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«El idioma de un pueblo nos da su vocabulario,

y su vocabulario es una biblia bastante fiel de todos los conocimientos de ese pueblo;

solo por la comparación del vocabulario de una nación en épocas distintas,

nos formaremos una idea de su progreso.»

(Diderot)

Aunque muchos de nosotros no estaremos de acuerdo en su totalidad con la afirmación de Fou-
cault, nos parece interesante recoger aquí lo que dice este autor sobre la idea de una lengua ideal, y
cito: «En un primer examen, es posible definir las palabras por su arbitrariedad o su carácter colec-
tivo» (Foucault, 2005: 86), pues «Debe haber un lenguaje, posible cuando menos, que recoja la tota-
lidad del mundo en sus palabras y, a la inversa, el mundo, como totalidad de lo representable, debe
poder convertirse, en su conjunto, en una enciclopedia» (Foucault, 2005: 90). Señala también Fou-
cault que «Conocimiento y lenguaje se entrecruzan estrictamente. Tienen el mismo origen y el
mismo principio de funcionamiento en la representación, se apoyan uno en otro, se complementan
y se critican sin cesar» (Foucault, 2005: 91)... y es precisamente desde la crítica posterior a la refle-
xión cuando, como profesora de ELE, me pregunto: ¿qué estamos haciendo los profesores de espa-
ñol con esas palabras, a las que aquí nos referiremos con el término «palabras comodín», que no las
enseñamos en clase? Pues que inicialmente las rechazamos de nuestra programación sin darnos
cuenta de su vital importancia, pero bien es cierto que lo hacemos sin querer, por tener interioriza-
da una oposición inconsciente hacia las palabras de este tipo, oposición que proyectamos sin dar-
nos cuenta en el aula de ELE porque, primero como estudiantes de español lengua materna y des-
pués como profesores de español lengua extranjera, hemos perseguido, entre otros, un mismo obje-
tivo: alcanzar un dominio del léxico tan alto como sea posible. A muchos, además, nos gustaría
tener al hablar la precisión que en la mayoría de los casos caracteriza a la lengua escrita. Todos los
hablantes de español como Ll tenemos bien aprendida la lección sobre la no conveniencia de utili-
zar palabras comodín y, si no lo recuerdan, basten para ello algunos ejemplos.

El Manual de español urgente de la Agencia EFE se lamenta del empobrecimiento del léxico y
entre sus consideraciones generales hace la siguiente (1992: 18):

El idioma no se aprende por mera impregnación del ambiente, por simple contagio. Se debe estu-
diar poniendo atención en la lectura de buenos escritores, y desconfiando del propio conocimiento.

Gómez Torrego, en su Manual de español correcto //, en el capítulo dedicado al «Estilo» seña-
la (1989: 251-252):
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La repetición de verbos excesivamente polisémicos como «hacer», «haber», «tener», «sen>, etc.,
o de sustantivos como «cosa», «cuestión»... es clara muestra de pobreza léxica y de estilo poco ele-
gante. Se trata de conseguir más variedad léxica y mayor riqueza de matices semánticos, empleando
otras palabras más exactas y precisas.

Gómez Torrego también, en otra de sus conocidas obras: El buen uso de las palabras, le dedica
un pequeño capítulo a lo que él denomina palabras-cliché, en el que nos dice (1992: 113):

En el buen uso de las palabras hay que procurar huir, en la medida de lo posible, de ciertas voces
«cliché», que suelen ser excesivamente polisémicas, por lo que resultan semánticamente descolori-
das. [...] es aconsejable utilizar lo menos posible sustantivos como cosa, chisme, rollo, tema, chorra-
da, etc. que suelen emplearse como señal inequívoca de pobreza léxica o de excesiva laxitud en el
uso del idioma.

Max Hamann, lingüista y coordinador de lenguaje de la Universidad peruana de Ciencias apli-
cadas, sostiene que «los alumnos escriben como si hablaran», y que además no hablan bien (Grijel-
mo, 2001:16-17):

Llegan a las aulas universitarias con un vocabulario limitado al del ámbito familiar, al de las amis-
tades, al del círculo de diversión. Por tanto, ingresan sin la habilidad desarrollada para dar nombres
específicos y utilizan palabras genéricas como 'cosa', 'esto', 'aquello' o 'eso'. Si les preguntas ¿qué
es el amor? Te responderán 'el amor es cuando por ejemplo...' o 'es una cosa que...'.

