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TRÁTEME DE USTED. ¡RESPETUOSAMENTE!

Hace ya algunos años, con motivo de la V edición de este Congreso, la profesora Ma

Dolores Soler-Espiauba (1996) ponía en evidencia la falta de un criterio eficaz que per-
mitiera a nuestros alumnos de ELE un manejo correcto, desde el punto de vista de la
interacción lingüística, del pronombre de cortesía en español y su correspondiente forma
homologa de carácter tuteante. En aquella ocasión, señalaba la autora la escasa atención
que el asunto merece por parte de las gramáticas de lengua española; además resaltaba la
invalidez o, al menos, la limitación de un criterio que pretende reservar, para los actos
comunicativos más formales, la utilización de un pronombre en franco retroceso, el
usted/es1.

Pues bien, aprovechando el título de este Congreso y teniendo en cuenta la urgen-
cia con la que el tema requiere ser tratado, nosotras hemos querido volver de nuevo sobre
este asunto, ahora desde una perspectiva mucho más abarcadora, que nos permita incluir,
en la enseñanza de nuestra lengua, no sólo los usos normativos que en ella se contemplan,
sino también aquellas variantes lingüísticas regionales que, cómo no, forman parte de ella
y que, dicho sea de paso, nuestros alumnos pueden escuchar en tantas y tantas zonas
donde el español sirve como instrumento de comunicación.

Porque si ya resultaba difícil para estos alumnos determinar en qué contextos comu-
nicativos y ante qué circunstancias concretas debían hacer uso de uno u otro pronombre,
imagínense ustedes cuánto más no lo será en aquellos lugares donde la sustitución del
pronombre de segunda persona plural vosotros por ustedes forma parte de la práctica lin-
güística cotidiana2.

De esta manera, piensen por un momento en un grupo de alumnos que, habiendo
decidido afianzar sus conocimientos del idioma español en cualquier provincia de la
Andalucía occidental, por citar algún ejemplo, escuche de algún compañero una invita-
ción tan usual como esta que sigue: ¿Queréis ustedes venir esta noche al cine?

Ante esta construcción, con una v falta de concordancia' tan evidente, nuestros
alumnos no podrán pensar sino que, o bien su interlocutor está haciendo un mal uso del
idioma, o bien, son ellos quienes no han aprendido de manera correcta su gramática, con
lo cual no dejarán de producirse inseguridades que derivarán, en la mayoría de los casos,
en un aprendizaje precario de la competencia gramatical en relación con los pronombres
personales sujeto y las formas verbales que los acompañan en cada caso.

Ahora bien, no sólo a cuestiones de índole gramatical atañe el desconocimiento del
fenómeno del ustedeo por parte de nuestros estudiantes, sino que otro problema, de igual
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o mayor importancia que el primero -por cuanto afecta directamente al éxito o fracaso
del proceso comunicativo- parece derivarse de éste; a saber, el desconcierto que puede lle-
gar a producir en estos alumnos el hecho de ser tratados de usted en contextos donde,
según lo aprendido, no sólo no es necesario el uso de este pronombre, sino que además
resulta del todo inapropiado y atenta contra el ya citado criterio cortesía/confianza que
ellos han aprendido en sus gramáticas de español.

Sin embargo, y a pesar de todo lo dicho hasta ahora, las referencias a éste y otros
fenómenos lingüísticos de tipo dialectal, compartidos por gran parte del mundo hispa-
nohablante, son siempre escasas en los manuales de enseñanza de español para extranje-
ros, y tan sólo merecen un especial comentario el fenómeno del voseo y alguna alusión,
mínima, al ustedeo hispanoamericano, con olvido, al parecer, de que la extensión de los
usos de estas variantes llega a sobrepasar con creces el denominado normativo.

Con estas premisas, nuestro taller, sin pretender ser novedoso en el plano de la
investigación lingüística, plantea la realización de una serie de ejercicios, hasta ahora
ausente en la mayoría de los manuales de enseñanza de español, en los que el alumno
pueda ejercitar el uso del pronombre ustedes, tal y como se plantea en aquellas áreas dia-
lectales donde se registra el fenómeno del ustedeo y siempre tras un previo estudio com-
parativo de los diversos subsistemas morfológicos en los que se integran como parte del
paradigma del pronombre personal.

