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O. Introducción

Este trabajo se centra en el análisis de la expresión en español de los sucesos imprevistos o no
planeados (construcciones lingüísticas del tipo «Se me olvidó la tarea», «Se les perdieron las lla-
ves»). Los estudiantes de español como lengua extranjera encuentran dificultades para dominar esta
estructura gramatical incluso en los niveles más avanzados. En mi opinión, detrás de esta notoria
dificultad está no sólo la complejidad intrínseca de la construcción (relacionada con la sucesión de
pronombres y con los múltiples valores que «se» tiene en nuestra lengua); junto a ese carácter com-
plicado, también hemos de tener en cuenta las interferencias culturales. Mi experiencia docente está
relacionada con estudiantes norteamericanos cuya primera lengua es el inglés. Por este motivo,
inglés y español serán las dos lenguas/culturas en las que me centraré.

En mi análisis, voy a tener muy presente la teoría de la relatividad etno-lingüística, tal y como
la propone Citrón (1995), que resumo brevemente a continuación. En esta teoría se distinguen dos
subcomponentes. Por un lado, debemos tener en cuenta la capacidad para reconocer que las lenguas
no son traducciones directas unas de otras; es decir, la manera en que algo es expresado en nuestra
lengua nativa es arbitraria. Un mismo concepto se expresa de forma diferente en las distintas len-
guas, sin que una forma sea más correcta que otra. Esto aplica tanto en el campo sintáctico, como
en el campo léxico. Por otro lado, necesitamos considerar la capacidad para reconocer que una gran
parte de nuestra propia lengua está vinculada a nuestra cultura. En un nivel concreto, esto se mam-
fiesta en la existencia de una palabra en una lengua, para la cual no hay equivalente en otra, porque
el objeto en cuestión es desconocido por sus hablantes. En un nivel abstracto, esto se pone de relie-
ve en las diferencias de valores que las lenguas expresan. Por ejemplo, en EE.UU. existe la creen-
cia de que uno ejerce control sobre su propio entorno y su destino. Este es mi punto de partida para
tratar el tema que me concierne hoy.

Por otro lado, en una segunda parte de mi trabajo, voy a considerar la noción de competencia
comunicativa, valiéndome en particular de la explicación de Saville-Troike (1989), quien ha englo-
bado los componentes de la comunicación bajo tres categorías: el conocimiento lingüístico, las des-
trezas de interacción, y el conocimiento cultural. Mi propósito es examinar la expresión de los suce-
sos imprevistos bajo cada una de esas categorías. Al realizar esto, también voy a hacer algunas refle-
xiones acerca de la pragmática, entendida como el uso apropiado de la lengua a la hora de llevar a
cabo actos de habla tales como peticiones, saludos, quejas, actos de agradecimiento, de disculpa,
etc. Considero que la estructura que estoy analizando quedaría englobada bajo las disculpas.
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1. «Se» para expresar sucesos imprevistos

En la mayoría de los libros de texto destinados al público universitario norteamericano, se intro-
duce este tema como un uso más del «se» impersonal. Se menciona cómo este pronombre aparece
en combinación con una tercera persona del verbo, y se enfatiza que la acción es percibida como si
le ocurriera a alguien, un alguien que es víctima involuntaria de la acción.

Los extractos que recojo en el Apéndice, procedentes de tres libros muy representativos, ejem-
plifican esta presentación del tema. Omito los ejercicios de práctica, aunque se ofrece una amplia
variedad de actividades, más controladas al comienzo de la sección, y más abiertas hacia el final,
de modo que los estudiantes puedan interactuar con mayor libertad. Son actividades de aprendiza-
je cooperativo. El último de estos textos, Puntos departida, ofrece un análisis detallado de la estruc-
tura.1 Me interesa destacar el punto final de ese análisis, pues se contrastan dos situaciones: «En
general, esta estructura se utiliza para enfatizar el carácter casual de un suceso. Cuando el hablante
desea enfatizar quién hizo la acción, o que el hecho fue intencional, no se utiliza la estructura con
«se», sino que la persona se convierte en el sujeto del verbo.» (Puntos 356).

