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«Toda una nube de filosofía se condensa en una gota de gramática».
Wittgenstein.

1. INTRODUCCIÓN

Todo manual de enseñanza de lengua extranjera representa o debería representar, a nuestro
modo de ver, una ventana, una puerta, en fin, una entrada hacia un «nuevo mundo» y, conse-
cuentemente, un encuentro con aquel otro habitante de esta nueva realidad que el aprendiz va
a encontrar desde las primeras lecciones en un manual.

Cuando nos propusimos a analizar los pronombres de tratamiento alocutivo en un libro di-
dáctico tuvimos que encontrar algunos criterios que justificaran la elección concreta de este
manual y no la de otro cualquiera. La justificación que encontramos a la elección de este ma-
nual para realizar su análisis tuvo como criterios:
1) que fuera producido EN Brasil;
2) que fuera hecho POR autores brasileños
3) principalmente, que fuera producido PARA alumnos brasileños.

Además de estos parámetros de elección, nos propusimos otro criterio: que nuestro libro di-
dáctico tuviera una buena acogida tanto en el medio académico de producción e investigación
lingüísticas como en el medio comercial dentro del ahora disputadísimo mercado editorial bra-
sileño de E/LE. Creemos que al seguir este criterio estaríamos alcanzando el mayor número
posible de aprendices de español como lengua extranjera.

El resultado de tal búsqueda fue la selección del manual de español como lengua extranjera
titulado Hacia el Español, Curso de Lengua y Cultura Hispánica, Saraiva, Sao Paulo, 2001,
de las autoras brasileñas Fátima Aparecida Teves Cabral Bruno y María Angélica Costa La-
cerda Mendoza.

Nuestro análisis tiene como punto de partida la presentación que las autoras hacen de su
obra. A partir de la misma, comentaremos las cuestiones que nos parezcan más relevantes e
interesantes y veremos qué concepción del lenguaje tienen las autoras del libro didáctico aquí
en análisis.

Una vez evidenciada la concepción del lenguaje del libro didáctico, pasaremos al análisis de
nuestros representantes gramaticales de las relaciones sociales: los pronombres de tratamien-
to alocutivo. Para ello, nos centraremos en las dos primeras unidades del libro donde analiza-
remos las propuestas de explicación gramatical así como las instrucciones dadas a los alumnos
a lo largo de algunas lecciones.

2. D E S D E LA PRESENTACIÓN DEL MANUAL

Ya en las primeras palabras de la presentación, las autoras demuestran preocupación en defi-
nir su concepción del lenguaje. Para tal recogen una cita de Graciela Reyes en la cual esta de-
fine el lenguaje como «el lugar de encuentro entre el ser humano y el significado o, si se quie-
re, entre el ser humano y la realidad...». Entendemos que esta visión del lenguaje como algo
interactivo-comunicativo lleva en consideración todo el entorno social, cultural y, por supues-
to, lingüístico del ser humano y es el hilo conductor por el cual pretenden caminar las autoras
y lo que definirá la tónica de todo su trabajo.

A partir de ahí las autoras nos advierten del momento en que vivimos (realidad social) como
«una época de relaciones político-comerciales»1, haciendo para ello una contextualización so-
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cio-económico-cultural. Recuerdan las autoras que hoy Brasil y los demás países latinoameri-
canos «se miran de enfrente, cada uno con su lengua y con su cultura, cada uno con su propia
realidad» demostrando así una preocupación en enfocar la diversidad sociolingüístico-cultural
presente en América Latina. Demuestran las autoras una preocupación en trabajar más allá de
lo comunicativo, introduciendo el componente cultural en la comunicación, haciendo siempre
mención a la cuestión del otro, a la alteridad, o sea, a la capacidad de ser el otro, una vez que
«saber la lengua del otro (...) es entender su realidad y reinterpretar la nuestra». Aquí las au-
toras rechazan la superficialidad del primer contacto a través del portuñol2 y resaltan la impor-
tancia de aprender profundamente no sólo la lengua sino también la cultura del otro.

Continuando este análisis, las autoras proponen enseñar «un español sin fronteras» una vez
que «el español presenta muchas variantes en cuanto al léxico, a la fonética y a la sintaxis». Para
tanto, proponen las autoras acercar al alumno a algunas «variantes específicas de algunos países
a través de textos auténticos3, (...), grabaciones de hispanohablantes con acentos propios» apo-
yadas para todo esto en la propia experiencia de cada una de ellas como antes aprendices y hoy
hablantes del español como lengua extranjera.

Las autoras concluyen la presentación enfatizando una vez más en la cuestión de la alteri-
dad desde una perspectiva claramente bakhtiniana que es la tónica de su trabajo. Esperan que el
aprendiz brasileño de español pueda, a través del manual, trazar el camino del «descubrimien-
to del otro» (la alteridad), «de su lengua» (componente lingüístico) «y su cultura» (componente
cultural), tanto del que está «tan cerca de nosotros» (Hispanoamérica) como del que está en «ul-
tramar» (España).

Analicemos pues la ruta de este «descubrimiento» a partir de los legítimos representantes gra-
maticales de las relaciones sociales: los pronombres personales de tratamiento alocutivo.