Por su parte, Cassany, en su libro La cocina de la escritura, en el capítulo titulado «Nueve reglas
para escoger palabras» cita como regla número tres la siguiente: Eliminar los comodines, regla en
la que utiliza y explica el término que en esta ocasión hemos elegido para la presente comunicación.
Dice Cassany (1995: 147):

Si el comodín es la carta que encaja en cualquier juego, la palabra-comodín es aquel nombre,
verbo o adjetivo, de sentido bastante genérico, que utilizamos cuando no se nos ocurre otra palabra
más específica. Son palabras comodín las que sirven para todo, que se pueden utilizar siempre, pero
que precisan poco o nada el significado de la frase. Si se abusa de ellas, empobrecen la prosa y la
vacían de contenido. Ejemplo:

Nombres: aspecto, cosa, elemento, hecho, información, problema, tema...
Verbos: decir, hacer, poner, tener...
Adjetivos: bueno, interesante, positivo...

Un sondeo elaborado por la Editorial Alfaguara en 1998 señala como conclusión inequívoca que
los principales riesgos para el futuro del español radican, entre otros, en «el empobrecimiento del
lenguaje por parte de los medios de comunicación y de cuantos hablan en público», respecto a lo
cual, Álex Grijelmo en Defensa apasionada del idioma español comenta (2001:17-24):

Los presentadores de los espacios infantiles figuran en esa privilegiada clase social. Pero lejos de asu-
mir su responsabilidad, acudirán continuamente en su gorgojeo a expresiones comodín, como lo «guay»
que les ha parecido una película, anulando en los pequeños espectadores las diferencias entre «buena»,
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«interesante», «divertida», «entretenida», «apetecible», «admirable», «graciosa», «estupenda», «ágil»,
«artística», «sorprendente», «sobrecogedora»... [...] Perdemos vocablos y conceptos como perdemos
capacidad de ideación y observación. [...] Los intelectuales pierden peso en la sociedad, y lo ganan los
cantantes, los presentadores de televisión y los hijos de los anteriores. El gran vínculo de las masas ya no
son las nóvelas donde brillan las palabras, sino el cine y la televisión, donde se deforman.

Con el panorama descrito se puede comprender perfectamente lo que muchos profesores de ELE
hemos hecho hasta ahora: obviar las palabras comodín de nuestras programaciones, de los reperto-
rios léxicos con los que trabajamos habitualmente... pero si nos paramos a pensar: ¿podemos como
hablantes de español prescindir de cosas, cacharros, chismes y cachivaches! La respuesta sería, en
mi opinión, unánime: no. Entonces ¿por qué estamos negando estas palabras a nuestros estudian-
tes? Porque, insisto, la mayoría de los comodines brillan por su ausencia en el aula y, si aparecen,
no es precisamente en el lugar que les debería corresponder.

El trabajo de Samper Hernández, por ejemplo, recoge la palabra comodín bicho en la parte del
Anexo dedicada a «Los animales» (2002: 119-121). Pues bien, no me negarán que en el aula de ELE
hay más posibilidades de que entre antes cualquier bicho que un mono (19/105), una jirafa (25/105),
un hipopótamo (44/105) o una gacela (62/105). Algunos me dirán que indiscutiblemente estamos
ante un campo léxico, el de los animales, de fácil adquisición no sólo en español, sino también en
otras lenguas, pero ¿qué les parece que los bichos queden relegados al puesto número 78 entre los
105 animales que cita Samper Hernández y se registren con un índice de frecuencia menor que la
pitón (37/105), la iguana (39/105) o el chacal (73/105), por citar algunos ejemplos?

