla n° 1: Algunos ejemplos de hispanismos en Marruecos. 

86Datos proporcionados por el profesor de espaûol en la universidad marroqui Bousselham El Ourrad. 
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Gran parte de la poblaci6n en Tùnez, se llaman, hasta hoy dia, Herrera, Sancho, Los 

Rios, Moro, etc. Muchos lugares tunecinos llevan nombres espafioles: Biga (La Vega), El 

Barguil (El parque), etc. Ciertos artesanos Bevan ademàs una terminologia funcional espafila: 

cabeza, banco, cardar, afinar, cubisa. En algunas fiestas se corne banadhay (empanadas), la 

hoyya (olla), etc. 

De ahi decimos que los tunecinos han pasado con excesiva rapidez por varios aspectos 

de una cultura espafiola introducida por los moriscos venidos de Espafia, entre los cuales se 

encuentran invariablemente, nombres espafies como el caso de Los Negro, Los Blanco, etc87. 

El conjunto de estos aspectos es el que llev6 a las autoridades tunecinas a fundar un 

Instituto de Estudios Hispano-Andalusies (el centro existe desde 1972), con la finalidad de 

promover una investigaci6n profunda en estos terrenos, que constituyen parte importante del 

patrimonio cultural de Tùnez. 

1.3. La tarea del hispanista 

Segùn el escritor y poeta Manuel L6pez Azorin88, los hispanistas son los qui en es se 

dedican al estudio de la cultura y la lengua hispana tanto los nacidos dentro de su seno como 

aquellos que, siendo de paises con otras lenguas, se dedican al estudio de la lengua hispana o 

hispanoamericana. 

De hecho, el hispanista de modo general no es solamente aquél que trabaja en 

lingüistica hispana, en filologia, literatura, en la propia ensefianza del espafiol, en historia, 

civilizaci6n y antropologia cultural hispanas ... los es también el que crea escribiendo en 

espafiol, el que lo utiliza como instrumento principal de su trabajo profesional sea cual fuere, 

el que lo emplea como elemento preferente para adquirir conocimientos, el que traduce, e 

incluso el que no conoce bien la lengua pero labora en hispano desde cualquier punto de 

vista89. 

87Datos proporcionados por el profesor de espaiiol en la universidad tunecina Adel Ben Othman. 
88Elaboraci6n propia gracias a una entrevista oral con el mismo poeta espafiol. 
89Gil Grimau, R. (1991), Miscelànea de la biblioteca espaiiola, Centro Cultural Espafiol, Tànger.p. 22. 
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Con el paso del tiempo, el significado de «hispanista» fue ampliàndose y abandon6 esa 

exclusividad que fue aplicada «comùnmente» a los «extranjeros» empezando a ser utilizado 

para referirse a aquellos que tenian conocimientos de castellano y de la cultura espafiola en 

general. 

Enla actualidad el Diccionario de la Real Academia Espafiola define al hispanista 

como: 

«Persona que profesa el estudio de lenguas, literaturas o culturas hispânicas, o esta 

versada en ellasv/". 

Para Maria Moliner91 el hispanista es una persona que se dedica al estudio de las cosas 

relacionadas con Espafia, especialmente su lengua y literatura. 

Otra definici6n interesante es la que nos facilita Luis Martinez del Campo al definir el 

hispanista como: 

«(. .. .) aquel autor que, independientemente de su lugar de origen, estudiô temas 

relativos a la cultura hispanohablante en, desde y para otros paises ajenos al mundo 

hispanovr", 

90Real Academia Espafiola,(2001).Diccionario de la lengua espaiiola, Espasa Calpe, Madrid, vigisima segunda 

edici6n, p. 1219 
91 Moliner, M.,(2004). Diccionario de usa del Espahol, Gredos, p. 1491. 
92Gonzaga Martinez Del Campo, L.,(2014). «De hispan6filo a hispanista. La construcci6n de una comunidad 

profesional en Gran Bretafia», Ayer. Los retos de la biografia, Madrid, 139161, p. 143. 
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En opinion de Jean-François Botrel, Presidente de la Asociaciôn Intemacional de 

Hispanistas: 

« El hispanismo hoy es, ademàs de un legitimo y a veces asombroso interés par lo 

hispanico, el obrar conjunto y varia de todas esas miradas cruzadas y entrecruzadas 

(fenomeno acentuado par la movilidad de los académicos espaiioles e hispanoamericanos, 

muchas de ellos asentados fuera de su pais de origen), con la idea de progresar en el 

conocimiento y de hacer progresar a los no hispanôfonos hacia un mejor conocimiento y 

estima de lo hispanico. Para llegar a ser hispanista no basta, par supuesto, entender y hablar 

el espaiiol, es preciso saber de lo hispânico, para producir unos nuevos conocimientos, para 

proyectarse y actuar, si cabe, coma intermediario cultural y mediador: par media de la 

traducciôn o de la expresion de algo hispànico en otros idiomas que el espaiiol -incluso en el 

propio espacio espaiiol o hispanoamericanopero también bregando par la afirmaciôn y 

reconocimiento de una herencia cultural y de nuevos y modernos valores»93. 

Corno participes de la difusion de la imagen de Espafia y de Hispanoamérica en el 

mundo, los hispanistas de cada naciôn son productores de unas imâgenes especificas que 

remiten tanto a la historia del pais mirante como a la del pais mirado. Lo cierto es que el 

hispanista, al contribuir a la formacién de la opinion de sus conciudadanos, pudo ser un « 

desfacedor de estereotipos » o al menos contribuir a que evolucionaran las representaciones 

de lo hispànico, que se volvieran mas exactas94. 

Aqui convendria hacer una historia contrastada de las relaciones establecidas desde 

cada pais con el objeto mirado, procurando aquilatar las consecuencias culturales y cientificas 

de las evoluciones observadas en uno y otro, que a su vez supusieron una evoluciôn en las 

representaciones y en las miradas. 

93 Botrel, J.F., (2006). «El hispanismo hoy y su trascendencia intemacional», en Enciclopedia del Espano! en el 
Munda. Anuario del Instituto Cervantes 2006-2007, Madrid, Instituto Cervantes, pp. 445-448. 

94Botrel, J. F., (2007).«De hispanistas e Hispanismo», en ACTAS IX - Asociacion Cervantistas, p.32. Disponible 
en : https://cvc.cervantes.es/literatura/cervantistas/ .. ./cl.../cl XI 07 
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2. La concepciôn del hispanismo arabe 

El Hispanismo arabe forma parte evidente del hispanismo en general, pero con 

especificaciones propias; y estas especificaciones, o peculiaridades, le vienen principalmente 

por la formade relaci6n que arabes y espafi.oles han venido manteniendo a lo largo de buena 

porci6n de la historia de la Humanidad; relaci6n que no acaba en 1492 ni en 1610, sinoque se 

mantiene hasta la actualidad95. 

En realidad no podemos afirmar la existencia de un hispanismo en todos los paises 

arabes porno disponer todos de un Departamento de espafiol en sus respectivas universidades, 

centros educativos que otorguen el titulo de licenciado en Lengua y Cultura Hispànicas, estos 

graduados seràn el nùcleo de los futuros hispanistas. Los ùnicos paises arabes que cuentan 

con grupos de hispanistas son aquellos que abrieron departamentos de espafiol desde 

principios o a mediados del siglo XX que son, segûn el interés por el idioma, Marruecos, 

Egipto, Argelia y Tùnez, es decir, los paises del norte de Àfrica y los mas cercanos a la 

Peninsula Ibérica'". 

Los paises arabes de Asia por lo visto no estàn tan interesados por la investigaci6n y 

cultura hispànicas sino mas bien por la lengua con la mirada al mercado laboral, a la 

traducci6n y la interpretaci6n, caso de Libano, Siria, Iraq y los paises del Golfo, aunque en El 

Libano hay tres eminentes Hispanistas interesados que se dedicaron a la investigaci6n de 

manuscritos escritos en espafiol sobre la presencia arabe en Espafia. 

95Martinez Montavez, P., (1976), «Peculiaridades del Hispanismo Arabe: ensayo de caracterizaci6n esquemàtica 

y nuevas vias de estudios», ponencia presentada en el 1 Coloquio de Hispanismo Arabe, Instituto Hispano-Arabe 

de Cultura. Madrid. 

96Gamal Mehrez, N., (2014). «El hispanismo en el norte de Àfrica», El espafiol en el mundo, Centra Virtual 

Cervantes, Recuperado de: http://cvc.cervantes.es/lengua/ anuario/anuario_14/gamal/p04.htm., p. 300. 
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En términos generales, y siguiendo la clasificaciônsefialadas en en el I Coloquio de 

Hispanismo Arabe, podrian sefialàrsele tres direcciones o compartimentas que 

corresponderian a los hispanismos de difusi6n, de estudio y de inspiraciôn, comprendiendo, 

respectivamente, la ensefianza «de la lengua espafiola y de la cultura hispànica en sus muy 

diversas facetas», las labores de estudio reflexivo y de investigaciôn, y la influencia que lo 

espafiol, hispanoàrabe e hispànico tienen en la obra de creacion literaria de muchos escritores 

arabes. Esto a grandes rasgos, y considerando direcciones, vocaciones y compartimentos no 

como hechos amurallados y divergentes, sino como posturas de trabajo que, normalmente, se 

complementan e intercomunican. 

El hispanismo de difusi6n, dentro de lo arabe, tiene las facetas muy precisas de los 

organismos suyos y nuestros dedicados a la ensefianza de la lengua y la cultura hispànicas. 

Por ejemplo, yendo de accidente a oriente, baste recordar que, en Marruecos, funcionan dos 

departamentos de Lengua y Literatura Espafiolas en las Facultades de Letras de las modernas 

Universidades de Rabat y Fez; departamentos de los cuales ya ha salido un plantel muy 

florido de licenciados vertidos a la ensefianza y a la investigaciôn. 

Y que, en el mismo Marruecos, el espafiol es segunda lengua opcional en su 

Bachillerato, y enotras Facultades universitarias y escuelas especiales, con mas de ocho mil 

estudiantes cursândolo. Que en Argelia, hay, también, departamentos de espafiol en la 

Universidad con un nùmero apreciable de alumnos y cuyos licenciados empiezan, ya, a 

trabajar muy seriamente sobre temas de investigacion que nos son comunes; siendo, 

igualmente, el espafiol segunda lengua optativa en muchos centros de la Ensefianza Media. 

Todo ello con indices de aumento, arraigo y profundizaciôn casi seguros. 

En Tùnez, por su parte, el espafiol y lo hispànico estân bien presentes en la 

Universidad; funcionando, ademàs, un modélico Instituto de Estudios Hispano-Andalusies 

preferentemente dedicado a la investigaci6n de las conexiones tunecinoandalusies de todo 

género y a ese enorme impacto que, para la sociedad y el pais, supusieron las emigraciones 

hispanomulsumanas, sobre todo la de los moriscos, cuya presencia aùn esta viva y es actuante. 

Que Egipto mantiene una Secci6n de Espafiol en la Facultad de Lenguas de la Universidad 

cairota de Ayn Shams, con promociones de licenciados amplias en cantidad y profundas en 

antigüedad, algunos de aquellos ocupando ahora puestos de responsabilidad dentro y fuera del 

pais. 
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En lo que se refiere al hispanismo de estudio e investigaci6n por parte arabe, que tiene 

un poso de no mas de medio siglo de antigüedad, y una vigencia concreta, activa y consciente 

de no mas de veinticinco afios, puede hablarse ya de una escuela en particular, de varios 

inicios de escuela y esfuerzos, magnificos, callados muchas veces pero persistentes, de 

numerosas individualidades. 

La escuela particular seria la egipcia, creada en buena parte y cohesionada sobre todo 

en tomo al grupo de licenciados que se doctoraron en Espafia por los afios cincuenta, de sus 

maestros, egipcios también, y del mencionado Instituto Egipcio de Estudios Islàmicos en el 

que convergieron, de una forma u otra, todos ellos. Esta escuela comenzô con una decidida 

vocacion por los estudios sobre Al-Andalus, a los que ha aportado, en varias ocasiones, 

trabajos magistrales, y en tomo a los cuales sigue trabajando y progresando de modo firme. 

La mayor parte de los hispanistas individuales, o formando embriones de escuela, en los otros 

paises arabes de oriente, esta en el mismo caso: su comienzo y su interés se vierten, de modo 

natural, en la civilizacion andalusi y en la investigaciôn que le corresponde. 

3. El hispanismo argelino 

Sin embargo, el hispanismo para Ahmed Berraghdah'" constituye la antesala para la 

consolidaciôn de los lazos de amistad que existen entre tres mundos : el arabe, el espafiol y el 

hispano-americano. Argelia que ha heredado del colonialismo francés un pasado pobre y 

mutilado, esta obligada en la fase actual a centrar todos sus esfuerzos en el enriquecimiento de 

su cultura nacional y la afirmacion de su personalidad arabe. Arabizar es una medida 

irreversible para regenerar y recuperar el pasado. Enriquecer la cultura nacional implica un 

aperturismo cientifico, lingüistico, plurilateral, hacia el exterior.Por apertura pluricultural se 

entiende el uso de diferentes lenguas-entre ellas el espafiol- para comunicar, intercambiar y 

cooperar. 

97 Berraghdah, A. (1977), "Los estudios hispànicos en Argelia", Actas del I Coloquio del Hispanismo Arabe, 
Instituto Hispano-arabe de Cultura, Madrid, p. 133. 
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En Argelia el hispanismo se concibe en la coyuntura actual como algo indispensable. 

Esto obedece a los criterios de la politica de desarrollo : formar lo antes posible cuadros 

operativos-profesores, intérpretes y traductores- para fines inmediatos : ensefianza, comercio, 

organizaci6n de congresos y coloquios al nivel nacional e internacional, traducci6n de obras, 

etc. 

Ismet Terki Hassaine profesor, historiador e investigador argelino subraya que el 

hispanismo resulta ser una actividad ejercida por expertos de la lengua y cultura espafiolas y 

lo define como sigue: 

« Hispanismo es una palabra compleja ya que reûne varias términos coma el idioma 

que es vehiculo de hispanizaciôn, la educaciôn; la cultura y los medios de comunicacion de 

modo general »98. 

Igualmente, Meriem Moussaoui-Meftah profesora e investigadora argelina intenta 

definir el hispanismo de la forma siguiente: 

« El Hispanismo forma un nûcleo para el cambio y para la importaciôn y exportaciôn 

de ideas culturales en mas de un àmbito, ser un fuerte vehiculo mediante el cual se resalta el 

patrimonio cultural comûn »99. 

Cabe precisar que el hispanismo argelino tiene también por objetivo difundir los 

ideales propios y conocer los ideales de los pueblos latinoamericanos y de Espafia. Dejando a 

un lado su utilidad para las relaciones comerciales y la diplomacia, el espafiol representa una 

herramienta para recuperar el patrimonio hist6rico argelino. 

98Elaboraci6n propia gracias a una entrevista oral con el mismo profesor e hispanista argelino. 

99Elaboraci6n propia gracias a una entrevista oral con la misma profesora e hispanista argelina. 
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Ahmed Abi-Ayad'P? afirma que el hispanismo argelino se arraiga directamente en la 

historia modema de Argelia, cuando las relaciones hispanoargelinas conocieron grandes 

dificultades con los afrentamientos de los respectivos poderes durante casi tres siglos. Los 

diferentes ataques y bombardeos de Argel, la presencia espaiiola en el Oranesado y los 

continuos intercambios comerciales, sociales y diplomàticos hicieron profundos, complejos y 

muy interesantes los vinculos que nos relacionan hasta hoy en dia. 

Sànchez-Brunete considera que el auge del hispanismo argelino en Argelia tuvo lugar 

entre los aiios 197 5 y 1985. En aquel periodo, aprendian espaiiol mas de 1100 estudiantes, 

cifra que a pesar de su aparente poca trascendencia, no dejaba de ser relevante, teniendo en 

cuenta la enorme significaci6n que empez6 a tener la lengua inglesa a partir de los aiios 

sesenta igual que la presencia del francés como idioma obligatorio desde el tercer curso de la 

educaci6n primaria'?'. 

En aquel periodo, el espaiiol ha sido representado como segunda lengua viva en la 

enseiianza secundaria en Argelia segùn Ahmed Berraghdah'J". Fue apreciable ver en los 

institutos, los alumnos que podian escoger como segundo idioma el espaiiol, entre el inglés, el 

ruso y el alemàn, y también en otros pocos liceos el italiano. Muchos alumnos del ciclo media 

han recibido clases de espaiiol durante cinco (5) aiios, hasta la obtenci6n del Bachillerato. Las 

clases impartidas del espaiiol tenian entre tres (3) y cinco (5) haras semanales de aprendizaje 

oral y escrito. 

100 Abi-Ayad,A.(2004). « El hispanismo argelino: importancia y perspectivas », disponible en: 
https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/13/aih 13 4 004.pdf 

101Sanchez-Brunete, J. M., (2003). La enseiianza del espai'iol en los paises del Magreb.Anuario del Instituto 

Cervantes 2003, URL: https://cvc.cervantes.es/Jengua/anuario/anuario 03/munoz/pO l .htm 

102Berraghdah, A., (1977). "Los estudios hispànicos en Argelia", Actas del I Coloquio del Hispanismo Arabe, 
Instituto Hispano-arabe de Cuttura, Madrid, p. 133. 
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El informe cultural de la Embajada de Espafia en Argel de 1982103, describia con mas 

detalles la situaci6n del espafiol en el continente argelino, en aquel momento, y que quedaba 

dividido administrativamente en 31 provincias. De éstas, 10 impartian clases del idioma de 

Cervantes en sus centros de Ensefianza Media y Secundaria, mas otras tres que disponian de 

una Secci6n de Espafiol (filologia hispànica) en sus centros universitarios. Existian, repartidos 

entre las distintas provincias: 

- 88 Centros de Ensefianza Media que ensefian espafiol. 

- Un 9% de los establecimientos docentes argelinos impartian clases del idioma espafiol desde 

los 12 afios. 

- 59 Centros de Ensefianza Secundaria ensefian espafiol. 

- Eso significa, un 7% de estos centros tenian en su programa la lengua espafiola. Alumnos de 

14 a 18 afios. 

- Los Institutos de Tecnologia de la Educaci6n, las Universidades de Argel, Oàn y 

Constantina, mas algunas Compafiias Nacionales, y la Oficina Cultural Espafiola en Argel, 

forman a los futuros profesores de espafiol. 

- Total de centros dedicados a la ensefianza de lengua y cultura espafiolas en Argelia era de 

158. 

En cuanto a los profesores, el mismo informe del afio 1982104, ofrecia algunos datos de 

dificil indagaci6n. En el epigrafe Estadisticas de Profesorado y Alumnado de espafiol, el 

informe hacia un contribuci6n bastante completa del panorama de los profesores hispanistas 

en este periodo y en total habia lo siguiente: 

- 96 profesores de espafiol para la ensefianza Media = 10%. 

- 74 profesores de espanol para la ensefianza Secundaria = 08%. 

- 25 profesores de lengua y cultura espafiolas en la Universidad de Argel. 

103 Informe cultural, Embajada de Espafia en Argel. (1982). Archiva General del lnstituto Cervantes. Madrid, p. 
6. 

104 Ibid., p.6. 
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- 19 profesores de lengua y cultura espafiolas en la Universidad de Oran. 

- 8 profesores de Didàctica del espafiol en el Instituto de Tecnologia de la Educaci6n. 

- 3 profesores de lengua y cultura espafiolas en la Oficina Cultural de Espafia en Argel. 

- Mas un nùmero impreciso en los Centros y/o las Empresas de Formaciôn Profesional en 

donde se imparten cursillos de espaiiol. 

- El total prôximo de profesores de espaiiol en Argelia (datos del afio 1982) era de 250. 

En cuanto a los profesores, el mismo informe del aiio 1982 105, detallaba las 

estadisticas de los alumnos de espafiol en Argelia : 

- Total de alumnos de enseiianza Media que cursan estudios bilingües fue de 267.500 

alumnos. 

- Total de alumnos de enseiianza Media que cursan espafiol en Argelia fue de 20.000 = 7,5%. 

- Total de alumnos de ensefianza Secundaria 158.000 alumnos. 

- Total de alumnos de espafiol fue de 4.800 = 3%. 

- Total de estudiantes de espafiol 11 en Universidades : 200. 

- Total de estudiantes en la Oficina Cultural Espafiola fue de 560. 

- Otros alumnos y estudiantes fueron de 180. 

Resumiendo lo dicho anteriormente, habia un total de 23 .153 estudiantes de espafiol. 

Igualmente, el idioma espafiol se ha ensefiado como lengua optativa en diferentes 

centros universitarios en Argel como el caso de las Facultades de Letras y Ciencias Humanas, 

en la Escuela Sueprior de Periodismo y en el Instituto de Estudios Politicos. Los estudiantes 

de espaiiol participaron en la publicacion de dos revistas o boletines en los dos departamentos 

de Argel y Oran, denominados Altavoz y Al-baraka'î". 

105Jbid., p.7. 
106Berraghdah, A. (1977), "Los estudios hispànicos en Argelia", Actas del I Coloquio del Hispanismo Ârabe, 

Instituto Hispano-arabe de Cultura, Madrid, p. 134. 
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La lengua espafiola se impartia también en la especialidad de traduccion. Por iniciativa 

de la UNESCO se cre6 en el ano 1963 la Escuela Superior de Intérpretes y Traductores a nivel 

de Argel, reproduciendo el mismo modelo de « L'École Supérieure d'Intrprètes et de 

Traducteurs » de la Universidad de Paris. La carrera universitaria comenzaba proporcionando 

la opcion « Interpretaci6n simultànea » para capacitar a los intérpretes de conferencias, y 

ofreciendo también tres combinaciones lingüisticas para los traductores'F'y que eran como 

sigue : 

-àrabe-francés-inglés 

- arabe-francés-espafiol 

- àrabe-francés-alemàn. 

En la Seccion de espafiol de Oran de la Facultad de Letras, Lenguas y Artes 

Extranjeras de la Universidad de Oran, la lengua espafiola interesaba a un gran nûmero de 

estudiantes, mientras en el periodo de su creaciôn, en 1968, el departamento de espafiol tenia 

solo cuatro estudiantes ma tri cul ados 108. 

En Argelia, a partir del afio 1978 se instituyeron los estudios de posgrado en que el 

profesor Emilio Sola Castafio y mas tarde el profesor Marcelino Villegas, habian 

desempefiado un papel fundamental en la formaci6n. Los estudiantes ( entre otros Ismet Terki 

Hassaine, Abdehak EL Kébir, Nordine Malki y Kheira Araf) que accedian a matriculas en el 

departamento de Oran ya encontraban una oferta formativa de estudios de posgrado 

completos e integrales, gracias a la labor realizada por ambos profesores ( es decir, por los 

profesores Sola y Villegas). El titulo otorgado en esta fase de estudios superiores se 

denominaba DEA y dur6 entre los anos 1976 y 1982 y se convirtiô en el ano 1982 en el 

diploma de Magister. 

107 Aïssani, A. (2000). L'enseignement de la traduction en Algérie, en la Traduction dans le monde arabe. Revista 

meta, 45 (3), p. 481. URL: https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2000-v45-n3-metal62/001864ar.pdf 

108Abi-Ayad, A., (2010). L'hispanisme algérien: Oran, Cervantes et Emmanuel Roblès. Revue histoire 

maghrébine, n° 140, p.5. URL:shorturl.at/bocoP9. 
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A partir del afio 1987, el idioma espafiol pas6 a tener un carâcter optativo en Argelia, 

aunque en comparaci6n con el alernàn, igualmente considerado como tercera lengua 

extranjera, goz6 de una prioridad especial por parte de los estudiantes. En estos momentos, 

Arturo Lorenzo estimaba que en el afio 1988 habia un nùmero importante de alumnos de 

espafiol, casi 30.000, distribuidos en los diferentes niveles educativos. Unos 800 estudiantes al 

afio fueron fruto de la actividad docente de la Oficina Cultural de la Embajada'!", 

Durante el curso académico 1991-1992, y después de la realizaci6n de diveros estudios 

para comprobar el grado de aceptaci6n entre los estudiantes de la medida de introducir las 

nuevas lenguas, el gobiemo argelino decidi6 iniciar una nueva reforma educativa, dando al 

idioma espafiol el rango de segunda lengua en el Bachillerato. En igualdad de condiciones con 

el alemâu'!". Es decir, se decidi6 generalizar la presencia de la lengua espafiola e incluirla 

como segunda lengua optativa. 

La reforma supuso una reestructuraci6n de la ensefianza secundaria con tres troncos 

comunes en el primer afio: Ciencias Humanas, Ciencias Naturales, y Tecnologia. El espafiol 

recuper6 su rango e importancia de antes y se introdujo como segunda lengua optativa, junto 

con el alemàn, en la rama de Ciencias Humanas, impartiéndose dos boras lectivas semanales y 

como lengua obligatoria en la rama de Lenguas Extranjeras en el segundo y tercer curso de 

Bachillerato. Cabe mencionar que los alumnos argelinos elegian, ademàs de la lengua arabe, 

una primera lengua extranjera que podia ser el francés o el inglés, ademàs de un segundo 

idioma entre el espafiol, el alemàn y en algunos institutos el idioma italiano. 

La decisi6n del Ministerio de Educaci6n relativa a la supresi6n del espafiol de la 

ensefianza media, dej6 a varios profesores en paro por cancelar la materia de espafiol en este 

nivel. Para encontrar un remedio justo a dichos profesores, se les propuso poder continuar sus 

estudios en la universidad argelina para obtener una licenciatura y asi poder ensefiar en los 

institutos. Segùn el hispanista e investigador Ahmed Abi-Ayad: 

109Lorenzo, A., (1988). lExiste una biblioteca espafiola en Argel? Las Palmas de Gran Canaria, Espafia : 

ULPGC, Biblioteca Universitaria, p. 8. (Digitalizaci6n realizada en 

https://mdc. ulpgc.es/utils/ getfile/collection/cuadbd/id/19/filename/20 .pdf 

2008). URL: 

110 Arroyo, F., (20/03/1992). El espafiol, segunda lengua en el bachillerato argelino. El pais. URL: 

https://elpais.com/diario/1992/03/20/sociedad/701046009 850215.html 
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« durante la década 1984-1994, la enseiianza del espahol, alemàn, italiano yruso 

estuvo tan discriminada que el Instituto de Lenguas Extranjeras solo recibio grupos de 

estudiantes muy reducidos en comparaciàn con aiios anteriores, debido a las reformas 

restrictivas que experimentaron estos idiomas en el nive! secundario »111. 

Con las reformas de los afios noventa, el espafiol comenz6 a recuperar el rango y peso 

que habia tenido antes al dejar de ensefiarse como lengua opcional y pasar a ser una 

asignatura obligatoria en la opci6n « Lenguas Extranjeras » a partir del segundo curso de la 

ensenanza secundaria. Este cambio aument6 el nùmero de profesores ya que todos los 

institutos tenian que impartir clases del espafiol como tercer idioma extranjero. 

En resumidas cuentas, podemos decir que se trata del interés por lo hispànico del 

aficionado «al estudio de la lengua y literatura espafiolas y de las cosas de Espafia», y eso lo 

confirma el Diccionario de la Real Academia, se le da un minimo de método cientifico 

(filol6gico mas que hist6rico en un primer tiempo) y que queda académicamente reconocida 

la mirada indiscreta de fallos, ya mas distanciada, valorada y «autorizada» por los propios 

espafioles e hispanoamericanos. 

4. El Instituto Cervantes y el hispanismo en el àmbito de la ensefianza no reglada 

La demanda del espafiol en centros privados es cada vez mayor en todo el mundo 

arabe en general y en Argelia en particular. Principalmente en la ùltima década, la lengua de 

Cervantes ha venido tomando fuerza poco a poco y ha conseguido desplazar a otras ya 

consolidadas como el francés. Podriamos decir que en estos centros existen en la actualidad, 

principalmente, tres tipos de alumnos: 

111Abi-Ayad, A. (1998). L'université et l'enseignement des langues étrangères : la langue espagnole ou le défi 

actuel. CRASC, p. 99. URL:https://ouvrages.crasc.dz/pdfs/98 univ aujour fr abi ayad.pdf 

Nuestra traducci6n. Texto original esta en francés: « Rappelons que durant la décennie 1984-1994, 

l'enseignement de ( 'Espagnol, l' Allemand, ! 'Italien et le Russe était tellement discriminé que ] 'Institut des 

Langues Etrangères ne recevait plus que des groupes d'étudiants très réduits par rapport aux années antérieures, 

à cause des réformes contraignantes que subissaient ces langues au niveau du Secondaire ». 
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1. Adultos que aprenden el espafiol como hobbie, simplemente porque les gusta, porque les 

suena bien, porque les atrae la cultura espafiola o porque por proximidad viajan con 

frecuencia a Espafia. 

2. Adultos cuya profesi6n requiere el dominio de la lengua espafiola. En este caso, es 

frecuente que los centros de ensefianza no reglada impartan clases en la propia empresa donde 

el profesor suele encontrarse no s6lo con los alumnos interesados a nivel laboral sino también 

con algunos otros empleados que pertenecian al primer tipo de alumno mencionado. 

3. Adolescentes que quieren acceder a la Universidad en Espafia. Nos detendremos a explicar 

un poco mas este ultimo punto por tratarse de un caso excepcional con respecto a otros paises 

y por tratarse del principal cliente de estos centros privados de ensefianza. Debido a la 

altisima nota media exigida para acceder a determinadas carreras en las facultades argelinas 

(especialmente Medicina, pero también otras como Farmacia o Enfermeria, por ejemplo), 

muchos alumnos optan por intentar entrar en las Universidades espafiolas. Para ello, deben 

superar con éxito los examenes de acceso a la universidad espafioles. Es necesario que los 

alumnos lleguen a tener un alto grado de conocimiento de la lengua espafiola. 

Ademàs de estos tres tipos de alumnos, los centros privados también cuentan con otros 

estudios como aquellos que se benefician de programas de movilidad inter-universitaria, de 

cooperaci6n al desarrollo de paises de habla hispana, Erasmus, etc. 

4.1. El Instituto Cervantes 

El Instituto Cervantes es la instituci6n pûblica creada por Espafia en 1991 para la 

promoci6n y la ensefianza de la lengua espafiola y para la difusi6n de la cultura espafiola e 

hispanoamericana. Se encuentra en Alcalà de Henares, Madrid, lugar de nacimiento del 

escritor Miguel de Cervantes. Los centros del Instituto estàn situados en cuatro continentes. 

Las sedes del Instituto Cervantes estàn presentes hoy en 60 ciudades de 40 paises, mas 

de 80 instituciones privadas pertenecen a la Red de Centros Asociados y Acreditados y el 

nùmero de centros de examen de los Diplomas de Espafiol como Lengua Extranjera, 

distribuidos por todo el mundo, supera la cifra de 350. El Instituto debe crecer de manera 

acorde a la demanda que ha sabido generar, y que ahora requiere mayor presencia y un 

compromiso mas firme. 
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4.1.1. Sus objetivos y funciones 

Entre los objetivos y funciones fundamentales 112 del Instituto Cervantes citamos lo 

siguiente: 

-Organizar cursos generales y especiales de lengua espafiola, asi como de las lenguas 

cooficiales en Espafia. 

-Expedir en nombre del Ministerio de Educaci6n y Ciencia los Diplomas de Espafiol como 

Lengua Extranjera (DELE) y organizar los exàmenes para su obtenci6n. 

-Actualizar los métodos de ensefianza y la formaci6n del profesorado. 

- Apoyar la labor de los hispanistas. 

- Participar en programas de difusi6n de la lengua espafiola. 

- Realizar actividades de difusi6n cultural en colaboraci6n con otros organismos espafioles e 

hispanoamericanos y con entidades de los paises anfitriones. 

- Poner a disposici6n del pùblico bibliotecas provistas de los medios tecnol6gicos mas 

avanzados. 

4.1.2. Los Diplomas de Espafiol Lengua Extranjera (DELE) 

Los Diplomas de Espafiol como Lengua Extranjera (DELE) 113 son titulos oficiales, 

acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma espafiol, que otorga el Instituto 

Cervantes en nombre del Ministerio de Educaci6n de Espafia, 

•El Diploma de Espafiol Nivel Al acredita la competencia lingüistica suficiente para 

comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente en cualquier lugar del 

mundo hispanohablante, encaminadas a satisfacer necesidades inmediatas. 

112Presentaci6n lengua y ensehanza [en linea]. Disponible en: 

http://www.cervantes.es/lengua y ensenanza/presentacion lengua y ensenanzahtml. 
113 Diplomas de espaiiol coma LE. Disponible en: 

http://diplomas.cervantes.es/docs/ficheros/200402l20018 7 O.pdf. 
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•El Diploma de Espafiol Nivel Bl (Inicial) acredita la competencia lingüistica 

suficiente para comprender y reaccionar adecuadamente anteas situaciones mas habituales de 

la vida cotidiana y para comunicar deseos y necesidades de forma bàsica. 

•El Diploma de Espafiol Nivel B2 (Intermedio) acredita la competencia lingüistica 

suficiente para desenvolverse en las situaciones corrientes de la vida cotidiana, en 

circunstancias normales de comunicaci6n que no requieran un uso especializado de la lengua. 

•El Diploma de Espafiol Nivel C2 (Superior) acredita la competencia lingüistica 

necesaria para desenvolverse en situaciones que requieran un uso elevado de la lengua y un 

conocimiento de los hàbitos culturales que a través de ella se manifiestan. 

La Universidad de Salamanca colabora con el Instituto Cervantes en la elaboraci6n de 

los modelos de examen y en la evaluaci6n de las pruebas para la obtenci6n de los diplomas de 

espafiol. 

Los Diplomas de Espafiol como Lengua Extranjera (DELE) son los ùnicos titulos del 

Ministerio de Educaci6n del Reino de Espafia de àmbito intemacional y son reconocidos en 

todo el mundo por empresas privadas, càmaras de comercio y sistemas de ensefianza pùblicos 

y privados. Conviene resefiar en este punto que su utilidad esta principalmente relacionada 

con los âmbitos educativo y profesional. 

El Instituto Cervantes desarrolla acciones encaminadas a aumentar el reconocimiento 

intemacional de los diplomas de espafiol, especialmente a través de las comisiones mixtas de 

cooperaci6n cientifica, técnica, cultural y educativa previstas por los distintos convenios de 

cooperaci6n, que se celebran cada dos o tres afios, segûn las necesidades y la evoluci6n de los 

programas y proyectos de cooperaci6n aprobados, y tienen caràcter bilateral. Las reuniones se 

celebran altemativamente en cada uno de los paises firmantes. 

En algunos paises, los DELE han sido adoptados por autoridades educativas y centros 

de ensefianza reglada como complemento a sus propios programas de evaluaci6n. 

Los diplomas de espafiol son certificaciones complementarias a los programas de 

ensefianza reglada de lenguas extranjeras en muchas instituciones, ademàs de constituir un 

instrumento posibilitador de la promoci6n persona} en los àmbitos académico y profesional. 

Los diplomas de espafiol son id6neos para facilitar la promoci6n laboral y el acceso a la 

educaci6n tanto en Espafia como en los mas de 100 paises donde se realizan estas pruebas. 
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4.1.3. El Aula Virtual Cervantes (A VE) 

El Instituto Cervantes es una institucion pùblica creada en Espafia en 1991, con el 

doble propésito de difundir la ensefianza de la lengua espafiola y las culturas de los paises 

hispanohablantes. Es, por tanto, una instituciôn joven, que nace en plena revoluciôn 

tecnolôgica. Desde el inicio mismo de su actividad, el Instituto supo intuir la importancia que 

iban a tener los sistemas informàticos en su labor. La administraciôn de la casa, la gestion de 

la red de centros, la comunicaciôn entre el personal, la relaciôn con su pùblico, la difusion de 

sus actividades, la gestion cultural y la actividad académica recurren sistemàticamente al uso 

de aplicaciones digitales y a Internet. 

En lo que se refiere a la actividad docente, desde mediados de los noventa se viene 

trabajando intensamente tanto en la conceptualizaciôn de un modelo de integraciôn, como en 

el desarrollo de recursos didàcticos en soporte digital. El resultado mas destacable de toda esta 

labor es el Aula Virtual de Espafiol, el A VE. 

El A VE representa la gran apuesta del Instituto por situar la ensefianza de la lengua 

espafiola en este nuevo escenario. Para poder definir una propuesta docente rigurosa y actual 

era imprescindible disponer de aplicaciones y de materiales didàcticos multimedia 

especificos. Ante esta situaciôn, se toma la iniciativa de disefiar y desarrollar el proyecto 

A VE, experimentarlo en la red de centros del Instituto y ponerlo a disposiciôn de cuantos 

comparten con nosotros el objetivo de difundir nuestro cornûn patrimonio lingüistico. 

El proyecto responde a un planteamiento ambicioso, ya que pretende incorporar todos 

los elementos necesarios para que una instituciôn docente pueda integrar buena parte del 

potencial que ofrecen las tecnologias de la informaciôn y la cornunicaciôn en su actividad. 

Con este proposito, el A VE incorpora una serie de aplicaciones relacionadas entre si, cada una 

de las cuales desarrolla una funcion especifica y todas juntas dan respuesta a las necesidades 

que plantean los distintos tipos de usuario, alumnos, profesores, responsables académicos y 

administradores. 
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Entre las principales aplicaciones integradas en el A VE se incluye un portal en Internet 

desde el que se difunde informaci6n y en el que es posible matricularse en un curso de 

espafiol, un entorno virtual de aprendizaje, que genera un interfaz de trabajo especifico para 

cada uno de los perfiles de usuario, un curso de formaci6n en linea para profesores, que 

proporciona las claves para su explotaci6n didàctica, y materiales didàcticos interactivos 

multimedia que cubren los contenidos del Plan curricular del Instituto en sus cuatro niveles, 

equivalentes a los A2, B 1, B2 y C 1 del Marco cornûn europeo de referencia. 

La configuraci6n de una oferta académica en la que el A VE se integra proporciona 

ventajas claramente percibidas por los protagonistas del proceso. Para los alumnos, resulta 

motivador, ofrece mayor flexibilidad a la hora de afrontar su tarea, permite personalizar los 

contenidos, los ritmos y los estilos de aprendizaje, fomenta el desarrollo de la autonomia y 

estimula el contacto persona! con el profesor y con el resto de los alumnos. 

Por su parte, los profesores perciben una oportunidad de formaci6n y desarrollo de su 

capacitaci6n profesional, valoran la posibilidad de acceder a una variedad inagotable de 

recursos en el propio A VE o directamente en Internet, que luego pueden ser adaptados y 

difundidos a través del A VE. Esto les permite mejorar la atenci6n a la diversidad y avanzar en 

el nivel de concreci6n de los materiales a las necesidades de sus alumnos. Ademàs, aprecian 

la posibilidad de intercambio y contacto con otros profesores, lo que contribuye a crear 

conciencia de comunidad. 

Para los gestores de los centros de ensefianza, incorporar el A VE supone poder disefiar 

una oferta de formaci6n flexible, adecuada a las necesidades de sus alumnos, poder interesar a 

nuevos colectivos y optimizar el uso de sus infraestructuras y de su persona), especialmente a 

través de formulas semipresenciales, lo cual redunda en un mejor servicio, una mejor imagen 

y en una mayor competitividad. 

El Instituto Cervantes pretende, con el A VE y con otras aplicaciones didàcticas, 

contribuir a hacer realidad la vision de un nuevo paradigrna de ensefianza de la lengua, en el 

que estos y otros recursos se integren en la pràctica docente, con el prop6sito de ofrecer a los 

alumnos de espafiol programas de formaci6n de mayor calidad, con mejores materiales y 
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mejor adaptados a sus necesidades y de facilitar a los profesores los medios que necesitan 

para poder llevar a cabo su labor con los recursos propios de los tiempos en que vivimos114. 

4.2. El Instituto Cervantes en los paises arabes 

Se puede encontrar otros àmbitos de ensefianza de espafiol como el caso del Instituto 

Cervantes, aunque no existe en todos los paises del mundo arabe. En este tipo de centros se 

imparten clases de lengua y cultura hispanas, que presentan una variedad de oferta de cursos, 

con nuevos enfoque didàcticos, que ayudan a toda persona interesada para matricularse a 

desarrollar sus capacidades lingüisticas fuera del entomo académico tradicional. A 

continuaci6n presentamos los Centros Cervantes mas destacados en ambas zonas en el mundo 

arabe ( el Magreb y Oriente Medio ). 

4.2.1. El Instituto Cervantes en la zona magrebi 

i. El Instituto Cervantes de Argelia 

Ya se sabe que la ensefianza del espafiol no es patrimonio exclusivo de la universidad 

ya que el Instituto Cervantes, considerado como el brazo cultural de la Embajada de Espafia 

en Argelia, por su parte, amplia la oferta académica en todas sus vertientes y àmbitos de 

estudio. 

Los Institutos Cervantes de Argelia constituyen el motor fundamental del 

conocimiento de la lengua y la cultura espafiolas en aquel pais, sobre todo porque utilizan 

técnicas de ensefianza y de comunicaci6n mas modemas y atractivas que el resto de los 

escasos sectores relacionados con el espafiol. La presencia geogràfica del Cervantes en 

Argelia alcanza, ademàs de la capital, las ciudades de Oran, Tlemcén y Mostaganem. Estas 

ùltimas son antenas de Oran. 

Segùn las cifras que ofrece el Instituto mismo, el nûmero de alumnos que acuden al 

aprendizaje del espafiol en dicho Instituto aumenta cada dia mas, en 2002 consigue lograr 

los 20879 en los institutos de Argel, Oran y las antenas de Tlemcén y Mostaganem. 

114Presentaci6n lengua y ensehanza [ en linea]. Disponible en: 

http://www.cervantes.es/lengua y ensenanza/presentacion lengua y ensenanzahtml. 
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Por otra parte, el Instituto Cervantes trabaja intensamente en la difusi6n y promoci6n 

de la lengua y la cultura espafiolas por todo el territorio argelino colaborando activamente en 

la puesta en marcha de proyectos de academias de idiomas privadas en ciudades como Tizi 

Ouzou, Bejaia, Setif y otras; proyectos que ponen de manifiesto el acercamiento de Espafia y 

Argelia. 

En los primeros afios de funcionamiento del Instituto Cervantes en Argelia, entre 1992 

y 2001, la ensefianza del espafiol se realiz6 en las diferentes dependencias argelinas del 

Instituto Cervantes, a partir de tres niveles: inicial, bàsico y superior, pero de acuerdo con el 

Marco Comùn Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, ensefianza y evaluaci6n 

del Consejo de Europa69 se paso a ofrecer un total de seis niveles competenciales diferentes, 

a saber: Al, A2, BI, B2, Cl y C2, que aùn estàn en fase de implantaci6n115. 

Durante todos estos afios, desde su inauguraci6n hasta el afio 2011, el Instituto 

Cervantes us6 muchos manuales para la ensefianza del espafiol como L2/LE. Los empleados 

en el Instituto Cervantes de Argel hasta el curso 2011, son los si gui entes: 

- Curso de Nivel Inicial 1: Nuevo ELE, ed. Grupo SM. 

- Curso de Nivel Inicial 2: Nuevo ELE, ed. Grupo SM. 

- Curso de Nivel B 1: Gente, ed. Difusi6n. 

- Curso de Nivel B2: Abanico: nueva edici6n, ed. Difusi6n. 

- Curso de Nivel Cl: El Ventilador: Curso de espafiol de nive! superior, ed. Difusi6n116. 

ii. El Instituto Cervantes de Marruecos 

Los Institutos Cervantes de Marruecos se presentaron oicialmente en febrero de 1993. 

Esta subred estaba compuesta por los cinco centros ya mencionados. Actualmente se compone 

de un centro mas, el de Marrakech, que se inaugur6 en 2008. 

115Rachid, N., (2014). La adaptaciôn de los aspectas culturales en los manuales de EILE para enseîianza del 
espaiiol en Argelia. Tesis Doctoral. Universidad de Tarragona. 

116 Ibid. 
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Por su parte, el centro de Fez se independizô con respecta a Rabat, y este ultimo ha 

inaugurado sus nuevas instalaciones en 2009117.A todo eso se suma el aula cervantes de 

Meknes predecesora, quizà, de un futuro centro, dependiente de Fez y el proyecto del IC de 

Rabat de abrir otra en Kenitra118.El le de Rabat es el centro coordinador de la red. Una red, la 

marroqui, que se ha caracterizado desde siempre, tanto por su preocupaciôn y deseo en lanzar 

puentes al diàlogo, procurando la porosidad de barreras y cancelando incomprensiones y 

desconocimientos, como por tener una actuacion coordinada entre todos los centros119. 

Entre sus objetivos generales y estrategias eran y son: aumentar la difusion de la 

cultura de creacion de producciôn espaîiola y latinoamericana en todas sus expresiones 

artisticas y disciplinas contribuyendo a la superaciôn de los estereotipos y mostrando una 

imagen mas acorde con la espaîia actual, creando en la opinion pùblica marroqui una 

valoracion positiva de espaîia y sus valores culturales gracias a un programa cultural estable, 

variado y de calidad.Asimismo, apoyar a la promociôn de la lengua como vehiculo 

programando actividades culturales teniendo presente los contenidos impartidos en los 

estudios de hispànicas y en las fundaciones, asociaciones, agrupaciones en tomo a la cultura 

espaîiola y latinoamericana.Lograr una coordinacion total de la programaciôn cultural entre 

los centros cervantes. 

iii. El Instituto Cervantes de Tûnez 

En Tûnez existe ùnicamente un Centro Cervantes, situado en la capital tunecina, el 

cual organiza cursos de diferentes niveles, aunque no tiene las mismas actividades que posee 

su vecina Argelia. 

El Instituto Cervantes de Tùnez fue inaugurado pen 1994. Es un activo centro de 

enseîianza de la lengua y cultura espaîiolas y un importante animador cultural. Durante el 

117 Las nuevas instalaciones constan de una sala de exposiciones, un Auditorio-salôn de Actos, 15 aulas, 1 sala 

Multimedia y una amplia Biblioteca. 
118 Antenas del IC.: Alhucemas, castillejos, chaouen, larache y Nador. 
119Femandez, S. C., (1993). Los centros culturales y el Instituto Cervantes en Marruecos. En Morales Lezcano, 

Victor (coord.), Presencia cultural de Espaiia en el Magreb. Madrid: ed. Editorial Mapfre, p. 327. 
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curso académico 2010/2011 se realizaron 1327 matriculas, con un nùmero total de 1182 

alumnos en los distintos cursos de DELE. 

Desde sus inicios, la Asesoria Técnica ha actuado en estrecha colaboraci6n con estas 

instituciones, lo que ha permitido una optimizaci6n de los recursos disponibles y en una 

mayor eficacia en la difusiôn de la lengua y la cultura espafiola. 

Sin embargo, organiza actividades que posee culturales sobre todo vinculadas a los 

ciclos de cine espafiol. En este pais, el espafiol se encuentra cada vez mas integrada en el 

conjunto de lenguas extranjeras de preferencia por porcentaje de alumnos, llegando al nivel 

del alemàn o el italiano, aunque el inglés y sobre todo el francés son las lenguas extranjeras de 

mayor extension 120• 

4.2.2.El Instituto Cervantes en la zona del Oriente Medio 

i. El Instituto Cervantes de Egipto 

El segundo pais que dispone de mayor presencia y labor de los Centros Cervantes es 

Egipto. Existe en dos ciudades, El Cairn y Alejandria. El primero fue fundado hace mas de 

cincuenta afios, en 1952, con el nombre de Centro Cultural Hispânico, el cual se conoce hoy 

en dia como Centro Cervantes, y se considera uno de los centros culturales mas activos en 

Egipto, cuyas actividades culturales son cada vez mas conocidas entre los individuos egipcios. 

De este modo, el Instituto Cervantes de El Cairo ofrece diferentes cursos: cursos 

generales, cursos especiales, formaci6n de profesores y organizaci6n y adrninistraciôn de los 

exàmenes DELE121• 

120 Sànchez-Brunete, J. M., (2003). La ensefianza del espafiol en los paises del Magreb. Anuario del lnstituto 

Cervantes 2003, URL: https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario 03/munoz/pO l .htm 

121Instituto Cervantes. (2016). «El espafiol: una lengua viva». Informe 2016. Madrid, Espaiia: Instituto 

Cervantes, p.22. Recuperado de http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/EspanolLengua Vival 6.pdf 
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Dentro de los cursos generales, su plan de estudios esta formado por 6 niveles divididos 

de la siguiente forma: A 1, A2, B 1, B2, C 1 y C2 segùn el Marco Comùn Europeo de 

Referencia para las lenguas. La ensefianza del espafiol se desempefia con el apoyo de las 

tecnologias y de manera flexible. Asimismo, existen dos modalidades de cursos: extensivos e 

intensivos. 

Ademàs, los alumnos del Instituto Cervantes del Cairo tienen acceso a la biblioteca, que 

ofrece una amplia selecci6n de literatura espafiola y latinoamericana, peliculas, mùsica, 

revistas, audiolibros y libros electr6nicos que les ayudarà a adquirir el conocimiento del 

idioma; no obstante, seria bueno que se ampliaran y renovaran los recursos para que no se 

quedaràn obsoletos. 

En relaci6n con los profesores que imparten estos cursos, son nativos especializados en 

las técnicas mas modemas de ensefianza del espafiol como lengua extranjera, aunque en 

ocasiones desearian contar con mas recursos122• 

Ademâs, el Instituto Cervantes de El Cairo ofrece una gran variedad de cursos 

especiales para que sus alumnos puedan profundizar lo ya que han aprendido. Entre estos 

cursos se destacan los cursos de conversaci6n que otorgan al alumno la posibilidad de 

afianzar sus conocimientos, y sobre todo la oportunidad de fomentar su destreza en la 

expresi6n oral. Asimismo, con motivo de las razones que llevan a los alumnos a estudiar 

espafiol se destacan los cursos de nifios y los cursos para empresas. 

Por otro lado, a diferencia del Instituto Cervantes de El Cairo, el de Alejandria, no 

cuenta con pagina web oficial. No obstante, su actividad académica consiste en la 

organizaci6n de cursos de espafiol como lengua extranjera. En el caso del curso académico 

(2014-2015) se han organizado cursos generales y especiales de espafiol, que han dado como 

resultado un aumento en el nùmero de matriculas. 

122 Ibid., p. 23. 
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ii. El Instituto Cervantes deJordania 

En Jordania s6lo hay un Instituto Cervantes que esta situado en la capital Jordana, 

Amman':", ofrece cursos generales, de ensefianza de espafiol establecidos por el Marco 

Comûn Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), organizados en cuatro niveles: 

inicial, intermedio, avanzado y superior; cursos especiales como los destinados a reforzar y 

perfeccionar aspectos concretos de la lengua ( escritura, comprensi6n de lectura, gramàtica, 

intercultural, traducci6n, etc.), algunos destinados a ensefiar la lengua con fines especificos 

( espafiol de los negocios, espafiol para profesionales de distintas especialidades, etc.), a dar a 

conocer la cultura y civilizaci6n espafiola e hispanoamericana, a preparar para la obtenci6n de 

los distintos niveles del Diploma de Espafiol como Lengua Extranjera (DELE). 

Ademàs, el Instituto ofrece cursos de otras lenguas co-oficiales de Espafia, y cursos 

para nifios de 7 a 10 afios y de 11 a 14 afios. Por ultimo, ofrece cursos de arabe dialectal a 

extranjeros, o hijos de familias mixtas. 

iii. El Instituto Cervantes de Libano 

El Libano cuenta con un centro del Instituto Cervantes desde 1992, si bien existia ya 

como Centro Cultural Espafiol desde 1955. La demanda de cursos de espafiol en el Instituto 

Cervantes de Beirut ha crecido de manera constante afio tras afio y alcanz6 su mayor auge en 

2001-2002 con cerca de 3.000 alumnos. 

En losûltimos afios, el nùmero de estudiantes de espafiol en el Instituto Cervantes de 

Beirut ha experimentado un ligero descenso. Esto se debe a las convulsiones politicas por las 

que atraviesa el pais. 

123Informaci6n obtenida del Instituto 
en :http://amman.cervantes.es/jo/default.shtm. 

Cervantes de Amman. Disponible 
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No obstante, a pesar de este descenso de la demanda en la ciudad de Beirut, ha de 

sefialarse que el nùmero de matriculados ha aumentado considerablemente en los cursos 

celebrados en el nuevo aulario de Kaslik-Jounieh, con lo que el nûmero de alumnos en el 

Cervantes del Libano se mantiene estable. 

Asi mismo, el centro de Beirut ha ampliado la oferta de actividades de formaciôn de 

profesores de espafiol de ensefianza secundaria, cuyo nùmero de asistentes ha superado en un 

125% a los matriculados durante los cursos anteriores. 

iv. El Instituto Cervantes de Palestina 

Actualmente, no existe en ninguna parte de los Territorios Palestinos ningûn centro 

cultural, asociaciôn, Instituto Cervantes o Aula Cervantes. Palestina necesita financiaciôn para 

promover el espafiol y poder implantarlo alli de manera optima y adecuada, asi como ampliar 

los recursos existentes y promocionar el espafiol. 

Otra idea factible seria la creacion de un programa lingüistico y cultural sumamente 

bueno para asi atraer a nuevos estudiantes que deseen estudiar el espafiol como lengua 

extranjera. 

v. El Instituto Cervantes de Siria 

En cuanto al centro de ensefianza no reglada de mayor reconocimiento en Siria es el Instituto 

Cervantes (hoy dia clausurado temporalmente desde 2012 por la inestabilidad del pais). 

Centràndonos en la trayectoria del Instituto Cervantes de Damasco, aunque la ensefianza del 

espafiol se iniciô en Siria con la apertura, a finales de los afios cincuenta, del Centro Cultural 

Hispanico, dependiente de la Embajada Espafiola, no cobro mayor importancia hasta que 

dicho centro paso a ser lo que hoy dia es la sede del Instituto Cervantes de Damasco (15 junio 

de 1994). Asi pues, la sede el Instituto Cervantes es heredero de las instalaciones de un Centro 

Cultural Espafiol que existiô desde 1956. 
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Conclusion 

En las paginas precedentes hemos pretendido disefiar un breve panorama del contexto 

lingüistico de la zona magrebi, hablando de los factores comunes que comparten dichos paises 

y la existencia de un fondo étnico cornûn, y eso podemos observarlo claramente, sabiendo que 

todos los paises del Magreb son bilingües o plurilingües. 

De hecho, el paisaje lingüistico del Magreb se caracteriza por la coexistencia de varias 

variedades lingüisticas, esta complejidad esta ligada a la coyuntura histôrica, que es producto 

de una historia colonial. Esto nos lleva a decir que el norte de Àfrica se ha considerado una 

tierra privilegiada de ocupaciôn desde los tiempos remotos. 

Podemos decir que la situaciôn lingüistica de Argelia ofrece una imagen clara de una 

sociedad multilingüe, muy rica culturalmente y con una mezcla étnica que se puede observar 

en todos los paises del Magreb arabe. 

El contexto sociolingüistico marroqui se caracteriza por la presencia de varias lenguas 

tanto nacionales como extranjeras. El arabe estàndar o fusha, el dialecto marroqui o dariya y 

el bereber o amazigh constituyen las lenguas nacionales. El francés, el espafi.ol y el inglés son 

las principales lenguas extranjeras presentes; en menor medida, también se encuentran el 

alemàn, el italiano y el portugués. 

La presencia de dichas lenguas hace de este pais un panorama multilingüistico 

importante que ha conllevado a la existencia de tres situaciones de diglosia: entre el arabe 

estàndar y el dialecto marroqui o dariya, entre el arabe estàndar y el francés, y entre el 

amazigh y el dariya. 

La identidad lingüistica tunecina se caracteriza por la diversidad y el plurilingüismo 

motivados por la convivencia de tres variantes de la lengua arabe ( clàsica, moderna y 

dialectal), su coexistencia con el francés (lengua del ex-colono) y con el bereber (lengua 

rninoritaria). 

Tanto el arabe clàsico como el arabe moderno gozan del prestigio de lenguas escritas, 

sin ser lenguas maternas aunque estàn siernpre presentes en la mente del hablante tunecino. 

Ademàs, recordamos que el arabe dialectal no tiene una estructura gramatical codificable, esta 

caracterizado por la oralidad y es el habla materna y popular de todos los tunecinos no 

exclusiva de ningùn grupo social. El darija a su vez tiene diferentes variedades de una région 

a otra. 
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Otro componente del mosaico lingüistico tunecino, de tipo oral y carente del caràcter 

normativo codificado es el bereber. Los berber6fonos son una minoria en Tûnez (solo el 1 % 

de la totalidad de la poblaci6n), su situaci6n lingüistica es peculiar dado que emplean en sus 

comunicaciones diarias su registro amaziga que alteman con el dialecto tunecino, esto es, son 

bilingües. 

Cabe mencionar que el francés no es lengua extrafia para los tunecinos, lo escuchan a 

lo largo del dia, en las emisiones radiof6nicas y en las cadenas de televisi6n. Es vehiculo de 

expresi6n en las revistas, los peri6dicos, la literatura, el teatro, el cine, etc. 

Para los paises del Medio Oriente solo parece existir la dicotomia Fushà / 'ammiya; el 

arabe modemo es reconocido como una variedad modemizada y aligerada, directamente 

extraida de los rudimentos de la lengua clàsica. En realidad, puesto que no es posible 

establecer de una manera definitiva qué rasgos de la lengua pertenecen exclusivamente a una 

y a otra, puede concluirse que el arabe modemo o arabe medio es un registro mas bajo del 

arabe clàsico: ambos forman en realidad un continuum lingüistico, en el cual el primero 

representa una variante diafasica del segundo. 

Asimismo, hemos intentado hablar de la tarea del hispanista, y que es un concepto 

entendido como profesional dedicado al estudio y ensefianza de la lengua o, en general, de la 

cultura espafiola, diciéndolo de otro modo el término hispanista, entendido ya como 

especialista que cultiva una disciplina cientifica, y de ahi el hispanismo, se ira imponiendo. 

La noci6n de hispanismo es una nociôn abierta, por cuanto aplicada originariamente a 

extranjeros dedicados al estudio de las lenguas y la cultura hispànica, o como lo explica Maria 

Moliner (2004), estudio de las cosas relacionadas con Espafia, especialmente su lengua y su 

literatura. 