Aunque la explicación parece muy clara, los estudiantes norteamericanos tienen preferencia por
el uso de esta segunda opción. Es decir, en lugar de las expresiones que aparecen en la primera
columna de la siguiente tabla, optan por las de la segunda (cuya aceptabilidad a veces es dudosa):

TABLA 1: Ejemplos contrastados

Se me perdió el pasaporte Perdí el (mi) pasaporte

Se me perdieron las llaves Perdí las (mis) llaves

Se le estropeó el coche Su coche se estropeó

A Ana se le rompieron las gafas Ana rompió las (sus) gafas

A Carlos se le acabó la gasolina Carlos acabó la gasolina

Se nos olvidó la tarea Olvidamos la tarea

A él se le cayeron los papeles Él cayó los papeles

A la profesora se le olvida mi nombre La profesora olvida mi nombre

A los niños se les quedó la pelota en casa Los niños dejaron la pelota en casa

Se te paró el reloj Tu reloj se paró

A la cocinera se le quemó la tortilla La cocinera quemó la tortilla

¿Por qué es este el caso? En mi opinión, es obvio que hay una transferencia lingüística, ya que
en las correspondientes oraciones inglesas siempre hay un sujeto que lleva a cabo la acción.2 Pero
también hay algo más. Robert Kohls, en su obra The Valúes Americans Live By, analiza trece valo-

En la página 355 se dice: «La "víctima" aparece indicada por medio de un pronombre de objeto indirecto. Como ocurre
con el caso del verbo gustar, la frase pronominal con "a" es obligatoria cuando la "víctima" es un sustantivo, y se utiliza
frecuentemente para clarificar o enfatizar el significado cuando la "víctima" aparece expresada en forma de pronombre. El
sujeto del verbo es la cosa que se cae, se rompe, se olvida, etc. El sujeto por lo general sigue al verbo en esta estructura.»
La traducción de las oraciones anteriores sería la siguiente: / lost my passport, I lost my keys, His car broke down, Ana
broke her glasses, Carlos ran out ofgas, Weforgot our homework, He dropped the papers, The teacherforgets my ñame,
The chitaren left the ball at home, Your watch stopped, The cook burnt the omelette. El carácter accidental o imprevis-
to de estas acciones, en inglés, quedaría reflejado mediante la inclusión de una frase adverbial del tipo «sin querer»,
«accidentalmente», «no fue mi intención», «desafortunadamente», etc.
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res que, desde su punto de vista y experiencia, caracterizan la cultura americana. Todos ellos son
valores que los ciudadanos americanos consideran positivos; tienen que ver, por ejemplo, con los
conceptos del cambio, del manejo y control del tiempo, la idea de igualdad, el valor del individuo
y el concepto de intimidad, el carácter competitivo, la orientación hacia el futuro y la acción, el
carácter informal, los conceptos de la eficacia y el pragmatismo, la honradez, el carácter directo, el
materialismo.3 De entre todos los valores citados, el que me interesa destacar en esta presentación,
sin embargo, es el que se relaciona con la capacidad para controlar el entorno.

Dice Kohls que los americanos han dejado de creer en el poder del destino; de hecho, conside-
ran a aquellos que sí creen en él como algo retrasados, primitivos, o incluso ingenuos. Así, ser des-
crito como «fatalista», es una de las mayores críticas que se pueden recibir dentro del contexto ame-
ricano. Significa que uno es supersticioso, perezoso, que carece de la iniciativa para salir adelante
y mejorar.

El argumento de Kohls continúa, asegurando que en los Estados Unidos la gente considera normal
que el hombre controle a la naturaleza, y no al revés (es así como debe ser). De forma más concreta, se
cree que todos los individuos deberían tener control sobre todo lo que haya en su entorno que pueda
afectarles. Los problemas que puedan surgir en nuestras vidas no son consecuencia de que hayamos
tenido mala suerte, sino más bien de nuestra dejadez, de no intentar mejorar nuestra situación.

Teniendo esto en cuenta, podemos encontrar una cierta justificación para ese «rechazo» que los
estudiantes parecen mostrar a utilizar una estructura lingüística en la que las cosas tienen voluntad
propia, mientras los humanos somos sus víctimas propiciatorias. El azar, definitivamente, parece
tener un lugar en la cultura hispana.

