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La enseñanza de la lengua italiana en la Universidad de Chile co-
menzó formalmente el año 1935, con la creación de un curso destinado 
a la formación de profesores de italiano para la enseñanza secundaria. 
Si bien la continuidad de su enseñanza se vio interrumpida durante la 
Segunda Guerra Mundial, la Embajada de Italia impulsó, hacia 1950, la 
fundación del Departamento de Italiano en la universidad. Se contó, para 
ello, con la presencia de ciudadanos italianos como María Rosa Trepin 
de Valli, Giorgio Valli y Antonio Lombardo. Cada uno de ellos se dedicó 
a diversas áreas de la enseñanza: Giorgio Valli a la literatura italiana; 
María Rosa Trepin de Valli a la práctica y metodología de la enseñanza 
de italiano y Antonio Lombardo a los cursos de práctica del idioma. 
Hacia finales de los años sesenta el Departamento de Italiano ya estaba 
consolidado con una pedagogía que recibía en promedio cuarenta estu-
diantes por año (Bobadilla e Soriani 1983: 83). 

El golpe de estado de 1973 tuvo un fuerte impacto en la Universidad 
de Chile: la junta de gobierno golpista nombró a un militar como rector 
y se reorganizó la Universidad de Chile con nuevos decretos a partir de 
1974 (Vivanco 2016). La intervención militar trajo consigo la persecu-
ción, desaparición y suspensión de labores de funcionarios, estudiantes 
y profesores. A partir del año 1976, la pedagogía en italiano dejó de re-
cibir nuevos estudiantes y el programa se mantuvo solo con los estu-
diantes antiguos. En reemplazo de la Pedagogía en Italiano, se creó en 
1978 un Bachillerato en Lengua Italiana de tres años de duración que, 
de acuerdo con los registros, contó con un importante número de estu-
diantes. Este Bachillerato tuvo vigencia hasta el año 1981. En ese mismo 
año se concretó una de las medidas más extremas para la educación pú-
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blica durante la dictadura: la eliminación de las pedagogías de la Uni-
versidad de Chile. Por medio de un decreto con Fuerza de Ley en 1981, 
se creó una Academia Superior de Ciencias Pedagógicas, que más tarde 
pasó a ser la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
Lamentablemente, la nueva Academia Superior de Ciencias Pedagógicas 
no contempló la continuidad de la pedagogía en italiano. En la Univer-
sidad de Chile, la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Filo-
sofía y Letras se fundieron en la Facultad de Filosofía, Humanidades y 
Educación, quedando un Departamento de Lingüística y una unidad de 
Idiomas Extranjeros (dividido en áreas). Documentos encontrados, como 
una carta redactada por los profesores de italiano al agregado cultural 
de Italia, Tomaso Vengotti en 1981, daban cuenta de la situación de la 
enseñanza de italiano tras el cierre de la pedagogía en italiano y del pro-
grama de Bachillerato en italiano que a su vez, dejaba a 59 estudiantes 
del Bachillerato a la deriva obligándolos a insertarse en programas de 
otras lenguas que todavía estaban en funcionamiento, como inglés, fran-
cés y alemán. De este modo, se interrumpía la presencia del área de ita-
liano tras casi 40 años de funcionamiento en la Universidad de Chile. 
En la actualidad, solo permanece la asignatura de italiano como idioma 
instrumental para la comprensión de textos académicos y la producción 
oral básica en el idioma en la Facultad de Filosofía y Humanidades y 
otras facultades de la universidad con un número considerable de estu-
diantes. El material, creado por el profesor Antonio Lombardo, del que 
se dará cuenta en este artículo fue diseñado precisamente durante el pe-
ríodo de cierre de la pedagogía al bachillerato en italiano. 

El objetivo general del siguiente artículo es analizar la estructura del 
texto Corso di lingua italiana del prof. Antonio Lombardo, de acuerdo 
con la propuesta gramaticográfica de Lombardini y San Vicente 2015. 
Los objetivos específicos son categorizar los diferentes componentes de 
la estructura del texto y describir en términos cuantitativos los diferentes 
componentes de la estructura del texto. 
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La metodología utilizada en la presente investigación considera dos 
propuestas metodológicas, la de Smith (2016) y la de Lombardini y San 
Vicente (2015). 

