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ESPAÑOL DE LAS AMERICAS: BASE CONCEPTUAL

Jorge Cabrera Gómez
Luz ¡ana Launa Idiomas

Ana Lucia Esteves dos Santos
Universidade Federal de Minas Gerais

"La enseñanza de la lengua es lanío la razón como el medio
para valorizar la riqueza de las diferencias del mundo hispana.

En un contexto globahzado la idea es unir a los pueblos
y abrazar al mundo. "

1. Planteamiento general

La creación del Mercosur y el redescubrimíento de los vecinos, tanto por el lado
I uso hablante como por el hispanohablante, ha generado una creciente demanda del
español como lengua extranjera en Brasil. La solicitud de un mercado ansioso por
conocer más del mundo hispano y que se pregunta si existe un español de América y otro
de España, fue uno de los principales motivos que nos llevó al desarrollo de este trabajo.

La interculturalidad existente tanlo en América como en las Comunidades
Autónomas peninsulares, fuera de crear barreras idiomáticas, ha enriquecido nuestro
idioma; partimos del hecho de que el español peninsular y el americano no son
lingüísticamente diferentes ,
¿Qué es Español de ¡as Américas? Es el método de enseñanza de español a lusohablanles
teniendo corno elementos estructuradores: • El medio; la cultura de los países
hispanoamericanos y también la española; • Lo lingüístico con especial atención al eje de
los pretéritos indefinido/perfecto, sus diferencias y rentabilidad de uso en el contexto
hispanoamericano; • La comunicación como un fin; el léxico pasa a ocupar dentro de ella
el lugar necesario para expresar la intención comunicativa. Las diferencias léxicas que
delimitan culturalmente los lugares pueden ser descubiertas por el aprendiz a lo largo de su
experiencia lingüística y de sus vivencias en cualquier país de lengua hispana.

Esta afirmación se enmarca en lo que seria un español culio donde aun cuando haya diferencias de tipo
léxico o funcional, eslo no afecta completamente la comunicación.
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J. CABRERA GÓMEZ, A L ESTEVES DOS SANTOS

2. Las definiciones

2.1. ¿Español o castellano?

Una de las primeras interrogantes del lusohablante brasileño, al iniciar su
proceso de aprendizaje de la lengua española, es: se dice ¿español o castellano?

Considerando que la denominación de castellano para nuestra lengua expresa
una locación restringida al idioma que se habla en la zona de Casulla, decidimos
utilizar en este trabajo la denominación de español como la lengua que unifica
idiomáticamente a la Península Ibérica y a! Continente Americano. Esta decisión
nos aleja de la utilización de denominaciones como venezolanas al español que se
habla en Venezuela, argentinas al que se habla en Argentina y así por el estilo.

2.2. Español peninsular y español de las Américas

Hablaremos de dos variedades del español: peninsular refiriéndonos al español
que se habla en España en general y español de América refieriéndonos al hablado
en Hispanoamérica como tal. No es objetivo de este trabajo entrar en una
clasificación de las modalidades del español peninsular ni el americano. Sin
embargo, reconocemos que en lo relativo a la península, la bibliografía consultada,
por lo genera!, hace referencia al área castellano-norteña y Madrid.

Además de estas dos variedades de la lengua española, reconocemos que
también existen otras clasificaciones como la de español continental y costero-
insular que abarcan tanto a España como América.

3. Brasil, el Mercosur y e! interés del brasileño por el mundo hispano

Hablar de integración latinoamericana no es nada nuevo. Esta idea se inició ya
como proyecto desde la creación de la Gran Colombia (Simón Bolívar, El
Libertador. Congreso de Angostura. 1819 ).

El mundo latinoamericano dividido por Portugal y España permaneció aislado
durante bastante tiempo. Brasil en medio de sus vecinos hispanohablantes parecía
una gran isla. Sin embargo, desde hace siete años, con la creación del Mercosur, esa
línea que nos dividía comenzó a desaparecer.

Por otro lado, las referencias del Norte nos dicen que en los Estados Unidos se
siente el poder de la cultura hispánica. Esta ha sido llevada mayoritariamente por los
inmigrantes latinoamericanos que cruzaron el Río Grande, clandestinamente, o los
que desde Cuba se lanzaron al encuentro del famoso "sueño americano" y han
llegado a una conquista ... casi silenciosa ...

El encuentro del viajero brasileño con una lengua casi franca (el español ) en
ciudades como Nueva York y San Francisco también ha revalorizado lo que en
cierta época estaba valorizado por el tango y los boleros.

