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1. Introducción

La situación prototípica del uso habitual del lenguaje es la de dos interlocutores que comparten
el mismo contexto espacio-temporal y que establecen un intercambio lingüístico con una finalidad
comunicativa. La incorporación del contexto a los estudios sobre la lengua ha permitido analizar y
explicar intercambios conversacionales y establecer normas que el hablante emplea de forma auto-
mática en los que, desde un punto de vista sintáctico o semántico, podría considerarse que sus enun-
ciados son agramaticales, absurdos o sin sentido.

No obstante, la lengua no solo se utiliza para la comunicación oral. El texto escrito también tiene
una finalidad comunicativa. No es lo mismo la lista que escribimos para hacer la compra, el pros-
pecto de una medicina, las instrucciones para usar el televisor, la noticia que aparece en un periódi-
co o la novela que leemos cómodamente en el sillón de casa tras un día de trabajo.

En todos estos textos el sujeto que los ha escrito parte de una situación que cambia con respec-
to a aquella en la que se da ese uso habitual del lenguaje en la comunicación cara a cara. El emi-
sor codifica su mensaje en ausencia del receptor, es decir, emisor y receptor no comparten el con-
texto espacio temporal. Ello obliga al emisor, en principio, a poner un especial cuidado en el resul-
tado final de ese proceso de codificación del lenguaje ya que el receptor no puede asegurarse si
está descodificando bien los enunciados por medio de preguntas al emisor, algo frecuente en una
conversación.

A esto, en el caso de la novela, o de cualquier texto literario, se añade otra diferencia. Dado su
carácter de ficción, las normas sobre la referencialidad y el valor de verdad de los enunciados no
funcionan del mismo modo que en el uso habitual de la lengua, por lo que el principio de coopera-
ción y las máximas conversacionales aparentemente no son aplicables a este tipo de enunciados.

Sin embargo, cuando leemos un texto literario, sea del tipo que sea, resulta difícil no admitir que
se ha producido un proceso de comunicación y que mediante la lectura no hemos tenido acceso a
conocimientos, ideas o sentimientos, o a matizaciones de estos, que han aportado alguna novedad
al modo de contemplar el mundo y situarnos en él que teníamos antes de esa lectura.

2. Pragmática y texto literario

Como viene sucediendo desde principios del siglo XX, la evolución de los estudios lingüísticos
ha tenido repercusiones en los llevados a cabo sobre literatura, algo lógico dado que la materia
prima del arte que llamamos literatura es la lengua. Cuando los iniciadores de la pragmática se
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enfrentan al texto literario hablan de un uso «no serio» del lenguaje y de «decoloraciones» (Austin,
1962). Como resume Escandell (1993, 237):

En la comunicación literaria, por tanto, no están vigentes las reglas de adecuación: no se dan los
requisitos exigidos, ni se generan las expectativas y los comportamientos habituales, ni se producen
los efectos esperados; además, tampoco la referencia funciona del mismo modo en que lo hace en el
empleo corriente. Sin embargo, no por ello los textos literarios se interpretan como muestras de cons-
tantes infortunios. Y es que los lectores sabemos de antemano que no cabe esperar que se satisfagan
los principios que rigen los intercambios cotidianos. La consecuencia que de ello se deriva parece
clara: tiene que haber algo en la literatura que la aparte de los usos cotidianos del lenguaje, que ponga
sobre aviso a los destinatarios de que quedan suspendidas las convenciones corrientes, y que sea res-
ponsable de las variaciones observadas.

Como se ha señalado anteriormente, los tipos de textos escritos que se pueden encontrar son de
una gran variedad. En un mundo en que la escolarización se inicia a una edad muy temprana, y por
tanto el alumno aprende a leer y escribir desde muy pronto, está acostumbrado a descodificar los
textos de acuerdo con las normas adecuadas al tipo al que pertenece. La identificación del tipo de
texto se produce por toda clase de datos, desde el soporte (un periódico, una revista, el papel que
hay dentro de la caja de medicamentos, el que se encuentra en el embalaje del ordenador, un libro
de texto, etc.) hasta el registro de la lengua utilizado.