En lo que concierne a la primera, esta se enmarca en los estudios de 
Historiografía de la Lingüística Aplicada (HLA). En este contexto, Smith 
sostiene que el análisis historiográfico debe considerar diversos tipos de 
fuentes primarias que no son publicaciones propiamente tales y que, sin 
embargo, contribuyen a situar las ideas en contextos de práctica. En este 
sentido el texto de Lombardo corresponde al tipo de materiales para la 
enseñanza y aprendizaje, como manuales y libros de textos para la en-
señanza de idiomas. A continuación, se describen los pasos metodoló-
gicos que se han utilizado en el contexto de la HLA para el análisis del 
Corso di lingua italiana, que se resumen en dos acciones: recolección 
de textos y entrevista. 

El hallazgo del manual que se analizará se enmarca dentro de un pro-
ceso de recolección de material original para la enseñanza del italiano 
en la Universidad de Chile en el contexto del proyecto de Historiografía 
de la Lingüística Aplicada en Chile (HILACh), sección Italiano y LI-
TIAS (2020-2023). El proceso de búsqueda se realizó en diversas de-
pendencias del edificio que hasta 2019 albergaba a la Facultad. Hay que 
hacer la salvedad de que el material documental que se encontró en di-
chas dependencias era solo un remanente, dados los constantes cambios 
de sedes de las facultades de la Universidad y el hecho de que el pro-
grama de italiano había llegado a su fin hacía más de 40 años. Por con-
siguiente, el material encontrado se ha convertido en un corpus de 
documentos patrimoniales que permiten reconstruir parte de la historia 
de la enseñanza del italiano en la Universidad de Chile. En este contexto 
de búsqueda se encontraron diversos documentos que corresponden a 
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tipos textuales como programas de asignaturas, notas administrativas, 
informes de actividades de los profesores o cartas a la Embajada de Ita-
lia, entre otros. Cabe mencionar que ninguno de ellos se encontraba di-
gitalizado. Hay que insistir, siguiendo a Matsuda (2012), que este tipo 
de textos revisten de una notable importancia a la hora de llevar a cabo 
un trabajo historiográfico. A su vez, la primera noticia que se tiene del 
material de estudio de este artículo (el Corso di lingua italiana, manual 
para la enseñanza de italiano como lengua extranjera) no fue en esta bús-
queda, sino porque su existencia se menciona como parte de los registros 
de las actividades académicas de los profesores del Área de italiano de 
la Universidad de Chile. No fue hasta una segunda búsqueda exhaustiva 
que se llevó a cabo en las antiguas dependencias de la Facultad de Filo-
sofía y Humanidades (para mayores detalles se puede consultar el artí-
culo Flores, Chávez y Tabilo 2023), en las que encontramos tres 
ejemplares de este manual. 

Para obtener mayores detalles respecto de la condición de producción 
del Corso di lingua italiana, así como la historia de su diseño y compi-
lación y datos de la vida del mismo autor, el equipo investigador se con-
tactó con los familiares del profesor Lombardo. Al cabo de un mes de 
búsqueda, se logró concertar una reunión virtual con dos de las hijas del 
autor para una entrevista. La entrevista, de carácter semiestructurada 
(Creswell y Creswell 2018) arrojó variada información acerca de la vida 
de Lombardo, como sus orígenes, sus estudios, su participación en la 
Segunda Guerra Mundial, su partida a Latinoamérica, su llegada a Chile 
y su trabajo en la Embajada de Italia e incorporación en la Universidad 
de Chile. A su vez, destacamos de la entrevista la información relacio-
nada con su compromiso político social, sobre todo en dictadura en 
Chile. Asimismo, el equipo obtuvo información acerca del contexto de 
escritura del Corso di lingua italiana. Por ejemplo, el tiempo que le de-
dicó el autor a este y la motivación que tuvo al redactarlo. 
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En lo que respecta al análisis del texto adoptamos, como ya se men-
cionara, las categorías propuestas por Lombardini y San Vicente (2015), 
para quienes �es fundamental el análisis minucioso de los textos en sus 
diferentes aspectos: estructurales, hiperestructurales, bibliográficos, ti-
pográficos y terminológicos� (2015: 16). Nuestra investigación se en-
foca en el análisis de un solo texto, a diferencia de trabajos de 
comparación de diversas obras que proponen los autores, pues no se en-
contraron documentos similares en el proceso de búsqueda. En el si-
guiente apartado se analizará el Corso di Lingua Italiana en las 
categorías de datos catalográficos, autor, editor, estructura, elementos 
peritextuales, categorías y elementos gramaticales, elementos didácticos, 
elementos de fonética y observaciones terminológicas. Como el texto 
trabajado no es una gramática propiamente tal (que es el tipo textual que 
trabajan Lombardini y San Vicente 2015), el análisis de la obra de Lom-
bardo no obedece estrictamente a las categorías que los autores proponen 
y desarrollan. Por lo tanto, hemos adaptado estas al objeto de estudio y 
hemos, también, de alguna manera, enfatizado en la descripción de al-
gunas de las secciones de nuestro texto (p.e. las lecturas que hay en él 
presentes). Justamente, el Corso di Lingua Italiana es lo que entendemos 
en HILACh como un manual, es decir, un texto breve de carácter didác-
tico en las que se explican contenidos específicos de carácter gramatical, 
léxico, temático, entre otros. Además, este tipo de texto presenta ejerci-
cios y actividades prácticas asociadas que, en parte, pueden haber sido 
seleccionadas de diversas fuentes. 