3. HACIA LA CUESTIÓN DEL TRATAMIENTO PRONOMINAL ALOCUTIVO

La unidad 1, tiene como título «Haciendo amistades» y el área temática de los saludos y la
presentación. Los alumnos entrarán en contacto con las funciones comunicativas de saludar in-
formalmente, preguntar sobre datos personales y contestarlos, expresar admiración y sorpresa,
despedirse, ademas de presentarse a otra persona. El contenido gramatical más próximo a nues-
tro tema de comunicación que aprenderán los alumnos a partir de esta primera unidad versa so-
bre los pronombres sujetos del español y así lo proponen las autoras en su explicación gramati-
cal sobre este tema de los pronombres sujeto:

«PRONOMBRES I

Pronombres
Yo

Tú
Usted/él/ella
Nosotros(as)
Vosotros(as)

Ustedes/ellos/eMs

Ser
Soy
Eres
Es

Somos
Sois
son

{ VERBOS EN EL

Estar
Estoy
Estás
Está

Estamos
Estáis
están

PRESENTE

Llamarse
Me llamo
Te llamas
Se llama

Nos llamamos
Os llamáis
Se llaman

Estudiar
Estudio

Estudias

Estudia

Estudiamos

Estudiáis
Estudian

¡Fíjate!
(subrayado nuestro)

Nosotros y vosotros tienen femenino: nosotras y vosotras.
Vosotros(as) se usa exclusivamente en España, en América se usa
ustedes en lugar de vosotros.
Uso de los pronombres sujeto

1 La cuestión MERCOSUR.
2 Aquí las autoras hacen una referencia explícita a la cuestión de la interlengua. En este sentido, creemos oportuno recordar el importantísimo
trabajo en Brasil de la profesora Neide T. Maia González (1994) en el que demuestra que el aprendizaje del español por parte de alumnos
brasileños se ve frecuentemente afectado por el fenómeno de la transferencia y que unos de sus «nudos estructurales» se da en la cuestión
de la «diferente asimetría» de los sistemas pronominales del español y del portugués brasileño.
1 Un rápido levantamiento de la totalidad de los textos auténticos del manual nos ha revelado que 41% de los mismos procede de España
y que los demás 59% se reparten entre Chile, Argentina, México, Colombia y Venezuela.
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Los pronombres personales yo, tú, él, ella, usted, nosotros(as), vosotros(as), ellos, ellas y
ustedes, como sujeto, no siempre están expresados explícitamente en la frase. Normalmente se
los omite. Se usan en los siguientes casos:

a) cuando se quiere insistir sobre la persona:
¡Yo no me llamo Denise, me llamo Raquel!

b) para evitar equívocos, principalmente en el uso de la tercera persona (Ud. / él):
¿Cómo se llama usted?
¿Cómo se llama ella?
¿Cómo te llamas? (no hace falta usar tú)

c) para establecer contraste entre dos personas distintas:
Yo soy ingeniero ¿y tú?
Nosotros estudiamos español, ellos inglés.»

Observamos aquí que Bruno y Mendoza (2001) no hacen un contraste lingüístico entre el es-
pañol y el portugués. Manifiestan con la observación en el apartado «¡Fijatel», la preocupación
de llamar la atención sobre el hecho de que en español se hace la referencia al género del interlo-
cutor e implícitamente marcan el contraste frente al portugués, lengua en la que esta diferencia-
ción en cuanto al género del hablante no se hace posible mediante el empleo de dichos pronom-
bres de primera y segunda personas del plural, respectivamente nos y vos.

Otra preocupación manifestada por las autoras es llamar la atención a los alumnos sobre el he-
cho de que la primera persona del plural yosotros(as) represente solamente la variedad lingüís-
tica peninsular (septentrional) y no la variedad americana (o peninsular meridional) del español,
una vez que en estas se usa la forma ustedes para referirse a la primera persona del plural.

Bajo el título ¿Cuáles son sus datos?, la unidad 2 tiene como área temática la información y
las relaciones sociales (el campo de actuación de sus representantes gramaticales: los tratamien-
tos alocutivos), donde el alumno entrará en contacto con las funciones comunicativas de pedir
permiso, saludar formalmente, preguntar sobre datos personales, decir la fecha, dar las gracias,
devolver la cortesía, etc. A través de su contenido gramatical el alumno podrá identificar, con
respecto a nuestro objeto de investigación aquí contemplado, el uso de tú/usted y todo lo que
conlleva el mismo.

Veamos, a continuación, cómo se da la explicación gramatical que Bruno y Mendoza (2001)
hacen con respecto a los tratamientos alocutivos, a través de la reproducción de la misma y los
respectivos comentarios5 que hacemos de lo que nos pareció más relevante e interesante desta-
car.

«Uso (1) de Tú y Usted (Ud./Vd.)
Para el tratamiento en 2a persona la forma tú es informal. Se usa entre amigos, familiares y co-

nocidos. Tutear es tratar de tú, o sea, es mantener un tratamiento informal. Para tutear es nece-
sario que haya intimidad entre los hablantes.

En Hispanoamérica, en algunos países (Argentina, Uruguay, parte de Paraguay, en el ha-
bla coloquial de algunos países del Caribe, de Centroamérica y parte de Sudamérica), se usa
vos en lugar de tú para referirse informalmente a una sola persona. El fenómeno se llama vo-
seo (2).

Hay, sin embargo, diferencias de prestigio social por lo que se refiere al uso del voseo en los
países referidos. En Chile o Paraguay, por ejemplo, usar vos traduce un lenguaje vulgar o muy
coloquial. Argentina, por otra parte, es el único país en que se utiliza el voseo sin ninguna con-
notación social, (3) incluso en medios de comunicación (revistas, periódicos) y en la literatura
(Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, entre otros). Ejemplos:

Tuteo
Tienes un coche hermoso.
¿Ytú, en que trabajas?
Me han preguntado por ti.

Voseo (4)
¿Yvos, en qué trabajas?
Tenes un coche hermoso.
Me han preguntado por vos.

4 Cabral Bruno, F. y Mendoza, M. A.: Hacia el Español. Curso de Lengua y Cultura Hispánica, Saraiva, SSo Paulo, 5 ' ed, 2001. p. 14.
' Para facilitar nuestra lectura hemos numerados los comentarios que nos parecieron más pertinentes.