Siempre notamos que hay confusiones entre lo denominado hispanismo y los 

hispanismos en los paises del mundo arabe. Para aclarar este fen6meno, tenemos el ejemplo 

de Argelia especialmente la ciudad de Oran que hasta hoy dia sus habitantes utilizan palabras 

espafiolas como mercadores de la presencia espafiola en Oran en particular y en el Oeste de 

Argelia en general. 
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El aumento del nùmero de hispanistas considerados como mediadores entre la cultura 

hispànica y las culturas propias o ajenas, y su dedicaciôn a la docencia, investigaciôn, 

traduccién y divulgacion, pueden ser fuente de enriquecimiento para la propia cultura hispana 

tanto espafiola como hispanoamericana. 

Corno escribia hace unos afios Botrel 124, «para ser hispanista no basta en tender y 

hablar el espafiol, es preciso saber de lo hispânico, para poder producir unos nuevos 

conocimientos y poder transmitirlos, para proyectarse y actuar, si cabe, como intermediario 

cultural». 

De esta manera, el hispanismo deberia ser el estudio profundo, multifacético y 

sintético sobre Espafia. Y lo mas importante es poseer la conciencia de que un estudio 

hispànico nunca se debe limitar a mantener una actitud disciplinaria colectiva, sino que se 

constituye al mismo tiempo como una postura individual. En otras palabras, seria fundamental 

situar constantemente el estudio de cada investigador dentro de la totalidad de los estudios 

sobre el hispanismo. 

124Botrel, J. F. (2006), «El hispanismo hoy y su trascendencia internacional», en VV. AA., Enciclopedia del 

espaiiol en el mundo, Anuario del Instituto Cervantes 2006-2007. Madrid: Instituto Cervantes; Barcelona: Plaza 

& Janés, Circulo de Lectores, pp. 446. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario 06- 

07 /pdf/presente O l .pdf. 
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SEGUNDA PARTE: 

El hispanismo arabe y la investigaclôn 
cientifica: 

Caso de la universidad argelina 
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Introducciôn 

En general, el espaîiol es uno de los idiomas mas hablados del mundo y el interés por 

aprenderlo ha aumentado en las ùltimas décadas. Los paises del Norte de Àfrica no son una 

excepci6n dado que la demanda de cursos de espaîiol en esta zona parece progresar al mismo 

tiempo que se intensifican las relaciones no solo con Espaîia sino también con los paises 

hispanohablantes de América Latina. 

La lengua espaîiola goz6 durante mucho tiempo de privilegios en cuanto a su estatuto en 

comparaci6n con las otras lenguas enseîiadas tanto en el Magreb como en los paises del 

Medio Oriente como el caso de Egipto. 

Hoy en dia, las politicas lingüisticas de la zona norteafricana estàn encaminadas hacia 

el reconocimiento de la diversidad lingüistica de estos paises, y la apertura a las lenguas 

extranjeras mas utilizadas en el mundo. Esta orientaciôn la podemos observar mucho mas en 

las diferentes reformas de sus sistemas educativos con el objetivo de ofrecer una educaci6n 

de calidad a sus ciudadanos, de ahi que haya planteado una serie de reformas durante las 

ùltimas décadas. 

Sin embargo, en estaparte de nuestro trabajo intentamos dar una aproximaci6n en 

cuanto al contexto hist6rico de este idioma en el los paises norteafricanos pero destacamos a 

pesar de todo una situaci6n de hecho actual en el sistema educativo: la lengua de Cervantes 

ocupa el lugar que lo corresponde, a saber la de lengua extranjera, al menos, es el estatuto 

oficial al plan politico de cada pais arabe norteafricano. 

Podemos decir que, esta lengua permanece reservada aùn en algunos paises arabes en la 

categoria de los alumnos matriculados en las escuelas pûblicas o en otros centros educativos 

como el caso del Instituto Cervantes y ensefiada en el marco de las orientaciones 

fundamentales del sistema educativo: apertura sobre el mundo exterior y formacion intelectual 

al alcance universal. 

Asimismo, veremos que el espaîiol es una lengua extranjera que, segùn toda 

probabilidad, debe ser hablada sobre todo; es una lengua de comunicaci6n que se resume en 

un aprendizaje consciente, met6dico y razonado de los elementos del sistema lingüistico. 
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Los estudios acerca de la ensefianza del espafiol en el mundo arabe, concretamente en 

el àmbito educativo pùblico son muy escasos, salvo unos articulos e informes de actas de 

coloquios, etc, repartidos en revistas, boletines o en Internet en que nos hemos basado nuestra 

reflexi6n, intentando aportar algunos datos sobre el estatuto del espafiol en algunos paises del 

mundo arabe ( caso de paises norteafricanos) en que se nota una demanda considerable de este 

idioma porque se ha hecho mas patente en los ûltimos afios. 

Sin embargo, los ùnicos paises arabes que cuentan con grupos de hispanistas son 

aquellos que abrieron departamentos y secciones de espafiol desde principios o a mediados del 

siglo XX que son, segùn el interés por la lengua, Marruecos, Egipto, Argelia y Tùnez, es 

decir, los paises del norte de Àfrica y los mas cercanos a la Peninsula Ibérica. 

En cuanto a los otros paises de Oriente Medio como el caso de Jordania, Iraq, Libano 

y Siria no estén tan interesados por la investigaci6n y cultura hispànicas sino mas bien por la 

lengua con la mirada al mercado laboral y el turismo entre otros. 

El objetivo de esta parte de nuestra de investigaci6n es un intento de presentaci6n de la 

situaci6n actual del idioma espafiol en la ensefianza universitaria argelina, su producci6n 

cientifica y sus lineas de investigaci6n en diferentes disciplinas de modo general. 
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Capitulo III: El espaiiol en los paises del Norte 
, 

de Africa 
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1. El espafiol en Argelia 

1.1. Marco hlstôrico 

Con la caida de Granada en 1492, los espafioles empezaron a planificar la conquista 

de los espacios estratégicos en el norte de Àfrica tales como Melilla, Argel, Bujia y Oran, 

donde Argelia ha recibido millones de moriscos que instalaron en la sociedad argelina que 

hasta hoy dia hay ciudades que conservaron las huellas de los primeros espafioles 

musulmanes que fueron en la sociedad argelina desde a finales del siglo XVI125 tales como 

Argel, Constantina, Bleda,Nadroma.Los preparativos espafioles tardaron debido a la 

ocupacion del ejército para establecer el orden general y acabar con los movimientos 

rebeldes de los moriscos que no quisieron rendirse. 

La presencia espafiola en Argelia empez6 por la ideal cruzada y se termino por un 

acuerdo de comercio y de paz, se resume en las conquistas de las ciudades de Oran, 

Marzalquivir, Bujia y pefion de Argel, etc. 

Esta presencia de los espafioles en Argelia se inici6 por la conquista de Oran y cuando 

se habla de esta ciudad se menciona con precisi6n a los nombres de Cisneros y Navarro; y 

cuando se menciona esos ùltimos, hay que hablar de los Reyes Cat6licos que dieron el orden 

para conquistar Argelia. 

En el oeste de Argelia, la ocupaci6n espaîiola duraba casi tres siglos. El proceso de 

expansion hacia Oran se inicia el 13 de septiembre de 1505 cuando Don Diego Femandez de 

C6rdoba ocupa la plaza de Mazalquivir, puerto pr6ximo de Oran. Después, en 1509llegaron al 

mando Pedro Navarro y Francisco Jiménez de Cisneros; que se apoderan de Oran y la dan el 

nombre de la Corte Chica. 

125 Le6n Fey, H., (1858). Histoire d'Oran avant, pendant, et après la domination espagnol; Edtypographie 
Adolphe Perrier, Oran, p.143. 
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A pesar de la muerte de la Reina cat61ica en 1504 y de Cisneros en 1517, la acci6n 

espafiola no se interrumpi6. El llamamiento a los Barbaroja para un auxilio de Tremecen 

fueel factor decisivo para los futuros fracasos de los espafioles. No obstante, la recaida de la 

corona de Espafia en la Casa de Austria y en la misma persona de Carlos I tras la muerte del 

principe Don Juan, de la infanta Dofia Isabel y de su hijo don Miguel no cambi6 la atenci6n 

de Espafia hacia Àfrica y de su norte en particular menci6n. En efecto esta Politica se 

continuo en 1541 cuando Carlos I querria ocupar y conquistar Argel. En1534, el Conde del 

Caudete ocup6 Tremecen y cinco afios mas tarde sali6 contra Mostaganem, Oran y 

Marzalquivir fueron mas mantenidos bajo la dominaci6n espafiola. 

El fracaso espafiol para dominar Argel empuj6 Espafia a cambiar su politica sigo una 

politica basada en la convivencia y la paz se materializ6 con un acuerdo en 1786 firmado por 

José de Mazarredo por la parte espafiola, y el Dey de Argel Mohamed Ben Othman Pacha 126, 

por la parte argelina. 

Observamos que la presencia espafiola en el Oranesado representa una base militar, 

como lo ha mencionadoel Ministerio del Ejército: 

« El 16 de Mayo 1509 partio de Cartagena el Cardenal con una armada de 80 naves y 

10 galeras, desembarco el dia siguiente en Mazalquivir, y en la misma tarde Pedro Navarro 

(. . .) dio la batalla al numeroso ejército enemigo, que cerraba el camino de Oran. (. . .). El 

mismo Navarro se apoderô de Bugia (6 de enero de 1510), obligando a los soberanos de 

Argel, Tûnez y Tlemcen adeclararse vasallos del Rey Catôlico, terminando sus hazaîias en el 

litoral africano con el asalto de Tripoli (26 Julio de 151 O)» 127. 

126Tras la llegada de Ben Othman Bacha -Dey de Argel- se firm6 un convenio por el cual Espafia cedia la 

Regencia de las plazas de Oran y Mazalquivir a Argel, a cambio de algunos privilegios mercantiles. 

127Kaddour, A., (2013). Contribucion al estudio de los hispanismos en el oeste de Argelia: corpus léxico, 

anàlisis fonético, morfolôgico y semàntico, Tesis doctoral, Madrid, p.14. 
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Una década después, en 1708, en plena Guerra de Sucesi6n al trono espafiol, Oran fue 

recuperada por sus habitantes. Pese a este evento, los espafioles lograron reconquistarla otra 

vez en junio de 1732, por las tropas (unos 28.000 hombres) dirigidas por José Carrillo de 

Albornoz, Conde, y luego Duque, de Montemar. Este nuevo conquistador de Oran, nacido en 

Sevilla, tampoco culmin6 una trayectoria feliz ya que, diez afios después de este episodio 

triunfal, tras ser jefe del ejército espafiol en la campafia de Italia contra Austria, fue destituido 

y desterrado de la corte128. 

Diciéndolo de otra forma, la nostalgia de Espafia por el oeste estratégico de Argelia 

volvi6 a resucitar de nuevo la màquina de guerra. Y con el mismo senario se repiti6 en 1732 

con una flota muy bien preparada, dirigida y mandada por los mejores hombres del Ejército 

espafiol. La toma de Oran por los espafioles fue ràpida. Empezaron la construcci6n de la 

ciudad y reforzaron los fuertes y los puestos de control para evitar los sucesivos ataques de 

los turcos. 

Durante este periodo, en Oran hubo muchas guerras hasta su liberaci6n en 1792 y la 

retirada definitiva de los espafioles del territorio oranés tras un asolador terremoto padecido 

por Oran el 8 y 9 de octubre de 1790.Los representantes del rey Carlos IV firmaron con el 

Dey de Argel la convenci6n del 12 de septiembre de 1791, que estipulaba la evacuaci6n de 

las dos plazas, y esta se hizo efectiva el 12 de febrero de 1792129. 

Sefialamos que los dos terremotos que asolaron la ciudad de Oran el 9 y el 25 de 

octubre de 1790, aceleraron las negociaciones de paz, ya que las dos plazas no eran rentables 

y mantenerlas era todo un gasto que la monarquia ibérica no quiso y no pudo asumir. 

128Paez Camino, F.,(2013). Espaiïoles en Argelia: conquistas, migraciones, exilios, Universidad de Mayores 

Experiencia Reciproca, Madrid, p. l l .http://umer.es/images/doc/n80.pdf. 

129Vilar Ramirez, J. B., (1989). Los espaiï.oles en la Argelia francesa (1830-1914), Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas (C.S.I.C.), Murcia, pp. 34-37. 
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No solo Oran conoci6 ese enlace tan estrecho con los espafioles sino, existe otras 

ciudades también como Bugia y este acontecimiento lo confirma Alonso Acero, mencionando 

que: 

« ... la expansion espaîiola par tierras del Magreb no pas aria par alto la anexion de la 

ciudad de Bugia, capital del reino del mismo nombre, operaciôn que se acometiô en 

1510 »'30. 

La armada espafiola empez6 sus bombardeos sobre la ciudad de Bugia y la lucha con sus 

habitantes fue feroz y termin6 con la victoria espafiola, gracias a un ejército muy armado y 

bien organizado. 

El afio de 1830 marcarà un nuevo rumbo hist6rico de Argelia. Treinta y ocho afios 

después de la salida de los espafioles en 1792, el 5 de julio de 1830, 11eg6 la colonizaci6n 

francesa con el fin de extender el dominio francés hacia el norte de Àfrica, 

1.2. El sistema educativo argelino 

lgual que otros paises magrebies, también desde la Independencia de Argelia ha sido 

aplicada otra politica lingüistica que antepone el idioma arabe a los demàs, entre otros el 

espafiol que ha pasado por varias etapas en el sistema educativo argelino. 

Sin embargo, la de mayor auge de este idioma se situa entre los afios 1973 y 1985; 

pero durante el afio académico 1984-1985, tras una decisi6n del Ministerio de Educaci6n 

argelino, se suspendi6 la ensefianza del espafiol y del alemàn como primeras lenguas 

extranjeras y se mantuvo ùnicamente el inglés como opci6n obligatoria, al tiempo que la 

ensefianza de una segunda lengua extranjera (espafiol o alemàn) pas6 a impartirse ûnicamente 

en el primer afio de bachi11erato. Tras la reforma educativa iniciada durante el curso 1991- 

1992, el espafiol reapareci6 de nuevo en la ensefianza secundaria argelina. 

130Alonso Acero, B., (2006). Sultanes de Berberia en tierras de la Cristiandad. Barcelona: Bellaterra, p. 134. 
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En cuanto al àmbito universitario, la lengua espafiola esta impartida como lengua de 

especialidad en diferentes secciones y departamentos 131 en distintas ciudades del pais desde 

los afios sesenta. 

Para llegar a un sistema que genera competencias que pueden responder a las 

exigencias del desarrollo econ6mico, social y cultural con el objetivo de la modemizaci6n de 

la sociedad, Argelia se apropiaba de una nueva estrategia denominada Escuela Fundamental 

instaurada por la Ordenanza del 16 de abril de 1976132 que suprimia la ensefianza puramente 

religiosa y privada y también ponia fin al sistema colonial heredado. Su funci6n principal era 

proporcionar una ensefianza ùnica que prepararà al aprendiz argelino para la vida laboral. Este 

objetivo se ha visto reforzado por la creaci6n de institutos de ensefianza religiosa dependiente 

del Ministerio de Asuntos Religiosos reservados al igual que los demàs establecimientos 

privados, en el marco de la ensefianza general 133• 

El desarrollo de la infraestructura escolar, el progreso de la administraci6n argelina y 

el cuerpo docente, la introducci6n del arabe como lengua de ensefianza y el recurso a la 

opci6n cientifica y técnica eran las principales decisiones que deben adoptarse para aplicar 

esta reforma destinada al acercamiento de las familias argelinas de sus escuelas, que tienen 

por nueva estructura: preescolar, primaria, secundaria y universitaria. 

En la ensefianza fondamental argelina, la escolarizaci6n es obligatoria; se extiende 

desde 6 a los 16 afios. La finalidad de esta duraci6n de nueve (9) afios es 134: 

1- Dotar de una cultura cientifica y técnica a la vez concreta y de un alto nivel. 

2-Iniciar las leyes que rigen los procesos de producci6n material y los mecanismos que 

determinan las relaciones sociales. 

3-Vincular los conocimientos cientificos con sus ampliaciones tecnol6gicas y pràcticas, entre 

la teoria y la pràctica, entre la reflexi6n y la acci6n. 

131 Para mas detalles véase el capitulo Vide esta tesis doctoral. 

132 Se trata de la Ordenanza del 16 de abri! de 1976 sobre la organizaci6n de la educaciôn y la formaciôn, 
relativa al establecimiento de la Escuela Fundamental (Véase el anexo n° 1). 

133Grandguillaume, G. (1983), Arabisation et politique linguistique au Maghreb, Paris: Maisonneuve et Larose, 
p.102. 

134Ministère de l'Éducation Nationale (1995), Bulletin Officiel, numéro spécial, Alger, p.44. 
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4-Establecer las bases generales de la motivaci6n profesional a través de una educaci6n que 

prepare a la vida activa. 

En cuanto a los principios de la educaci6n citamos los dos primordiales: la obligaci6n 

y la de ser gratuita que declaran los derechos humanos en el articulo 26 de la 

Charteanunciando que: « Toda individuo tiene el derecho a la educaciôn gratuita al menas en 

sus Jases elemental y fundamental » 135• 

De hecho, a partir del curso académico 2003-2004 el sistema educativo argelino 

vuelve a aplicar otras reformas cuya principal decisi6n se refiere a la reorganizaci6n del plan 

de estudios mediante la introducci6n de fin del Sistema Fundamental (un ciclo ùnico de 9 

afios ), que ha sufrido un fracaso total en todos los niveles y sobre todo en cuesti6n de idiomas 

extranjeros. 

Este fracaso impresionante de los afios ochenta (80), que no dio resultados positivos, 

impulsé los politicos del pais que consideren otra revisi6n y establezcan un nuevo sistema 

estructurado en tres etapas distintas: ensefianza primaria, ensefianza media y ensefianza 

secundaria, reservando un lugar importante a las lenguas extranjeras. 

i. La enseiianza preescolar 

Esta ensefianza preparatoria permite, por un lado, ofrecer a todos los nifios que todavia 

no hayan alcanzado la edad de escolarizaci6n tendràn las mismas oportunidades de un buen 

comienzo en el mundo de los aprendizajes escolares y, por otro lado, permite a los padres de 

ser responsables de forma progresiva del futuro aprendiz. 

Todas las conclusiones de las investigaciones realizadas por los pedagogos y los 

especialistas en el àmbito educativo estàn de acuerdo en que este programa de la preparaci6n 

es indispensable para el desarrollo del nifio y su capacidad para hacer frente sin dificultad a la 

ensefianza primaria y a otos ciclos de la educaci6n. 

135 Ministère de ]'Éducation et de l'Enseignement de la République Algérienne (1982), L 'Éducation n° 2, Alger, 
p.12. 
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Esta ensefianza inicia progresivamente al nifio a la vida escolar. Cada una de las 

actividades emprendidas permite alcanzar varios objetivos esenciales de aprendizaje: la 

socializaci6n, el lenguaje, la expresi6n artistica, la exploraci6n del medio ambiente, las 

matemàticas, las actividades corporales, etc. 

La misi6n principal de este tipo de ensefianza es ayudar a cada nifio a adquirir 

autonomia, actitudes y competencias que permitan construir los aprendizajes fundamentales. 

Aprendizaje que se explotarà a partir de su escolarizaci6n en primer grado. 

Los programas de educaci6n preescolar se llevan a cabo generalmente en arabe en los 

diferentes tipos de espacios de preescolar, pero en los ùltimos afios se nota una apertura 

multilingüe en las guarderias privadas y las gestionadas por las empresas pùblicas, 

ii. La enseîianza primaria y media 

Esta ensefianza dura nueve (9) afios y constituye una educaci6n bàsica comùn a todos 

los alumnos argelinos. Ademàs, cubre dos entidades claramente identificadas: la ensefianza 

primaria de cinco (5) afios y la ensefianza media de cuatro (4) afios. 

De igual forma, esta ensefianza se lleva a cabo en la escuela primaria, establecimiento 

de base de todo el sistema educativo nacional. Comprende cinco ( 5) afios de estudios ( desde 

el primer curso haste el quinto de primaria). El control de la ensefianza primaria corresponde 

al estado tanto para escuelas pûblicas como privadas. 

Su misi6n principal consiste en desarrollar todas las capacidades del alumno, 

aportando elementos e instrumentos fundamentales del conocimiento: la expresi6n oral y 

escrita, la lectura, los càlculos. También permite al nifio la adquisici6n progresiva de 

conocimientos metodol6gicos y prepararlo para seguir en buenas condiciones su 

escolarizaci6n en el ciclo medio. 

Los programas de educaci6n primaria se llevan a cabo generalmente en arabe y se 

intrduce el francés como idioma extranjero a partir del tercer curso. Al final del quinto curso 

de primaria esta previsto un examen final para el acceso en el primer curso de la ensefianza 

media. 
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El ciclo medio esta compuesto por cuatro cursos y en el ultimo los alumnos realizan 

otra prueba oficial para el acceso a la secundaria. Los programas de educaci6n media se 

llevan a cabo generalmente en arabe, francés y se intrduce el inglés como lengua extranjera a 

partir del segundo curso. 

iii. La enseiianza secundaria 

Esta ensefianza dura tres (3) afios y acoge a los alumnos de la ensefianza media. Esta 

compuesta por dos troncos comunes en primer curso. Estos ùltimos se dividen en distintos 

sectores a partir del segundo curso secundario como sigue: 

-Letras y filosofia. 

-Lenguas extranjeras. 

-Matemàticas. 

-Economia y gestion. 

-Ciencias experimentales. 

-Las técnicas matematicas se dividen en cuatro (4) opciones: ingenieria rnecânica, ingenieria 

eléctrica, ingenieria civil y ingenieria de procesos. 

Los programas de educaci6n secundaria se llevan a cabo generalmente en arabe y otras 

lenguas extranjeras como el francés, el inglés. También, se intrduce el espafiol o el alemàn 

como tercer idioma extranjero a partir del segundo curso en opci6n « Lenguas extranjeras ». 

Para la mayoria de los alurnnos, el interés de aprender espafiol surge por ser Espafia un 

pais vecino, debido a la existencia de muchos medios de comunicaci6n en la actualidad tanto 

espafioles, como argelinos que tienen un impacto profundo, sobre todo en el noroeste, 

mediante la mùsica, las peliculas, el fütbol, las famosas telenovelas latinoamericanas, y 

también por la fluidez de turistas espafioles que visitan este Argelia, lo que produce que exista 

un intercambio con nativos. 
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El bachillerato es la prueba final que facilita a todos los alumnos en las diferentes 

opciones el acceso a la universidad donde se encuentran diferentes especialidades y los que no 

lo consiguen pueden continuar estudiando en el ciclo de la formaci6n profesional. 

iv. La enseiianza superior 

La educaci6n postobligatoria argelina ofrece dos vias posibles. Por un lado, existe una 

via de introducci6n ràpida al mercado laboral, que seria la formaci6n profesional de uno o de 

dos afios; y, por el otro, existe una de caracter mas académico enfocada en el acceso a la 

universidad. 

Es cierto que después de la independencia del pais se realiz6 un gran esfuerzo por 

parte de las autoridades educativas en la creaciôn de centros de ensefianza superior en todas 

las ciudades.Afirmaci6n similar puede realizarse en lo tocante a los gastos educativos y a la 

evoluci6n del nùmero de estudiantes universitarios en diferentes especialidades. 

Con el Primer Cielo de ensefianza universitaria actual, que tiene una duracion de tres 

afios divididos en seis semestres, se pueden alcanzar un diploma de Ensefianza Universitaria 

Fundamental, que permite la inscripcion en un Màster. Su titulo se consigue tras cuatro 

semestres de estudios. El Doctorado es el tercer y ultimo ciclo universitario. Se obtiene tras la 

defensa de una Tesis Doctoral, para cuya elaboraci6n se estima una duraciôn de tres o cuatro 

afios. 

v. La importancia del espahol en el sistema educativo argelino 

Segùn El Fathi y Gutiérrez Rivilla (2007) el espafiol tuvo un gran esplendor entre los 

afios 1973 y 1985, pero durante el curso académico 1984-1985 el Ministerio de Educaci6n en 

Argelia suprimi6 la ensefianza del espafiol y del alemân como primeros idiomas extranjeros y 

dejô ûnicamente el inglés como segunda lengua extranjera. 

La reforma que se produce en 1991 supone una modificaci6n de la ensefianza 

secundaria con tres troncos comunes en el primer curso como el caso de Ciencias Humanas, 

Ciencias y Tecnologia. El espafiol se introduce como tercera lengua optativa junto con el 

alemàn en la rama de Ciencias Humanas, impartiéndose dos horas oficiales semanales. 
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Segùn los datos mencionados por Belkharroubi en el seminario de hispanistas 

(Universidad de Oran), hasta el afio 1996 la ensefianza del espafiol en los liceos ha sido como 

tercera lengua después del francés e inglés, y ha sido impartida en muchos liceos argelinos 

(180 establecimientos) y con casi 7.560 alumnos136. 

La comisi6n nacional para la reforma de la educaci6n ha elaborado un informe general 

en 2001137. El informe ha sido adoptado con algunas enmiendas y la entrada escolar del afio 

2003 ha sido elegida para marcar el envio y la colocaci6n de esta reforma, y en el instituto 

secundario tuvo lugar en septiembre de 2005, asi los alumnos cuya especialidad es «Lenguas 

extranjeras», en lugar de «Letras y lenguas extranjeras», estudian la tercera lengua (primero 

espafiol y alemàn y mas tarde, el italiano y otras lenguas) durante el segundo curso y no en el 

primer curso de secundaria como era antes. 

Desde septiembre de 2005, se experimenta este nuevo programa en los institutos 

secundarios, asi, el espafiol se retrocede al segundo curso de secundaria (2005-2006) en lugar 

del primer curso, el volumen horario pasa a ser cinco horas semanales en lugar de dos horas 

semanales y el coeficiente pasa a ser 4 en lugar de 2 como lo era ante la reforma. 

No existia un programa oficial, ni un estudio de metodologia de ensefianza previo; los 

profesores recibian solo una orientaciones generales y lineas directrices, tenian que buscar 

ellos mismos los contenidos y utilizaban entonces los manuales que conocian o de los que 

disponian; se utilizaban generalmente manuales de espafiol franceses como Por el mundo 

hispànico de J. Villégier & M. Duviols (1958), Tras el pirineo de M. Duviols & J. Villégier 

(1963), ;,Qué tal Carmen?de L. Dabène (1971), y gramâticas como la de Duviols y Villégier 
(1958)138_ 

136Belkharroubi, F., (1997).La ensefianza del espafiol en Argelia (concretamente en Oran)». Revue des Langues, 

Numéro Spécial, Séminaire d'hipanistes.Orân, 30-31 mai 1996, p. 63. 
137Toualbi Thaalibi, N., (2006). La réforme de l'éducation et innovation pédagogique en Algérie, PARE. Bureau 

de l'UNESCO pour le Maghreb. Alger: UNESCO-ONPS, p. 19. 
138Bouchiba Ghlamallah, Z., (2009). La ensefianza del espafiol en Oran. Encuentro Jnternacional "Las 

campanas de Oran, Alcalà-, Oran, 1509-2009 ".Universidad de Alcalà, 6-8 de mayo de 2009. 
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El primer manual del idioma espafiol argelino Ho/a chicos fue elaborado en el afio 

1981. Dos afios mas tarde apareci6 su complement Buen viaje. A finales de los afios ochenta, 

la colecci6n se clausur6 con Ven a ver imagenes de hoy, en dos tomos, destinado a los 

alumnos de nivel avanzado (tercer curso de la Ensefianza Secundaria). En el afio 1991 

apareci6 el manual En espaiiol, por fovor para los alurnnos del primer curso de ensefianza 

secundaria del tronco cornûn. 

En 1995 sali6 otro nuevo manualjBuen viaje!destinado a los alumnos del segundo 

curso de idiomas extranjeros ; fue elaborado a partir de los mismos principios metodol6gicos 

que guiaron al equipo pedag6gico para realizar la primera version. Para los del tercer curso de 

Bachillerato de lenguas extranjeras se les reserv6 el manual Ven a ver imàgenes de hoy 

(1995) dividido en dos tomos. En 2006, y después de una reforma educativa con nuevas 

metodologias y teorias de ensefianza de las lenguas, apareci6 el manualUn mundo por 

descubrir destinado a los alumnos del segundo curso de espafiol, y el manual tituladoPuertas 

Abieras (2006) para alumnos del tercer curso del ciclo secundario. Su metodologia y sus 

contenidos siguen las directrices curriculares expresadas en el nuevo programa de espafiol 

elaborado por el Ministerio de la Educaci6n Nacional 139. 

En la actualidad, el idioma espafiol tiene una presencia importante en diferentes 

facultades de la universidad argelina como es el caso de la capital Argel, Oran, Mostaganem, 

Tlemcen y Laghouatl'". 

Ademàs, los estudios del espafiol en la universidad argelina pasaron por vanos 

cambios entre dos sistemas académicos diferentes: el primero era el sistema clàsico donde se 

estudiaba la lengua de Cervantes durante cuatro afios para la obtenci6n de una Licenciatura, 

después los estudiantes pudieron preparar un Magister durante tres afios y también un 

Doctorado de cuatro afios. El segundo es el actual sistema LMD: la Licenciatura dura tres 

afios, el Màster equivale a dos afios y el Doctorado es de tres afios. 

139Nahel, A. (2015). El aprendizaje del espafiol en Argelia: legado histôrico, retos y perspectivas .Actas del I 

Congreso de espaiiol coma lengua extranjera del Magreb. Instituto Cervantes de Rabat,pp. 138-140. 

Recuperado de:https://cvc.cervantes.es/ ... /PDF/rabat 2015/23 nahel.pdf.p.134. 
140Para mas detalles véase el capitulo Vlde esta tesis doctoral. 
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También se nota una apertura de nuevas formaciones dentro del nuevo sistema LMD 

en los diferentes departamentos y secciones de espafi.ol en Argelia sobre todo en el Màster y el 

Doctorado (varias opciones como la civilizaci6n, la literatura, la didàctica, la lingüistica, la 

comunicaci6n y la traducci6n). 

2. El espafiol en Marruecos 

2.1. Marco histérico 

El Protectorado espafi.ol de Marruecos o 'ocupaci6n espafi.ola de Marruecos', es 

comùnmente denominado Marruecos espafiol, es la figura juridica aplicada a una serie de 

territorios del Sultanato de Marruecos en los que Espafi.a, segùn los acuerdos franco-espafioles 

firmados el 27 de noviembre de 1912, ejerci6 un régimen de protectorado hasta los afios 1956 

y 1958141. 

Tanto el Protectorado francés como el espafi.ol sobre el territorio marroqui terminan en 

1956 cuando ambos Estados reconocen la independencia de Marruecos y la legitimidad del 

Sultan Mohammed V. Sin embargo, la zona sur, o Tarfaya, no paso a ser parte de la soberania 

marroqui hasta 1958. 

Desde la Reconquista hasta el fin de este protectorado, fue destino de refugiados, 

inmigrantes y colonos llegados a este territorio desde Espafi.a. Se estima que durante la época 

dorada del protectorado el nùmero de espafi.oles solamente afincados en Tanger era de mas de 

30.000. Sobre todo comenzaron a llegar olas de espafioles a Marruecos después de la Guerra 

Civil. En 1976 se dio el gran éxodo de espafioles de Marruecos, después de la famosa Marcha 

Verde. Hoy en dia, se estima que permanecen en Tanger no mas de 200 espafioles, 

141EI Protectorado espafiol de Marruecos. (1913-1956). En wikipedia. Recuperado de: 

http://es.m.wikipedia.org/wiki/protectorado _ espaiiol _de_ Marruecos. 
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El Protectorado consistia en dos territorios del actual Marruecos, geogràficamente 

disjuntos: 

- la zona norte, que incluia las regiones del Rif y Y ebala, tenia frontera en el norte con las 

ciudades de Ceuta y Melilla y las plazas de soberania -que no pertenecian al territorio del 

protectorado ya que eran territorio espafiol- y con la Zona Intemacional de Tanger; tanto al 

sur como al este, el protectorado espafiol lindaba con el francés. 

- la zona sur, también conocida como Cabo Juby, en la actual provincia marroqui de Tarfaya, 

denominada Villa Bens en el periodo de dorninacion espafiola, lindando con la colonia 

espafiola del Sahara espafiol al sur, y al norte con el protectorado francés con el rio Draa como 

frontera 142• 

El protectorado se vio como un nuevo «pequefio Estado» espafiol que estaba sometido a la 

autoridad extranjera, aunque también provisto de una figura nacional, el Jalifa, que vivia en 

Tetuân, la capital del protectorado. Este Kalifa representaba al Sultan, o rey de Marruecos, 

que vivia en la zona que pertenecia al protectorado francés. En teoria, Espafia, como naciôn 

protectora del territorio debia modemizar la zona, y proporcionar una mejora general, pero sin 

que la zona perdiese su propia identidad. Espafia hizo un gran esfuerzo para aportar la 

mayoria de los servicios posibles para modemizar al pueblo marroqui durante la época del 

Protectorado. 

En el àmbito cultural creo escuelas, institutos, magisterios, centros de estudios, teatros, 

museos, bibliotecas, pero también creô instituciones de acciôn social, como residencias, 

centros sanitarios primarios, grandes hospitales, centros deportivos, como también promoviô 

las artes con manifestaciones culturales, exposiciones o competiciones. 

En cuanto a la ensefianza de la Jengua espafiola durante la duraciôn del Protectorado 

espafiol en Marruecos, podemos hablar de la gran desorganizaciôn que caracterizaba el 

sistema de ensefianza que regia en el Protectorado espafiol en Marruecos. Con el Protectorado, 

el espafiol se convierte en la primera lengua impuesta por el colonizador tanto en la 

administracion como también en las instituciones. 

142Jbid. 
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En ese momento y tras esa imposici6n, el espafiol se convierte en la segunda lengua 

hablada por los nativos marroquies, ya que estos tenian que establecer y mejorar sus 

relaciones tanto sociales como comerciales con los espafioles que comenzarian a llegar tras la 

firma del Convenio franco-espafiol. 

2.2. El sistema educativo marroqui 

El sistema educativo marroqui esta organizado en dos sectores: pùblico y privado. 

La ensefianza escolar pùblica, se estructura de la siguiente manera: 

Ensefianza Preescolar: es llevada a cabo en escuelas corànicas al estilo tradicional, o 

bien en las escuelas matemales y jardines de infancia, al estilo modemo. La enseiianza 

preescolar es una ensefianza no obligatoria que va dirigida a alumnos de edades 

comprendidas entre 4 y 6 afios, y que tiene una duraciôn de dos cursos escolares. 

Enseûanza Fundamental (Obligatoria): consta de dos etapas: 

-La primerase imparte en las Écoles: con una duracién de seis afios. Con ella comienza la 

ensefianza obligatoria y va destinada a alumnos de entre 6 y 12aîios y se estructura en dos 

ciclos: el primer ciclo, de dos afios de duraci6n (de los 6 a los 8 afios de edad) y el segundo 

ciclo de cuatro afios de duracion ( de los 8 a los 12 afios de edad). Al terminar este nivel los 

alumnos obtienen un Certificado de Estudios Primarios. 

-La segundase imparte en los Collèges: Estaetapa se identificacon la 

ensefianzal'reparatoria.El Cielo colegial dura tres cursos; el ultimo curso es de orientaciôn, a 

fin de dirigir al alumnado hacia la rama del Bachillerato marroqui para la que muestra mas 

aptitudes. 

-Enseiianza secundaria (Bachillerato): tiene una duraciôn de tres afios y se imparte en los 

lycées o liceos. En ella cursan sus estudios los alumnos que han superado el 9° curso de la 

Ensefianza Fundamental. Esta fase educativa conduce a la obtenciôn del titulo de 

Baccalauréat o bachillerato. 
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-El bachillerato esta integrado par tres cursos:El primero de ellos es comùn (Tronco 

Comùn), es un curso de transici6n entre las dos etapas, esta integrado por una serie de 

m6dulos comunes y otros optativos en funci6n de la opci6n que elija el alumno. En los dos 

cursos siguientes ( 1 ° y 2° de Bachillerato) los alumnos pueden optar por cursar el bachillerato 

de la rama general o el de la rama tecnol6gica y profesional. Al finalizar el bachillerato, los 

alumnos reciben un diploma de Bachillerato de Ensefianza General (BEG) que da acceso a la 

ensefianza superior universitaria. 

-Enseîianza superior: en ésta se puede distinguir: la ensefianza universitaria, la ensefianza en 

los institutos especializados y escuelas superiores, los estudios superiores islàmicos; asi como 

las ramas de la Hamada formaci6n corta que preparan a los técnicos especializados y a los 

cuadros de maestria (equivalentes a los ciclos formativos de grado superior espafioles). 

En Marruecos existe ademàs, y de forma paralela, la Hamada Ensefianza Original. Ésta 

cuenta con un componente importante de materias dedicadas al estudio del Islam y de la 

lengua arabe, y tiene como objetivo preservar la vida espiritual y la afirmaci6n de la identidad 

cultural marroqui. Esta ensefianza abarca todos los niveles educativos, desde Preescolar hasta 

finalizar el Bachillerato, e incluso puede tener continuaci6n en los estudios superiores o 

universitarios. 

La ensefianza escolar privada: esta formada bàsicamente por instituciones nacionales y 

por algunos centros pertenecientes a servicios culturales extranjeros, mayoritariamente 

franceses, aunque también hay que incluir los once centros espafioles repartidos por el 

territorio marroqui: uno en Casablanca, Rabat, Larache, Alhucemas, Nador, El Aaiùn, dos en 

Tanger y, tres en Tetuàn. 

Antes de la reforma educativa, anunciada por el gobierno marroqui en el afio 1999, la 

segunda lengua extranjera, se incorporaba mas tarde, en la ensefianza secundaria (curso de 

Tronco Comùn) con una carga horaria de cuatro boras semanales. Las segundas lenguas 

extranjeras mas estudiadas son el inglés y el espafiol, aunque en algunos centros, muy pocos, 

existe también la posibilidad de estudiar aleman, italiano o portugués. 
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En cuanto a las novedades de la reforma educativa en relaci6n a la ensefianza de las 

lenguas extranjeras, la Carta Nacional de Educaci6n y Formaci6n recoge explicitamente la 

importancia del conocimiento de estas lenguas para los alumnos marroquies. El documento 

oficial explica que su importancia se debe, entre otras razones, a «la posici6n geoestratégica 

del pais como encrucijada de civilizaciones, los lazos de vecindad en su dimension magrebi, 

africana y europea, y su inserci6n en la actual corriente de apertura y comunicaci6n a escala 

mundial» 143. 

El prop6sito de la Carta Nacional de Educaci6n y Formaci6n para que los estudiantes 

marroquies reconozcan la gran importancia que tienen las lenguas extranjeras en el Marruecos 

actual se refleja en la temprana incorporaci6n de estas materias en los planes de estudio del 

sistema educativo marroqui. 

Es muy general que los estudiantes elijan el inglés, idioma que consideran de mas 

interés para proseguir sus estudios. No obstante, el espaiiol tiene también una gran presencia 

en el sistema educativo pùblico marroqui. Presencia que algunos autores como Mohamed El 

Khoutabi 144 y Mostafa Ammadi 145 explican, por un lado, por razones socioecon6micas y 

geopoliticas y, por otro, por razones hist6ricas muy relacionadas con las caracteristicas del 

Protectorado Espafiol en Marruecos (1912- 1956), y la influencia de la lengua espafiola en los 

marroquies, sobre todo los de las regiones del Norte del pais. 

El sistema educativo pùblico marroqui tiene algunas particularidades que influyen, de 

alguna manera, en la ensefianza del espafiol. Algunos liceos, ofrecen la posibilidad de cursar 

143 Charte nationale d'éducation et formation, Levier 9, Commission Spéciale Education Formation, Royaume 

du Maroc, Octubre 1999, 49. Recuperado 

de:http://planipolis.iiep.unesco.org/up1oad/Morocco/Morocco%20Charte%20nationa1e%20E 

ducation%20Formation.pdf.Traducci6n nuestra del texto original en francés: « considérant la position géo 

stratégique du pays, en tant que carrefour des civilisations; considérant les liens de voisinage, dans leurs 

dimensions maghrébine, africaine et européenne; considérant l'insertion du pays dans le courant d'ouverture et de 

communication au plan mondial. » 
144El Khoutabi, M., (Diciembre 2005).«Breve historia de la ensefianza de la lengua y cultura espafiolas en el 

sistema educativo marroqui».Aljamia. Revista de la Consejeria de Educaciôn y Ciencia en Marruecos, XVI, 

pp.67-70. 
145 Amrnadi, M., (2002). «El espafiol en Marruecos: historia y presente», en Actas del IX Congreso Brasileiio de 

Profesores de Espahol, Ministerio de Educaciôn, Cuttura y Deporte, Embajada de Espafia en Brasil -Consejeria 

de Educaci6n-, pp. 45-52. 
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un tipo de especialidad en lengua espafiola, con mas boras de espafiol cuyos alumnos suelen 

orientar su carrera hacia la de Filologia Hispànica, aunque no con caràcter exclusivo. 

Segùn los datos facilitados por el Ministerio de Educacion Nacional de Marruecos, en 

el curso 2004-2005 como aparece en la tabla a continuaciôn, el espafiol se impartia en 242 

institutos, existian 575 profesores de espafiol y habia 49.759 alumnos146. Sin embargo, estas 

cifras han ido aumentando, y las cifras facilitadas hasta ahora, del curso 2010-2011, indican 

que el espafiol se impacte en 448 institutos, existen 716 profesores y hay 70.793 alumnos147. 

Secundaria Alumnos Profesores Centros 

Colegial 18.642 131 138 

Cualificante 52.151 585 310 

Total 70.793 716 448 

Tabla n°2: Datos de la enseiianza del espaiiol en Marruecos, curso 2010-2011 Sistema 

Educativo Pûblico, Enseiianza Colegial y Cualificante. 

Tras observar los datos que facilitan la Consejeria de Educacion en Marruecos y la 

publicacion del Mundo Estudia Espafiol, se puede afirmar que la situaciôn actual del espafiol 

en Marruecos goza de buena salud, ya que el nùmero de alumnos y de profesores en 

Marruecos va en aumento. Aun asi, el nûmero de alurnnos que estudia espafiol en el 

sistemaeducativo marroqui es reducido148y no se corresponde con laimportancia intemacional 

del espafiol en este momento nicon la proximidad de los dos paises, ni con el nùmero de 

marroquies residentes en Espafia. 

146 Datos obtenidos del Munda Estudia Epaiiol: http://www.mecd.gob.es/redele/el-mundo-estudia-espa 
ol/2012.html 

147 Ibid., http ://www.mecd.gob.es/redele/el-mundo-estudia-espa-ol/2012. html 

148 Ibid., «En la secundaria colegial, la ensefianza del espafiol ha llegado a una cifra de alumnos considerable 

pero hay que sefialar que el nùmero de centros en los que se ofrece es todavia muy reducido, solo el 7%. Y, 

ademàs, los alumnos no tienen garantizada la posibilidad de continuar sus estudios en un instituto que ofrezca 

espafiol», pp. 398-399. 
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El espafiol esta lejos de alcanzar la consolidaci6n del francés y del inglés en el sistema 

educativo marroqui. Para alcanzar esta aspiraci6n, son necesarios mas profesores de espaiiol 

en la ensefianza primaria y secundaria. 

i. El espaîiol en la enseîianza superior marroqui 

La ensefianza superior en Marruecos esta integrada por una red de centras de caràcter 

pùblico y otra de caràcter privado. 

ii: El espaiiol en los centros pûblicos marroquies de ensehanza superior 

Rasta 1976, la ensefianza del espaiiol estaba encuadrada en el sistema francés entonces 

en vigor: idénticos programas, manuales y métodos de evaluaciôn. A partir de esa fecha, los 

profesores de espafiol empiezan a disponer de un documento oficial que organiza la ensefianza 

del espaiiol en Marruecos. La creaci6n de la primera licenciatura en espaiiol data de 1959 y 

fue en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Rabat149, que empez6 con un nûmero 

muy reducido de alumnos: «20 estudiantes hasta alcanzar casi 300 en 1990»150. El 

Departamento contaba esencialmente con profesores franceses, y algùn que otro profesor 

marroqui y espaiiol. Hoy en dia, el paisaje es completamente diferente: todos los profesores 

titulares del Departamento son marroquies151• 

En la actualidad, de las catorce universidades pùblicas marroquies, seis cuentan con 

Departamento de Lengua y Literatura Espafiolas: 

-Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Rabat (creado en1959). 

-Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Fez (creado en 1973). 

-Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuan ( creado en 1982). 

149 La Universidad Mohamed V de Rabat, es la primera universidad del Reino de Marruecos, - después de la 

Universidad Al Karawiyin de Fez de estudios islàmicos-, inaugurada en 1957. 
150 Salhi, M., (Diciembre 2005). «III- El espaiiol en las Universidades y Escuelas Superiores marroquies, 

Universidad Mohamad V de Rabat», Aljamia, 16 (Nùmero Especial XV0 Aniversario (Vol. 1)), pp.77-78. 
151 Aunque cuentan con pocas plazas en las Universidades marroquies, cabe sefialar, también, la presencia de 

algunos profesores lectores espafioles de los que se encarga de contratar la Agencia Espariola de Cooperacion 

Intemacional (AECI) y de los profesores asesores de la Consejeria de Educaciôn de Rabat que colaboran con el 

Departamento de Hispânicas de manera voluntaria. 
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-Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Ain Chok de Casablanca (creado en 1987). 

-Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Agadir ( creado en 1992). 

-Facultad Pluridisciplinar de Nador (creado en 2005). 

El espafiol, se ofrece, ademàs, como segunda o tercera lengua extranjera, lengua 

complementaria o de apoyo en siete facultades y ocho Escuelas Superiores universitarias: 

-Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Beni Mellal. 

-Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Ben Msik de Casablanca. 

-Facultad de Letras y Ciencias Humanas de El Jadida. 

-Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Marrakech. 

-Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Mohammedia. 

-Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Oujda. 

-Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Mequinez. 

-Escuela Nacional de Comercio y de Gestion de Agadir. 

-Escuela Nacional de Comercio y de Gestion de Settat. 

-Escuela Nacional de Comercio y de Gestion de Tanger. 

-Escuela Nacional de Ciencias Aplicadas de Tanger. 

-Escuela Superior de Tecnologia de Casablanca. 

-Escuela Superior de Tecnologia de Meknes. 

-Escuela Superior de Tecnologia de Salé. 

-Escuela Superior Rey Fahd de Traduccion de Tanger. 

En los centros pùblicos para la Formaciôn de Élites y Técnicos Superiores (Formation 

des Cadres), también se dan clases y cursos en espafiol: 

-Centro de Formacion de Inspectores de la Ensefianza en Rabat. 
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-Centro Pedag6gico Regional de Tanger. 

-Escuela de Ciencias de la Informaci6n de Rabat. 

-Escuela Nacional de Administraci6n de Rabat. 

-Escuela Normal Superior (ENS) de Tetuàn y de Fez. 

-Instituto Nacional de Ciencias de la Arqueologia y del Patrimonio en Rabat. 

-Instituto Real de Policia de Kenitra. 

-Instituto Superior Intemacional de Turismo de Tanger. 

-Instituto Superior de Técnicas Turisticas y Hoteleras Aplicadas de Mohammadia. 

Corno resumen, podemos decir que la oferta del espaiiol en los centros pùblicos de 

ensefianza superior se concentra, en particular, en las especialidades de Letras y 

Humanidades. Una vez obtenido el DEUF (Diploma de Ensefianza Universitaria 

Fundamental) se puede cursar màsteres y doctorados en las Facultades con Departamento de 

Espafiol. En la actualidad, los cinco departamentos de lengua espafiola de las Universidades 

de Rabat, Fez, Tetuân, Casablanca y Agadir, presentan cada afio un proyecto de Màster para 

los alumnos licenciados en Filologia Hispànica. 

El Màster corresponde al segundo ciclo universitario. El titulo se consigue tras cuatro 

semestres de estudios. El Doctorado es el tercer y ultimo ciclo universitario, y cada afio le 

corresponde a una de estas cinco universidades sacar un proyecto de estudios. El titulo se 

obtiene tras la defensa de una Tesis Doctoral, para cuya elaboraci6n se estima una duraci6n de 

tres o cuatro afios. 

iii. El espaiiol en los centros privados marroquies de enseûanza superior 

En el sector privado se estudia espaiiol no s6lo en los centros superiores « Grandes 

Écoles » sino también en academias que preparan para la selectividad a estudiantes que 

quieren hacer sus estudios universitarios en Espafia, sobre todo en ciudades como Tanger, 

Tetuân, Casablanca. 
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Hay que afiadir también, que la Universidad Al Akhawayn de Ifràn, ofrece la 

posibilidad de estudiar espafiol pese a ser un centro no estatal y con caracteristicas especiales. 

3. El espafiol enTûnez 

3.1. Marco hlstérico 

Los musulmanes de Espafia, dejando su pais, en el curso de los siglos, para ir en 

peregrinaci6n a la Meca, o a la vuelta del mismo, se detenian aqui y alla, en las ciudades de 

paso, e invariablemente en Kairuan, donde existia vida cultural muy activa. En el siglo IX 

vivia, permanentemente en Kairuàn, una colonia espafiola, de la que Yahyà Ibn 'Umar era el 

ilustre personaje. Asimismo hay que sefialar que el rito maleki, que tomaron en Kairuàn estos 

sabios espafioles, determin6 que en Espafia se estabeci6 este rito, que fue el ùnico en toda la 

historia musulmana de este pais. 

Es cierto que, posteriormente, la civilizaci6n espafiola adquiri6 caracteristicas propias : 

un arte califal caracterizado, un arte hispano-magrebi. Este ultimo vino a Tùnez en época 

almohade-hafsi, del que el alminar de la mezquita de la casba (primer tercio del siglo XIII) 

fue uno de los primeras modelos, convirtiéndose incluso, a partir de esta época, en prototipo 

del alminar tradicional tunecino hasta la actualidad. 

Igualmente, en la época hilali, muchos de los mejores hombres de letras tunecinos 

encontraron en Espafia refugio y un pais en el que dejaron expresarse a placer su verbo 

literario, en época almohade-hafsi, la delicada flor de los sabios espafioles dio en Tùnez su 

esplendor periodo: IbnSa'îd al-Magribî Abu-1-Mutarrif Ibn Umayra, Hâzim al Ibn 

Muhammad al-Qartayannî entre otros. 

La era espafiola en Tûnez entre los afios 1535-1574, Tùnez fue gobernada por la 

dinastia de los Hafeseis desde 1494, y en 1535, fecha de su conquista, fue gobemada por un 

vasallo, Muley Hassan bajo el poder espafiol, este hecho de conquista tiene razones tales 

como: se puede decir que la primera ocupaci6n de Carlos V era derrotar a Barbaroja y hacerle 

retirar, asimismo Carlos V querria cumplir su promeso al sûbdito Muley Hassan de 

recuperarle su poder. 
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La organizaci6n de esta conquista tenia todas las cualidades requeridas y era 

encabezada por el emperador en persona y contiene lo siguiente: 

« La armada zarpo de Barcelona el 29 de Maya de 1535 con 74 galeras, 30 navios 

menores y 300 barcos de transporte bajo las ôrdenes de Doria y de Don Alvaro de Bazàn. 

Fue jinanciada con un servicio extraordinario votado par las castes castellanas y con el 

secuestro de las remesas de particulares llegadas desde América .... la empresa recabara el 

apoyo de contingentes de diferentes estados italianos-incluso la santa sede-,que se unieron a 

las tropas hispanas en Cagliari(Cerdeiia),asi coma portugueses y caballeros de la orden de 

Jerusalén »152. 

Los esfuerzos mencionados en la cita interior que prepar6 el imperador eran 

extraordinarios en los que se unieron las diferentes naciones europeos cristianos, estos se 

movieron de Barcelona hacia Tùnez, Carlos V orden6quien era el capitan general de asediar la 

goleta y bombardearla. Sin embargo los turcos sobrevivieron un mes y luego retiraron hacia 

Tûnez en el 14 de julio, y gracias a esta retirada se uni6 Muley Hassan con el emperador. 

El 21 de julio Carlos V atac6 la ciudad tunecina donde se enfrent6 a las tropas turcas. 

Lleg6 a derrotarlos provocando asi treinta mil musulmanes muertos y cautivando casi diez 

mil 153. En 1574, los otomanos pudieron ex pulsar a los espaiioles después de su victoria en la 

batalla de Tùnez. 

Podemos concluir diciendo que,apesar del triunfo de los turcos en Tûnez solo 

representa un breve respiro y no alter6 el equilibrio de poder en el Mediterrâneo154. 

152Garcia Carcel, R., (2003). Historia de Espaiia siglo XVI y XVII, la Espaiïa de los Austria, 2•.ed., Fuenlabrada, 

Madrid, p.p.94-95. 
153Benkemchi, Z., (2014).Los conjlictos hispano-otomanos en el mediterràneo en la época de Carlos V y de 

Soliman el magnijico. Memoria de fin de Màster. Universidad de Mostaganem, Argelia, p.19. 
154Garcia Carcel, R.,Op.cit. p.95. 
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3.2. El sistema educativo tunecino 

El sistema de la educaci6n pùblica tunecina comprende las Ensefianza Bàsica y 

Secundaria. La primera consta de un primer ciclo de seis afios de Escuela Primaria y de un 

segundo ciclo de tres afios de "Préparatoire" que se imparten en un centro diferente de la 

primaria llamado "collège". Al cabo de nueve afios de ensefianza de base o fundamental, los 

alumnos pasan un examen nacional que les permite el acceso a la Secundaria. 

La Educaci6n Secundaria se compone a su vez de dos ciclos, de dos afios cada uno. El 

primer ciclo es comùn o uniforme, mientras que en el segundo los alumnos optan por una 

"secci6n" o especialidad determinada (matemàticas, letras, técnicas, ciencias experimentales o 

economia, informàtica y gestion). El segundo ciclo de la Secundaria culmina con el 

Bachillerato, Have para la Ensefianza Superior o Universitaria. A continuaci6n presentamos el 

organigrama del sistema de la educaci6n pùblica tunecina: 
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Figura n°1: Organizaciôn y estructura del sistema educativo tunecino. 
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La ensefianza del espafiol en aquel rinc6n del Magreb africano comenz6 en 1956 a 

partir de la iniciativa del Ministro de Educaci6n Nacional de aquel momento, Lamine Chebbi, 

y la colaboraci6n del eminente hombre de letras tunecino El Messâadi, director de la 

Ensefianza Media en dicho ministerio. Es en el instituto Khaznadardonde se empez6 a 

impartir las primeras clases de espafiol, que se impartian apartir del 4° curso como asignatura 

principal en las secciones de Letras, Ciencias y Matemàticas, Ciencias Econ6micas, y 

Ciencias Técnicas. Después del Instituto Khaznadar, el espafiol fue introducido en el instituto 

Alaoui en los afios 70. Desde 1979 hasta 1989, la ensefianza del espafiol se concentr6, durante 

diez afios, en dos institutos: en el Khaznadary en el Lycée de Garçons de Sousse. Segùn 

cuenta Hedi (2005), J. M. Sastre fue el primer profesor de espaiiol en la ensefianza secundaria 

y universitaria tunecina. 

Tras la reforma educativa de 1989, el espafiol hasta la fecha ensefiado como asignatura 

principal en los institutos anteriormente mencionados cambia de estatus en el sistema 

educativo tunecino. Corno en la reforma argelina, el espafiol pierde mas o menos su lugar 

privilegiado en el sistema educativo dado que se convierte, con el alemân y el italiano, en 

lengua optativa; en cambio el inglés se convierte en una lengua obligatoria junto con el arabe 

y el francés. En lo que respecta a la ensefianza universitaria, Sànchez-Brunete, en un informe 

sobre la situaci6n del espafiol en el Magreb, comenta que: 

« Actualmente existen dos facultades que imparten Filologia Espano la: la F acultad de 

Letras de la Universidad de la Manouba y el Jnstituto Superior de Lenguas de la Universidad 

7 de Noviembre, que cuentan en total con 480 alumnos y 20 profesores. No existen 

programas de mâster ni de doctorado sobre temas hispânicos, aunque si se llevan a cabo 

algunos programas de intercambio con universidades espaiiolas. Por otra parte, la 

asignatura de Lengua Espano/a se oferta en el lnstituto Superior de Lenguas Aplicadas, en la 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 9 de Abri! y en la Facultad de Ciencias Islàmicas. 

El nûmero total de alumnos ronda los 200 »155. 

155Sanchez-Brunete, J. M. (2003). La enseîianza del espaiiol en los paises del Magreb.Anuario del Instituto 

Cervantes 2003, URL:https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario 03/munoz/pO l .htm 
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En comparaci6n con la situaci6n del espafiol en los dos paises del Magreb que hemos 

presentado anteriormente, Marruecos y Argelia, evidenciamos que la lengua espafiola no 

ocupa un sitio preponderante en la sociedad o en el sistema educativo tunecino. Tampoco 

existe una gran bibliografia sobre la cuesti6n del espafiol en Tùnez como en el caso del 

espafiol Marruecos y Argelia.Sin embargo la labor que desempefia el Instituto Cervantes de 

Tûnez contribuye a que el nûmero de estudiantes vaya aumentando a lo largo de estos ùltimos 

afios. 

4. El espafiol en Egipto 

4.1. Marco histérico 

Espafia y Egipto han tenido un pasado comûn marcado por exploraciones, conquistas y 

proyectos culturales. Ali Makki sefiala que a pesarde este pasado hist6rico, las culturas arabe 

y espafiola llegan a la Edad Modernadàndose la espalda una a otra debido a los efectos de 

laexpulsi6n de los moriscosde Espafia y otros factores ligados a este hecho como el 

Cristianismo y la voluntad del pueblo espafiol de romper con todo rasgo relacionado con la 

cultura arabe. Las instituciones politicas y religiosas de ambos paises mantuvieron ese estado 

de mutua ignorancia y ruptura hasta principios del siglo XIX156. 

A principios del siglo XIX se firmaron varios acuerdos y proyectos entre ambos paises 

con el fin de llevar a cabouna recuperaci6n de los vestigios culturales y lingüisticos, 

valorarlos como una riqueza mas y asimismo establecer una continuidad en las relaciones 

hispano-egipcias. 

156 Ali Makki, M. (2003). "El hispanismo Egipcio". En El espaîiol en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes, 

Madrid: Instituto Cervantes, p. 254. 
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De hecho, con la llegada de la Ilustraciôn, que se caracterizo con su ruptura con la 

cosmovision Barroca y la bùsqueda de la felicidad humana a través de la cultura y el progreso, 

comenzô en Espafia el «redescubrimiento» del legado de la civilizacion hispanomusulmana, y 

conello el interés por su estudio como sefiala Ali Makki en su articulo sobre el espafiol en 

Egipto157. 