Tabla 1: datos catalográcos del Corso di lingua italiana: parte prima. 

Autor Antonio Lombardo
Ciudad Santiago
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Antonio Lombardo nació en 1919 en Calabria, Italia. Temprana-
mente, por el trabajo de su padre (quien era ferroviario) la familia se 
trasladó al norte del país. Allí terminó sus estudios primarios y secun-
darios e ingresó a la universidad. Estudió historia, especializándose en 
historia antigua y se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad de 
Pavía. Su formación académica incluía, además, lenguas clásicas, ale-
mán y francés. Tuvo, por lo demás, una participación en la Segunda Gue-
rra Mundial y terminada esta, Lombardo se trasladó a Latinoamérica. 
Llegó a Chile en 1948, después de un periplo por Brasil y Argentina. En 
primer lugar, se desempeñó como cónsul honorario de Italia en la Región 
del Maule; posteriormente, la Embajada de Italia en Chile lo invitó a ser 
parte de la fundación del Departamento de Italiano en la Universidad de 
Chile en 1950. Al mismo tiempo se desempeñó como profesor de ita-
liano en el Instituto Chileno Italiano de Cultura, en la Scuola Italiana y 
la Escuela Militar y, a su vez, enseñaba italiano en medios de comuni-
cación, como en la televisión nacional. Respecto a su carrera como pro-
fesor de italiano en la Universidad de Chile, esta se extendió por casi 30 
años. En ese período dictó clases para la pedagogía en italiano, en cursos 
de práctica del idioma y, al mismo tiempo, impartió la asignatura de ita-

Título Corso di lingua italiana: Parte prima
Año 1978
Tipo de texto Manual
Número de páginas 103
Ejemplares 3 
Transcripción de la 
primera página

Università del Cile/Facoltà di Filosoa e Lettere/Lingue 
Moderne/Corso di Lingua Italiana/ Parte prima/Prof. dott. Antonio 
Lombardo

Lengua de redacción Las lenguas de redacción del texto son italiano 
mayoritariamente y algunas secciones se encuentran escritas en 
español como traducciones de textos para la comprensión de 
lecturas y glosarios. 

Tipo de publicación Publicación de circulación interna en la Universidad de Chile. 
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liano como idioma instrumental para diferentes programas de la Facul-
tad. Durante la dictadura, después de la escisión de la Universidad de 
Chile y el Instituto Pedagógico, a principios de los años ochenta, en un 
ambiente social y cultural deprimido, Lombardo se vio obligado a dejar 
la Universidad de Chile y dedicarse a la enseñanza del idioma exclusi-
vamente en el Instituto Chileno Italiano de Cultura. Es en este tiempo 
fue cuando se enfocó a ser gestor cultural en el mismo Instituto. En este 
espacio, fue el encargado de la movilidad estudiantil, por lo que gestionó 
becas para que los chilenos estudiaran en Italia. También organizó ex-
posiciones de arte y gestionó actividades culturales, como la visita de 
Norberto Bobbio a Chile en 1981, en el marco de su activismo político 
desde el arte y la cultura. Destacamos esto último, porque durante la dic-
tadura, Lombardo tuvo la posibilidad de trasladarse a Italia, mas no lo 
hizo: su socialismo lo hizo mantenerse en Chile, con un activismo polí-
tico que desarrollaba desde el Instituto. En este artículo queremos des-
tacar una de las actividades que el profesor llevó a cabo como académico 
en la Universidad de Chile, en un momento en el que el Departamento 
de Italiano estaba por desaparecer. En efecto, el material de enseñanza 
de la lengua italiana, como el Corso di Lingua Italiana, parte prima, pu-
blicado como material de estudio interno en la Universidad de Chile en 
1978 es el que se dará cuenta en este artículo. 