A mí al menos, en su día, me pareció chocante y fue entonces cuando decidí salir de «el zooló-
gico» y acercarme hasta «la cocina» a prepararme un café, pero me encontré con los cacharros de
la comida sin recoger... sí, porque los hablantes de español hacemos algo tan simple como fregar,
secar y recoger los cacharros. Sin embargo, a nuestros estudiantes de ELE les enseñamos a hacer lo
mismo, en clase, con toda la propiedad, con la olla (15/86), la cazuela (19/86), X&paellera (30/86)
y la marmita (40/86), porque entre las 86 palabras recogidas por Samper Hernández en el campo
léxico de «La cocina y sus utensilios» (2002: 103-105) ¡no hay cacharros! Y yo les pregunto: ¿se
imaginan ustedes una cocina sin cacharros?... Pues en ELE es posible ya que, con la mejor de nues-
tras intenciones, les hemos enseñado a nuestros estudiantes en las clases de vocabulario los térmi-
nos exactos y precisos, no vaya a ser que en algún momento confundan un cucharón (18/86) con
una espátula (71/86) y además de echar a perder el guiso que estén preparando en ese momento, los
profesores pensemos que su intercambio comunicativo ha fracasado.

A la vista de los ejemplos que les he propuesto y parafraseando a Izquierdo Gil, debemos recor-
dar que «La vida cotidiana nos proporciona numerosos ejemplos de situaciones en las que los
hablantes de una lengua se ven obligados a activar su competencia estratégica cuando existe un pro-
blema de tipo comunicativo». (2004: 101) ¿Por qué entonces no desarrollamos esa competencia
entre los estudiantes ofreciéndoles algo tan práctico como las palabras comodín?

Corda y Marello ya señalaron en 1999 -y cito de la traducción realizada por Izquierdo Gil
(2004: 103)- que:

Los estudiantes también deben saber usar conscientemente las estrategias de compensación. Si no
recuerdan o no saben una palabra, pueden [...] adoptar las mismas técnicas de las que se sirven los
hablantes nativos cuando no encuentran la palabra que buscan: usar, por ejemplo, palabras genéricas
como «cosa».
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Izquierdo Gil (2004:105), al hablamos del vocabulario instrumental, comenta respecto a las uni-
dades léxicas generales que

En la lengua española existen una serie de sustantivos casi deslexicalizados que no tienen senti-
do preciso fuera de un contexto y desempeñan un papel determinante en la sintaxis del discurso. Estos
sustantivos permiten retomar una enorme cantidad de nociones precisas en las definiciones o expli-
caciones de la vida cotidiana: persona, lugar, objeto, cosa...

Pero no va mucho más allá con las palabras comodín pues, para empezar, hay aparentemente un cier-
to temor a hablar de ellas, ya que ni existe una nómina clara de las mismas, ni es fácil a priori delimitar
su significado quizá porque, como dice Bosque en la presentación del diccionario REDES (2004: xvn):

Mucha gente piensa que no es preciso detenerse a escribir -menos aún a intentar explicar- lo que
nos resulta natural o cotidiano. [...] cuanto más cercano nos parece un hecho, cuanto más acostum-
brados estamos a él o más evidente se nos hace, mayor riesgo corremos de que nos pase inadvertido
o de llegar intuitivamente a la conclusión de que no hay nada en él que merezca verdaderamente
nuestro interés. [...]

No debemos dejar de preguntamos por qué es tan frecuente que lo raro atraiga y lo común se
omita, se desdeñe o se dé por explicado o entendido.

El estudio de las palabras comodín se antoja complejo y escurridizo, pero está claro que más
complicadas aún les resultan estas palabras a los estudiantes de español como L2, que en un con-
texto de inmersión van sobremanera a necesitar familiarizarse con ellas porque solamente las apren-
derá en el uso comunicativo de la lengua, ya que la información que ofrecen las cosas, los cacha-
rros, los chismes y los cachivaches sólo la van a encontrar en un ámbito que podríamos denominar
cercano, familiar, en el que ese tipo de palabras dicen mucho, sirven para muchas cosas y, además,
no sólo significan, sino que también evocan, ya que muchas veces tienen un alto contenido emocio-
nal. Y si no, pensemos por un momento cuántas veces y en qué ocasiones han dicho nuestras
madres, por ejemplo, la palabra trastos.