Si reflexionamos sobre las ideas propuestas por Citrón, mencionadas con anterioridad, nos
damos cuenta de que nuestros estudiantes, a la hora de expresar los sucesos imprevistos, tienen pre-
ferencia por una traducción directa de su propia lengua; al hacerlo, están proyectando también uno
de los valores que rigen su cultura, es decir, la capacidad para controlar nuestro entorno, la prefe-
rencia por ser agentes y no víctimas. De este modo, nuestros alumnos no son buenos ejemplos de
puesta en práctica de la teoría de la relatividad etno-lingüística. Es más, con sus elecciones, ponen
de relieve sus lagunas en algunas áreas de la competencia comunicativa, tema al que me refiero en
la siguiente sección.

2. Limitaciones en la competencia comunicativa

El término «competencia comunicativa» nació, al menos en parte, como resultado de los avan-
ces en el campo de la Lingüística. La lengua deja de ser vista a la manera tradicional, como un sis-
tema cerrado de reglas (un sistema de sonidos, una gramática, un lexicón), sin conexión con la rea-
lidad extra-lingüística. La Sociolingüística observa el uso de la lengua en un contexto social, es
decir, cómo funciona la lengua en las interacciones del mundo real. Desde el punto de vista antro-
pológico, la competencia comunicativa es todo lo que un hablante necesita saber para comunicarse
adecuadamente dentro de una determinada comunidad lingüística. Como señala Saville-Troike, en
su obra del año 1989, se trata de saber

Pueden parecemos estereotipos; sin embargo, Kohls asegura que, teniendo en cuenta el grado en que estos trece valores
resultan dominantes en la sociedad americana, podríamos explicarnos hasta un 95 % de las acciones de sus ciudadanos.
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quién puede o no hablar en ciertos contextos, cuándo hablar y cuándo quedarse callado, con quién
se puede hablar, cómo debe uno hablar con personas de diferentes rangos y cargos, cuáles son los
comportamientos no-verbales apropiados en los varios contextos, cuáles son las rutinas para interve-
nir en una conversación, cómo solicitar y dar información, cómo pedir, ofrecer o rechazar ayuda o
colaboración, cómo dar mandatos, cómo imponer disciplina, etc. (1989: 21)

En este mismo trabajo, Saville-Troike (1989: 24) resumía los componentes de la comunicación
usando tres grandes categorías. En primer lugar, está el conocimiento lingüístico, bajo el cual se
engloban los elementos verbales y no verbales, los patrones de elementos en actos de habla concre-
tos, la gama de posibles variantes (en todos los elementos y en su organización), y el significado de
las variantes en situaciones particulares. En segundo lugar, encontramos las destrezas de interac-
ción, categoría bajo la que se incluyen la percepción de los rasgos destacados de situaciones comu-
nicativas, la selección e interpretación de formas apropiadas para situaciones, roles o relaciones
específicas (esto es, las reglas para el uso del habla), la organización y procesos del discurso, y final-
mente las estrategias para alcanzar los objetivos. La tercera y última categoría hace referencia al
conocimiento cultural; aquí se incluyen la estructura social, los valores y las actitudes, los esque-
mas cognitivos, y la transmisión de conocimiento y destrezas (los llamados procesos de «encultu-
ración»). Nuestros estudiantes ponen de relieve lagunas en las tres áreas de la competencia comu-
nicativa anteriormente mencionadas.

En el área del conocimiento lingüístico, sus expresiones pueden resultar adecuadas desde el
punto de vista formal (gramaticalmente y sintácticamente correctas: «Olvidé la tarea» vs. «Se me
olvidó la tarea»). Sin embargo, notamos que, bajo esta categoría (conocimiento lingüístico) también
quedan incluidos los «patrones de elementos en actos de habla concretos». Como he indicado ante-
riormente, considero que la estructura que analizo es un patrón que quedaría incluido bajo una cate-
goría general de actos de habla de petición de disculpa. Sería un subtipo, donde el objetivo es expre-
sar la falta de intencionalidad.