Llegados a este punto, por tanto, y antes de comenzar con la estricta exposición de
los ejercicios que hemos preparado para este taller, resulta obligado hacer mención a
aquellos presupuestos metodológicos y fines didácticos que han guiado en todo momento
su elaboración, con especial atención al enfoque adoptado y a los alumnos a los que va
destinado. Para ello, debemos volver de nuevo al título de este Congreso, ya que en él se
encierra la pregunta a partir de la que comienzan todas nuestras reflexiones en torno al
tema: ¿Qué norma enseñar?

A nuestro juicio, el aprendizaje de una L2, en este caso el español, por parte de alum-
nos extranjeros debe comenzar por un conocimiento de la variedad estándar, porque, al mar-
gen de la diversidad de normas que podemos registrar en nuestro idioma, es ésta y no otra la
que compartimos todos los hispanohablantes, aunque tan sólo sea por imposición acadé-
mica, es decir, porque es la que se enseña en las escuelas cuando se trata de aprender la Ll.

De esta manera, el alumno encontrará menos problemas en su interacción con cual-
quier hablante de español, con un mínimo conocimiento de la gramática de su idioma, si
se expresa en lo que conocemos como español normativo que si lo hace en una variedad
regional, ya que su interlocutor será capaz de descodificar perfectamente su mensaje, sus
conocimientos gramaticales a este respecto se lo permiten, y además, no se estará aten-
tando, en ningún caso, contra las normas que rigen los usos comunicativos, sociolingüís-
ticos y pragmáticos, comúnmente aceptado por todo el mundo hispanohablante.

Dicho de otro modo, y volviendo al ejemplo anteriormente expuesto, si resulta que
es el alumno extranjero quién trata de hacer una invitación a sus compañeros, el hecho
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de que éste se exprese en estos términos: ¿Queréis vosotros venir al cine esta noche?N\incz
supondrá una infracción a estos usos porque el receptor del mensaje sabrá siempre iden-
tificarlo e interpretarlo adecuadamente, a pesar de que este pronombre no forme parte de
su particular forma de habla.

Son estas razones precisamente las que justifican la inclusión del estudio de una
gramática estándar en los primeros niveles de aprendizaje de un idioma extranjero, en el
que debe ocupar un lugar importante, no el único, dentro del aula, sobre todo si tenemos
en cuenta que "el conocimiento de la lengua -o de las reglas del sistema lingüístico- es
imprescindible para poder entablar mínimamente una conversación" (Fernández, C. y
Sanz, M. 1997: 31).

Ahora bien, como todos asumimos, hablar un idioma no es tan sólo conocer su
gramática y, ni siquiera producir mensajes gramaticalmente correctos en la misma, sino
que toda una serie de reglas parecen conjugarse y ponerse a disposición del concepto de
adecuación contextual o situacional que hace del lenguaje un instrumento eficaz de
comunicación. A este respecto, y volviendo al tema que nos ocupa, el desconocimiento
de fenómenos dialectales como el ustedeo puede crear, en aquellas zonas donde la práctica
del fenómeno sea habitual, situaciones comunicativas poco satisfactorias y actitudes que
entorpezcan el proceso de interacción lingüística del alumno extranjero.

En síntesis, partiendo de una concepción del lenguaje como instrumento de comu-
nicación, y por tanto de la enseñanza de la lengua con fines comunicativos tal y como lo
plantea este enfoque didáctico, y teniendo en cuenta, por otra parte, que entre los dife-
rentes tipos de contextos especificados por Coseriu se encuentra aquel que alude a "las
características de los participantes en el intercambio comunicativo" (Fernández, C. y
Sanz, M. 1997: 25) -entre las cuales se citan como más relevante su procedencia geográ-
fica- nos parece obvio que un aprendizaje del idioma español debe estar integrado no sólo
por la variedad estándar de nuestro idioma, sino por aquellas de carácter regional, cuyo
conocimiento por parte del alumno resulta imprescindible para realizar con éxito el pro-
ceso comunicativo.