¿Es necesario en clase de ELE la enseñanza y aprendizaje de las palabras comodín? ¿Cuándo?
¿Y qué palabras exactamente? Está bien claro que cosa es la palabra comodín por excelencia, la que
todos los autores citan como modelo entre los vocablos de su clase, pero ¿qué otros términos, ade-
más de cosa, podemos colocar bajo la misma etiqueta? Y ¿cómo enseñarlas en el aula de ELE?, por-
que es evidente que para los hablantes de español no es lo mismo un chisme que un cacharro, por
citar dos de las palabras contenidas en el título de este trabajo.

El Diccionario CLAVE apuesta por ofrecernos exactamente siete: aparato, cacharro, cachirulo,
cachivache, chisme, cosa y problema. Pero... dejémonos en estos momentos de problemas y ocupémo-
nos de las otras cosas que, en su correspondiente entrada en el citado diccionario, tienen una nota
semántica que reza para todas por igual: «Se usa mucho como palabra comodín para designar de mane-
ra imprecisa un objeto». Pero todos sabemos que hay más objetos que se designan de forma vaga, pues
¿dónde están los armatostes, los artefactos, los artilugios, los bártulos, las carracas, los chirimbolos,
los cosos, los mamotretos y los trastos por ejemplo?... Pues en nuestra vida, en nuestras conversacio-
nes, en nuestros oídos, en nuestra boca, pero no en nuestras clases de ELE ?como ya he comentado antes?
y es obvio que tenemos que enseñar esas palabras que en el día a día nos resultan tan útiles a los hablan-
tes de español porque son, simple y llanamente, palabras de uso frecuente.
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De hecho, Cortés Moreno, en su Guía para el profesor de idiomas, en el apartado dedicado al
léxico (2000: 95) señala: «Dada la colosal magnitud del capital léxico de una lengua, es necesario
seleccionar siguiendo algunos criterios, por ejemplo, de utilidad y frecuencia».

Conforme a este juicio, parece evidente que, entre todos los objetos referidos, cosa, aparato,
cacharro y trasto deberían formar parte del léxico activo del estudiante entre las 2000 palabras más
frecuentes del español pues, como señala Higueras (2004: 5-2S), hay un aprendizaje incidental, no
intencionado, que aparece en el uso comunicativo de la lengua, que es la mayor parte del léxico que
necesitan los alumnos, de ahí que debamos prestar más atención a las palabras comodín pues, aun-
que a ese tipo de palabras se acceda muchas veces de manera intuitiva, son palabras que hay que
saber usar, ya que son términos cuya referencia se establece por relación a los elementos de la situa-
ción comunicativa que sólo bajo una perspectiva pragmática pueden ser interpretados, de ahí que
con las palabras comodín, a pesar de su aparente imprecisión, podamos entendernos en la mayoría
de las ocasiones.

Además de esto, darse cuenta de las estrategias que hay tras la utilización de las palabras como-
dín supone un aumento de la competencia comunicativa de una lengua en diferentes situaciones.

Y si, como decíamos antes, cosa, aparato, cacharro y trasto forman parte de ese vocabulario
que diferentes autores han denominado activo, básico, fundamental, productivo, rentable o útil, pro-
pio de los niveles Elemental e Intermedio, el resto de las cosas, por su complejidad, podrían ser
objeto de enseñanza y aprendizaje en los niveles Avanzado y Superior, ya que un estudio más por-
menorizado de palabras como armatoste, artefacto, artilugio, bártulos, cachirulo, cachivache,
carraca, chirimbolo, chisme, coso, mamotreto, etc. sería un ingrediente más dentro del estudio de
la coloquialidad en la lengua, aspecto que es mejor abordar cuando el estudiante de una L2 alcan-
za un determinado estadio en su aprendizaje.

Briz, defensor de esta idea, señala además «que un hablante es culto o presenta un nivel de len-
gua alto cuando domina [...] varios registros y es capaz de utilizarlos adecuadamente según el con-
texto de comunicación» (2002: 18-19).

