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El aprendizaje de la lengua materna se produce, casi imperceptiblemente,
con el constante contacto que debemos mantener, desde nuestros primeros bal-
buceos, con otros hablantes que ya poseen cierta competencia lingüística, es
decir, aquellos aspectos fonológicos, morfológicos, sintácticos, léxicos,
semánticos y pragmáticos que aseguran que se conoce a fondo una lengua. Este
hecho puede explicarse bajo una óptica conductista, como puede observarse en
estas peculiares palabras expresadas por D. Emilio Alarcos en una ponencia que
presentó en el IV Simposio Internacional de Didáctica de la Lengua y la Litera-
tura: "El niño pequeño, impulsado por el afán de comunicarse, adquiere la len-
gua y la maneja gracias a un proceso de imitación de lo que se habla a su alrede-
dor, y por la curiosidad suscitada con la ampliación paulatina del horizonte de
sus intereses. En ese proceso se aprende el sistema de la lengua inconsciente-
mente, sin mayor reflexión que el recurso al tanteo y sus resultados, de manera
que se retienen para seguir usándolas las realizaciones lingüísticas que repercu-
ten positivamente en el entorno, y se rechazan y se olvidan las que no alcanzan
repuesta o la reciben negativa" (Alarcos, 1996:17-18). O también bajo una pos-
tura innatista amparada en el estudio de los universales lingüísticos (Greemberg,
1966), que apuesta por la universalidad en la adquisición de la lengua materna
(LM), lo que fue muy bien desarrollado por Chomsky (1981 y 1986), que creía
en la existencia de una dotación biológica específica para el lenguaje, llamada
gramática universal, aunque será siempre necesario que el niño se encuentre en
un ambiente determinado rodeado de otras personas que practiquen el acto ver-
bal comunicativo, es decir, que se dé una interacción social, y una serie de ele-
mentos externos que favorezcan el aprendizaje. Este modelo interaccionista, por
tanto, considera que lo más importante es el intercambio que se produce a través
de la conversación. Sin embargo, no todo el que habla una lengua y, a su vez,
sirva de modelo al aprendiz más joven, puede afirmar que la conozca a fondo ni
tampoco garantizar que la use siempre correctamente. Es decir, que conozca los
parámetros que rigen toda producción lingüística, la norma del sistema al que
pertenecen, entendida en su sentido prescriptivo, aunque lo ideal es que esta
tenga en cuenta todo lo que es normal y está reprobado por el uso común de una
comunidad, lo que se entiende como norma descriptiva. De todos modos, no hay
que olvidar que la norma es algo convencional, difícil de cambiar, que suele
depender de la tradición literaria, del buen gusto y de los gramáticos de mayor
prestigio y que está impregnada de subjetividad, por lo que hay que verla como
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algo relativo y, por tanto, sin obviar que no existe una sola norma, sino una
pluralidad. De cualquier manera, es necesaria la presencia de una norma estándar,
cuya función se traduce en unas determinadas actitudes sociolingüísticas como
es, por un lado, la conciencia lingüística de la norma, según la cual los hablantes
tienen la certeza de que la norma que cumplen, o deberían cumplir, es la más
indicada. Y, por otro, la lealtad lingüística, que hace que los hablantes no huyan
de su modo de hablar y que tengan el propósito de cumplirlos, o al menos lo
intenten (Carbonero, 1985: 142).

Pues bien, en determinadas ocasiones, algunos aprendices de primeras
lenguas, motivados por la curiosidad que les ha despertado su medio de expre-
sión, inician estudios de especialización. Y, en ellos, de acuerdo con los métodos
de enseñanza consolidados a través de los años, se profundiza en la descripción
de los parámetros que rigen la creación lingüística, lo cual, en muchas ocasio-
nes, hace que los alumnos de cursos especializados incurran en errores gramati-
cales o léxicos, bien porque son excepciones, pues todo no es regular en la len-
gua y, por tanto, falla la analogía a la hora de aplicar las reglas, o porque no se
deducen fácilmente de la reflexión en el acercamiento descriptivo.

En los habituales manuales de Gramática se ofrecen descripciones de los
fenómenos lingüísticos que, la mayor parte de las veces, no son suficientes para
que el lector asimile plenamente su funcionamiento en el uso diario. Así pues,
sería de gran utilidad que estas explicaciones vayan acompañadas de constantes
llamadas de atención que adviertan de las incorrecciones más frecuentes que se
pueden generar en el acto de producción lingüística, es decir, contrastar la nor-
ma con los usos impropios y reprobables de esta.