El editor del manual estudiado es la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Chile. Hay que hacer la salvedad de que ha existido 
una intensa producción interna de una serie de textos de estudio, espe-
cialmente destinados a los estudiantes de la Facultad. Estos textos se si-
guieron publicando cuando la Universidad de Chile dejó de impartir 
pedagogías y se continuó su impresión hasta entrados los años noventa. 
Estos textos podían ser manuales, como el Corso de Lombardo, pero 
también ediciones de textos (como el manual de latín de Ørberg); com-
pilaciones de textos de estudio e, incluso, traducciones de obras rele-
vantes para un curso específico (como el Individuo total de Spinoza), 
solo para dar algunos ejemplos. Este tipo de textos, muy rudimentarios 
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y sin registro ISBN, circulaban internamente, y solo podían comprarse 
en la central de apuntes de la Facultad. Creemos que es clave llevar a 
cabo un estudio historiográfico de esta producción textual. 

Al analizar la estructura del Corso, se evidencia, por una parte, que 
la obra no presenta ningún tipo de fe de erratas, colofón o dedicatoria; 
por otra parte, sí se observan notas. A su vez, por ser el texto un manual 
de estudio, la estructura da cuenta de una serie de lecturas con diversas 
temáticas que, de alguna manera, se relacionan con aspectos gramatica-
les y léxicos. 

Los elementos peritextuales en el manual de estudio de Lombardo y 
su cuantificación relativa son 8 páginas, en total es un 7,27% de la obra. 
Para un mayor detalle, ver la Tabla 2: 

Tabla 2: elementos peritextuales. 

 
Dejando de lado las páginas en blanco, son la portada (0,97%) y el 

índice (2,91%) los elementos peritextuales que representan los porcen-
tajes más altos en esta categoría. La portada (página 1) incluye el editor, 
la unidad académica, el título y el autor. El año y el lugar de publicación 
se encuentran después del índice. A su vez, el índice (p. 3) se presenta 
después de la portada y las páginas en blanco (es decir, es un índice ini-
cial). Cabe decir que no se presenta en el índice ningún elemento peri-
textual y en él aparecen los apartados de primer y segundo nivel 

Componentes peritextuales Número de páginas Porcentaje en peritextos

01. portada 1 0,97%

02. índice 3 2,91%
03. páginas en blanco 4 3,88%

Total 8 7,77%
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(capítulos y subcapítulos, como afirma Lombardini 2016: 10). En lo que 
respecta a las páginas en blanco, estas se encuentran al principio (3) y 
al final (1) del Corso. 

Tal como mencionan Lombardini y San Vicente (2015: 18), siempre 
que se hallen mencionadas en un epígrafe de título y subtítulo, se deben 
indicar las partes canónicas del libro, en este caso, el manual. Para esto 
se considerarán en nuestro análisis los ámbitos: artículo, nombre, adje-
tivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjec-
ción. 

En lo que respecta a los elementos gramaticales y categorías en el 
Corso, estos ocupan en total 35, 25 páginas, es decir, el 34,22% de la 
obra. En el contexto del presente análisis, se observa, respecto al por-
centaje (que se indica en la tercera columna), que la categoría más des-
tacada es el verbo (12,62%), seguida por los pronombres (7,28%) y el 
adjetivo (4,37%). Ver Tabla 3. 

Tabla 3: elementos gramaticales y categorías. 

 
Nos referiremos a las categorías con mayor presencia en el Corso, 

que son el verbo, los pronombres y el adjetivo. En lo que respecta a la 
sección de verbos, se tratan I verbi ausiliari (con ejemplos con el indi-
cativo presente con los verbos essere y avere); el uso de las Forma im-