Estaremos de acuerdo en que las palabras comodín tienen que pasar a ser de todos, hablantes de
español como lengua materna y como lengua extranjera, porque son palabras necesarias en nuestro
discurso y su aprendizaje y uso no están reñidos con el concepto de riqueza léxica, pues ¿alguien
puede decir que un estudiante de ELE que hable de chismes y cachivaches está poniendo de mani-
fiesto un léxico pobre? En absoluto, muy al contrario, el estudiante de español como L2 capaz de
manejar adecuadamente y con soltura palabras comodín como las últimas que he citado está mani-
festando un dominio del español cuando menos sorprendente, porque son tantos y tan innumerables
los objetos que nos rodean que, ante tal situación, solo tenemos dos opciones: 1) bautizar cada uno
de ellos con un nuevo vocablo, como hace Forges con el «fabadógrafo», aparato de reciente crea-
ción, muy útil en Asturias, que sirve para medir la cantidad de fabada ingerida, o 2) librarnos de los
prejuicios que arrastramos respecto al uso de las palabras comodín y, en clase de vocabulario, lla-
mar sin miedo a las cosas por su nombre, procurando que nadie se tire los trastos a la cabeza y reco-
ger nuestros bártulos cuando le corresponda a otro profesor entrar en el aula.

Bibliografía

Agencia EFE: Manual de español urgente, Madrid: Ediciones Cátedra, 1992
BRIZ, Antonio: El español coloquial en la clase de ELE: Un recorrido a través de los textos, Madrid: SGEL,

2002

400



ACTAS DEL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE ÁSELE

CASSANY, Daniel: La cocina de la escritura, Barcelona: Editorial Anagrama, 1995
CLAVE: Diccionario de uso del español actual, Madrid: Ediciones SM, 2004
CORTÉS MORENO, Maximiano: Guía para el profesor de idiomas: Didáctica del español y segundas len-

guas, Barcelona: Octaedro, 2000
FOUCAULT, Michel: Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas, Madrid: Siglo

xxi de España Editores, 2005
GÓMEZ TORREGO, Leonardo: El buen uso de ¡as palabras, Madrid: Arco/Libros, 1992
GÓMEZ TORREGO, Leonardo: Manual de español correcto u: Morfología y Sintaxis, Estilo, Léxico,

Madrid: Arco/Libros, 1989
GRDELMO, Álex: Defensa apasionada del idioma español, Madrid: Grupo Santíllana de Ediciones, 2001
HIGUERAS, Marta: «Claves prácticas para la enseñanza del léxico», en Carabela, núm. 56, Madrid: SGEL,

2004, págs. 5-25
IZQUIERDO GIL, M.§ Carmen: «El papel del vocabulario instrumental en el desarrollo de la competencia

estratégica», en Carabela, núm. 56, Madrid: SGEL, 2004, págs. 99-120
REDES: Diccionario combinatorio del español contemporáneo, Madrid: Ediciones SM, 2004
SAMPER HERNÁNDEZ, Marta: Disponibilidad léxica en alumnos de español como lengua extranjera,