Basta con abrir las páginas de cualquier libro de Gramática para percibir
estos pormenores. Por ejemplo, si observamos qué se dice sobre el sentido o
valor reflexivo de determinadas construcciones de carácter pronominal obten-
dremos que, por lo general, este hecho lingüístico se aborda mediante enuncia-
dos que se formulan, más o menos, como sigue: El pronombre que representa,
en función de complemento directo o indirecto, a la misma persona que aparece
en el sujeto, tiene valor reflexivo, y los modos de expresarlo serán me y nos para
la primera persona del singular y plural, respectivamente, te (o se, en el caso de
usted) u os, para la segunda, también respectivamente, y se para la tercera, que
es invariable tanto en el singular como en el plural. Y esto suele ser todo. No
obstante, a menudo, tienen lugar en la lengua hablada e incluso en la escrita,
sobre todo en la prensa, expresiones incorrectas en las que el pronombre reflexi-
vo no concuerda con la persona del sujeto; por ejemplo, cuando decimos *Yo no
doy más de sí, *Tú no das más de sí, en vez de Yo no doy más de mí, Tú no das
más de ti, o bien * Cuando yo volví en sí, *Cuando tú volviste en sí, en lugar de
Cuando yo volví en mí, Cuando tú volviste en ti.

En cuanto a los posesivos, en los distintos manuales, se nos informa sobre
las varias formas que presentan, distinguiendo entre las apocopadas y las ple-
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ñas, la posición que ocupan en el sintagma, según se trate de unas u otras, así
como, en cuanto a su función, la relación de pertenencia con una de las tres
personas gramaticales del sustantivo con el concuerdan. Si bien hoy en día no
resulta muy difícil oír en todos los medios de comunicación, en la calle, en el
trabajo, en la Universidad, incluso ver escrito, oraciones como Estaba delante
mío/mía, Vivo encima suyo/suya, Me gusta estar cerca suyo/suya, Siempre me
toca detrás suyo/suya. Es decir, una vez más, se nos corrobora el hecho de que la
explicación ejemplificada, en este caso, de que los posesivos no acompañan
nunca a adverbios, y la aseveración de que es incorrecto utilizarlos seguidos de
un posesivo, o aún más, de que estas construcciones, tal vez, se deban al conta-
gio de otras como al lado mío, a la derecha mía en las que acompañan a un
sustantivo y no a un adverbio, por lo que se permite la anteposición (a mi lado,
a mi derecha) -no así en el caso de la categoría a la que nos venimos refiriendo-,
es fundamental para un correcto aprendizaje de la lengua, o al menos de la nor-
ma vigente.

Por esta razón, es necesario complementar estos estudios con aquellos que
se fijan esencialmente en los posibles desvíos de la norma, que ayudan, la mayor
parte de las veces, a enriquecer la reflexión gramatical y a encontrar el porqué de
muchos fenómenos, lo que contribuye a una profundización en el conocimiento
de los parámetros que determinan el funcionamiento de una lengua.

Hoy estas parcelas del saber lingüístico han penetrado en las universida-
des, cuando el alumno ya ha alcanzado la madurez reflexiva y es capaz de enten-
der las reglas de la creación lingüística y aplicarlas al debido tiempo. Pero estos
aspectos lingüísticos no sólo son útiles para los estudiantes de primera lengua,
sino también para aquellos que han adquirido un elevado nivel de comprensión
y expresión y buscan la corrección y un alto grado de competencia en la lengua
no materna. No obstante, no hay que olvidar que a la Universidad también lle-
gan alumnos que tienen todavía grandes dificultades para entenderse con flui-
dez en la L2 o LE, es decir, que se hallan aún en alguno de esos estadios que
configuran la "interlengua" (Selinker, 1972), "competencia transitoria" (Corder,
1967), "dialecto idiosincrático" (Corder, 1971), "sistema aproximado" (Nemser,
1971) o "sistema intermediario" (Porquier, 1975), y que en su recorrido final les
llevará a consumar el proceso de apropiación de la lengua meta.