categorías y elementos número de páginas porcentaje en cuerpo
01. Artículo 2 1,94%
02. Adjetivo 4,5 4,37%
03. Adverbio 2 1,94%
04. Pronombres 7,5 7,28%
05. Verbos 13 12,62%
06. Conjunciones 1 0,97%
07. Preposiciones 1,5 1,46%
08. Sustantivos 3,5 3,40%
09. Interjecciones 0,25 0,24%
Total 35,25 34,22%
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personale c�è y ci sono y su uso negativo; Alcuni usi del verbo avere; I 
verbi regolari (con ejemplos con el indicativo presente con los verbos 
amare, credere y sentire); Verbi in -isco (con ejemplos con el indicativo 
presente con el verbo capire); Il passato prossimo (con ejemplos con los 
verbos amare, credere y sentire); Uso dei verbi ausiliari (con ejemplos 
con los verbos avere, essere y algunos usos con verbos intransitivos); 
nomenclaturas verbales como Alcuni verbi di uso frequente; Il passato 
prossimo dei verbi ausiliari (con ejemplos de los verbos avere y essere); 
Verbi irregolari (con ejemplos con el indicativo presente con los verbos 
sapere, dare, dire y fare); Alcuni usi speciali di questi verbi; Il verbo 
stare e il gerundio (con ejemplos con los verbos amare, credere y sen-
tire); Imperfetto indicativo (con ejemplos con los verbos avere, essere, 
amare, credere y sentire y en una breve sección aparte se presentan cua-
tro ejemplos de uso con los verbos dare, dire, fare y stare); Verbi irre-
golari (con ejemplos con andare y venire, con un acápite especial con 
el verbo partire); Verbi servili (con ejemplos con volere, potere y dovere 
y algunos usos de estos tipos de verbos); Verbi irregolari (con ejemplos 
con los verbos uscire y rimanere y algunos usos de los verbos riuscire 
y rimanere); Futuro indicativo (con ejemplos con los verbos avere, es-
sere, amare, credere y sentire), así como ejemplos de contracción en lo 
que respecta al Futuro contratto; Il condizionale (con ejemplos con los 
verbos avere, essere, amare, credere y sentire) así como ejemplos de 
contracción en lo que respecta al Condizionale contratto; Il passato re-
moto (con ejemplos con los verbos avere, essere, amare, credere y sen-
tire), con una nomenclatura de usos verbales: Il passato remoto 
irregolare di alcuni verbi, con una Avvertenza pratica respecto a la mor-
fología verbal; L�imperativo presente (con ejemplos con los verbos 
avere, essere, amare, credere y sentire), con su forma negativa, con al-
gunas indicaciones de uso; Il congiutivo presente (con ejemplos con los 
verbos avere, essere, amare, credere y sentire) e imperfetto (con ejem-
plos con los verbos avere, essere, amare, credere y sentire) y, por último, 
las formas verbales Impersonali, con ejemplos de uso y Il �si� imper-
sonale, con indicaciones y ejemplos de uso. 

Respecto a los pronombres, están los Pronomi personali soggetto; 
La particella pronominale ne, con las categorías �ne� partitivo, �ne� 
di luogo y altri usi; La particella pronominale ci, con las categorías �ci� 
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di luogo, �ci� di cosa y altri usi; La forma riflessiva (con ejemplos con 
verbos lavarsi, mettersi y sentirsi), con una nomenclatura de verbos re-
flexivos: Alcuni verbi riflessivi; Relativi e interrogativi, con las catego-
rías chi, che, cui, quale, quanto e che; Pronomi personale complemento, 
con sus formas tónica (diretta e indiretta), atona (diretta e indiretta), así 
como el Riassunto della terza persona (diretta e indiretta), con algunas 
indicaciones de uso de algunas de estas formas; Pronomi personali com-
posti, con algunas indicaciones de uso de algunas de estas formas; Pro-
nomi personali complemento (forme enclitiche) e Indefiniti, con 
ejemplos de uso. 

Por último, los adjetivos, Alcuni aggetivi di uso frequente; I dimos-
trativi; usos del Aggetivo �bello�; Dimostrativi di persona y Altri di-
mostrativi; I possessivi; I numerali (cardinali, ordinali) y ejemplos de 
uso de los numerales; le sigue una sección que el autor titula Alterazione, 
que describe los siguientes adjetivos: Accrescitivi, Dispregiativi, Dimi-
nutivi y Vezzeggiativi; le siguen adjetivos comparativos y superlativos: 
comparativo di maggioranza, comparativo di minoranza, comparativo 
di uguaglianza, superlativo relativo, superlativo assoluto y comparativi 
e superlativi alla latina e Indefiniti, con ejemplos de uso. 

Hay que hacer la salvedad de que el cuerpo principal del Corso está 
destinado a los elementos didácticos, con un total de 74 páginas, es decir, 
el 71,85% de la obra. El porcentaje que se indica en la tercera columna 
nos muestra que el elemento más destacado es el conjunto de las lectu-
ras, con 41 páginas, que representa un 39,81%, seguido por las preguntas 
de comprensión de lectura, con 10 páginas, que representa un 9,71% y 
los vocabularios, divididos en Note, que son los glosarios de las lecturas 
y la Nomenclatura, que se refiere a los listados de palabras de temáticas 
asociadas, por lo general, a las lecturas con 17 páginas, que representa 
un 16,51%. Respecto a los proverbios, asociados a las lecturas o a las 
nomenclaturas, no tienen, casi, presencia en el Corso, con solo dos ocu-
rrencias. A propósito, ver Tabla 4. 
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Tabla 4: elementos didácticos. 