891



LAS GRAMÁTICAS Y LOS DICCIONARIOS EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA: DESEO Y REALIDAD

En el español peninsular para referirse informalmente a varias personas se usa vosotros/voso-
tras. Sin embargo, en Hispanoamérica se usa ustedes (Uds./Vds.) para el tratamiento formal e
informal en el plural, incluso en los países donde se vosea.

Observa:
¿Sois las hermanas de Lorenzo? (España)
¿Son ustedes las hermanas de Lorenzo? (Hispanoamérica)

El tratamiento con usted (Ud./Vd.) es formal, sea en España o Hispanoamérica. Se usa cuan-
do hay poca intimidad entre los hablantes o cuando el hablante se encuentra en situación comu-
nicativa que exige formalidad como: entre jefe y empleado, entre personas desconocidas, jóve-
nes dirigiéndose a personas de edad, etc. Ejemplos:

¿Ustedhabla español, Sr. Jiménez?
Yo soy gallego, de La Coruña, ¿y usted, dónde vive?

Obs.: Los tratamientos con tú o usted afectan también el uso de los posesivos: (5)
¿Es tu padre? (para tú o para vos)
¿Cómo se llaman vuestras hermanas? (para vosotros)
Yo conozco a su hermano, (para usted(es))
¿Cómo te llamas? (para vos)
¿Cómo te llamas? (para tú)
¿Cómo os llamáis? (para vosotros)
¿Cómo se llaman? (para ustedes)

RESUMEN:

Informal

Formal

singular
plural

singular
plural

Hispanoamérica v Canarias
tá/vos(6)
ustedes
usted

ustedes

Español peninsular
tú

vosotros
usted

ustedes

¡Fíjate!
Para evitar ambigüedad en el uso de la 3apersona (7) (si el verbo se reñere a usted o a él/

ella), conviene explicitar el pronombre en la oración, lo que no ocurre con el uso de tú:
¿Cómo se llama usted?
¿Cómo se llama (él)?
¿Cómo te llamas?

Sin embargo, notamos que se puede omitir el uso de usted/él/ella, pero es más cortés usarlo en determi-
nadas ocasiones. Sobre todo en las que pudiera dar lugar a equívocos.»6

Nuestros comentarios:
(1) Aquí podemos ver que las autoras tienen una concepción del lenguaje bastante clara y

determinada: el lenguaje es el uso que se da al mismo o, en palabras de Wittgenstein: «El
significado de una palabra es su uso en el lenguaje»7.

(2) La explicación de lo que es el voseo y su respectiva variación geolinguística revela la
preocupación de las autoras por introducir el fenómeno lingüístico como una realidad y no
como algo exótico.

(3) En este párrafo las autoras tejen una explicación del uso del fenómeno del voseo y sus
diferentes significados en Hispanoamérica. Sin embargo, no estamos del todo de acuerdo
con Bruno y Mendoza cuando afirman lo de «ninguna connotación social», una vez que
el voseo en Argentina sí que tiene una connotación social: la de familiaridad. El uso del
alocutivo tú en dicha comunidad de habla les es totalmente ajeno y desprestigiado.

(4) Revelando la especial atención que dedican al fenómeno del voseo, las autoras emplean
algunos ejemplos para trabajar la cuestión de las terminaciones verbales exclusivas del
sistema alocutivo argentino.

(5) Interesante y oportunísima observación hecha por las autoras, que amplía la explicación

' Cabial Bruno, F. y Mendoza, M. A.: Hacia el Español. Curso de Lengua y Cultura Hispánica, Saraiva, Sao Paulo, 5* ed., 2001. p. 37.
7 Wittgenstein, L. Investigaciones filosóficas. UNAM/Crítica, Barcelona, 2002 p. 61, párrafo 43.
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gramatical al uso de los pronombres posesivos y sus consecuencias: la ambigüedad.
(6) En esta síntesis del tema gramatical en forma de cuadro, Bruno y Mendoza (2001) cometen,

a nuestro modo de ver, una «peligrosa» generalización al señalar el uso de vos como también
perteneciente a la comunidad de habla de Canarias, como puede sugerir el resumen.

(7) Por ñn, terminando los comentarios a la explicación gramatical del uso de los pronombres
alocutivos, las autoras hacen una apropiada observación sobre la ambigüedad que puede
causar el uso de la tercera persona.

La primera impresión que tuvimos en relación con la explicación gramatical sobre el uso de
los tratamientos alocutivos dada por las autoras fue el tamaño, espacio y cantidad de informa-
ción dedicados a la misma. En muy pocos manuales de enseñanza-aprendizaje de español len-
gua extranjera se dedica tanta información y ejemplos al tema de los tratamientos alocutivos y
todavía menos abarcando las distintas variedades lingüísticas y los usos que estos mismos trata-
mientos tienen por todo el mundo hispánico. La gran mayoría de los manuales de enseñanza de
E/LE aborda con superficialidad los tratamientos alocutivos, cuando no hacen del tema una sim-
ple cuestión de «exotismo lingüístico».

Sin embargo, lo que pudimos notar que quizás haya faltado en este esquema gramatical, ha
sido la realización de un contraste lingüístico con la lengua del aprendiz, el portugués, (en forma
de cuadro comparativo, tal vez) explicando así a los alumnos brasileños los diferentes usos de
los tratamientos y el diferente contenido semántico-pragmático del pronombre vocé en relación
a su equivalente usted, cuando se refieren a una sola persona.

A partir de las explicaciones gramaticales anteriormente analizadas, y verificando todas las
demás a lo largo del manual, nos dimos cuenta de que las autoras van a utilizar como paradigma
lingüístico, el paradigma del español peninsular.

Sin embargo, todas las instrucciones para los alumnos en los ejercicios y actividades se darán
teniendo como paradigma lingüístico el español hispanoamericano. ¿Qué han querido las auto-
ras con esto? ¿Es interesante didáctica y lingüísticamente hablando?