El primer contacto de los egipcios con el espafiol o con los espafioles data de la Edad 

Media y resulta de los conveniosdiplomàticos que reflejan las relaciones politicas, pactos 

militares y tratados comerciales entre los Reyes Catôlicos y Egipto. La historia <lice 

tambiénque hubo varios intercambios y proyectos entre la Espafia cristiana y Egipto durante la 

misma época. Pero a partir de los afios 1516 y 1517, con la invasion de las tropas turco 

otomanas de Salim I, la situacion politica del Oriente Medio cambi6 radicalmentedado que 

Egipto perdi6 su hegemonia politica y cultural en el mundo arabe. Por eso, desde el plan 

socioecon6mico y politico-cultural, el pais entra en una fase de retroceso. 

El pais tendra que esperar hasta principios del siglo XIX para experimentar una mejora 

ya que el gobemador M. Ali incentiv6 y realiz6 el proyecto de modemizaci6n politica y 

cultural del pais. Recuperando las palabras de Ali Makki 158, comenzôasi a soplar el viento 

renovador de la Hamada nahda'Renacimiento'. Se llev6 a cabo una gran renovaci6n de 

carâcter lingüistico con la apertura en 1835 de la Escuela de Idiomas Madrasat al-Alsun. 

Importa subrayar que aquel momento es caracterizado, por Ali Makki, como periodo del 

'olvido del espafiol' porque en dicha Escuela de Idiomas,la ùnica lengua extranjera no 

presente era el espafiol. 

Pero a lo largo del siglo XIX y XX naci6 la corriente conocida por el nombre del 

andalucismo arabe modemo con autores arabes y egipcios como Sawqi (1868-1932), Husayn 

(1889-1973) quienes escribieron obras sobre la historia de AI-Andaluso la Espafia musulmana 

y la necesidad de reanudar las relaciones historicas y culturales con los paises mediterràneos: 

Grecia, Italia, Francia y Espafia. En 1950, el deseo de Egipto de brirse al mundo mediterràneo 

se concret6 con la creaciôn e inauguraciôn dellnstituto Egipcio de Estudios Islàmicos en 

Madrid. Tal y como sefiala Ali Makki: 

157Ibid., p. 255. 
158 Ibid., p. 255. 
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« Taha Husayn fij6 los tres objetivos del nuevo centra: formar un equipo de egipcios 

especializados en el estudio del legado cultural hispanomusulmàn en colaboraciôn con los 

arabistas espaiioles y europeos, extender estas estudios a la cultura espaîiola e 

hispanoamericana y, finalmente, contribuir al estudio del legado cultural de los paises 

norteafricanos, estrechamente vinculado a Espaha a lo largo de la historia, desde la 

Antigùedad hasta la Edad Maderna »159. 

En la misma linea, destaca la creaci6nen 1954,por parte de las autoridades 

espafiolas.del Instituto Hispano-Àrabe de Cultura encargado de entablar nexos culturales en 

Espafia y el mundo arabe. En los afios siguientes, el gobiemo peninsular abre centros 

culturales, boy en dia conocidos como Institutos Cervantes, en las ciudades egipcias de El 

Cairo y Alejandria. Todas aquellas instituciones han contribuido sustancialmente a la difusi6n 

de la lengua espafiola en las tierras egipcias y de la lengua y cultura arabes en Espafia. Por 

otra parte, En 1957, el gobiemo egipcio decide incorporar el Departamento de Espafiol a la 

Escuela Superior de Lenguas (Al-Alsun). 

4.2. El sistema educativo egipcio 

El afio 1957 es cuando se introdujo elespafiol en el sistema educativo Egipto. En 

realidad, se introduce la filologia espafiola como carrera en la Universidad de Ain Shams, 

pero esta fecha todavia no se ensefiaba el espafiol en laEducaci6n Secundaria. Segùn nos 

comenta Ounane'", desde la creaci6n de esta carrera de filologia espafiola, se han graduado 

2448 hispanistas, unos 3000 estudiantes con el espafiol como lengua extranjera optativa, unos 

300 estudiantes de postgrado y se han doctorado una docena de estudiantes. 

159 Ibid., p. 255. 
1600unane, A., (2005). El espaiiol en los paises arabes. I Congreso internacional: El espaii.ol, lengua delfuturo. 

Toledo, 20- 23/03. p. 8. http://www.educacion.es/redel/biblioteca 2005/. 
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En la misma linea, sefiala A. Ounane161 que el espafiol en la actualidad ya esta presente 

en la ensefianza media, en el primer y segundo curso, pero en el tercero no se impacte. Segùn 

datos proporcionados por M.Abuelata162, a dia de hoy,hay departamentos de Filologia 

Hispanica en cuatro universidades pùblicas (Ain Shams, Al-Azhar, El Cairn y Minia), en una 

privada (6 de Octubre) y en dos institutos privados de titulaci6n superior (Héliopolis y 6 de 

Octubre ). Sefiala asimismo que esta prevista la apertura de nuevos departamentos en cuatro 

universidades: Alejandria, Canal de Suez, Helwàn y Sur del Valle.De las 23 universidades (14 

pùblicas y 9 privadas) y los 10 institutos superiores con carreras de lenguas, el inglés esta 

presente en 28, el francés en 17, el alemàn en 10 y el espafiolen 7 centros. 

De estos datos se deduce mucho interés por el espafiol pero también se sefiala que este 

interés a veces tropieza contra obstàculos como la falta del profesorado. Segùn un studio 

realizado por Moratinos Cuyaubé163 muchos estudiantes la aprenden por motivos laborales: el 

40 % se decanta por el sector turistico, que encuentraen los visitantes hispanohablantes su 

cuarta fuentede ingresos; a otro 20 % le gustaria trabajar como traductory a un 15 %, como 

profesor de lengua. Se puede decir que la ensefianza del espafiol en Egipto tiene un avance 

notable facilitado por la fuerte tradiciôn historica de las relaciones politicas y culturales 

hispano-egipcias. 

161 Ibid, p. 8. 
162 Abuelata, M., (2003). "Un apunte sobre el espafiol en Egipto". En El espaiiol en el mundo. Anuario del 

lnstituto Cervantes, Madrid: lnstituto Cervantes, pp. 277. 
163 Moratinos Cuyaubé, L., (2004). "El espafiol en Egipto". En Anuario del lnstituto Cervantes. Madrid: Instituto 

Cervantes, p. 47. 
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Capitule IV: Situaciôn de enseîianza del espaîiol 
como lengua extranjera en el contexto 

universitario argelino 
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1. El espafiol en la universidad de Argelia 

Hoy en dia, el espafiol es el segundo idioma mas hablado en el mundo después del 

chino, ha tenido en las ùltimas décadas una creciente acogida en academias de idiomas, 

escuelas y universidades al nivel intemacional. La oportunidad que ofrece aprender espafiol 

no solo se limita a los mas de veinte paises que lo hablan, sino también al acceso a culturas 

diversas que se extienden desde América Latina hasta Espafia. 

En las ùltimas décadas, hay un florecimiento fugaz en cuanto al aprendizaje de las 

lenguas extranjeras en Argelia especialmente el espafiol donde la ensefianza de este idioma se 

imparte en la secundaria, en la universidad y en otras instituciones académicas privadas. El 

interés por la lengua de Cervantes tiene su origen en la historia comùn entre Argelia y Espafia. 

Asimismo, la ensefianza del espafiol en el sistema educativo argelino ha conocido dos 

etapas principales. La primera, la etapa de mayor auge, se situa entre los afios 1973-1985. Fue 

este el periodo durante el cual el espafiol junto al alemàn eran las dos principales lenguas 

extranjeras ensefiadas. Esta etapa fue el periodo de esplendor de la ensefianza de la lengua 

espafiola en Argelia y que se ensefiaba desde la Educaciôn Primaria. Pero la colaboraciôn 

espafiola en ese momento todavia era poco efectiva. 

En el curso académico 2002-2003, Sânchez-Brunete calculaba que se impartian clases 

de espafiol en mas de 600 centros de educaciôn con un total de 155 profesores y un nûmero 

aproximado de alumnos de espafiol que se acercaba a los 20.000. Estimaba que la prueba de 

lengua espafiola en el Bachillerato avecinaba los 5000 alurnnos 164. 

Segùn los datos del informe « El espafiol en el mundo : Anuario 2006-2007 », el 

nùmero proximo de alumnos de espafiol en Argelia era de 5.063 (eso lo mencionamos en el 

gràfico n° 1 a continuacion), contando las cifras de todos los niveles de ensefianza. El informe 

precisa que los datos no siempre eran completos ni exhaustivos, y que en ocasiones no habla 

sido posible recabar cifras concretas y actualizadas en determinados àmbitos educativos, 

164 Sànchez-Brunete, J. M. (2003). La ensefianza del espafiol en los paises del Magreb.Anuario del lnstituto 

Cervantes 2003, URL: https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario 03/munoz/pOl .htm 
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como en el caso de los centros de ensefianza privada165 (Instituto Cervantes, Anuario 2006- 

2007). Por ello, el Instituto Cervantes estimaba que la demanda real de espafiol era, como 

minimo, superior en un 25% a los datos ofrecidos. 

10 000 4 904 5 063 
3500 

608 

Mauritania Egipto Tu nez Argelia C.R.Saharauis 
(Tinduf) 

Marruecos 

Grâflco n° 1: Nûmero prôximo de alumnos de espafiol en el Norte de A.frica (caso 

de Argelia ). 

En el afio 2005, el hispanista e investigador Ahmed Ounane166 sefiala el aumento del 

nùmero de institutos argelinos en los que se impartian clases de espafiol como tercera lengua 

extranjera. En el oeste de Argelia habia cuatro ciudades que representaban grandes 

arnontonarnientos urbanisticos. Se consideraban muy representativas en dichos momentos ya 

que reflejaban una idea general de la expansion del idioma espafiol en diferentes institutos 

como lo representamos en la tabla siguiente: 

165 Instituto Cervantes, El espafiol en el mundo, Anuario 2006-2007, URL: 

https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario 06-07 /lengua.htm 

166 Ounane, A. (2006). Situaci6n del espafiol en Argelia. Boletin de la asociacion para la enseiianza del espaiiol 

como lengua extranjera, noviembre de 2006, p. 26. 

URL :http://www. cervantesvirtual .corn/ descargaPdf/num-3 5-noviembre-de-2006/ 
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Provincia o vilaya 
N.0de N.0de N.0 de institutos 

estudiantes profesores donde se imparte espaüol 

Oran 2.462 35 35 

Tremecén 3.298 15 14 

Sidi-bel-Abbès 739 12 18 

Saïda 728 4 4 

Total 7.227 66 71 

Tabla n° 3: Nûmero de alumnos, profesores e institutos con asignatura de espafi.ol 

para el curso académico 2004-2005. 

Corno lo menciona la tabla anterior, notamos que el nùmero de alumnos en la ciudad 

de Tlemcen con 3.298 fue considerable muy por delante de otras ciudades del Oranesado, 

estando Oran como segunda con 2.462 alumnos. El nûmero de aprendices de espafiol en 

Tlemcen estaba supervisado por solo 15 profesores en 14 institutos lo que supuso un doble 

trabajo para los docentes dado el gran nùmero de alumnos por clase y el reducido nùmero de 

profesores, mientras que Oran supervisaba dicho nùmero de alumnos con 35 profesores en 35 

liceos. Para las ciudades de Sidi Bel Abbes y Saïda, tenian respectivamente 739 y 728 

alumnos con 12 profesores para la primera y solo 4 para la segunda ciudad lo que muestra la 

tarea dificultosa que han tenian dichos profesores en esta ùltima. 

Del mismo modo, el espafiol como lengua extranjera se enseiiaba también en el àmbito 

universitario argelino justo después de la Independencia del pais, precisamente a finales de los 

afios sesenta (1960), entre las primeras universidades que abrieron sus puertas para aprender 

este idioma fueron Argel y Oran 167• En aquel periodo, habia pocos profesores y un nûmero 

restringido de estudiantes como era el caso en la Universidad de Oran y eso dio la 

oportunidad a profesores extranjeros para trabajar como asociados o denominados en francés 

«Professeurs Coopérants » como el caso del Profesor Doctor Marrero de Soria, Profesor 

167 La primera promoci6n de estudiantes de espafiol termina su carrera en el afio 1971 en la Universidad de Oran. 

Entre los pioneros profesoresque establicieronel hispanismo argelino citamos a Salah Negaoui y a Ghawti Khiat. 
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Merleng, Profesora Talhaite, Profesor Moner, Profesor Ruiz de Funz, Profesora Virginia 

Moya, Profesor Eugenio Marcos entre otros168. 

La investigaci6n en Oran se inici6 a finales de la década de los setenta, con Emilio 

Sola Castafio (actualmente profesor jubilado que trabaj6 en Alcalà de Henares), 

principalmente en el campo de la historia de Argelia a partir de los fondos espafioles 169. 

Asimismo, se podia escoger entre estudiar el espafiol como E/LE en un centro 

universitario o en la Escuela Normal para sacar una licenciatura en lo que se llamaban en 

aquellos afios « Licenciatura en Letras Espafiolas »170. 

Igual que en el contexto secundario, hubo igualmente unas reformas en el contexto 

univesitario, y concretamente en la ensefianza del espafiol en que habia unos cambios en 

cuanto a los planes de estudios en el afio 1972 que eran antes copiados del sistema francés. 

Ademàs, en otra reforma pensaron en prolongar la formaci6n en grado y afiadieron un curso 

suplementario (es decir, cuatro afios) en el afio 1985. Paso a paso, el Ministerio de la 

Ensefianza Superior e Investigaci6n Cientifica aplic6 otro sistema europeo nuevo para los 

profesores argelinos, y sobre todo para los hispanistas que lo introdujeron a partir del curso 

académico 2004-2005 hasta la actualidad 171. 

Con la aplicaci6n del nuevo sistema LMD, la ensefianza del espafiol esta en pleno 

auge, a pesar de la escasa infraestructura y del profesorado ; el nûmero de estudiantes en el 

primer curso esta creciendo y cada afio hay mas demanda. Cabe mencionar que el espafiol se 

ensefia como asignatura de lengua extranjera en los departamentos de francés, inglés y 

alemàn 172. Las ùltimas cifras descutidas en varias ocasiones indicaron ( como el caso de las 

168Datos proporcionados por el profesor de espafiol en la Universidad de Oran 2 Salah Negaoui. 

169 Bouchiba Ghlamallah, Z. (1997). El hispanismo en Oran. Séminaire d'hispanistes. Revue des langues. 

Universidad de Oran, 30-31 de mayo de 1996, nùmero especial, p. 47. 
170 Era una formaci6n para la enseii.anza del espaiiol copiada del modelo francés. 
171 En cuanto a la evaluaci6n habia cambios a lo largo de las reformas, epezando por lo conocido por 

« certificados », después « m6dulos », luego el de «unidades pedagôgicas » y el sistema LMD ha puesto el actual 

llamado « créditas ». 
172 Nahel, A. (2015).El aprendizaje del espaiiol en Argelia: legado hist6rico, retos y perspectivas. 

Actas del Instituto Cervantes. p. 141. Recuperado de : 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca ele/publicaciones centros/PDF /rabat 2015/23 nahel.pdf 
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jomadas) que se estudiaba el espaîiol como E/LE en diferentes facultades y por consiguiente 

reflejan la evoluci6n de este idioma en la universidad173. 

En cuanto a estos departamentos superiores Ounane cita a otros en que se imparten 

clases del idioma espaîiol como el caso de la Secci6n de Traducci6n e Interpretaci6n (1971) 

que depende del Departamento de Lenguas Extranjeras de la facultad de Letras y Ciencias 

Humanas, el Departamento de Traducci6n e Interpretaci6n ( 197 5) que depende del Instituto 

de Lenguas Extranjeras y el Instituto de Interpretaci6n e Traducci6n (1985). A estos 

departamentos e institutos de traducci6n al nivel de Oran y Argel aîiadimos los departamentos 

de Ciencias islàmicas y de Historia que imparten ellos también clases de espaîiol, visto las 

necesidades de formar a futuros investigadores a los que estàn esperando ocho siglos de 

cultura compartida con Espaîia174• A continuaci6n, presentamos una tabla en que el mismo 

autor refleja los datos relativos en relaci6n con las matriculas de los estudiantes en el àrea de 

la Traducci6n e Interpretaci6n durante el curso académico 2004-2005: 

Niveles Argel Oran 

1er curso 100 98 

2° curso 100 29 

3er curso 100 35 

4° curso 35 23 

profesores 11 04 

Tabla n° 4 : Datos del alumnado en el ârea de Traduccién e Interpretaciôn. 

Asimismo se imparten clases actualmente en la Universidad de Tiaret, en diferentes 

departamentos, a saber el de francés e inglés, donde hay cinco profesores titulares que estàn 

trabajando en dichos departamentos 175. Los profesores que estàn trabajando en el 

173 Choucha, Z.(2017). El el espafiol en Argelia: Historia de una lengua. Munich, CRIN Verlag. Recuperado de: 
https://www.grin.com/document/3 72141. 

174 Ounane, A., (2005), El espafiol en los paises arabes. I Congreso internacional: El espaiiol, lengua del futuro. 
Toledo, 20- 23/03. pp. 8-9. http://www.educacion.es/redel/biblioteca 2005/. 

175 Datos facilitados por EL profesor de espafiol en la Universidad de Tiaret Abed Boubekeur. 
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departamento de francés son: Mekkia Belmekki, Abed Boubekeur y Amine Nahel. Hay dos 

otros que ensefian el espafiol como lengua optativa en el departamento de inglés que son: 

Kheira N asri y Radouane Kenichi. 

A continuaci6n, presentamos el nùmero de estudiantes que aprendieron el espafiol en 

el departamento de francés de la Universidad de Tiaret durante el curso académico2019- 2020 

y lo mismo para los del departamento de inglés: 

Estudiantes del Departamento de Francés Matriculas 
Primer curso Licenciatura 120 estudiantes 
Segundo curso Licenciatura 95 estudiantes 
tercer curso Licenciatura 5 5 estudiantes 
Primer curso màster (Opcion didàctica) 3 7 estudiantes 
Segundo curso màster (Opci6n didàctica) 3 7 estudiantes 

Tabla n° 5: Datos de estudiantes de espaîiol en la Universidad de Tiaret 

(Departamento de Francés). 

Estudiantes del Departamento de Inglés Matriculas 
Primer curso Licenciatura 90 estudiantes 
Segundo curso Licenciatura 90 estudiantes 
tercer curso Licenciatura 55 estudiantes 
Primer curso màster (Opcion didàctica) 41 estudiantes 
Segundo curso màster (Opci6n didactica) 38 estudiantes 

Tabla n° 6: Datos de estudiantes de espaûol en la Universidad de Tiaret 

(Departamento de Inglés). 

123 



Por otra parte, El Kébir afirma que el Departamento de Espafiol de la Universidad de 

Argel parece haberse inmovilizado desde hace varios afios y ello a pesar de la disposici6n de 

las universidades del este de Argelia176. Todos los intentas de implantar una formaci6n 

universitaria de espafiol en esa regi6n han fracasado hasta el momento, entre otras razones por 

carecer de profesores y colaboradores con los que formar una plantilla docente profesional y 

motivada. 

El mismo autor afiade que : « la Universidad de Constantina abri6 un Departamento de 

Espafiol que tuvo que cerrar a los pocos afios y la de Annaba acogi6, con los mismos fines, a 

un lector de espafiol pero su experimento fall6 lamentablemente por ausencia de unas 

condiciones minimas »177. 

Actualmente, hemos observado un gran interés hacia el aprendizaje del espafiol como 

E/LE en Argelia gracias a la apertura de diferentes departamentos y secciones en varias 

universidades como el caso de Mostaganem, Tlemcen y Laghouat, y eso refleja el aumento de 

matriculas que no acaba de aumentar cada afio y eso lo afirma El Kébir como sigue : 

« En la actualidad el nûmero de estudiantes de espaiiol [el subrayado es nuestro] 

superan, en Oran, los 1.200, loque provoco, hace 10 aiios, la apertura de un Departamento 

de Espaiiol en la Universidad de Mostaganem y, hace 4 en la de Tlemcen. Las dos ciudades 

se hallan en el Oranesado, a 80 y 180 km de Oran respectivamente »178. 

En cuanto el Departamento de espafiol de la Universidad de Tlemcen, Bendimerad cita 

las cifras de estudiantes matriculados e interesados por la formaci6n de Filologia Hispànica 

cmo sigue: en el curso 2009-2010 fueron 45 estudiantes, en el curso 2010-2011, 130, y en el 

curso 2011-2012, 150 estudiantes179. 

176 El Kébir, A. (2012). El espaiiol coma lengua extranjera en Argelia. Alicante: Primer Encuentro hispano 

argelino de universidades. p. 4. 
177 Ibid. p.4. 
178 Ibid. p. 3. 
179 Bendimerad, N. (2011). La ensefianza del espafiol en Tlemcen. Actas del III Taller «La enseiianza de ELE en 

Argelia: Historia, Metodologia y Sociolingidstica». Instituto Cervantes de Oran (2011 ), p. 7. 
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Este crecimiento traduce la voluntad del Ministerio de Educaciôn Superior argelino en 

diversificar la oferta lingüistica en la educaciôn superior, rompiendo con la tradiciôn 

francôfona dominante en el pais y en sus universidades desde la época colonial 180. 

A este propésito, es importante aprender espafiol por razones laborales y econômicas, 

porque cada vez mas empresas valoran que sus empleados tengan conocimientos de espafiol, 

un idioma que da acceso al mercado. Este facilité los vinculos entre las empresas espafiolas y 

las medianas y pequefias empresas de Argelia, de naturaleza dinàmica. Ademàs, el 

intercambio de experiencias y la cooperaciôn entre empresas resulta fundamental para 

favorecer las sinergias entre ambos paises 181• 

Para el sector privado, la mayoria de las academias se encuentran en la région del 

Oranesado con un nùmero de alumnos cada vez mayor y mas heterogéneo. Las razones de 

este crecimiento de los estudiantes de espafiol, y por tanto de la solicitud de espafiol como 

lengua extranjera, deben buscarse en los hombres de negocios y los trabajadores que buscan 

una ocasiôn en las empresas espafiolas instaladas en los ùltimos afios en Argelia, y que 

consideran que poseer conocimientos de espafiol les favorecerâ en su carrera profesional. En 

el centro, en las ciudades de Argel y Blida, el espafiol se ensefia en muy pocos centros ya que 

aqui el inglés tiene una mayor demanda 182• 

1.1. El hispanismo en los centros universitarios 

La ensefianza Superior en Argelia depende del Ministerio de Educacion Superior e 

Investigacién Cientifica y la presencia del espafiol la encontramos en la carrera de Filologia 

Hispànica, mientras que en otras carreras suele ser lengua extranjera complementaria. 

180 Salhi, S., (2017), «Relaciones hispano-argelinas: la dimension cultural». El Genio Maligno Revis ta de 

Humanidades y Ciencias Sociales, n° 21, p. 82. 

181 Sahari, H. (2011). La ensefianza del espafiol en Argelia. Actas del Ill Taller «La enseiianza de ELE en 

Argelia: Historia, Metodologia y Sociolingiiistica», p. 168, Instituto Cervantes de Oran. Recuperado de : 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca ele/publicaciones centros/PDF/oran 2011/17 sahari.pdf 

182 Rachid, N. (2014). La adaptaciôn de los aspectas culturales en los manuales de EILE para enseiianza del 

espaiiol en Argelia. Tesis Doctoral. Universidad de Tarragona. p. 104. 
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Ademàs, en la ensefianza superior argelina existe una pràctica que consiste en admitir 

a los alumnos que han estudiado el espafiol durante el ciclo de secundaria del acceso a los 

centros educativos superiores, esta pràctica anima en muchas ocasiones a los alumnos de 

elegir el espafiol sobre todo con la instalaci6n de muchas empresas en este pais y el mundo 

laboral que exige el dominio de varios idiomas extranjeros. 

Corno carrera universitaria el espafiol solo existe la opci6n de Filologia Hispànica y se 

imparte en cinco (5) universidades: 

- Facultad de Lenguas Extranjeras (Departamento de alemàn, espaiiol e italiano) de la 

Universidad de Argel 2 Abou Kacem Saad Allah 183• 

- Facultad de Lenguas Extranjeras (Departamento de espafiol) de la Universidad de Oran 2 

Mohamed Ben Ahmed. 

- Facultad de Lenguas Extranjeras (Departamento de espafiol) de la Universidad de 

Mostaganem Abedelhamid Ibn Badis. 

- Facultad de Letras y Lenguas (Secciôn de espafiol) de la Universidad de Tlemcen Abu Bekr 

Belkaid. 

- Facultad de Letras y Lenguas (Departamento de espafiol) de la Universidad de Laghout 

Amar Telidji. 

Actualmente también la encontramos en otras universidades argelinas en diferentes 

facultades como idioma extranjero y también en los diferentes centros de ensefianza intensiva 

de lenguas extranjeras al nivel nacional. 

1.1.1. La organizaclôn 

1.1.1.1. Secciôn de espafiol de la Universidad de Argel 2 

La Secciôn de espafiol de la Universidad de Argel se cre6 en 1956 y formaba parte de 

lo que se llamaba en aquel entonces la Secci6n de Lengua y Letras Espafiolas e 

Hispanoamericanas para formar licenciados de espafiol. Ha sido la {mica Secci6n de lengua 

183 Se trata de una secci6n de espafiol. 
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espafiola existente en Argelia hasta 1968, fecha de la creaci6n de otra Secci6n en la 

Universidad de Oran. 

Los profesores pioneros en la Secci6n de espafiol de la Universidad de Argel fueron 

Seif El Islam Belamine, los espafioles: Melendo y Lecea 184 estuvieron en la capital del pais 

en 1962 y Morales 'pied noir' espafiol quien trabaj6, antes de venir a Argel, en un liceo de 

Tlemcen185. Entre otros profesores citamos también a Adriana Lassel y Antonio Cubillo que 

se traslad6 a Argelia en 1963, en el que fue lector de espafiol y profesor de Derecho Maritimo 

Internacional en la Universidad durante algunos afios, hasta que dej6 esa actividad para 

dedicarse por entero a la politica. 

A partir de los afios ochenta asistimos a un aumento de profesores argelinos de espafiol 

en la Secci6n de Argel 2. Actualmente, contamos con treinta y cuatro (34) profesores y son 

argelinos, a los que hay que afiadir dos doctores de origen iraqui 186. Ademàs, la mis ma 

secci6n nunca deja de solicitar la colaboraci6n espafiola para que lo envie lectores. 

La licenciatura que obtienen los estudiantes de espafiol desde la creacion de esta 

secci6n abarca casi todas las facetas del hispanismo hasta la actualidad: historia, literatura, 

lingüistica, didàctica y comunicaci6n. 

Hace afios, la secciôn de espafiol de Argel ha marcado un cambio de orientaciôn con el 

objetivo de satisfacer las demandas de una formaci6n adaptada a una realidad en continua 

transformaciôn. Se ha acelerado el ritmo de la ensefianza dado que los semestres son ahora los 

periodos que marcan la evoluciôn de los alumnos. La preparaci6n de la licenciatura dura seis 

semestres en vez de los cuatro afios del antiguo sistema, ahora solo son tres. La evaluaci6n 

reviste varias modalidades como la asistencia a clases, la participaci6n, la lectura de 

exposiciones, la elaboraci6n de fichas de lectura, test y examen final de semestre. 

184 En el afio 1963 Maria Lecea, una republicana que habia tenido que huir de Espafia ( concretamente en 1939), 

llegando de China donde impartia clases del idioma espafiol, continuo con su tarea de difusi6n de la lengua y 

cultura espafiolas en Argelia hasta el afio l 984, igual que su esposo Agustin Melendo Alonso era profesor 

universitario y trabajaba en la ensefianza entre los afios 1963 y 1975 pero desgraciadamente su enfermedad la 

alej6 de la universidad. 

185Datos proporcionados por la profesora de espaûol en la universidad de Argel 2 Rabéa Berraghda. 

186Véase anexo n° 2. 
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Apartir de los afios cincuenta en dicha secciôn, al terminar el estudiante de espafiol le 

concedieron el diploma de Licenciado, con el que tenia la posibilidad de matricularse en el 

diploma de Estudios Superiores, denominados D.U.A.187, que le iniciaron a una investigaciôn 

cientifica correspondiente a lo que llamaron La primera Post-graduaciôn. 

Después habia una segunda postgraduaciôn correspondiente al Doctorado de Tercer 

Cielo francés, y que duraba un minimo de tres afios. Esta Tesis facilitaba al postgraduado el 

puesto de Maître Assistant, que le hacia titular en la Funcion Pùblica de Argelia. 

Conviene precisar que este tipo de postgraduaci6n ha sido cambiado tanto en el 

sistema clàsico como en el nuevo sistema LMD. Después de la obtenci6n de una Licenciatura, 

en el antiguo sistema los estudiantes pudieron preparar un Magister durante tres afios y 

también un Doctorado de cuatro afios. El segundo es el actual en que la Licenciatura dura tres 

afios, el Master equivale a dos afios y el Doctorado es de tres afios. 

Cabe sefialar que la seccion de espafiol de Argel 2 cuenta con una biblioteca 

constituida esencialmente por las Tesis Doctorales y de Magister leidas por sus profesores, 

algunas Tesinas de Licenciatura y de Mâster y varios libros de historia, literatura, lingüistica, 

didàctica, psicologia de la educacciôn, diccionarios, etc. 

El nùmero de estudiantes ha cambiado a lo largo de la vida de la secciôn: ha empezado 

con muy pocos estudiantes hasta alcanzar casi mas de 400 en los ùltimos afios, y esto en 

grado gracias a la aplicacion del nuevo sistema a partir del afio 2009. En cuanto a la post 

graduaciôn dicha seccion cuenta hasta hoy dia con tres doctorados en Lengua, Literatura y 

Civilizaciôn Hispânicas. 

Pero ahora podemos ver que el espafiol consigue un importante puesto y comienza a 

aumentar como lo presentamos en el grafico188 siguiente : 

187EI D.U.A.es una tesina de unas cien paginas como minimo sobre un tema determinado que puede ser hist6rico, 

literario, lingüistico, didàctico, etc. 
188 Fuente: Archivo administrativo de la Universidad. 
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Graflco n° 2: Evoluciôn del nûmero de matriculas de estudiantes de espafiol en la 
Universidad de Argel 2. 

1.1.1.2. Departamento de espafiol de la Universidad de Oran 2 

Corno ha sido sefialado anteriormente el Departarnento de espafiol de la Universidad 

de Oran fue creado en el afio 1968 ( en aquel perîodo era una secciôn). La primera prornociôn 

que acabo sus estudios en 1971 no constaba mas de cuatro universitarios argelinos. El afio 

siguiente, eran solo cuatro estudiantes 189. 

Entre los que sernbraron la sernilla de los estudios hispànicos en la Universidad de Oran 

citarnos a los profesores corno sigue: Marcelino Villegas, gran arabista que paso diez afios en 

Oran, al especialista de la emigraciôn espafiola en Argelia, Juan Bautista Vilar, de Murcia, al 

historiador e iniciador de la investigaciôn en archivos espafioles, Emilio Sola Castafio y al 

lingüista Francisco Moreno, ambos de la universidad de Alcalâ de Henares entre otros 

profesores argelinos 190. 

189Para mas informaci6n véase el articula de la profesora Zineb Bouchiba Ghlamallah publicado en 2009. 

190 Véase anexo n° 2. 
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Asimismo, es de sefialar que en el afio académico 2002-2003 ha entrado en vigor la 

nueva Reforma Pedag6gica en que el Departamento de Oran que ofreci6 a los estudiantes de 

espafiol la elecci6n entre dos opciones en Licenciatura Clàsica: Lenguas Aplicadas y 

Enseiianza e Investigacion. En la primera especialidad se impartia clases de espafiol como 

fines especificos, la traducci6n, la informàtica, el derecho internacional ademàs de las 

asignaturas comunes. En cuanto a la segunda especialidad tenian que aprender didàctica, 

psicopedagogia, lingüistica contrastiva, sintaxis e incluidas otras materias comunes tanto en 

tecero como en cuarto curso. 

En lo que respecta el sistema de ensefianza/aprendizaje de espafiol en este 

departamento se <livide en dos etapas. La primera etapa consiste en la Licenciatura, Hamada 

también Grado, que se compone de 4 afios académicos en el sistema clàsico y de 3 afios en el 

sistema actual. La segunda es la de posgrado, Hamada etapa de Estudios Superiores. Se 

compone de dos fases: El Magister y el Doctorado. 

Para matricularse en la segunda etapa, el solicitante hispanista deberà obtener la 

Licenciatura con una cualificaci6n general no menos de notable. Para obtener el Magister hay 

que superar un curso académico (consiste en un afio te6rico) y preparar, luego, una memoria y 

defenderla en pùblico. Una vez defendida la memoria y terminada con éxito, se puede pasar a 

la segunda fase, el Doctorado, para preparar un proyecto sobre el tema elegido en diferentes 

opciones como el caso de la literatura, la civilizaci6n, la didàctica y la lingüistica, 

El Departamento de Espafiol de Oran 2, ademàs de la Biblioteca central de la Facultad 

que encierra importantes fondos bibliogràficos en espafiol, cuenta con una pequefia biblioteca 

constituida esencialmente por las Tesis de Magister y de Doctorado leidas por diferentes 

hispanistas argelinos que no s6lo ensefian en dicho Departamento sino trabajan en otras 

universidades argelinas, varias memorias de màster, de licenciatura, libros de historia, 

literatura, lingüistica, sociolingüistica.didàctica, psicopedagogia, diccionarios, revistas, etc. 

Debemos destacar igualmente, que en los ûltirnos afios un nùmero creciente de 

estudiantes del Departamento de espafiol de Oran 2 encuentra con cierta facilidad colocaci6n 

en algunas empresas del sector privado. 
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Pero ahora podemos ver que el espafiol consigue un importante puesto y comienza a 

aumentar como lo presentamos en el gràfico!"! siguiente : 
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Grâflco n° 3: Evoluciôn del nûmero de matriculas de estudiantes de espafiol en la 
Universidad de Oran 2. 

Sin embargo, sabemos que en estos ûltimos afios se ha notado un crecimiento 

importante del aprendizaje de la lengua espafiola, que sea en la universidad, en los institutos o 

en los Centros Cervantes como el caso de Oran, y que se le otorgan muchas virtudes por lo 

bella que es, por la cercania de su pais y por su cultura rica sin olvidar el incremento de las 

empresas espafiolas implantadas en Argelia. También, podemos percibir la influencia familiar 

en algunos casos como por ejemplo cuando es una familia que tiene contactos personales o 

profesionales con esta lengua, orienta a sus hijos hacia el estudio de este idioma. 

1.1.1.3. Departamento de espafiol de la Universidad de Mostaganem 

Corno ya se conoce entre los hispanistas argelinos, en el mes de septiembre de 2001 

fue creado el Departamento de espafiol de la Universidad de Mostaganem gracias a dos 

profesores pioneros que son el profesor de espafiol Abdelhak El Kébir y el profesor de inglés 

Abbes Bahous. 

191 Fuente : Archivo administrativo de la Universidad. 
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A partir de esa fecha, el Departamento de Mostaganem fue cumpliendo la labor de 

formar licenciados en Filologia Hispànica a partir de dos (2) profesores titulares 192 y cuatro 

(4) auxiliares. Ademàs, contaba en sus comienzos con apenas cuarenta (40) estudiantes pero a 

partir del afio 2016 el panorama ha cambiado totalmente: veinte nueve (29) profesores 

titulares 193 y <liez (10) auxiliares, y mas de 400 estudiantes. 

En cuanto a los estudios de postgrado, se habia pensado en abrir un Magister durante 

el curso académico 2002-2003 y era el primero en dicho departamento, donde participaron en 

la formaci6n seis (6) profesores y en que habia solo diez (10) estudiantes y que defendieron 

solo nueve (9) de ellos sus memorias194. 

Pero ahora podemos ver que el espafiol consigue un importante puesto y comienza a 

aumentar como lo presentamos en el gràfico!" siguiente: 
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Gràflco n° 4: Evoluciôn del nümero de matriculas de estudiantes de espaüol en la 
Universidad de Mostaganem. 

En cuanto a los programas, conviene diferenciar entre los del plan antiguo y los del 

nuevo. En términos generales, aquéllos pueden clasificarse en diferentes asignaturas tanto en 

Licenciatura como en Màster. 

192Los dos profesores son Mustapha Bedai (profesor de civilizaci6n) y Farida Djebaili (profesora de traducci6n). 
193 Véase anexo n° 2. 

194Datos facilitados por la profesora de espafiol en la Universidad de Mostaganem Karima Taleb Abderrahman. 

195 Fuente: Archivo administrativo de la Universidad. 
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1.1.1.4. Secciôn de espafiol de la Universidad de Tlemcen 

La Secci6n de espafiol de la Universidad de Tlemcen se cre6 en el curso académico 2009- 

201 O. Entre los que sembraron la semilla de los estudios hispànicos en la Universidad de 

Tlemcen citamos a los profesores como sigue: Nacira Bendimerad, Sidi Mohammed 

Bensahala, Haféda Sahari, Fouad Benmamar y Amel Dermi 196. 

Igual que en la Universidad de Mostaganem el sistema LMD se aplic6 desde el inicio del 

afio 2009 en la Secci6n de espafiol de la Universidad de Tlemcen. A partir del mismo afio 

asistimos a un aumento de profesores argelinos de espafiol en la Secci6n de Tlemcen y hoy 

dia contamos con 24 profesores entre titulares y colaboradores. En cuanto a la formaci6n del 

Mâster al principo habia dos opciones: Civilizaci6n y literatura /Lengua y Comunicaci6n. 

Después afiadieron otras ( caso de Ciencias del Lenguaje y Didàctica de las Lenguas 

Extranjeras). En cuanto a la formaci6n doctoral hicieron varias concursos. 

El interés que los estudiantes de esta secci6n han mostrado a la hora de aprender espafiol, 

puede ser explicado por la necesidad de adaptarse al mundo plurilingüe en el que vivimos y 

en el que las empresas buscan que sus trabajadores sepan comunicarse en otras lenguas mas 

alla de la lengua materna. 

Pero ahora podemos ver que el espafiol consigue un importante puesto y comienza a 

aumentar como lo presentamos en el grafico"? siguiente : 

196 Véase anexo n° 2. 

197 Fuente : Archivo administrativo de la Universidad. 
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Graflco n° 5: Evoluciôn del nûmero de matriculas de estudiantes de espafiol en la 
Universidad de Tlemcen. 

1.1.1.5. Departamento de espafiol de la Universidad de Laghouat 

El departamento de espafiol de la Universidad de Laghout se creô en 2016-2017, 

contaba en sus inicios con un grupo restringido de estudiantes. Los profesores pioneros son 

Mebarka Bedarnia, Hadi Redjem, Fatima Tihal, Sofiane Refsi, Hakim Sekehal, Khadidja Ali 

Rahmani y Rachid Nadir. Son ocho profesores titulares en total, y dos contratados (inglés e 

informàtica) l 98. 

Este departamento opta por el sistema LMD como formacion desde los inicios del 

curso académico 2016-2017.A(:m no tienen formaciones de Doctorado, ya que la primera 

prornociôn se gradué en el afio 2018-2019. El mismo equipo de este departamento iniciaron la 

primera formaciôn de Màster opcion « Didàctica de las Lenguas Extranjeras » para el curso 

académico 2019-2020199. 

198 Véase anexo n° 2. 
199 Datos facilitados por la profesora de espafiol en la universidad de Laghouat Khadidja Ali Rahmani. 
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Pero ahora podemos ver que el espafiol consigue un importante puesto y comienza a 

aumentar como lo presentamos en el grafico200 siguiente : 
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Grâflco n° 6: Evoluciôn del nûmero de matriculas de estudiantes de E/LE en la 
Universidad de Laghouat. 

1.1. 1. La organizacién 

1.1.2. El profesorado y el alumnado 

Los profesores de espafiol como lengua extranjera (ELE) son argelinos e imparten la 

mayor parte de las clases del programa de estudios universitarios con un profesor extranjero 

de apoyo y generalmente son lectores espaîiolesê'", 

20° Fuente : Archivo administrativo de la Universidad. 

201 La mayoria de los lectores han trabajado en la Universidad de Argel y de Oran. Actualmente, hay una 

profesora que sigue trabajando en el Departamento de Oran 2 (Amanda Cascales) y otro en la Secci6n de 

Espafiol de Argel 2 (Juan Luis Roldàn Romero). 
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Se sabe que los profesores universitarios de ELE que tienen experiencia son mayores y 

no estan al tanto de cambios en el uso de la lengua peninsular. Otros, por el contrario, son 

j6venes que acaban de graduarse en la universidad argelina sin experiencia en la ensefianza y 

que, muchas veces, intentan dominar el idioma, trabajando sobre todo su pronunciaci6n. Seria 

necesario encontrar profesores de ELE con mayor dominio de la materia y dispuestos a 

actualizar sus conocimientos para acercarlos a los estudiantes, sobre todo en los 

departamentos y secciones de espafiol, en las que los estudiantes necesitan alcanzar unos 

niveles altos de pronunciaci6n y salir con una buena preparaci6n en su capacidad 

comunicativa, como expertos en la lengua de especialidad. 

En la actualidad, dicha situaci6n esta cambiàndose poco a poco, gracias a que muchos 

profesores argelinos de ELE se han formado en Espafia y han vuelto a Argelia para impartir 

clases en la universidad. Ademàs, cada vez existen mas convenios entre universidades 

argelinas y espafiolas. Por ejemplo, la universidad de Alicante ha creado muchos cursos y ha 

aceptado muchos convenios para intercambiar estudiantes. 

Aunque hay cada vez mas profesores espafioles que llegan a Argelia, con el objetivo 

de trabajar dando clases de espafiol tanto en el Instituto Cervantes como en los centros 

universitarios en diferentes ciudades sobre todo en el oeste argelino, podemos decir que en 

Argelia los departamenos de ELE todavia necesitan mas profesores extranjeros de espafiol 

para impartir clases. 

Ademàs, gracias a los viajes de ida y vuelta de algunos profesores de ELE entre ambos 

paises son una buena sefial y eso debido a las estancias de corta duraci6n facilitados por la 

universidad argelina, pues indican que se esta mejorando la relaci6n entre ambas lenguas y 

culturas en el futuro. 

Sin embargo, el nùmero de los profesores universitarios de espafiol como lengua 

extranjera ha cambiado a lo largo de la vida de dichos departamentos y secciones como lo 

mencionamos a continuaci6n: 
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Departamentos y secciones de espaîiol en Nûmero de profesores de espaîiol 

Argelia en la actualidad universitarios 

Secciàn de espaiiol de la universidad de 36 profesores titulares 

Argel 2 

Departamento de espaiiol de la universidad 44 profesores titulares 

de Oran 2 

Departamento de espaiiol de la universidad 32 profesores titulares 

de Mostaganem 

Secciôn de espaiiol de la universidad de 13 profesores titulares 

Tlemcen 

Departamento de espahol de la universidad 10 profesores titulares 

de Laghout 

Tabla n°7: nûmero de profesores de espafiol en la Enseîianza Universitaria en Argelia 

(Elaboraciôn propia). 

Ademàs, en el àmbito universitario argelino se sefiala que la formaci6n docente tiene 

insuficiencias dado que se advierte poca formaci6n del profesorado en didàctica en tanto que 

disciplina que permite a los futuros profesores de ELE conocer los distintos enfoques para 

elaborar sus programas de ensefianza, unidades didàcticas, etc. 

Igualmente, se muestra que hay una gran desconexiôn entre los enfoques didàcticos y 

la realidad contextual argelina. Por eso se determina que los conocimientos didàcticos que se 

imparten a los profesores en Argelia no tienen ninguna relaci6n con sus pràcticas docentes 

después de sus formaciones como profesores de ELE, diciéndolo de otro modo, los 

conocimientos teôricos que se imparten no guardan relaci6n con la propia pràctica de modo 

general. 

Otro pretexto es que, culturalmente, los estudiantes de ELE en Argelia estàn 

acostumbrados a escuchar al profesor. Y, asimismo, en las clases suele haber mas de 30 

estudiantes, lo que supone una dificultad para que los estudiantes puedan seguir el profesor y 

también hace muy dificil que éste al dar las clases pueda realizar pràcticas. 0 sea la poca 
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confianza en la interacci6n o un cierto temor a preguntar al profesor en el aula empuja a los 

estudiantes de ELE s6lo escuchar pero sin pensar, y no ponen en prâctica lo estudiado. 

Deberia haber un cambio en lo referente al trabajo de la comprensi6n auditiva y la 

expresi6n oral de ELE, a las que se les conceden muy pocas boras de estudio en el aula 

universitaria argelina, asi como un refuerzo de las boras de expresi6n escrita o de gramàtica, 

acompafiado de una adecuada orientaci6n sobre la lectura de textos literarios en lengua 

espafiola e hispanoamericana mas recomendables para el estudiante. Igualmente, 

consideramos que las clases sobre la cultura hispana en relaci6n a la lengua siguen siendo 

pocas. 

Es un hecho comprobado, que la lengua espafiola es una propaganda laboral en 

nuestros tiempos y se debe poner los medios adecuados para su ensefianza en Argelia, 

actualizàndola a la creciente solicitud. 

Hoy en dia se necesitan personas que sepan espafiol en diferentes campos de trabajo 

como el caso del sector de la publicidad, las empresas de comercio exterior, el turismo, las 

empresas multinacionales, la traducci6n y los medios de comunicaci6n. 

Dicha demanda laboral exige una competencia lingüistica alta, dado su caràcter 

comunicativo, con lo que prevalece un cambio estructural que tenga en cuenta todos los 

aspectos relacionados con la eficaz comunicaci6n, equivalentes, asimismo, a éxito laboral. 

Por lo que se refiere a los manuales de ensefianza, principalmente, se utilizaban en el 

inicio los manuales de elaboraci6n francesa y que no se ajustaban al contexto argelino, es 

decir, los contenidos no estaban contextualizados a la realidad del estudiante argelino y 

ademàs perjudicaban la imagen espafiola en beneficio de la francesa. 

Rasta boy dia notamos dificultades como la falta de manuales de ELE elaborados en la 

universidad argelina, la falta de bibliotecas y asi como de revistas y documentaci6n 

actualizada en espafiol. Sefialamos respecto a la primera dificultad que se sigue trabajando en 

las aulas, utilizando manuales usados en los centros Cervantes. 

Podemos decir que los obstàculos que encuentran los profesores universitaros de ELE 

en Argelia son, de modo general, de caràcter material como la falta de materiales didàcticos; 

el uso de manuales que no se ajustan al contexto sociocultural del pais, los nuevos enfoques 
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de enseiianza de lenguas no atienden a las necesidades especificas del estudiante de filologia 

hispànica. El nùmero elevado de estudiantes en las aulas es otra dificultad a tener en cuenta. 

La mayoria de los estudiantes argelinos justifican su preferencia estudiando espaiiol 

en la universidad, destacando dos motivos: por un lado, el interés persona! ya que la cultura 

del pais de origen les atrae; por otro lado, sus capacidades segùn grado de dificultad para la 

obtenci6n de un trabajo al terminar sus estudios. Es decir, se persigue encontrar una profesi6n 

mas fàcilmente y/o obtener una buen trabajo con mucho futuro. 

En el caso del Oranesado, los estudiantes universitarios de espaiiol como E/LE 

prefieren estudiarlo sobre todo por una cuesti6n laboral: la situaci6n econ6mica actual del 

Oranesado provoca una mayor demanda de profesionales del espaiiol para cubrir los sectores 

del el comercio, de manera que optar por el estudio del espaiiol facilita la integraci6n al 

mercado laboral. Otros en el centro y el este argelino estudian espaiiol con otras expectativas: 

se plantean ser intérpretes, traductores o profesores en la enseiianza secundaria. 

Para el caso de la enseiianza no reglada citamos el caso del Centro Cervantes y segùn 

datos del Instituto Cervantes de Oran sobre el nûmero de estudiantes del espaiiol como lengua 

extranjera, podemos observar el interés que tiene la gente en este idioma. 

Hace unos aiios, el inglés, el francés y el alemàn eran con diferencia los idiomas mas 

estudiados como lengua extranjera en Argelia. Pero ahora podemos ver que el espaiiol 

consigue un importante puesto y comienza a aumentar como lo presentamos en el gràfico 

siguiente: 
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Grâfico n° 7: Evolucién del nümero de matriculas en el Instituto Cervantes de Oran. 
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Segùn el gràfico anterior notamos que el nùmero de matriculas de espafiol en el centro 

del Instituto Cervantes de Oran se aumentô a partir del afio 2015 .En ese mismo afio habia 

1555 alumnos matriculados y en el afio 2017, 1824 alumnos. Podemos decir que el importante 

proceso de intemacionalizaci6n de las empresas estimula un crecimiento de la consideraci6n 

de esta lengua como un idioma de negocios.Ademas, los alumnos han visto el interés que 

tiene el idioma para su futuropor lo que muchos eligen el espafiol como su carrera 

universitaria. 

1.1.3. Los planes de estudio 

1.1.3.1. La licenciatura del espafiol del sistema clàsico 

El objetivo de la ensefianza-aprendizaje en cualquier disciplina contribuye a la 

adquisici6n de conocimientos, habilidades y actitudes por parte de los estudiantes. Diciéndolo 

de otro modo, tiene como finalidad establecer nuevas competencias en ellos. 

La licenciatura del idioma espafiol (E/LE) esta abierta a cualquier estudiante que le 

interesa adquirir habilidades escritas y orales en la lengua de Cervantes. La elaboraci6n de 

esta licenciatura no se basa en un libro de texto o manual determinado, sino asume la 

adquisici6n de ciertas habilidades lingüisticas, de comunicaci6n, de escritura entre otras que 

aseguran la comprensi6n y la capacidad de hablar y escribir en diferentes registros. 

La licenciatura del idioma espafiol (E/LE) del sistema clâsico permite a los estudiantes 

recién llegados a la universidad argelina conseguir una « licenciatura de ensefianza » u otra de 

« lenguas aplicadas ». La duraci6n de los estudios para una licenciatura clàsica es de cuatro 

afios. Los estudios superiores se organizan en rnôdulos anuales. 

1.1.3.1.1. Objetivos de ensefianza-aprendizaje del espafiol en el contexto universitario 

argelino 
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i. Licenciatura de espaiiol del sistema clâsico 

Primer curso 

Asignaturas Nûmero de boras Coeficiente 

semanales 

Comprensi6n y expresi6n 4h30 2 

oral 

Comprensi6n y expresi6n 6h 2 

es cri ta 

Gramàtica 4h30 2 

Introducci6n a la lingüistica 1h30 2 

arabe 

Introducci6n a la lingüistica 1h30 1 

en lengua de especialidad 

Lengua extranjera 3 2 

Iniciaci6n a la traducci6n 1h30 1 

Civilizaci6n universal 1h30 2 

Introducci6n a la literatura 1h30 2 

Civilisaci6n musulmana 1h30 1 

Tabla n° 8: Elaboraciôn propia. 

Total de nùmero de horas semanales es de 27 horas. 

Los objetivos generales de este curso consisten en mejorar y reanimar el idioma 

espafiol, con el fin de enriquecer el nive! de los estudiantes y conseguir que escriban, asi como 

que hablen correctamente la lengua espafiola. Durante este curso académico los estudiantes 

descubren 10 m6dulos ya sefialados anteriormente en la tabla. 
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Segundo curso 

Asignaturas Nûmero de boras Coeficiente 

semanales 

Comprensi6n y expresi6n 3h 2 

oral 

Comprensi6n y expresi6n 4h30 3 

es cri ta 

Estudio cientifico de la 1h30 2 

lengua 

Lingüistica 1h30 2 

Literatura 3h 1 

Civilizaci6n 3h 1 

Literatura arabe 1h30 1 

Introducci6n a las ciencias de 1h30 1 

la comunicaci6n 

Informàtica 1h30 1 

Introducci6n a la historia de 1h30 1 

Argelia 

Lengua extranjera 3h 2 

Traducci6n 1h30 2 

Tabla n° 9: Elaboraciôn propia. 

Total de nùmero de boras semanales es de 27 boras. 

Los objetivos generales de este curso son casi los mismos igual que el primer curso de 

licenciatura. Las asignaturas dan mucha importancia al progreso lingüistico, el anàlisis de 

textos literarios y el dominio oral y escrito del idioma de la especialidad. En este curso los 

estudiantes tienen 12 m6dulos. 
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Tercer curso 

Opcion « Enseiianza e investigacion » 

Asignaturas Nûmero de horas Coeficiente 

semanales 

Comprensi6n y expresi6n 1h30 2 

oral 

Comprensi6n y expresi6n 1h30 2 

es cri ta 

Estudio cientifico de la 1h30 1 

lengua 

Lengua extranjera 1h30 2 

Literatura 1h30 1 

Civilizaci6n 1h30 1 

Metodologia 1h30 1 

Psicopedagogia 1h30 2 

Didàctica 1h30 3 

Literatura y civilizaci6n 4h30 3 

Lingüistica 3h 2 

Tabla n° 10: Elaboraciôn propia. 

Total de nùmero de horas semanales es de 15horas. 
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Opcion « Lenguas aplicadas» 

Asignaturas Nûmero de horas Coeficiente 

semanales 

Comprensi6n y expresi6n 1h30 2 

oral 

Comprensi6n y expresi6n 1h30 2 

escrita 

Estudio cientifico de la 1h30 1 

lengua 

Lengua extranjera 1h30 2 

Literatura 1h30 1 

Civilizaci6n 1h30 1 

Lenguas de ciencias y de 6h 3 

técnicas 

Sin taxis 1h30 1 

Textos y sociedad 1h30 1 

Traducci6n 4h30 3 

Tabla n° 11: Elaboraciôn propia. 

Total de nùmero de boras semanales es de l 3b30 boras. 

Se ofrecen dos opciones para el tercer curso de licencitura de la lengua espafiola, una 

titulada « Lenguas aplicadas » y la otra « Ensefianza e investigaci6n ». Sus objetivos en 

general se apoyan en el anàlisis de textos cientificos, traducciones de diferentes tipos de textos 

y el descubrimiento del mundo de la ensefianza del espafiol de modo global. Durante este 

curso académico los estudiantes de « Lenguas aplicadas » tienen 10 m6dulos y los de 

« Ensefianza e investigaci6n » 11 m6dulos. 
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Cuarto curso 

Opcion « Ensenanza e investigacion » 

Asignaturas Nûmero de boras Coeficiente 

semanales 

Iniciaci6n a la investigaci6n 1h30 1 

Lengua extranjera 3h 2 

Memoria/pràcticas 3 

Literatura comparada 3h 2 

Lingüistica contrastiva 3h 2 

Critica y anàlisis de textos 3h 1 

Didàctica 4h30 3 

Civilizaci6n 3h 2 

Tabla n° 12: Elaboracién propia. 

Total de nùmero de horas semanales es de 13h30 horas. 
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Opcion « Lenguas aplicadas» 

Asignaturas Nûmero de boras Coeficiente 

semanales 

Iniciaci6n a la investigaci6n 1h30 1 

Lengua extranjera 3h 2 

Memoria 3 

Lenguas de ciencias y de 6h 3 

técnicas 

Textos y sociedad (literatura 3h 2 

y civilizaci6n) 

Traducci6n ( espafiol-àrabe) 4h30 3 

Sin taxis 1h30 1 

Tabla n° 13: Elaboracién propia. 

Total de nùmero de boras semanales es de 17b30 boras. 

El estudiante descubre nuevos m6dulos en ambas opciones que son de gran utilidad 

para su futura profesi6n. Estos m6dulos tienen como objetivo establecer habilidades 

profesionales. Asimismo, tendra la altemativa de preparar una memoria de fin de carrera o 

realizar unas pràcticas pedag6gicas en un instituto o en la universidad misma. Es decir, el 

estudiante deberà elegir entre redactar una memoria de fin de carrera o las pràcticas para la 

ensefianza del espafiol como lengua extranjera. 
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En cuanto a la memoria de fin de carrera, los estudiantes tienen varias opciones entre 

otras citamos: civilizaci6n, literatura, didàctica y lingüistica. Sera orientado, guiado y 

corregido por su tutor durante la realizaci6n de su proyecto de fin de estudio. Esta fase es una 

iniciaci6n a la investigaci6n univesitaria. Las pràcticas se realizan de forma automàtica en el 

mismo centro universitario o en una instituci6n de la ensefianza secundaria pùblica en 

Argelia. 

1.1.3.2. La licenciatura del espafiol del sistema LMD 

El sistema LMD ha sido adoptado por paises europeos con el objetivo de conformar la 

educaci6n universitaria en Europa. El objetivo es facilitar las equivalencias al nivel 

intemacional asi como la movilidad de los estudiantes y su acceso al mundo laboral en 

Europa, y para el caso argelino Ounane sefiala que: 

« Para marcar su apertura sobre el mundo exterior y sellar su presencia en la 

plataforma de la globalizacion, Argelia adopta el sistema LMD (Licenciatura, Màster, 

Doctorado) en virtud del Decreto Ejecutivo N. 0 04-371 del 21 de noviembre de 2004; difiere 

el nuevo sistema del clàsico en muchas aspectas »202. 

Las universidades argelinas también han optado por este sistema denominado LMD. 

Apartir de ahora, los titulos expendidos por las universidades argelinas son reconocidos 

intemacionalmente. Asimismo, es un sistema que permite flexibilidad a los estudiantes y 

acceso al mundo del trabajo. 

202 Ounane, A. ; Khechab, S. (2016) : El sistema LMD y la autonomia del alumno: evoluci6n y cambios en la 

ensefianza-aprendizaje de ELE en la universidad argelina. La formacion y competencias del profesorado de 

ELEXXVI Congreso Jnternacional ASELE. coord. por Olga Cruz Moya. Asociaci6n para la Ensefianza del 

Espafiol como Lengua Extranjera: Espafia. pp. 809. 
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El sistema LMD esta basado en tres pricipios que son: capitalizaci6n, movilidad y 

legibilidad. 

i. Capitalizacion: se trata de la adquisici6n definitiva de las unidades de ensefianza (UE), el 

estudiante no tendra que rehacer una UE adquirida si se le exige cambiar su curso de 

formaci6n o instituci6n académica. 

ii. Movilidad: es la posibilidad que se le ofrece a los estudiantes de cambiar de instituci6n sin 

perder lo aprendido. 

iii.Legibilidad: es la oportunidad que se ofrece al mercado laboral de poder comparar 

fàcilmente los titulos del sistema LMD. dentro del mismo pais, ode un pais a otro. 