Claro que estas variedades diatópicas no forman, dentro de nuestra lengua, compar-
timentos estancos sino que, por el contrario, llegan incluso a entrecruzarse, en el propio
idiolecto de un individuo, con aquellas otras variantes de carácter diastrático o diafásico,
de manera que éstas deben ser siempre tenidas en cuenta a la hora de enseñar a nuestros
alumnos los usos comunicativos específicos de una variedad dada, para así lograr un
manejo correcto de la misma desde el punto de vista sociolingüístico y pragmático3.

— Conclusión
— Partimos de la convicción de que previo al estudio de las variedades regionales de

nuestra lengua, el estudiante debe poseer conocimientos suficientes de su gra-
mática: del código estándar que rige el español escrito4.
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- Teniendo en cuenta que el lenguaje es, ante todo, comunicación, entendemos
que existe una clara necesidad de enseñar al estudiante esas variantes dialectales
de uso oral que pueden afectar a este proceso, en tanto en cuanto llegan a inter-
ferir en la correcta descodificación del mensaje por parte del interlocutor.

- Consideramos que un estudio de las variedades diatópicas implica, en todos los
casos, un análisis de las variedades diastráticas y diafásicas que con ella se entre-
cruzan, y entendemos que éstas siempre tienen que ser tenidas en cuenta a la
hora de explicar en el aula ciertos fenómenos de carácter regional. Así se consi-
gue que el estudiante sea capaz de comprender las reglas que rigen la adecuación
al contexto en el intercambio comunicativo.

— Objetivos
Este taller está planteado para alumnos de nivel intermedio alto o superior. En él se

propone la realización de una serie de ejercicios a través de los cuales los alumnos, ade-
más de afianzar los conocimientos aprendidos acerca de los pronombres de segunda per-
sona singular y plural, reflexionen y conozcan las variantes gramaticales y de uso que
estos pueden ofrecer según las distintas regiones.

Todos los ejercicios están pensados para que el alumno los resuelva gramatical y
contextualmente, aunando así el método más tradicional en la enseñanza de idiomas con
el propuesto por el enfoque comunicativo.

Nuestra tarea ha sido la de dar a conocer al alumno el habla real, tal y como se
muestra en estas áreas dialectales. Sin embargo, la intención didáctica de estos ejercicios
nos han obligado a simplificar al máximo estos paradigmas morfológicos y a centrarnos
en el fenómeno del ustedeo en la segunda persona del plural, si bien, somos conscientes
de que dicho fenómeno se registra también en el singular5 y de que, como hemos venido
advirtiendo, el empleo de este pronombre, al menos en Andalucía, resulta mucho más
complejo por cuanto se presenta como variante de uso junto a otras posibles formas,
debiéndose la elección de unas u otras a cuestiones de índole sociocultural o estilística,
que aunque deben apuntarse, merecerían otro trabajo aparte.
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NOTAS

En este trabajo, Soler-Espiauba tomaba como punto de partida la dificultad de descodificación de los usos del usted,
como tratamiento de respeto, para el alumno extranjero; consecuencia fundamental de "un fenómeno relativamente
reciente: la invasión del pronombre Tú en muchas áreas de la comunicación donde tradicional y lógicamente imperaba
el pronombre Usted"(p. 199).

Ahora bien, a este fenómeno, que a todas luces anula el criterio de distinción al uso, se auna otro, de carácter dialectal,
que parece ser el contrapunto de aquel y que viene a ratificar lo desacertado que resulta en muchos casos esta distinción:
la utilización del pronombre usted/es en contextos no formales donde normalmente se esperaría tú/vosotros.