Veamos algunos ejemplos de las explicaciones gramaticales:
En la unidad 1, como ya hemos visto anteriormente, las autoras enseñan los pronombres suje-

tos y la conjugación en el presente de los verbos ser, estar llamarse y estudiar, como lo indican
en el cuadro 1 anteriormente visto.

E N LA UNIDAD 4 AL ENSEÑAR LOS PRONOMBRES COMO COMPLEMENTO VERBAL8:

Yo

Tú
Usted/él/ella

Nosotros(as)

Vosotros(as)

Ustedes/ellos/ellas

Formas átonas
me
te

le/se/lo/la

Nos
Os

les/se/los/las

Formas tónicas
a mí
a ti

a usted/a él/a ella
a nosotros(as)

a vosotros(as)

a ustedes/a ellos/a ellas

(subrayado nuestro)

Ahora veamos algunos ejemplos de instrucciones dadas por las autoras y cómo éstas se diri-
gen a los alumnos:

En la unidad 2, en un ejercicio sobre las formas de tratamiento alocutivo: «2) Suponiendo que
tú y un compañero se decidan a practicar algún deporte en un gimnasio, dramaticen las siguien-
tes situaciones (¡atención con las formas de tratamiento: tú/Ud.1)»9 (subrayado nuestro).

Ya en la unidad 3, en un ejercicio de vocabulario doméstico:
«1) Supongamos que te dedicas a amueblar tu casa con un compa-
ñero de clase y quieran una decoración muy diferente de lo tradi-
cional. Desean sacar más provecho de los muebles y aparatos do-

8 Ibidem, p. 76.
' Ibidem, p. 39.
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másticos y los organizan de modo distinto de cómo los tienen ac-
tualmente en su casa. Rellenen el cuadro con la disposición de mue-
bles y aparatos y expliquen con qué finalidad lo harían. Observen
el ejemplo que les damos»10 (subrayado nuestro).

En un último ejemplo de qué paradigma de español utilizan las autoras para las instrucciones a
los alumnos: «Escribe una carta a un(a) compañero(a) de clase contándole cosas sobre tu casa
(cómo es, qué piensas de ella, si representa algo para ti, si te gusta vivir en ella, etc.) Háganse
un sorteo para saber a quién les toca escribir.»11 (subrayado nuestro).

Lo que podríamos hacer aquí sería rellenar con innumerables ejemplos de cómo las autoras
utilizan para las explicaciones gramaticales el paradigma lingüístico basado en la normativa del
español peninsular y para las instrucciones a los alumnos el paradigma americano, una vez que
las autoras, cuando se refieren a más de un alumno, siempre lo hacen utilizando como forma alo-
cutiva plural de la variedad americana del español la forma ustedes.

Esto, aunque podría suponer una confusión en el uso de sistemas alocutivos diferentes, a nues-
tro modo de ver, nos pareció una interesante estrategia para enseñar a los alumnos brasileños de
E/LE las distintas formas de tratamiento que se pueden utilizar. Además de representar una es-
trategia de enseñanza, el uso del paradigma americano en las instrucciones reñeja qué variedad
de español quieren enseñar las autoras: la variedad americana.

4. CONCLUSIÓN

Lo que hemos pretendido con esta comunicación ha sido retratar el enfoque dado a la cuestión
de los tratamientos alocutivos del español, a través del análisis de los recursos didácticos y de la
metodología adoptada por las autoras de la obra para transmitir un tema que, a nuestro modo de
ver, no es solamente lingüístico sino también profundamente social, ya que trata, además de la
cuestión de la relación entre personas, de la relación de comunicación entre dos mundos lingüís-
ticos aparentemente cercanos que conllevan, cada cual, sistemas de tratamiento pronominales a
veces tan diferentes el uno del otro.

Otra preocupación nuestra ha sido fijamos en la perspectiva discursiva adoptada por las auto-
ras en relación al destinatario de su obra: el alumno brasileño. Creemos que el hecho de que las
autoras —enunciadorasllocutoras— de la obra aquí en análisis compartan el mismo universo lin-
güístico, pragmático y discursivo que sus enunciatarios/alocutarios a los que va dirigido su obra
-brasileños- ha contribuido a la especial atención que ambas han puesto en la cuestión del trata-
miento hacia el otro en la lengua española.

Como ya hemos dicho anteriormente, las autoras no pierden de referencia la cuestión de la al-
teridad bakhtiniana y del entorno sociocultural tanto hispanoamericano como peninsular, y de
esta forma el contacto con el otro se hace presente desde las dos primeras lecciones (o unidades
como llaman ellas) del manual aquí en análisis, donde el alumno puede, a través de variados ejer-
cicios -escritos y de comprensión auditiva- aprender como tratar a su interlocutor.

Si es verdad que el fin es el principio de todo, volveríamos a la cita recogida de Wittgenstein
con la que abrimos nuestra comunicación -«Toda una nube de filosofía se condensa en una gota
de gramática»- y veríamos que nuestro deseo con esta comunicación ha sido contribuir, con una
pequeña gota, al análisis y producción de herramientas didácticas cada vez más eficientes/efica-
ces y a la mejora de la realidad en el aula.

¡Esperamos haberlo conseguido!

BIBLIOGRAFÍA

Bakhtin, M. / Voloshinov, V. N. (1992): El marxismo y la filosofía del lenguaje, Madrid,
Alianza.

Benveniste, E. (1980): «El hombre en la lengua», Problemas de lingüística general, v. I, México,
Siglo Veintiuno.