 
Tal como hacíamos referencia anteriormente, el elemento �Historia 

de la lengua italiana� aparece como una Introduzione, sin embargo, es 
un elemento didáctico. Se compone de cuatro secciones con información 
general: una primera sección, La lingua latina, que hace una referencia 
acerca de la historia de la lengua latina; le sigue Latino classico e latino 
volgare, que es una distinción entre ambas variedades; la sección Le lin-
gue neolatine, donde hace una presentación de las principales lenguas 
romances y, por último, la sección La lingua italiana, en donde hace una 
referencia a la riqueza lingüística de la Península y la consolidación de 
una de estas lenguas, el toscano, como la lengua estándar. 

Las lecturas son: �Cantico delle creatura� (Francisco de Asis) con 
traducción al español; �Pronunzia e scrittura� (Piero Fiorelli); �L�Italia� 
(s.a.); �Le porte del paradiso� (s.a.); �Il vestito meraviglioso� (Milly 
Dandolo); �L�usignolo� (Gabriele D�Annunzio); �I tre viaggiatori� (s. 
a); �Come far volare un cavallo� (s. a); �Il muflone� (Grazia Deledda); 
�Pippermint� (Giovannino Guareschi); �Un problema risolto� (s. a); �La 
casa mia� (Grazia Deledda); �Spaghetti per due� (Giuseppe Marotta); 
�Cinquecento lire� (Giovannino Guareschi); �Addio all�esame di stato� 
(Gaetano Mosca); �Il colore della cravatta� (Carlo Manzoni); �La cure 
delle vespe� (Italo Calvino); �Notturno romano� (Joseph von Eicker-

Elementos didácticos Número de 
páginas

Porcentaje en 
cuerpo

01. Historia de la lengua italiana 3 2,91%

02. Lecturas 41 39,81%
03. Datos de autores de las lecturas 0,5 0,49%
04. Glosarios relacionados con las lecturas 
(llamados Note)

9 8,74%

05. Preguntas de comprensión de lectura 10 9,71%

06. Ejercicios relacionados con la 
comprensión de lectura (traducciones, de 
tipo gramatical)

2 1,94%

07. Nomenclatura 8 7,77%

08. Proverbios 0,5 0,49%
Total 74 71,85%
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doff); �Paesaggio napoletano� (Alphonse de Lamartine); �Precauzione 
inutile� (Achille Campanile); �I golfi di Napoli e di Salerno� (da ENIT, 
Agenzia nazionale del turismo) y �Venezia� (Diego Valeri). Cada una 
de estas lecturas están dispuestas en dos formatos: seguidas de una pe-
queña nota biográfica del autor (en 2 casos). Por otro lado, algunas lec-
turas vienen precedidas de su correspondiente traducción al español (en 
2 casos). A su vez, hemos detectado ejercicios breves de traducción y 
de cuestiones gramaticales (5 casos) asociados a las lecturas. Ver, al res-
pecto, la Tabla 5. 

Tabla 5: listado y tipos de lecturas. 

Titulo y autor
Datos del autor

Traducción al español

Con palabras subrayadas 
cuyas deniciones están 
en paréntesis dentro del 
texto

Con palabras 
subrayadas, que form

an 
parte de la sección Note

Preguntas de 
com

prensión lectora

Ejercicios de traducción 
y/o gram

aticales

�Cantico delle creature� 
(F. de Asis) 

no sí no no no no

�Pronunzia e scrittura� (P. 
Fiorelli)

no no no no no no

�L�Italia� (s.a.) no no no sí (sin 
sección 
Note)

no sí

�Le porte del paradiso� (s.a.) no no no sí sí no
�Il vestito meraviglioso� (M. 
Dandolo)

no no sí no no no

�L�usignolo� (G. D�Annunzio) no sí no no sí sí
�I tre viaggiatori� (s.a.) no no no sí sí no
�Come far volare un cavallo� 
(s.a.) 