Para Zamora Vicente (1985): "El trueque de estos pronombres acaece en Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, donde ocu-
rre con gran vitalidad" (p.329) y "en toda clase de hablantes y en toda América, ustedes es el plural único de tú, vos, usted,
o de cualquier combinación de estos." (p.401)

A este respecto y en relación al tema que estamos tratando resultan significativas las palabras de A. Narbona, R. Cano
y R. Morillo (1998): "El empleo o no de vosotros en el habla, pese a ser uno de los fenómenos que más claramente
divide lingüísticamente a Andalucía en dos, no puede contemplarse sólo desde una perspectiva geográfica. Es verdad que
el uso de ustedes como único plural de segunda persona está muy extendido en Andalucía occidental, pero su combi-
nación con el verbo en segunda persona (ustedes vais) no es, ni mucho menos, general. Las vacilaciones, incluso en un
mismo hablante son frecuentes."

Una interesante exposición sobre la conveniencia de un aprendizaje de tipo gradual que parta de la enseñanza de la gra-
mática estándar es la que nos proporciona Margarita Porroche Ballesteros (Porroche: 1990).

Así parece ocurrir en América donde "existen, en algunos países, unos usos del ustedcpie implican ternura, característi-
cos de ciertas relaciones afectivas: relaciones de pareja, relaciones de madre/padre a hijo" (Matte Bon: 1995: 244).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alvar, M. (dir.) (1996a): Manual de dialectología hispánica. El español de España, Barcelona, Ariel.

Alvar, M. (dir.) (1996b): Manual de dialectología hispánica. El español de América, Barcelona, Ariel.

Fernández, C. y M. Sanz (1997): Principios metodológicos de los Enfoques Comunicativos, Madrid,

Fundación Antonio de Nebrija.

Matte Bon, F. (1995): Gramática comunicativa del español, tomo I, Madrid, Edelsa.

Narbona, A., R. Cano y R. Morillo (1998): El español hablado en Andalucía, Barcelona, Ariel.

Porroche Ballesteros, M. (1990): "La variedad coloquial como objeto de estudio en las clases de

español lengua extranjera" 255-264. AA.W: Actas del I Congreso Internacional de Ásele,

Granada.

Soler-Espiauba, M a Dolores (1994): "¿Tú o usted? ¿Cuándo y por qué? Descodificación al uso del

estudiante de español como lengua extranjera." Montesa, S. y Gomis, P. (eds.) (1996):

Tendencias actuales en la enseñanza del español como lengua extranjera, Actas del V Congreso

Internacional de ÁSELE, Santander, Málaga, ÁSELE.

Zamora Vicente, A. (1985): Dialectología española, Madrid, Gredos.