(1980): «El aparato formal de la enunciación», Problemas de lingüística general,

0 Ibidem, p. 57.
1 Ibidem.p.65.

894



ACTAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL D E ÁSELE

v. II, México, Siglo Veintiuno.
Bobes Naves, M. C. (1992): El diálogo, Madrid, Gredos.
Cabral Bruno, F. y Mendoza, M. A. (2001): Hacia el Español. Curso de Lengua y Cultura

Hispánica, SSo Paulo, Saraiva.
García Negroni, M. M. y Tordesillas, Co. (2001): La enunciación en la lengua. De la deixis a la

polifonía, Madrid, Gredos.
González, N. T. M. (1994): Cade opronome? - O gato comeu. Ospronomespessoais na aquisicao/

aprendizagem do espanholpor brasileiros adultos. DL/FFLCH/USP, Tesis doctoral.
(1998): «¿Pero qué gramática es ésta? Los sujetos pronominales y los clíticos en

la interlengua de brasileños adultos aprendices de Español/LE». Revista RILCE de Filología
Hispánica. Español como lengua extranjera: investigación y docencia. 14.2: 243-263.
Pamplona, Universidad de Navarra.

(2000): La expresión de ¡apersona en la producción de español lengua extranjera de
estudiantes brasileños: perspectivas de análisis, Hispanismo 2000. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte / Associacao Brasileira de Hispanistas.

Ponzio, A. (1998): La revolución bajtiniana. El pensasmiento de Bajtín y la ideología
contemporánea, Madrid, Cátedra.

Reyes, G. (1994): La pragmática lingüística. El estudio del uso del lenguaje, Barcelona,
Montesinos.

Shotter, J. (2001): Realidades conversacionales. La construcción de la vida a través del lenguaje,
Buenos Aires, Amorrortu.

Wittgenstein, L. (2002): Investigaciones filosóficas, México, Crítica.

895


	Nueva búsqueda/Inicio
	Actas del congreso siguiente
	Actas del congreso anterior
	Artículo siguiente
	Artículo anterior
	Actas Congresos de ASELE (I-XVI)
	I Congreso. Español como lengua extranjera: Aspectos generales
	II Congreso. Español para extranjeros: Didáctica e investigación
	III Congreso. El español como lengua extranjera: De la teoría al aula
	IV Congreso. Problemas y métodos en la enseñanza del español como lengua extranjera
	V Congreso. Tendencias actuales en la enseñanza del español como lengua extranjera I
	VI Congreso. Tendencias actuales en la enseñanza del español como lengua extranjera II
	VII Congreso. Lengua y cultura en la enseñanza del español a extranjeros
	VIII Congreso. La enseñanza del español como lengua extranjera: Del pasado al futuro
	IX Congreso. Español como lengua extranjera: Enfoque comunicativo y gramática
	X Congreso. Nuevas perspectivas en la enseñanza del español como lengua extranjera
	XI Congreso. ¿Qué español enseñar? Norma y variación lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros
	XII Congreso. Tecnologías de la información y de las comunicaciones en la enseñanza del ELE
	XIII Congreso. El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad
	XIV Congreso. Medios de comunicación y enseñanza del español como lengua extranjera
	XV Congreso. Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del español como segunda lengua: Deseo y realidad
	XVI Congreso. La competencia pragmática y la enseñanza del español como lengua extranjera