no no no sí sí no

�Il muone� (G. Deledda) sí no sí no sí sí
�Pippermin� (G. Guareschi) no no sí no sí no
�Un problema risolto� (s.a.) no no no sí sí no
�La casa mia� (G. Deledda) no no no sí no no
�Spaghetti per due� (G. Marotta) no no no sí sí sí
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Respecto a las nomenclaturas en el Corso se presentan cuestiones de 

conversación, nombres y verbos. La organización se da de la siguiente 
forma, a saber: Forme di saluto y cortesia (54 entradas); Un primo aiuto 
alla conversazione (38 entradas); Espressioni di uso frequente (22 en-
tradas); Le stagione, la settimana, i mesi (23 entradas); La famiglia (14 
entradas); Stato civile (14 entradas); La salute (12 entradas) (26 entra-
das); La casa (34 entradas); I colori (12 entradas); I fiori (15 entradas); 
Cibi e bevande (62 entradas); Il corpo umano (50 entradas); Caratteri-
stiche fisiche (19 entradas); L�Università (15 entradas); Le Facoltà (23 
entradas); Le professioni (13 entradas); La città (8 entradas); Edifici pub-
blici (15 entradas); Negozi (27 entradas); I viaggi (17 entradas). 

En lo que concierne a los elementos de fonética (Elementi di fone-
tica), el Corso se estructura en seis secciones: en primer lugar, Alfabeto 
italiano, donde se presenta el alfabeto con 21 letras (con 5 vocales y 16 
consonantes). Se menciona, además, la particularidad de los elementos 

�Cinquecento lire� (G. 
Guareschi) 

no no no sí sí no

�Addio all�esame di stato� (G. 
Mosca) 

no no no sí sí no

�Il colore della cravatta� (C. 
Manzoni)

no no no sí sí no

�La cure delle vespe� (I. Calvino) sí no no sí sí sí

�Notturno romano� (J. von 
Eickerdoff)

no no no no no no

�Paesaggio napoletano� (A. de 
Lamartine)

no no no no no no

�Precauzione inutile� (A. 
Campanile)

no no no sí sí no

�Il gol di Napoli e di Salerno� 
(ENIT, Agenzia nazionale del 
turismo)

no no no no no no

�Venezia� (D. Valeri) no no no no no no
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fonéticos (con su correlación grafemática) que solo se usan en palabras 
de origen extranjero. A su vez, se hace referencia a los grafemas espa-
ñoles <ch>, <ll> y <ñ> que tienen una correlación fonemática mas no 
grafemática. En segundo lugar, se encuentra Principali particolarità fo-
netiche, en la que se explican, por ejemplo, las consonantes dobles que 
se articulan de forma reforzada o las particularidades fonológicas y gra-
femáticas que pueden ser problemáticas para el aprendiente hispanopar-
lante. Le sigue en esta sección unos ejercicios de aplicación de las reglas 
de pronunciación (Esercizio di applicazioni delle regole di pronunzia). 
En tercer lugar, le sigue el Accento, con la explicación de uso de los dos 
tipos de acento (acuto y grave). En cuarto lugar, se presentan los cam-
bios fonéticos característicos del italiano, como: Elisione (apostrofo), 
Troncamento, así como las reglas de la Divisione in sillabe. Por último, 
se presenta la breve sección Exclamativo e Interrogativo, en donde se 
hace referencia a las convenciones ortográficas para el uso de las res-
pectivas marcas. Le sigue a esta sección una lectura (�Pronunzia e scrit-
tura� de Piero Fiorelli), y nomenclaturas (Forme di saluto y cortesia; 
Un primo aiuto alla conversazione y Espressioni di uso frequente), ya 
mencionadas anteriormente. 

Tabla 6: elementos de pronunciación y ortografía. 

 

Elementos de pronunciación y ortografía Número de 
páginas

Porcentaje en 
cuerpo

01. El alfabeto italiano 0,5 0,49%
02. Particularidades de pronunciación en 
italiano

1 0,97%

03. Ejercicio (de aplicación de las reglas de 
pronunciación)

1 0,97%

04. Acento 0,5 0,49%
05. Descripciones de fenómenos de 
pronunciación (elisión, apocopes, divisiones 
en sílabas)

1 0,97%

06. Exclamativo e Interrogativo 0,25 0,24%
Total 4,25 4,13%

X. Tabilo Alcaíno, S. Chávez Fajardo, C. Flores Figueroa



El estudio de las observaciones terminológicas en el presente estudio 
no obedece al esquema propuesto por Lombardini San Vicente (2015), 
puesto que el trabajo comparativo con manuales de enseñanza y apren-
dizaje de la lengua italiana en Chile está aún por hacerse (por lo que 
�la terminología dedicada al verbo se ha reconstruido teniendo en 
cuenta las diferentes y abigarradas clasificaciones modo-temporales� 
2015: 19). Por ahora, lo que presentaremos se limita estrictamente a 
�los epígrafes recogidos en la estructura de la obra� (ídem), por lo que 
se �reconstruye la terminología utilizada para cada una de las partes de 
la oración y para los contenidos lingüísticos en general� (ídem).  