717




	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

	XI Congreso. ¿Qué español enseñar? Norma y variación lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros
	Cubierta anterior y primeras
	JAVIER CALLIZO SONEIRO. Ante el XI Congreso Internacional de ASELE 
	M.ª ANTONIA MARTÍN ZORRAQUINO. Norma y variación lingüísticas en la enseñanza de ELE
	ELENA M. ROJAS MAYER. La variación léxico-semántica del español y la conveniencia de su contextualización en la enseñanza a extranjeros 
	TOMÁS JIMÉNEZ JULIA. Sintaxis y lengua real  
	M. PAZ BATTANER. Las palabras en el diccionario; el diccionario en el aula
	HUMBERTO HERNÁNDEZ. El diccionario en la enseñanza de ELE. (Diccionarios de español para extranjeros) 
	JOSEFA GÓMEZ DE ENTERRíA. Los diccionarios especializados y la enseñanza de ELE
	JUAN GUTIÉRREZ CUADRADO. El «Diccionario Salamanca» de Santillana, cinco años después 
	ÁGUEDA ALBA MÉNDEZ. La cultura española más allá de los tópicos 
	MARÍA DOLORES ALONSO-CORTÉS FRADEJAS. Humor e internet: una buena combinación para hacer más motivadoras y eficaces las clases de ELE
	M.ª BEGOÑA ARBULU BARTUREN. La variación estilística en el análisis de la interlengua 
	MARTA BARALO. La construcción del lexicón en español/le: Transferencia y construcción creativa 
	CARLOS LUIS BARROSO GARCÍA. El desarrollo de la interacción oral mediante las estrategias de comunicación. (Algunas propuestas para trabajar la fluidez oral en clase dentro del español con fines específicos) 
	TITA BEAVEN y CECILIA GARRIDO. El español tuyo, el mío, el de aquél... ¿Cuál para nuestros estudiantes? 
	DIANA BERBER IRABIEN DE RAIKO. Rienda suelta a la imaginación: Adquisición de léxico a través de la redacción 
	TIBOR BERTA. Norma y uso en la clase de ELE. Análisis de la norma académica y los libros de texto 
	CARMEN BLANCO. El dominio del concepto de norma como presupuesto del profesor de ELE
	MARIA JOSÉ BORRERO BARRERA y RAFAEL CALA CARVAJAL. Norma y diccionario. Las variedades diatópicas del español en la enseñanza de ele 
	OFELIA BROTTIER. El español con propósitos específicos: el resumen («abstract») del artículo científico 
	TALIA BUGEL. Aspectos ideológicos y culturales de la enseñanza actual del español como lengua extranjera en la ciudad de San Pablo-Brasil 
	TALIA BUGEL y JOSÉ ANTONIO GÁLVEZ. ¿Qué español encontramos en los diccionarios? Integración de variedades regionales en la lexicografía bilingüe 
	MARÍA CAPELUSNIK RAJMIEL. El estudio del voseo en la clase de español 
	M.ª AUXILIADORA CASTILLO CARBALLO. Norma y producción lingüística: las colocaciones léxicas en la enseñanza de segundas lenguas 
	NARCISO MIGUEL CONTRERAS IZQUIERDO. La terminología en los diccionarios de aprendizaje del español 
	CLEUDENE DE OLIVEIRA ARAGÃO. Análisis comparativo de textos literarios españoles e hispanoamericanos: estudio de la diversidad cultural y lingüística y utilización del diccionario en el aula 
	MIREN ITZIAR ENECOIZ OSINAGA. Utilidad del diccionario para la traducción de textos en las clases de ele 
	CAROLINA FIGUERAS. Reflexiones en torno a las estrategias de reformulación parafrástica en la oralidad y en la escritura  
	ÓSCAR A. FLÓREZ MÁRQUEZ. ¿Qué español enseñar? o ¿cómo y cuándo «enseñar» los diversos registros o hablas del castellano?  
	MARÍA DEL MAR FORMENT FERNÁNDEZ. «Hacer novillos», «hacer campana» o «hacer la vaca»: ¿qué fraseología enseñar? 
	MARIANO FRANCO FIGUEROA. Preferencia de norma: a propósito de la derivación en el aprendizaje del vocabulario 
	M.ª ÁNGELES GARCÍA ASENSIO. Di «que su» en vez de «cuyo» y «que» mejor que «el cual»: norma y uso de los relativos en los manuales de español para extranjeros 