	XV Congreso. Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del español como segunda lengua: Deseo y realidad
	Cubierta anterior y primeras
	Índice
	Presentación 
	MANUEL ALVAR EZQUERRA. La frecuencia léxica y su utilidad en la enseñanza del español como lengua extranjera
	FRANCISCO GARRUDO CARABIAS. El diccionario, arma de doble filo: la información gramatical
	M.ª ANTONIA MARTÍN ZORRAQUINO. El tratamiento lexicográfico de los marcadores del discurso y la enseñanza de ELE
	PEDRO CARBONERO CANO. Destrezas sociolingüísticas y pragmáticas en las gramáticas y en los diccionarios
	MARI LUZ GUTIÉRREZ ARAUS. Gramáticas y diccionarios en la enseñanza del español como L2: pasado, presente y futuro
	STEFAN RUHSTALLER. Consideraciones sobre los diccionarios monolingüe y bilingüe 
	JOAQUÍN MORA. La enseñanza del español como segunda lengua a personas sordas
	ISABEL R. RODRÍGUEZ ORTIZ. Enseñanza del español a las personas sordas: ¿como primera o segunda lengua? 
	MARÍA CECILIA AINCIBURU. Buscando palabrotas en el diccionario: las malas palabras como cartilla de tornasol en la enseñanza ELE
	MARTA ALBELDA MARCO. El tratamiento de las partículas discursivas en algunas gramáticas y manuales del español para extranjeros
	EMILIA ALONSO MARKS. Reevaluación del papel de la gramática en la instrucción lingüística: por qué hacerlo y cómo hacerlo
	MERCEDES ÁLVAREZ PIÑEIRO y SUSANA CAMIÑA SALGADO. Los errores en la publicidad escrita. Propuestas didácticas en la clase de ELE
	ELISA ARENAS ARGÜELLES. La enseñanza de EL2 a inmigrantes de nivel inicial
	ENCARNA ATIENZA CEREZO. El componente cultural en los diccionarios de aprendizaje. Estado de la cuestión
	MARTA BARALO OTTONELLO. El conocimiento gramatical codificado en el léxico y su tratamiento en manuales del español como segunda lengua
	VICTORIA BÉGUELIN-ARGIMÓN. ¿Qué lugar para la gramática en los manuales «Gente» y «Sueña»? 
	FATMA BENHAMAMOUCH. Una visión distinta de los tiempos verbales en la enseñanza del español como segunda lengua
	RAQUEL BENÍTEZ BURRACO. Teoría lingüística y enseñanza de español a propósito del «Nouvelle Methode» de Lancelot
	CARMEN BLANCO. El factor diatópico en los diccionarios para la enseñanza del español: logros y retos
	GIOVANNI BRANDIMONTE. Algunas reflexiones sobre el uso del diccionario en el proceso traductor
	ANA BRAVO y JOSÉ LUIS MÉNDEZ. De la gramática formal a la gramática para el profesor
	EVA BRAVO GARCÍA. La variedad americana en la enseñanza del español como L2
	RAQUEL CARRANZA y VERÓNICA SEGUÍ. La productividad de la sufijación apreciativa en el habla de Córdoba (Argentina)
	FRANCISCA CASTRO VIÚDEZ. Condiciones de las gramáticas pedagógicas para la enseñanza de ELE
	YOLANDA CONGOSTO MARTÍN. Notas de morfología dialectal en los manuales del español como segunda lengua. Los pronombres de segunda persona
	M.ª REGLA CORDERO RAFFO. El problema de las colocaciones en las L2
	FRANCISCO JULIÁN CORROS MAZÓN. Análisis comparativo de dos diccionarios de ELE dentro del contexto de la enseñanza del español en Estados Unidos
	DIEGO OJEDA ÁLVAREZ y OLGA CRUZ MOYA. «Yo me parto»: oralidad, humor, gramática y pragmática, un cóctel lúdico para el aula de ELE
	JOSÉ CUADRADO MORENO. La utilización del diccionario durante las actividades de lectura intensiva
	MARGARITA CUNDÍN SANTOS y ROBERTO OLAETA RUBIO. El argot en los diccionarios y gramáticas de ELE
	VANESSA DACOSTA CEA. Las marcas de uso de los diccionarios de español con vistas al desarrollo pragmático de los  alumnos de español L2
	VIRGINIA DE ALBA QUIÑONES. Errores gráficos en el nivel inicial. Terapias propuestas en el método «Puente nuevo»
	ADJA BALBINO DE AMORIM BARBIERI DURÃO y OTÁVIO GOES DE ANDRADE. La gramática en los libros didácticos de español para brasileños y su relación con el estilo de aprendizaje y la tradición de la enseñanza de español en Brasil
	ADJA BALBINO DE AMORIM BARBIERI DURÃO y CLAUDIA CRISTINA FERREIRA. Los pronombres personales sujeto en libros didácticos de español como lengua extranjera
	F. JAVIER DE COS RUIZ. La información sintáctica en las gramáticas y los diccionarios de ELE: propuesta de explicación del complemento predicativo
	CONCHA DE LA HOZ FERNÁNDEZ. El redil de las palabras
	MERCEDES DE LA TORRE GARCÍA. Sobre algunos aspectos de la gramática del español de América en los manuales de español para extranjeros
	CARMELA DOMÍNGUEZ CUESTA y TERESA MEJUTO URRUTIA. Diccionarios y repertorios de SMS en el aula de ELE
	CARMELA DOMÍNGUEZ CUESTA, ELSA ESTAIRE CHECA y JAVIER ORTEGA VILLAVERDE. Los contenidos gramaticales en la adaptación del currículo de las agrupaciones de lengua y cultura españolas en Francia
	VERÓNICA EDESO NATALÍAS. Las interjecciones en la enseñanza de ELE: significados expresivos de la interjección «oh» 
	ANA LUCÍA ESTEVES DOS SANTOS. Hacia una gramática pedagógica del pretérito perfecto para lusohablantes
	ANA M.ª FERNÁNDEZ SONEIRA. La enseñanza de español como segunda lengua para personas sordas
	MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ PRIETO. La enseñanza de la fraseología. Evaluación de recursos y propuestas didácticas
	MARIANO FRANCO FIGUEROA. La descripción gramatical en los libros de estilo: ¿norma o uso? 
	EMILIO J. GALLARDO SABORIDO. Los problemas de discriminación sexual en los diccionarios de L2: alcaldesas, albañilas y sargentonas