El macro proyecto de integración generado por el Mercosur y que abraza, de
momento, a cuatro países del Sur de América: Brasil, Argentina, Paraguay y

-166—



ESPAÑOL DE LAS AMERICAS. BASE CONCEPTUAL

Uruguay, está dando así sus frutos. Logró levantar el interés por la lengua española:
Vende mejor el que se comunica mejor.

Poco a poco ti brasileño ha ido descubriendo que las similitudes existentes entre
el portugués y el español, que generan el famoso portvño!2, sólo conllevan a
dificultades a la hora de comunicarse, y a estados embarazosos que no quedan nada
bien a la hora de los negocios. Entonces conocer a los concurrentes al mercado exige
no sólo el conocimiento lingüístico, sino también el conocimiento cultural, con una
visión amplia y respetuosa de las diferencias.

El afianzamiento de los estudios de la lengua española en Brasil se expresó
recientemente a través de los medios de comunicación, que anunciaban la
aprobación, por parte del Senado, de la ley {Proyecto de ley de ¡a Cámara. Nro. 55.
1996. Parecer favorable 478 del 13 de agosto de 1998 ) que les exige, a las escuelas
de secundaria, adoptar el español como lengua extranjera obligatoria.

4. Español de las Américas: Metodología de trabajo

Luziana Launa Idiomas es una escuela de lenguas, de vanguardia en la ciudad
de Belo Horizonte. Con aproximadamente veinte años de fundada se dedica a la
enseñanza de las lenguas como; francés, alemán, japonés, árabe, italiano, inglés y
portugués para extranjeros. Desde hace quince años, aproximadamente, se dedica a
la enseñanza del español como lengua extranjera.

Plantearse la creación de un método, básico3 e intermedio (Figura 1), de enfoque
comunicativo para la enseñanza del E.L.E., principalmente orientado a lusohablantes,
representó para nosotros reflexionar, primeramente, sobre dos puntos básicos (5.1 y 5.2);

4.1. Lo conceptual: Coherencia con el eslogan de la institución

" Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes''
Luz ¡ana Lanna

Adaptar este eslogan del Luziana Lanna Idiomas , implicaba desde el punto de vista
metodológico:
• Alejarnos de cualquier propuesta cerrada en su esencia, estereotipada a todos
los grupo de aprendices ( Figura 1):

' Según el lingüista norteamericano Stephen Richman, el 90% de las palabras del portugués tienen equivalentes
idénticos o semejantes en el español Entendemos que el porluíkil es un fenómeno dialectal, mezcla de lenguas
vecinas y parientes, principalmente en las fronteras entre Brasil y Uruguay o entre Brasil y Paraguay. Hoydiase
usa esla expresión para calificar el habla de peisonas que creen poseer competencia lingüística en el español por
el hecho de hanlar portugués, e incurren en la mezcla involuntaria de ambas lenguas.

Este nivel corresponde al ñire!¡nidaldentro del Plan Cunicv.hr del'Instituto Cervantes (1994).
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Profesor como elemento reproductor,
emisor y expositor

Alumno como elemento
pasivo receptor

Material didáctico estereotipado y dirigido a
todo tipo de grupo de aprendices

• Crear un sistema abierto (ondulatorio) con flexibilidad de adaptación a
diferentes grupos de aprendices y una participación activa y creativa del profesor y
del estudiante.

El material no está totalmente acabado. Se entrega el guión, la esencia; lo
termina, lo adapta el profesor, que crea y renueva constantemente (claves),
manteniendo la estructura básica del mismo (Figura 2 ).

PROPUESTA DEL

MATERIAL

Luzianna Lama Idioma» ^ V Página 2 (dai)
Clave A Vocabulario de víveres

Eje A: Esencial, base del
material.

Eje A

EjeB

Eje B: Las claves: Indicación para
que el profesor realice una
intervención con música, vídeo,
ejercicios de ampliación, etc.,
adaptado a] tipo de grupo y
reforzando los objetivos propuestos.

4.2. El enfoque cultural: revalorización de la diversidad del mundo hispano

La enseñanza de la lengua es tanto la razón como el medio para valorizar la
riqueza de las diferencias del mundo hispano. En un contexto globalizado

la idea es unir a los pueblos y abrazar al mundo (respetando sus diferencias!
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Figura 3:

ESPAÑOL DE LAS AMÉRÍCAS: BASE CONCEPTUAL

Modelo esquemático de la unidad ¡de E3 (intermedio): Cada unidad lleva
por nombre un país hispanohablante. A través de los apartados culturales se
presenta ese país, elevando sus características diferenciales.