Así mismo, hay determinados vicios o desvíos de la norma que penetran
en los aprendientes de segundas lenguas porque en su actividad conversacional
van asimilando y haciéndose copartícipes de las incorrecciones generalizadas
en los hablantes de lengua materna. En este punto quiero dejar constancia de
que este tipo de afirmaciones se deben asumir con cierto distanciamiento, pues
con ellas no pretendo declararme a favor de un excesivo purismo, o dirigismo de
lo que debe ser connatural a la creación y libre expresión lingüística de los usua-
rios de una lengua. Pues bien, en relación con lo que venía explicitando, no debe
extrañar esa asimilación de las incorrecciones, porque así también sucede entre
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los miembros nativos de una misma comunidad lingüística como ha asegurado
Llórente Maldonado al referirse a la concordancia anómala que se produce, en
muchas ocasiones, en las construcciones impersonales con las formas del verbo
haber y hacer cuando funcionan autónomamente: "Algunas de estas desviacio-
nes de la norma se dan en personas cultas, incluso en graduados universitarios y,
casi me atrevería a decir, en profesores de Lengua española; por eso no es extra-
ño que ciertas construcciones incorrectas de este tipo, en las cuales aparece menos
patente la desviación de la norma, se hayan prácticamente generalizado, y per-
dido la conciencia de su carácter incorrecto (Están haciendo unos días magnífi-
cos, ¡Qué días más helados están haciendo!)" (A. Llórente, 1977: 109).

Igualmente, no hay que olvidar que el carácter variable y dinámico de la
norma de una lengua determinada motiva que, a veces, sea difícil determinar
cuándo se produce o no un error. Sin embargo, hay que tener presente, de acuer-
do con lo argumentado por Sonsoles Fernández (1997: 27-28), que el aprendiz
de una L2 pasa necesariamente por una serie de etapas y en cada una de ellas son
normales las producciones idiosincráticas que no se adecúan todavía a las de la
lengua meta, por lo que asegura que, desde esa perspectiva, no sería riguroso
hablar de errores, sino más bien de elementos que revelan el proceso de adquisi-
ción de la lengua, imprimiéndoles, pues, una valoración positiva, si se tiene en
cuenta la vertiente didáctica que subyace en el análisis de errores como corrien-
te de investigación.

Pero, en definitiva, un estudiante, en algunos casos, de alta especializa-
ción lingüística en la LE debe tener la posibilidad de sobrepasar estas barreras
que el hablante nativo por desconocimiento les va dejando en el camino, sobre
todo cuando, según las investigaciones sobre la oposición indicativo/subjuntivo
en tiempos no pasados llevadas a cabo por Stokes (1988), se ha demostrado que
el estudio formal aislado no facilita la adquisición de las reglas y que, en cam-
bio, aquellos estudiantes que han convivido con hablantes nativos se han visto
favorecidos desde estadios muy prematuros de su interlengua, porque han reci-
bido datos "desencadenantes" a través de la comunicación, y que, en ocasiones,
pueden mermar la correcta producción, o incluso, asimilar las variantes diatópicas,
diafásicas y diastráticas del medio en el que se desenvuelva. En este sentido,
Marta Baralo (1999) ha señalado que, aun en contextos institucionales, sería
"deseable diseñar actividades de práctica funcional, comunicativa, para facilitar
la adquisición" (Baralo, 1999: 53). Es, por tanto, evidente que los "vicios" y
"desvíos" lingüísticos de los hablantes nativos penetran irremediablemente en
los estudiantes de segundas lenguas. De este modo, los errores más habituales
en los usuarios del español como lengua materna se suman a los que son propios
de los distintos estadios que constituyen el aprendizaje del que aborda la lengua
española como segundo idioma, aunque se puede dar la circunstancia de que
coincidan, si pensamos, por ejemplo, en los usos dequeístas y queístas. Y esto
nos hace pensar que el concepto de interlengua tal vez sea extrapolable a los

-188-



NORMA Y CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA APLICADAS A LA GLOSODIDÁCTICA

hablantes de una primera lengua, no con esta denominación, sino con la de
intersistema, si entendemos el concepto de lengua histórica como diasistema.