	MARÍA VICTORIA GALLOSO CAMACHO y JOSEFINA PRADO ARAGONÉS. La estructura estadística del léxico disponible de informantes nativos e informantes de ELE
	ROSALÍA GARCÍA CORNEJO. El tratamiento de los tiempos verbales en los manuales de enseñanza de español con fines específicos
	JORGE GARCÍA MATA. Algunas consideraciones en torno al entrenamiento de alumnos de español como lengua extranjera (ELE) para el uso del diccionario
	VICTORIANO GAVIÑO RODRÍGUEZ. Diccionario de construcciones verbales del español actual: las posibilidades combinatorias con expresiones de valor final
	OTÁVIO GOES DE ANDRADE. Puntos gramaticales disimétricos en el eje portugués-español: el tratamiento de los verbos de cambio en materiales didácticos brasileños
	ELVIRA GONZÁLEZ GARCÍA. Algunas observaciones en torno a la lexicografía destinada a la enseñanza del español como segunda lengua
	ELENA GONZÁLEZ-BLANCO GARCÍA. Gramática para el profesor y gramática para el alumno inmigrante
	PEDRO GRAS MANZANO, MARISA SANTIAGO BARRIENDOS y FERNANDO POLANCO MARTÍNEZ. «Tienes que aprendértelos ya, que llevas tres años». Los pronombres personales átonos en la clase de ELE. Un enfoque construccionista
	LUIS GUERRA SALAS y M.ª ELENA GÓMEZ SÁNCHEZ. El léxico especializado en los diccionarios monolingües de ELE
	CARMEN GUILLÉN DÍAZ, INMACULADA CALLEJA LARGO y M.ª LUZ GARRÁN ANTOLÍNEZ. De las categorías gramaticales a las categorías culturales para una competencia lexical en español como lengua extranjera
	REGINA GUTIÉRREZ PÉREZ. La metáfora en la enseñanza del español como segunda lengua
	ANTONIO GUTIÉRREZ RIVERO. La gramática en tres manuales de ELE actuales
	NORIKO HAMAMATSU. Necesidad de un vocabulario básico para alumnos japoneses de ELE
	HUMBERTO HERNÁNDEZ. Quince años después: estado actual y perspectivas de la lexicografía del español para extranjeros
	MIGUEL HERRERO SOTO. La gramática en manuales de español como lengua extranjera desarrollados en Alemania: aspectos específicamente contrastivos
	MARTA HIGUERAS GARCÍA. Necesidad de un diccionario de colocaciones para aprendientes de ELE
	MARÍA MERCEDES JÓDAR ÁLAMO y HUGO KUBARTH. Las TIC aplicadas a la elaboración de un vocabulario básico hispanoamericano
	BRANKA KALENIÉ RAMSAK y MAJA SABEC. Uso de los diccionarios en las clases de literatura:¿cómo «definir lo indefinible» o cómo traducir lo intraducible? 
	NINA M.F. KREMERS. La gramática en el aula multicultural: ¿problema o reto? 
	TOMÁS LABRADOR GUTIÉRREZ. Norma social y usos idiomáticos: el otro, lo otro, quillotro... en el «Vocabulario de refranes» del maestro Correas
	TOMÁS LABRADOR GUTIÉRREZ. E. A. de Nebrija: «Gramática de la lengua castellana». Su utilidad y eficacia para «deprender peregrinas lenguas»
	JOSÉ LAGUNA CAMPOS. Gramática de las preposiciones
	M.ª VICTORIA LÓPEZ PÉREZ. Cuestiones relativas al léxico de la lengua de instrucción para su enseñanza en español/ L2 a inmigrantes
	LUIS LUQUE TORO. La fraseología en los diccionarios de uso del español actual: una propuesta didáctica
	JASMINA MARKIC y BARBARA PIHLER. El uso de los diccionarios bilingües en la enseñanza del español como segunda lengua
	ADELAIDA MARTÍN BOSQUE. Los diccionarios monolingües de ELE: adjetivos para la descripción física y de carácter. Análisis y propuestas
	E. MARTÍN PERÍS, A. ARJONILLA, E. ATIENZA, M.ª D. CASTRO, M. HIGUERAS, M. INGLÉS, C. LÓPEZ, S. PUEYO y A. VAÑÓ. «Diccionario de términos clave de ELE» del CVC
	ASUNCIÓN MARTÍNEZ ARBELAIZ. Otro caso de prescriptivismo: los pronombres de relativo tras preposición
	MARÍA DEL ROSARIO MARTÍNEZ NAVARRO. El diccionario de L2 que «deseamos»
	J. FRANCISCO MEDINA MONTERO. La lexicografía bilingüe italoespañola: traducción de algunos elementos culturales
	CLARA MARÍA MOLERO PEREA. Diferentes enfoques de los manuales en la clase ELE
	CONCHA MORENO GARCÍA. Gramática para el profesorado; gramática para el aula: gramática para mejorar la competencia comunicativa
	ROBERTO OLAETA y MARGARITA CUNDÍN. La información preposicional en los diccionarios de ELE
	MARÍA EUGÊNIA OLÍMPIO DE OLIVEIRA SILVA. Cuestiones didácticas relacionadas con el tratamiento de la definición lexicográfica de las unidades fraseológicas en los diccionarios
	PIERRE PAULIN ONANA ATOUBA. Sobre gramática y léxico en los manuales oficiales del español como lengua extranjera en África con especial referencia a Camerún
	MARÍA DE LOURDES OTERO BRABO CRUZ. Diccionario de falsos amigos (español-portugués/portugués-español): propuesta de utilización en la enseñanza del español a lusohablantes
	SUSANA PASTOR CESTEROS. El papel de la reflexión metalingüística en la adquisición de la gramática de ELE
	MARIAN PÉREZ BERNAL. Fraseología y metáfora. Materiales para la enseñanza de la fraseología en una L2
	MERCEDES PÉREZ FELIPE. Las variantes dependientes de la situación comunicativa en los diccionarios monolingües de español para hablantes extranjeros
	RAQUEL PINILLA GÓMEZ. Facilitar el aprendizaje del léxico: características gramaticales de las palabras
	F. POLANCO MARTÍNEZ, P. GRAS MANZANO y M. SANTIAGO BARRIENDOS. Presente, «ir a» + infinitivo y futuro: ¿expresan lo mismo cuando se habla del futuro? 
	ROGELIO PONCE DE LEÓN ROMEO. Textos para la enseñanza-aprendizaje del español en Portugal durante el siglo XIX: una breve historia
	LOLA PONS RODRÍGUEZ. Las expresiones tematizadoras en los manuales de ELE
	MARGARITA PORROCHE BALLESTEROS. Sobre «francamente»