En cuanto a los objetivos delsistema LMD citamos lo que sigue: 

-Facilitar la movilidad y la flexibilidad de los estudiantes; 

-Proponer titulos formativos, reconocidos al nivel intemacional; 

-Preparar a los estudiantes para su vida profesional. 

Asimismo, el sistema LMD se estructura en tres ciclos de estudio, cada uno de los 

cuales otorga un diploma. Sus grados son: Licenciatura/Màster/Doctoradoê'". 

-Licenciatura: Bachillerato + 3 afios, es una formaci6n de tres afios de estudios por semestres; 

-Màster : Licenciatura + 2 afios; 

-Doctorado: Mâster+ 3 afios. 

203 Markria, S. (2020). La enseiianza del espafiol en el Magreb: un recorrido hist6rico. Revis ta Transdigital, 1 (1 ). 
p.09. 
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1.1.3.2.1. Descripciôn del programa de la licenciatura de lengua espafiola (Sistema 

LMD) 

Obtener la licenciatura del idioma espafiol (E/LE) requiere tres afios de estudio. La 

ensefianza-aprendizaje de ELE se organiza en secuencias. Estos se dividen en varias sesiones 

destinadas a adquirir habilidades tanto transversales como disciplinarias. Aqui hay una lista de 

los objetivos perseguidos en cada afio de estudio, asi como una descripciôn general del 

programa para la nueva licenciatura de espafiol (E/LE) para cada curso académico a parte: 

Objetivos perseguidos en el primer corso Titulos de las materias 

Primer curso de licenciatura : Este afio de -Comprensi6n y expresiôn escrita 

estudios constituye el ciclo de integraciôn ( el -Comprensi6n y expresiôn oral 

paso de la educaciôn secundaria a la -Gramàtica de la lengua espafiola 

ensefianza superior) y la adaptacion a la vida -Iniciaciôn a la fonética y fonologia 

universitaria y al descubrimiento disciplinar. -Iniciaciôn a los textos literarios 

En el primer curso los estudiantes tienen 10 -Civilizaciôn espafiola: Historia de Espafia 

asignaturas. -Técnicas de estudio para trabajo 

universitario 

- Iniciaciôn a la lingüistica 

- Ciencias sociales y humanas 

- Lengua extranjera 

Tabla n° 14: Elaboraciôn propia. 

149 



Objetivos perseguidos en el segundo curso Titulos de las materias 

Segundo curso de licenciatura :Constituye -Cornprensiôn y expresion escrita 

el ciclo de profundizaci6n de los -Comprension y expresion oral 

conocimientos adquiridos en el primer afio de -Gramàtica de la lengua espafiola 

estudios. En el segundo curso los estudiantes -Iniciaciôn a la fonética y fonologia 

tienen 11 asignaturas. -Iniciaciôn a la lingüistica 

-Literatura espafiola e hispanoamericana 

-Civilizaciôn espafiola: Historia de Espafia 

-Técnicas de estudio para trabajo 

universitario 

-Lengua extranjera 

-Tecnologia de la informaci6n y de la 

comunicaci6n 

-Iniciaci6n a la traducci6n 

Tabla n° 15: Elaboraciôn propia. 

Objetivos perseguidos en el tercer curso Titulos de las materias 

Tercer curso de licenciatura : En este afio -Lingüistica 

de estudios se busca profundizar en la -Comprensi6n y producci6n escrita 

especializaci6n, el estudiante adquirirà -Comprensi6n y producci6n oral 

conocimientos y habilidades que le -Civilizaci6n 

permitiràn prepararse para el ingreso al -Traducci6n 

Màster o para la vida profesional. En el 1-Introducci6n a la didàctica 

tercer curso los estudiantes tienen 11 -Literatura espafiola e hispanoamericana 

asignaturas. 1-Introducci6n a las lenguas de especialidad 

-Técnicas de estudio para trabajo 

universitario 

-Lengua extranjera 

- Ciencias de comunicaci6n 

Tabla n° 16: Elaboraciôn propia. 
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A continuaci6n presentamos brevemente la descripciôn del programa de la licenciatura 

de la lengua espafiola (Sistema LMD). Nos toca a nosotros definir el objetivo general de cada 

materia. 

Primer curso (Semestre I y Il): 

Materias Objetivos generales 

Compresi6n y expresi6n escrita El objetivo principal de la materia es facilitar 

a los estudiantes la obtenci6n de un manejo 

adecuado de elementos normativos de la 

lengua espafiola. 

Compresi6n y expresi6n oral Permitir que el estudiante se exprese con 

soltura en situaciones comunicativas reales, 

adquiriendo el léxico que le permitirà 

desarrollar su capacidad de argumentaci6n y 

comunicaci6n, utilizando una lengua clara y 

enriquecida. 

Gramâtica de la lengua espafiola Es importante sefialar que el objetivo de 

ambas partes, es decir te6rica y practica, 

llevan a una misma finalidad: la de conjugar 

correctamente los verbos de la lengua 

espafiola sea cual fuere el tiempo y el modo. 

El estudiante es incitado a aprender sus 

verbos y a ejercitarse seguidamente. Teoria y 

pràctica constituyen la cara y la cruz de una 

misma moneda que simboliza un alumnado 

que puede diferenciar entre los tiempos y que 

sabe cuàndo se han de utilizar 

indistintamente. 

Iniciaci6n a la Fonética y Fonologia El estudiante sera capaz de: - Comprender la 

forma de la lengua espafiol en los niveles 
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f6nico y fonol6gico, gramatical y léxico. 

- Establece el inventario de los fonemas 

vocàlicos y consonànticos del espafiol, cômo 

tan sonido y tal otro son pronunciados y qué 

efecto acùstico producen y las diferencias 

f6nicas asociadas con diferencias de 

significaciôn de manera que podrà valorar las 

variaciôn dialectal . 

- Reconoce y caracteriza el acento y el tono 

para que la comunicaciôn sea mas fluida. 

Iniciaciôn a la lingüistica Estudiar la lingüistica permite al estudiante: 

- Explotar datos lingüisticos y ser capaz de 

distinguir entre ciertos conceptos como 

lingüistica y gramàtica, o entre lenguaje, 

lengua y habla ... 

- Situar la lingüistica- como ciencia- dentro 

de las demàs ciencias humanas. 

- Destacar los objetivos de la lingüistica. 

- Tener una vision general sobre los medios 

de cornunicaciôn, 

- Reflexionar sobre los elementos que 

intervienen en el acto de cornunicaciôn 

lingüistica. 

Concentrarse en los sistemas de 

comunicaciôn. 

- Diferenciar entre los distintos tipos de 

lenguaje. 

Estudiar el signo lingüistico y sus 

caracteristicas. 

Literatura espafiola e hispanoamericana Cabe sefialar que las metas de la literatura 

espafiola e hispanoamericana son variadas, 
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sm embargo, y para un pnmer curso, es 

consustancial meter el acento en la 

promocion de las ganas lectoras ya que 

literatura es lectura. Partiendo de eso, el 

estudiante ha de mejorar su manera de 

escribir y evolucionar en su paulatina 

adquisiciôn lexical para pasar al siguiente 

curso con un bagaje considerable que incluye 

a los mas conocidos protagonistas del 

Medievo junto a sus producciones. 

Civilizacion espafiola: Historia de Espafia Las clases y el programa trataran facilitar a 

los estudiantes los medios y métodos para 

profundizar en los conocimientos adquiridos 

sobre la civilizaciôn espafiola. La 

comprensiôn de los aspectas de <licha 

civilizaciôn, como un marco general de 

referencia donde podrân colocar los temas 

que se trataran en clases mas adelante, en los 

siguientes niveles de modo a permitirles de ir 

mas alla de los limites del aula y la 

asignatura, para abrirse a una eventual 

elecciôn de un tema de investigaciôn en el 

nivel superior (Màster) como modulo de 

especialidad. 

Técnicas de estudio para trabajo universitario I Conocer las diferentes técnicas de trabajo 
intelectual. Concentrarse en el estudio. 

Tomar apuntes correctamente. Utilizar la 

memoria sacândole todo el provecho posible. 

Fomentar una actitud activa ante el estudio. 

Optimizar el tiempo de estudio. 
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Lengua extranjera El curso tiene como objetivo permitir al 

estudiante descubrir el funcionamiento y la 

pràctica sistemàtica de la lengua extranjera 

distinta del idioma espafiol. 

Ciencias humanas y sociales El curso tiene como objetivo permitir al 

estudiante descubrir las ciencias humanas y 

sociales, tener una idea sobre sus disciplinas 

que las constituyen, asi como las grandes 

cuestiones que los impulsan. El curso tiene 

también como finalidad posibilitar a los 

estudiantes adquirir una cultura general y 

desarrollar el espiritu de la réflexion. 

Tabla n° 17: Elaboracién propia a partir del plan de estudio del Departamento de 

Espafiol de la Universidad de Oran 2204• 

Segundo curso (Semestre I y JI): 

Materias Objetivos generales 

Compresi6n y expresion escrita El estudiante aprende en esta materia a 

reconocer primero la particularidad del texto 

argumentativo y en segundo lugar a manejar 

las técnicas de la argumentaciôn y los 

diferentes tipos de argumentas. También, se 

pretende hacer descubrir al estudiante el 

maravilloso mundo de la prensa. Se propone 

un amplio abanico de articulas periodisticos 

204 Véase anexo n° 4. 
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(la noticia, el articulo de opinion, la 

cr6nica ... etc.). 

Compresi6n y expresi6n oral La asignatura de la lengua oral es un espacio 

semanal que permite a cada estudiante 

expresarse libremente con respecto a un tema 

determinado generalmente relacionado con la 

argumentaci6n (refiriéndose al pnmer 

semestre) o con el comentario de textos 

periodisticos (refiriéndose al segundo 

semestre). 

Gramàtica de la lengua espafiola Se ocupa basicamente del aspecto 

morfol6gico y de la Oraci6n Simple y de su 

anàlisis morfosintàctico, como base para el 

estudio dedicado al anâlisis sintàctico de las 

oraciones complejas, que se estudiarà en 3er 

curso. 

Iniciaci6n a la Fonética y Fonologia Examinar las caracteristicas de los sonidos 

que cumplen una funciôn en la lengua meta, 

el comportamiento mutuo de los elementos 

diferenciales y las reglas segûn las cuales 

éstos se combinan para formar significantes. 

Estudiar la silaba: el acento y la entonaci6n 

de modo general. 

Iniciaci6n a la lingüistica En esta asignatura se abordarà el estudio del 

lenguaje humano realizando un recorrido, 

desde sus origenes hasta nuestros <lias. 

Entonces, se tratarâ de presentar las grandes 

corrientes te6ricas de la lingüistica 

contemporànea junto con sus antecedentes, 

mostrar erudici6n sobre nombres y escuelas 

e analizar los conceptos fundamentales de 

los enfoques te6ricos mas influyentes y 
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relevantes en los estudios lingüisticos. 

Literatura espafiola e hispanoamericana Es una asignatura que tiene por objetivo el 

estudio de las diferentes manifestaciones 

literarias, obras, autores, géneros y periodos 

de tanto de la literatura espaiiola como la 

literatura hispanoamericana. La materia 

constituye uno de los pilares bésicos del 

grado porque ofrece al estudiante la 

posibilidad de conocer diferentes estilos 

literarios. 

Civilizaci6n espaiiola: Historia de Espafia El programa debe contribuir a una mejor 

comprensi6n de las instituciones mas 

importantes implementadas durante la época 

de la colonia y los procesos econ6micos, 

politicos, sociales y culturales en el periodo 

comprendido entre la formaci6n de los 

nuevos estados y el surgimiento de los 

movimientos revolucionarios. De este modo, 

las temàticas seleccionadas deberan ser una 

herramienta ùtil para el anàlisis de los 

cambios estructurales en la relaci6n Estado 

sociedad. 

Técnicas de estudio para trabajo universitario I Aplicar las técnicas adquiridas en pnmer 

curso. 

Brindar al estudiante otras técnicas de 

escritura que le sirvan de ayuda a la hora de 

estudiar y de presentar sus trabajos en todas 

las asignaturas con el objetivo de mejorar su 

rendimiento académico. 

Lengua extranjera El curso tiene como objetivo permitir al 

estudiante descubrir el funcionamiento y la 

pràctica sistemâtica de la lengua extranjera 
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distinta del idioma espafiol. 

Iniciaci6n a la traducci6n La ensefianza de la traducci6n permite al 

estudiante descubrir las teorias que tiene el 

traductor que seguirlas y para traducir hay 

que saber la relaci6n de equivalencia entre el 

texto original y el texto meta, y ambos 

comuniquen la misma idea y mensaje sin 

tocar al sentido sino no seria una traducci6n 

fiel, y hay que tomar en consideraci6n las 

reglas gramaticales de cada lengua, la 

fraseologia, la textualidad, la estilistica , y la 

cultura de las dos lenguas. 

Tecnologia de la informaci6n y de la I La utilizaci6n de tecnologias transforma 

comunicaci6n (Semestre II) continuamente nuestra sociedad, nuestra 

forma de vida y de pensar se estén 

transformando en una sociedad del 

conocimiento. El estudiante debe conocer de 

forma general las nuevas Tecnologias de la 

Informaci6n y la Comunicaci6n que guiaràn 

el futuro de los sistemas econ6micos, la 

innovaci6n cultural, las interacciones 

humanas y los procesos del aprendizaje y de 

la educaci6n. 

Tabla n° 18: Elaboracién propia a partir del plan de estudio del Departamento de 

Espaiiol de la Universidad de Oran 2265• 

205 Véase anexo n° 4. 
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Tercer curso (Semestre I y Il): 

Materias Objetivos generales 

Lingüistica El objetivo de esta asignatura es dotar al 

estudiante de un conocimiento bàsico de las 

teorias y metodologias lingüisticas que le 

sirva de instrumento para el estudio de las 

lenguas. Se estudiaràn los conceptos bàsicos 

de la Lingüistica en sus diversos niveles de 

anàlisis, los aspectos psicosociales del 

lenguaje y los campos de aplicaci6n de la 

Lingüistica. 

Compresi6n y producci6n escrita El presente programa tiene corne objetivo 

central el estudio de diferentes textos 

escritos. El estudiante debe conocer a las 

diferentes partes del texto, c6mo se analiza y 

qué tipo de conectores textuales debe 

emplear para redactar su propio texto 

personal. 

Compresi6n y producci6n oral Esta asignatura tiene como objetivos 

principales lo que sigue: 

- Acercarse a los elementos fundamentales de 

la oralidad. 

- Crear contextos para comunicarse en clase 

de E/LE. 

- Guiar la producci6n oral del estudiante y 

evaluarla en grupo clase. 

Civilizaci6n El objetivo primordial de este programa es el 

conocimiento de los grandes momentos de la 

historia de Espafia. Las clases son una 

iniciaci6n a la investigaci6n y al anàlisis de 

la Historia. 

Traducci6n Corno finalidad, la traducci6n garantiza por 

un lado una mejor asimilaci6n de los 
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conceptos gramaticales, sintàcticos y 

semànticos de la lengua espafiola siendo 

éstos dificiles a entender en su lengua de 

ongen, y por otro lado proporciona a los 

estudiantes elementos te6ricos sobre la 

investigaci6n cientifica en la traducci6n. 

Introducci6n a la didàctica 
Esta asignatura tiene como objetivos 

principales lo que sigue: 

- Acercarse a los elementos didàcticos 

fondamentales ( como el caso del docente-el 

discente-la asignatura-los objetivos-los 

materiales, etc.) 

- Ofrecer una vision hist6rica de la evoluci6n 

de la didàctica hasta hoy dia. 

- Presentar los diferentes métodos y enfoques 

que tuvieron mayor repercusi6n en la historia 

de la ensefianza de lenguas extranjeras como 

el caso del espafiol desde el siglo XVIII hasta 

el siglo XX. 

Literatura espafiola e hispanoamericana - Conocer las caracteristicas y los autores 

mas relevantes de los periodos y los géneros 

literarios de las literaturas escritas en 

espafiol. 

- Conocer las obras literarias escritas en 

espafiol, a través de su lectura. 

- Introducir al estudiante en el estudio de la 

literatura hispanoamericana del siglo XX 

familiarizàndole con la râpida sustituci6n de 

estéticas, con la irrupci6n de nuevas 

tendencias y con la originalidad de una 

producci6n que parece encontrarse siempre 

en proceso, siempre abierta a una radical 

renovaci6n de sus hàbitos creadores. 
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Introducci6n a las lenguas de especialidad Abordar temas relacionados con àreas 

especificas como el Marketing o el sector 

turistico a través de una serie de textos y 

ejercicios. Ademàs, familiarizar a los 

estudiantes 

especializada. 

con una terminologia 

Técnicas de estudio para trabajo universitario I Evaluar las técnicas de estudio aprendidas en 
pnmer y segundo curso y ponerlas en 

pràctica a través de talleres de lectura, 

exposiciones orales, mesa redonda, panel, 

debates y entrega de trabajos escritos: ficha 

de lectura, monografia, etc. 

Lengua extranjera El curso tiene como objetivo permitir al 

estudiante descubrir el funcionamiento y la 

pràctica sistemàtica de la lengua extranjera 

distinta del idioma espafi.ol. 

Ciencias de la comunicaci6n El estudiante sera capaz de : 

- Comprender los conceptos bàsicos en el 

estudio de las ciencias de comunicaci6n, sus 

origenes y aplicaciones. 

- Reconocer las diversas manifestaciones de 

las corrientes de pensamiento que dan forma 

a las teorias contemporàneas de la 

comunicaci6n. 

Tabla n° 19: Elaboracién propia a partir del plan de estudio del Departamento de 

Espaiiol de la Universidad de Oran 2206• 

206 Véase anexo n° 4. 
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1.1.3.2.2. Descripciôn del programa del Màster de lengua espafiola (Sistema LMD) 

A continuaci6n presentamos brevemente la descripciôn del programa del Màster de la 

lengua espafiola del Sistema LMD (hay cuatro opciones : Literatura y Civilizaci6n, Lengua y 

Comunicaci6n, Ciencias del Lenguaje y Didàctica de las Lenguas Extranjeras). Nos toca a 

nosotros definir el objetivo general de cada materia. 

Opciôn n° 1: Literaturay Civilizaciôn 

El objetivo de esta formaci6n tiene en cuenta el refuerzo de la ensefianza de lenguas 

extranjeras, en este caso el espafiol, lengua que forma parte del pasado hist6rico entre Espafia 

y Argelia, asi como el enriquecimiento del conocimiento desde el punto de vista hist6rico y 

literario del mundo. 

Primer curso: 

Materias Objetivos generales 

Al Andalus, tierra de tres culturas (Semestre I El alumno debe haber adquirido la 

I) importancia de la presencia musulmana en la 

Peninsula Ibérica y sobre todo haber 

conservado el concepto de tolerancia en la 

Edad Media, en la zona occidental del 

Mediterraneo. 

Hispanoamérica de las Independencias Conocer cômo los hispanoamericanos de 

(Semestre I y II) origen metropolitano e indigeno fueron 

capaces de deshacerse del colonialismo, 

queriendo mantener las especificidades del 

territorio, y asi conocer las figuras 

predominantes de esta lucha por la libertad. 

La literatura del Siglo de Oro espafiol Esta época de esplender literario y artistico 

(Semestre I) del siglo XVI y principios del XVII tiene un 

lugar especial en la historia de los espafioles. 

Este esplendor sera intemo pero también 
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penetrarà en el mundo exterior, europeo y 

americano en este caso. 

Las grandes figuras de la literatura Hispanoamérica también tiene grandes 

Hispanoamericana (Semestre I y II) figuras literarias en diferentes géneros : 

poesia, novela, cuento, teatro.Muchos de 

ellos han sido reconocidos al nivel universal 

y han ganado premios, a nivel local e 

intemacional. Conocerlos es fondamental 

para un hispanista argelino. 

Metodologia de la investigaci6n universitaria Adquirir las primeras nociones de 

(Semestre I y II) investigaci6n para el desarrollo de un 

proyecto de investigaci6n, la elaboraci6n de 

la problemàtica y la descripci6n del plan 

preliminar. 

Metodologia de la investigaci6n Conocer los diferentes enfoques en la 

hist6rica/literaria (Semestre I y II) metodologiade la investigaci6n hist6rica y 

literaria con las especifidades de cada uno de 

ellos (las etapas que caracterizan el enfoque 

hist6rico y el enfoque literario, formulaci6n 

de una problemàtica en la historia y la 

li teratura). 

Ternas y versiones (Semestre I y II) Conocimientos adquiridos durante la 

formaci6n (Teoria de la traducci6n y su 

aplicaci6n : ejercicios en temas y versiones). 

Etica y deontologia (Semestre I) Esta asignatura tiene como objetivo 

concienciar al alumno de su condici6n como 

tal y de sus deberes hacia sus formadores y 

su entomo. 

A través de sus conceptos, el alumno de 

Master deberâ comprender y conocer sus 

derechos también. 

Los principios fundamentales de la ética 

deberian perrnitirle cuidarse mejor y no girar 
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hacia aspectos que no le llevaran a ninguna 

parte. 

Lengua extranjera(Semestre I y II) El conocimiento de otros idiomas diferentes 

a los utilizados para esta especialidad es 

fundamental para completar esta formaci6n 

con un proyecto de investigaci6n que 

solicitarà una bibliografia bastante nca y 

diversificada desde el punto de vista de las 

lenguas adquiridas. 

El Mediterràneo cuna 

civilizaciones(Semestre II) 

de las I Destacar las influencias entre civilizaciones 
en el Mediterràneo a lo largo del tiempo. De 

esta forma, el estudiante sera ayudado a 

entender el presente mediante el estudio del 

pasado (las grandes civilizaciones 

mediterràneas como: Fenicia, Cartago, 

Roma, Mesopotamia, faraones, 

musulmanes ... , la comparaciôn entre estas 

diferentes tradiciones culturales y religiosas 

en la cuenca mediterrânea). 

Las generaciones del 98 y 27 (Semestre II) Estas dos generaciones son dos movimientos 

de intelectuales, de hombres de letras que 

vieron en la obligaciôn de unirse para luchar 

para la recuperaciôn de la imagen de Espafia 

en su apogeo. La pérdida de las colonias de 

ultramar y la seguridad de una vida politica 

estable y pacifica fueron los denotantes del 

nacimiento de estos dos movimientos, que 

han conocido momentos de gloria pero 

también momentos de desesperaciôn y eso 

sera desarrollado en esta asignatura. 
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Tabla n° 20: Elaboraciôn propia a partir del plan de estudio de la Secciôn de Espafiol 

de la Universidad de Tlemcenê''", 

Segundo curso: 

Materias Objetivos generales 

La decadencia espafiola XVII-XIX (Semestre Estudio del periodo comprendido entre los 

III) siglos XVII y XIX para conocer las causas de 

esta decadencia que sumi6 a Espafia en 

situaciones muy dificiles e irreversibles. Los 

actores en este contexto también estaràn 

sujetos a un anàlisis objetivo. 

Las dictaduras hispanoamericanas del siglo 

XX (Semestre III) 

Hispanoamérica poscolonial ha sido 

gobemada en la mayoria de los casos por 

dictaduras militares y esta es una de sus 

caracteristicas politicas. i,C6mo? Yi,Por 

qué?son preguntas que necesitan respuestas 

y, al mismo tiempo, establecer un paralelo 

con la dictadura de Franco en Espaîia. 

La inquisici6n en Espaîia e Hispanoamérica Haciendo un Màster en civilizaci6n necesita 

(Semestre III) saber qué es la Inquisici6n, esta instituci6n 

calificada de « diab6lica » por algunos 

especialistas en la materia. i,C6mo actu6la 

Inquisici6n? i,Bajo las 6rdenes de quién? 

i,Con qué objetivos?son preguntas que 

necesitan respuestas en esta formaci6n. 

Al Andalus en la historiografia europea Nous nous intéresserons à travers ce module 

(Semestre III) à l'historiographie européenne et aux 

différentes analyses produites à ce sujet. 

Al Andalus, esta denominaci6n que ha hecho 

207 Véase anexo n° 4. 
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caer tanta tinta, ha sido tratada en todos los 

sentidos por historiadores de todo el mundo 

y, en particular, los europeos y los arabes. 

A través de esta materia, nos centraremos en 

la historiografia europea y los diverses 

anàlisis producidos sobre este tema. 

Metodologia de la investigaci6n hist6rica Esta asignatura, precisamente en este nivel, 

(Semestre III) es de gran importancia en el sentido de que 

sera el escenario de la aplicaci6n de lo 

adquirido durante los dos semestres del 

primer curso de este Mâster. 

Diferentes enfoques del anàlisis textual 

(Semestre III) 

El anâlisis textual tiene varios enfoques y a 

través de lo adquirido en el primer curso 

Màster, trazar una linea de conducta para 

saber hacia d6nde vamos, cualés son los 

medios empleados, c6rno proceder, etc. 

(Aplicaci6n del enfoque del anàlisis textual 

sobre ternas relacionados con la especialidad 

y el terna del Trabajo de Fin de Màster), 

La Guerra Civil y la sociedad espafiola La Guerra Civil espafiola (1936-1939) 

(Semestre III) desernboc6 en una dictadura de lo mas cruel 

para unos, necesaria para otros. Por supuesto, 

el Franquisme ha srvido para restaurar un 

pais pero también ha hecho rnucho dafio a su 

poblaci6n. A pesar de todos estos datos, la 

memona se ha mantenido viva y las 

consecuencias siguen ahi, que es lo que se 

tratarà en esta asignatura. 

Lengua extranjera (Semestre III) Se trata de la continuaci6n del contenido de 

esta asignatura para disponer de 

conocimientos necesarios para poder usar 

una documentaci6n exhaustiva para la 

redacci6n de un Trabajo de Fin de Màster. 
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Informàtica (Semestre III) El conocimiento de la herramienta 

informàtica es hoy en dia fundamental para 

todo tipo de actividades en el mundo 

académico. 

Tabla n° 21: Elaboraciôn propia a partir del plan de estudio de la Secciôn de Espafiol 

de la Universidad de Tlemcen268• 

En el Semestre IV los estudiantes pasaràn a la redacci6n de una memoria de Fin de 

Mâster. Seran orientados, guiados y corregidos por sus tutores durante la realizaci6n de su 

proyecto de fin de estudio en relaci6n con <licha opci6n. Esta fase es una iniciaci6n a la 

investigaci6n univesitaria. 

Opciôn n° 2: Lengua y Comunicaciôn 

La formaci6n impartida tiene como finalidad desarrollar las habilidades orales y 

escritas en espafiol en el àmbito de los medios y la comunicaci6n, asi como la pràctica de 

otras herramientas de expresi6n en la comunicaci6n (imagen, sonido, informàtica, ... ). 

El estudiante recibirâ una formaci6n que le permitirà intensificar su dominio del 

idioma espafiol, tanto al nivel del escrito como oralmente, en la perspectiva de usarlo en el 

àmbito de los medios de comunicaci6n en general. Ademàs, los medios utilizados serân 

variados (radio, prensa escrita, televisi6n, videos, Internet). La ensefianza renovarà el 

conocimiento hist6rico y técnico mediante una perspectivas criticas. 

208 Véase anexo n° 4. 
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Primer curso: 

Materias Objetivos generales 

Discurso, texto y contexto (Semestre Iy II) Las competencias que se esperan al final de 

esta asignatura son la capacidad de 

comprender un texto después de haber 

realizado su anâlisis segùn los diferentes 

tipos de discurso y especialmente al 

comprender su lugar de emergencia en su 

con texto. 

La gramàtica del discurso y del enunciado Al final de esta materia, los logros esperados 

(Semestre I y II) son por un lado un perfecto dominio de los 

elementos de definiciôn del discurso y 

especialmente los principales enfoques en el 

anàlisis del discurso para reforzar todas las 

herramientas de investigaciôn. 

La lingüistica enunciativa y pragmàtica Tras revisar las teorias lingüisticas, el 

(Semestre Iy II) perfecto conocimiento de la lingüistica 

enunciativa intalarâ las competencias de 

analisis del hecho comunicativo y el 

estudiante deberà saber emplear todas las 

herramientas analiticas de su proyecto. 

Semiôtica y comunicaciôn, signos verbales y El estudiante al terminar esta asignatura sera 

no verbales (Semestre I y II) capaz de comprender el funcionamiento 

intemo del acto de comunicaci6n a partir de 

signos verbales y no verbales de los cuales 

podrà identificar la relevancia y funciones 

dentro del discurso. 

Métodos de investigaciôn fundamentals y El estudiante sera apto para organizarse 

basados en la acciôn (Semestre I y II) metodol6gicamente en la investigaciôn, para 

adoptar una metodologia adecuada para su 

Trabajo de Fin de Màster de acuerdo a su 

conocimiento de las herramientas de 
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investigacion cientifica y sus objetivos a 

alcanzar. 

Estudio/ Anàlisis de textos comunicativos Las competencias que se esperan al final de 

(prensa, cine, teatro) (Semestre I y II) esta asignatura son la capacidad de 

comprender un texto comunicativo después 

de un anàlisis textual de acuerdo con los 

diferentes tipos de discurso y, especialmente, 

entendiendo su lugar de emergencia en su 

contexto. 

La psicologia del aprendizaje (Semestre I y I El alumno tendra una base en psicologia 

II) educativa para comprender la relacién entre 

docente, ensefianzas y discentes en toda su 

relaciôn con el contexto indicvidual y social. 

Ética y deontologia (Semestre I) Concienciar al alumno para que sea un 

elemento responsable inculcando en él las 

bases de la sociedad (moral, derechos, 

deberes). 

Lengua extranjera (Semestre I y II) Esta asignatura pretende de los estudiantes 

disponer de conocimientos necesarios para 

poder usar una documentaci6n exhaustiva 

para la redacci6n de un Trabajo de Fin de 

Mas ter (TFM. ). 

Lengua arabe y cultura (Semestre II) El objetivo de esta asignatura, que se 

realizarà en arabe clàsico, es concienciar al 

alumno de los componentes del mundoàrabe 

(lengua, cultura, etc.). 

Tabla n° 22: Elaboraciôn propia a partir del plan de estudio de la Secciôn de Espafiol 

de la Universidad de Tlerncenê''". 

209 Véase anexo n° 4. 
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Segundo curso: 

Materias Objetivos generales 

Lingüistica enunciativa (Semestre 111) Al finalizar esta materia, el alumno 

dispondrà de elementos bàsicos en lingüistica 

enunciativa que le permitan captar y 

comprender los actos de enunciacion y el 

contexto en su vertiente pragmatica en todas 

las funciones del lenguaje (locuci6n, 

perlocuci6n, etc.). 

Pragrnàtica (Semestre III) Tras repasar las teorias lingüisticas, el 

perfecto conocimiento de l a lingüistica 

enunciativa instalarà las competencias de 

anâlisis del hecho comunicativo y el 

estudiante deberà saber utilizar todas las 

herramientas analiticas de su proyecto. 

Civilizaci6n Hispano-musulrnana (Semestre 

111) 

- Destacar el esplendor de la civilizaci6n 

musulmana en Espafia. 

- Sensibilizar a los alumnos para que 

conozcan las causas de la decadencia y luego 

la caida de Ios musulmanes para no repetir 

Ios errores del pasado. 

Civilizaci6n lbérica (Semestre 111) Al finalizar esta asignatura, el alumno del 

Màster habrà adquirido un conocimiento de 

Jas literaturas, culturas y fen6menos de la 

civilizaci6n y la lingüistica propios de los 

paises de habla hispana. Debe ser capaz de 

promover, sobre nuevos temas de 

investigaci6n, una amplia 

interdisciplinariedad, asi como intercambios 

cientificos. 

Metodologia de proyecto (Semestre 111) Al terminar esta asignatura, el estudiante 

habrà adquirido conocimientos sobre los 
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métodos de elaboraci6n de proyectos 

preliminares de TFM. y habrà presentado 

para critica y evaluaci6n de su propio 

proyecto de investigaci6n. 

Metodologia de investigaci6n (Semestre III) El estudiante sera capaz de orgamzarse 

metodol6gicamente en la investigaci6n, para 

adoptar una metodologia adecuada para su 

investigaci6n de acuerdo con su 

conocimiento de las herramientas de 

investigaci6n y sus objetivos a conseguir en 

su proyecto personal. 

Lengua arabe y cultura (Semestre III) Hechos culturales que influyen en los hechos 

del lenguaje y que le penniten comprender 

que la lengua es también un comportamiento 

cultural en interacci6n con otras culturas del 

Mediterràneo derivadas de las culturas 

latinas hispanas. 

Informàtica (Semestre III) Al acabar esta materia, el estudiante tendra 

un conocimiento bàsico de computadoras y 

procesamiento de textos informaticos; 

clasificaci6n de archivos y uso de las TIC 

para poder emplear la herramienta 

informàtica en sus funcionalidades y 

especialmente en el procesamiento de la 

infonnaci6n. 

Lengua extranjera (Semestre III) Se trata de la continuaci6n del contenido de 

esta asignatura para disponer de 

conocimientos necesarios para poder usar 

una documentaci6n exhaustiva para la 

redacci6n de un Trabajo de Fin de Màster. 
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Tabla n° 23: Elaboraciôn propia a partir del plan de estudio de la Secciôn de Espafiol 

de la Universidad de Tlemcen!". 

En el Semestre IV los estudiantes pasarân a la redacci6n de una memoria de Fin de 

Màster. Seran orientados, guiados y corregidos por sus tutores durante la realizaci6n de su 

proyecto de fin de estudio en relaci6n con <licha opcion, Esta fase es una iniciaci6n a la 

investigaci6n univesitaria. 

Opciôn n° 3: Ciencias del Lenguaje 

Los objetivos de este Master son como sigue : 

-Desarrollo de conocimientos y especializaciôn iniciados en la licenciatura. 

-Formaci6n multidisciplinar que se dirige a diversas àreas de la lingüistica, la lingüistica 

aplicada, pricipalmente contrastiva, traducci6n e interculturalidad y lenguas de especialidad. 

-Iniciaci6n a la investigaci6n que permita a los estudiantes formarse en el uso de los diferentes 

métodos, estrategias y técnicas propias de la investigaci6n reciente en lingüistica y/o 

lingüistica aplicada, tales como estudios de corpus Iexicologia-semantica contrastiva, en 

sociolingüistica y psicolingüistica, en anàlisis del discurso y pragmàtica y sus anexos como 

traducci6n/interpretaci6n, epsafiol académico general y especializado. 

-Formaci6n de profesores de espafiol como lengua extranjera y como lengua funcional de 

especialidad ( espafiol cientifico y técnico ), profesores de lingüistica general y aplicada y 

traducci6n. 

210 Véase anexo n° 4. 
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Primer curso: 

Materias I Objetivos generales 

Anàlisis del discurso e investigaci6n en el El programa proporciona bases te6ricas y 

texto narrativo(Semestre I) herramientas pràcticas para el anàlisis de 

textos en lengua espafiola. El comentario 

lingüistico de textos ha centrado su cometido 

en el estudio de textos generalmente 

literarios es decir segùn diferentes niveles - 

fonol6gicos, morfosintàcticos y léxico 

semàntico- pero nuestra meta va a abrir la 

investigaci6n hacia otros niveles -filos6ficos, 

mediàticos, econ6micos, sociol6gicos, 

antropol6gicos ... tomando en cuenta que el 

A.D. es pluridimensional, multidisciplinar e 

interdise i p 1 inar. 

Asi, la metodologia programada por el 

docente se basarà en la competencia 

discursiva que posee el usuario o discente, de 

ordenar oraciones en secuencias para 

producir fragmentos coherentes de lengua. 

Los diferentes géneros literarios del siglo XX I Se trata de un repaso general sobre la 

y sus generaciones(Semestre I) literatura espafiola (Caracteristicas de la 

generaci6n del 98 e informaciones sobre el 

contexto socio-hist6rico de la Generaci6n 14, 

la Generaci6n del 50, el mundo literario y 

cultural de la década de los afios 60, la 

Generaci6n de los afios 70 y de los afios 80). 

Literatura espafiola contemporànea 

(Semestre I y II) 

La asignatura tiene como objetivo ensefiar la 

literatura espafiola desde un punto de vista 

hist6rico y literario. El contenido de la 

misma inicia al estudiante en el conocimiento 

de las numerosas generaciones que 

participaron en el florecimiento y el 
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esplendor de literatura espafiola a partir de la 

primera mitad del siglo XX. Con el programa 

de esta disciplina se presenta un modelo 

te6rico sobre los autores espafioles, éste 

sirve de guia en las lecturas y las pràcticas de 

los estudiantes para el anàlisis de los textos 

literarios. Asimismo el estudio de las obras 

literarias de diversos géneros (prosa, lirica, 

etc.) presenta una imagen de la vida de 

Espafia, de la situaci6n del pais en diferentes 

contextos hist6rica, social, politica, 

educativa, econômica, etc.a través de las 

creaciones literarias de un grupo de escritores 

pertenecientes a una misma generaci6n, tanto 

de Espafia como de los exiliados. 

Lenguaje como semiôtica social (Semestre 1) 1 El lenguaje no es un mero reflejo metaforico 

de la realidad social ni un ingrediente 

'expresivo' de ésta, es el vinculo semi6tico 

que sm cesar produce y renueva los 

significados culturales, los mensajes 

complejos de un aqui y un ahora histéricos, 

los variados recursos por medio de los cuales 

la sociedad se entiende a si misma y se 

reproduce. 

En esta asignatura se pretende abordar la 

lengua a partir de un mosaico "intelectual", 

invadiendo temas paralelos e importantes 

como los procesos de socializaciôn, el 

lenguaje y la ideologia, el lenguaje y la 

historia, etc. 

Altemancia discursiva (Semestre I y 11) El contacto de lenguas que ha existido y que 

existe siempre en Argelia es la consecuencia 

de una larga historia.Debido a factores 
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coloniales, la situaci6n sociolingüistica 

argelina se caracteriz6 por una convivencia 

extrema. Hoy dia otros factores se adjuntan a 

los ya citados son causante del mestizaje 

lingüistico que existe hoy en dicha sociedad. 

El objetivo principal de esta materia es 

destacar los fen6menos resultantes del 

contacto de lenguas en Argelia, poniendo el 

acento sobre uno muy importante y que es la 

altemancia de c6digos. 

Anàlisis del discurso dramàtico (Semestre I) 1 En este anàlisis descubrimos que el teatro 

integra lo que sigue: 

-La expresi6n lingüistica, comprende todo lo 

relacionado con la palabra, tanto oral como 

escrita. 

-La expresi6n corporal, supone el empleo 

adecuado del gesto, frecuente auxiliar de la 

palabra oral a la que a veces afiade matices 

particulares. 

-La expresi6n plàstica, aporta a la 

dramatizaci6n recursos muy importantes. 

Algunos de ellos radican en el propio cuerpo 

humano o se sirven de él. Por ejemplo, la 

postura fisica adoptada por cada individuo, lo 

cual roza de lleno la expresi6n corporal. 

-La expresi6n ritmico-musical, cuyas 

aportaciones a la dramatizaci6n son decisivas 

o, por lo menos, significativas. La 

integraci6n en un solo tipo de expresi6n de la 

danza y de la mùsica esta justificada por la 

propia naturaleza de estas manifestaciones 

artisticas, y su 16gica interdependencia. 
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Contacto de lenguas e interculturalidad El objetivo es concienciar a los estudiantes 

(Semestre I) de la diversidad cultural de las conductas 

comunicativas, proporcionàndoles las 

herramientas metodol6gicas necesarias para 

la descripci6n e interpretaci6n de variaciones 

pragmàticas. 

Herramientas metodol6gicas (Semestre I y El objetivo de esta asignatura es ensefiar el 

II) estudiante a exponer unos resultados 

cientificos en su trabajo de investigaci6n. Su 

presentaci6n de forma sistematizada, 16gica y 

objetiva esos resultados en correspondencia 

con el proyecto presentado, discutido y 

aprobado para la bùsqueda de soluciones al 

problema planteado con respuestas 

cientificas contextualizadas a partir de la 

utilizaci6n del método cientifico. Ensefiar al 

estudiante unas herramientas técnicas y 

prâcticas, para poder llevar a cabo el trabajo 

de investigaci6n en todas sus dimensiones, 

de fondo y de forma. 

Sin embargo, el estudiante al final del curso, 

dominarà la utilizaci6n de una norma 

bibliogràfica. También el estudiante tendra la 

capacidad de estructurar un trabajo de 

investigaci6n desde el principio hasta el 

final, de la portada hasta el ultimo punto. 

Metodologia de investigaci6n(Semestre I y -Conocer los elementos constitutivos de la 

II) investigaci6n en educaci6n, diferenciando las 

perspectivas cuantitativa y cualitativa. 

-Traducir en problemas de investigaci6n 

cientifica sus motivaciones, reflexiones y 

problematizaciones sobre la realidad 

educativa, justificando de acuerdo a los 
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marcos convencionales, la formulaci6n de 

una investigaci6n. 

Lengua extranjera (Francés: esquema del El discurso es la forma de expresar 

discurso) (Semestre I y II) verbalmente los propios pensamientos, las 

propias ideas. Por tanto, es un proceso que 

tiende a transmitir una comunicaci6n; sm 

embargo, toda comunicaci6n supone un 

transmisor y un receptor, asi como un 

mensaje. 

El mensaje puede variar segùn el tema, segùn 

el nivel cultural. De hecho, para ser 

entendido, es necesario que el receptor 

descifre el c6digo segùn el cual se transmite 

este mensaje, por ejemplo, el idioma. El uso 

de una lengua, principal instrumento de 

comunicaci6n y de desciframiento de 

cualquier sistema cultural, depende de la 

elecci6n que se haga a favor de la eficacia 

social, simb6lica o practica, Esta elecci6n 

también viene determinada por toda una serie 

de mecanismos culturales ( efectos de una 

escolarizaci6n mas o menos prolongada en 

francés, ya que el francés es una lengua 

extranjera para los estudiantes, actitudes 

econômicasmàs o menos adaptadas a las 

exigencias de la economia modema, etc.) 

memorizados en los hàbitos mentales y 

estructuras intelctuales de diferentes grupos. 

Traducci6n (Semestre I) Por las confusiones que a veces se generan 

conviene empezar distinguiendo entre 

traducci6n y traductologia. La traducci6n es 

una habilidad, un saber hacer que consiste en 

saber recorrer el proceso traductor, sabiendo 
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resolver los problemas de traducci6n que se 

plantean en cada caso (los procedimientos de 

traducci6n). 

Competencias 

(Semestre I) 

de communicaci6n:TIC I El programa de esta asignatura anima a los 

estudiantes a organizar sus memorias de fin 

de Mâster o presentaci6n al abordar los 

siguientes puntos : 

-Una vision global de las dos partes de las 

computadoras : Hardware y Software. 

-Uso correcto del teclado asi como la 

inserci6n de los caracteres de las teclas 

simples y compuestas, el manejo de las 

carpetas y los archivos, presentaci6n del 

sistema operativo Windows. 

-Procesamiento de textos con Software 

Word, etc. 

Método de anàlisis textual del discurso En esta asignatura se presenta un método de 

literario (Semestre II) anàlisis de los discursos con distintos niveles 

de planificaci6n y composici6n de los textos. 

Se examina al principio la relaci6n de 

discurso, género y texto. Después se 

analizarà el texto en tanto como objeto real, 

empirico y observable, es decir como unidad 

de comunicaci6n a través de la forma y el 

contenido. (Se tratarà de poner de relieve lo 

que llama Bajtin la polifonia del texto, es 

decir la cantidad de voces dentro del texto) 

Por fin, se detallan las unidades de 

organizaci6n del texto: Proposici6n, periodo, 

secuencia. 

El discurso aplicado en la literatura de viaje Aprender a los estudiantes a investigar en las 

(Semestre II) diferentes bibliotecas de la ciudad y también 
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a utilizar internet de modo cientifico y eficaz. 

Esta materia se ensefiarà en colaboraci6n con 

el profesor de civilizaci6n a fin de abrir los 

espiritus de los estudiantes a la bùsqueda, 

Cotexto y contexto en el discurso (Semestre El objetivo es registrar el tema y su 

II) subjetividad a través de la construcci6n de 

puntos de vista, una conciencia y también 

llegar a la facultad de anàlisis de los sistemas 

culturales en lugar de asimilar elementos de 

informaci6n. 

Metodologia de la ensefianza de las lenguas 

extranjeras (Semestre II) 

Conocer diversas teorias que han surgido a 

lo largo de la historia de la ensefianza de 

lenguas extranjeras y que han intentado 

explicar c6mo se aprende un idioma. Dichas 

teorias son bàsicamente de orden lingüistico 

y psicol6gico. 

Es importante para los docentes, disefiadores 

de curriculos e incluso estudiantes, conocer 

los conceptos que subyacen en la ensefianza 

y aprendizaje de un idioma. 

Pràcticas communicacionales:TIC (Semestre El programa de esta asignatura anima a los 

II) estudiantes a organizar sus memorias de fin 

de Màster o presentaci6n al abordar los 

siguientes puntos : 

-Una vision global de las dos partes de las 

computadoras : Hardware y Software. 

-Uso correcto del teclado asi como la 

inserci6n de los caracteres de las teclas 

simples y compuestas, el manejo de las 

carpetas y los archivas, presentaci6n del 

sistema operativo Windows. 

-Procesamiento de textos con Software 

Word, etc. 
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Tabla n° 24: Elaboraciôn propia a partir del plan de estudio del Departamento de 

Espaîiol de la Universidad de Oran 2211• 

Segundo curso: 

Materias I Objetivos generales 

Teoria y pràctica del Anàlisis del discurso en Se trata en este ultimo semestre de poner en 

la literatura espafiola contemporànea aplicaciôn lo aprendido en los afios de 

(Semestre III) licenciatura y de mâster. El interes se centra 

en este caso en el anàlisis del contenido 

textual, de sus capacidades reales de 

estructuracion. Tiene que ver con dos hechos 

fundamentales : 

-El texto debe poseer una estructuraciôn 

propia Macroestructura a través de la cual se 

desarrolla un tôpico o asunto. 

- y en segundo lugar estudiar la progresi6n 

ternàtica. 

Anàlisis del discurso en la literatura de viaje I El semestre 3 consiste en la presentaci6n de 

hispanoamericana (articulos de coloquios y I trabajos sobre la literatura de viajes 

congresos) (Semestre III) hispanoamericana apoyando su anàlisis (los 

estudiantes) sobre las clases te6ricas de 

Anâlisis de discurso. Son binomios, grupos 

de tres y un grupo de cuatro visto la 

extendida del articulo. 

Literatura espafiola contemporànea I Con el programa de esta disciplina se 

presenta un modelo te6rico sobre los autores 

espafioles, éste sirve de guia en las lecturas y 

las pràcticas de los estudiantes para el 

anàlisis de los textos literarios. Asimismo el 

(Semestre III) 

estudio de las obras literarias de diversos 

211 Véase anexo n° 4. 
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géneros (prosa, lirica, etc.) presenta una 

imagen de la vida de Espafia, de la situaci6n 

del pais en diferentes contextos hist6rica, 

social, politica, educativa, econ6mica, etc. a 

través de las creaciones literarias de un grupo 

de escritores pertenecientes a una misma 

generaci6n, tanto de Espafia como de los 

exiliados. 

Dialectos y discurso (Semestre III) Estudiar las diferentes nociones del lenguaje 

y aplicarlo en el Anâlisis del Discurso y el 

anàlisis de las conversaciones Anàlisis 

Contrastivo a partir de 2 tipos de corpus « 

tecno-lingüistico ». 

Lengua y Contexto (Semestre III) El objetivo principal de esta materia es que el 

estudiante llegarà a adoptar una actitud 

Iingüistica ante las diferentes situaciones 

discursivas. 

Técnica de investigaci6n : Proyecto de la La asignatura técnica de la investigaci6n 

memoria de fin de màster (Semestre III) proporciona tanto al estudiante de la 

licenciatura, màster y doctorado una serie de 

herramientas teôrico-pràcticas para la 

soluci6n de problemas mediante el método 

cientifico. Estos conocimientos representan 

una actividad de racionalizaci6n del entomo 

académico y profesional fomentando el 

desarrollo intelectual a través de la 

investigaci6n sisternâtica de la realidad. 

Metodologia de investigaci6n (Semestre III) 1 Realizar revisi6n analitica de tesis con 

enfoques paradigmàticos diversos en la 

perspectiva de identificar los componentes 

del disefio metodo16gico de una 

investigaci6n en las ciencias de la educaci6n. 

- Reflexionar sobre la relevancia de la 
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investigacion como contribucion en 

laconstruccion social del conocimiento, asi 

como en el mejoramiento de la educaciôn y 

su calidad. 

Los contratos (Semestre III) Se trata de descubrir los antecedentes 

histôricos del contrato, diferentes Métodos de 

interpretacion de los contratos, vanos 

elementos del contrato.clasificacion de los 

contratos, etc. 

Lengua extranjera (Francés: 

discursivos) (Semestre III) 

Los ejes I El profesor de esta asignatura pretende 

definir la nociôn de comunicaciôn, la del 

mensaje, ambas integradas en el pacto de la 

lectura, para situarlo en una prâctica 

enunciativa y comunicativa, en una prâctica 

social y cultural. Estudiar el eje discursivo: 

estudio del enuncido como producto 

lingüistico. Aprender el eje narratolôgico : 

mecanismos de escritura novedosos y los 

elementos constitutivos. 

Etica y deontologia (Semestre III) Sensibilizar al alumno para que sea un 

elemento consciente inculcando en él las 

bases de la sociedad (moral, derechos, 

deberes). 

Tabla n° 25: Elaboraciôn propia a partir del plan de estudio del Departamento de 

Espaiiol de la Universidad de Oran 2212• 

En el Semestre IV los estudiantes pasarân a la redacciôn de una memoria de Fin de 

Mâster. Seran orientados, guiados y corregidos por sus tutores durante la realizacion de su 

212 Véase anexo n° 4. 
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proyecto de fin de estudio en relaci6n con <licha opci6n. Esta fase es una iniciaci6n a la 

investigaci6n univesitaria. 

Opciôn n° 4: Didâctica de las Lenguas Extranjeras 

La formaci6n en la especialidad didàctica del espafiol tiene como finalidad lo 

siguiente: 

-Proporcionar una base te6rica y conceptual al alumno en el àmbito de la ensefianza del 

espafiol como lengua extranjera. 

-Introducir al alumno a la didàctica intercultural. 

-Formar al alumno a nivel practico mediante técnicas y mecanismos relacionados con la 

ensefianza del espafiol en un enfoque basado en competencias. 

-Dotar al alumno de los medios para evaluar el proceso de ensefianza / aprendizaje del 

espafiol. 

-Aportar conocimientos cientificos y culturales de tipo didàctico y psicoeducativo. 

-Presentar los diferentes planes de estudio, libros de texto y materiales didacticos para la 

ensefianza del espafiol. 

-Introducir las TIC en la ensefianza / aprendizaje del espafiol. - Promover la autonomia, la 

autoconfianza y la iniciativa personal en el futuro docente para una pràctica didâctica eficaz y 

eficiente. 

-Promover el pensamiento critico y la reflexi6n sobre su acto educativo y la actualizaci6n de 

sus contenidos didàcticos. 

Las competencias a las que se dirige esta formaci6n son las siguientes: 

-Al finalizar esta formaci6n, el alumno habrà adquirido los conceptos fundamentales en la 

ensefianza de lenguas extranjeras, reforzado sus habilidades en la descripci6n de la lengua 

espafiola y la dimension cultural e intercultural. 

-El alumno habrà dominado las diferentes facetas de una situaci6n de ensefianza / aprendizaje 

del espafiol. 
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-El alumno sera capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y sera capaz de resolver 

problemas ante nuevas situaciones problemàticas. 

-El alumno habrà tenido un saber hacer ( estrategias de aprendizaje cognitivo y metacognitivo) 

que le permitiràn autodirigirse y ser aut6nomo. 

-El alumno sera capaz de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de ensefianza / 

aprendizaje. 

Primer curso: 

Materias Objetivos generales 

Lingüistica aplicada (Semestre I y 11) Al finalizar esta materia, los alumnos seràn 

capaces de: 

-Conocer conceptos bâsicos adecuados de 

lingüistica aplicada. 

- Analizar el propio acto docente a través de 

las diferentes teorias lingüisticas y de 

aprendizaje. 

- Resolver los problemas inherentes a una 

clase de lengua extranjera. 

Psicopedagogia (Semestre 1) Se espera que el estudiante adquiera nociones 

sobre el estudio de la evoluci6n de los 

modelos de ensefianza/aprendizaje de las 

disciplinas tanto desde el punto de vista 

hist6rico epistemol6gico como pedag6gico 

(transmisivo, conductista, cognitivista, 

constructivista, etc.). 

Didàctica de la escritura (Semestre I y 11) El estudiante sera capaz de : 

-Identificar los diferentes enfoques de la 

escritura (gramatical, funcional y 

procedimental). 
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-Desarrollar las habilidades de escritura de 

forma pràctica, persona! e interactiva. 

-Usar los recursos y los procedimientos 

necesarios para ensefiar cada tipo de texto. 

Didàctica de la oralidad (Semestre I y II) Al final de esta materia los alumnos 

podràn estructurar diferentes tipos de 

actividades para ensefiar la oralidad en el 

aula de ELE. 

Didàctica de la gramàtica (Semestre I) -Analizar los presupuestos y bases teôricas 

del componente gramatical en la ensefianza 

del espafiol como lengua extranjera. 

-Establecer criterios y medios para resolver 

las dificultades que se presentan en 

laensefianza de la gramàtica espafiola. 

didàcticas (Semestre I y II) 

Anàlisis y evaluacion de herramientas 1 -Identificar los diferentes tipos de 

herramientas didâcticas, 

-Analizar y evaluar los diferentes tipos de 

herramientas didâcticas segùn los programas 

establecidos. 

Metodologia de investigaci6n (Semestre I y Al acabar esta formaci6n, el estudiante se 

II) apropia, ademàs del rigor del trabajo 

intelectual académico, los pnmeros 

elementos fundamentales de un método de 

investigaciôn inicial: desde la 

conceptualizacion de un tema de 

investigaciôn, la adecuaciôn de los métodos 

de trabajo ( exploraci6n, documentaci6n, 

investigaciôn real). 

Culturalidad e interculturalidad en la clase de -Integrar el elemento « cultura » en la clase 

idiomas (Semestre I y II) del idioma espafiol. 

-Establecer convergencias (representaciones 

y estereotipos) entre la cultura del alumno y 

la cultura de la lengua meta. 

184 



Pragmàtica de la comunicaci6n intercultural 

(Semestre I y II) 

-Analizar las teorias mas importantes de la 

pragmàtica y sus aportes actuales al estudio 

de la lengua espafiola, 

-Anâlisis critico de las caracteristicas de la 

comunicaci6n intercultural: 

lingüisticas y filtros culturales. 

marc as 

Traducci6n (Semestre I y II) El estudiante debe ser capaz de situar la 

traducci6n en el campo de la didàctica y 

aprovecharla para trascender lenguas y 

culturas. 

Evaluaci6n (Semestre II) Apropiarse de los principios y métodos de 

evaluaci6n. 

-Ser capaz de evaluar las diferentes 

competencias lingüisticas. 

-Ser capaz de configurar una evaluaci6n de 

acuerdo con la pràctica del aula. 

Didàctica del texto literario (Semestre II) -Aclarar los distintos soportes para la 

ensefianza del espafiol y sus aplicaciones 

(textos literarios y paraliterarios). 

-Aplicar diferentes enfoques a textos 

literarios y pràcticas docentes relacionados 

con estos soportes. 

Tabla n° 26: Elaboraciôn propia a partir del plan de estudio del Departamento de 

Espaiiol de la Universidad de Mostaganem213. 

213 Véase anexo n° 4. 
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Segundo curso: 

Materias Objetivos generales 

Pedagogia del proyecto (Semestre III) Al acabar esta asignatura, el alumno podrà: 

-Practicar la pedagogia del proyecto. 

-Saber desarrollar las competencias 

lingüisticas a través del proyecto. 

Disefio de herramientas didàcticas (Semestre Al acabar esta asignatura, los alumnos 

III) podràn: 

-Identificar los diferentes tipos de 

herramientas didâcticas. 

-Didactizar documentos auténticos. 

-Disefiar diferentes tipos de herramientas 

didàcticas segùn los objetivos. 

Plan Curricular y sistema educativo argelino 

(Semestre III) 

-Identificar los contenidos, objetivos y 

metodologia propuestos en el plan curricular 

para la ensefianza del espafi.ol. 

-Realizar una lectura analitica del plan 

curricular argelino para la ensefi.anza del 

espafiol como tercera lengua extranjera. 

Organizaciôn y gestion de actividades en el -Ser capaz de configurar una disposiciôn 

aula (Semestre III) adecuada del aula para la ensefi.anza / 

aprendizaje de E / LE. 

-Sepa côrno animar su clase y promover la 

interacciôn horizontal. 

Metodologia de proyecto de investigacion Al final de esta formaciôn, el alumno debe 

(Semestre III) ser capazde: 

-Desarrollar una problemàtica, un plan de 

trabajo, un plan de redacciôn, 

-Especificar una metodologia adaptada a su 

tema y su enfoque. 

Espafiol lengua de especialidad (Semestre -Ser capaz de organizar la docencia de E / LE 

III) en funciôn de una necesidad profesional o 

universitaria concreta. 
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-Adaptarse a diversas situaciones de 

cornunicaciôn profesional. 

Ingenieria de formacion (Semestre III) -Definir una estrategia de formacion y 

desarrollar la ingenieria de formaciôn como 

parte de un proceso de desarrollo de 

habilidades. 

Traduccién (Semestre III) -Introducir a los estudiantes en el ejercicio 

metôdico de la traducciôn arabe / espafiol. 

-Fortalecer el conocimiento y la pràctica de 

la traducciôn en el àmbito de la ensefianza 

del espafiol como lengua extranjera. 

Tabla n° 27: Elaboraciôn propia a partir del plan de estudio del Departamento de 

Espafiol de la Universidad de Mostaganem214• 

En el Semestre IV los estudiantes pasaràn a la redacciôn de una memoria de Fin de 

Master. Seran orientados, guiados y corregidos por sus tutores durante la realizacién de su 

proyecto de fin de estudio en relaciôn con <licha opciôn. Esta fase es una iniciaciôn a la 

investigacion univesitaria. 