Según Cohén y Olshtain (1981: 119-125), existen cinco estrategias fundamentales que compo-
nen el acto de habla de petición de disculpas. Son las siguientes: utilizar directamente una expre-
sión de sentimiento (por ejemplo, «lo siento», «perdón»); admitir la responsabilidad, es decir, situa-
ciones en las que el «ofensor» reconoce su falta; explicar las causas que han dado lugar a la «ofen-
sa» (lo cual es una forma indirecta de disculpa); ofrecer una compensación para subsanar el posible
daño causado; y, finalmente, prometer que no va a volver a ocurrir. En nuestro trabajo, estamos con-
centrándonos en la estrategia de admisión de responsabilidad, en la cual hay diferentes grados; el
más intenso sería la aceptación de la culpa, un grado medio sería la expresión de falta de intención,
y el grado más bajo sería la negación de la culpa.

Aunque estos patrones generales existen en todas las lenguas, Cohén y Olshtain admiten que la
preferencia por uno en particular (o por una combinación concreta) va a estar ligada a situaciones
específicas, y a culturas específicas. Ya hemos visto que nuestros estudiantes manifiestan preferen-
cia por una estructura en la cual ellos son agentes de la acción, más que víctimas de las circunstan-
cias. Dentro del esquema de comunicación que Saville-Troike proponía, las estrategias utilizadas
para alcanzar objetivos quedan incluidas dentro de las destrezas de interacción (segundo componen-
te). Así, vemos que también en esta área de la competencia comunicativa, nuestros estudiantes tie-
nen una pequeña laguna.

Estos comentarios tal vez suenen excesivamente críticos, pero no es esa mi intención, pues reco-
nozco, con Klee (1998), que la interacción en una segunda lengua con frecuencia tiene como resul-
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tado la transferencia de ciertos elementos de la lengua nativa, incluso cuando el hablante tiene un
dominio avanzado de esa segunda lengua. Como esta autora indica4

.. .los que aprenden una segunda lengua tienen que elegir conscientemente qué comportamientos
van a adoptar y hasta qué punto y bajo qué circunstancias van a emplearlos. Las motivaciones sub-
yacentes van a variar dependiendo de los individuos, pero a menudo hay resistencia al uso de nuevas
reglas porque el significado que tienen es afectivo, más que referencial. Adoptar las reglas sociolin-
güísticas de otra comunidad de habla a veces implica violar valores y creencias de tipo cultural, algo
que no ocurre cuando se usan estructuras puramente lingüísticas. (1998: 346)

De esta manera llegamos al tercer componente de la competencia comunicativa, referido al
conocimiento cultural, bajo el cual se incluyen, entre otros elementos, los valores y actitudes com-
partidos por la comunidad lingüística, así como los esquemas o mapas cognitivos de dicha comuni-
dad. Al discutir la teoría de la relatividad etno-lingüística, al comienzo de esta presentación, hemos
hablado extensamente de la diferencia que existe entre la cultura norteamericana y la hispana en
relación con el papel que el azar desempeña en nuestra vida, algo que tal vez sea también parte de
nuestros esquemas cognitivos. En su elección de forma lingüística para manifestar la falta de inten-
cionalidad, nuestros estudiantes ponen de relieve, una vez más, una ligera deficiencia en su compe-
tencia comunicativa, esta vez en el componente cultural.

3. Conclusión

En esta presentación, me he centrado en la expresión de los sucesos imprevistos o no plantea-
dos en español, analizando la producción de los estudiantes de mis clases de español como lengua
extranjera de nivel intermedio. A pesar de la instrucción explícita (aunque no inmediatamente des-
pués de esta, sino una vez pasado cierto tiempo), nuestros estudiantes tienen preferencia por el uso
de expresiones tales como «Desafortunadamente, olvidé mi tarea» frente a la forma más extendida
en la cultura hispana «Se me olvidó la tarea». He mantenido que, al hacer esto, los estudiantes están
haciendo no sólo una transferencia lingüística, sino también una transferencia cultural. Es posible,
como señala Citrón (1995), que nuestros estudiantes tengan una perspectiva de aprendizaje que está
limitada por sus propias experiencias culturales y lingüísticas. Es, en este sentido, nuestra respon-
sabilidad, tratar de abrir su mente a los diferentes patrones culturales y lingüísticos de otras gentes;
así pues, el «fallo» de nuestros estudiantes, es nuestro «fallo» también.