	ISABEL GARCÍA PAREJO. Procesos de pidginización en el español hablado por inmigrantes 
	JUAN MANUEL GARCÍA PLATERO. El corpus periodístico en la enseñanza del español: ¿Reflejo de la norma? 
	M.ª DEL CAMINO GARRIDO RODRÍGUEZ. ¿Qué español coloquial enseñar en las clases de ELE? 
	MACARENA GÓMEZ CABRALES y ANTONIO GUTIÉRREZ RIVERO. ¿Qué español enseñamos en Andalucía? Un caso concreto: Cádiz 
	M.ª VICENTA GONZÁLEZ ARGÜELLO. El imperativo y su presentación en los manuales de español como lengua extranjera para nivel principiante 
	FRANCISCO JAVIER GRANDE ALIJA. La diversidad del español a través de los manuales de ELE. ¿Qué lengua enseñan? 
	FRANCISCO J. GRANDE ALIJA, VERÓNICA GRANDE RODRÍGUEZ, JEANNICK LE MEN LOYER y MERCEDES RUEDA RUEDA. Los diccionarios en el aula de ELE: Caracterización y posibilidades de utilización 
	VERÓNICA GRANDE RODRÍGUEZ. Actividades para el aprendizaje del léxico: análisis y propuesta 
	SUSANA GUERRERO SALAZAR. Las redundancias en español: Un medio para pulir la lengua en los niveles de perfeccionamiento 
	M. ROSARIO HERNÁNDEZ. La evaluación como estrategia docente en el desarrollo de la competencia escritora en ELE 
	ISABEL IGLESIAS CASAL. Sobre la anatomía de lo cómico: Recursos lingüísticos y extralingüísticos del humor verbal 
	M.ª CARMEN IZQUIERDO GIL. ¿Qué variedades léxicas enseñar en el nivel elemental? El caso de adolescentes francohablantes en un marco escolar 
	M.F. KREMERS. El uso de las estrategias de aprendizaje en la expresión oral 
	WEN-FEN LIANG. El papel del profesor en la enseñanza de lenguas extranjeras. Ejemplo de una clase de conversación 
	CARMEN LLAMAS SAÍZ y CONCHA MARTÍNEZ PASAMAR. La diversidad estilística: Una propuesta para su tratamiento en el aula de ele 
	MARÍA PAULA MALINOWSKI RUBIO. Interferencias de una segunda lengua en el estudio del español como lengua extranjera en estudiantes polacos 
	M.ª PILAR MARCHANTE CHUECA. Producción de errores léxicos en estudiantes de español anglohablantes 
	JASMINA MARKIC. La aspectualidad y la temporalidad en la enseñanza del español a estudiantes eslovenos: Importancia de un enfoque contrastivo 
	MICHELLE MEULENBELD -DE JONG. «El modelo laboratorio»: una nueva didáctica 
	HUGO ROBERTO WINGEYER y NINA MORENO CEVALLOS. Simplificación del sistema verbal en el español de América 
	CONCHA MORENO GARCÍA. Normas para ser ric@ y seguir comunicándose 
	M. JOSEFA NAVARRO GALA. Ironía y anfibología: utilidad de la literatura dramática (ss. XV-XX) en la didáctica de ELE 
	ROSARIO NAVARRO GALA. Una propuesta teórico-práctica para la enseñanza de las formas de tratamiento de segunda persona en las clases de ELE
	EMILIO ALEJANDRO NÚÑEZ CABEZAS. El español que enseñamos en clase y su relación con los diccionarios 
	FLORENTINO PAREDES GARCÍA. Disponibilidad de los extranjerismos en estudiantes de educación secundaria 
	LUISA CONSUELO PÉREZ. «Proficiencia» lingüística y cultural 
	LOURDES POMPOSO YANES. El papel del profesor en la enseñanza de lenguas a través de internet 
	FELISA REY MARCOS. Composición Zen: Taller de escritura para japoneses 
	SARA ROBLES ÁVILA. El español en los textos escritos 
	MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. El ordenador: una herramienta para aprender y compartir.
	HUI-WEN RUAN. Creencias de los profesores de EL2 sobre la autenticidad en el aula de L2, especialmente relacionada con las tareas de lectura 
	ISABEL SÁNCHEZ LÓPEZ. El valor didáctico del «Diccionario de uso del español» de M. Moliner 
	INMACULADA SANZ ÁLAVA. El léxico en la enseñanza de ELE: una aplicación práctica para el nivel intermedio 
	JULIO SANZ IGLESIAS. Estudio de las habilidades metacognitivas en estudiantes de español como lengua extranjera 