Aparte de los desvíos ya señalados, otros que pueden afectar al proceso
de adquisición de la lengua española a estudiantes extranjeros, se pueden citar
los fenómenos de leísmo, laísmo y loísmo (que van a depender de la ubicación
geográfica); el uso de los determinantes antepuestos a palabras que comienzan
con a o ha tónicas, que generan anomalías del tipo *este agua, *ese aula, *nin-
guna hambre, en lugar de esta agua, esa aula, ningún hambre; la formación del
género y el número de algunos vocablos como *un autodidacta, *los avestru-
ces, *las antípodas, por un autodidacto, los avestruces, los antípodas; los usos
impropios u omisiones de las preposiciones (*Este tratamiento médico me afec-
tó el estómago, en vez de al estómago), el mal uso de algunas locuciones
prepositivas como *a nivel de, *en base a, o conjuntivas como la ausencia inde-
bida en tan pronto como de como que genera construcciones erróneas similares
a *Tan pronto anocheció emprendió el camino de regreso; o las generalizadas
construcciones tachadas de galicismos constituidas por sustantivo + preposi-
ción a + infinitivo (^problemas a resolver, en vez de problemas que hay que
resolver) o por sustantivo + preposición a + sustantivo {^cocina a gas, *camisa
a rayas por cocina de gas o camisa de rayas), o impropiedades léxicas en cuan-
to a su acentuación, forma o significado (*preveer por prever, *líbido por libido,
*cénit por cénit, *adecúa por adecúa, ^detentar por desempeñar, ^inaudito por
insólito, *puntual por concreto, ^agresivo por dinámico, ^contemplar por con-
siderar, ^filosofía por punto de vista, etc., o los muchos errores que se producen
en la correcta utilización de las formas verbales.

Este tipo de estudios que se aleja de la mera descripción y se centra en los
posibles errores y constantes excepciones que completan una regla general ha
generado numerosas obras en el mercado editorial. En este sentido, casi todos
los periódicos cuentan con su manual de estilo, y, a su vez, también están proli-
ferando trabajos, en cuyo título incluyen palabras como dudas, dificultades o
incorrecciones, que van destinados al gran público, que no tiene por qué ser un
especialista, sino un simple usuario.

Por otro lado, hay que tener presente que en el aprendizaje de lenguas es
muy importante el diccionario y así lo manifestó Alvar Ezquerra al señalar que
"si repasamos lo que ha sido la historia de la enseñanza de segundas lenguas
veremos aparecer constantemente el diccionario, formando parte con mucha
frecuencia de los manuales empleados, sea bajo la forma de nomenclaturas, sea
bajo la que nos resulta más común por el orden del alfabeto, lo que nos pone de
manifiesto el carácter complementario de ambas obras, y a la vez inseparable en
aprendizaje de lenguas" (Alvar Ezquerra, 1996:76). Por ello, habría que reseñar
la labor encomiable que este cumple al insertar en sus páginas informaciones de
tipo gramatical, morfológico, sintáctico, ortográfico o léxico, que prestan espe-
cial atención a posibles dificultades que se le puedan plantear al usuario de a
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pie, y, por ende, al estudiante de lengua extranjera, sobre todo en los niveles
superiores.

Hoy en día, hay diccionarios que cumplen esta función, entre los que se
están publicando recientemente, podríamos citar, por la forma de disponer la
información, el diccionario CLAVE (1997), también en versión electrónica. En
este diccionario, además de las correspondientes definiciones de los vocablos
que contiene, se abordan muchas cuestiones relacionadas con el aspecto
morfológico, sintáctico, semántico, ortográfico, de uso, e incluso de pronuncia-
ción, todo ello debidamente ejemplificado, lo que resulta ser de una gran utili-
dad. Algo similar sucede con otro diccionario, de gran valía, y que está destina-
do a la enseñanza del español, que es el publicado por la Universidad de Alcalá
de Henares (1995).

La presencia poco regular de estos aspectos en el Diccionario académico
(1992) parece ser que va a ser subsanada en la próxima edición, según se refleja
en la Nueva Planta del Diccionario de la Real Academia Española (1997), en la
que están previstas observaciones sobre la pronunciación, informaciones orto-
gráficas, anotaciones gramaticales, morfológicas, explicaciones de carácter nor-
mativo, pragmático, e incluso puntualizaciones acerca de las variantes.

De todos modos, hay que tener en cuenta que los procesos de adquisición
de una lengua extranjera son semejantes, en parte, a las distintas etapas que dan
lugar a la aprehensión de la lengua materna. Tanto en un caso como en otro, nos
encontramos con diferentes estadios que manifiestan el mayor o menor grado de
éxito en las diferentes producciones lingüísticas. Así mismo, se podría afirmar,
al comparar unos hablantes nativos con otros, que estos son partícipes de dife-
rentes sistemas, y que, tal vez, nunca alcanzarán una competencia plena en su
lengua. Pues bien, con algunas diferencias, el aprendiz de una LE sufre seme-
jantes avatares. Y en muchas ocasiones, su contacto con hablantes nativos que
no solo no han superado, sino que se han acomodado en determinados estadios
del proceso de adquisición de su propia lengua les impide ir transformando pro-
gresivamente su interlengua y disminuir el número de errores en sus actos de
habla. Por esta razón, es necesario que el aprendiz de una segunda lengua co-
nozca el aspecto normativo de esta, y, en especial, los errores más frecuentes de
los usuarios de la lengua nativa, que no tienen por qué coincidir siempre con los
desvíos habituales que configuran su interlengua, no sólo con el fin de ayudarlo
a alcanzar un gran perfeccionamiento en la lengua extranjera, sino para preve-
nirlo de las "endémicas incorrecciones" de las que el hablante nativo es víctima.