Esto crea una actitud previa al inicio de la lectura por parte del sujeto, determinada por aquello
que espera de la misma, es decir, el lector se aproxima al texto con un horizonte de expectativas
concreto que Jauss (1970: 173-174) dice que:

[...] puede obtenerse también a partir de tres factores [...]: en primer lugar, a partir de normas
conocidas o de la poética inmanente del género; en segundo lugar, de las relaciones implícitas con
respecto a obras conocidas del entorno histórico literario; y en tercer lugar, de la oposición ñcción y
realidad, función poética y práctica del lenguaje, que, para el lector que reflexiona, siempre existe,
durante la lectura, como posibilidad de comparación. El tercer factor incluye el hecho de que el lec-
tor puede percibir una nueva obra tanto en el horizonte más estrecho de su expectación literaria como
también en el horizonte más amplio de su experiencia de la vida.

Aunque la definición de Gauss del «horizonte de expectativas» se refiere al texto literario, el lec-
tor lleva a cabo un proceso similar ante cualquier texto, esperando encontrar en él determinados
enunciados y contenidos en relación con sus experiencias previas.

3. Texto literario y actos de habla.

La teoría de los actos1 de habla ocupa un lugar destacado dentro de los estudios pragmáticos, en
su intento de analizar cómo el lenguaje interactúa con el contexto en que se producen los enuncia-
dos. Dentro de esta, Levin (1976: 69-70) dice lo siguiente para explicar las características del texto
poético:

1 V. Levinson (1983) y Escandell (1993).
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La oración que propongo como la oración implícita dominante para los poemas, la que expresa el
tipo de fuerza ilocutiva que se supone que debe tener el poema, es la siguiente:

Yo me imagino a mí mismo en, y te invito a ti a concebir, un mundo en el que...

Este performativo implícito hace partícipe al lector en la construcción de un mundo, que es el
que se crea en la obra. Por tanto, aunque en principio el papel del receptor en el texto literario es de
carácter pasivo (simplemente, descodifica el mensaje), es mucho más activo de lo que aparentemen-
te cabría suponer pues se ve obligado a ir reconstruyendo el universo de la obra literaria a partir de
las claves que el emisor ha dejado en el texto para el destinatario en el que estaba pensando cuan-
do lo escribió, es decir, el lector implícito no representado, que define así Pozuelo Yvancos siguien-
do a Iser (1994: 230):

Es un lector que el texto necesita para su existencia y que el proceso de lectura va estableciendo,
aquel que colma las presuposiciones, que llena los vacíos y extrae al texto de su indeterminación.

Lector que el emisor imagina en un contexto histórico y cultural determinado, y que lectores no
contemporáneos al proceso de escritura pueden no compartir en principio.

4. Un cuento de Fernando Aramburu2

No ser no duele (Aramburu, 1997) es un libro de cuentos cuyo tema es la muerte, de ahí el títu-
lo. La última parte lleva el mismo título que el general de la obra y está formado por relatos cortos
que ocupan como máximo cuatro páginas, siendo la mayoría de menor extensión. El que aquí nos
ocupa no llega a la página y es el número 15 de este apartado.3

El narrador, en primera persona, aparece no solo como participante sino como protagonista de
la acción. La primera persona del singular se transforma muy pronto en primera del plural («funda-
mos», «nuestras», «tuvimos»), en cierto modo como estrategia para disminuir la responsabilidad
personal del yo narrador en lo que se relata. Sin embargo, el comienzo («Yo y catorce más»), al alte-
rar la posición habitual del pronombre personal hace que este cobre un relieve que impregna todo
el texto.

El momento inicial que se describe está relacionado con lo secreto, con la clandestinidad
(«escondidos en una bodega»). El término que se utiliza («organización») tiene unas características
de neutralidad que se ven rápidamente desmentidas por dos hechos: la utilización sistemática del
sintagma «organización terrorista» en los medios de comunicación españoles para referirse a ETA
y las actividades que se describen a continuación.