214 Véase anexo n° 4. 
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Capitulo V: El espafiol y la producciôn 
cientifica en el contexto universitario argelino 
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1. La labor de los hispanistas argelinos 

Uno de los pioneros del hispanismo argelino, el profesor Salah Negaoui, confirma que 

el hispanismo en Argelia establece "Un rico patrimonio lingüistico y cultural". Los estudios 

hispànicos se estan desarrollando tanto en la docencia como en la tarea investigativa. 

El hispanismo argelino inserta a profesores universitarios, investigadores, arquitectos 

que debido a su formaci6n utilizan la lengua espafiola en su crecimiento profesional, pero no 

se dedican todavia a la producci6n literaria como el caso marroqui salvo algunos profesores 

universitarios como el caso de Abdallah Hammadi, el poeta y profesor universitario Salah 

Negaoui, la escritora Souad Hadj-Ali Mouhoub y el profesor y escritor Lamine Benallou. 

1.1. Trabajos académicos (Magister y Doctorado) 

La investigaci6n de los hispanistas universitarios se inici6 en Argelia a finales de los 

afios setenta, concretamente en Oran en el campo de la historia sobre temas relacionados con 

las relaciones argelino-espafiolas bajo la direcci6n del profesor Emilio Sola Castafio (a partir 

del afio 1978) como el caso del profesor El Kébir215, la profesora Araf.216, el profesor Malki217 

y también el profesor Terki Hassaine218, este ultimo hizo investigaciones sobre la época 

otomana. Podemos decir, que sus proyectos de investigaci6n han sido presentados sobre 

215El Kébir, A., ( 1979). Documentacion espaîiola sobre Argelia: siete legajos del Archiva General de Simancas 

sobre la expediciôn de Argel de 1775. D.E.A. Universidad de Oran, 
216Araf, K., (1982). Documentaciôn espaiiola sobre Argelia: seis legajos del Archivo Histôrico Nacional de 

Madrid sobre las relaciones Hispano-argelinas (} 775-1798). D.E.A. Universidad de Orân, 

Ibid. (1989)., Las relaciones Argelino-espaiiolas durante el reinado del Dey Hassan Pacha (1791-1798). 

Magisterio. Universidad de Oran. 
217Malki, N., (1980). Estudio bibliogrâfico sobre la historia de Oran y su region bajo la dominacion espaiiola 

(1505-1792)., D.E.A. Universidad de Oran. 

Ibid. (1987)., Historiografia espahola del siglo XVI sobre Historia de Argelia: Mârmol, Haedo y Sauàrez . 

Magisterio. Universidad de Oran. 
218TerkiHassaine, 1., (1980). Documentaciôn espaiiola: ocho legajos del Archiva Historico Nacional de Madrid, 

las relaciones Hispano-argelinas (} 767-1799).D.E.A. Universidad de Oran. 

Ibid. (1987)., Las relaciones argelino-espaîiolas, bajo el gobierno del Dey Mohammed ben Othmane Pacha 

(1766-1791).Magisterio. Universidad de Oran. 
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dichos temas, basândose sobre las fuentes manuscritas219 del Archivo Hist6rico Nacional de 

Madrid, del Archivo General de Simancas y de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

Igualmente, hay otros fondos muy importantes para el conocimiento de la Edad Media 

como el caso del Archivo del Escorial de Madrid que conserva un gran nùmero de 

manuscritos arabes relativos al Àndalus y de la época contemporànea, como el caso del 

Archivo General de la Administraci6n de Alcalà de Henares, que conserva en su fondo 

papeles muy significativos relativos al mundo arabe sobre todo para Marruecos que necesitan 

aûn estudios por parte de los hispanistas arabes de modo general. 

En literatura, se realizaron diferentes estudios de Magister por distintos profesores 

como el caso del profesorAbiAyad, la profesora Khelladi, el profesor Khiat220, el profesor 

Negaoui221y la profesora Benhamamouche222 que realiz6 también un estudio sobre Ramon 

Llul y el mundo islàmico. 

219 La importancia de las fuentes espafiolas para la historia de Argelia esta claramente subrayada en el 

« Séminaire International sur les sources espagnoles de l'Histoire d'Algérie», organizado en el CRIDISH. 

Universidad de Oran, 20-22 abri] 1981. 
220Khiat, G., (1990). Critica de la realidad social espahola a través del arte literario de Miguel de Cervantes 

Saavedra. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 
221Negaoui, S., (1991). Estructura y conflicto de identidad en la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. 

Tesis de Magister. Universidad de Oran. 
222Benhamamouche, F., (1987). Ramon Llul y el mundo islâmico: una relaciôn apasionada. Tesis de Magister. 

Universidad de Oran. 
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Por lo que se refiere a la didàctica citamos la Tesis de Magister de la profesora 

Bouchiba Ghlamallah223 dedicada al anàlisis de redacciones en espafiol por alumnos argelinos 

de Bachillerato, y en lingüistica citamos los trabajos de la profesora Moussaoui224 y el 

profesor Benallou225. 

A continuaci6n presentamos de modo general algunos datos sobre los trabajos de 

investigaci6n realizados en posgrado (Magister y Doctorado) de los hispanistas argelinos 

presentados tanto en la Universidad de Oran 2 como en la Universidad de Argel 2 en 

diferentes lineas de investigaci6n hasta hoy dia226. 

Lineas de Departamento de Secciôn de espaiiol Departamento de 
investigaciôn espaiiol de Oran 2 de espaiiol de 

Argel 2 Mostaganem 
Literatura 44 8 4 
Civilizaci6n 36 5 2 
Didàctica 26 1 4 
Lingüistica 15 1 6 

Tabla n° 28: Tesis de Magister (Elaboraciôn propia). 

Lineas de Departamento de Seccién de espaiiol Secciôn de espaiiol 
Investigacién espaiiolde Oran 2 de de 

Argel 2 Tlemcen 
Literatura 21 1 / 
Civilizaci6n 12 / 1 
Didàctica 7 / / 
Lingüistica 4 / / 

Tabla n° 29: Tesis de Doctorado (Elaboraciôn propia). 

223Bouchiba Ghlamallah, Z., (1994). Anàlisis de la produccion escrita por alumnos de clase terminal. Aspectas 

de la competencia lingiiistica adquirida. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 
224Moussaoui, M., (1992). Préstamos del léxico espaiiol en el habla oranesa. Tesis de Magister. Universidad de 

Oran. 
225Benallou, L., (1992). Diccionario de hispanismos en el habla oranesa. Argel: O.P.U. 

226 Véase anexo n° 3. 
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1.1.1. Lineas de lnvestigaciôn 

i. Literatura 

Corno ha sido mencionado anteriormente, se nota una gran labor en cuanto al campo 

literario tanto en los trabajos de Magister como en las Tesis de Doctoradoy entre las temàticas 

mas destacadas citamos los siguientes como ejemplo: 

El trabajo deMagister de la hispanista Amel Abbes227 que refleja la imagen y 

representacion del Moro en las dos obras poético-teatrales del Duque de Rivas y que deja a 

los lectores viajar a través del Romanticismo espafiol en todo su esplendor, tratando sus 

fundamentos bàsicos hist6ricos y literarios y luego pasa al estudio pràctico que consiste en 

analizar las dos obras literarias de una manera mas detenida y profunda, penetrarse 

ampliamente con amor y familiarizarse simpàticamente con sus personajes hasta llegar a ver 

toda su belleza estética que encierren en si, con sus escenas poéticas pero a veces crueles que 

transportan al lector a esta época como si fue testigo de los acontecimientos que lo introducen 

dentro del ambiente en que vivian. 

El Persiles(l 617), la obra olvidada de Miguel de Cervantes es otra temàtica 

desarrollada por Réda Abi Ayad228. En su estudio ha intentado saber y mostrar por qué esta 

obra ha sido olvidadadurante tantos afios por los criticos literarios y por qué s6lo ahora, los 

estudios sobre el Persiles vuelven a aparecer tras afios de silencio. Su interés ha sido ver 

también en qué medida esta obra el Persiles se parece/ ( o) difiere con respecto a las dernàs 

obras del escritor y cuàl es su pape) dentro del corpus cervantino. 

Dos obras: Los baiios de Argel y El gallardo espaiiol son la base de un tema titulado 

las mujeres cervantinas en las obras de cautiverio : El gallardo espaiiol y Los baiios de Argel 

del hispanista Sidi Mohammed Ziane229, a través los cuales, ha estudiado el personaje 

227 Abbas, A., (2012).Jmagen y presentaciàn del moro en las obras romànticas del Duque de Rivas: El moro 

expôsito y La morisca de Alajuar. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 

228Abi Ayad, R., (2010). El persiles (1617) la obra olvidada de Miguel de Cervantes. Tesis de Magister. 

Universidad de Oran. 

229Ziane, S. M., (2014). Las mujeres cervantinas en las obras de cautiverio: El gallardoespaîiol y los baiios de 

Argel. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 
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femenino-entre todas sus obras teatrales lPor gué? Primero, estas comedias forman, juntas, 

parte de la segunda época (1587-1616) del teatro cervantino, ademas, tienen relaciôn estrecha 

y directa con Argelia e historia, precisamente con Argel y Oran. Porotrolado, estasdos 

ciudades fueron inspiradoras parala creaci6n teatral cervantina. También, y no demera 

importancia, Cervantes vivi6 en Argel durante cinco afios, se fraguô alavida, cultura y 

sociedad argelina. 

Farid Zineddine Ammari='" hizo un estudio titulado: Anâlisis narrativo de una novela 

negra: El caso Sankara deAntonio Lozano. Ha elegido a este autor porque es emergente en la 

novela negra espafiolacontemporânea, a la que aporta un estilo personal caracteristico y bien 

diferenciado del resto.Su interés ha sido analizar la obra El caso Sankara a través de su 

estructura ( estructura extema y estructura interna), de sus personajes, del espacio, del tiempo, 

del argumenta de la obra para ver c6mo funciona la trama novelesca de este género 

literario.Concretamente la elecciôn de esta obra reside en su originalidad tanto de la forma 

como del contenido. 

Las narraciones policiacas han motivado a varios a invesitgar como el caso del 

hispanista Fouad Benmaamar231 que ha realizado una tesis sobre el anâlisis de las técnicas 

narrativas en « Preludio para una muerte » de Antonio Lozano. Son muchos los motivos que 

lo han orientado a la eleccion de este tema, primero el interés a la literatura espafiola 

contemporànea, que ha conocido un desarrollo muy importante, sobre todo, después de la 

muerte de Franco, la apariciôn de este género era cosa inevitable, puesto que trata el realismo 

social, entonces el tema es reciente y es uno de los géneros de la literatura conternporanea, 

que existe en todas partes del mundo. 

La intenciôn de Fatima Belbachir232 ha sido la de estudiar Las concepciones del amor 

en El collar de la paloma233 de Ibn Jf azm de Côrdoba como viene mencionado en el titulo de 

230 Ammari, F. Z., (2011). Anàlisis narrativo de una nove/a negra: El casa Sankara de Antonio Lozano. Tesis de 

Magister. Universidad de Oran. 

231Benmaamar, F., (2011). Anàlisis de las técnicas narrativas en «Preludio para una muerte» de Antonio 

Luzano. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 

232 Belbachir, F. Z., (2009). Las concepciones del amor en el collar de la paloma de Ibn Hazem. Tesis de 

Magister. Universidad de Oran. 
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su tesis.Con la elecci6n de este tema se pretende abrir una via novedosa en el terreno de los 

estudios de la literatura andalusi, iniciados en la Universidad de Oran por muchos profesores 

y estudiantes. 

La temàtica de la mujer ha sido siempre presente en los estudios hispànicos de los 

hispanistas argelinos y entre otros citamos el trabajo de Mekkia Belmekki234 titulado: La 

mujer argelina en la literatura de viajes espahola a finales del siglo XIX en la obra de José 

Maria Servet: En Argelia: recuerdos de viaje.Por una parte, ha elegido el siglo XIX porque 

conviene mas al estudio de la literatura de viajes por los numerosos relatos de viajes que 

produce y por el gran interés hacia este tipo de arte por el lectorado de la época.Por otra parte, 

esta época es muy decisiva para la historia del Magreb, en general, y de Argelia en particular, 

por haber sido, por aquel entonces, una colonia en el cual los europeos: artistas, politicos, 

militares y comerciantes fijan su mirada.Igual que tantos otros libros de viajes, éste tiene 

relaci6n muy estrecha con el pasado y la identidad argelina, de modo que, el viajero analiza 

los modos de pensar, de creer y de sentir de la mujer argelina. 

Garcia Lorca, poeta y dramaturgo andaluz, como figura literaria tiene su presencia en 

los trabajos de hispanistas argelinos como El hirsutismo en Garcia Lorca: hacia una 

desmitificacion simbolica de la mujerbarbuda (Casos de estudio: Yerma y los Sonetos del 

amor oscuro) desarrollado por Mohamed Beyounes235. Su prop6sito no ha sido focalizar su 

atenci6n en relatar los famosossucesos de Yerma, sino en buscar esa metamorfosis que 

arrebata a los personajes lorquianos de modo que sedetone el final dramàtico. Los Sonetos del 

amor oscuro serviren de arcoiris para certificar anteriormente los lluviosos resultados 

alcanzados en Yerma. 

233 La epistola El collar de la palomase escribiô en lengua arabe clàsica bajo titulo original "Tawq al H. amama ", 

que ha sido traducida a la lengua espai'iola por el eminente Emilio Garcia Gemez. 

234Belmekki, M., (2009). La mujer argelina en la literatura de viajes espaiiola a finales del siglo XIX en la obra 

de José Maria Servet: En Argelia: recuerdos de viaje. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 

235Benyounes, M., (2011). El hirsutismo en Federico Garcia Lorca. Hacia una desmitificaciôn simbôlica de la 

mujer barbuda. Casas de estudio: Yerma y Los sonetos del amor oscuro. Tesis de Magister. Universidad de 

Oran. 
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Abdelkader Boudjorf236 sigue en la misma linea con un trabajo titulado: el estudio 

estructural comparativo de las obras de Federico Garcia Lorca: Bodas de sangre-Yerma -La 

Casa de Bernarda Alba. Su objetivo esencial de la investigaciôn, ha sido mostrar porque 

Lorca como dramaturgo hizo de lacondiciôn humana y la condiciôn femenina,el tema 

principal y fundamental que logr6 introducir en dichas tres obras teatrales.Porque, en sus 

obras teatrales se encierran las caracteristicas mas relevantes del mundo social espafiol, 

sobretodo el mundo andaluz, tanto en sus tragedias como en algunos de sus dramas y 

comedias.En esa linea, muchos de criticos piensan que el titulo comùn a esastres obras, es: 

Dramas de Mujeres en el campo andaluz. 

El tema arabe constituye un ciclo, una etapa considerable y constante en 

laliteraturaespafiola. A lo largo de la historia de la literatura, se nota el entusiasmoespafiol 

para descubrir el mundo arabe y satisfacer sus curiosidades e interrogaciones sobre dicha 

sociedad. Fatima Boutaleb en su trabajo titulado "Estudio temâtico y narrativo en Aita 

Tettauen de Benito Pérez Galdôs ", intenta representar una variedad temàtica tipica en su 

género. "Aita Tettauen" centra su historia en torno al acontecimiento hist6rico de 1859- 

60,llamado la guerra de Àfrica, que abarca toda la novela desde la primera palabra hastala 

ùltima. Los temas segundarios son los que la rodean como el renegado El Naciry yEl Gazel, 

los moros, el Islam, las mujeres, la sociedad espafiola y arabe, los hebreos, latristeza del 

pueblo por la guerra y la crueldad del invasor, etc. Toda esta corriente detemas compone 

"Aita Tettauen ".Para la hispanista dicha obra manifiesta una estructura literaria muy 

compleja y complicada, su variedad temàtica refleja una estilistica y un lenguaje arm6nico, 

como ocultauna temàtica muy variada que puede ser un campo muy favorable a 

lainvestigaci6n. 

Otro estudio titulado, "Anàlisis y Critica de Los de abajo de Mariano Azuela", a 

través de ello, Hicham Hannachi237 pretende recorrer a varios libros, revistas literarias, 

articulosde prensa, autobiografias, criticas elaborados a favor o contra de esa obra de Azuela, 

y asimismo, procura resolver algunos enigmas que hasta ahora siguen siendo misteriosos al 

respecto de la novela.Esta tesis ha sido una continuaciôn de su proyecto de fin de licenciatura 

236Boudjorf, A., (2019). El estudio estructural comparativo de las obras de Federico Garcia Lorca: Bodas de 

sangre-Yerma -La Casa de Bernarda Alba. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 

237 Hannachi, H., (2014). Anàlisis y critica de los de debajo de Mariano Azuela. Tesis de Magister. Universidad 

de Oran. 
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igual que otros, y que fue sobre la Revoluciôn Mexicana, pero basàndose sobre la 

constituci6nde 191 7 promulgada por el general Venustiano Carranza, que tuvo un papel 

primordial en hacer un cambio radical en el mundo laboral no solo en México, sino en el 

mundo entero. 

La literatura de viaje es un género literario que trataba también la realidad social en 

Espafia, cuyos autores cultivaron una literatura por las cuestiones sociales, introduciendo la 

temàtica del viaje. De ellos, citamos a famosos autores tales como Azorin, Juan Goytisolo, 

Camilo José Cela, etc. De estos famosos escritores, el hispanista Mohammed Fouzi 

Lachachi238 ha escogido al ultimo que es uno de los testigos y participantes en la guerra civil 

espafiola, con muchas experiencias vitales y una notable formaci6n académica y educativa 

gracias a sus producciones literarias y sus obras maestras. Fue nombrado hombre de letras, 

tras obtener el premio Nobel de literatura en 1989.Por muchos motivos hist6ricos y literarios, 

ha elegido a su obra maestra que forma parte del género de la Literatura de viaje, que Viaje a 

la Alcarria, es una obra de exotismo y riesgo. Esta novela es la historia de un viajero que 

decidi6 realizar un viaje a pie por las alcarrias de Espafia, es decir las zonas lejanas del 

campo, en busca de la realidad social, para encontrar respuestas a lo que pasaba en su pais, y 

las formas del atraso que padecian en aquella época. Por este motivo, Cela escribi6 esta obra 

con el objetivo de narrar hechos reales, experiencias personales y plasmar caricaturas vivas de 

la Espafia de posguerra, a través de unos pasos viajeros que hizo en 1946. 

Otros hispanistas han optado por el teatro como material de estudio por haber sido 

siempre atraidos hacia esta expresi6n artistica; y mas que todo su poder de divertir y el de 

conmover los pensamientos y corazones humanos entre otros Fatima Zohra Mahdi239 que ha 

desarrollado una temàtica sobre el discurso semiôtico en la obra dramâtica Eloisa esta debajo 

de un almendro de Enrique Jardiel Ponce/a. La elecci6n de esta obra como objeto de estudio 

se explica porque pinta la realidad humana y mezcla tanto lo cômico como lo tràgico, lo 

humoristico como lo absurdo, lo literario como lo coloquial y lo social como lo politico. 

Ademàs, nos presenta el malestar de la sociedad espafiola: pobreza, miseria, injusticia y dolor. 

238Lachachi, M. F., (2014). La concepciôn literaria de Camilo José Cela en Viaje a la Alcarria. Tesis de 

Magister. Universidad de Oran. 

239Mahdi, F. Z., (2009). El discurso semiotico en la obra dramàtica Eloisa esta debajo de un almendro de 

Enrique Jardiel Ponce/a. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 
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En realidad, para la misma investigadora Poncela se considera como un dramaturgo 

muy importante y uno de los mejores autores de la creaci6n escénica espafiola por la calidad 

de su obra, por su relevancia mundial y también por su forma de ver, de sentir y de 

expresarse. Evidentemente, su producci6n qued6 para la posterioridad. Se trata de un teatro 

valioso con simbolos, personajes reales y, a veces fantâsticos, liricos en ocasiones, con un 

sentido profundo de la fuerza de la naturaleza de la vida. 

La temàtica morisca también tiene su presencia en varios trabajos como el caso de la 

investigaci6n realizado por Souad Messaoud Nacer240 cuyo titulo la temàtica morisca en la 

obra de Adriana Lasse! : Lucas el morisco o el destina de un manuscrito encontrado, obra 

que conoci6 gran difusi6n y buena recepci6n por los lectores al nivel nacional e intemacional. 

Gracias al valor hist6rico-literario que emana de su original temâtica, Messaoud Nacer 

ha elegido esta obra, primero por la relaci6n que tiene la autora con Argelia, siendo a la vez, 

chilena y argelina lo que brinda una doble mirada en cuanto a la tragedia de los moriscos, 

relacionada por una parte, con la historia nacional argelina de la época modema y por otra 

parte, remite a Hispanoamérica puesto que trata la original e inédita cuesti6n del asentamiento 

de los moriscos en este continente. 

El anàlisis del discurso es un campo muy ambiguo, y tiene una gran cantidad de 

acepciones y actividades, que Bevan a enfrentase con una gran variedad terminol6gica. En 

este campo se inscribe la Tesis Doctoral de la hispanista Khalida Touil241 titulada anàlisis de 

la polifonia en los monôlogos de Tiempo de silencio de Luis Martin Santos. Se propone 

analizar deforma descriptiva el fen6meno de la polifoniaenlos mon6logos, porun lado, yen 

qué esta polifoniaes constitutiva de literariedad por otro. Segùn la investigadora, el mon6logo 

en Tiempo de silencioes muy presente y peculiar, y no porque sea el ùnico ni el principal 

recurso narrativo sino porque reflejala interioridad, e intimidadde los personajes, y al mismo 

tiempo el cruce de muchas voces que crean una complejidad de arquitecturas fràsticas.Por 

esta raz6n afirma que Tiempo de silencioes una obra polif6nica. 

240Messaoud, N. S., (2013). La temàtica morisca en la obra Adriana Lasse!: Lucas el morisco o el destino de un 

manuscrito encontrado. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 

241 Touil, K., (2012). Anàlisis de la polifonia de los monôlogos de Tiempo de silencio de Luis Martin Santos. 

Tesis Doctoral. Universidad de Oran. 
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Otro estudio titulado, "Anàlisis estructural de las obras de Luis Pérez Romero: La 

Noria, La Corriente ", a través de ello, Rachida Bey Omar Hammouche242 pretende hacer un 

estudio comparativoentre las dos obrasdesde un punto de vista evolutivoen el tiempo, 

personajes y marco social de aquellas épocas.Ambas obras son el reflejo de la sociedad 

espafiola de aquella época y precisamente de una ciudad tan querida por elautor, la Barcelona 

de la posguerra. Luis Pérez Romero, escritor barcelonés, escribiô durantesu exilio en Buenos 

AiresLa Noria, primera obra del estudio comparativo que fue galardonada por el premio 

Nadal. Once afios después aparece La Corriente, continuaciôn dela aventura de estos 

personajes. La segunda novela informativa refleja la situaciôn de esta gran ciudad que es 

Barcelona y por lo tanto del pais que esta en via de desarrollo y progreso en todos los 

dominios. 

El estudio comparativo sigue siendo presente en las investigaciones de los hispanistas 

de Argelia como es el caso de Fatima Zohra Mahdi243 que ha realizado un anàlisis 

comparativo sobre el texto teatral (Enrique Jardiel Ponce/a) y texto filmico (Rafael Gil) de 

Eloisa esta debajo de un almendro. Este propôsito empez6 con la obra dramàtica Eloisa esta 

debajo de un almendro del gran dramaturgo espafiol Enrique Jardiel Poncela cuyo contexto 

histérico refleja los afios 40 correspondientes a la posguerra espafiola, Esta tesis pretende ser 

un trabajo sobre esta creaciôn teatral estrenada el 24 de mayo de 1940, y sobre todo su 

adaptacion al cine en 1943 por el célebre cineasta espafiol Rafael Gil. Se trata de un producto 

literario espafiol que ha sido transformado a un guiôn cinematogràfico que sigue 

presentàndose en los cines espafioles hasta hoy dia por ser una historia de gran éxito y critica 

tan considerables. A partir de ese proceso de contexto cultural existia la version filmica de 

esta obra que enriqueciô el terreno audiovisual espafiol. Cabe decir que gran éxito tuvo Eloisa 

esta debajo de un almendro en todas sus versiones, como texto literario teatral y como 

publicacion cinematogràfica. 

242Bey Omar, H. R., (2012). Anàlisis estructural de las obras de Luis Pérez Ramera: La Noria, La Corriente. 

Tesis Doctoral. Universidad de Oran. 

243 Mahdi, F. Z., (2017). Anàlisis Comparativo: texto teatral (Enrique Jardiel Ponce/a) y texto filmico (Rafael 

Cil) de Eloisa esta debajo de un almendro. Tesis Doctoral. Universidad de Oran 2. 
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La eclampsia en Lorca: hacia una zoorreligiosa androfania de la mujer pubàrquica. 

Casas de estudio: el Libro de poemas y El maleficio de la mariposa. De esta forma ha titulado 

el investigador Mohamed Benyounes su tesis244. El Libro de poemas es el libro de Lorca; es 

su autobiografia sentimental, es el desafio corporal, es el sacrificio seminal. El poemario 

también es una sincera bûsqueda de una divinidad por un laberintico firmamento 

anubarrado.Aleg6ricamente, El maleficio de la mariposaes la composici6n mas extensa del 

Libro de poemas. De hondo lirismo teatralizado, la obra es la alifera infecundidad de Lorca. 

La intenci6n de Fatima Boutaleb245 ha sido la de estudiarEl elemento arabe en la 

narrativa galdosiana: Aita Tettauen y Carlos VI, en La Rapita.Dichas obras como tantas otras 

de este autor, novelas hist6rico- ficticias, a la vez. Constituyen un documento, un archivo vital 

sobre la vida de los arabes, musulmanes y hebreos durante la guerra desde un punto de vista 

espafiol, cristiano y galdosiano. La precisi6n de los datos que ofrece el autor, es una constante 

en su narraci6n puesto que proyecta la narraci6n hist6rica del siglo XIX. En <licha tesis, la 

investigadorasubraya la presencia del elemento arabe en <lichas obras, a través del uso de 

personajes que representan la figura arabe, la mujer oriental, el caudillo arabe, la imagen del 

profeta Muhammad (La paz sea con él), los arabes y la religiosidad, la oraci6n, el significado 

de la mârtir, los hebreos, la ciudad oriental, el conflicto religioso y otros elementos de mucho 

interés para la sociedad arabe. 

Acerca de las escrituras realistas, se destacan las obras de Benito Pérez Gald6s. Fue el 

escritor mas importante del Realismo y uno de los mas grandes novelistas de lostiempos. El 

autor trat6 de observar el mundo para ofrecer respuestas que ayudaran asolucionar el mal de 

Espafia. De ahi, sigue Zineb Yahia Cherif246 la linea en otro trabajo titulado La mujer y la 

tragedia enMarianelade Benito Pérez Galdôs y Maria de Jorge Jsaacs. Dicha investigaci6n se 

basa en el control de la dimension deldiscurso en las obras:Marianela, yMaria. Eso para 

244 Benyounes, M., (2016). La eclampsia en Lorca: haciaunazoorreligiosaandrofania de la mujer pubàrquica. 

Casas de estudio: Libro de poemas y el maleficio de la mariposa. Tesis Doctoral. Universidad de Oran 2. 

245Boutaleb, F., (2017). El elemento arabe en la narrativa galdosiana: Aita'Iettauen y Carlos VI, en La 

Râptica.Yesis Doctoral. Universidad de Oran 2. 

246 Yahia Cherif, Z., (2017). La mujer y la tragedia en Mariane/a de Benito Pérez Ga/dos y Maria de Jorge 

Isaacs. Tesis Doctoral. Universidad de Oran 2. 
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comprobar que el discurso es realmente apropiado a la situaci6n tràgica, También su 

prop6sito ha sido exponer la relaci6n que se destaca entre la sociedad espafiola y la sociedad 

latinoamericana del siglo XIX. Si bien es cierto que, los dos paises Espafia y América latina 

viven una situaci6n tràgica en aquella época. Entonces, las dos obras hacen vivir las escenas. 

Lo real ocupa una importante presencia dentro de ficci6n novelesca de los autores. De tal 

modo que la obra goza de pasajes textuales caracterizados por una técnica de visualizaci6n. 

Eso esdebido a los detalles abundantes. 

La motivaci6n esencial de otra investigaci6n titulada el aspecta dramàtico y simbolico 

en la obra de Ana Maria Matute Fiesta al Noroeste (1999) ejes temàtico, simbôlico y 

metaf6ricoviene de las emocionadas impresiones sobre esta obra narrativa por Ghalem 

Ouaham247. La primera impresi6n representa la imagen tràgica y dolorosa de la guerra civil 

espafiola; el simbolo de la amenaza violenta y gratuita en un atrasado mundo rural. La 

segunda impresi6n viene del titulo de la obra que lo recuerda al escritor Juan Goytisolo y su 

obra Duelo en el Paraiso; mismo simbolo y misma metàfora que determinan este 

encerramiento popular y sobre todo infantil, dentro de la miseria y el dolor. Unas escenas 

consecuentes cuyos espectadores son nifios asombrados. 

La hispanista Karima Zohra Mokdad248, en su estudio de doctorado parte de la 

constataci6n de que el teatro es como el espejo de la sociedad, sirviendo de cuna de 

inspiraci6n tanto para el escritor como para el pintor o el dramaturgo. Su trabajo se trata de 

un analisis discursivo del discurso humoristico: texto-representaci6n en la obra dramàtica Tres 

sombreros de Capa de Miguel Mihura. Este analisis toma como enfoque analizar discursos. 

No cabe duda de que su uso en el teatro sirve para obtener resultados interesantes. Su objetivo 

consiste en deslindar o aclarar los mecanismos del efecto del discurso tanto textual como 

visual. 

2470uham, G., (2015). El aspecta dramàtico y simbôlico en la obra de Ana Maria Matute Fiesta al Noroeste 

(1999) Eje stemàtico, simbôlico y metafôrico. Tesis Doctoral. Universidad de Oran 2. 

248 Mokdad-Merah, K. Z., (2014). Anàlisis del discurso humoristico: Texto-Presentacion en la obra Tres 

Sombreros de Capa de Miguel Mihura. Tesis doctoral. Universidad de Oran. 
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En cuanto a la investigadora Saliha Zerouki249, la creaciôn literaria Diario de Djelfa, 

de Max Aub250, poeta espafiol encarcelado en Argelia, es un vivo testimonio de la Argelia de 

la época colonial francesa y un grito contra el olvido; esta consideraciôn llevo a la hispanista a 

encamar esta obra como a una reivindicaciôn de la justicia humana. El autor y sus escritos 

dedicados a su detencion y su exilio en Argelia, son poco conocidos en Argelia y apenas 

sefialados por los investigadores espafioles de aquella época ; es también estado de hechos que 

la empujo a profundizar en el tema. 

Garcia Lorca concibe el concepto de teatro como espejo del pùblico. Para él, el 

pùblico va al teatro para ver su vida y sus problemas o sea el arte escénico es una imitacion de 

vida y debe ser capaz de plasmar los problemas mas hondos del hombre. Asi lo concebia y asi 

se refleja en sus creaciones dramàticas en verso, alejadas desde un principio del teatro 

comercial al uso que dominaba la escena espafiola. La hispanista Malika Zermani251 ha 

elegido Yerma porque es una de las obras mas importantes de Lorca y una de las piezas mas 

desconcertantes de la dramaturgia modema. 

La clave principal de su elecciôn se encuentra en el mensaje renovador que conlleva. 

Yerma es el nùcleo en la que Garcia Lorca planteô con mayor profundidad un tema central en 

su obra: el de la esterilidad y la fecundidad. Sin embargo, el alcance de la obra rebasa esta 

significaciôn, en dos direcciones:la universal mitica, fundamentada en la convicciôn de que la 

fecundidad es una forma de salvacion, y la particularmente espafiola. 

El hispanista Ahmed Ounane252, su propôsito en su tesis doctoral es estudiar el 

concepto del autor bajo, todas sus formas y categorias posibles, exclusivamente a partir del 

249 Zerrouki, S., (2005). Max Aub y Argelia: Diario de Djelfa. Una escritura entre literalidad, realidad y 

simbàlica. Tesis doctoral. Universidad de Oran. 

250 Aub, M., (1970). Diario de Djelfa, Edit. Joaquin Mortiz, México, (2. Ed.). 

251 Zermani, M., (2014). La semiologia teatral en Yerma de Federico Garcia Lorca.Tesis doctoral. Universidad 

de Oran. 

252 Ounane, A., (2013). El amor en el Coran: estudio comparativo entre el texto original y algunas de sus 

traducciones al castellano. Tesis doctoral. Universidad de Oran. 
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Coran, sin embargo, se hace hincapié en la tradici6n profética, tan solo para aclarar o reforzar 

la argumentaci6n, cuando el contexto lo requiere. 

En Occidente, en concreto, se ignora la verdadera concepci6n del Amor en el Coran. 

Se niega que baya algo que se llama « amar » en el « Texto oficial » del Islam. Lo que ha sido 

estudiado respecta al tema, ha sido hecho sobre todo por los orientalistas que han tratado el 

tema del amor sufi por la analogia y paralelismo que existen entre el mismo y el amor mistico 

en el Cristianismo. La perspectiva siempre ha sido extrinseca, se cabe usar tal concepto en 

este contexto ; la del hispanista Ounane quiere ser intrinseca, enfocada desde dentro, para 

resaltar la importancia verdadera y el alcance 6ptimo que podria revestir el asunto abordado. 

Asimismo, el tema se inscribe en la perspectiva de la literartura comparada; la relaci6n 

de esta disciplina es muy estrecha con la traducci6n, mas aun, se nutre a menudo de ella. 

Comparar los contextos donde se menciona la palabra o la idea del amor, en el texto original 

que es el Coran, con las traducciones de algunos de sus sentidos al castellano, completa <licha 

investigaci6n. 

En cuanto a la tesis doctoral del hispanista e investigador Zouaoui Choucha253 intenta 

plantear un panorama general sobre todos los quehaceres literarios de Juan Goytisolo. Asi que 

se proyecta estudiar el elemento politico que constituye de Juan Goytisolo un escritor de 

vanguardia que se opone al sistema opresor de los estados, un escritor que denuncia la 

injusticia y el colonialismo. También intenta demostrar c6mo el autor desde el primer periodo 

de su trayectoria literaria acoge actitudes, problemas e inquietudes de una realidad social 

encamada en la sociedad espafiola. A partir de este planteamiento se proyecta un objetivo que 

consiste en estudiar la tipologia del discurso y la estructura narrativa en la obras de Juan 

Goytisolo, utilizando como materia de estudio sus tres obras que constan de gran 

importancia en el mundo de la literatura: Makbara, La Cuarentena y Virtudes del pajaro 

solitario. En esta entidad resalta el discurso como una estructura de expresi6n que da sentido 

a la novela y responde al deseo de manifestar el componente discursivo y narrativo que 

estructuran las obras de Juan Goytisolo. 

253 Choucha, Z., (2012). Tipologia del discurso y estructura narrativa en las nove/as de Juan Goytisolo. Tesis 
doctoral. Universidad de Oran. 
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La tesis doctoral del hispanista Abdelkhalek Derrar254 aspira a sefialar la renovacién 

manifestada en los elementos constitutivos del cuarto arte y la estrecha relaciôn cultural 

inmensa en las mismas raices de la historia entre los paises de las dos riberas. En su trabajo se 

limita a indagar tan solo sobre algunos aspectos especificos asi como la profundizaciôn en el 

contexto cultural del teatro de dichos afios, con una especial menci6n de sus autores y obras. 

En su tesis ha optado por la elecci6n de tres dramaturgos espaiioles: Buero Vallejo, 

Antonio y Francisco Nieva que responden a su vision de trabajo y que representan el teatro 

contemporàneo. De los argelinos, ha elegido el dramaturgo Abdelkader Alloula porque se 

considera como el pionero de un nuevo género dramatico en la época contemporànea. 

La hispanista Lahouaria Nourine Elaid255, en su investigaci6n intenta poner de relieve 

que Ibn Hazm escribe en un mundo musulman, con unas connotaciones muy claras en lo que 

se refiere a la mujer, pero no por ello deja de tener importancia en su concepcion del amor lo 

que ha aprendido y comprobado en las mujeres que han sido sus maestras en la primera 

adolescencia. Seiiala también un hecho de gran importancia, es que Ibn Hazm fue el primero 

que se atrevié a hablar del amor y del sexo con unasinceridad sorprendente, sobre todo 

cuando el relator es alfaqui. Su objetivo es desvelar algunas parcelas poco conocidas dentro 

de la historia de la mujer aràbigo andaluza. En su tesis se limita a estudiar una obra concreta 

que es el Cailar de la paloma del cordobés Ibn Hazm, su elecciôn se debe a su gran audacia y 

su vocabulario rico referido a la mujer. 

La narrativa de posguerra sigue ocupando temas de investigaciones universitarias; 

sobre todo la producciôn femenista. Esta literatura contemporanea tiene valor no solo en los 

estudios literarios sino también en los histôricos, psicolôgicos y didàcticos, ya que refleja con 

rigor las desdichas que siembra una guerra en el pueblo. Este juicio fue comprobado, a cierto 

254 Derrar, A., (2011). Nueva vision del teatra contemporàneo en el Arca aeste mediterràneo . Tesis doctoral. 

Universidad de Oran. 

255 Nourine Elaid, L., (2011). Las imàgenes de la mujer en el Cailar de la palama de Ibn Hazm. Tesis doctoral. 

Universidad de Oran. 
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grado por la hispanista Farida Mortet256, en su tesis de Magister titulada La temàtica de la 

muerte en el Jarama de Rafael Sanchez Ferlosio, estudio comparativo con Les enfants tristes 

(Los niîios tristes) de Roger Nimier». Sin embargo, aùn queda mucho que descubrir sobre la 

novela espafiola de posguerra y eso era la motivaci6n para la hispanista en cuanto a su 

elecci6n a Ana Maria Matute y su obra Primera Memoria ( 1959) porque aumenta su 

curiosidad a investigar sobre dicha literatura, saltando a la vista un cùmulo de temas 

discutibles, que abordan la existencia del pueblo espafiol tanto en la guerra como en 

posguerra. Esta literatura enriquece el panorama literario de la Espafia del siglo XX con su 

temàtica compleja y variada. 

Para el hispanista Houari Saim257, su preocupaci6n era investigar sobre el tema arabe 

en América Latina, como lo ha hecho en su tesis de Magister que llevaba como titulo Lo 

arabe en la obra de José Marti. En su tesis de Doctorado, se ha interesado por el mismo tema 

pero en tres autores : Sergio Macias, Benedicto Chuaqui y Jorge Garcia Usta. Se ha 

conformado con estos tres, porque muchos los que tratan este tema, tanto espafioles como 

latinoamericanos e hispanoamericanos de origen arabe. Corno se ha visto a lo largo de su 

tesis, la presencia arabe ha sido destacable en la literatura no solo en la chilena - 

medianteSergio Macias yBenedicto Chuaqui -, o en la colombiana - con Jorge Garcia Usta -, 

sino que en la de todo el continente latinoamericano. Es el resultado de la emigraci6n y la 

inserci6n de los arabes del Imperio Turco en el continente del mestizaje. 

ii. Civilizaciôn 

En esta perspectiva, el Departamento de espafiol de la universidad de Oran elabor6 un 

plan de investigaci6n, a partir del curso académico 1977-1978, para la preparaci6n del DEA. 

de civilizaci6n, bajo la direcci6n del catedratico Emilio Sola. Esto permite al departamento el 

integrarse dentro de la reforma de la ensefianza superior, al orientar sus estudios e 

investigaciones hacia los archivas espafioles particularmente los del « Archivo General de 

Simancas » y « Archivo Histérico Naciona de Madrid», del mismo modo contribuirâ a la 

reescritura de la historia de Argelia, al ofrecer al historiador argelino toda la documentaci6n 

espafiola referente a la historia de Argelia del siglo XVIII, para el complemento de 

256 Mortet, F., (2015). Temàtica de « Traicion y desengaiio » en Primera memoria de Ana Maria Matute, 

Realismo y Compromiso Sartriano. Tesis doctoral. Universidad de Oran. 
257 Saim, H., (2017). Lo arabe en la literatura hispanoamericana: Sergio Macias, Benedicto Chuaqui y Jorge 

Garcia Usta. Tesis doctoral. Universidad de Oran. 
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informaci6n y eventual estudio. Hay que decir también que para el investigador hispanista 

Hassaine Ismet Terki258 que su elecci6n de dicho siglo en primer tiempo porque los 

manuscritos presentan menos dificultades paleogràficas que las de los siglos anteriores (XVI 

y XVII). El estudio de esta documentaci6n supone un conocimiento profundo de la lengua 

espafiola y una pràctica de una metodologia de investigaci6n hist6rica. 

En su trabajo Nordine Malki259, estudia una época que se extiende desde finales del 

siglo XV, hasta fines del siglo XVIII. Con mas precisi6n, se dan dos fechas importantes:1505 

es el afio en que los espafioles desembarcan y ocupan Mazalquivir bajo el mando del cardenal 

Francisco Ximénez Cisneros; los famosos tratados de paz entre Espafia y Argelia, el abandono 

de Oran son en el afio 1792. Son casi tres siglos de ocupaci6n espafiola del « Oranesado ». Es 

un estudio sobre lo que ha sido publicado en Argelia y en el extranjero sobre la dominaci6n 

espafiola en Oran. Es un trabajo bibliogràfico que puede servir de sintesis definitiva de lo 

editado. 

Desde el punto de vista hist6rico, el siglo XVI es un periodo que marca 

muchoscambios al nivel social, politico y militar en la zona del Mediterràneo. En primero, es 

unperiodo que marca un cambio radical en el modo de vida de los musulmanes que 

quedabanen Espafia después de las Capitulaciones de Granada. De otro lado, la politica 

exterior -magrebi principalmente- de los reyes espafioles: Los Reyes Cat6licos ( 1469-1516), 

CarlosV (1516-56) y Felipe II (1556-98). El trabajo de investigaci6n de la hispanista Souad 

Abdeljeli 260 constituye un estudio en el cual intenta analizar la politica musulmana de los 

reyes espafioles en el siglo XVI, relacionada con los asuntos militares en el Mediterràneo, 

precisamente en la propia Espafia en cuanto al problema morisco. Sin embargo, los espafioles 

no dejaron de perseguir a los musulmanes, considerados como infieles, fuera del pais, y que 

es propiamente el Norte de Àfrica "El Magreb". 

258 Terki Hassaine, I., (1980). Documentacion espaiiola: ocho legajos del Archivo Histàrico Nacional de 

Madrid, las relaciones Hispano-argelinas (1767-1799). D.E.A. Universidad de Oran. 

259 Malki, N., (1980). Estudio bibliogràfico sobre la historia de Oran y su region bajo la dominacion espaiiola 

(1505-1792). D.E.A. Universidad de Oran. 
260 Abdeljalil, S., (2012). Politica musulmana y militarista de Espaiia en el siglo XVI. Tesis de Magister. 

Universidad de Oran. 

205 



La importancia del tema y su novedad, la curiosidad de saber; todos estos factores han 

empujado a la investigadora Haféda Sahari261 a elegir el tema de enfoque socio-econ6mico 

sobre las relaciones econ6micas hispano-argelinas desde 1999 hasta 2004, dos fechas que 

aparentemente marcan el primer mandato del presidente Buteflika y coïncide con el segundo 

mandato del Partido Popular deJosé Maria Aznar. Desde luego, ha optado por articular su 

investigaci6n en tomo al tema de las relaciones econ6micas hispano-argelinas desde 1999 

hasta 2004 bajo el gobiemo de Buteflika. Esta temâtica presenta multiples aspectas 

fundamentales porque plantea un sinnùmero de cuestiones relacionadas con la estrategia 

econ6mica de Argelia con el fin de evaluar los resultados concretos de la politica econ6mica. 

En su trabajo la investigadora Hadjira Bennour262 intenta dar una aproximaci6n sobre 

el origen cosmopolita de la ciudad de Argel como multi-étnica y multi-cultural durante los 

siglos XVI y XVII, analizando al mismo tiempo las huellas culturales por las diferentes 

civilizaciones que se instalaron en Argel en particular. Sobre todo, después de la reconquista, 

ya que se ha empezado un largo y dificil periodo para la zona del Magreb central, (Argelia), 

debido a la presencia turca, la invasion espaîiola y la expulsion de judios y moriscos de la 

peninsula Ibérica. 

Dichos acontecimientos motivaron a muchos autores extranjeros y arabes, tal como 

Ibn Jaldùn, El Maqarrî y Màrmol Carvajal en relatar la historia del Magreb. Tratar de Argel, 

es evocar una historia de gran auge y de un brillo infinito, que ha llegado al otro lado del 

Mediterraneo, y eso se ha notado en la enorme actividad comercial que tenia la ciudad, sin 

duda una vida muy rica y, al mismo tiempo, muy complicada. 

261 Sahari, H., (2007). Relaciones Economicas argelino-espaiiolas bajo el Gobierno de Butejlika (1999-2004). 

Tesis de Magister. Universidad de Oran. 

262 Bennour, H., ( 2011). El cosmopolitismo en Argel durante los siglos XVI-XVII Estudio socio-cultural. Tesis 

de Magister. Universidad de Oran. 
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A la luz de los afios 1936, Espafia conoci6 un sublevamiento que erradic6 totalmente 

su situaci6n sociopolitica. Estas circunstancias dificiles de aguantar empujaron a los generales 

a protestar y arranc6 la Guerra Civil Espafiola, al albor de septiembre de 1936. Esta guerra 

expatri6 a sus ciudadanos. El hispanista Farid Sahbatou263 ha optado por estudiar el éxodo 

republicano en Argelia, por ser un tema de interés comûn entre ambas partes, y también de 

actualidad. Por tanto, intenta saber lc6mo se iban llegando los refugiados en Argelia? y lCual 

era el grado de su inserci6n en la sociedad argelina? y lc6mo eran concebidos por la politica 

colonial? 

En su estudio, ha intentado demostrar las modalidades de integraci6n de dichos 

exiliados en el colectivo argelino de la época, adoptadas por la politica colonial. Asimismo, 

dar a conocer los tipos de sufrimiento y malestar del grupo, entendido como perturbador y tal 

vez empujador de los indigenas para negociar su independencia con las autoridades francesas, 

basandose en trabajos de algunos investigadores, que han tratado este tema, tales como el gran 

autor Juan Bautista Vilar, y la profesora Saliha Zerrouki, que se dedic6 al estudio de los 

campos de concentraci6n. 

La ciudad de Oran; terreno de la investigaciôn de la investigadora hispanista Zohra 

Belarbi264; naci6 en el siglo X y tuvo su configuraci6n de ciudad medieval musulmana, pero 

conoci6 una historia diferente en comparaci6n con las ciudades argelinas. Pasaron por su 

suelo muchas civilizaciones, antes los romanos, los bizantinos, y luego los arabes 

musulmanes, los moriscos, los espafioles y por fin los franceses, todos frecuentaron los 

beréberes aut6ctonos y dejaron cada uno de ellos una huella sobre el suelo oranés. La relaci6n 

geogràfica ha desempefiado siempre un gran papel en las comunicaciones entre los pueblos de 

ambas orillas del Mediterraneo, entre Espafia y el norte de Àfrica; durante siglos se 

manifestaron ora la guerra y ora la paz. Asi pues, su estudio se inserta dentro del mundo 

mediterràneo de los siglos XVI, XVII y XVIII, unas etapas definidas por la conflictividad y la 

lucha incesante entre dos grandes poderes consideradas como dos entidades politicas 

263 Sahbatou, F., (2015). La emigraciôn espaiiola en Argelia durante la guerra civil. Tesis de Magister. 
Universidad de Oran. 

264 Belarbi, Z., ( 2011). El desarrollo urbanistico y arquitectural de la ciudad de Oran bajo la dominacion 

espaii.ola (1509-1792). Tesis de Magister.Universidad de Oran. 
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diferentes, ademàs de ser dos religiones y culturas distintas y dos formas diferentes de 

concebir la vida. 

Ademàs, los espafioles que ocuparon Oran durante casi tres siglos (XVI, XVII y 

XVIII) cambiaron totalmente la fisonomia de la ciudad y la aislaron de su contexto africano y 

musulman, para volver asi una parte de la corona espafiola. Fue un gran fracaso la intenciôn 

de llevar la fe cristiana y dominar el Norte de Àfrica, al final los espafioles no consiguieron 

dejar una huella de su espiritu en la ciudad a pesar de mucho tiempo de ocupaciôn, pero 

llegaron a dejar un legado arquitectural y urbanistico, concentrado sobre todo en el centro 

histérico de la ciudad representado por el barrio de Sidi el Houari y por las fortalezas y 

castillos que rodean el recinto periférico de la ciudad. 

La originalidad del tema del hispanista Mustapha Bedai265 consiste en presentar la 

fatwa, en su version aljamiada que ha sacado de la Biblioteca de la Real Academia Historia de 

Madrid, proceder a su transliteraciôn, su anàlisis y su comparacion con la version castellana 

de Pedro Longas, la de Cantineau y la vesrion arabe de Abd Allah Anan, teniendo en cuenta 

los criterios cientificos aplicables a tal proposito. Ha delimitado su campo de investigaciôn a 

finales del siglo XV hasta la expulsion final de los moriscos. Era fundamental ofrecer un 

cuadro de la tolerancia religiosa que se planteô desde el siglo XI para poder asimilar bien el 

estatuto del musulman desde la caida de Toledo. 

En su trabajo de tesis la investigadora hispanista Souhila Markria266 intenta dar una 

aproximaciôn historica que engloba diferentes aspectos de la realidad histôrica de seis grandes 

reinados a lo largo de dos centurias (Siglos XVI y XVII). Hallan varios temas sin plantear o, 

al menos, sin hacerlo un estudio profundo que solicitaban para brindar un horizonte y una 

perspectiva realmente perfecta de la politica musulmana de la monarquia espafiola desde 1516 

hasta 1700. Ademàs, es viable que se atribuya mas o menos un fallo de utilizaciôn de un 

método comparativo que hubiera relacionado con los diferentes reinados. Solo ha aproximado 

mas o menos un pequefio cotejo entre dichos reinados. 

265 Bedai, M., (2015). La lnjluencia de la Fetwa d'Ibn Jum'a sobre los Moriscos. Tesis doctoral.Universidad de 

Oran. 

266 Markria, S., (2015). Politica musulmana de la Monarquia espaiiola de los Habsburgo (1516-1700). Tesis 

doctoral. Universidad de Oran. 
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La monarquia espaîiola de los Habsburgo 1516-1700, ha sido una saeta optada para 

analizar y averiguar cômo era la politica musulmana en las dos centurias XVI y XVII segùn el 

tema tan sensible en la historia musulmana y cristiana en un periodo modemo lleno de hechos 

historicos ha sido un punto de arranque y una referencia que lleva la investigadora a una serie 

de conclusiones que responden de marrera directa e indirecta a su planteamiento. 

En cuanto a la hispanista Farida Boukraa Djelloul Saiah267, con su trabajo titulado : La 

Reconciliaciôn Nacional Argelina segûn El Watan y El Pais se pretende analizar ;_, cômo ha 

sido abarcado el proceso de paz en Argelia entre los afios 2001 y 2009 ? Es decir, durante el 

primer mandato del presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, el segundo mandato asi como el 

tercer mandato. 

Argelia atraveso diferentes acontecimientos politicos que marcaron su historia 

precisamente en el periodo de la post-colonizaciôn, es decir el periodo de la Independencia. 

La agitada historia reciente de Argelia durante y después de la década negra es un buen 

ejemplo de muchas realidades que quedan inopinadamente postegradas dejando en el lector, 

en muchas ocasiones, una sensacién de perplejidad originada por la incornprensiôn reflejada a 

través de la informaciôn intemacional de los periôdicos, el veloz vaivén de la actualidad trae 

al primer piano a determinados paises a gran velocidad. Esta misma velocidad, al poco 

tiempo, los aleja de los grandes titulares, en este caso Argelia. 

La Espafia de los siglos XVI y XVII se convierte en el teatro del drama de los 

moriscos quienes seràn condenados a la expulsion después de haber sido perseguidos por 

muchos tribunales y en particular por los de la Inquisiciôn. La cuestiôn morisca harà derramar 

tanta tinta que ha interesado a tanto lingüistas como especialistas en literatura, antropôlogos e 

historiadores de todas las comarcas mediterràneas y de ultramar y eso ha sido el interés de la 

hispanista para realizar esta tesis doctoral de la investigadora Nacira Bendimerad 

Benosman268. La expulsion, con su importancia en tanto que fenômeno social y aunque existe 

dentro del marco de las relaciones entre musulmanes y cristianos, persiste hasta hoy dia con 

sus vacios y sus zonas de oscuridad. 

267 Boukraa Djelloul Saiah, F., (2016). La reconciliacion Nacional Argelina en el Pais y El Watan (2001-2009). 

Tesis doctoral.Universidad de Oran. 

268 Bendimerad Benosman, N., (2012). La Primera Deportaciôn Masiva Humana de la Época Maderna: Estudio 
del Casa de los Moriscos y de sus Migraciones hacia el Magreb Central (1609-1614). Tesis doctoral. 
Universidad de Tlemcen. 
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La investigaci6n de la hispanista Souad Aissaoui269 es un intento de aclarar la verdad 

del cuadro social andalusi. El intento de reconstrucci6n de los cambios que afectaron tan 

profundamente a la sociedad de al Àndalus, que desde la conquista, el estatuto juridico de 

Dimma, atribuia protecci6n e imponia deberes a los protegidos que confiesen religiones 

monoteistas y ver, si este estatuto ha sido respetado con el trascurso del tiempo, cuando 

diferentes gobiemos se sucedieron para gobemar al Àndalus, marcados por su diferencia 

étnica y motivos politicos o no. El objetivo principal de esta tesises intentar de dar una nueva 

luz, en la definici6n del cuadro social andalusi, basado sobre pactos y estatus juridico bien 

definidos. No se trata de estudiar la sociedad mozarabe y judia y la interacci6n entre estas 

minorias y los musulmanes en el periodo en cuesti6n sino, analizar el tipo de relaciones que 

existia entre los miembros de diferentes comunidades. 

La tesis de la hispanista Latéfa Mous270 refleja el estudio de una obra manuscrita 

original de un autor argelino Mohamed al Mustafa ibn Abdulâh ibn Abdurrahmân Al Dahâwi, 

llamado Ibn Zorfa, expresando sus observaciones y sus informaciones detalladas en un 

contexto de compromisos asumidos en las plazas de Oran y Mazalquivir, a finales del siglo 

XVIII, un periodo de grandes cambios y carreras estratégicas en el Mediterrâneo. Es un 

intento de aproximaci6n a la Historia de este doble presidio, Oran y Mazalquivir, a partir del 

manuscrito titulado «Al Rihla Al Kamaria fi Al sîra Al Mohamadia», que en ningùn caso 

resuelve todos los enigmas y las realidades que muestra el conocimiento de una de las 

regiones de la Regencia de Argel durante el siglo XVIII. Se enfrenta a un mundo militar, 

cultural, politico, social, monetario, religioso y humano complejo. Esta ante un espacio que se 

integra dentro de la tradicional frontera entre el Islam y la Cristiandad que se inicia en plena 

Edad Media. 

El trabajo de investigaci6n de la hispanista Kheira Otsmane271 tiene mucho mas una 

dimension social que politica porque contiene una noci6n de sensibilizaci6n presentada bajo 

forma de unas aclaraciones sobre los sufrimientos de los inmigrantes en la Peninsula Ibérica 

269 Aïssaoui, S., (2016). Los Dimmies en Al Ândalus desde 1031 hasta 1232 (Mozarabes y judios). Tesis 
doctoral. Universidad de Oran. 

270 Mous, L., (2013). Estudio del manuscrito arabe de Mustafa Ibn Abd Allah Al Dahawi sobre la liberaciôn de 
Oran en el siglo XVIII. Tesis doctoral. Universidad de Oran. 

271 Otsmane, Kh., (2019). La comunidad magrebi en Espaiia a través de la prensa "El Pais"/ "El Munda" 1985 
- 2005. Tesis doctoral. Universidad de Oran. 
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desde la vehemencia del fen6meno migratorio hacia Espaiia a finales del siglo XX hasta hoy 

dia. Por eso, ha contado con la actitud de dos organismos de prensa en concurrencia (ya que 

adoptan lineas editoriales completamente distintas) que son los mas conocidos tanto en 

Espafia como en otros paises del resto del mundo, en Àfrica, América e incluso Asia; que son 

"El Pais" y "El Mundo". 

Es seguro que estos medios de comunicaci6n siguen manteniendo hasta hoy dia su 

reputaci6n de credibilidad, pero lo que se pretende poner de relieve es: lhasta qué punto su 

ideologia y su linea editorial expresada frente al "otro", al "diferente" fue respetada? y si hubo 

contradicci6n o incluso hipocresia en el tratamiento de las informaciones relacionadas con el 

tema migratorio o bien ambos diarios cumplieron perfectamente con su misi6n periodistica. 

iii: Didâctica 

En la clase de lengua extranjera, se atribuia la importancia a la destreza de la expresi6n 

escrita, porque era el objetivo primordial de la ensefianza de lenguas. Pero en una clase de 

gramàtica o de comprensi6n lectora, no se trata s6lo deescribir o leer, sino también explicar, 

motivar y hablar: preguntar y escuchar las respuestas, e invitar a los alumnos a participar en 

clase. Asi, dar una clase de lengua significa practicarla lengua, yla comunicaci6n oral forma 

parte integrante de la clase.Asi pues, para hispanista Abed Boubkeurê ? le interesa la 

ensefianza y la investigaci6n en el campo de lenguas extranjeras, ha elegido como objeto de 

estudio la evaluaci6n con el fin de aprender c6mo se evalùala producci6n oral de los 

aprendices. Asimismo, le ha parecido interesante estudiar este tema por el lugar importante 

que ocupa en el proceso de ensefianza- aprendizaje. 

El trabajo de la hispanista Amel Dermi273 consiste en presentar la importancia del cine 

como instrumento didàctico y al llevarlo en las aulas segùn varios motivos, si bien el mas 

comùn ha sido suponer que setrata de un medio activo tanto para el alumno como para el 

propio profesor,su usodifunde informaciones demanera simultànea sobre todo aspectos 

socioculturales, esdecir informa a los alumnos, reflejando la sociedad actual en todos sus 

272 Abed, B., (2014). La evaluaciôn de la expresiàn oral en el au/a de espaîiol coma lengua extranjera. Tesis de 
Magister. Universidad de Oran. 