Málaga: ÁSELE, 2002

401


	Nueva búsqueda/Inicio
	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

	XVI Congreso. La competencia pragmática y la enseñanza del español como lengua extranjera
	Cubierta anterior y primeras
	Presentación 
	JOSÉ A. MARTÍNEZ. Pragmática y gramática en la enseñanza del español como segunda lengua 
	SALVADOR GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ. Ejercitarás la competencia pragmática 
	JORGE URRUTIA. Don Alonso, de los molinos a la pastora: libertad y literatura 
	ANTONIO FERNÁNDEZ. El «Diccionario panhispánico de dudas» y la enseñanza del español (I)
	ELENA HERNÁNDEZ. El «Diccionario panhispánico de dudas» y la enseñanza del español (II)
	GUILLERMO ROJO. El «Diccionario panhispánico de dudas» y la enseñanza del español (III)
	ALFONSO FERNÁNDEZ GARCÍA. El texto literario en el aula de ELE. El «Quijote» como referencia (I)
	RAFAEL NÚÑEZ RAMOS. El texto literario en el aula de ELE. El «Quijote» como referencia (II)
	DOLORES SOLER-ESPIAUBA. El texto literario en el aula de ELE. El «Quijote» como referencia (III)
	JORGE ABRIL SÁNCHEZ. Educación bilingüe versus asimilación: las consecuencias de la iniciativa «Unz» en el Estado de Massachusetts 
	MARÍA PILAR AGUSTÍN LLACH. La competencia pragmática y los errores pragmático-léxicos en la clase de ELE 
	MARÍA CECILIA AINCIBURU. La negociación de la forma de tratamiento pronominal: Una aplicación en el español de los negocios 
	RENAD AL-MONAMI y RITA JÁIMEZ. La enseñanza de la competencia pragmática en «cibercursos» de ELE 
	PEDRO J. ALONSO GARCÍA. Riendo se entiende la gente: el humor en la clase de ELE 
	M. BELÉN ALVARADO ORTEGA. Las fórmulas rutinarias en la enseñanza de ELE 
	MERCEDES ÁLVAREZ PIÑEIRO. El componente pragmático en la evaluación 
	BELÉN ARIAS GARCÍA. El español y sus distintas posibilidades comunicativas: «La necesidad de un enfoque comunicativo-funcional en la enseñanza de ELE» 
	M. A. BABÍ. ¿Qué nos indican cincuenta palabras? 
	MARTA BARALO OTTONELLO. Competencia pragmática en el ámbito empresarial: qué y por qué, anteriores al cómo 
	ALFONSINA DE BENEDETTO. Pruebas de producción escrita de HNN italianos: traducciones 
	FATMA BENHAMAMOUCHE. Primera colaboración en el Máster «Lengua, cultura y comunicación» entre la Universidad de Orán (Argelia) y la Universidad Internacional de Andalucía (España) 
	ANA ISABEL BLANCO GADAÑÓN. Soportes para enseñar pragmática en una clase de ELE 
	GIOVANNI BRANDIMONTE. Competencia pragmática e interferencias culturales en la enseñanza del español a estudiantes italianos 
	M.ª AUXILIADORA CASTILLO CARBALLO y JUAN MANUEL GARCÍA PLATERO. Valor pragmático de la apreciación en español 
	FRANCISCO JULIÁN CORROS MAZÓN. Aspectos pragmáticos, sociolingüísticos e interferencias culturales en la enseñanza de ELE en Estados Unidos 
	OLGA CRUZ MOYA y DIEGO OJEDA ÁLVAREZ. «Entiendo el libro pero no entiendo al maestro»: Estrategias pragmáticas en el discurso del profesor 
	ABDELKHALEK DERRAR y ZOUAOUI CHOUCHA. Didáctica de la literatura: interferencias culturales y lingüísticas en la enseñanza de ELE 
	PABLO DEZA BLANCO. El uso de los conectores temporales en las noticias de sucesos escritas por periodistas españoles (PE) y estudiantes taiwaneses (AT) de ELE 
	VERÓNICA EDESO NATALÍAS. La distancia social y su importancia en la interacción: propuesta para su estudio en clase de ELE 
	NOURINE ELAID LAHOUARIA. Juegos comunicativos en la enseñanza de lenguas extranjeras 
	ANA M.ª FERNÁNDEZ SONEIRA. La enseñanza de la pragmática en un contexto de inmersión lingüística en una comunidad bilingüe 