Por otro lado, he considerado la noción de competencia comunicativa, analizando la expresión
de falta de intencionalidad (una de las estrategias posibles que forman parte del acto de habla de
expresión de disculpas), en los distintos niveles que Saville-Troike (1989) estableció para la comu-
nicación: conocimiento lingüístico, destrezas de interacción, y conocimiento cultural. En su elec-
ción de formas lingüísticas, nuestros estudiantes ponen de relieve pequeños fallos en las tres áreas.
Existe comunicación, es verdad, son capaces de hacer llegar su idea, pero la forma y estrategias que
eligen están determinadas por su lengua y cultura de origen.

Siento que en mi presentación he sido muy dura con mis estudiantes, hablando de sus «fallo»,
cuando en realidad muestran una actitud positiva hacia el aprendizaje, y estoy segura de que, con

4 La traducción es mía.
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frecuencia, como señala Kramsch (1987: 34), al aprender esta segunda lengua, miran su propia len-
gua y cultura en el espejo del español, y se cuestionan las actitudes y valores que siempre dieron
por sentados, porque son las fuerzas que dan forma a su propia cultura. Poco a poco, van adquirien-
do conciencia de la relatividad etno-lingüística de la que hablaba Citrón.
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APÉNDICE

1. Impresiones

IV. The use of se with unplanned events

Wten we want w express that some unolanned event causea UB some trouble. sutíi

as a car breakdown, we may use a apecific structure in English: TTie car broke d w n

on me- To say Uie same tñing ¡n Spanish. the partida M> (S use* S« m . rampl* «I

auto. In lact, the expfession in Sfianlsh ís used mucrt more otten Wan its Éngllsn

equivalent.

S T R A T E G I A S

FIGURA 1: Explicación gramatical de la estructura «se» para sucesos imprevistos. Reproduci-

da de Impresiones (p. 469)

2. Dos mundos

I 2.4 Relating Unplanned Occurrences:

•Usn thf! pronoim se + a verb IÜ describe unplnñntífl.;¿ceuire™vs
furgntiing, drappiiig, leaving btihinif. and braiiking

—¿Qué le pasó al coche?
—Se descompuso.
—¿Qué le pasó a la botnlla?
—Se t̂ ayú y se rumpió.

lí a person is ¡[¡volved, ha oí sha
prunoun: me., te. le, nos, OH, or [es.

SH me envidó la meiütina. ![argot the medicine.
A Ernestitu se le perttiiS BI dinero. Érpestita ¡pst thr mon*\\

If the abjectinvolved ¡spWal, tha veAmostaJaj be plural.

Se me qufidaron los lihro^ en / ¡éft.myboáks at /KUIH-.

The je constructian
wiil taks- same time lo
acquire, but it i ; vpry
common. Hiu wiU read
and hear It often

— W - ' J i u t . ' i < - , /••• w. . '

— ft hroke down.
— ll'iief hoppnnml
— ¡i fell and i

Lo wííh aa mriirpi:

![argot the medicine.
É

FIGURA 2: Explicación gramatical de la estructura «se» para sucesos imprevistos. Reproduci-

do de Dos mundos (p. 43!)
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] . •' untos de partida

Expressing Unplanned or Unexpected Events • Another Use
o, se

Un día fata l

DieKo y Antonio son rompai'k'ros de ccarec. Hoy toJo les Solliómal

A Anlunio k ir oIvilfartm sus libroe
y $U tr.bafO cuando~ • cl.be.

TambMón ~ ~~ 1M11.1\·es
de su aputaIDrnlo.

, Le ptiaJ'On • Ud . las rniMn.t... ca;.as --o <OS.IS parecidas (SlI7!u..-) - abo

Wm.m.iI'!' Conteste, rompletando Lu creocees.

1. St 11ft' pmlimJn I No K _ (Ntdinulllas llaves de mi coc:he/u.... .
2.. Sr "" oIridd I No 'l 1M~ una rft1fU6n importante.
3. St "" CJly6 I No ~ "" aIy6 una t.lz.a de café.
4. Sr 11ft' tlIIrIpi6 I No sr "W rompió un ot;t.'10 de valor (Nlw) !K'Illimmt.ll.

-

A. Unr~ 0 1 11I'W1I.~ evenrs (1
d~ , . '. Wr r~t .,.. YOII ft>rgol , , ,) an:
fI1!\lUl:"n lly expreseed in Sp.uú...h wi th se and
• thinJ prBOf\ fonn of the verbo In ttus strue
tuno, tht· cccurrence i5 víewed as ha pperung
lo .....m"'Ol1e-- the unwitting ~victim~ of tt..
actiun .