El Corso tiene dos grandes apartados: uno dedicado a la fonética (I) 
y otro dedicado a la morfología (II), que es el más extenso. El índice es 
inicial y, si bien se presenta una �introducción�, esta no obedece a una 
introducción propiamente tal, sino que explica la tipología de la lengua 
italiana, así como también incluye una breve revisión de la historia de 
la lengua italiana, por lo que forma parte de los elementos didácticos del 
Corso. 

Desde un punto de vista gráfico, hay que hacer la salvedad de que el 
Corso está íntegramente escrito a máquina de escribir, por lo que no hay 
un trabajo de edición profesional. Esto hace que no se puedan considerar 
aspectos formales de la edición. No obstante aquello, podemos decir que 
en el Corso se presentan listados léxicos y de sintagmas con equivalen-
cias entre paréntesis y hay ejercicios de completación que poseen un di-
seño acorde. Asimismo, se observan dichos y frases hechas del italiano 
en columnas con traducciones, ejercicios de morfología presentados en 
columnas en italiano y con traducción al español, paradigmas gramati-
cales en columnas con sus equivalencias en español, listados de pregun-
tas con espacio punteado para las respuestas. En lo que concierne a las 
lecturas, el Corso presenta dos tipos de formatos: unas con palabras su-
brayadas, palabras que luego forman parte de la sección Note y otras 
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con palabras subrayadas cuyas definiciones en paréntesis se encuentran 
dentro del mismo texto. Las preguntas de comprensión de lectura están 
numeradas. Los epígrafes se encuentran escritos con letra mayúscula y 
subrayados y los subtítulos en letra minúscula y también subrayados. Es 
importante señalar que la naturaleza de la obra de Lombardo es peda-
gógica y por consiguiente se dispone didácticamente. 

El Corso no ha sido estudiado, hasta donde sabemos, por ninguna 
escuela, tradición o autor, por lo que con este estudio estaríamos, dicho 
sea de paso, presentándolo dentro de la comunidad de especialistas en 
historiografía de la lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua ita-
liana. En relación con las fuentes utilizadas por Lombardo, aún es este 
un campo que no ha sido estudiado, sobre todo, porque nos queda in-
vestigar los manuales de enseñanza de italiano como segunda lengua 
que se utilizaron en la Universidad de Chile hasta finales de los años se-
tentas. Es esta una investigación que queda, entonces, por llevar a cabo. 
Por último, por las mismas razones antes mencionadas, no hemos podido 
corroborar si el Corso de Lombardo ha sido la base o intertexto de ma-
nuales similares a posteriori. También es esta una investigación que nos 
queda por hacer. 

Cabe destacar que el Corso de Lombardo, el que hemos catalogado 
como un manual, tiene un especial valor por dos aspectos, principal-
mente: en primer lugar, por el contexto de producción en el que nuestro 
autor redactó el Corso; es decir, en dictadura y con el cierre inminente 
de la Pedagogía en Lengua Italiana y la breve apertura de un programa 
de Bachillerato en Lengua Italiana. En segundo lugar, dentro de este 
contexto, inferimos que no debió de existir un manual ad hoc para la 
enseñanza de lengua italiana para estudiantes de educación superior en 
la Universidad de Chile. Por estas dos razones, el valor del Corso es 
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tanto histórico como didáctico. Es un trabajo manual, solitario, de largo 
aliento, en un contexto absolutamente adverso. 

Por otro lado, gracias a la metodología propuesta por Lombardini y 
San Vicente (2015) y Lombardini (2016) y aplicada al análisis del Corso, 
se evidencia claramente que su estructura corresponde a un manual de 
enseñanza de italiano como segunda lengua, puesto que al examinar las 
diferentes partes que componen la obra son los elementos didácticos los 
que ocupan un lugar preponderante. 

Por último, consideramos relevante identificar la o las posibles teo-
rías lingüísticas y la propuesta didáctica subyacente en el Corso, así 
como la metodología de enseñanza de segundas lenguas que puede iden-
tificarse a lo largo de este manual, tareas que exceden los propósitos de 
este artículo, pero que son necesarias para tener un panorama cabal de 
lo que es un manual de estas características. 
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