	ANTONIETTA FIUME. La definición de las fórmulas rutinarias en los diccionarios para la enseñanza del español como lengua extranjera 
	CINZIA DI FRANCO. La relación lengua-cultura en el aprendizaje de ELE por parte de los italianófonos 
	M.ª MAR GALINDO MERINO. La transferencia pragmática en el aprendizaje de ELE 
	JORGE GARCÍA MATA. Transferabilidad de la competencia pragmática. Implicaciones derivadas de la enseñanza de español como segunda lengua (ESL) a niños inmigrantes 
	M.ª DEL CAMINO GARRIDO RODRÍGUEZ. Cortesía y actos de habla en la enseñanza de ELE 
	GIULIA UGHETTA GOUVERNEUR. «Capirsi e non capirsi». Análisis de errores de HNN italianos en la producción escrita: redacciones 
	FRANCISCO JAVIER GRANDE ALIJA. La cortesía verbal como reguladora de las interacciones verbales 
	VERÓNICA GRANDE RODRÍGUEZ. A la lengua con humor: un ejemplo práctico a través de los cómics 
	LUIS GUERRA SALAS y M.ª ELENA GÓMEZ SÁNCHEZ. Pragmática y lexicografía: análisis de las marcas pragmáticas en el «Diccionario Salamanca de la lengua Española»
	ESTHER GUTIÉRREZ QUINTANA. Cómo integrar los contenidos nocio-funcionales en nuestras programaciones: criterios de selección y secuenciación de funciones y exponentes desde un punto de vista pragmático 
	HUMBERTO HERNÁNDEZ. Los extranjerismos en la enseñanza del español como lengua extranjera: aspectos ortológicos, ortográficos y léxico-semánticos 
	MOISÉS HIDALGO SALIDO. ELE con fines humanitarios: nuevos espacios en la enseñanza de la Pragmática 
	GRACE L. JARVIS. Lengua y cultura como barreras en vez de puentes 
	CONCHA DE LA HOZ FERNÁNDEZ. Las palabras comodín: sobre «cosas», «cacharros», «chismes» y «cachivaches» 
	CARMEN LLAMAS SAIZ. Discurso oral y discurso escrito: una propuesta para enseñar sus peculiaridades lingüísticas en el aula de ELE 
	LUCÍA I. LLORENTE. ¿Somos irresponsables?: La expresión de los sucesos imprevistos en español 
	MERCEDES LÓPEZ DE BLAS. El «Quijote» en el aula intercultural 
	LUIS LUQUE TORO. La adquisición de la competencia pragmática en español en Italia: distintos aspectos de su enseñanza 
	ASUNCIÓN MARTÍNEZ ARBELAIZ. De cómo «si» no siempre es condición: funcionamiento de las cláusulas encabezadas por «si»
	GONZALO MARTÍNEZ CAMINO. Estructuras gramaticales de cuádruple elección: anotaciones pragmáticas en algunos casos de subordinación 
	CONCEPCIÓN MARTÍNEZ PASAMAR. El desarrollo de la competencia sociolingüística y cultural a través de la publicidad audiovisual 
	CRISTINA MATUTE MARTÍNEZ. Consideraciones sobre la metodología en la enseñanza de la fonética y la fonología del español/LE 
	M.ª DEL CARMEN MÉNDEZ SANTOS. La ortografía ideovisual en el contexto de las clases de español como L2 
	ROSARIO MILLÁN GARRIDO. Interferencias lingüísticas en el aprendizaje de una segunda lengua 
	KARIMA ZOHRA MOKDAD. Enseñanza de ELE a los principiantes en la Universidad de Orán 
	PIERRE PAULIN ONANA ATOUBA. Contexto y algunos enunciados interrogativos en la enseñanza del español 
	MARÍA DE LOURDES OTERO BRABO CRUZ. Competencia pragmática e interferencias culturales en la enseñanza de ELE para alumnos brasileños 
	AHMED OUNANE. Clase para estudiantes argelinos: Cómo presentar el estudio de una moaxaja 
	CARLOS DE PABLOS ORTEGA. La enseñanza de aspectos sociopragmáticos en el aula de ELE 
	LUISA C. PÉREZ SOTELO. Beneficios de la pizarra interactiva y del «chat» del sistema «blackboard» en el aprendizaje de una lengua extranjera 
	MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ PONCE. Las comparaciones estereotipadas y su aprovechamiento en la enseñanza del español como lengua extranjera 
	M.ª VICTORIA ROMERO GUALDA. Escritura y subcompetencia pragmática en niveles no iniciales de aprendizaje: Producción y comprensión de textos 