273 Dermi, A., (2007). El cine coma recurso didàctico en el au/a de ELE. Tesis de Magister.Universidad de Oran. 
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aspectas y comocualquier soporte, tiene aspectos positivas tal como informar (acercar la 

actualidad detodo el mundo ), sensibilizar, presentar puntos de vista, argumentas, etc. 

Asimismo, el visionado de un film no es s6lo una mera actividad de ocio y consumo 

smo quedebe generar hàbitos de observaci6n, reflexi6n anàlisis, comprensi6n, sintesis 

,relaci6n einterpretaci6n , posibilita la critica, la contestaci6n y el compromiso social, 

contribuye ala formaci6n general mediante la obtenci6n de conocimientos ,habilidades, 

actitudes yvalores, descubre la riqueza de diferentes culturas a la propia asi favorecer en 

losalumnos la afici6n por el cine como formula positiva desarrollando ademàs 

susposibilidades como fuente de informaci6n y de enriquecimiento cultural. 

La hispanista Hana Larabi274 en su trabajo considera que los cursos enfocados en el 

aprendizaje de una lengua extranjera presentan un carâcter multidisciplinar debido a la 

relaci6n estructural de los distintos saberes que las sustentan que son, principalmente, el 

aprendizaje de lenguas asistido por la tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n (TIC), 

elaprendizaje aut6nomo que las TIC suponen y la enseîianza del espaîiol como lengua 

extranjera (ELE), el objetivo general de esta memoriaes analizar varioscursos de ELE, 

asistidos por las nuevas tecnologias, a fin de comprobarsi en ellos se proporcionan los 

mecanismos apropiados para la enseîianza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

Asimismo, la investigaci6n propone determinar qué tecnologias de lalnformaci6nydela 

comunicaci6n se emplean, y si la metodologia utilizada enestos cursos se adecua a los 

principios bàsicos del campo de la autonomiaen el aprendizaje del espaîiol. 

En este trabajo la investigadora Djalila Miliani275 presenta la ensefianza del espafiol 

como idioma extranjero a aprendices j6venes de seis a <liez afios de edad en un entomo 

institucional. La elecci6n del tema se debe a un interés persona! por lo que se refiere al 

entomo infantil y su proceso de aprendizaje. Esto le lleva a reflexionar sobre la importancia 

de los aspectas diferenciadores y particulares de la enseîianza del espafiol como lengua 

extranjera a niîios dado que este àmbito es poco explorado. 

274 Larabi, H., (2016). La autonomia y el aprendizaje de ELE asistido par las nuevas tecnologias de informaciôn 
y comunicacion. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 

275 Miliani, D., (2013). La enseiianza del espahol coma lengua extranjera a aprendices jàvenes. Tesis de 
Magister. Universidad de Oran. 
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Un profesor puede hallarse ante muchas preocupaciones y dificultades al enseîiar esta 

lengua extranjera a aprendices j6venes. Se supone que esto se debe a la ignorancia de gestion 

de clase, la falta de un programa especifico para este tipo de perfil o sencillamente por 

desinterés de los niîios. 

Para saber en qué consiste el problema, ha intentado observar c6mo los niiios perciben 

el espaîiol como lengua extranjera en relaci6n con su lengua materna adquirida en la primera 

infancia. En la educaci6n argelina, se considera el francés como la primera lengua extranjera; 

esta ùltima se introduce en el cuarto curso de primaria, por lo cual se puede percibir una real 

educaci6n bilingüe que acompaîia el niiio hasta en su etapa adulta. 

En su trabajo la hispanista Widad Souali276 le interesa subrayar la importancia de la 

relaci6n docente-discente, que es uno de los aspectas que se tienen que estudiar, porque esta 

relaci6n puede ser una clave pedag6gica que permite solucionar algunas de las dificultades 

que encuentran los profesores como los alumnos durante el proceso de enseîianza-aprendizaje 

de lenguas extranjeras, y que pueden agravarse con el tiempo y crear otros problemas aûn mas 

complejos. 

Esto, no significa que el profesor tenga que mantener necesariamente una 

buenarelaci6ncon cada estudiante, sino queel profesor tiene que estar presente de 

formapersonal para elloscon elfin de responder a sus preguntas, sus necesidades 

deaprendizaje, contribuir o quitarles sus dudas, y facilitar sus progresos. 

En su proyecto de investigaci6n Fatima Zohra Haddouche+", trata un tema considerable tanto 

para el estudiante de lenguas extranjeras, como para el estudiante de traducci6n, llevando 

objetivos bifocalizados: como adoptar conocimientos nociofuncionales (gramàtica, 

vocabulario, sintaxis) y sociofuncionales como el aprendizaje de los aspectas culturales y 

sociales, tanto de la lengua meta como de la lengua materna. Entonces, hemos trazado dos 

objetivos para estudiar el c6mo y el paraqué usar la traducci6n en la didàctica de una lengua 

extranjera. 

276 Souali, W., (2011). La relaciôn docente-discente en el au/a de ELE. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 

277 Haddouche, F. Z., (2007). La traducciôn y la ensehanza de EILE. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 
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En su tesis de Magister, la investigadora hispanista Karima Taleb Abderrahmane 

Ouali278 tiene por objeto el estudio del proceso de composiciôn de la expresiôn escrita, en el 

aula de espafiol como lengua extranjera, por aprendices de tercer curso de la ensefianza 

secundaria. La eleccién de este tema se debe a la preocupaciôn de la investigadora por las 

dificultades y las carencias observadas que presentan los aprendices en la expresiôn escrita, y 

al hecho de que considera que la escritura es tan importante como las demàs destrezas, 

ademàs de ser una poderosa actividad que permite dominar y fijar la lengua extranjera, y un 

potente instrumenta para la autorregulaci6n del pensamiento de los aprendices de ELE. 

Ademàs, teniendo en cuenta que el programa de tercer curso consta de once unidades 

didàcticas, y que la destreza de la expresion escrita representala cuarta fase de la unidad 

didàctica, el tiempo que se le consagra le parece insuficiente: su programaci6n horaria se ha 

fijado oficialmente a una hora, luego a dos boras para la quinta fase, la de la evaluaciôn o 

correcciôn de la misma, al final de cada unidad didàctica, es decir, cada mes o mes y medio. 

En su trabajo la hispanista Amaria Guenaoui/"? intenta buscar explicaciones sobre el 

porqué de algunos erroresque obstaculizan el progreso de los alumnos de ELE, y buscar 

también un posible tratamiento de ciertas de las dificultades que encuentran. Con esto quiere 

recalcar la importancia del erroren el aprendizaje de una lengua extranjera y hacer del error un 

instrumenta ùtil en el proceso de aprendizaje del espafiol como lengua extranjera. 

Su trabajo nace de la conjunci6n de la teoria y la pràctica: teoria, en cuanto a la 

fundamentacién teérica del errory las diferentes teorias, y prâctica, porque su reflexiôn se 

apoya también en el anàlisis de los erroressacados de expresiones escritas de sus alumnos de 

ultimo curso de ensefianza secundaria. El objeto de su estudio es analizar estos errorese 

intentar explicarlos en funcion de su contexto. 

278 Taleb Abderrahman Ouali, K., (2007). Hacia la mejora de la composiciôn escrita en el aula de tercer curso 
de enseiianza secundaria. Tesis de Magister. Universidad de Mostaganem. 

279 Guenaoui Bensaada, A., (2009). Anàlisis de errores de una composiciôn escrita por alumnos de tercera de 
secundaria. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 
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Por su parte la investigadora hispanista Zineb Bouchiba GhlamallahP" intenta buscar 

c6mo, a partir de los conocimientos lingüisticos previos, los alumnos podrian usar un 

metalenguaje gramatical que les serviria de punto de arranque para la puesta en marcha de 

estrategias de aproximaci6n al sistema lingüistico espafiol, es decir, una terminologia que 

valdria de llavecita de acceso al funcionamiento de un idioma que poco a poco, no solo ira 

dejando de ser para ellos extrafio y extranjero, sino también que ayudaria a conocer mejor, por 

contraste, su propia lengua. 

El objetivo general de la tesis de la hispanista Halima Beghadid Maati281 es investigar 

las actividades cognitivas que intervienen en el proceso de aprendizaje, ademàs de examinar 

la relaci6n existente entre estas actividades, con el objetivo de comprender el proceso de 

aprendizaje desde todas sus vertientes, para llegar a la participaci6n y la inmersi6n del alumno 

en el proceso ensefianza / aprendizaje, apoyàndose en todas sus capacidades cognitivas y 

susvariables personales, con el fin de facilitar su aprendizaje. En su tesis, aborda el aspecto 

mas practico, el del caso concreto de la preposici6n, comprobando si los alumnos memorizan 

<lichas reglas de una manera estricta o van a comprender el significado de cada una de las 

preposiciones para poder usarlas de una manera adecuada. 

En el campo de la educaci6n, se han preocupado por encontrar e implantar técnicas de 

aprendizaje mas efectivas en la ensefianza y, en la actualidad, esto se ha convertido en una 

verdadera necesidad. El punto de partida para la elecci6n del tema para la hispanista Sarnia 

Dala282 sobre el aprendizaje cooperativo fue su propia experiencia como docente. Siempre ha 

tenido la idea de trabajar en grupos con sus alumnos, pero por los obstàculos que ha 

encontrado en su ensefianza de ELE, por ejemplo, el nûmero elevado de los alumnos, la falta 

de materiales didàcticos, y otras mas, no era fàcil practicarlo. 

280 Bouchiba Ghlamalla, Z., (2005). El pape! de la lengua materna en el aprendizaje del espaiiol coma lengua 
extranjera par aprendices arabôfonos. Tesis doctoral. Universidad de Oran. 

281 Beghadid Maati, H., (2017). La pràctica didàctica en el aula de EILE desde la perspectiva cognitiva. Tesis 
doctoral. Universidad de Oran. 

282 Daia, S., (2018). El pape/ del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la competencia comunicativa en el 
aula de EILE. Tesis doctoral. Universidad de Oran. 
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El aprendizaje cooperativo es el empleo didàctico de grupos reducidos en los que los 

alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demàs. Se define 

como proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo y los esfuerzos colaborativos entre 

profesores y alumnos. Esta metodologia destaca la participacion activa y la interacciôn tanto 

de estudiantes como profesores. El conocimiento es visto como un constructo social, y por 

tanto el proceso educativo es facilitado por la interaccion, la evaluacion y la cooperaciôn entre 

iguales. 

El trabajo de tesis doctoral de la hispanista Fatima Zohra Haddouche283 refleja la 

integraciôn del componente cultural mediante la traducciôn del castellano al arabe, donde 

trata de trasladar variables temas de refraneros espafioles al arabe, reconociendo la riqueza 

lingüistica y cultural de ambas lenguas. 

Para abrirse a estas dos fronteras, se debe tomar en consideraciôn que son formas 

morfologicas, de estructuras sintacticas y de expresiones lingüisticas muy diferentes; pero a 

pesar de las dificultades y de la dureza del camino traductor para encontrar la equivalencia de 

sentido entre el refranero espafiol y el refranero arabe, la comprensiôn mutua entre las 

naciones y la aproximacion de sus culturas , merecen del aprendiz de LE o de traducciôn un 

trabajo profesional, poniendo y exponiendo todos los esfuerzos posibles a la bora de practicar 

esta actividad traslaticia con eficacia diciendo que se ha convertido en una necesidad 

imprescindible que favorece el intercambio de conocimientos y desempefi.ando un papel 

fundamental en el desarrollo cultural intemacional. 

La tesis doctoral de la hispanista Karima Taleb Abderrahmane Ouali284 se enmarca en 

el enfoque procesual de la cornposiciôn escrita. Dicho marco en elque inscribimos nuestra 

investigaciôn, abordala composiciôn escrita desde una perspectiva que considera la actividad 

de escritura como un proceso complejo y de sobrecarga cognitiva que exige una actividad 

mental intensa y situada socialmente, es decir, vinculada a una situaciôn comunicativa. Esto 

implica procesos cognitivos tanto bàsicos como superiores que se han de activar 

conjuntamente en funciôn de las diversas situaciones comunicativas a la hora de componer 

283 Haddouche, F. Z., (2018). El Pape/ de la Traducciôn como Mediadora lntercultural en el Aula de EILE. 
Tesis doctoral. Universidad de Oran. 

284 Taleb Abderrahman Ouali, K. , (2019). La enseiianza de la expresiôn escrita en el marco de la nueva 
reforma educativa en Argelia. Tesis doctoral. Universidad de Oran 2. 
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textos. Asimismo, un dominio de las estrategias tanto cognitivas como metacognitivas que 

encaminan la actividad mental hacia el logro de las metas de modo autorregulado y mediante 

una actuaci6n consciente e intencional. 

La elecci6n de este tema se justifica primero, por la importancia que se otorga a la 

ensefianza de la escritura tanto en la adquisici6n de la lengua como en el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento y de reflexi6n mediante y sobre la lengua. Segundo, por interés 

propio de la investigadora como profesora de espafiol como lengua extranjera(ELE), para 

poder dar a conocer las dificultades que afrontan tanto los profesores como los alumnos 

respecta al proceso ensefianza/aprendizaje de la producci6n textual y por nuestra 

preocupaci6npor examinar las aportaciones de la nueva reforma al proceso 

ensefianza/aprendizaje de la composici6n escrita. Y tercero, por el estatus que va adquiriendo 

el dominio de la escritura en la vida cotidiana y profesional en la sociedad alfabetizada actual. 

iv.Lingüistica 

La sociolingüistica, en los ùltimos afios ha hecho grandes progresos en la 

investigaci6n de la variaci6n lingüistica, la variaci6n del habla y el cambio lingüistico dentro 

de las comunidades lingüisticas distintas. La investigaci6n de Nadjet Belmir285, aborda dos 

variedades de dos regiones diferentes: Maghnia en Argelia y Oujda en Marruecos. 

Cabe subrayar, que numerosos son los elementos que favorecen la comparaci6n entre 

<lichas ciudades, de ellos sobresale la igualdad de la religion, la cultura, y sobre todo la 

unificaci6n de lengua como vinculo preponderante entre los dos factores geogràficos e 

hist6ricos, ya que la lengua es un fen6meno social entre los dernàs fen6menos de las fuentes 

humanas, se desarrolla segùn los contactas y tratos, y eso loque pasa entre Maghnia y Oujda. 

Asi pues, ambas comparten el mismo dialecto arabe cuya funci6n principal es transmitir el 

modo de pensar de cada individuo o gente a lo largo de los siglos en los cuales convivieron 

los dos pueblos respectivos o sea, matrimonio y casos de colonizaci6n y otros casos tales 

como el comercio y el contrabando. 

285 Belmir, N., (2015). Las fronteras lingüisticas entre Maghnia y Oujda: estudio sociolingüistico. Tesis de 
Magister. Universidad de Oran. 
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La sociolingüistica urbana observa las variaciones en los usos del habla en diversas 

actividades cotidianas dentro de la categoria juvenil. Estos usos se definen en relaci6n con 

grupos de usuarios y en lugares donde la lengua esta practicada. 

La ciudad es un lugar privilegiado donde se puede observar las pràcticas lingüisticas 

plurilingües cotidianas de este fen6meno estudiado, que pueden conducir a algunas 

transformaciones lingüisticas. 

En este contexto, el soci6logo Pierre Bourdieu ( 1982) afirma que la ciudad es "el 

mercado lingüistico" donde se encuentran diferentes lenguas. Particularmente, a través de la 

observaci6n de las pràcticas sociales y de las pràcticas espaciales que implican encuentros, 

travesias, pasillos de un barrio a otro, etc. 

Entonces, la investigaci6n del hispanista Kadour Hammal286 se inserta en el marco 

te6rico de la sociolingüistica en general, definida como el estudio de la lengua dentro de un 

contexto social. Su trabajo titulado: "De la inserci6n a la globalizaci6n: Criterios para evaluar 

el habla de los j6venes (Caso de Oran)" forma parte de esta rama que se ha especializado en el 

estudio de las variedades lingüisticas propias a las ciudades:la sociolingüistica urbana. 

La sociolingüistica urbana observa las variaciones en los usos del habla en diversas 

actividades cotidianas dentro de la categoria juvenil. Estos usos se definen en relacién con 

grupos de usuarios y en lugares donde la lengua esta practicada. 

Todo estudio lingüistico sea o sociolingüistico debe coger como punto de partida el 

famoso Curso de Lingüistica General del maestro F. De Saussure y esto gracias a sus aportes 

tan preciosos a favor de la lingüistica. El Curso de Lingüistica Generalestâ considerado como 

la piedra angular con la que se determina la lingüistica modema pero, esto no niega que al 

mismo tiempo, ha sido un objeto de estudio critico, pues muchos cientificos lo han puesto en 

tela de juicio. La investigadora Fairouz Amrouche Beddek287, en su trabajo, intenta acercarse 

al Curso de Lingüistica Generalpara explicar "la dimension social" definida por Saussure; lo 

286 Hammal, K., (2014 ). De la insercion a la globalizaciôn: Criterios para evaluar el habla de los jôvenes (Caso 
de Oran). Tesis de Magister. Universidad de Oran. 

287 Amrouche Beddek, F., (2011). Lo social en la teorizaciôn saussureana: anàlisis y critica. Tesis de Magister. 

Universidad de Oran. 
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que explica el titulo de su investigaci6n: "Lo Social en la teorizacion saussureana: Anàlisis y 

Critica". 

La elecci6n de este tema surge tras sus lecturas al Curso de Lingüistica General ya 

que ha destacado una paradoja muy importante:la lengua es un fenômeno social. Esta frase 

puede engafiar cualquier lector.En su trabajo intenta ver Primero l,Cual es esta paradoja y en 

qué consiste? l,D6nde esta "lo social"en las teorias saussureanas?. 

La importancia de la publicidad en nuestros <lias es importante, especialmente en los 

paises desarrollados, con gran capacidad de producir y consumir. Es el resultado de grandes y 

profundas transformaciones socioecon6micas que se han alcanzado en una sociedad 

tecnol6gicamente muy avanzada; una sociedad que trabaja por nuevas ideas y creencias y que 

esta siempre produciendo lo nuevo en todos los dominios. 

La publicidad ha sido el nùcleo de trabajo para la hispanista Amel Belhadj288 como 

forma de presentaci6n de un objeto o bien un servicio se encuentra en el centro del anàlisis del 

discurso. Asi, se puede abordarlo bajo diferentes àngulos: lingüisticos, sociolingüisticos, 

pragmàticos, semi6ticos y ret6ricos. En este sentido, su anâlisis se basa particularmente en la 

ret6rica como una estrategia deargumentaci6n en el mensaje publicitario. 

La investigaci6n de Souliman Charfaoui289 consiste en el anàlisis denotativo y 

connotativo de los hispanismos mas utilizados por los oraneses. De esteprop6sito, por 

consiguiente, surge su problematica: l,C6mo se utilizan las palabras de origen espafiol en la 

variedad lingüistica oranesa? l,Poseen dichos vocablos un valor semàntico idéntico o quizà 

otro connotativo? 

288 Belhadj, A., (2014). Las figuras retoricas como estrategia argumentativa en el mensaje publicitario 

radiofônico en Argelia. Tesis de Magister.Universidad de Oran. 

289 Cherfaoui, S., (2011). Aspecta denotativo y connotativo de los hispanismos mas utilizados en el habla 

oranesa (Estudio sociolingùistico). Tesis de Magister.Universidad de Oran. 

219 



Para ello, procura estudiar las modificaciones que afectan a los hispanismos a nivel 

fonol6gico, fonético y semàntico, y que se relacionan con el resultado del contacto entre dos 

lenguas diferentes; asi como se trata la adaptaci6n de este vocabulario en el sistema de la 

lengua receptora. 

A partir de unos elementos hist6ricos, y los diferentes periodos en los que los 

espafioles se instalaron en Argelia -con el objetivo de conquistarla o con motivos de 

inmigraci6n- el hispanista intenta estudiar los elementos lingüisticos y culturales que dejaron 

estos ùltimos en la ciudad de Mostaganem. En su trabajo, no sepretende hacer un estudio 

hist6rico ni sociol6gico de la ciudad, sino que adapta un enfoque sociolingüistico en el que 

intenta analizar el elemento espafiol en el habla de los habitantes de Mostaganem. 

El objetivo del hispanista Belkacem Derdachi=" consiste en la realizaci6n de un 

repertorio delglosario de los vocablos de origen espafiol utilizados por los habitantes de 

Mostaganem, comprobar en una primera fase su etimologia, su definici6n en los diccionarios 

espafioles, eso con el fin de analizar solo las palabras de origen espafiol, e intentar alejar todos 

los vocablos de otro origen, tal como el francés o el italiano. 

En la actualidad, la ensefianza de las Ciencias en el nivel pre-universitario se hace en 

arabe, mientras que en las instituciones superiores y las conferencias se pueden dar en francés. 

Para una mejor comprensi6n, el hispanista Baroudi Loualiche291 ha llevado a cabo una 

encuesta que involucr6 a cuarenta estudiantes de primer afio y <liez profesores de la facultad 

de biologia de la universidad de Mostaganem durante un periodo de tres meses. En su tesis se 

explica los patrones del contacto y del conflicto lingüistico en la Facultad de Biologia de la 

Universidad de Mostaganem, comprueba ciertas hip6tesis: - La politica de arabizaci6n ha 

creado dos puntos de vista divergentes. - El idioma francés mantiene su estatus y su prestigio. 

Dado que en esta tesis se trata de un tema sociolingüistico, intentando llevar a cabo un 

enfoque sociolingüistico que también combina la politica y las perspectivas ideol6gicas. 

290 Derdachi, B., (2011). Presencia del léxico espaiiol en el habla de los habitantes de la ciudad de Mostaganem. 

Tesis de Magister.Universidad de Oran. 

291 Loualiche, B., (2015). Las lenguas en Argelia, ;,contacta o conjlicto?. Estudio sociolingüistico: (El casa de la 
facultad de Biologia. Universidad de Mostaganem). Tesis de Magister. Universidad de Oran. 
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En la actualidad, el discurso politico se ha planteado en los diversos sectores del 

anàlisis académico, intelectual y del quehacer politico mismo, como uno de los objetos de 

estudio mas importantes, ya que su construcci6n, emisiôn y decodificacion por parte de los 

receptores parece descubrir y detectar los resortes del comportamiento ciudadano como 

respuesta a esos estimulos construidos con frases, palabras, imàgenes, fotografias, dibujos, 

etc.A partir de todo eso, el hispanista Salah Eddine Salhi292 aborda el tema del discurso 

politico en Argelia, intentado aplicar tales aportaciones de disciplinas para los diferentes 

discursos escogidos. 

Asi, los estudios semiôticos, lingüisticos y de anàlisis de contenido en los ùltimos afi.os 

acercaron al discurso politico, y se han multiplicado tratando de sacar y demostrar los usos 

abiertos y/o soterrados del lenguaje en el contexto politico, que se da en el marco de un 

discurso. 

Los interlocutores aspiran siempre a que su comunicaci6n se realice sin problemas y 

con éxito. Para llegar a este fin, el locutor debe saber cômo adaptar y actualizar algunos 

aspectos culturales que le facilitan el intercambio comunicativo tales como: la cortesia y sus 

estrategias. Su investigacion trata de analizar un fenômeno lingüistico y al mismo tiempo un 

marcador cultural que puede crear 'el malentendido', sobre todo en unas situaciones 

comunicativas de interculturalidad, es decir, cuando hay un encuentro entre dos o mas 

culturas. Se trata del uso de la cortesia en el acto de habla de la invitaciôn en las culturas 

argelina y espafi.ola; caso de Oran y Valencia. 

El estudio de la investigadora Amina Y ahia293 se situa dentro del marco teôrico de la 

pragmàtica, puesto que el objetivo principal de esta investigaciôn es analizar un acto de habla 

que define como la unidad minima de la comunicaciôn, en unas situaciones concretas 

dependientes de su contexto. 

292 Salhi, S.E., (2013). Anàlisis del discurso politico en Argelia desde una optica pragmàtica y argumentativa: 
el discurso del presidente Abdelaziz Boutejlika coma paradigma. Tesis de Magister. Universidad de Oran. 

293 Yahia, A., ( 2012). Pragmàtica intercultural: El usa de la cortesia en el acta de habla de la invitacion en las 
culturas argelina y espaiiola (Casa de Oran y Valencia). Tesis de Magister. Universidad de Oran. 
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Estudiar el préstamo para la investigadora hispanista Meriem Moussaoui294 no tiene 

nada de original, porque muchos estudiosos se han aplicado a repertoriarlos y demostrar su 

importancia. Pero con su modesta contribuciôn la investigadora quiere sefialar primero la 

presencia del elemento hispànico en una varidad dada, y segundo, demostrar que 

contrariamente a las teorias avanzadas, la permeabilizaci6n del oranés por el hispanismo no se 

limita al nivel lexical. Mas alla, éste ingresa otros niveles obligàndola, a veces, al 

remoldamiento de sus estructuras. El préstamo en el oranés no es coyuntural ni superficial, es 

un fenômeno estructural. 

Son numerosas las dificultades que los estudiantes tendràn que evitar durante el 

aprendizaje de un idioma. A medida que van adquiriendo un conjunto de normas gramaticales 

van desarrollando sus estrategias de aprendizaje que les permiten aumentar su competencia 

lingüistica. La funciôn de profesores de idiomas es ayudarles a superar los errores que 

cometen durante las etapas por las que pasan para conocer la lengua y sobre todo evitar que 

cometen errores por interferencia del idioma matemo. 

El trabajo de la hispanista Sihem Benallou295 parte del hecho de que las interferencias 

en la lengua espafiola no provienen solo de la lengua materna sino también de otras lenguas 

extranjeras estudiadas anteriormente en particular el francés. 

Su tesis es una clara réflexion didâctica acerca del anâlisis de errores al nivel 

gramatical en la expresiôn escrita de estudiantes universitarios. 

El estudio de la hispanista Sarnia Boussebaïne296 se interesa por el lenguaje como 

manifestaciôn del comportamiento sociocultural y de la lengua como producto y causa de 

situaciones de conflicto cultural, politico y econémico. Entra en detalles como la historia de la 

lengua en las dos comunidades y en la politica lingüistica en desarrollo en las dos. Estos 

294 Moussaoui-Meftah, M., (2005). El Hispanismo en el Geste de Argelia. El casa de tres comunidades 
discursivas La minera, la agricola y la pesquera. Tesis doctoral. Universidad de Oran. 

33 
295 Benallou, S., (2018). Las interferencias en el aprendizaje del espaiiol para estudiantes argelinos bilingües 

(àrabe-francés). Tesis doctoral. Universidad de Oran. 

296 Boussebaïne, S., (1991). Los problemas del contacta de las lenguas en la poblaciôn actual de Argelia. 

Estudio comparativo de los componentes sociolingüisticos del comportamiento lingüistico en la ciudad de Yiyel 

con los de Elche. Tesis doctoral. Universidad de Murcia. 
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detalles permiten la explicaci6n de por gué Argelia se tiende hacia el unilingüismo y la vuelta 

a la tradici6n lingüistica abandonada con la entrada de los franceses en 1830, y por gué en una 

comunidad aut6noma como la valenciana se esta cultivando el bilingüismo. 

1.2. Los congresos y jornadas 

Desde la creaci6n, los departamentos y secciones de espafiol en Argelia han 

organizado frecuentemente eventos cientificos y varias jornadas sobre diferentes temàticas 

relacionadas con la literatura, la civilizaci6n espafiola e hispanoamericana, la didàctica, la 

lingüistica, etc.; para ello han contado con la participaci6n de reconocidos investigadores 

académicos tanto argelinos como espafioles. Ademâs, se nota una notable participaci6n por 

muchos hispanistas de Argelia en los coloquios internacionales. En este sentido, citamos las 

jornadas de estudio y los encuentros mas destacados al respecta: 

i. Serie de jornadas 

- Séminaire d'hipanistes en Oran, 30-31 mai 1996, organizado por un equipo de hispanistas de 

la Universidad de Oran. 

- Jornada de Literatura titulada « Littérature engagée en Amérique Latine entre littérature et 

contestation sociale» (06 de marzo de 2010) organizada por la hispanista Wahiba Menaouer 

Fouatih, profesora en el Departamento de espafiol de Mostaganem. 

- Jornada de Didàctica titulada «évaluation en didactique de l'espagnol» (06 de mayo de 

2010) organizada por la hispanista Mekkia Bouzid, profesora en el Departamento de espafiol 

de Mostaganem. 

- Jornada de Civilizaci6n titulada «Los manuscritos locales y la presencia espafiola en 

Argelia » (05 de mayo de 2010) organizada por la hispanista Doctora Karima Bouras, 

profesora en el Departamento de espafiol de Mostaganem. 

- Jornada de Literatura titulada «La thématique de la mort dans le roman espagnol 

d'engagement social El Jarama (1956) de Rafael Sanchez Ferlosio » (26 de enero de 2011) 

organizada por la hispanista Farida Mortet, profesora en el Departamento de espafiol de 

Mostaganem. 
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- Jomada de Civilizaci6n titulada «L'approche Morisque en Algérie et son apport» (10 de 

febrero de 2011) organizada por el hispanista Mostapha Bedai, profesor en el Departamento 

de espafiol de Mostaganem. 

- Jomada de Literatura titulada «Analyse thématique de l'immigration clandestine en 

littérature: approche comparative» (21 de febrero de 2011) organizada por la hispanista 

Wahiba Menaouer Fouatih, profesora en el Departamento de espafiol de Mostaganem. 

- Jomada de Didàctica titulada «Projets de fin de licence en E/LE: recherches méthodologie » 

(02 de marzo de 2011) organizada por las hispanistas Mekkia Bouzid y Nébia Zahaf, 

profesoras en el Departamento de espafiol de Mostaganem. 

- Jomada de Didàctica titulada «L'évaluation: notation et compétences» (17 de abril de 2011) 

organizada por la hispanista Doctora Zineb Bouchiba Ghlamallah, profesora en el 

Departamento de espafiol de Oran. 

- Jomada de Traducci6n titulada «L'exercice de traduction dans la didactique des langues 

étrangères» (21 de abril de 2011) organizada por la hispanista Farida Djebaili, profesora en el 

Departamento de espafiol de Mostaganem. 

- Jomada de Didàctica titulada «Réforme de l'enseignement en Algérie et complémentarité 

des pratiques de classe» (03-04 de mayo de 2011) organizada por los hispanistas Karima 

Taleb Abderrahman Ouali, Mekkia Bouzid y Bachir Guelailia, profesores en el Departamento 

de espafiol de Mostaganem. 

- Jomada de Didàctica titulada «L'enseignement -apprentissage de l'écrit dans le cadre du 

LMD» (02 de junio de 2011) organizada por la hispanista Karima Taleb Abderrahman Ouali, 

profesora en el Departamento de espafiol de Mostaganem. 

- Jornada de Didàctica titulada «Evaluation et autoévaluation en didactique de l'espagnol» (27 

de septiembre de 2011) organizada por la hispanista Mekkia Bouzid, profesora en el 

Departamento de espaiiol de Mostaganem. 

- Jomada de Pedagogia titulada «Le tutorat enjeux et pratiques pédagogiques» (11 de octubre 

de 2011) organizada por la hispanista Fatima Zohra Haddouche, profesora en el Departamento 

de espaiiol de Mostaganem. 
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- Jomada de Didàctica titulada «Activités d'enseignement-apprentissage de L'E/LE dans 

l'approche par compétence» ( 15 de noviembre de 2011) organizada por el hispanista Bachir 

Guelailia, profesor en el Departamento de espafiol de Mostaganem. 

- Las jomadas hispano-argelinas cuyo titulo es «L'Algérie en Espagne et l'Espagne en 

Algérie», organizadas en la Universidad de Oran el 25 y 26 de noviembre de 2012 por un 

equipo de hispanistas argelinos. 

- Jomada de Literatura titulada « La Méditerranée, pont entre Algérie et l'Espagne : identité, 

inter culturalité, politique de rencontre»; organizada en marzo de 2015 por el laboratorio de 

investigaci6n « diversité des Langues, Expressions Littéraires, Interactions Culturelles (L. L. 

C.) » de la Facultad de Letras y Lenguas de la Universidad Abou Bekr Belkaid deTlemcen. 

- I Jomada de estudio sobre «Al-Àndalus» (abril de 2017), organizada por un equipo de 

hispanistas de la Universidad de Oran 2. 

- Jomada de Traducci6n titulada «La traduction littéraire: difficultés et enjeux» ( abril de 

2017), organizada por la hispanista Doctora Farida Mortet, profesora en el Departamento de 

espafiol de Mostaganem. 

- Jomada de Lingüistica titulada «La langue maternelle: un symbole identitaire» (abril de 

2017), organizada por el hispanista Kadour Hammal, profesor en el Departamento de espafiol 

de Mostaganem. 

- Jornada de Literatura titulada «Le regard de l'autre» (octubre de 2017), organizada por el 

laboratorio de investigaci6n « diversité des Langues, Expressions Littéraires, Interactions 

Culturelles (L. L. C.) » y de la Secci6n de espaûol de la Facultad de Letras y Lenguas de la 

Universidad Abou Bekr Belkaid deTlemcen. 

- I Jomada de estudio titulada «Jomada de doctorandos del departamento de espafiol» 

(Domingo a 17 de diciembre de 2017), organizada por la hispanista Doctora Meriem 

Moussaoui, profesora en el Departamento de espafiol de Oran 2. 

- II Jomadas del Departamento de espafiol en la Universidad de Oran 2 « Arabismo 

Hispanisrno y Culturas Cruzadas » ( 16-17 de abri} de 2018) organizadas por un equipo de 

hispanistas argelinos. 
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- I Jomada sobre «Imàgenes y Ficciôn en la identidad-alteridad.el otro en la era de la 

mundializaciôn » organizada el 25-26 de abril de 2018 por la Secciôn de espafiol de la 

Facultad de Letras y Lenguas de la Universidad Abou Bekr Belkaid deTlemcen. 

- I Jomada sobre "La metodologia de redacciôn de un trabajo de investigaci6n:Tesina de fin 

de Mas ter y te sis doctoral" ( 18 de abril de 2018), organizada por la hispanista Doctora Latéfa 

Mous, profesora en el Departamento de espafiol de Oran 2. 

- I Jomada sobre "La lectura en todas sus formas" ( 14 de noviembre de 2018), organizada por 

la hispanista Doctora Rachida Hammouche Bey Omar, profesora en el Departamento de 

espafiol de Oran 2. 

- I Jomada «El departamento de espafiol 50 afios después ( 1968-2018) : evoluciôn, situacion 

actual y perspectivas de la formacion en graduaciôn y postgrado (En Homenaje al Catedràtico 

Emérito Emilio Sola)», organizada el 28 de noviembre de 2018 por el hispanista Doctor 

Ismet Terki Hassaine, profesor en el Departamento de espafiol de Oran 2. 

- Jomada de Civilizaci6n titulada «El legado de Argelia y Espafia, en las relaciones 

econômicas, politicas y culturales. Entre pasado y presente», organizada el 25 de febrero de 

2019 por las hispanistas Doctoras Saliha Zerouki y Haféda Sahari, profesora en la Secciôn de 

espafiol de la Facultad de Letras y Lenguas de la Universidad Abou Bekr Belkaid deîlemcen. 

- Jornada de Civilizaciôn titulada «Relaciones bilaterales hispano-argelinas», organizada el 28 

de febrero de 2019 por la hispanista Doctora Haféda Sahari, profesora en la Secciôn de 

espafiol de la Facultad de Letras y Lenguas de la Universidad Abou Bekr Belkaid deîlemcen. 

- Jornada de Civilizacion titulada «La memoria del exilio espafiol a Argelia: Reconocimiento 

y homenaje» (25 de noviembre de 2019), organizada por las hispanistas Doctora Lahouaria 

Nourine Elaid y Djouhara Khedimi Charfaoui, profesoras en el Departamento de espafiol de 

Oran 2. 

- Jomada de Didàctica titulada «La ensefianza de lenguas extranjeras para fines especificos» 

(02 de diciembre de 2019) organizada por la hispanista Doctora Sarnia Daia, profesora en el 

Departamento de espafiol de Oran 2. 

- Jornada de Metodologia titulada «Exposicion de los trabajos de Magisterio y de los disefios 

de proyectos de Tesis Doctorales» ( 17 de diciembre de 2019) organizada por el hispanista 

Doctor Rachid Nadir, profesor en el Departamento de espafiol de Laghouat. 
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ii. Serie de encuentros nacionales 

-Coloquio national de Literatura titulado « Les hispanistes et la littérature hispano 

musulmane» 26-27 octobre 2011 (Coordinadora la hispanista Wahiba Menaouer Fouatih). 

Departamento de espafiol de Mostaganem. 

-Coloquio national Literatura titulado « L'enseignement universitaire de L'E/LE et la 

conaissance procédurale » 29-30 novembre 2011 (Organizadores los hispanistas: Karima 

Taleb Abderrahman Ouali, Mekkia Bouzid, Bachir Guelalilia). Departamento de espafiol de 

Mostaganem. 

- Coloquio national titulado:«Cervantès et Algérie», (16 de abril de 2016) organizado por la 

Secci6n de espafiol de la Facultad de Letras y Lenguas de la Universidad Abou Bekr Belkaid 

de Tlemcen en colaboraci6n con el Centro de Estudios Andalusies y el Instituto Cervantes de 

Oran. 

- Coloquio national titulado: «Pratiques enseignantes et approche par les compétences au 

supérieur : entre exigences et réalité du terrain», (Abril de 2018) organizado por la 

Universidad de Tiaret. 

- Primer coloquio nacional titulado "Multilinguismo, multiculturalidad y puesta a punto de la 

modemizaci6n: nuevas reformas universitarias en Argelia y perspectivas" organizado el 23 y 

24 de avril de 2019 bajo la presidencia del Doctor Mohamed Nouah (Universidad de Argel 2). 

- Coloquio nacional titulado: "Cuerpo y violencia" organizado el 25 y 26 de junio de 2019 por 

la hispanista Doctora Nachida Harfouchi (Secci6n de espafiol de la Universidad de Argel 2). 

- Coloquio nacional titulado: "La mujer: escritura, identidad", organizado el 2 y 3 de 

diciembre de 2019 por la hispanista Doctora Nachida Harfouchi (Secci6n de espafiol de la 

Universidad de Argel 2). 

iii. Serie de encuentros internacionales 

- I Coloquio del Hispanismo Arabe en Madrid, 24-27 de febrero de 1976. 

- « Séminaire International sur les sources espagnoles de l 'Histoire d'Algérie », organizado 

en el CRIDISH. Universidad de Oran, 20-22 abril 1981. 
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- En el afio 2009, organizaron el Encuentro Intemacional Alcalà-Oràn, 1509-2009 «Las 

campanas de Oran». 

-Primer encuentro intemacional de Hispanistas del mundo arabe y de la Àfrica Subsahariana, 

Madrid, 24 a 27 de junio de 2009. Los organizadores son: Asociaciôn Intemacional de 

Hispanistas, Centro de Estudios Cervantinos, AECID, Ministerio de Cultura, PEN Club de 

Espaiia. 

- -III Congreso de Hispanistas de Egipto «Relaciones entre Espaiia y Egipto», celebrado en el 

Cairn del 20 al 25 de noviembre de 201 O. 

- I las jomadas hispano-argelinas, los <lias 25, 26 y 27 de octubre de 2010, organizadas por la 

Universidad de Alicante. 

- II Congreso Ibero-Africano de Hispanistas, celebrado en la capital el Cairn del 20 al 25 de 

noviembre de 2012 (Egipto). 

- II las jomadas hispano-argelinas «L'Algérie en Espagne et l'Espagne en Algérie», 

organizadas por la Universidad de Oran el 25 y 26 de noviembre de 2012. 

-III Congreso Ibero-Africanode Hispanistas Fez (Marruecos),15-17 de enero de 2014. 

- 1° Congreso Intemacional de la Asociaciôn de Hispanistas Arabes, cuyo titulo es «Presencia 

arabe en las letras hispànicas», El Cairn (Egipto) del 9 al 14 de Noviembre de 2014. 

- III jomadas hispano-argelinas «L'Algérie en Espagne et ! 'Espagne en Algérie» organizadas 

por la Universidad de Alicante del 1 al 4 de diciembre de 2014. 

- I Encuentro Hispano-Argelino de Universidades, los 23 y 24 de abril de 2012 organizado en 

la Universitat d 'Alacant. 

- I Encuentro Hispano-Argelino de Universidades, los 28, 29 y 30 de octubre de 2013 

organizado en la Universidad de Oran. 

- Congreso Internacional de hispanistas africanas, 29 y 30 de abril de 2014, Abidjan. 

- III Coloquio intemacional SICELE titulado « Evaluation et variétés linguistiques de 

l'espagnol», (Noviembre de 2016), organizado por el Instituto Cervantes de Madrid en 

colaboracion con la Universidad de Alcalà de Henares. 
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-III Encuentro Bilateral de Universidades Espafiolas y Argelinas, organizado los dias 2 y 3 de 

marzo de 2017 en la Universidad de Murcia. 

- Coloquio intemacional cuyo titulo es « Langues, Employabilité et enseignement supérieur: 

Contexte (s), Référenciation et Pratiques Professionnelles » Organizado por « el Laboratorio 

de Investigaci6n Traducci6n y Metodologia » (TRADTEC) el 23, 24 et 25 de mayo de 

2017 en la universidad de Oran 2. 

- Coloquio intemacional cuyo titulo es "LA formation des formateurs: Enseignement de la 

langue arabe aux étrangères ", (noviembre de 2017) Organizado por la Universidad Abou 

Bekr Belkaid deTlemcen en colaboraci6n con el Centro de Ensefianza Intensiva de Lenguas 

(CEIL) de Tlemcen. 

- III Coloquio intemacional titulado « El hispanismo arabe : Creaciôn, Investigaci6n, 

Traducci6n y eensefianza: Realidad et Perspectivas», (14-16 de noviembre de 2017), 

organizado por la Asociaci6n de Hispanistas Arabes de la Manouba, Tùnez. 

- XVIIIe Coloquio intemacional de estudios moriscos de la « Fondaci6n Temimi » en Tûnez, 

(el 22-23-24 de noviembre de 2017). Sus organizadores son: el profesor Abdeljelil Temimi, el 

profesor Ridha Mami y el profesor Luce Lopez Baralt. 

- Congreso Intemacional titulado: «La place et le rôle de l'interculturel dans l'apprentissage des 

langues sur les deux rives de la Méditerranée», (2017) organizado por el Jaboratorio Laboratorio 

de Investigaci6n de las Obras Superiores (LAROS). 

- Il° Coloquio intemacional titulado: « Langue, Littérature, Art, Université, Internet et 

Emploi», (el 10-14 de marzo de 2018) organizado por la Universidad de Oran 2. 

- Coloquio intemacional titulado: «Un medio siglo de hispanismo en Egipto», (Noviembre de 

2018) organizado por la Universidad de el Cairn (Egipto ). 

- IV Congreso Intemacional de la Asociaci6n de Hispanistas Arabes del 19 al 21 de febrero de 

2019: "El hispanismo arabe: pasado, presente y futuro. Balance, debate y retos". Universidad 

de Sevilla. 

- III Congreso Nacional en lingüistica aplicada a la ensefianza de lenguas, (del 15 al 16 de 

abril de 2019) organizado por la Universidad de Ibn- Khaldoun Tiaret. 
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- Segundo coloquio Intemacional cuyo titulo es: "Alemân, espafiol e italiano entre la 

multidisciplinariedad y la globalizaci6n en Argelia: un enfoque sociocultural" organizado el 

17 y 18 de abril de 2020 por el Doctor Mohamed Nouah (Universidad de Argel 2). 

- V Congreso Intemacional de la Asociaci6n de Hispanistas Arabes del 19 al 21 de octubre de 

2020: « Hispanismo arabe: Nuevos paradigmas e interculturalidad », organizador por el 

porfesor Ismet Terki Hassaine, la Universidad de Oran 2 (Aplazado debido al Covid-19). 

Ademàs, muchos profesores de espafiol e investigadores universitarios tuvieron la 

oportunidad de participar en diferentes eventos organizados por centros extemos como el caso 

del Instituto Cervantes en Argelia y otros paises arabes y también el Centro de Investigaci6n 

en Antropologia Social y Cultural (CRASC), entre otros citamos los eventos cientificos 

siguientes: 

i. Serie de jornadas del Instituto Cervantes 

-I Taller «Literaturas Hispànicas y ELE» del Instituto Cervantes de Oran (2009). 

-II Taller de Profesores de Espafiol del Oranesado «Sociedad y ELE» del Instituto Cervantes 

de Oran (2010). 

-Actas del I Simposio intemacional de didàctica de espafiol para extranjeros del Instituto 

Cervantes de Argel (2010). 

- III Taller «La ensefianza de ELE en Argelia: Historia, Metodologia y Sociolingüistica» del 

Instituto Cervantes de Oran (2011 ). 

- Actas del II Simposio intemacional de didàctica de espafiol para extranjeros del Instituto 

Cervantes de Argel (2011). 

-Actas del III Simposio intemacional de didàctica de espafiol para extranjeros del Instituto 

Cervantes de Argel (2012).-Actas del IV Taller «ELE e interculturalidad» del Instituto 

Cervantes de Oran (2013). 
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-Actas del V Taller de Didàctica del Espafiol como Lengua Extranjera del Instituto Cervantes 

de Oran (2015). 

-Seminario intemacional y exposici6n 80 aniversario, 20-23 de octubre 2019: "Memoria del 

exilio espafiol en Argelia ", Institutos Cervantesde Argel y Oran. Coordinaci6n: Bernabé 

L6pez Garcia y Eliane Ortega. 

- I CELEM I Congreso de espafiol como lengua extranjera del Magreb, Rabat, 11-12 de 

diciembre de 2015: «La ensefianza del espafiol en el Magreb: oportunidades y retos». Instituto 

Cervantes de Rabat (Marruecos). 

- II CELEM II Congreso de espafiol como lengua extranjera del Magreb, Casablanca, 08-09 

de diciembre de 2017: «La ensefianza del espafiol en el Magreb: oportunidades y retos». 

Instituto Cervantes de Casablanca (Marruecos). 

- III CELEM III Congreso de espafiol como lengua extranjera del Magreb, Argel, 5-6 de 

octubre de 2019 : «La ensefianza del espafiol en el Magreb: oportunidades y retos». Instituto 

Cervantes de Argel (Argelia). 

ii. Serie de jornadas del Centro de Investigaciôn en Antropologia Social y Cultural 

(CRASC) 

- Jomada de estudio titulada « Hispanisme, sources documentaires et traduction » Organizada 

para el equipo de investigaci6n/CRASC : "Identification, présentation et traduction des 

sources historiques étrangères sur l'Algérie et le Maghreb XVI-XX siècle", (09 de mayo de 

2007). 

- Encuentro-Debate: Presentado por Luis Sepulveda, novelista chileno. Organizada en el 

cuadro de la Capital argelina de la cultura arabe ( 07 de noviembre de 2007). 

- Mesa redonda titulada: "Al Andalous: Histoire, Mémoire et Imaginaire" organizada por el 

equipo de investigaci6n/CRASC: "Pour une réécriture de la présence arabo-musulmane en 

Espagne et au Portugal: démythification et réappropriation de l'histoire et d'un imaginaire" el 

25 de junio de 2008. 

- Jomada de estudio titulada "Oran sous l'occupation espagnole il y'a cinq siècles" organizada 

por el equipo de investigaci6n/CRASC: "Traduction et Présentation critique d'ouvrages et 
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Sources documentaires étrangères de } 'Histoire de l'Algérie (XVI-XIX Siècle)" el 23 de 

diciembre 2009. 

- Encuentro-Debate: "Hommage à la professeure Fatma Benhamamouche (1949-2011)" 

organizada por los equipos de investigaci6n/CRASC: "Socio-Anthropologie de l'Histoire et 

de la Mémoire", "Anthropologie de l'Imaginaire et des Pratiques Signifiantes" y el 

Laboratorio de investigaci6n/ Universidad de Oran: "Création d'outils pédagogiques en 

langues étrangères" el 01 de diciembre de 2011. 

De ahi, decimos que se nota una estimable participaci6n de los hispanistas 

universitarios argelinos en diferentes encuentros tanto al nivel nacional como intemacional. Si 

bien es evidente que los medios de que disponen son insuficientes y que sus esfuerzos son 

mas individuales o en pequefios equipos, intentando contra viento afirmar la figura del 

hispanismo argelino en dichos eventos. 

Ademàs de la labor de los profesores argelinos de espafiol realizada en el campo de la 

ensefianza en los diferentes niveles de formaci6n, se ha creado un grupo de investigaci6n 

cientifica bajo la responsabilidad de la profosora Fatma Benhamamouche creadora del 

Laboratorio de Creaci6n de Herramientas pedagôgicas en Lenguas Extranjeras (LOAPL) en 

que habia pequefias agrupaciones de diferentes proyectos y organizaciôn de jomadas y 

congresos nacionales e intemacionales. Igualmente, la profosora Fatma Benhamamouche 

edit6 una revista denominada Passerelle para la publicaci6n de <lichas contribuciones en los 

diferentes eventos. 

1.3. Las publicaciones 

En la actualidad, Argelia cuenta con cinco (05) departamentos y secciones de espafiol 

en diferentes universidades, que incluyen un centro de Ensefianza Intensiva de Lenguas 

(CEIL) en que se imparten también clases de espafiol como lengua extranjera. 

En general, los ejes principales de investigaci6n de los hispanistas argelinos estàn 

relacionados con sus trabajos de tesis en diferentes opciones como el caso de la literatura, 

civilizaciôn, didàctica, lingüistica, traducci6n, lengua y cultura, etc. La mayoria de los 

profesores publican y siguen publicando hasta hoy dia articulos en distintas revistas no 

especializadas y colaboran en varios coloquios y jomadas que publican sus actas en distintas 

ocasiones. 
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Entre las revistas mas destacadas en que sigue siendo la participaci6n fuerte de los 

investigadores argelinos sobre estudios hisànicos mencionamos lo que sigue: 

* Revue des Langues297 cuyo director era el profesor fallecido El Kébir (Director del Instituto 
de Lenguas Estrajeras de la universidad de Oran) y el coordinador el profesor Negaoui donde 

aparecieron varias publicaciones en sus diferentes m'.uneros del profesor Emilio Sola Castafio, 

Graciela del Carmen Barreiro, Maria Concepci6n Ortiz Bordallo, Marcelino Villegas 

Gonzalez, Martin Jamieson Villiers, Salah Negaoui, Ahmed Abi Ayad, Lamine Benallou, 

Nordine Malki, Zoubida Khelladi entre otros. 

En cuanto a esta revista apareci6 en los afios ochenta y era de gran rigor e interés donde 

aparicieron solo 11 nùmeros pero desepareci6 después debido a la imposibilidad de cubrir los 

gastos de publicaci6n. 

*Revue Insaniyat (revista argelina de Antropologia y de Ciencias Sociales) donde 

aparecieron diferentes articulos en sus diferentes nùmeros de profesores hispanistas como 

Ismet Terki Hassaine, Ahmed Abi Ayad, Meriem Moussaoui, Beatriz Alonso Acero, Miguel 

Angel de Bunes Ibarra entre otros. 

*Cahiers maghrébins d'Histoire donde aparecieron diferentes articulos en sus diferentes 

nùmeros de profesores hispanistas como Nordine Malki, Ismet Terki Hassaine, Ahmed Abi 

Ayad, etc. 

* Revue Passerelle (Laboratorio de Creaciôn de Recursos Pedagôgicos en Lenguas 

Extranjeras) cuya directora era la profesora fallecida Fatma Benhamamouche donde 

aparecieron diferentes articulos en sus diferentes nûmeros de profesores hispanistas como 

Zoubida Khelladi, Rachida Hammouche-Bey Omar, Khalida Touil, Karima Mokdad, 

Lahouaria Nomine, Salah Negaoui, Ahmed Ounane, Abdelkhalek Derrar, Zouaoui Choucha, 

etc. 

*Revue IMAGO (Interculturalidad y Didâctica) cuyo director es el profesor Kama! EL 

Korso donde aparecieron varias publicaciones en sus diferentes nùmeros de los profesores: 

Fatma Benhamamouche, Ahmed AbiAyad, Sarnia Boussbaïne, Khadidja Ali Rahmani, etc. 

297 Véase anexo n° 5. 
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* Revue LAROS (Laboratorio de Investigaciôn de Ob ras del Superior) cuyo director es 
también el profesor Kamal El Korso donde aparecieron varias publicaciones en sus diferentes 

nûmeros de los profesores: Bouchiba Ghlamallah, Zohra Belarbi, Rachida Hammouche-Bey 

Omar, Zineb Y ahia Cherif, Zineddine Farid Ammari, Abdelkader Kaben, etc. 

* Revue 'Oussour Al-Jadida cuyo director es el profesor Abdelkader Boubaya donde 
aparecieron varias publicaciones en sus diferentes nùmeros de los profesores: Lahouaria 

Nourine, Souad Aissaoui, Sofiane Malki, Farid Sahbatou, Fouad Kebdani y Juan Martos 

Quesada298, etc. 

* Revue Al-Mutargim (Revista de Traduccién y de Interpretacién) donde aparecieron 

diferentes articulos en sus diferentes nûmeros de profesores hispanistas como Fatma 

Benhamamouche, Ahmed Abi Ayad, Ouissem Touhami, etc. 

Asimismo, los profesores universitarios de espaîiol argelinos publicaron tanto obras de 

forma individual como de forma colectiva y entre las mas destacadas citamos las siguientes : 

1/ Ahmed Ounene, (1998): Ejercicios de espaiiol ler A.S. Blida. Ed.: Dar el Imam Malik. 

2/ Ismet Terki Hassaine, (2010): La regencia de Argel en el siglo XVIII de Alonso Cano 

(Manuscrito presentado y transcrito por Dr. Jsmet Terki-Hassaine.Dar El Quds El Arabi: 

Oran. 

3/ Ismet Terki Hassaine, (2011): Relaciones politicas y comerciales entre Espaiia y la Argelia 

otomana (] 700-1830). Universidad de Alcalà, Servicio de Publicaciones. 

4/ Zoubida Khelladi Hamza, (2013): Curso de Literatura Espano/a Contemporànea Espano! 

Lengua Extranjera Con textos literarios y ejercicios. Dar El Quds El Arabi: Oran. 

5/ Fatma Benhamarnouche (2004): Dos poetas en su tiempo (De la Restauracion a la Guerra 

Civil) Manuel y Antonio Machado. Dar El Gharb: Oran. 

298Fouad Kebdani es un doctorando-Universidad Complutense Madrid y Juan Martos Quesada es el Director del 

Departamento de Estudios Arabes-Universidad Complutense Madrid. 
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6/ Saliha Zerrouki (2011): Max Auby el exilio republicano espaiiol en Argelia. Oficina de 

Publicaciones Universitarias (OPU): Argelia. 

7/ Ahmed Abi-Ayad (2008): Sophie Vidal de Magarinos.L 'algérie: le martyre d'un peuple. 

Traduction et prologue de Ahmed Abi-Ayad.Dar El Radouane: Oran. 

8/ Farida Boukraa Djelloul Saiah, Ismet Terki-Hassaine, Toni Jiménez Luque (2009): La 

Concordia Civil Argelina a través de la prensa espahola (El Pais y la Vanguardia). Fundaci6 

Solidaritat ub de la Universitat de Barcelona, Inrevés Ediciones : Espafia. 

9/ Ilhem Kheroua, Ismet Terki-Hassaine, Toni Jiménez luque (2008): La década negra 

argelina a través de la prensa espaiiola. Fundaci6 Solidaritat ub de la Universitat de 

Barcelona: Espafia. 

10/0bra colectiva: Ismet Terki Hassaine (ed. lit.), José E. Sola Castafio (ed. lit.), Alejandro 

Ramon Diez Torre (ed. lit.), Manuel Casado Arboniés (ed. lit.) (2012): Las campanas de 

Oran, 1509-2009: Estudios en homenaje a Fatma Benhamamouche. Universidad de 

Alcalâ, Servicio de Publicaciones: Espafia. (Participaciôn de varias hispanistas argelinos). 

11/0bra colectiva: Latéfa Mous (2011): Oran: historia de la carte chica. Coord. por Miguel 

Angel de Bunes Ibarra, Beatriz Alonso Acero. Polifemo : Madrid. 

12/0bra colectiva: Fatma Benhamamouche (2010): Escrituras silenciadas: historia, memoria 

y procesos culturales : homenaje a José Francisco de La Peiia. Coord. por Manuel Casado 

Arboniés. Universidad de Alcalà, Servicio de Publicaciones: Espafia. 

13/ Obra colectiva: Obra bilingüe (arabe et francés) «Le théâtre d'Abdelkader Alloula. Le 

texte et la scène», realizada su la direcci6n de Mohamed Daoud. (Participaron Abdelkhalek 

Derrar, Lahouaria Nourine-Elaid, Rachida Hammouche-Bey Omar). 

14/ Obra colectiva : Zoubida Khe11adi Hamza, (2010): La imagen de la mujer y su proyeccion 

en la literatura, la sociedad y la historia. coord. por Mercedes Gonzàlez de Sande. Arcibel 

Editores: Espafia. 

15/ Obra colectiva: Zoubida Khe11adi Hamza, (2010): La mujer en la literatura, la sociedad y 

la historia: identidad, cambio social y progreso en las culturas mediterràneas. 

Coord. por Mercedes Gonzàlez de Sande, Fidel L6pez Criado. Andavira: Espafia. 
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16/ Obra colectiva: Ismet Terki Hassaine, (2011): Conflictos y cicatricesifronteras y 

migraciones en el mundo hispânico. Coord. por Almudena Delgado Larios; Paul Aubert. 

Dykinson: Espafi.a. 

17 / Obra colectiva : Ismet Terki Hassaine, (2010): Escrituras silenciadas: historia, memoria y 

procesos culturales : homenaje a José Francisco de La Peîia. Coord. por Manuel Casado 

Arboniés. Universidad de Alcalà, Servicio de Publicaciones: Espafi.a. 

18/ Obra colectiva: Ismet Terki Hassaine, (1994): Murcia, frontera demogrâfica en el sur de 

Europa: (1 y II Jornadas de Inmigraciôn Magrebi, marzo 1993-mayo 1994). Coord. por Juan 

Bautista Vilar Ramirez. Espafi.a. 