	ANA SERRADILLA CASTAÑO. La enseñanza de frases hechas: Un método para integrar la cultura en el aula 
	FERMÍN SIERRA MARTÍNEZ. ¿Qué gramática enseñar a los profesores de ele? 
	DOLORES SOLER-ESPIAUBA. Emigrante, no hay camino… (O todas las normas llevan a Roma) 
	JAVIER TERRADO PABLO. ¿Qué espesor de español enseñar? 
	TIMO TOIJALA. ¿Qué subjuntivo enseñar? 
	TUNGMEN TU. Algunas consideraciones sobre un ideal diccionario bilingüe español-chino en el aprendizaje de ELE
	ANTONIO UBACH MEDINA. El texto teatral: sugerencias para su utilización 
	EIRA MAKARENA URBINA JIMÉNEZ. Enseñanza del español como lengua extranjera en Venezuela 
	LEOPOLDO VICENTE TAVERA. Posibles interferencias de la lengua materna de los estudiantes taiwaneses en el uso de las preposiciones «por» y «para» del español 
	M.ª DOLORES ALONSO-CORTÉS FRADEJAS, M.ª DEL CAMINO GARRIDO RODRÍGUEZ y MILKA VILLAYANDRE LLAMAZARES. Recursos pragmáticos para favorecer la eficacia argumentativa de los estudiantes de ELE 
	TERESA BASTARDÍN CANDÓN y M.ª DEL CARMEN FERNÁNDEZ MOLERO. Tráteme de usted. ¡Respetuosamente!
	ALAN BELL. El vídeo auténtico es una fuente importante de variación en la enseñanza del español como lengua extranjera 
	TIBOR BERTA, KRISTINA LINDGREN y CRISTINA MAILLO PEGOT. ¿Imperfecto o indefinido? Estudio contrastivo 
	PILAR CASAMIAN SORROSAL. Hablar por hablar en un programa de radio: Un pretexto para la práctica  de las cuatro destrezas y para el análisis del discurso 
	ROBERTO CASTÓN ALONSO. «Historias del Kronen»: un acercamiento al lenguaje juvenil coloquial 
	JAIME CORPAS. La utilización del vídeo en el aula de ELE: el componente cultural 
	GASPAR J. CUESTA ESTÉVEZ. 19 canciones y 500 verbos (aprendiendo español con Sabina) 
	NATALIA FERNÁNDEZ LÓPEZ-REY y MARÍA RUIZ DE GAUNA MORENO. Taller de estrategias para la explotación del léxico ELE 
	MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ PRIETO. Materiales de español avanzado, ventajas de la enseñanza asistida por ordenador 
	FINA GARCÍA NARANJO y CONCHA MORENO GARCÍA. Cuentos, cuentos, cuentos. Variación y norma en la presentación de un texto literario 
	FRANCISCO JAVIER GRANDE ALIJA, VERÓNICA GRANDE RODRÍGUEZ y MERCEDES RUEDA RUEDA. Integración de contenidos lingüísticos y culturales a través del enfoque por tareas: Un acercamiento a la provincia de León 
	MARÍA DE LOS ÁNGELES LAMPREA CHAVES y JUAN PABLO MORA GUTIÉRREZ. Los anuncios publicitarios de televisión en la clase de español 
	LUCÍA I. LLORENTE y TATJANA PAVLOVIC. Proyecto de lectura guiada sobre «Historia de una maestra»
	ERNESTO MARTÍN PERIS. La cultura en los textos: aprendizaje de lengua y contenidos culturales. Una experiencia con estudiantes del programa Sócrates 
	M.ª ISABEL PARDO DÍAZ. Integración de destrezas en la producción de un cortometraje en la clase de ELE 
	VÉRONIQUE PEIFFER. ¿Cómo optimizar la utilización de una película en el laboratorio multimedia? Un enfoque innovador para la enseñanza del español lengua extranjera 
	MANUEL PÉREZ SAIZ y GONZALO MARTÍNEZ CAMINO. Ampliación lúdica del léxico 
	ARACELI SAN MARTÍN MORENO y HAMISH BINNS. España e Hispanoamérica a través de su música: un método para aprender vocabulario en el aula de ELE
	MARJANA SIFRAR KALAN. ¿Cómo adquirir nuevo vocabulario y memorizarlo? 
	RUBIANE MARÍA TÔRRES DE SOUZA. Realidad no virtual: el día a día de un profesor artesano 
	RUTH VÁZQUEZ FERNÁNDEZ. Nivel superior: Gramática en conversación. Propuestas prácticas 
	Índice
	Finales y cubierta posterior

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

	Datos de esta publicación

	Logo: 
	CampoTexto: ASELE. Actas XI (2000). TERESA BASTARDÍN CANDÓN y M.ª DEL CARMEN FERNÁNDEZ MOLER...