~ dt.lrl on p.age 3S6 iIIus lra""" the dilio:n."flt
parts and wonJ order of thls structu re. Note :

• The " vtct im " ¡, lndicated by en indirect object
prnnnun .

• As with the verb guslu. the a + ""14" phrase
b; requíred in sentcnces that e ll.pres.s the "víc
tim " as a nou n. The a + prorunm phrase is
oHen used lo cl.lriiy or emphasi7.l;' meaning
when tlw ~ v1etim~ 15 expreesed as a pronoun.

• The subj«t uf the verb j¡¡ the Ihing tha t i:;
dropped, bl'Okm. forgott..n• .IJ'ld so on.

• Tbe subject w:ua lly follows tht: verb in this

"""'""'

S. me Cilyóel papel .
1drnrrtd tM P'lP". (Thr".,pn WlIlI Jruppd l>y mr .)

S. le olvidaron w llaves.
Hrfrrrgut I~ ltys. (1'Jrto ÚY'Wl"'tp-gottnl l>y hm.,)

S. te olvtd é llamar ol. tu h ijll.

YOII Jorgot fa CflIJ yourd4ughla. (ÚlUmg your d4ugh
trrU'#!lft'rgoltnl byyou.)

FIC;l RA J : E xpt ícacíán gramatical de la estructura " se_ pa ra sucesos imprevistos. Reproduc

ción de r wuos de partida (p . 355J
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A Anton io no SI! 11 0lvid4lron lo• • p"ntn.
IbrtlJnil JId,,",Jurrtt Ir", /IQt<'!l . jAnton,io'&~ got
b.t ore rufl'L)

A Oirgo SI! l~ ~n:I ió 141 U~r...

~Uf Ar5 _ llt't (Drr.-go·f -un p bt 01'1 hmLJ

Se me rompió el pl..to.
TJ¡, pllltt brokt.... "'~. lecndl"lll.lIy)

(Yo) Rom pi el plato.
1 brok tlrt pllttt . (emph.o8i,l'A." e uher w ho

brob- lht' pl"te Uf In..·intenrionali ty n I the act )

estrtlCl /ll'a «se» para .\"tI l"I.'.I"O.\ imprevistos (om l .) .

l. + Noun or Indirett Objl!tt
Pronounl .. Prono"n Vl!rb Subjpct

fA mi) So me edYó L:a taza de e¡¡te_,CA ti ) s.. •• perdió l. cart...ra?A Anloruo ~ ~ uh- id,¡mn Io~ "punto,

I
I

Thr "ero ..grees with me gr"mm.Jt:ica!§~.. of
the Sp.J.rush lot'I1ll"1'1Ce {b b.u. l. u n er.. lo. I
. punks l. nol I.dth me ind~ ob;ect proooun.
S o lITUIlt'dw""y pfW't'd~ se.

---

B. Here.~ fOr'nl> wrbs fn.quftItI}' .-.d In this
~.

Ncv Although ..Uindilm ob;ectprcnouns can
be ueed In thh COf'I!¡trurnon. Ih&s wdion will~
ou Ofl IN iIJlguWr ol fil!ot.~.nd !hird
f"t'"'Ons (se me.... .. it'.••• w le..• ).

C. In g"Ol.'1'll.l. 1m. lltructu.n: .is u"...j lo ..-mptw_
&ia In..· ..cridl'l1L1.II\ol.~ 01 Allevent. When
!hlo~P'P.;o"""" w~ lo Pmp!w.~ tv/I,)com
mi tted tht-.I('I. Uf th.;of th...ilct "'·u
in ft'n tiona l, tha t person~~ 1hE> . " bject
of tht.o wrb IInd the _ .tructu~ Íl> not used.
CUmr"~ Ih ... !NTItenct'll dI the right.

. . po .," " l ·ICA Y lA EN SEÑANZA DEL F_'iI 'ANOt. CO MO I.f.NC.UA fx r RAN]t:RALA COMPETENCIA "" ,,...,,.. .

F II;t;KA -t: !üp!i('(/('ión grumaticaí de la

Reproduccián de Puntos de partida [p . 35M
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