19/ Obra colectiva: Ahmed Abi-Ayad (2010): Escrituras silenciadas: historia, memoria y 

procesos culturales : homenaje a José Francisco de La Peiia. Coord. por Manuel Casado 

Arboniés. Universidad de Alcalà, Servicio de Publicaciones: Espafi.a. 

20/ Obra colectiva: Ahmed Abi-Ayad (2007): Sociedad y politica en el mundo mediterràneo 

actual. Coord. por Gamal Abdel-Karim, Juan Ignacio Castien Maestro. Instituto Egipcio de 

Estudios Islàmicos: Espafi.a. 

21/ Obra colectiva: Ahmed Abi-Ayad (2006): De Cervantes y el Islam: actas del encuentro 

Cervantes, El "Quijote", lo moro, lo morisco y lo aljamiado celebrado en Sevilla, los dias 19- 

21 de mayo de 2005. Coord. por Nuria Martinez de Castilla Mufi.oz, Rodolfo Gil Benumeya. 

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) : Espafi.a. 

22/ Obra colectiva: Ahmed Abi-Ayad (2000): Actas del XIII Congreso de la Asociacion 

Internacional de Hispanistas: Madrid 6-11 de Julio de 1998. Coord. por Florencio Sevilla 

Arroyo, Carlos Alvar Ezquerra, Vol. 4. Castalia: Espafia. 

23/ Obra colectiva : Ahmed Abi-Ayad (1999): Actas del VIII Coloquio Internacional de la 

Asociacion de Cervantistas: El Toboso, 23-26 de abri! de 1998. Coord. por José Ramon 

Femandez de Cano y Martin. Ayuntamiento de El Toboso: Espafi.a. 

24/ Obra colectiva : Ahmed Abi-Ayad (1998): Actas del IV Congreso Internacional de la 

Asociaciôn Internacional Siglo de Oro (AISO), (A/cala de Henares, 22-27 de Julio de 1996). 

Coord. por Maria Cruz Garcia de Enterria (ed. lit.), Alicia Cordon Mesa (ed. lit.), Vol. 1. 

Universidad de Alcalà, Servicio de Publicaciones: Espafia. 
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25/ Obra colectiva: Ahmed Abi-Ayad (1998): Actas del Tercer Congreso Internacional de la 

Asociaciôn de Cervantistas. Coord. por Antonio Pablo Bernat Vistarini. Universitat de les 

Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercanvi Cientific: Espafia. 

26/ Nordine Malki (2003) : Razzia, butin et esclavage dans l 'Oranie du XVI siècle (D'après le 

manuscrit de Diego Suarez). Dar El Gharb: Oran. 

27/ Zineb Bouchiba Ghlamallah (2011): Del texto a la lengua: La aplicaciôn de los textos a 

la enseîianza-aprendizaje del espaiiol L2-LE. Coord. por Javier de Santiago 

Guerv6s (coord.), Hanne Bongaerts (coord.), Jorge Juan Sanchez Iglesias, Marta Sesefia 

G6mez. Asociaci6n para la Ensefianza del Espafiol como Lengua Extranjera: Espafia. 

28/ Zineb Bouchiba Ghlamallah (2011) : El profesor de espafiol LE-L2: Actas del XIX 

Congreso Internacional de la Asociaciôn para la Enseiianza del Espaiiol como Lengua 

Extranjera (ASELE). Coord. por Agustin Barrientos Clavero, José Carlos Martin 

Camacho, Virginia Reyes Delgado Polo, Maria Inmaculada Femàndez Barjola. Universidad 

de Extremadura, Servicio de Publicaciones: Espafia. 

29/ Obra colectiva : Rachida Hammouche Bey Omar (2010) : La imagen de la mujer y su 

proyecciôn en la literatura, la sociedad y la historia. Coord. porMercedes Gonzàlez de Sancte. 

Arcibel Editores: Espafia. 

30/ Obra colectiva: Fatma Benhamamouche (2006): La competencia pragmàtica y la 

enseiianza del espaiiol como lengua extranjera. Universidad de Oviedo, Servicio de 

Publicaciones: Espafia. 

31/ Obra colectiva: Fatma Benhamamouche (2006): Las gramàticas y los diccionarios en la 

enseiianza del espaiiol como segunda lengua, deseo y realidad: Actas del XV Congreso 

Internacional de ASELE, Sevilla 22-25 de septiembre de 2004. Coord. porMaria Auxiliadora 

Castillo Carballo. Universidad de Sevilla : Espafia. 

32/ Obra colectiva : Mohamed Amine Khelifa (2016): Argelia: una mirada desde las dos 

orillas. coord. por Naima Benaicha Ziani. Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones: 

Espafia. 
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33/ Obra colectiva: Lamine Benallou (2016): Argelia: una mirada desde las dos 

orillas. coord. por Naima Benaicha Ziani. Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones: 

Espafia. 

34/ Obra colectiva : Lamine Benallou ( 1990): La traducciôn y la critica literaria: actas de 

las Jornadas de Hispanismo arabe. coord. por Fernando de Agreda Burillo. Agencia Espafiola 

de Cooperaci6n Internacional (AECID) : Espafia. 

35/ Obra colectiva: Lamine Benallou (1988): Escritos sobre Juan Goytisolo : coloquio en 

torno a la obra de Juan Goytisolo, Almeria 1987. Instituto de Estudios Almerienses: Espafia. 

36/ Obra colectiva: Sofiane Malki (2011): Oran: historia de la carte 

chica. Coord. por Miguel Angel de Bunes Ibarra, Beatriz Alonso Acero. Polifemo : Madrid. 

37/ Obra colectiva: Toutati Lattouf Assia (2010): La imagen de la mujer y su proyecci6n en 

la literatura, la sociedad y la historia. coord. por Mercedes Gonzàlez de Sande. Arcibel 

Editores:Espafia. 

38/ Obra colectiva: Assia Toutati Lattouf (2010): La mujer en la literatura, la sociedad y la 

historia: identidad, cambio social y progreso en las 

L6pez 

culturas 

Criado. mediterràneas, coord. por Mercedes 

Andavira:Espafia. 

Gonzàlez de Sande, Fidel 

39/ Obra colectiva : Ahmed Ounene (2016) : La formaciôn y competencias del profesorado 

de ELEXXVI Congreso lnternacional ASELE. coord. por Olga Cruz Moya. Asociaci6n para la 

Ensefianza del Espafiol como Lengua Extranjera: Espafia. 

40/ Obra colectiva: Ahmed Ounene (2013): Plurilingüismo y enseîianza de ELE en 

contextos multiculturalesXXIII Congreso lnternacional ASELE.Coord. por Sara Borrell. 

Asociaci6n para la Ensefianza del Espafiol como Lengua Extranjera: Espafia. 

41/ Obra colectiva: Ahrned Ounene (2006): La competencia pragmàtica y la enseîianza del 

espaiiol coma lengua extranjera. Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones. 

42/ Obra colectiva : Ahrned Ounene (2005) : Las gramàticas y los diccionarios en la 

enseiianza del espaiiol coma segunda lengua, deseo y realidad Actas del XV Congreso 

lnternacional de ASELE, Sevilla 22-25 de septiembre de 2004. coord. por Maria Auxiliadora 

Castillo Carballo. Espafia. 
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43/ Obra colectiva: Ahmed Ounene (2004) .Medios de comunicaciôn y enseîianza del 

espaîiol coma lengua extranjera actas del XIV Congreso lnternacional de ASELE. Burgos, 

2003. Coord. por Hermogenes Perdiguero Villarreal, Antonio A. Alvarez. Universidad de 

Burgos: Espaîia. 

44/ Obra colectiva : Sid Ahmed Chawki Meknassi (2015) : Diversidad en la literatura, el 

cine y la prensa espaiiola contemporànea. Coord. por Fidel L6pez Criado. Andavira:Espaîia. 

45/ Obra colectiva: Lahouaria Nourine Elaid (2018) : Espacios de libertad nuevos modos, 

medios y motivas de creacion literaria y comunicaciôn social. Coord. por Fidel L6pez Criado. 

Andavira: Espaîia. 

46/ Obra colectiva: Lahouaria Nourine Elaid (2017) : El arte en un mundo en crisisla 

literatura, el cine y la prensa coma instrumentas de transformaciôn social: estudios de 

comunicacion social. Coord. porFidel L6pez Criado. Andavira:Espaîia. 

47/ Obra colectiva: Lahouaria Nourine Elaid (2015): Diversidad en la literatura, el cine y la 

prensa espahola contemporànea. Coord. por Fidel L6pez Criado. Andavira:Espafia. 

48/ Obra colectiva : Nourine Elaid Lahouaria (2009) : Héroes, mitas y monstruos en la 

literatura espaiiola contemporànea. Coord. por Fidel Lôpez Criado. Andavira:Espaiia. 

49/ Obra colectiva : Lahouaria Nourine Elaid (2008) : La evaluaciôn en el aprendizaje y la 

enseiianza del espaiiol coma lengua extranjera / segunda lengua XVIII Congreso 

Internacional de la Asociaciôn para la Ensehanza del Espaiiol coma lengua Extranjera 

(ASELE) : Alicante, 19-22 de septiembre de 2007. Coord. por Susana Pastor 

Cesteros , Santiago Roca Marin. Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones: Espafia. 

50/ Obra colectiva: Lahouaria Nourine Elaid (2006): La competencia pragmàtica y la 

ensehanza del espaiiol coma lengua extranjera. Universidad de Oviedo, Servicio de 

Publicaciones: Espaîia. 

51/ Obra colectiva: Abdelkhalek Derrar(2018): Al-Andalus y el mundo cristiano. 

Relaciones sociales y culturales, intercambios econômicos y aspectas juridico 

institucionalesHomenaje a Francisco Javier Aguirre Sàdaba. Coord. por Francisco Toro 
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Ceballos, Francisco Vidal Castro. Universidad de Jaén : Ayuntamiento de Alcalà la Real: 

Espafia. 

52/ Obra colectiva: Abdelkhalek Derrar (2015) : Diversidad en la literatura, el cine y la 

prensa espaiiola contemporànea. Coord. por Fidel L6pez Criado. Andavira.Espafia. 

53/ Obra colectiva: Abdelkhalek Derrar (2015) : Los reinos peninsulares en el siglo XV De 

lo vivido a lo narrado. Encuentro de investigadores en homenaje a Michel Garcia. Coord. por 

Francisco Toro Ceballos. Ayuntamiento de Andùjar: Espafia. 

54/ Obra colectiva: Abdelkhalek Derrar (2012) : Estudios sobre el patrimonio literario 

andaluz (IV). Coord. por Antonio A. Gômez Yebra. Editorial Sarrià: Espafia. 

55/ Obra colectiva: Abdelkhalek Derrar, Zouaoui Choucha (2006) : La competencia 

pragmàtica y la enseîianza del espaiiol como lengua extranjera. Universidad de 

Oviedo, Servicio de Publicaciones: Espaiia. 

56/ Obra colectiva : Zouaoui Choucha (2018) :Al-Andalus y el mundo cristiano. Relaciones 

sociales y culturales, intercambios econômicos y aspectas juridico-institucionalesHomenaje a 

Francisco Javier Aguirre Sàdaba. Coord. por Francisco Toro Ceballos, Francisco Vidal 

Castro. Universidad de Jaén: Ayuntamiento de Alcalâ la Real: Espafia. 

57 / Obra colectiva : Zouaoui Choucha (2015) : Diversidad en la literatura, el cine y la 

prensa espaiiola contemporànea. Coord. por Fidel L6pez Criado. Andavira.Espafia. 

58/ Obra colectiva: Zouaoui Choucha (2015): Los reinos peninsulares en el siglo XV De lo 

vivido a lo narrado. Encuentro de investigadores en homenaje a Michel Garcia. Coord. por 

Francisco Toro Ceballos. Ayuntamiento de Andùjar: Espafia. 

59/ Obra colectiva: Zouaoui Choucha (2012) : Estudios sobre el patrimonio literario 

andaluz (IV). Coord. por Antonio A. G6mez Yebra. Editorial Sarrià: Espafia. 

60/ Obra colectiva: Zouaoui Choucha (2009): Héroes, mitos y monstruos en la literatura 

espaîiola contemporànea. Coord. por Fidel L6pez Criado. Andavira:Espafia. 
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61/ Obra colectiva: Fouzia Derkaoui (2018): Espacios de libertad nuevos modos, medios y 

motivas de creaciôn literaria y comunicaciôn social. Coord. por Fidel L6pez Criado. 

Andavira:Espafia. 

62/ Obra colectiva: Fouzia Derkaoui (2018): El arte en un mundo en crisisla literatura, el 

cine y la prensa coma instrumentas de transformaciôn social : estudios de comunicaciôn 

social. Coord. por Fidel L6pez Criado. Andavira:Espafia. 

63/ Obra colectiva: Fouzia Derkaoui (2015): Diversidad en la literatura, el cine y la prensa 

espaiiola contemporànea. Coord. por Fidel L6pez Criado. Andavira:Espafia. 

64/ Obra colectiva: Fouzia Derkaoui (2011): El pape! de la literatura, el cine y la prensa 

(TV/internetlmav) en la configuraciôn y promociôn de los criterios, valores y actitudes 

sociales. Coord. por Diana L6pez Martinez. Andavira:Espafia. 

65/ Obra colectiva: Nacera Bessioud (2015) : Diversidad en la literatura, el cine y la prensa 

espaîiola contemporànea. Coord. por Fidel L6pez Criado. Andavira:Espafia. 

66/ Obra colectiva: Nadira Djebaili (2015): Actas del III Congreso Ibero-Africano de 

Hispanistas. Universidad de Navarra, GRISO (Grupo de Investigaci6n Siglo de Oro): Espafia. 

67 / Obra colectiva : Karima Aït Yahia (2015) : Actas del III Congreso Ibero-Africano de 

Hispanistas. Universidad de Navarra, GRISO (Grupo de Investigaci6n Siglo de Oro): Espafia. 

68/ Obra colectiva: Ismet Terki Hassaine, Nebia Slimane Rafik y Abi Ayad Ahmed 

(2005):Sources documentaires étrangères sur l'Algérie, Histoire et société, C.R.A.S.C., Oran. 
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Conclusion 

Hoy dia, el interés por el idioma espafiol en el mundo no para de aumentar, se 

considera el segundo idioma internacional después del inglés, hablado por casi 500 

millones de personas lo que muestra la vitalidad de esa lengua como tiene una presencia 

significativa en el espacio de Internet donde se clasifica como la segunda lengua mas 

utilizada en las redes sociales. También el interés de los paises àrabespor esta lengua no 

deja de crecer, sobre todo en la zona norteafricana donde ha llegado a tomar la primera 

clase de los hispanohablantes en el mundo por su proximidad geogràfica y por sus raices 

hist6ricos, politicos y econ6micos de modo general. 

Por un lado, la presencia del espafiol en Marruecos es la mas importante de toda la 

zona magrebi, las estrategias politicas y culturales acogidas por el Estado Espafiol en el 

Magreb son pragmaticas ya que se basan sobre sus intereses en la zona. A pesar de todos los 

momentos de crisis pero las relaciones hispano-magrebies en general se conocen por una 

dinàmica excepcional, sin embargo, la seguridad en el Magreb se queda una condici6n 

obligatoria para el desarrollo de la politica cultural espafiola en la zona. 

Sin embargo, Argelia es el tercer pais en el que el espafiol ocupa un interés en el 

conjunto del mundo arabe. El espafiol como lengua de estudio reglado se introdujo en el 

sistema educativo argelino a principios de los afios setenta y luego ha sido suspendido, pero 

a principios de los afios noventa recupera esta posici6n con mas interés, ya que ahora se da 

el espafiol como lengua optativa en secundaria junto al alemàn. 

En lo que se refiere a Tûnez, el espafiol como lengua extranjera ocupa un lugar poco 

destacado en el àmbito académico, limitandose a un determinado nùmero de centros. Aùn 

asi, el espafiol se ensefia en el sistema educativo de secundaria como lengua optativa tras el 

italiano y el alemàn. Sin olvidar sus presencia en algunos centros universitarios y en el 

Instituto Cervanes de la capital tunecina. 

Por otro lado, el espafiol en el OrienteMedio esta mas presente en Egipto que en los 

otros paises de esta zona porque dentro de sus fronteras podemos encontrar varias 

instituciones espafiolas que contribuyen a la ensefianza y promoci6n del espafiol como el 

caso del Instituto Cervantes, la Consejeria Cultural de la Embajada de Espafia en El Cairn y 

el Centro Cultural Espafiol. 
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Entonces, podemos decir que el norte de Àfrica es una zona prioritaria en comparaciôn 

con la zona del Proximo Oriente para la politica de la acciôn cultural espafiola, no solo por 

su proximidad geogràfica, sino también por su vinculaciôn historica y consistencia de los 

intercambios humanos, econémicos y culturales. 

En las ùltimas décadas, hay un florecimiento fugaz en cuanto al aprendizaje de las 

lenguas extranjeras en Argelia especialmente el espafiol donde la ensefianza de este idioma al 

nivel académico se imparte en la secundaria, en la universidad y en otras instituciones 

académicas privadas. El interés por la lengua de Cervantes tiene su origen en la historia 

comùn entre Argelia y Espafia. 

Actualmente también la encontramos en otras universidades en diferentes facultades 

como idioma extranjero y también en los diferentes centros de ensefianza intensiva de lenguas 

extranjeras al nivel nacional. 

Hablando de la situacion actual del hispanismo argelino nos parece fondamental aludir 

a toda una generaciôn que dejô sus huellas en los estudios hispànicos tanto en Argelia como 

en Espafia, entre otros los pioneros como el caso del profesor Salah Negaoui y Ghawti Khiat, 

y también otra figuras como Zoubida Hagani, Abdellah Hamadi, Ahmed Berraghdah, Ismet 

Terki Hassaine, Fatma Benhamamouche, Abdelhak El Kébir, Nordine Malki, Ahmed Abi 

Ayad, Zoubida Khelladi Hamza, Zineb Bouchiba Ghlamallah, Mariem Moussaoui-Meftah, 

Lamine Benallou, Ahmed Ounane, Zouaoui Choucha, Abdelkhalek Derrar entre otros que 

siguen ensefiando el idioma espafiol y publicando novedades que enriquecen el panorama 

cientifico. La mayor parte de sus trabajos en distintas ternàticas esta publicada en diferentes 

revistas de la universidad argelina y espafiola.Igualmente, no se puede olvidar su participacion 

en diferentes coloquios nacionales e intemacionales. 
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Conclusion general 

El espafiol, como idioma, se habla en una veintena de paises y desempefia un papel 

importante en la escena intemacional, promoviendo cooperaciones diplornàticas, econômicas, 

culturales y de educaciôn entre paises hispanohablantes y el mundo arabe. De hecho, el 

aprendizaje del espafiol esta despertando cada vez mas interés en el mundo arabe como 

consecuencia del creciente aumento de la necesidad de la traducciôn entre arabe y espafiol por 

ejemplo. Hace una década, la ensefianza del espafiol en estos paises solo se llevaba a cabo en 

los centros de Educacion Superior como lengua optativa, que son bàsicamente las facultades 

de lenguas como es el caso en Argelia.A medida que pasaba el tiempo, las necesidades de este 

idioma iban en aumento. 

Para garantizar un futuro prôspero para el hispanismo en el mundo arabe, Espafia tiene 

que aportar su contribuciôn a la difusiôn del hispanismo, contribucion que supone una 

inversion que puede resultar costosa si Espafia tiene que actuar no solo en el campo cultural, 

sino en el àmbito economico también. Es la ùnica forma de fomentar la ensefianza del espafiol 

en los paises arabes y de garantizar el porvenir de los estudiantes hispanistas que no siempre 

eligen continuar sus estudios de posgrado y dedicarse a la investigaciôn universitaria como los 

argelinos. La competencia que existe entre las lenguas extranjeras y sus propias culturas que 

dominan en el mundo lo exige y lo dicta en estos términos. 

lnterés y predisposiciones existen en los paises arabes para la difusiôn de los estudios 

hispànicos como es el caso en Argelia sobre todo si se toma en cuenta la sensibilidad del 

arabe a la belleza y al encanto de la lengua espafiola en que escribiô Miguel de Cervantes su 

obra famosa Don Quijote de la Mancha y tantas otras obras universales como las de Gabriel 

Garcia Marquez y en el que sigue expresàndose la cultura mas extensa, mas universal y mas 

humana. 

El Magreb tiene un rico paisaje lingüistico, especifico de su historia y cultura, ya que 

varias lenguas se unen a diario en diferentes contextos y situaciones: el arabe clàsico, el arabe 

modemo, el arabe dialectal, el amazigh que se <livide en varias variedades distintas, el francés, 

el espafiol y el inglés entre otros idiomas extranjeros. 

La ensefianza del idioma arabe clàsico tiene como meta asegurar el dominio del 

idioma escrito y la comunicacion de los medios de la comunidad nacional, pero también el 

desarrollo de la socializaciôn y el sentido de la identidad a través del conocimiento de las 
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realidades y la cultura tanto al nivel magrebi como arabe o islàmico. En cuanto al arabe 

dialectal no es reconocido oficialmente, pero sigue siendo utilizado en la vida cotidiana en el 

Magreb. Igualmente esta practicado dentro de los servicios administrativos pûblicos o en las 

reuniones, pero generalmente acompafiado del arabe moderno. Conoce distintas variaciones, 

especialmente en términos de fonética y se difiere segùn las regiones. 

El amazigh es un idioma nacional en la zona magrebi ya que representa su propio 

patrimonio comùn, Una ley orgànica lo define como idioma oficial, asi como las modalidades 

de su integraci6n en la docencia y en la vida pûblica de modo general, para que cumple su 

funci6n como idioma estatal. 

En los paises del Magreb, el dominio del idioma francés, tanto oralmente como por 

escrito, representa una condici6n necesaria para la comprensi6n de las clases en la universidad 

ya que varias especialidades lo usan como lengua de estudios superiores porque las facilita la 

integraci6n en el mundo laboral. 

El francés se utiliza ampliamente en la administraci6n, la educaci6n y en los medios de 

comunicaci6n debido al legdo de su pasado colonial, recordando que Francia sigue siendo el 

primer socio en el campo econ6mico de los paises del Magreb, incluso su primer cliente y su 

primer inversor.Y por supuesto, la lengua de ensefianza privilegiada, que, a su vez, también es 

objeto especial de estudio, al que se le reservan un importante nûmero de horas, y en donde se 

le otorga mucha importancia a los contenidos culturales propios. 

Diciéndolo de otra forma, los j6venes licenciados magrebies que no dominan bien el 

francés tienen dificultades para encontrar un trabajo debido al hecho de que es una lengua 

primordial en cuanto a la vida socioecon6mica e interviene en la difusi6n del conocimiento 

cientifico y tecnol6gico. De echo, es el idioma principal del trabajo, la administraci6n y La 

economia en el Magreb; y sigue siendo percibido como lengua de prestigio, lengua de cultura 

y apertura para la modernidad. 

La pràctica del idioma espafiol ha aumantado poco a poco después de la Independencia 

de los paises del Magreb, y de forma mas significativa, cuando el gobiemo de cada pais 

magrebi inici6 su politica de estandarizaci6n de la educaci6n que estaba impartida solo en 

arabe y en francés. Asimismo, esta lengua se ensefia en los institutos de la secundaria como 

tercer idioma extranjero después del francés y el inglés y se estudia como especialidad en los 

departamentos y secciones en diferentes centros universitarios. 
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El espafiol también esta presente en los medios de cornunicaciôn, tanto en la televisiôn 

y en la radio en la zona magrebi, donde existen algunos espacios difundidos en espafiol, como 

en el caso de la prensa. Asimismo, lo que si sigue convocando mucho interés son las 

retransmisiones de partidos de fùtbol en espafiol, debido al entusiasmo que el fùtbol espafiol 

despierta en el Magreb, donde los equipos son sentidos casi como propios. 

Un fenômeno todavia inicial es la presencia de paginas en espafiol en el espacio de 

Internet magrebi, asi como el incremento del uso del idioma espafiol en las distintas 

posibilidades que ofrece la red ( documentos, bùsqueda de informaciones, contaco entre 

personas, ocio, etc.) fenomeno que, previsiblemente, no ha hecho nada mas que comenzar. 

Hay que tener en cuenta que la lengua de Cervantes es la tercera lengua con mas existencia en 

la red, y eso, por si solo, produce efectos significativos, en el Magreb, que manifiesta una 

admiracion por las nuevas tecnologias. 

El inglés es una lengua que se utiliza cada vez mas en la zona magrebi en ambitos 

cientificos y técnicos, y también representa el idioma de la apertura al mundo occidental y a 

las nuevas tecnologias. En la educaciôn superior es una lengua de especialidad estudiada en 

los departamentos de inglés de las facultades de lenguas extranjeras y como idioma optativo 

en muchos centros universitarios. 

Cuando hablamos del Oriente Medio hablamos del arabe moderno o estàndar, ya que 

estamos hacienda referencia a un registro de la lengua arabe que empezé a formarse en el 

siglo XIX. Habia una gran necesidad en los paises arabes, principalmente en Oriente Medio, 

de adaptarse a los tiempos modernos. Se necesitaba una lengua mas àgil, menos complicada 

que el arabe antiguo o el arabe clàsico en el que fue escrito el Coran, para que los arabes 

pudieran comunicarse entre ellos y con la que traducir libros europeos que hablaban de 

nuevas ciencias, no solo cientifico-tecnologicas sino también literarias, Este registro de la 

lengua arabe es el que utilizan hoy en dia los paises arabes para escribir libros, publicar 

prensa, ensefiar en la escuela y en la Universidad, comunicarse entre ellos, etc. 

El arabe moderno difiere del arabe clàsico solo en el vocabulario y caracteristicas de 

estilo; su morfologia y estructura sintactica no han cambiado, pero hay innovaciones 

periféricas y apartados que no estàn estrictamente reguladas por las autoridades clàsicas. 

Afiadido a esto hay diferencias regionales en el vocabulario, dependiendo de la influencia de 

los dialectos locales y de lenguas extranjeras en Oriente Medio. 
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El hispanista argelino Lamine Benallou hace un breve recorrido por la historia de los 

hispanismos en Argelia, dando muchos ejemplos en su obra titulada Diccionario de 

hispanismos en el habla oranesa (1992). Las ciudades del Oranesado, concretamente en Oran, 

es, segùn, Meriem Moussaoui-Meftah un ejemplo paradigmâtico de sociedad heredera del 

espafiol gracias a la presencia de muchas palabras de origen espafiol que aùn existen en el 

arabe dialectal sobre cuyo tema ha realizado una tesis de magister y otra de doctorado. 

En este estudio, presentamos de forma breve una vision panoràmica de los sistemas 

educativos en los paises norteafricanos, sabiendo que el espafiol como lengua extranjera no 

escapa a la tendencia en nùmero de alumnos que aprenden esta lengua cada vez en aumento. 

Los diferentes articulas consultados sobre el tema del idioma espafiol como los trabajos de 

Ahmed Ounane (2005-2006), Zineb Bouchiba Ghlamallah (1997-2009), Javier Sanchez 

Brunete (2003), Abderrahman El Fathi y Rebeca Gutiérrez Rivilla (2007) entre otros, han 

mencionado que la lengua de Cervantes ha estado presente desde los afios setenta como 

idioma extranjero en el contexto argelino igual que el alemàn y el inglés. 

En cuanto a los sistemas educativos en Marruecos, Tùnez y Egipto tienen algunas 

peculiaridades que influyen, de algùn modo, en la ensefianza del espafiol. Algunos liceos, 

ofrecen la posibilidad de cursar un tipo de especialidad en lengua espafiola, con mas boras de 

espafiol cuyos alumnos suelen orientar su carrera hacia la de filologia hispànica, aunque no 

con caràcter exclusivo. 

El hecho de sefialar que la situaciôn del espafiol esta mejorando esos ûltimos afios en 

los paises norteafricanos, no significa que no existen obstàculos para su desarrollo y 

divulgaci6n. Habria que encontrar soluciones al problema de la falta de un ambiente en el que 

se practique la lengua espafiola fuera del aula de clase; quizà con el incremento de las 

actividades, los materiales y los recursos para la ensefianza del espafiol, 

Sin embargo, los estudios del espafiol en la universidad argelina pasaron por varios 

cambios entre dos sistemas académicos diferentes: el primero era el sistema clàsico donde se 

estudiaba la lengua de Cervantes durante cuatro afios para la obtenciôn de una licenciatura, 

después los estudiantes pudieron preparar un magister durante tres afios y también un 

doctorado de cuatro afios. El segundo es el actual sistema LMD. 

La adopci6n del sistema LMD ha permitido reestructurar y armonizar la formaci6n al 

nivel nacional, mientras se intenta alinear el sistema de la educaci6n superior argelino con los 
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estandares europeos. El objetivo principal era promover la movilidad de los estudiantes, los 

profesores, los investigadores y el personal administrativo, y desarrollar la cooperaci6n 

interuniversitaria, como las correspondientes europeas. 

También se nota una apertura de nuevas formaciones dentro del nuevo sistema LMD 

en los diferentes departamentos y secciones de espafiol en Argelia sobre todo en el màster y el 

doctorado (varias opciones como la civilizaci6n, la literatura, la didactica, la lingüistica, la 

comunicaci6n y la traducci6n). 

Igualmente, observamos y segùn los datos que hemos citado anteriormente, unos 

esfuerzos para dinamizar la situaci6n del hispanismo argelino, con la creaci6n de nuevas 

materias en los planes de estudio de diferentes opiciones o con enfoques didàcticos renovados 

y la integraci6n de las Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaci6n (TIC) en las aulas del 

espafiol como lengua extranjera. 

Hay profesores hispanistas que les interesa también abrir otras formaciones de màster 

y doctorado en nuevas especialidades relacionadas con el mundo laboral, sobre todo que hay 

muchas empresas espafiolas implantadas en Argelia, pero les faltan mas medios, cuerpo 

docente especializado, el espacio aùlico, los fondos bibliotecarios, etc., es lo que no se puede 

determinar con claridad hasta el momento. 

Sin embargo, hay que sefialar que el idioma espafiol y la cultura hispana despiertan un 

interés progresivo en Argelia. El nùmero creciente de los matriculados tanto en los centros 

universitarios como en los institutos privados es una prueba de ello. Igualmente, se nota 

también el aumento del nûmero de estudiantes que proyectan efectuar sus estudios de 

postgrado en Espafia. 

En la actualidad, hay una motivaci6n fuerte por parte de los estudiantes de otras 

especialidades como el caso de la medicina, la arquitectura, la farmacia, etc., que se 

matriculan en los institutos Cervantes y en las escuelas privadas para adquirir una formaci6n 

acelerada en espafiol y eso se debe a un lanzamiento de diferentes carreras universitarias en 

Espafia por la cercania geogràfica y también por la nueva y positiva imagen que se tiene de 

este pais europeo. 

Los hispanistas argelinos han podido mejorar y beneficiarse su labor cientifica e 

iniciar contactas y amistades con sus colegas profesores de distintas universidades de Espafia. 
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Igualmente, el Instituto Cervantes, como instituci6n pùblica integrada en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores espafiol ocupa a su vez un papel considerable en la promoci6n de la 

ensefianza, la difusi6n del patrimonio cultural de ambos paises (Argelia y Espafia) y el pilar a 

las actividades culturales que se organizan localmente. Su significaci6n reside, para nosotros, 

en ser una instancia abierta no solo a los estudiantes y los profesores o investigadores en 

relaci6n al mundo hispano, sino al pûblico de forma ordinaria. Cuantiosos argelinos, no 

precisamente hispanistas, han podido descubrir distintos aspectas de la herencia cultural 

espafiola en dichos institutos. 

El hispanismo para varios profesores hispanistas en Argelia posibilita tanto la 

divulgaci6n del idioma y cultura espaiiolas, como la investigaci6n universitaria en su acepci6n 

mas amplia, y también la traducci6n. Pero aùn, se habla de un hispanismo carente que no 

lleg6 a pesar de todo el trabajo individual y colectivo de muchos hispanistas a crear una 

asociaci6n igual que los marroquies, los egipcios y los tunecinos, sabiendo que habia unos 

intentas al respecta recientemente. 

La mayoria de los mismos hispanistas estàn luchando para la reapertura de nuevas 

perspectivas para publicar en la revista especializada « Revue des Langues » del departamento 

de espafiol de la Universidad de Oran (apareci6 en los inicios de los afios ochenta cuyo 

director era el hispanista Abdelhak El Kébir, sus coordinadores eran el profesor Salah 

Negaoui y el profesor Lamine Benallou, y como colaborador citamos al profesor Emilio Sola 

Castafio) en que aparicieron varios articulas en once (11) nûmeros (entre 1980 y 1994) pero 

su director tuvo que rendirse ante la imposibilidad de cubrir los gastos de publicaci6n. 

Lo ûnico que podemos decir boy en dia en cuanto a la investigaci6n universitaria en el 

campo de la lengua espafiola, es que se nota una escasa producci6n cientifica en la 

universidad argelina y concretamente en los departamentos y secciones de espafiol en 

comparaci6n con sus vecinos, excepto unos trabajos muy limitados en diferentes disciplinas y 

sobre todo en el campo de la literatura y la historia. 

Otra de las insuficiencias del hispanismo argelino, que notamos gracias a nuestra 

investigaci6n esta en relaci6n con la labor traductora, que solicita la perfecta utilizaci6n de las 

tres lenguas, el arabe, el francés y el espafiol. La misi6n del hispanista argelino en general y 

los traductores en particular debe orientarse hacia la traducci6n (al arabe sobre todo) para dar 

a los no hispanohablantes la imagen actual y objetiva de Espafia y de su propia cultura. 
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Ademàs, otra insuficiencia observada que hemos notado a lo largo de la realizaci6n de 

nuestra tesis doctoral es la poca producci6n de una literatura argelina escrita en espafiol en 

comparaci6n con los vecinos marroquies, son muy pocos los que dejaron sus huellas en este 

àmbito como el caso del poeta y profesor universitario Abdallah Hammadi, el poeta y 

profesor universitario Salah Negaoui, la escritora Souad Hadj-Ali Mouhoub y el profesor y 

escritor Lamine Benallou. 

Igualmente, la ausencia de espacios culturales para los estudiantes de espafiol en los 

departamentos y secciones como el caso de club de lecturas o de teatro y cine deja el 

hispanismo argelino silencioso en comparaci6n con los vecinos y eso no lo facilita traspasar 

las foronteras nacionales para alcanzar la otra orilla. 

Lo que socorre la situaci6n actual del hispanismo en Argelia es la organizaci6n de 

muchos congresos, conferencias, mesas redondas y jomadas al nivel nacional e intemacional 

en colaboraci6n con otras facultades e instituciones como el caso del Instituto Cervantes, sin 

olvidar la firma de algunos convenios entre ciertas universidades espafiolas y las argelinas. 

En resumidas cuentas, podemos decir que observamos hoy en dia un progreso en 

cuanto al hispanismo argelino a pesar de las insuficiencias citadas anteriormente, y esto lo 

percibimos por ejemplo con la firma de convenios entre las universidades argelinas y las 

universidades espafiolas y también notamos una fuerte participaci6n por los hispanistas 

argelinos en diferentes congresos intemacionales y sus publicaciones parecidas en distintas 

revistas reconocidas al nivel intemacional. 
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Ordenanza del 16 de abril de 1976 sobre la organlzacién de la educaciôn y la 

formaciôn en Argelia 

hapitre I 
PRINCIPES FONDAMENTAUX 
Art.2- Le système éducatif a pour mission dans le cadre des valeurs arabe-islamiques et de la 
conscience socialiste : 
- Le développement de la personnalité des enfants et des citoyens et leur préparation à la vie 
active 
- l'acquisition des connaissances générales scientifiques et techniques 
- la réponse aux aspirations populaires de justice et de progrès 
- l'éveil des consciences à l'amour de la patrie 
Art.3- Le' système éducatif doit : 
- inculquer aux jeunes les principes de justice et d'égalité entre les citoyens et les peuples et le 
amener à combattre toute forme de discrimination 
- dispenser une éducation qui favorise la compréhension et la coopération entre les peuples 
pour la paix universelle et l'entente des nations 
- développer une éducation en accord avec les droits de l'homme et ses libertés fondamentales. 
rt.4- Tout algérien a droit à l'éducation et à la formation. Ce droit est assuré par la 

généralisation de l'enseignement fondamental. Un décret précisera les modalités d'application 
des dispositions du présent article. 
Art.5- L'enseignement est obligatoire pour tous les enfants âgés de six à seize ans révolus 
Art.6- L'Etat garantit l'égalité des conditions d'accès à l'enseignement post-fondamental sans 
autre limitation que les aptitudes individuelles d'une part, les moyens et les besoins de la 
société d'autre part 

Art.7- L'enseignement est gratuit à tous les niveaux, quel que soit le type d'établissement 
fréquenté. 
Art.8- L'enseignement est assuré en langue nationale à tous les niveaux d'éducation et de 
formation et dans toutes les disciplines. Un décret précisera les modalités d'application du 
présent article. 
Art.9- L'enseignement d'une ou de plusieurs langues étrangères est organisé dans des 
conditions définies par décret. 
Art.10- Le système éducatif est du ressort exclusif de l'Etat. Nulle initiative individuelle ou 
collective ne peut exister en dehors du cadre défini par la présente ordonnance. 
Art.Il- Le système éducatif s'insère dans le plan global de développement. 
Art.12- Le système éducatif est étroitement lié à la vie active et ouvert sur le monde des 
sciences et des techniques; il comporte une par obligatoire d'entraînement à des travaux 
productifs, économiquement et socialement utiles. 
Art.13- Tout établissement associe la famille à son action éducative La participation des 
parents est organisée dans des conditions définies par des textes pris à l'initiative du ministre 
chargé de l'éducation. 
Art.14- L'éducation et la formation continue sont dispensées par l'Etat aux citoyens qui en 
manifestent le désir sans distinction d'âge, de sexe ou de profession. 
Art.15- En vue de créer une véritable communauté éducative, les éducateurs et les jeunes 
doivent participer à la vie sociale au sein des établissements ainsi qu'à la gestion des 
établissements d'éducation et de formation. 
Art.16. L'éducation est une oeuvre d'intérêt national et constitue une priorité. L'Etat peut, à cet 
effet, faire appel à toute personne dont la formation ou la compétence est de nature à renforcer 
ou à améliorer l'activité pédagogique. 



Le système d'enseignement et ses structures 
Art.17-Le système éducatif est constitué des niveaux d'enseignement suivants : 
- l'enseignement préparatoire, 
- l'enseignement fondamental, 
- l'enseignement secondaire, 
- l'enseignement supérieur, 
Chacun de ces enseignements est assuré dans des établissements appropriés. 

L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
hapitre I'" Missions et objectüs 

Art.33- l'enseignement secondaire accueille les élèves issus de l'ècole fondamentale dans des 
conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation. Il a pour objet, outre , la poursuite des 
objectifs gènéraux de l'école fondamentale: 
- le renforcement des connaissances acquises. 
- la spécialisation progressive dans les différents domaines en rapport avec les aptitudes des 
élèves les besoins de la société 
A ce titre, il favorise: 
- soit l'insertion dans la vie active, 
- soit la poursuite des études en vue d'une formation supérieure . 

Art.34- l'enseignement secondaire comprend: 
- l'enseignement secondaire général, 
- l'enseignement secondaire spécialisé, 
-l'enseignement secondaire technologique et professionnel. 

Art.35- L'enseignement secondaire général a pour mission principale de préparer les élèves en 
vue de la poursuite des études dans l'enseignement supérieur. 
Art.36- L'enseignement secondaire spécialisé, a pour but, outre les objectifs poursuivis, par 
l'enseignement secondaire général , l'entraînement des élèves dans la discipline ou le groupe d 
disciplines dans lesquelles ils obtiennent des résultas probants. 
rt.37- l'enseignement secondaire technologique et professionnel a pour but la préparation des 

jeunes à l'occupation d'emplois dans les secteurs de production. A cet effet, il assure la 
formation de techniciens et d'ouvriers qualifiés et prépare, également , à des formations 
supérieures. 
et enseignement est organisé en étroite liaison avec les entreprises, les établissements public 

et les organisations des travailleurs. 
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Argelia y Espafia 

( 1962-2008). 
Djamel Latroch Aspectos sociales y T erki Hassaine 2014 

marcos de Ismet Universidad de Oran 
sociabilidad de la 
Argelia del Siglo 

XIX. 
Sofiane Malki Argelia" en la 2010 

literatura y cr6nicas Universidad de Oran 
espafiolas de la 

época modema: el 
caso del Diàlogo de 
las guerras de Oran 
y la Topografia de 

Argel. 

Djaouhara Khedimi Las relaciones Fatma 2004 
diplomàticas entre Benhamamouche Universidad de Oran 
Argelia y Espafia, 

Riad Guedra Los intelectuales Karima Aït Y ahia 2013 
espafioles durante la Universidad de 
segunda Repùblica : Argel 
la vision de la prensa 
espafiola (El Bienio 

Socialista 
Republicano 1931- 

1933). 



Sakina Sebbane La dinastia de los Fadila Etahri 2012 
Almoravides y su Universidad de 
aportaci6n a Al- Argel 
Àndalus en el 

àmbito cultural 
(1086-1147). 

Farida Boukraa La prensa espaiiola Fatma 2007 
Djelloul Saiah ante los Benhamamouche Universidad de Oran 

acontecimientos 
argelinos caso de la 

concordia civil 
argelina. 

Fatiha Sendjak Lo moro y el Saif El Islam 1987 
nacimiento de la Be lamine Universidad de 

informaci6n escrita Argel 
segùn las relaciones 
impresas del siglo 

XVII. 
Rachida Oulmi- Investigaciones Jane El Kolli 1988 

Bentoumi sobre el cuerpo Universidad de 
inquisitorial en Argel 

tiempos de Felipe IV 
(1621-1634). 

Tassadit Yacine- Francisco Zabala : Saif El Islam 1978 
Titouch Defensor de la Be lamine Universidad de 

comunidad espanola Argel 
en Argelia a finales 

del siglo XIX. 
(DEA.) 

Fatiha Djelloul La politica norte- Fatma 2003 
africana de Abd Al Benhamamouche Universidad de Oran 
Rahmane III en el 

Àndalus 
Fatima Zohra Assia La prensa espanola Fatma 2003 

del Oranesado Benhamamouche Universidad de Oran 
durante la Argelia 

Francesa 1900-1931. 



Literatura: 

Nombre y Apellido Tema Director Fecha de defensa y 
Universidad 

Abdelkhalek Derrar Estudio simb6lico de Fatma 2001 
Historia de una Benhamamouche Universidad de Oran 
escalera Antonio 
Buero Vallejo y 

Arlequin servidor de 
los dos maestros 
(Adaptaci6n) 

Abdelkader Alloula. 
Salah Negaoui Estructura y Abdellah Hammadi 1991 

conflicto de Universidad de Oran 
identidad en la 

muerte de Artemio 
Cruz de Carlos 

Fuentes. 
Mekkia Belmekki La mujer argelina en Zoubida Khelladi 2009 

la literatura de viajes Hamza Universidad de Oran 
espafiola a finales 
del siglo XIX en la 
obra de José Maria 
Servet: En Argelia: 
recuerdos de viaje 

Hichem Hannachi Anàlisis y critica de Zoubida Khelladi 2014 
Los de abajo de Hamza Universidad de Oran 
Mariano Azuela. 

Sihem Farah Kellal Estudio comparativo Fatma 2010 
el Personaje Benhamamouche Universidad de Oran 

Femenino en las 
obras: La casa de 
Bernarda Alba de 
Federico Garcia 

Lorca y la 
adaptaci6n de 

Arlequin Servidor de 
los dos maestros 
deAbdelkader 

Alloula. 
Karima Zohra Anâlisis del discurso Fatma 2004 

Mokdad humoristico en la Benhamamouche Universidad de Oran 
obra Tres sombreros 
de copa de Miguel 

Mihura. 



Amina Beldjerd La figura f emenina Fatma 2004 
en el refranero Benhamamouche Universidad de Oran 
espafiol y arabe. 

Sarah Benaouda Significaci6n Zoubida Khelladi 2015 
metaf6rica en La Hamza Universidad de Oran 
lluvia amarilla de 
Julio Llamazares. 

Fatima Boutaleb Estudio temàtico y Zoubida Khelladi 2007 
narrativo en Aita Hamza Universidad de Oran 
Tettauen de Benito 
Pérez Gald6s. 

Fouad Benmaamar Anàlisis de las Zoubida Khelladi 2011 
técnicas narrativas Hamza Universidad de Oran 
en «Preludio para 
una muerte» de 
Antonio Luzano. 

Nadjet Said Fazila La mujer en la obra Zouaoui Choucha 2015 
cervantina Universidad de Oran 

Ghaouti Khiat Critica de la realidad Abdallah Hammadi 1989 
social espafiola a Universidad de Oran 
través el Arte 

Literaria de Miguel 
de Cervantes 
Saavedra. 

Onaiza Khordj La novela de la vida Abdelkhalek Derrar 2015 
perra de Juanita Universidad de Oran 

Narboni del escritor 
Angel V azquez, 
vehiculo de la 

pluriculturalidad y 
del cosmopolitismo 
de la ciudad magrebi 

Tanger. 

Ahmed Ounane Lectura plural de la Fatma 2001 
cuarentena de Juan Benhamamouche Universidad de Oran 
Goytisolo (Mistica, 

Sufismo, 
Escatologia 
Musulmana). 



Elhouaria N ourine La opresi6n: sus Fatma 2002 
Elaid manifestaciones y Benhamamouche Universidad de Oran 

mecanismos en La 
casa grande de 

Mohamed Dib y La 
familia de Pascual 
Duarte de Camilo 

José Cela. 
Rachida Bey Omar La estructura Fatma 2005 

Hammouche narrativa en la obra Benhamamouche Universidad de Oran 
de Louis Romero. 

Malika Zermani La esterilidad en Fatma 2005 
Yerma obra de Benhamamouche Universidad de Oran 
Federico Garcia 

Lorca y en el agra 
obra de Bouzerar 

Zahira. 

Zouaoui Choucha El elemento arabe en Fatma 2001 
Makbara de Juan Benhamamouche Universidad de Oran 

Goytisolo: 
desmitificaci6n del 
discurso occidental. 

Khalida T ouil Técnica y temàtica 2004 
del mon6logo de la Fatma Universidad de Oran 
mina de Armando Benhamamouche 
L6pez Salinas. 

Ghalem Ouaham Simbologia en la Fatma 2004 
obra de Ana Maria Benhamamouche Universidad de Oran 
Matute «Fiesta al 
Noroeste» 1953. 

Zineb Y ahia Cherif Anàlisis de la Fatma 2005 
percepci6n del Benhamamouche Universidad de Oran 

personaje en Maria 
de Jorge Issacs y en 
Marianila de Benito 

Pérez Gald6s. 
Zobeida Djelmani La critica teatral en Fatma 2005 

los peri6dicos Benhamamouche Universidad de Oran 
espafioles publicados 
en Oran de 1881 a 

1991. 

Mohammed Lamine Arabismos e imagen Marcelino Villegas 1987 
Benallou del arabe en Gonzalez Universidad de Oran 

Makbara de Juan 
Goytisolo. 



Farida Mortet La temàtica de la Fatma 2009 
muerte en el Jarama Benhamamouche Universidad de Oran 
de Rafael Sanchez 
Ferlosio. Un estudio 
comparativo con les 
enfants tristes de 
Roger Nimer. 

Réda Abi Ayad El persiles (1617) la Zoubida Khelladi 2010 
obra olvidada de Hamza Universidad de Oran 

Miguel de 
Cervantes. 

Mohammed El hirsutismo en Zoubida Khelladi 2011 
Benyounes Federico Garcia Hamza Universidad de Oran 

Lorca. Hacia una 
desmitificaci6n 
simb6lica de la 
mujer barbuda. 
Casos de estudio: 

Yerma y Los sonetos 
del amor oscuro. 

Fatma Ramon Llul y el Angel Berenguer 1987 
Benhamamouche mundo islàmico: una Universidad de Oran 

relaci6n apasionada. 

Hayet Lakli Los diarios de Fatma 2004 
Gaspar Melchor de Benhamamouche Universidad de Oran 
Jovellanos. Efectuar 
el anàlisis textual del 
primer diario 1790. 

Mohamed F ouzi La concepci6n Zoubida Khelladi 2014 
Lachachi literaria de Camilo Hamza Universidad de Oran 

José Cela en Viaje a 
la Alcarria. 

Sidi Mohammed Las mujeres Zoubida Khelladi 2014 
Ziane cervantinas en las Hamza Universidad de Oran 

obras de cautiverio: 
El gallardo espaiiol 
y los baiios de Argel. 

Houari Saim Lo arabe en la obra Ahmed Abi Ayad 2008 
de José Marti. Universidad de Oran 



Farida Oumari Anàlisis narrativo de Zoubida Khelladi 2011 
una novela negra: el Hamza Universidad de Oran 

caso Sankara 
Antonio Lozano. 

Rachida Harfouchi El realismo màgico Fatma 2005 
en Pedro Pàramo de Benhamamouche Universidad de Oran 

Juan Rulfo. 

Hichem Hannachi Anàlisis y critica de Zoubida Khelladi 2014 
los de debajo de Hamza Universidad de Oran 
Mariano Azuela. 

Fatima Zohra Las concepciones Fatma 2009 
Belbachir del amor en el collar Benhamamouche Universidad de Oran 

de la paloma de Ibn 
Hazem. 

Fatima Tihal Los weblogs de Zoubida Khelladi 2012 
viajes: diarios de Hamza Universidad de Oran 
viajeros en la red. 

Khaira Bedeb La imagen del Ahmed Abi Ayad 2013 
morisco en la obra Universidad de Oran 
de Calderon de la 
Barca el Tuzani de 
las Alpujarras. 

Fatima Zohra Mahdi El discurso Fatma 2009 
semi6tico en la obra Benhamamouche Universidad de Oran 
dramàtica Eloisa 
esta debajo de un 

almendro de Enrique 
Jardiel Poncela. 

Souad Messaoud La temàtica morisca 2013 
Nacer en la obra Adriana Ahmed Abi Ayad Universidad de Oran 

Lassel: Lucas el 
morisco o el destina 
de un manuscrito 

encontrado. 
Farid Zineddine Anàlisis narrativo de 2011 

Ammari una novela negra: El Zoubida Khelladi Universidad de Oran 
caso Sankara de Hamza 
Antonio Lozano. 



Amel Abbas Imagen y Ahmed Abi Ayad 2012 
presentaci6n del Universidad de Oran 
moro en las obras 
romànticas del 

Duque de Rivas: El 
moro exposito y La 
morisca de Alajuar. 

Fatima Douma Anàlisis literario del Rachida Bey Omar- 2013 
Bouthiba cuento de Vicente Hammouche Universidad de Oran 

Blasco Ibafiez: 
Fatimah. 

N as ira Hatem Anâlisis literario y Rachida Bey Omar- 2013 
estructural de la obra Hammouche Universidad de Oran 
de Evelio Rosero: 
Los ejércitos y 

Anâlisis literario y 
estructural de la obra 
de Evelio Rosero: 
Los ejércitos. 

Rabah Ait Abba Anàlisis estructural Ghania Ben Senouci 2014 
del personaje Universidad de 

femenino en algunas Argel 
obras dramàticas 
lorquianas y su 

repercusi6n Autor 
Lector/Lector. 

Casos de estudio: 
Yerma y Doiia 

Rosita la soltera. 
N awal Boussafi Estudio comparativo Saliha Zerrouki 2011 

de El coronel no Universidad de 
tiene quien le Argel 

escriba de Gabriel 
Garcia Marquez y de 
adaptaci6n al cine. 

Sarah Benneouala El desastre del 98 en Saliha Zerrouki 2016 
el àrbol de la ciencia Universidad de 

de Pio Baroja. Argel 
Enfoques 

estructuralistas. 



Hakim Sekehal Pragmàtica Fadhila Etahri 2014 
intercultural: estudio Universidad de 
contrastivo de la Argel 

cortesia verbal en el 
acto de habla del 
cumplido en las 

culturas argelina y 
espafiola. 

Abderrahmen Aproximaci6n Saliha Zerrouki 2014 
Guerba te6rica y pràctica a Universidad de 

los fundamentos Argel 
estructurales en la 
novela « El sefior 
llega » de Gonzalo 
Torrente Ballester. 

Dahbia El-Bey La dimension arabe Ghania Bensenouci 2014 
en la cuarentena de Universidad de 
Juan Goytisolo. Argel 

Sarnia Aït Mouheb La narratologia y el Saliha Zerrouki 2014 
Dahmani cine « Los santos Universidad de 

inocentes » de Argel 
Miguel Delibes y su 

adaptaci6n 
cinematogràfica ». 

Abdelkader El estudio Zouaoui Choucha 2019 
Boudjorf estructural Universidad de Oran 

comparativo de las 2 
obras de fedérico 

Garcia Lorca: Bodas 
de sangre - Y erma _ 
La casa de Bemanda 

Alba. 
Adiba Guezati Contribuci6n al 1982 

conocimiento de la Universidad de 
literatura hispano- Argel 
americana actual. 

(DEA.) 
Mohamed Bounoua Ternas y arte Abbes Bahous 2005 

narrativo en obra Universidad de 
ficticia del exilio de Mostaganem 
Francisco Ayala. 

Kheira Brahim Estudio temàtico y Abbes Bahous 2005 
lenguaje de la poesia Universidad de 
femenina hispano- Mostaganem 

arabe de Maria Jesùs 
Rubiera Mata. 



Sid Ahmed Memoria Zoubida Khelladi 2008 
Meknassi insolidaridad con el Hamza Universidad de 

pasado en historias Mostaganem 
de una historia de la 
exiliada Manuel 

Andùjar. 



Didâctica: 

Nombre y Apellido Tema Director Fecha de defensa y 
Universidad 

Fadhila Dria La dimension Zineb Bouchiba 2015 
afectiva en el Ghlamallah Universidad de Oran 

aprendizaje de las 
lenguas extranjeras. 

Nebia Zahaf Mediaci6n en Ouissem Touhami 2007 
pedagogia Universidad de Oran 

Nadhéra Djebaili El componente Fatma 2006 
pedag6gico en el Benhamamouche Universidad de Oran 
aprendizaje de la 
lengua espafiola. 

Sofiane Refsi El juego como Fatma 2015 
actividad creativa en Benhamamouche Universidad de Oran 

el aula de ELE. 
Nadjat Kouadri El estudio de una Zineb Bouchiba 2015 

estrategia de Ghlamallah Universidad de Oran 
aprendizaje: la toma 
de apuntes en clase. 

Amaria Guenaoui Anàlisis de errores Zineb Bouchiba 2009 
Bensaada de una composici6n Ghlamallah Universidad de Oran 

escrita por alumnos 
de tercero de 
secundaria. 

Kessas Nadjia La ensefianza del Zouaoui Choucha 2015 
espafiol en Argelia. Universidad de Oran 

El nuevo plan 
curricular. 

Hana Larabi La autonomia y el Abdelkhalek Derrar 2016 
aprendizaje de ELE Universidad de Oran 
asistido por las 2 

nuevas tecnologias 
de informaci6n y 
comunicaci6n. 

Amel Dermi El cine como recurso Fatma 2007 
didàctico en el aula Benhamamouche Universidad de Oran 

de ELE. 
Fatima Zohra Yzidi La sugestopedia: Zineb Bouchiba 2012 

teoria y casos de Ghlamallah Universidad de Oran 
aplicaci6n. 

Zakia Maachou La motivaci6n en la Fatma 2006 
ensefianza y Benhamamouche Universidad de Oran 
aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 



Zineb Bouchiba Anàlisis de la Doctor Juan Manuel 1994 
Ghlamallah producci6n escrita Alvarez Méndez Universidad de Oran 

por alumnos de clase 
terminal. Aspectos 
de la competencia 

lingüistica adquirida. 

Halima Beghadid Principios Fatma 2006 
Maati fondamentales del Benhamamouche Universidad de Oran 

enfoque 
comunicativo. 

F atmi Fatima Adquisici6n y Zineb Bouchiba 2015 
ensefianza del léxico Ghlamallah Universidad de Oran 
en el aula de espafiol 

como lengua 
extranjera. 

M' barka Bedamia El uso del portfolio Zineb Bouchiba 2013 
como herramienta de Ghlamallah Universidad de Oran 

aprendizaje. 
Abdelkader Kaben La motivaci6n en el Zineb Bouchiba 2013 

contexto de Ghlamallah Universidad de Oran 
ensefianza- 

aprendizaje del 
espafiol como lengua 
extranjera en el ciclo 

secundario. 
Amine Nahel Anàlisis del nuevo Zineb Bouchiba 2013 

manual de espafiol Ghlamallah Universidad de Oran 
« Un mundo por 

descubrir». 

Djalila Miliani La ensefianza del Zineb Bouchiba 2013 
espafiol como lengua Ghlamallah Universidad de Oran 

extranjera a 
aprendices j6venes. 

Widad Souali La relaci6n docente- Zineb Bouchiba 2011 
discente en el aula Ghlamallah Universidad de Oran 

de ELE. 
Soumeya Bentata La actividad oral en Zineb Bouchiba 2011 

el aula de espafiol Ghlamallah Universidad de Oran 
como lengua 
extranjera. 

Boubekeur Abed La evaluaciôn de la Zineb Bouchiba 2014 
expresi6n oral en el Ghlamallah Universidad de Oran 
aula de espafiol 
como lengua 
extranjera. 



Fatima Zohra La traducci6n y la Ouissem Touhami 2007 
Haddouche ensefianza de E/LE. Universidad de Oran 

Laredj Kandouci Las actividades Ismet Terki 2012 
lùdicas en clase de Hassaine Universidad de Oran 
espafiol lengua 
extranjera, de la 

literatura al juego, el 
gerundio en el 

ajedrez. 
Sarnia Dala La interacci6n oral Zineb Bouchiba 2010 

en el aula de ele. Ghlamallah Universidad de Oran 

Nadir Rachid "Mi Curriculum y 2008 
Yo" Universidad Rovira I 

(Màster Oficial Virgili de Tarragona 
Europeo en la 
ensefianza de (Espafia) 

lenguas, Espafiol 
como Lengua 

Extranjera E/LE o 
L2. 

Louadji Bouchakour El aprendizaje y 2010 
ensefianza del Universidad Pablo 

espafiol como LE en de Olavide, Sevilla 
Argelia: anàlisis de (Espafia) 
unidades didàcticas 
programadas en la 
secundaria argelina. 

(Mâster) 

Hassib Morceli Aprendizaje Meriem Moussaoui- 2018 
cooperativo en la Meftah Universidad de Oran 
ensefianza del 2 

espafiol como lengua 
extranjera. 