	FERNANDO RUBIO. El uso de estrategias comunicativas entre hablantes avanzados de español 
	MERCEDES RUEDA RUEDA. Dos mundos distintos: la integración de alumnos estadounidenses en la vida familiar, universitaria y social española 
	ANA MARÍA RUIZ MARTÍNEZ. Las unidades fraseológicas vinculadas con las funciones pragmáticas del nivel Plataforma y del nivel Umbral en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 
	ESTÍBALIZ SÁNCHEZ RONDÓN. Conexiones entre pragmática y dialectología andaluza. Posibles aplicaciones al aula de ELE 
	RAFAEL SÁNCHEZ SARMIENTO. El reflejo de la competencia socio-pragmática en materiales de ELE 
	FERMÍN SIERRA MARTÍNEZ. Competencia de la morfosintaxis del verbo en los alumnos de ELE neerlandeses 
	ISABEL M.ª SOLÍS CASCO. La pragmática en el aula de ELE: los actos de habla indirectos 
	INMACULADA SOLÍS GARCÍA. Observaciones críticas sobre los Estudios actuales acerca del error y la interlengua de los estudiantes de ELE 
	SU-CHING SUN. Pragmática y DELE 
	JOSÉ MARÍA TORREBLANCA PERLES. Los pronombres de objeto indirecto. Implicaciones pragmáticas y culturales 
	ANTONIO UBACH MEDINA. El texto literario desde la Pragmática: sus aplicaciones en el aula de ELE (Fernando Aramburu y Javier Cercas) 
	AN VANDE CASTEELE. Enseñar la competencia intercultural en clases de español comercial 
	SECUNDINO VIGÓN ARTOS. La cortesía en la enseñanza del ELE a lusófonos 
	FRANCISCO JOSÉ VILLANUEVA MACÍAS. «La realidad... es así». Estereotipos e implícitos culturales en la representación del extranjero en la clase de cultura de ELE 
	MARÍA DOLORES ALONSO-CORTÉS FRADEJAS y MARÍA JOSÉ GASCO MARTÍN. Los principios de la pragmática como recurso explicativo en las clases de gramática 
	GERARDO ARRARTE CARRIQUIRY. Material didáctico para la enseñanza de español como segunda lengua a alumnos de Secundaria 
	MARÍA A. BARRIOS RODRÍGUEZ. El aprendizaje de las colocaciones del español: CALLEX, una propuesta multimedia 
	GASPAR CUESTA ESTÉVEZ. Deberes electrónicos: «Emilios» con actividades de ELE 
	VANESSA DACOSTA CEA. La ruptura de los códigos pragmáticos (I): Los textos escritos (los cuentos tradicionales) 
	SONIA ESPIÑEIRA CADERNO. Una aplicación de la enseñanza afectiva: las estaciones de aprendizaje 
	JOSÉ MANUEL FONCUBIERTA MURIEL y MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MOLERO. El uso de los pretéritos indefinido y perfecto en la norma culta mexicana: un caso de divergencia comunicativa 
	K. JAUREGI, S. CANTO y C. ROS. La interculturalidad a través de la videoconferencia 
	JORGE JIMÉNEZ RAMÍREZ y CELIA RICO PÉREZ. Cómo desarrollar un portafolio digital: un ejemplo práctico basado en «blogs» 
	LIE & ESCOFET. «Manantial» y «caudal»: Dos instrumentos informatizados para el aprendizaje autónomo del vocabulario del español 
	ROSA MARÍA PÉREZ BERNAL. La preparación de candidatos para la obtención del diploma de español: nivel intermedio 
	MANUEL PÉREZ SAIZ. Práctica de las estructuras gramaticales de cuádruple elección 
	PAULA QUERALTÓ HERNÁNDEZ. Materiales para fomentar la interacción en clase de ele 
	BEATRIZ PILAR SUÁREZ RODRÍGUEZ. Las canciones en la clase de español como lengua extranjera
	MARTA SANZ PASTOR y MARTA HIGUERAS GARCÍA. Una propuesta didáctica a través del «Quijote» 
	BEATRIZ PILAR SUÁREZ RODRÍGUEZ. La ruptura de los códigos pragmáticos (II): los textos visuales (de «Los Simpson» a Velázquez)
	RAQUEL VARELA MÉNDEZ. Las ayudas visuales en la clase de español para fines específicos 
	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 XVI (2005). CONCHA DE LA HOZ FERNÁNDEZ. Las palabras comodín: sobre «cosas»,...