	M.ª ROSARIO PORTILLO MAYORGA. La enseñanza del español en la universidad: observaciones de clase
	JOSEFINA PRADO ARAGONÉS. Tópicos culturales en los diccionarios de enseñanza de ELE
	MARÍA PRIETO GRANDE. Hablando en plata: de modismos y metáforas culturales
	M.ª JESÚS REDONDO RODRÍGUEZ. Manuales para la enseñanza de lenguas en la Europa del s. XVI: el embrión de la lingüística aplicada
	MANUEL RIVAS GONZÁLEZ. Tratamiento de las expresiones fraseológicas en los principales diccionarios de español. Propuesta para el aprendizaje de español como lengua extranjera
	MARÍA DEL ROCÍO RIVERA GONZÁLEZ. ¿Se puede enseñar fonética con un diccionario? 
	SARA ROBLES ÁVILA. Tareas formales en ELE: un acercamiento metalingüístico a los contenidos gramaticales 
	SANTIAGO ROCA MARÍN. Formación del profesorado de EL2 en la ESO en la Comunidad Valenciana
	ANA ISABEL RODRÍGUEZ-PIÑERO ALCALÁ. La parasinonimia y su implicación en la enseñanza del léxico del ELE
	MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ PONCE. Aspectos del tratamiento de la sintaxis en la enseñanza del español como lengua extranjera
	LUIS FELIPE RODRÍGUEZ VILCHES. El tratamiento de las perífrasis verbales en las gramáticas y manuales de ELE: propuesta de sistematización de las de tipo aspectual
	M.ª ARÁNZAZU RUIZ MARTÍN. «¡Houston, tenemos *una problema!» Problemas con la concordancia de género en la clase de ELE
	ANA MARÍA RUIZ MARTÍNEZ. El uso del diccionario en la enseñanza y aprendizaje de las colocaciones en español
	DANIEL M. SÁEZ RIVERA. La explotación pedagógica del diálogo escolar en la didáctica del español (ss. XVI-XIX)
	PILAR SALAS QUESADA. Los inicios de la enseñanza de la lengua española en Portugal
	ISABEL SÁNCHEZ LÓPEZ y NARCISO M. CONTRERAS IZQUIERDO. La coherencia en los diccionarios monolingües de español: el papel del usuario
	ESTÍBALIZ SÁNCHEZ RONDÓN. La enseñanza del modo subjuntivo en la clase de ELE en el nivel avanzado de aprendizaje: lo que enseñe hoy y lo que pudiera enseñar mañana
	GEMMA MARÍA SANTIAGO ALONSO y MARJANA ŠIFRAR KALAN. La necesidad de un diccionario combinatorio: la importancia de las colocaciones en la enseñanza de ELE
	MARISA SANTIAGO, FERNANDO POLANCO y PEDRO GRAS. «No veo que lo entiendas». La no aserción. Propuesta didáctica del modo verbal en oraciones sustantivas
	JOHANNES SCHNITZER. La problemática de los diccionarios económicos (español-alemán)
	FERMÍN SIERRA MARTÍNEZ. «Qué» y «cuál»: su uso por alumnos neerlandeses y su tratamiento en las gramáticas de ELE
	BEATRIZ PILAR SUÁREZ RODRÍGUEZ. Materiales para la formación del profesorado de L2: los recursos del «cajón informático» para el desarrollo del léxico
	JOAQUÍN SUEIRO JUSTEL. Historia de las gramáticas y diccionarios para la enseñanza del español como segunda lengua: el caso de Filipinas
	SU-CHING SUN y PEI-WEN MAO. Gramática, ¿pan comido o dura de roer? Logros y dificultades de la gramática española para los alumnos taiwaneses
	TUNGMEN TU. La definición lexicográfica de los diccionarios bilingües español-chino en el aprendizaje de la cultura española
	ANTONIO UBACH MEDINA. La construcción del significado en el texto literario: aproximación a su tratamiento en el aula de ELE
	M.ª DEL ROCÍO VALVERDE MOREIRA. Materiales para la formación de profesorado de L2: los recursos del «cajón informático» para el desarrollo gramatical
	MARCELO VANDERLEY MIRANDA SÁ RANGEL. Los pronombres de tratamiento alocutivo en español en un manual de enseñanza de ELE
	VANESA VIDAL y M.ª TERESA CABRÉ. La combinatoria léxica en la enseñanza y aprendizaje de lenguas para propósitos específicos 
	SECUNDINO VIGÓN ARTOS. La enseñanza de la gramática del español como lengua extranjera a lusófonos
	JAVIER VILLATORO. Preposiciones honestas. Una propuesta de representación gráfica para su aprendizaje
	JESÚS ALONSO FAGUNDE. Aproximaciones a la enseñanza del español como L2 para el colectivo de personas sordas
	NIEVES ARRIBAS ESTERAS. Propuesta de fichas y actividades léxicas para un aprendizaje cognitivo de ELE
	DAVID ATIENZA DE FRUTOS y DAVID GARCÍA-RAMOS GALLEGO. Los diccionarios «on line» en un taller de escritura de ELE. Las competencias discursiva y ortoépica
	MATTHEW BORDEN, BEATRIZ GÓMEZ ACUÑA y MIMI YANG. El diccionario en la clase de español: actividades prácticas para el nivel inicial, intermedio y avanzado
	M.ª DEL CARMEN FERNÁNDEZ MOLERO, JOSÉ MANUEL FONCUBIERTA MURIEL y DIEGO GUTIÉRREZ TOBAR. Las oraciones condicionales en los manuales ELE: algo más que una condición
	EMMA GAGO. El texto periodístico como material para el conocimiento de la dimensión sociocultural de la lengua
	ANTONIO GUTIÉRREZ RIVERO. ¿Estás al loro? Lo que no viene en los diccionarios
	JOSÉ RAMÓN HEREDIA, SILVIA ARAÚJO, FLAVIA CARTONI, CLAUDE DUÉE, H. CHRISTIAN HAGEDORN y HELENA AIKIN. Proyecto de diccionario multilingüe de estructuras pronominales del español: portugués, italiano, francés, alemán e inglés
	AHMED OUNANE y SADEK KHECHAB. ¿Diccionario etimológico o diccionario histórico? 
	ISABEL TORREMOCHA CAGIGAL. El significado contextual y los diccionarios de clase
	JAVIER VILLATORO. «La palabra mecánica», apuntes para la creación de una gramática de ELE
	Finales y cubierta posterior

	Ayuda
	Ayuda para la barra de herramientas y las búsquedas
	Archivo LÉAME

	Datos de esta publicación

	Logo: 
	CampoTexto: ASELE. Actas XV (2004). MARCELO VANDERLEY MIRANDA SÁ RANGEL. Los pronombres de t...