Karima Taleb Hacia la mejora de Zineb Bouchiba 2007 
Abderrahman Ouali la composici6n Ghlamallah Universidad de 

escrita en el aula de Mostaganem 
tercer curso de 
ensefianza 
secundaria. 



Bachir Guelailia Anàlisis de Farouk Bouhadiba 2007 
manuales escolares: Universidad de 
El manual argelino Mostaganem 
de ensefianza del 

espafiol en el primer 
afio de secundaria y 
el estado actual de la 
didàctica del espafiol 

como lengua 
extranjera. 

Khaked Bey Dificultades en la Director: 2013 
comunicaci6n escrita Abbes Bahous Universidad de 
especializada de les Codirectora: Mostaganem 

estudiantes de Karima Taleb 
segundo curso Abderrahman Ouali 

universitario en el 
marco del sistema 

LMD en la 
universidad de 
Mostaganem. 



Lingüistica: 

Nombre y Apellido Tema Director Fecha de defensa y 
Universidad 

NaimaDouma Estudio de la Meriem Moussaoui- 2012 
Fraseologia. Meftah Universidad de Oran 

Fatima Zohra Contribuci6n al Meriem Moussaoui- 2015 
Belharb estudio del habla Meftah Universidad de Oran 

rural de Tiaret. 

Abderrahim Saidi El habla de los Meriem Moussaoui- 2015 
j6venes Anotaciones Meftah Universidad de Oran 
sociolingüisticas «El 
caso de la ciudad de 

Oran». 

Nadjat Belmir Las fronteras Meriem Moussaoui- 2015 
lingüisticas entre Meftah Universidad de Oran 
Maghnia y Oujda: 

estudio 
sociolingüistico. 

Baroudi Loualiche Las lenguas en Meriem Moussaoui- 2015 
Argelia, lCOntacto o Meftah Universidad de Oran 
conflicto?. Estudio 
sociolingüistico: (El 
caso de la facultad 

de Biologia. 
Universidad de 
Mostaganem). 

Nesrine Debbih Interpretaci6n de Meriem Moussaoui- 2009 
sobreentendidos Meftah Universidad de Oran 
discursivos por 

estudiantes argelinos 
en licenciatura de 

espafiol. 
Meriem Moussaoui- Presencia del léxico Francisco Moreno 1992 

Meftah espafiol en el habla Fernàndez Universidad de Oran 
oranesa. Anàlisis 
sociolingüistico. 



Salah Eddine Salhi Anàlisis del discurso Meriem Moussaoui- 2013 
politico en Argelia Meftah Universidad de Oran 
desde una 6ptica 
pragmàtica y 

argumentativa: el 
discurso del 

presidente Abdelaziz 
Bouteflika como 

paradigma. 

Beddek Fairouz Lo social en la Meriem Moussaoui- 2011 
Amrouche teorizaci6n Meftah Universidad de Oran 

saussureana: anàlisis 
y critica. 

Badr Eddine Mosbah Permeabilizaci6n Meriem Moussaoui- 2013 
lingüistica y Meftah Universidad de Oran 

mestizaje cultural en 
el habla oranesa. 

Amina Yahia Pragmàtica Meriem Moussaoui- 2012 
intercultural: El uso Meftah Universidad de Oran 
de la cortesia en el 
acto de habla de la 
invitaci6n en las 
culturas argelina y 
espafiola (Caso de 
Oran y Valencia). 

Kaddour Hammal De la inserci6n a la Meriem Moussaoui- 2014 
globalizaci6n: Meftah Universidad de Oran 
Criterios para 

evaluar el habla de 
los j6venes (Caso de 

Oran). 

Belkacem Derdachi Presencia del léxico Meriem Moussaoui- 2011 
espafiol en el habla Meftah Universidad de Oran 
de los habitantes de 

la ciudad de 
Mostaganem. 

Souliman Cherfaoui Aspecto denotativo y Meriem Moussaoui- 2011 
connotativo de los Meftah Universidad de Oran 
hispanismos mas 

utilizados en el habla 
oranesa (Estudio 
sociolingüistico ). 



Amel Belhadj Las figuras ret6ricas 2014 
como estrategia Meriem Moussaoui- Universidad de Oran 

argumentativa en el Meftah 
mensaje publicitario 

radiof6nico en 
Argelia. Las figuras 

ret6ricas como 
estrategia 

Amar Lardjane Estudio de algunos Fadhila Etahri 2014 
arabismos con el Universidad de 

articulo arabe « Al » Argel 
incorporado. 

Laichouche Bouzidi Influencia de la Farouk Bouhadiba 2005 
variaci6n del espanol Universidad de 

en la variedad Mostaganem 
oranesa en aprender 
ELE en el Instituto 
Cervantes de Oran. 

Y amina Mahiddini El articulo Abbes Bahous 2012 
lexicogrâfico Universidad de 
relativo al Mostaganem 

matrimonio en el 
diccionario juridico 
bilingüe arabe- 

espafiol de Manuel 
Feria Garda. 

Faiza Alaiouia El uso de los Abbes Bahous 2013 
tecnicismos en la Universidad de 

publicidad escrita: El Mostaganem 
caso de la cosmética 
femenina en venta 

en Argelia. 
Souhila Kerda Estudio lingüistico Abbes Bahous 2014 

de tres guias Universidad de 
turisticas espafiolas. Mostaganem 



Tesis de Doctorado: 

Civilizaclén: 

Nombre y Tema Director Fecha de 
Apellido defensa y 

Universidad 
Mustapha Influencia de la Fetwa d'Ibn Abdelkader 2015 
Bedai Jum'a sobre los Moriscos. Boubaya Universidad de 

Oran 
Souhila Politica musulmana de la Ismet Terki 2015 
Markria Monarquia espafiola de los Hassaine Universidad de 

Habsburgo ( 1516-1700). Oran 

Farida Boukraa La reconciliaci6n Nacional Ismet Terki 2016 
Djelloul Saiah Argelina en el Pais y El Watan Hassaine Universidad de 

(2001-2009). Oran2 
Souad Aïssaoui Los Dimmies en Al Andalus Ismet Terki 2016 

desde 1031 hasta1232 (Mozarabes Hassaine Universidad de 
y judios). Oran 2 

Sofiane Malki La Argelia otomana » en los Ismet Terki 2018 
umbrales del XVIII segùn el Hassaine Universidad de 
Diario de Argel del Padre Oràn Z 
Francisco Ximénez: Estudio 
hist6rico y anàlisis critico 

Ismet Terki Relaciones politicas y comerciales Emilio Sola Castafio 2005 
Hassaine entre Espafia y la Regencia de Universidad de 

Argel ( 1700-1830). Oran 
Latéfa Mous Estudio del manuscrito arabe de Ismet Terki 2013 

Mustafa Ibn Abd Allah Al Hassaine Universidad de 
Dahawi sobre la liberaci6n de Oran 

Oran en el siglo XVIII. 

Khadidja Ali Historia y memoria de los Ismet Terki 2015 
Rahmani moriscos en el Magreb: Estudio Hassaine Universidad de 

comparativo. Oran 

Ikram Rekik Las percepciones politico- Ismet Terki 2018 
econ6micas y culturales de Hassaine Universidad de 

Espafia hacia el Magreb ( 1982- Oràn Z 
2004). 

Kheira La comunidad magrebi en Espafia Ismet Terki 2019 
Otsmane a través de la prensa "El Pais"/ Hassaine Universidad de 

"El Mundo"1985 - 2005. Oràn Z 
Zohra Belarbi La otra cara de un presidio Ismet Terki 2019 

espafiol: Oran la ciudad, con un Hassaine Universidad de 
patrimonio arquitectural y urbano Oran 2 

entre los siglos XVI y VIII. 



Karima Aït De Gaulle y Argelia en la prensa Director: 2006 
Yahia espafiola (1958-1962). Pedro A. Martinez Universidad de 

Lillo Alcalà (Espafia) 
Codirector : 

Feliciano Montero 
Garcia 



Literatura: 

Nombre y Apellido Tema Director Fecha de defensa y 
Universidad 

Karima Zohra Anàlisis del discurso Ahmed Abi-Ayad 2014 
Mokdad-Merah humoristico: Texto- Universidad de Oran 

Presentaci6n en la 
obra Tres Sombreros 
de Capa de Miguel 

Mihura. 
Ahmed Ounane El amor en el Coran: Ouissem Touhami 2013 

estudio comparativo Universidad de Oran 
entre el texto 

original y algunas de 
sus traducciones al 

castellano. 
Farida Mortet Temàtica de « Zoubida Khelladi 2015 

Traici6n y Hamza Universidad de Oran 
desengafio » en 

Primera memoria de 
Ana Maria Matute, 

Realismo y 
Compromiso 
Sartriano 

Fatima Zohra Mahdi Anàlisis Rachida Bey Omar 2017 
Comparativo: texto Hammouche Universidad de 
teatral (Enrique Oran 2 

Jardiel Poncela) y 
texto filmico (Rafael 
Gil) de Eloisa esta 

debajo de un 
almendro 

Fatima Boutaleb El elemento arabe en Choucha Zouaoui 2017 
la narrativa Universidad de 
galdosiana: Oran 2 

Aita'Iettauen y 
Carlos VI, en La 

Râptica. 

Ahmed AbiAyad Argel y Oran en la Emilio Sola Castafio 2005 
documentaci6n y la Universidad de 
literatura espafiolas Oran 

de la época 
modema. 



Houari Saim Lo arabe en la Zouaoui Choucha 2017 
literatura Universidad de 

hispanoamericana: Oran 2 
Sergio Macias, 

Benedicto Chuaqui y 
Jorge Garcia U sta. 

Rachida Bey Omar- Anàlisis estructural Zoubida Khelladi 2012 
Hammouche de las obras de Luis Hamza Universidad de 

Pérez Romero: La Oran 
Noria, La Corriente. 

KhalidaTouil Anàlisis de la Zoubida Khelladi 2012 
polifonia de los Hamza Universidad de 
mon6logos de Oran 2 

Tiempo de silencio 
de Luis Martin 

Santos. 
Zouaoui Choucha Tipologia del Zoubida Khelladi 2011 

discurso y estructura Hamza Universidad de 
narrativa en las Oran 
novelas de Juan 

Goytisolo. 
Mohamed La eclampsia en Zoubida Khelladi 2016 
Benyounes Lorca: hacia una Hamza Universidad de 

zoorreligiosa Oràn Z 
androfania de la 
mujer pubàrquica, 
Casos de estudio: 

Libro de poemas y el 
maleficio de la 
mariposa. 

Ghalem Ouham El aspecto dramàtico Zoubida Khelladi 2015 
y simb6lico en la Hamza Universidad de 
obra de Ana Maria Oran 
Matute Fiesta al 
Noroeste (1999) 
Ejes temàtico, 
simbolico y 
metaf6rico. 

Saliha Zerrouki Max Aub y Argelia: Fatma 2005 
Diario de Djelfa. Benhamamouche Universidad de 
Una escritura entre Argel 
literalidad, realidad 

y simbôlica. 



Fatma La obra teatral de los Angel Berenguer 1993 
Benhamamouche hermanos Machado Universidad de 

y la critica de su Àlcala 
tiempo. (Espafia) 

Zineb Y ahia Cherif La mujer y la Zouaoui Choucha 2017 
tragedia en Universidad de 

Mariane/a de Benito Oràn Z 
Pérez Gald6s y 
Maria de Jorge 

Isaacs. 
Malika Zermani La semiologia teatral Directora: 2014 

en Yerma de Saliha Zerrouki Universidad de 
Federico Garcia Codirector: Argel 

Lorca. Ribio Jiménez Jesùs 
de la Universidad de 

Zaragoza 
Abdelkhalek Derrar Nueva vision del Zoubida Khelladi 2011 

teatro Hamza Universidad de 
contemporàneo en el Oran 

Arco oeste 
mediterràneo. 

Lahouaria Nourine Las imàgenes de la Ouissem Touhami 2011 
Elaid mujer en el Cailar Universidad de 

de la paloma de Ibn Oran 
Hazm. 

Mekia Benmekki ficci6n y realidad en Zouaoui Choucha 2018 
dos obras de viajes: Universidad de 

en Argelia, Oràn Z 
recuerdos de viaje de 
José Maria Servet y 
el médico de Ifni de 

Javier Reverte. 
Zoubida Khelladi La literatura la Universidad 

espafiola escrita Complutense de 
sobre el Magreb en Madrid (Espafia) 
el siglo XIX desde 

1859-1909. 
N achida Harfouchi La poética de la Saliha Zerrouki 2012 

imaginaci6n y Pedro Universidad de 
Pàramo de Juan Argel 

Rulfo. 



Didâctica: 

Nombre y Apellido Tema Director Fecha de defensa y 
Universidad 

Zineb Bouchiba Elpapeldelalengua Doctor Juan Manuel 2005 
Ghlamallah materna en el Alvarez Méndez Universidad de 

aprendizaje del Oran 
espafiolcomolengua 

extranjera por 
aprendices 
arab6fonos 

Halima La pràctica didàctica Zineb Bouchiba 2017 
BeghadidMaati en el aula de E/LE Ghlamallah Universidad de 

desde la perspectiva Oran 2 
cognitiva 

Sarnia Dala El papel del Abdelkhalek Derrar 2018 
aprendizaje Universidad de 

cooperativo en el Oràn Z 
desarrollo de la 
competencia 

comunicativa en el 
aula de E/LE 

Amel Dermi El cine como medio Zineb Bouchiba 2018 
para el intercambio Ghlamallah Universidad de 

de culturas Oran 2 
Rachid Nadir La adaptaci6n de los Doctora Mar 2014 

Aspectos Culturales Gutiérrez-Colon Universidad Rovira I 
en los Manuales Plana Virgili de Tarragona 
de E/LE para la y (Espafia) 
Ensefianza del Doctor Macià 

Espafiol en Argelia. Riutort Riutort 

Karima Taleb La ensefianza de la Zineb Bouchiba 2019 
Abderrahman Ouali expresi6n escrita en Ghlamallah Universidad de 

el marco de la nueva Oran 2 
reforma educativa en 

Argelia 
Fatima Zohra El Papel de la Ouissem Touhami 2018 
Haddouche Traducci6n como Universidad de 

Mediadora Oran 2 
Intercultural en el 
Aula de E/LE. 

Rabéa Berraghda Relaciones lengua- Zineb Bouchiba 2014 
Loue if cultura en la Ghlamallah Universidad de 

didàctica del espafiol Oran 
como lengua 
extranjera. 
Aplicaciones 
pedag6gicas. 



Lingüistica: 

Nombre y Tema Director Fecha de 
Apellido defensa y 

Universidad 
Meriem El Hispanismo en el Oeste de Argelia. Director: Mohamed 2005 

Moussaoui- El caso de tres comunidades discursivas Miliani. Universidad 
Meftah La minera, la agricola y la pesquera Codirectora: Fatma de 

Benhamamouche Oran 
Sihem Las interferencias en el aprendizaje del Moussaoui-Meftah 2018 

Benallou espafiol para estudiantes argelinos Meriem Universidad 
bilingües ( àrabe-francés) de 

Oràn Z 
Loubna El espafiol de los refugiados sahraouis Meriem Moussaoui- 2017 
Benraba en Tinduf: un estudio antropol6gico Meftah Universidad 

lingüistico de 
Oran 

Sarnia Los problemas del contacta de las Doctor Estanislao 1991 
Bousseaïne lenguas en la poblaci6n actual de Ramon Trives y Universidad 

Argelia. Estudio comparativo de los Doctor Alfonso de 
componentes sociolingüisticos del Carmona Gonzàlez Murcia 

comportamiento lingüistico en la ciudad (Espafia) 
de Yiyel con los de Elche 



* g Q g C: n n n c: g Q g C: g Q g C: n n n c: g n n c: g iil, &. m g iil, &. m -. e m ID Ill, C. m Ill n,, e, m n,11>-c.m tll lt C. .,, C. 3iC.t11-I 3i a. Ill C 3i9:lllS: 3i9:lll;' 3i9:lll;' 3i -· Il) Q 
t"I if .. iiJ i: .. ffh ;:;Çl'••fth n lit •• :::1 n lit •• :::s nlit••:::a rf t"I n :a ~· N ~ i ;· •• C: 0 iiï •• C: st ;;· •• C: C. ;· •• C: C. ;· •• C: C. VI ::J N m C :a ~ m o :a ~ m Ill ::1comcu ::, ..., m eu Il) C: lit Ill lit s ~ lit s: C. lit 'Tl 3 lit .,, 3 lit Q 'Tl 3 -· :::1 !;- Ill !;- Il) O'Q -· . • t"' ül .. ••• 2. •••• Il) :::1 r+ •• ••• ;::i. •• • :::1 •• •••• :::1 •• •••• ::1 Il) Il), •..• •..• !!. •••• Ill •••• • Q N 1-" lit ~ lit (l"I • S' 3 VI Ill •••• OQ .a· 15" 15" 15" Il) 

C :::1 
Ill lit 

r- V, ~ (") ::, :!. 
"'C Ci) (") (") 

QI o. C: ;:;: ::r ni 0 0 ::, (1) n ;::;' ...• 0 3 3 CIQ ::, ::r C: iii' sr ::, 3 â C: (') ::, iil !:t. !:;!, (1), 
"O "O 

(D .a· 3 ..• .., (tl 0 0 ...• Cl), Cl), E VI C: - ::, ::, .a· QI ::r ::r !!. Ill :;· VI (l) -:::::: llJ Q)• C: (l) C'D 
Ill l'D• 0 VI C: (1) (1) ::, ::, ...• n iiï Il) .., aï C. (") X n o. V, VI 

3 'QI C: [ ...• 0 C1) o· o· 
'i 15" ...• C1) :ï .., sr ::, ::, Ill V, -, ü;' ~ CIQ iil ~ C'D' QI l'I) C'D ..• /1) < QI C1) C: ~ iii" ...• ...• 

n1 l'I) ...• 
QI ...• V, ü;' ::, l'I) C1) - :r - o· !:!: <' CIQ X X .... V, ~ï l'I) - C: C: ::s .c C: 'C 'C s! 3 ::, vi Cl), C: (l) rt) iil ri! S' •... 

!Il <' - @ (1) ...• 
C. Ill Ill r+ Ill 

Ill ;:;: ,... s· C. •... C'D~ Ill Ill ;;: l'I) 
C1) :;· ~ o· o· C l'I) ii! C1) n ...• ..• 

VI ;:;: sr VI 0 rï C: ::, ::s ~ Il) 
C: C. VI •... QI r- ::, zr rt) 0 (b, 

ri! Cl n ..• n 
::, rt) ...• .... QI ::::!, 
CIQ 'C 0 15" ...• •... ...• ;§' C1) C: ~ .... ,_. l'I) •... .... 

·, 

\ ... 
• . ·'. ,' '/ 

w .,. ... ,,·· 

Q N----- N .i::,. N N N N .i::,. .i::,. O"I Crédits 

...• .... •... •... .... •... ._. •... N N .i::,. Coefficient u, 

••• ,_. n ::r :r C w w C 
Q 0 ~ :r ~ 

Ill - 
Cf' C 

N .... w •... ,_. •... •... w w .i::,. C. 3 .... ::r :r ::r ::r ::r ::r :r ::r ::r -1 0 Il) :r w 0 w w w w 0 0 w C 3 :r Q 
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ill C c.. •.• 

Ill Ill r r 
-1 "tl 

- •... 
w V, 
w N N .i::,. N N N N ~ .i::,. en V, ...., N N VI N N N N VI ....• C1) < ::r :r ::r zr zr :r :r :r :r :r ::r 3 :c w w w 0 w w w w 0 0 w Qj Ill 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5' 

C1) 
~ 

.j:I, .i::,. .i::,. .i::,. .i::,. .i::,. .i::,. .i::,. .j::. .j::. .i::,. J> u, 
Q VI V, VI u, VI VI V, VI u, VI $. :r ::r ::r :r ::r ::r :r :r :r ::r ::r 
0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 iil 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 

n n 
V, V, u, u, V, V, V, V, C C s! :::1 :::1 0 X 0 0 0 0 0 0 0 r+ r+ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;· ~ C. 

Ill 
C ID C. 

Il)~ 
< QI 

~ ë VI VI u, u, u, u, u, u, Ill QI 
0 X 0 0 0 0 0 0 0 3 C!'. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C Il) ::, :::1 

...• 
@ 
< 
~ 
8 
3 
"C ;;;: 
3 
(1) ::, 
lit ~· 
C1) :, 
8 ::, 
VI C: ;:;: 
Ill ...• s ::, 
VI re 
3 
C1) 
~ ::::!. 
~ 
êij' 

l> :s 
:s 
tD 
)C 

VI tD 
0 .. 
n "'O 

tD .., 
n 0 

O'Q 0 .., 
3 QJ 

3 3 
C 3 
:s rt) 
C. C. 
0 tD 

3 Ill 
tD 

QJ :s -· :s Ill 
tD tD 

66' 
r- :s 
tD tD ::; 3 .., tD I'!) 
Ill :s 
I'!) ••• Ill 
••• C. 
~ C: 
:s Ill 
O'Q 0 
C: n 
tD tD 
Ill n m 0 r+ 3 .., 
QJ 3 :s 
O'Q C: n,, ::s .., 
tD C. 
Ill tD 

r- -· n 
tD :s n 
tD 



* ~ Q g C: n n n c: ~ Q ~ C: g n n c: n n n c: n n n c 
o iil o m tD iil, 8. m o ;a_ o m 0 -, 0 r, 

tD l!h Cl. ~ 31 C: a. C ID ID, Cl. m tD Cl. Cl. 'T'I tD Il), Cl. "!' Cl. 
3j e: ID al 3j Cl. ID 3: 3;e:ID6' 3l -·. (Il 0 3;e:1110 ro· 
l"I lit •• n ii ~ ~- n ~· •• Il), n!it":s n!it":, n!it"= :, 
;· •• C: ~ ;· •• C: 0 ;· • • C: S'- ;· •• C: Cl. ;· •• C: Cl. ;· •• C: ë VI 

:::IN!!j< :, N m C :, ,1:1, m o :, ,1:1, m 111 :, 00 m 111 :, ••• m 111 ID C: 
lit ID !il' C :i lit 3: Cl. lit 'Tl 3 lit 'Tl 3 lit O .,, 3 -· = IIQ -· .. ~ ~ •• ~ ;:i. .. ••• 2. ••• ID ••• tD ••• l'D :, ..•. .. . :, .. . :, .. . = tD Il), 
••• N ~ ••• N l'D ••• • 0 N N r+ ,1:1, N r+ 0\ N iij 3 VI 

ID N OQ Ill Ill 
.ëi' ii' ii' - ID ID 
C ! ID 

,- V) ro1 (") ,- ::, "'t1 Ci) si ~ Ill a. C: ::t ::::r cil ::, l'D n ;::. ;::; 0 3 3 O'tl ::, ::::r C: lt), iii' ::, 3 C: ::, ., ..•. "C "C 

~ 
n ., Ill n,. 3 ro ro .ëï l'D ..•. o· ..•. ., ., 

:E .a· œ- ro, 
CIi C: VI C: ::, Ill ::::r ::r 

~ 
., :;· VI ro :::::::: ro Ill' C: l'tl ro 

VI 
n,. 0 VI CIi (l) l'tl :, ::, ..•. n C. (") i;ij" C. VI VI 

l'D @ iii' C. n ë' o· 3 C: [ l'tl 0 l'tl 
::, 1D ..•. s· ., 

i;ij" ::, ::, 
ID OQ sr ., 
Ill l'tl' 

VI @ iii' OQ ro l'tl œ •.•. 
~ 

l'tl < Ill sr C: l'.l. sr ..•. ..•. 
iil ..•. Q) d' • ::, !a' <' ::, l'D l'tl 
N VI zr - 0 CIQ .ë' l'tl OQ X X - C: C: ::, C C "C "C s: 3 - C: ID tl) .., .., 

N ::, ~ l'1) l'tl ..•. l'D l'D :, I» 
Ill <' C. QJ 

C. CIi VI S: !:!'. s· tl) C. 
1'1): N ro~ VI VI 

l'1) ;:i. o· ë' C ID' 
l'1) 

., ..•. ri' ..•. iil VI VI sr C ?i' C: ::, ::, ~ ;::; o.. 0 C: C. Ill 
N Ill ::, 0 Il), ,- ID n sr l'1) @ n 

@ Ill ::, .... l'1) ..•. N ::::!, 
OQ "C 0 1D ..•. 

N C: .Ë 
., Il) 

Il) l'1) N N 
N N 

w N N .i:,. N N N N .i:,. .i:,. O'\ Crédits 0 

••• .... .... .... .... .... .... .... N N .i:,. Coefficient U1 

••• .... g 
::r ::::r 
w (JJ C 
0 0 ~ ::r ~ 

ID - 
D" C 

N .... w .... .... .... .... (JJ .::,. w Cl. 3 •..• ::::r ::r ::::r zr ::::r ::::r ::::r ::::r zr -4 0 l'D 
::r 3 ::r 0 w 0 w (JJ w w 0 (JJ 0 C 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ill 0 

2- al -· -· ., 
iil l'D 

-4 "'t1 

.... 
w V, 

w N N .::,. N N N N .i:,. .i:,. O'\ V\ 

•••• N N u, N N N N V, u, -.J l'1) < 
:r zr ::r ::::r ::r ::::r ::r zr ::r ::r ::::r 3 ::c 
0 w w 0 w w w w 0 0 w !!!. VI 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :::, 

l'D 
~ 

.i::, .::,. .i:,. .i:,. .i:,. .i:,. .i:,. .i:,. .i:,. .i:,. .i:,. l> V, 
0 V, V, V, u, V, V, u, u, u, u, C 
::r ::::r ::r ::r ::::r ::r ::r ::::r ::::r ::::r ::::r ..•. 
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 iil 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 

nn 
u, u, u, u, V, u, u, u, 0 0 s: = :, 
0 X 0 0 0 0 0 0 0 ........ Q 

*' *' *' *' *' *' *' * :ï 2! Cl. 
l'D C l'D Cl. 
ID~ 
C 
C,I 

m c u, u, u, u, u, u, u, u, ~ I» 
0 X 0 0 0 0 0 0 0 ..•. 
*' *' *' *' *' *' *' *' 3 o· 

l'D = :, 

..•. 

i 
8 
3 
"C 
15: 
3 
l'D :::, ...• 
CJ 

fii' 
l'D :::t 
8 :::t 
VI C: 
;::; 
CJ ...• 
5· 
:::t 
VI 
ft) 
3 
! .., 
[ 
iii' 

:r> :s 
:s 
tl) 
)C 

V, tl) 
0 .. 
a, -a 
tl) ~ n o 
0 ~ 3 Ill 
3 3 
C: 3 :s tl) 
C. C. 
0 tl) 3 Ill 
Ill tl) 
-· :s :s Ill 
n> Œ. 
: O'Q r- :s 

tl) tl) := 3 ~ tl) 
(1) :s 
Ill ,... 
tl) Ill 
,... C. 
i;:;- C: 
:s Ill 
O'Q 0 c: n 
tl) ffi'" 
Ill n 
m o 
~ 3 
~ 3 
O'Q C: 
tl)• :s 
n3 C. 
Ill tl) 
: r- 

n' 
tl) 
:s n 
tl) 



* ..•. 
iil ê: 
n 
0 
3 
-0 
in- 
3 
CD :::, 
6i 
@' 
CD :::, 
8 :::, 
V> 
C 

6f 
!:!: 
0 :::, 
Xl 
3 
Ol ..•. ~. m. 
iii" 

g n n c: g Q g C: gQgc: gQgc: g Q g C: b'îb'~ ;, 8. m ID 11), c. m ID ID• C. m ID m, c. m ID ID• C. m (D a.: C. "" C. â Cl. (D -1 3iE:mC 3iE:tDS: :B Cl. (D "" 3i E: (D è1 3j -• ID 0 ,,jï .. iiJ Gr' •• l'D, nfit••fth, n ii " g n!it••::, n!it"::s ID• 

ji' .. C:~ O. C: n ii' .. C: g. ni' •• C: C. ni' •• C: C. ii' .. C: C. ::, 
ID •• 0 Ill à- N !:!I j!; :,.;:,.me ::, N m 8_ ::,.;:,.mOJ :soomOJ ::si-&mOJ (1) C: 
lit C j!; lit "" 3 lit "" 3 lit Q "" 3 -· ::, lit s: 0 OQ -· •• ~ ëil " N ;::i, .. ~ ! N n, N ID ::, ..• .. ... - .. . ::, .. . :::, ID ID• ••.• ••.• 9:/.. •••• ••. (D •... . ~ N ••• S' .,:,, ••.• S' 0\ •••• S' 3 Ill 

ID w -· • .Cl iD iD iD (1) 

C ::, 
ID lit 

r- 5' ro' n C: 5' "'O G') n n 
DJ ;:;: C: :::i r+ zr iil 0 0 :::, n ;::; ... 0 3 3 (1Q iii' zr C: n,. 0 :::, 3 

i C: !:!', :::, .., iil C. n,. 3 
"C "C 

~ 0 .ë' n, ,.,. C: r+ .., 
@- C: a. .ë' DJ 

(1), 

~ :::, C: - :r :r Ill ri3 ~· (D, OJ• t'D ::::::: 0 C: n, t'D 
Ill VI Ill t'D :::, :::, 
ID r+ sr C. n :::, C. Ill Ill 

iil C. n 
3 r+ C: ~ t'D OJ• 0 t'D ë' ë' 

:::, iil r+ sr .., :::, :::, 
ID O'Q iiï ri3 sr 
~ t'D• o. iil iii' t'D n, .., C: < OJ iiï s· Q. iiï ,.,. ,.,. .., 

t'D r+ ID Q. ~ ë' :::, O'Q <' :::, t'D t'D 
w :E s· O'Q C: t'D O'Q X X 

C: ::, C: iii' C: "C "C s: ::, :::, - rt) t'D t'D .., .., :i' w Ill r+ r+ (1) t'D OJ •... <' - c.. .ë' o. Ill Ill t!'. 
(1) o. n,: C: OJ n,: Ill !a. ..• et • 
-, t'D (1) ;::i. ë' 0 C ID• ,.. ..•. ; Ill iiï C: n· C: :::, :::, iD: ;:;: •... 
OJ c.. C: C. 0 n,. Ill 

!ii" n, iiï t'D ... n ... 
(1) :::, N ..•. w OJ ~ . 

0 ro ,.,. 
w O'Q ~· (1) 

C: w w n, 
UJ w 

w N .::,. N N N N N .::,. .::,. Cl"I Crédits Q 

•..• Coefficien 
U1 

,_. ,_. ,_. •... •... •... •... N N .,:,, 
t 

n 
0 
C 
ëil ::r ~ 

ID - 
CT C 

N •... w •... •... •... •... •... w UJ .,:,, C. 3 
N 0 (D 
::r :r :r :r :r :r :r zr :r :r :r -1 
w UJ 0 w w w w w 0 0 UJ C 3 :r 
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OJ 0 g. al 

~;~· 
-1 
"'O 

-;: 
w N 

VI •..• .•.. N N N N N .,:,, .,:,, Cl"I V> 
U1 N U"I N N N N N U"I u, --.J CD < 
::r :r :r :r zr zr :r :r :r :r :r 3 ::c 
Q w 0 w w w w w 0 0 w !!!. V, 
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :::, 

CD ~ 

~ +" .,:,, .,:,, .::,. .::,. .•.. +" +" .,:,, .,:,, l> 
Q l/1 U"I U"I VI l/1 u, VI l/1 U"I u, C 
:r :r :r :r :r :r :r zr :r :r :r ..•. 
0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

.., 
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID 

* 

nn 
u, U"I u, u, V, u, V, V, V, 0 0 s: 
0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 ::, ::, 0 '* '* ......• 

~ '*' ~ ~ '* ~ '* :i' 2! C. 
ID C ID Cl. 
ID~ 
< Ill 

U"I IJ1 l/1 u, u, 5' c 
U"I u, l/1 l/1 !!I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*' '* '*' '*' '* '* '* '* '*' 3 ëS' 
ID ::, ::, 

)> 
::s ::s 
11) 
)( 

V) 11) 
0 .. 
n ,:, 
tD ""I 

n 0 
Q'Q 

0 ""I 

3 Il) 

3 3 
C 3 
:::J 11) 

Q. Q. 
0 11) 

3 Ill 
11) Il) ::s -· :::J Ill 

11) 11) -· : O'Q 
r- ::s 
! 11) 

3 ""I 11) n:, 
Ill :::J 
n:, •••• Ill 
•••• Q. 

~ C 
:::J Ill 
O'Q 0 
C n 
n:, tD 
Ill n m 0 •••• 3 .., 
Il) 3 ::s 
Q'Q C n:,, :::J 
""I n:, Q. 
Ill n:, 

r- -· n 
11) 
:::J n n:, 



* g q g C: n n n c: n n i c: n n n c: g n n c: n n n c: 
~ ;, &. m o ;a, m g ;, &. m s s s e o ; o m 

l'Dn>-c.m l'D a. s: l'D a: a. 'Tl Cl. :B C. Ill ~ 3ic.l'Dc :B -· Il) 3;9:111~ 3;9:111~ 3i -· Ill 0 Ill- na:"iil n ~ .. ~- n lit •• n,- n lit •• :::, nlit··= nlit··:s :s ;· .. c: a iii' " C: 0 iii' •• C: s: ;• •• C a. iii' •• C: a. jjj' •• C: a. CIi 
C: 

:S N ~ < ::::s .;,. m C :S N m 0 à.,::,.~ 3 :s 00mCJ ;:s...,.mc, 11) 

lit 11) lit C 1 lit s: a. lit 'Tl 3 lit C 'Tl 3 -· :s OIi -· 
•• t"' iil •• t"' ;:::i. " N 2. N Ill N l'D N n, ::::, r+ .. . = .. . = •• • :s 11) 11), 
N N e!., •••• N l'D •••• • 0 N N r+ ~ N fit Cl N liJ' 3 CIi 

Ill N OQ Cl .c· jjj'" jjj'" jjj" 11) 
C ::::, 
11) lit 

8 ~ !u :::, ~ n c:: :::, " G) n n 
rt) a: C ~ ..•. ::r -, 0 0 

3 n :::, n ;:::;' -, 0 Cl 3 3 ::r O'Q Cl ::r C 
Il), 0 :::, 3 

~ 
3 :::, C !:!'. :::, -, o. 11), 'O 'O 

@ Cl 3 -, .., 
C 0 l'D 0 .ë' ..•. C ..•. œ- (l), 

:2. ë E :::, C VI C !l .ë' Q) ::r ::r 
Cl g o:9. rt) 

.., 
ô' C ;§' (l) rt) - ci, ::::::: 11) rt), Ill Ill 11) :::, :::, u, •••• rt) ..•. sr o. n ::::, o. VI VI l'D -• VI @ o. (') ô' ô' 3 0 o. ..•. C [ rt) n,, 0 11) 

:::, :::, iil sr .., :::, :::, 
l'D (l) ..•. sr -, sr O'Q -, iii' ~ ...• -: lb• o. Cl 11) 

ëi 
(1) rt) 

:5' nl C < Cl sr :5· n ..•. ..•. 
; a. ..•. a. Q) :::, O'Q ~· :::, lb rt) 

~ ô' VI - 0 O'Q C O'Q X X .., - 0 C :::, C iii' C "C 'O s 3 :::, - lt) (1) (1) 
.., ;a 5' .i:,. :::, ~ ..• ,... (1) Cl 

Q) N <' C. ii' o. Ill Ill r+ C!'. ,... o. Q) 
lt)~ VI VI ;:; 

ô' 11) (1) ~ C ;:::i. ë' ë' C l'D• 
ü! ..•. 11) ,... ; :::, ëi C ;:;· C :::, :::, jjj: ;:;: C. N C o. Ill 

Il) Ill 0 (!), 

.-+ ::;· !u rt) ëi (1) iil (') 

C. 11) :::, N .-+ .,::,. ~ . 
0 jjj'" ...•. 

(1) .,::,. O'Q ::;· (1) 
C sr (1) C'1> .,::,. .i::,. 
.,::,. .,::,. 

,. ""J 
y 

. ·, 

w ... / Crédits Q 
.... •... .,::,. N N N N N .,::,. .,::,. O'I 

.... , •... •... •... •... •... •... .... .... N N .,::,. Coefficient en 

g 
C 
iil ::T < 

l'D 2. cr C 
N .... .... w •... •... •... •... •... w w .,::,. a. 3 
N 0 l'D 
::T ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ~ 3 ::T Lù Lù 0 w w w Lù Lù 0 0 w C w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DJ 0 
Q Cl. ., 

Cl DJ ~;~· 
~ "Cl 

.:: 
w 

u, 
en N N .,::,. N N N N N .,::,. .,::,. O'I V, 

Q N N u, N N N N N u, u, -.J ri) < 
::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r 3 ::c 
0 w w 0 w w w w Lù 0 0 w ~- Ill 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :::, 

ri) ~ 

~ .i::,. .i::,. .i::,. .i::,. .i::,. .i:,. .i::,. .i:,. .,::,. .i:,. .i:,. l> 
0 u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, C 
:r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ::r ...•. 

0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 
., 

Q 11) 
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 

nn 
u, u, u, V, u, V, u, V, u, u, 0 0 s: :s :::, 
0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 •• r+ 0 

* * * * * * * * * * s· o, Q. 
11) C jjj'" Cl. 
Il)~ 
< QI 

~ c 
V, u, u, u, u, V, V, V, V, u, QI QI 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 C!'. 

* * ~ * * * ~ * '*' * 0 l'D :::, :s 

..•. 
@ 

ê: 
8 
3 
'C m: 
3 
rt) :::, 
r+ 
QI 
::;· 
ri) 

gi 
8 :::, 
V, C: -;:; 
QI ..•. cï :::, 
~ 
3 
m. 
:!, 
Œ.. 
iii" 

)> 
:::s 
:::s 
tD 
)C 

V, tD 
0 .. 
a. "'O 

tD 
., 
0 n D'Q 0 ., 

3 a, 
3 3 
C 3 
:::s tD 
C. C. 
0 tD 

3 VI 
tD 

DJ :::s :r VI 
tD tD -· D'Q 

~ 
:::s 
tD := 3 ., l'D tD 

VI :::s 
l'D 

•••• VI 
•••• C. i; C 
:::s VI 
O'Q 0 
C n 
tD in 
Ill n 
~ 0 ., 3 DJ 3 :::s 
O'Q C 
tD• :::s ., 
tD C. 
VI tD 

r- n' 
tD :::s n 
l'D 



----------------,-.----·---- ------ 

n C:t') r: n _ .n ·n (') S? r,, ,,, ' S; r, ;;:; · !;: , ri s o ,..... n 2 0 ~Qo-,~Qo-~~o~ ~~o- Ill n ....•.• ., =~c..~~~ti-~~~~ ~-~~ -~ ....•• 1""'10..."?-''n.o,.'.::_""'0...,.,~ ,r.o..~!:'!. ("\ 1 ti. ~ c: ~ i (!)' ;.~· r: a ; ro· :;: c a ~ ; ro· ~ c ::$ s \ ~·;:; J,:3 v-, rr <i:J v, r-rt r::(:l V1 ~ c f-·1::; /f'> ••••• -:? ) ... = V, 

r~ 0 ~ ~ ~ c ~ ~ l ~ C ~- Q f ~: 0 t!J ~ V 0 ·N• V) N··· ~!·· ~~-c-q •• J.:a• e:. 
°' •O ~ ~ 0 ~ ~ 0 - ~ 0 - r:, 0 j~ /? '.t-\. ~ r-s . N W rn 

--. ··-----! --~· -··-- •.. ·-· 

,, ' Qg !f;> ,, 
~fr i~Qiig ~ ::i ; ;:;· '"'· Cl. o. r:, C - C: • -· a. ro ru ::, 
Ç,~~, ~~·c:3c ~c ,w w 1 7 · · q S '"" :::;· :::J 
>-'ro 1·· •... ,..,~ :::,::y 

N JO I'-./ Ï-.. ::!. ':E ~- 
tO l'D -1 

;.~ :::J 

i ·---i---- 
1 
1 

-··1---- 
1 

r! -{' 
o, 

,_.. .~ ri t-4; ;- ..... :,; w w w 
0 ~, C 0101 

w, 
or 

~ 

1 

-- __ , _j -- f 
' ! 1 i · i , -, 1 

1 i -01 --· ----! -f L _ 
' 1 1 

1 

NI ,· / , ,..., ;::. .i;:,.1 ,.;,! w1 V1i v,1 Vl1 
01 . 1 1 

: i ! : 1 
·-r--- 1·-+--+ r·- . i i 

, 1 
, 1 1 / 
i 1 ' , 

--···----- l ·--~----+- ! -··-- 

1 
V,! 
Ol 
~! 

---;-·---·4 - 

j 
+---·-----r---, ----- 

N N t-.J ' N ....• •.... •...• ,... 
;.,;.; i, w w o, C 0 C 

/',.J ...., 
w 
0 

----r- ----+------- 
1 . 

) 1 ---t-- ----t------- 1 / ! 
- -+--------:---·--·--<-· ... 

~! o· o, 

f-l J 

O' al 
'i? 1 

(") 
o, 
:::Ji ~, 
(~- l ,. 
in __ j ... _L _ 

i . rn · C . ' X' 
1.., 1 1.., j Cl j CJ 

~1?ci 3 §"' 
o, Î O"'-- i ~ l :3 ! 

' 1 -- .!._-1 "~---"·-·- 

V1 
0 ~ 

O· 
o. ,o 1 r,;,, 

i. ' ' l r- ~- --;t-- -·-·--t-·-~- 
11 g/ bj 
1 ~i ~, 

• 1 
L__ _ __f_.. -----.!.......~ ---·-- 

-i--· 
1 

--···- 
.... 
g 
~ 

_, 
< 
Ci 

___ / _ ! -~-- 

l/'l 

\)'1 

_., 



D: 
rD :, V, 

C "' ::!. ,.. 
" _,. 
-< 

:::i' .~ 
? .:::, 

,... 
C 

V, 

~ 
•·. 

. s' n.' fti: 

.,; 

~-J ' 
O' 
./;>,' 

0, 
W; 

! 1 
: i 

;l, ~ Jo...l 8 
~ W C o· ._ o ~ :r <1 

ro o · c-- 
0.. C: 
0 3 1 

; ,... ~i ..., 3 ro 
•... ~; w !.hll o CJ 6 o, 00 o..., 

~. ~ '"' -· ~ '"'\ ! 
V r: 

':'-J 
)-'- ! J~ l ,1:, 1 ,1:, 
è,.;I ""., ! 1.:1 t!1 
·::; 

> c 

l- i ---- --- 

------·-~· -------· 
t-' 
0 
0 
'$. 

,~ gl -~ ~}.. i-· 

0 1 0 o. (). V\: V, : U'\ 

0 . 0 0 ,..:) O' 010 

* ~i . ;Sf. ';ff. ' 
.__c, 

~~ 1 d~ ;::', 

·--\-·· 
i 
! '-' i i 01 
1 ~: i Q : - 

.. ___i.~---L---- ----: ·-- 

\Jl 
0 

*' 
l ' ·--------------· . .. __ 

;? = 
0 
Q..' 
rt;' 

0 ::, 

3 

. " :::, 
i,/) 
, ..•. ~ 

o, 
C 



)> m s or 
('[), !:2: 
('[) ëiï 
C Cil :i ('[) <. 3 
('[) ('[) ...., :i 
Cil - s .. 
-· C ci3 :i .. <. 
N ('[) 
0~ ~;:;: ~ ('[), 

N O. 0 ('[) 

~ s: 
0 
Cil - Q) 
(.Q 
Q) 
:i 
('[) 

3 

:i 
!:!: - C ro, 
o. 
C 

3 
Q) 
Cil ro ...., 
0 
o, 
OJ 
~ 
i:i" 
C 
C'D 
o, 
C'D 
(J) 

r 
OJ 
:::::i cc 
C 
C'D 
(J) 

rn ...•. 
a3 
:::::i cc et), 
ro 
(J) 

"'O 

Q) 
(.Q 
('[) 
...•. 
00 

m,, - :r ~- 
c 
CD 

-1 CD 
0 - - a. I» CD• -o 
Cl) :::, 
Cl) - 3 Q. 
(1) 0 
1.11 -· 
- CD 
ci3 
..li, 

0 a 
tu 
~ 
.3· 
C 
CD 
a. 
CD 
or 
CO 
@ 
3 
3 
tu 
~ 

0 a œ 
~ 
.3· 
C 
CD 
a. 
CD 

0 ë: œ 
f± 
.0 
C 
CD 
a. 
CD 

CD~ 
(') ..., 
;::;.: 

""Cl 

(J) 
'< (') 
:r 
0 
"O 
CD• a. œ 
CO 
0 
CO co· 

C: :::, 
CO 
C 
ciï - .3· 
C 
CD 
tl) 
"O 
"O 
.3· 
C 
CD• 
CD 

..li, 
1 

C m 
ô' 
:l 
C. 
QI 
3 
(1) 
:l - QI 

C 
:l 
;::::;: 
(1), 

C. 
m 
:l 
1.11 
(1) 

(C 
:::, 
(1) 

3 
(1) 
:l - 

Cl) 
(1) 

3 
(1) 
1.11 - ci3 
..li, 

! (j) 
'o II 

N 
N 
I w 
0 

.....•. .....•. 
I w i 
o! 23 1 0. 

.....•. 
I w 
0 

I w 
0 

.....•. 
œ 1--"- I I 

'

. 1 ~ 
. 1 

. 1 
1 

.....•. 
I w 
0 1 

1 

w 
I wlw I I 

.....•. 
I w 
0 

..li, u,I< 
t/1 :::c 
(1) Cl) 
3 

(') 

f--, < ::c 
"""'I :r C Cl> 

C" 
C. 
0 
3 

"""'I QI "'1J C. 
QI 

1-- 

l 
i 

' l 
; 1 
1 l 

f------+-----i f---+-----< 

1 
1 l 

,,, 
1 

..., 
1----l Cl) 

1 
1 . 

1 

' 1~ 
1 

1 1 

~ 1 1 

1 

N NIN .....•. 

N 

N 

)> 
C: - ..., 
Cl) 
t/1 

(') 
0 
(1) 

~ 

(') ..., 
Cl), 
C. 
;::::;: 
t/1 

1 

1 (') 
Joi 0, 0, 0, 0, 0, os: 

1 

0 O O O O O :l 0 
:::R :::R :::R :::R :::R :::R !:!: C. 0 0 0 0 0 0 :l 

1 C: Cl) 

i ~ (1), 

1 l ! ! ~ 
i J m c: 

.....•. .....•. 1 c;, c;, ! c;, c;, c;, .....•. <J'1 >< ~ 
0 0 , 0 0 1 ! 0 0 0 O O QI -· 
0 o1. o 011 o o o O o 30 :::R :::R ~ ~ 1 1 ~ ~ ~ :::R ~ :l 0 01 !J O (1) 

1 1 1 :l 



)> m 
3 5i 
CD, g: 
CD -· (/) 
C (J) 
:::J CD 
<::° 3 
CD CD •..•• :::J 
(/) •...•. 
~ .. 
:::;· C 
CD :::J 

:;:;" 
N CD 
0 cil ....Jr,.;:::::;.: 
0) CD, -- N Cl. 
0 CD 

~ s: 
0 s- 
ec 
Il) 
:::J 
CD 
3 

:::J 
!:!: 
Ë 
(D- 
o. 
C 

3 
Il) 
(/) •...•. 
CD -, 

0 
Q.. 
ll.) 
~ 
.0 
C 
CD 
Q.. 
CD 
(J) 

r 
ll.) 
:J 
CO 
C 
CD 
(J) 

m, 
r+ 

a1 :J 
CO 
CD ., 
CD 
(J) 

ïJ 
Il) 
cc 
CD 
....• 
CO 

0 0: 
Il) 
~ .. cï 
C 
CD 
o. 
C 

C: :::J 
(.Q 
C 
ën" ...•. 
15· 
C 
CD 
Il) 
"'O 
"'O 
..Q 
C 
CD, 
CD 

C 
m 
ô ::::i 
Q. 
Q) 

3 
Cl) 
::::i - Q) 

C 
::::i 
;::. 
Cl), 
Q. 

m 
::::i 
1/1 
Cl) 
(Q 
::::i 
Cl) 
3 
Cl) 
::::i - 

...•. 
CD 
~ 
CD 

w -..,J 
CJ1 
I 

N 

~! 
W! 01 

1 
/ 
IN 
'N l~ 
1 

1 
1 .i:,.' 

CJ1 
I 

N. 
NI 
Il w i . 
o, 'I 

1 

O') 
0 
I 

CD 
I 

.....>. 
I w 
0 

.....>. 
I w 
0 

.....>. 
I w 
0 

.i:,.l.i:,.I~ o, ci I 
IIw 

0 

.....>. 
I co 
0 

.....>. 
I w 
0 

w 
I 

.....>. 1 ~1 .....>. 
O') 

I 

. i 
.....>. 1 ! I 1 ·1 

1 l 1 1 

l 

w 
I 

w 
I 

w 
I 

.....>. 
I w 
0 

- CJ11 < 
1/1 :c en en 
3 

(") 

._____, < 
:I: 

-41 :::r C en 
C" 
Q. ._____, 0 

3 -41 Q) 
""C Q. 

~ .., 
~Cl) 

1 

1 

! l 
1 

)> 
C: - ~ 
1/1 

1 
.....>. 1 

1 

N 
1 1 

N N NI.....>. N 

(") 
0 
Cl) 
::i: 

1 1 
1 .....>. 

1 

(") .., 
Cl), 
Q. - 1/1 

T 

' 1 1, CJ1 CJ1 ,,' CJ1 CJ1 CJ1 CJ1 ~ :s: 'I 00, 000 o ars 
1 

·1· ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ !:!: •••• 0 0 i O O O O ::::1 •••• 

1 

C: Cl) 
. 1 1 Q. 

H 1 , i ('D~ 

1 

1 < . Q) 
1 ' - 
1 1 m c: 

1 
.....>. .....>. 1 CJ1 CJ1 CJ1 CJ1 CJ1 .....>. CJ1 >< ~ 

, 0 O O O 1 0 0 0 O O Q> -· 
1 0 0 o o I o o oO o 30 
'~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ::::i I O O O Cl) 
1 1 1 ::::i 
: 1 1 1 

.....>. 
0 
0 
cf2. 

N 
1 

(/) 
e 
3 
(t) 
VI - ~ 
N 



>- m ::::l ,-+ ::::l ai 
CD, g: 
CD ci.ï 
c: en 
::::, CD <' 3 
CD CD -, ::::l 
en - 
~ -· C ci3 ::::l <' 
N CD 
0 cil ~;::::;: cr, CD, 
;:;:, o.. 
0 CD 

~ s:: 
0 s 
CO ai 
::::l 
CD 
3 

::::l 
c:!: ,-+ C: 
CO: 
o.. 
C: 
3 ai en ,-+ 
CD -, 

0 
Cl. 
0) 

~ 
..0 
C 
CD 
Cl. 
CD en 
r 
0) 
:::J cc 
C 
CD en 
rn- 
r+ ru :::J cc 
CD- 
a3 en 

""O 

ai 
CO 
CD 
N 
0 

--l r ro s:: °=O CD• "O (') "U 
:::::i Ill c.. - 0 CD, c3 (') CD, Ill -, C Ill co 

~ 
(') œ :::::i c.. 

c.. CD, =r - !::!: Ill (') :::::i (') Ill C CD zr 
C :::::i -, 0 < :::::i Ill (') CD c.c ::::s 

--l u C CD CD (') c.. C ;:::;: ëiï !::!: C "O 0 C - -, - - 0 c, m -, c.. C zr 0 m CD, Ill Ill :::::!. 5· c.c m (1), - aï CD m CD - Cil - - (') :::::i a;· !. :::::i - 0 3 CD 5· ~c o' a. 
D1 c.. C/) a. co (1), :::::i :::::i ~- Ill o, c.. ::::s m Cl) ::::s CD "O (1), a;· - a CD a;· ::; . o" C a. ::::s (1) (/1 ô' - CD, (") c.. ::r -- C "O Ill (/1 3 < -, Ill (') 0 C 0 Ill c.c :::::i CD !::!: -, 3 (1) 

(1) (1) 3 fü" c a. Cil CD CD Cil ..Q. 
iil < "O 0 Cil Cil - (1) (Q (/1 Ill ;:::;: CD - - (1) -, 0 CD - Cil c.. - ::::s ::::s 

n1 Ill 5· CD, ;:i. ..Q. 5· '< o.: - (1) en (Q en Ill (1) :::::i (1) CD :::::i - Ill 3 (..,) (/1 - en" CD' (') ci>" c.. 3 - (1) 

(1) .3· ::::s 
(1) C - CD en 

1 

1 w N N 0) 0) ml - 0::, UI < N ~I N +:,. 1 +:,. -...J +:,. -...J -...JI 
I I CJ1 ! CJ1 I CJ1 I I1 (/1 :::c 
w W, 1~ I II w I w W1 (1) Cl) 

O! l 0 0 01 3 0 
1 

1 1 

i 1 1 1 

~ 
1 1~ 1 1 1 
1 ~ 1 ~ ~ ~ ~ 

c.o 1 'I I 1 I I I I C') I 
1 

w w 
1 

w w w w 
0 0 0 0 0 0 

1 

~i 
- f--- :< 

~ 
1 

~ :::c 
0) ~ Il w w I w w --l ::r 
I I wl I I w I I C (1) ol 0 C" 

1 a. - - 0 
3 

--l Ill 
""C a. 

1 
1 

Ill ..., 
1 ,- 

1 

1 

- (1) 

1 1 :t> 
1 

1 l e 
i - 1 

..., 
! i (1) 

1 l i (/1 

~I ~ ~ NI 
w C') 

~ N w N w 0 -...J (1) 

1 
1 

::i; 
1 1 

~I 1 
C') ..., 

w ~ +:,. 
1 0) 

+:,. 0) 0) (1), 
0 ~, a. - 

1 

Cil 

1 

C') 
CJ1 1 CJ1 CJ1 CJ1 CJ1 CJ1 CJ1 0 s: 0 ~I 0 0 0 0 0 ::::s 
'èf2.I 1 'èf2. 1~ ~ 'èf2. 'èf2. - 0 

l 0 1 
0 ::::s a. 

C: (1) 

1 
a. 

1 (I)~ 

1 
1 

< Ill 
m s:::::: 

(.11 
~ 

(.11 (.11 i (.11 (.11 (.11 (.11 >< Ill 
0 0 0 ~1 1~ 0 0 0 Ill !:!: 
~ 0 ~ ~ ~ ~ 3 0 0 'èf2. 0 

1 0 
0 0 0 (1) ::::s 

1 

::::s 

~ 1 

w 
1 

en 
CD 
3 
CD 
t/1 - .., CD 
w 



4- Semestre 4 : 

Domaine 
Filière 
Spécialité 

: Lettres et langues étrangères 
: langue espagnole 
: didactique des langues étrangères 

VHS Coeff Crédits 

Mémoire 15 30 

Total Semestre4 15 30 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 
TD, pour les 04 semestres d'enseignement, pour les différents types d'UE) 

~ 

1 

UEF UEM UED UET Total· 
H 

Cours 202h30 135h 67h30 405h 
TD 405h 270h 675h 
TP ' 
Travail personnel 741h 360h 15h 8h 1124h 
Mémoire 450h30 225h30 37h30 37h30 751 
Total 1799h 885h 187h30 113h 2984h30 
Crédits 84 27 6 03 120 t 
% en crédits pour 1 

chaque UE 70% 22.5 % 5% 2.5% 100 % 

Etablissement : Université de Mostaganem 

Étrangères 
Année universitaire : 2016/2017 
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«El hispanismo en el mundo arabe (Siglos XX-XXI)» 
Resumen: 
Nuestra ternàtica de Doctorado es un ejemplo de investigaci6n interdisciplinar. Se trata de una panoràmica 

de la situaci6n del hispanismo en el mundo arabe en general y en Argelia en particular. La importancia del presente 
trabajo emana del interés por la ensefianza del idioma espafiol en los centros universitarios de Argelia como lengua 
extranjera, y por la investigaci6n cientifica. Esta tesis doctoral se compone, a parte de la introducci6n y la 
conclusi6n, de dos partes. 

En la introducci6n hablamos exhaustivamente de la importancia de este trabajo, el tema que trata, los 
objetivos que se persiguen, los motivos de la elecci6n de este tema en concreto y la metodologia aplicada. La 
primera parte trata, de modo general, el concepto del hispanismo y su complejidad, el hispanismo argelino como 
caso ejemplar para describir el proceso de difusi6n de lengua de Cervantes y su ensefianza e investigaci6n en el 
contexto académico. También intentamos determinar la tarea del hispanista en los paises arabes y en Argelia en 
concreto. Igualmente, abordamos la historia y el desarrollo del Instituto Cervantes en diferentes paies del mundo 
arabe. En la segunda parte, se introduce la conexi6n del hispanismo arabe y la investigaci6n cientifica, en que 
tocamos de forma aproximada el caso de la situaci6n actual del espafiol en la universidad argelina. En las 
conclusiones se exponen los resultados y las novedades que este estudio ha logrado aportar. 

Palabras clave: hispanismo- mundo arabe- Argelia- hispanista- espafiol- universidad- ensefianza e investigaci6n. 

« Hispanism in the Arab World (XX-XXI Centuries)» 
Abstract: 
Our thesis is an example of interdisciplinary research. This is an overview of the situation of Hispanism in 

the Arab W orld in general and in Algeria in particular. The importance of this work stems from the interest in 
teaching the Spanish language in Algerian university centers as a foreign language, and in scientific research. This 
doctoral thesis is composed, apart from the introduction and conclusion, of two parts. 

In the introduction, we talk extensively about the importance of this work, the topic it deals with, the 
objectives that are pursued, the reasons for the choice of this particular topic and the methodology applied. The first 
part deals, in general, with the concept of Hispanism and its complexity, Algerian Hispanism as an exemplary case 
to describe the process of diffusion of Cervantes language and its teaching and research in the academic context. 
We also tried to determine the Hispanist's task in the Arab countries and in Algeria in particular. We also address 
the history and development of the Cervantes Institute in different countries of the Arab W orld. In the second part, 
we introduce the connection of Arabie Hispanism and scientific research, in which we approach the case of the 
current situation of Spanish at the Algerian university. The findings set out the results and developments that this 
study has achieved. 

Key words: Hispanism-Arab World-Algeria- Hispanie- Spanich- university- teaching and research . 
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