Referencias bibliográficas

Atareos Llorach, E. (1996), "¿Cómo y cuándo enseñar la gramática?" en B. Mantecón y F. Zara-
goza (eds.)( 1996), 17-24.

- 1 9 0 -



NORMA Y CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA APLICADAS A LA GLOSODIDÁCTICA

Alvar Ezquerra, M. (1996), "El diccionario en la enseñanza de la lengua materna" en B. Mante-
cón y F. Zaragoza (eds.) (1996), 75-88.

Baralo, M. (1999), La adquisición del español como lengua extranjera, Madrid, Arco Libros.

Carbonero, P. (1985), "Norma estándar y actitud sociolingüística", en V. Lamíquiz (dir.) (1985).

Chomsky, N. (1981), Lectures on Governement and Binding, Dodrecht, Foris.

Chomsky, N. (1986), Knowledge ofLanguage. Its Nature, Origen and Use, New York, Pantheon.

Corder, S. P. (1967), "The signifíance of Learners' Errors", en ¡RAL, 5, 161-170.

Corder, S. P. (1971a), "Idyosyncratic dialects and error ana\y sis", International ReviewofApplied
Linguistics, IX, 2, 14-25.

Corder, S. P. (1971b), "Describing the Language Learner's Errors'", C1LTRepors and Papers, 6
(1971), 57-64.

Diccionario de uso del español actual CLAVE (1997), Madrid, Ediciones SM.

Diccionario para la enseñanza de la legua española, Barcelona, VOX-Universidad de Alcalá de
Henares.

Diccionario de la Real Academia Española (1992), 20a ed., Madrid, Espasa-Calpe.

Fernández, S. (1997), lnterlengua y análisis de errores en el aprendizaje del español como lengua
extranjera, Madrid, Edelsa Grupo Didascalia.

Greemberg, J. H. (ed.) (1963), Universals of Language, Cambridge, MIT Press.

Lamíquiz (dir.) (1985), Sociolingüística andaluza 1. Metodología y estudios, Sevilla, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla.

Llórente Maldonado de Guevara, A. (1977): "Las construcciones de carácter impersonal en espa-
ñol", en Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach, I, 107-125.

Mantecón B. y F. Zaragoza (eds.) (1996), La gramática y su didáctica. Málaga, Miguel Gómez
Ediciones.

Nemser, W. (1971), "Approximative systems of foreign language learners", ¡RAL IX (2), 115-
123.

Nueva Planta del Diccionario de la Real Academia Española (1997), Madrid, Real Academia
Española.

Porquier, R. (1975), Analyse d'errerus en frangais langue étrangére: études sur les erreurs
grammaticales dans la production órale libre chez les adultes anglophones, Tesis, Univ.
De París VIH.

Selinker, L. (1972), "Interlanguage", 1RAL X (2), 209-231.