La monta, la Joma, el lazo y el marcado de las reses,
eri principio un medio de subsistencia, ahora un especíatelo

UNIDAD 1: MÉXICO
CONTENIDO

OBJETIVOS:

Ccmunicalivos:
Contar chismes - Expresiones Oe alecto - Relatar hechos en pasarlo - Describir personas: ¡ísico y carácter - Pregunlar como
son las personas y contestar -Preguntar por alguien o por algo.

Gramaticales:
Sufijación Diminutivos y agmenlalivos - Uses y comparaciones efe Tas formas de pretéritos: indeimido, partéelo e imperfecto
Usos de ser y estar : bren. mal. poco, mucho, Bástanle, demasiado - Alguien, nadie/ algo, nada - Antónimos y sinónimos -
Ortografía: La J y la G - Preposiciones por y para.

HACIENDO GIMNASIA: Ejercicios varios

VOCABULARIO. Partes del cuerpo - Características íísicas y psicológicas

ACTIVIDAD LIBRE: Clave G

LEYENDO V ESCRIBIENDO: Es hora de [a " G " y la " J '

ESTO ES HISPANOAMÉRICA: Méjico

A VER SI ENTENDIMOS: Clave H : Gula para lectura

LEYENDA: ñ Escuchar »Escribir O HaOlar/ Repetir

La presentación de los apartados culturales se expresa a través de Esto es
Hispanoamérica (en El y E3) y En Hispanoamérica y su gente (E2). En el primer caso
se trabajan a través de la comprensión lectora y en el segundo caso a través de entrevistas
(comprensión auditiva) a invitados nativos que hablan y presentan a su país.

4.3. El Plan ds programación

Considerando ¡as similitudes entre las lenguas portuguesa y española planteamos el
desarrollo de los niveles básico e intermedio en tres semestres (39 horas cada uno),
correspondientes a la clasificación de El y E2 (básico) y E3 (intermedio).

Cuadro de organización de los materiales por objeíivos gramaticales:

El
Tiempo: 39 horas

(Un semestre)
Focos de destrezas:

Comprensión auditiva: (35%)
Compresión lectora: (35%)

E2
Tiempo: 39 horas

(Un semestre)
Focos de destrezas:

Comprensión auditiva: (35%)
Compresión lectora: (35%)

-I69—

E3
Tiempo: 39 horas

(Un semestre)
Focos de destrezas:

Comprensión auditiva: (30%)
Compresión lectora: (20%)
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Comunicación oral: (20%)
Comunicación escrita:

(10%)

• El presente de
indicativo en todas

í,us variaciones.
• Pronombres CD/CI

• Perífrasis verbal:
Ir+inflnitivo.

• Pretérito indefinido.

Comunicación oral: (20%)
Comunicación escrita: (10%)

• Pretérito
indefinido (ampliación) y

• futuro imperfecto
(con traslados)

• Pretérito imperfecto
• Pretérito pluscuamperfecto

• Pretérito perfecto
• Imperativo afirmativo

* Hasta aqui consideramos que

hemos cubierto los objetivos
gramaticales que normalmente se
establecen para un nivel básico.

• Subjuntivo en presente
• imperativo negativo

• Pronombres CD/CI (retoma)
• Condicional simple/Fu turo

imperfecto

Comunicarión oral: (40%)
Comunicación escrita: (10%)

• Usos comparativos de
las formas de pasado
• Pronombres CD/C!

(retoma)
• Formas de imperativo
negativo y afirmativo

(contrastadas)
• Formas de Futuro

(imperfecto, perífrasis y
presente, contrastadas)

• Futuro perfecto
• Subjuntivo e indicativo

(usos)
> Imperfecto de subjuntivo
• Condicional compuesto

• Perífrasis verbales
• Estilo indirecto

4.4. Lo lingüístico: Principales aportes del material

4.4.1. El Tiempo verbal como elemento estructurador del material con especial
atención al eje de los pretéritos indefinido/perfecto y los contrastes entre el pretérito
indefinido y futuro imperfecto.

La mayoría de los materiales didácticos presentan una especial atención al pretérito
perfecto, lógicamente, con textual izados en la Península Ibérica Español de las Amé ricas
da una especial atención al pretérito indefinido considerándolo de mayor rentabilidad
comunicativa en el contexto hispanoamericano en general (plano actual e inactual). £1
pretérito perfecto se enmarca y localiza bajo el siguiente esquema:

valor continuativo

Península
antepresente "

América

enfatizador en el
pasado

Aunque el valor de antepresente "'no se registre" para el contexto americano, en [a bibliografía consultada, hemos
decidido incorporado una v e ; que el diseño del material no excluye completamente la modalidad peninsular.

— 1 7 0 —
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Figura 4 : Esquema del uso del pretérito perfecto en el contexto peninsular y
americano (Unidad 2: Colombia. E2)

En conclusión, el pretérito perfecto en nuestro contexto cultural se muestra bajo
el valor de continuidady antepresente. El valor de enfati-ador no se considera en
ningún momento, por ser de poca rentabilidad para un nivel básico 2.

El contraste entre los dos tiempos verbales: pretérito indefinido y futuro
imperfecto se da a través de la expresión de uso (Figura 6):
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Procedím
el oiden q

• corlar
D picar
• rebanar

Aponer
U de|ar
• guardur
• probar
D mnlrJar

enlo' Coloca el 1
JÉ elM clwcnbí

iurnero cr

\

I PARTE; El gran en lode la iiestade Macarena fue Fa (angrlaque prepare.
EtCucbe CDIIIÍJ la hiiy. rellena e| cuadro y prepárale para luego anolarto

• ceboJIs
DH|04
D iümaip&
O pifia
Q pnanzana^
• pera

Darrüi
• refresco*
• aflltar
• vino
• fí\iyoiíEsa
D canela

Ahora ton loa daloi quelícnaí, • i '• !>••! l l ' ' i " '- ll '• que I ' hijo

II PARTE: Ahora la chica cuenta I-'. • ••• • ' I . II ' '• 1-1.' i 11 ' recela.
Preila "Unciím yde ipué i coloca un*"C"Ei e i ta i ccrplorme
con la of • • i .-_••• o una"R" El la recharaí

a. Le picara las [rutas mas pequeMaí- 4 )
b Nnlf pondrfl piaran» ( )
c Lff colócala una pizca de sal ( I
d Lí aumenlarila cantidad de canela. ( )
e. Lfl uCjarí una Bemena macerando { i
I Le ponora unooco de durazno. ( I
o.. L í moldara con |uflo de naianp natural. í h
n LBcompraii htchí ( )
I Le pondrá medio ütío Qe Ion. ( )

Esta vez i o hice...

Lü próxima vez lo
haré ..

Figura 5 : Presentación
del futuro imperfecto
contrastado con el
pretérito indefinido y su
contexto en el material
didáctico (Unidad 1:
Venezuela. E2)

5.4.2. El léxico necesario para expresar la intención comunicativa

El léxico se presenta bajo los siguientes criterios:
• Aun cuando cada unidad del material está dedicada a un pais en particular, no

recurrimos a vocablos regionales sino de rentabilidad general.
• Las muestras de lengua se van presentando dentro del vocabulario necesario

para cumplir el objetivo de la comunicación.
• No recurrimos a listados de denominaciones regionales que generen angustia

y ansiedad en el aprendiz.
• Se crea una variabilidad de léxico rentable para el alumno, el cual lo va

detectando a lo largo del material, en las diferentes unidades didácticas.
5.4.3. Las muestras de lengua y los contextos en general

Las muestras de lengua se crean generando contextos donde conviven diferentes
acentos del mundo hispánico (peninsular, ecuatoriano, uruguayo, etc) situaciones
muy características del mundo hispanoamericano: ¿quién de niño en América no
escuchó el acento del gallego de la panadería o el del uruguayo del supermercado?

En la presentación de los apartados se utiliza con preferencia el tratamiento tú
(informal) y ustedes (informal-formal). El tratamiento vosotros aparece en todos los
apartados gramaticales y en los contextos y muestras de lengua de la unidad 4 del E3
(intermedio).

—172—



ESPAÑOL DE LAS AMÉRJCAS: BASE CONCEPTUAL

5. Otros apartados: La revisión y la auioevaluación como medidores del aprendizaje

Al finalizar cada unidad didáctica se propone el apartado destinado a la revisión de
los objetivos tanto gramaticales como comunicativos de la unidad y su evaluación en
cuanto a nivel de captación de los mismos.

La auloevaluación (hispanómetro) se propone a partir del nivel E2 y E3, cada
dos unidades, como una reflexión del propio alumno y comprometimiento por su
aprendizaje (Figura 6).
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