- 1 9 1 -




	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

	X Congreso. Nuevas perspectivas en la enseñanza del español como lengua extranjera
	Cubierta anterior y primeras
	Índice
	ÓSCAR BERDUGO. Radiografía económica del ELE 
	LUCIA BINOTTI. Cultura y sociedad, ideología y práctica. Problemas en la enseñanza del español a nivel superior 
	AGUSTÍN VERA LUJÁN. Las construcciones reflexivas locativas 
	M. C. ALDRICH. En torno a la poesía en la enseñanza del español: Unas reflexiones sobre la resistencia estudiantil y cómo superarla 
	M.ª DOLORES ALONSO-CORTÉS FRADEJAS. La voz en el cine: propuesta de actividades para mejorar las capacidades expresivas orales de los estudiantes de ELE 
	CRISTINA APARECIDA DUARTE y SIMONE NASCIMENTO CAMPOS. «Pídeme lo que quieras, pero... Dime ¡por favor!» Las dificultades  pragmáticas de los aprendices brasileños en el uso el imperativo en español 
	MIGUEL ARROYO FERNÁNDEZ. ¿Caben los chistes en el aula? Algunos principios para la aplicación del humor en clase y para su integración en los materiales de ele 
	MÓNICA AZNÁREZ MAULEÓN. La enseñanza de la fraseología en el aula de ELE: el caso de  las expresiones metalingüísticas con el verbo «hablar» 
	MARTA BARALO OTTONELLO. Presuposición en la interlengua española: El subjuntivo 
	CARLOS BARROSO GARCÍA y MERCEDES FONTECHA LÓPEZ. La importancia de las dramatizaciones en el aula de ele: Una  propuesta concreta de trabajo en clase 
	TITA BEAVEN. «¡Pero si no se dice así!»: un estudio de las actitudes de los profesores de ELE hacia la enseñanza del español como «lengua mundial»
	TIBOR BERTA. La posición de los pronombres clíticos españoles en construcciones con infinitivo 
	PILAR BONET y LOURDES MELCION. El uso de casos en áreas específicas: Selección y explotación de materiales 
	ELENA BOSCH. La modalización: Ejemplo del discurso subjetivo en un texto persuasivo 
	MARÍA TERESA CANDÓN SÁNCHEZ. Los conectores pragmáticos en la conversación coloquial. Aplicación a la enseñanza del español como segunda lengua 
	LAURA CANEDA FUENTES. Profesora las 24 horas 
	MARÍA CAPELUSNIK y LILIANA SHULMAN. No cantamos la precisa, pero damos la nota… 
	ALBERTO CARCEDO GONZÁLEZ. Índices léxico-estadísticos y graduación del vocabulario en la enseñanza de ele (aspectos culturales) 
	M.ª AUXILIADORA CASTILLO CARBALLO. Norma y corrección lingüística aplicadas a la glosodidáctica 
	ADRIANA M. CORTÉS y ANDREA C. MENEGOTTO. Los contenidos culturales en los cursos de español como lengua segunda y como lengua extranjera: la experiencia del programa Mar del Plata 
	F. JAVIER DE COS RUIZ. El tratamiento de la pasiva refleja en los manuales de español como lengua extranjera 
	LAURA DÍAZ LÓPEZ. Sácale partido a la clase de vocabulario: hacia un nuevo modelo de programa procesual 
	MARÍA ESTÉVEZ FUNES y ALICIA DE LA PEÑA PORTERO. Arriba ese ánimo: cómo fomentar la autoestima en alumnos de ELE 
	MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ PÉREZ. Procesamiento del «input» e instrucción gramatical. Apuntes sobre el trabajo del profesor Van Patten 
	CAROLINA FIGUERAS. Diferencias en el comportamiento discursivo de los marcadores reformuladores explicativos en español 
	ANA FLORES RAMÍREZ. Las raíces de lo nuevo 
	ESTHER FORGAS BERDET y MARÍA HERRERA RODRIGO. Propuesta de tipología no verbal en los discursos públicos 
	MATILDE GALLEGO RIVERA. Marco Denevi, un antídoto contra la manipulación genética hereditaria: «El valor original de las palabras»
	M.ª ÁNGELES GARCÍA ASENSIO y M.ª VICENTA GONZÁLEZ ARGÜELLO. Enseñar lo incorrecto, aprender lo adecuado 
	JUAN MANUEL GARCÍA PLATERO. La modalidad lingüística en la enseñanza de las lenguas 
	CECILIA GARRIDO. Yo digo «papa» y tú «patata»: La enseñanza del español como lengua de comunicación global 
	M.ª DEL CAMINO GARRIDO RODRÍGUEZ. Los conectores pragmáticos en la enseñanza de ELE: Argumentación y relevancia 
	MERCEDES GIL MARTÍNEZ y SUSANA LLORIÁN GONZÁLEZ. La enseñanza del español como lengua extranjera con fines académicos 
	MANUELA GONZÁLEZ-BUENO y LUISA PÉREZ. Ventajas y desventajas del uso del correo electrónico en la clase de ele 
	JOSÉ LUIS GUIJARRO MORALES. «La lengua no puede ser enseñada, sino despertada interiormente» (W. Von Humboldt): ¡Otro mito difícil de extirpar! 
	JOSÉ RAMÓN HEREDIA. Las estructuras pronominales lexicalizadas. Presupuestos para su análisis 
	CARMEN HERRERO VECINO y ANA CASTIÑEIRAS RAMOS. El ordenador en la clase de español: Aliado o adversario 
	JADWIGA KONIECZNA-TWARDZIKOWA. El coasignador pronominal del caso español en el discurso literario de B. Pérez Galdós vs. el discurso lingüístico de E. Alarcos Llorach desde la perspectiva contrastiva 
	MANEL LACORTE. «Triangulación» en el análisis de la clase de español como lengua extranjera: teoría y práctica 
	IVONNE LERNER. El placer de leer. Lecturas graduadas en el curso de ELE 
	HUI-CHUAN LU. El aprendizaje de las cláusulas relativas: Teorías y aplicaciones 
	HUI-CHUAN LU y HSUEH LUO. Análisis de errores en la clase de traducción de español a chino 
	MARÍA PAULA MALINOWSKI RUBIO. Algunos de los defectos más frecuentes en los manuales de ele de autores no españoles 
	JOSÉ MIGUEL MARTÍN MARTÍN. El profesor nativo de español 
	JUAN CARLOS MARTÍNEZ BERMEJO. Presentación de ADES: nuevos caminos para la promoción y difusión de la lengua española y la cultura hispánica 
	MARÍA ISABEL MIZÓN y MARCELA OYANEDEL. El factor intercultural en la enseñanza de español como lengua extranjera: Resultados de la experiencia chilena con grupos lingüístico-culturales diversos 
	MARÍA ISABEL MIZÓN M. y MARCELA OYANEDEL F.. Enlaces extraoracionales en estudiantes angloparlantes 
	JORGE MORALES PASTOR. Una aproximación a la terminología jurídica a través de la práctica de un trámite judicial en el aula 
	INGRID MOSQUERA GENDE. Una perspectiva en la enseñanza: Adaptación del español a las diferentes lenguas y culturas de aprendices 
	BELÉN MUÑOZ LÓPEZ. Enseñanza-aprendizaje de lenguas e inmigración. Didáctica y solidaridad 
	ROSARIO NAVARRO GALA. Análisis de errores en el marco de la lingüística contrastiva: La expresión escrita 
	EMILIO ALEJANDRO NÚÑEZ CABEZAS. Una perspectiva esencial en ele: La economía 
	ANE ORTEGA. La enseñanza de español a distancia: la experiencia de la «Open University» británica 
	CHUL PARK. La enseñanza del español en Corea 
	ALICIA DE LA PEÑA PORTERO y MARÍA ESTÉVEZ FUNES. Hablar sin palabras: La comunicación no verbal en la clase de ele 
	Cubierta anterior y primeras tomo II
	LOURDES POMPOSO YANES y EVA MONTEAGUDO GALISTEO. «En busca de la identidad perdida»: el uso de las técnicas dramáticas en la clase de ELE
	ANA MARÍA PORTAL NIETO. ELE: género gramatical y sexismo lingüístico 
	M.ª ELENA PRADO IBÁN. El artículo: contraste «el»/«un»/«ausencia de artículo» 
	SARA ROBLES ÁVILA. Hacia una didáctica de los tipos de «se» en español 
	ANA I. RODRÍGUEZ-PIÑERO ALCALÁ. Algunas reflexiones en torno al subjuntivo en español y alemán 
	ROBERTO RODRÍGUEZ-SAONA. Repetir, explicar, simplificar: ¿Para eso somos profesores de español? 
	M.ª VICTORIA ROMERO GUALDA. Nuevas perspectivas en la formación de profesores de ELE: puntos para la discusión 
	M.ª VICTORIA ROMERO GUALDA. Una perspectiva emergente: ¿Contenidos culturales vertebradores de un curso de ELE? 
	SARA RUS ONECA. La enseñanza de la comicidad verbal y cultural en textos teatrales españoles de posguerra 
	TINA-LEENA SALO. Estrategias conversacionales en los manuales de ele y su aplicación en el aula 
	ANA M.ª SÁNCHEZ GARCÍA. El vídeo en la evaluación oral 
	ANA SÁNCHEZ URQUIJO y MARTA MALO LIÉBANA. La enseñanza del español a través de internet. Una propuesta: Cuentos y leyendas 
	LAURA SANTAMARÍA MOLERES. Acercamiento del español americano a alumnos de ELE a través de algunos textos literarios 
	ANA SERRADILLA CASTAÑO. La enseñanza de la pronunciación en el aula: Una experiencia con estudiantes anglohablantes 
	FERMÍN SIERRA MARTÍNEZ. Algunos errores morfosintácticos en la expresión escrita del español como L2
	ROSALIE SITMAN y MAR CRUZ PIÑOL. «Who needs to learn spanish anyway?» El profesor de ELE frente a la traducción automática 
	DOLORES SOLER-ESPIAUBA. ¿Más claro que el agua? Estudio monográfico en torno al agua. Para cursos avanzados de ELE
	INMACULADA SOLÍS GARCÍA. Los sintagmas nominales con referencia genérica 
	TIMO TOIJALA. Las nuevas tecnologías y la traducción en la enseñanza de ELE
	MARÍA ISABEL TOLEDO BOTARO. El refranero español: un reto para los alumnos de ELE
	ANTONIO UBACH MEDINA. Los últimos narradores y la clase de español 
	MILKA VILLAYANDRE LLAMAZARES. Gramática y cultura. Hacia una integración 
	HUGO ROBERTO WINGEYER y NINA MORENO CEVALLOS. Análisis para una propuesta didáctica de aspectos lingüísticos del español de hispanoamérica 
	SUNG-HYE YANG. La adquisición del artículo español por parte de los coreanos 
	M.ª DOLORES ALONSO-CORTÉS FRADEJAS, M.ª DEL CAMINO GARRIDO RODRÍGUEZ, ELENA PRADO IBÓN y MILKA VILLAYANDRE LLAMAZARES. Tareas para la práctica de las destrezas comunicativas en la clase de cultura 
	JOSÉ AMENÓS PONS. Largometrajes en el aula de ELE. Algunos criterios de selección y explotación 
	JOSEFA BÁEZ RAMOS. Habla, te escuchan 
	ALAN BELL. El vídeo auténtico como una de las nuevas perspectivas en la enseñanza del español como lengua extranjera 
	ESPERANZA CANTALLOPS, ROLANDO GONZÁLEZ y ESTER YÁÑEZ TORTOSA. Aprendizaje de lenguas europeas con ordenador e internet 
	PILAR CASAMIÁN SORROSAL. Mucho más que compañeros, hacia una interculturalidad 
	ANA CASTIÑEIRAS RAMOS. El Camino de Santiago: Un viaje virtual 
	ÓSCAR CERROLAZA. Enseñantes de español 
	ZULEMA COHEN. Juego de composición silábica 
	JAIME CORPAS VIÑALS. Enfoque por tareas y ejercitación formal en una clase de español para profesionales: «Socios» 
	GASPAR J. CUESTA ESTÉVEZ. El español coloquial y el cine actual: una experiencia práctica 
	M.ª DOLORES GAYO CORBELLA. DILE: curso multimedia e interactivo de español para los negocios. Versión en CD-ROM e Internet 
	RAQUEL GÓMEZ DEL AMO. Confección de un noticiario en la clase de ele, nivel elemental 
	N. ROLANDO GONZÁLEZ. Microproyectos en la clase de ELE
	FRANCISCO JAVIER GRANDE ALIJA y VERÓNICA GRANDE RODRÍGUEZ. La cultura hispana: Su presentación en la red y sus posibilidades de aprovechamiento en las clases de ELE
	CHARO HERNÁNDEZ. La expresión escrita en el aula 
	MARÍA HERRERA RODRIGO. Análisis de los elementos no verbales en el discurso académico oral y de su relevancia en el aprendizaje de ele 
	GERMÁN HITA y MARÍA JESÚS QUIÑONES. Vayas donde vayas, consulta la malla. Internet: Una herramienta más en el aula 
	ISABEL IGLESIAS CASAL. La creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE: caracterización y aplicaciones 
	MARÍA DE LOS ÁNGELES LAMPREA CHAVES y JUAN PABLO MORA GUTIÉRREZ. La noche de San Juan 
	KRISTINA LINDGREN y CRISTINA MAILLO PEGOT. Matices de la cultura española a través de la correspondencia comercial 
	CONCHA MORENO, FINA GARCÍA NARANJO, ROSA GARCÍA PIMENTEL y ANTONIO HIERRO MONTOSA. Las reglas del juego 
	ALICIA PEÑA CALVO. El vocabulario que necesito. (Ejercicios para estudiantes avanzados) 
	JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ DE VILLAPADIERNA. El profesor como creador de materiales para aulas multimedia 
	MICHAEL SHADE. Cómo usamos internet los profesores de ELE
	JESÚS SUÁREZ GARCÍA. La enseñanza del español como lengua extranjera a través de internet: evaluación de algunas experiencias 
	MARÍA DOLORES LA TORRE RÓDENAS. La enseñanza de la formación de palabras en la clase de ELE
	FAUSTO ZAMORA PINEL. La publicidad en sus diferentes soportes como pretexto para la integración de las cuatro destrezas 
	Finales y cubierta posterior

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

	Datos de esta publicación

	Logo: 
	CampoTexto: ASELE. Actas X (1999). M.ª AUXILIADORA CASTILLO CARBALLO. Norma y corrección lin...