La primera es la discusión anterior «al acuerdo de abrazar ciertos dogmas ideológicos». Este
enunciado es clave en la caracterización debido al significado de la palabra «dogma», que según
Moliner (1983) es «Afirmación tenida por indudable, la creencia en la cual es obligatoria para lo

Nacido en San Sebastián en 1959, comienza su carrera literaria publicando poesía y obras de teatro infantiles, además
de formar parte del grupo CLOC de Arte y Desarte. Licenciado en Filología Hispánica, actualmente es profesor en Ale-
mania. Ha publicado las siguiente novelas: Fuegos con Limón (1996), Los ojos vacíos (2000) y El trompetista del Uto-
pía (2003), además de la colección de relatos No ser no duele (1997).
Aramburu, Fernando (1997: 258-259).

645



LA COMPETENCIA PRAGMÁTICA Y LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

adeptos a la doctrina de que forma parte»4. Hay tres términos en la definición que merece la pena
resaltar: creencia, adeptos y doctrina, que insertan en el ámbito de lo casi religioso esa ideología en
la que se basa la actividad que se describe después, contradiciendo el significado del término «dis-
cusión», pues los dogmas no se discuten.

A cualquier lector familiarizado con la reciente historia de España lo que viene a continuación
le resulta una confirmación de esa primera asociación con la organización terrorista. Pero, al hablar
directamente de las acciones de esta, se aleja la responsabilidad del yo narrador pues utiliza la forma
impersonal del verbo:

Hubo una explosión inicial, un cadáver primero, una primera viuda afligida, rodeada de huérfa-
nos. El hecho se repitió, con breves intervalos y variaciones meramente episódicas, por espacio de
cuatro décadas.

A ello se añade la despersonalización de la víctima y su inclusión, usando el ordinal «primera»,
en una serie en la que todas las circunstancias son iguales, convirtiendo la muerte en un hecho
intrascendente por su simple repetición. Un enunciado posterior, ya al final del texto, eleva esta con-
sideración un grado más cuando valora el resultado de su actividad diciendo: «...hemos matado a
más de mil doscientas personas, entre enemigos auténticos y los habituales transeúntes con mala
pata».

Aparecen también términos que dan un carácter militar a los hechos que está describiendo:
«larga lucha», «héroes, traidores y caídos». Términos que lo rodean todo de connotaciones de carác-
ter positivo dentro de un marco referencial5 de guerra de liberación, es decir, dentro del discurso
habitual del grupo terrorista.

A pesar de que el texto está compuesto de enunciados con una estructura en general simple, el
final es de una cierta complejidad:

Aunque jamás alcanzamos objetivo político alguno, a las narraciones históricas les será forzoso
acordarse de nosotros por cuanto en el curso de los cuarenta y tantos años que ya dura nuestra acti-
vidad armada, hemos matado a más de mil doscientas personas, entre enemigos auténticos y los habi-
tuales transeúntes con mala pata. Esto es importante, ¿no?

No hay que olvidar que todo el cuento forma parte del discurso de ese narrador en primera per-
sona que comunica en la primera frase su participación en la fundación de la organización. Es decir,
se trata de un personaje que además es el autor implícito representado el cual, según Pozuelo Yvan-
cos (1994: 230), es «la figura que en el texto aparece como responsable de su escritura, como autor
de la misma». Por tanto, es desde su punto de vista desde el que se está narrando, y por ello termi-
na con ese adverbio de negación en forma interrogativa que presupone, en el uso habitual en espa-

DRAE: 1. Proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia. 2. Doctrina de Dios
revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia. 3. Fundamento o puntos capitales de todo sistema, cien-
cia, doctrina o religión.
Charles Fillmore (1982: 111) define el marco referencial como «any system of concepts related in such a way that to
understand any of them you have to understand the whole structure in which it fits; when one of the things in such a
structure is introduced into a text, or into a conversation, all of the others are automatically made available». V.. tam-
bién Harshaw (1984).
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ñol, que el receptor está de acuerdo con lo que afirma el emisor, hasta el punto de que si no lo está
le resulta obligatorio formular su respuesta como una excusa, utilizando expresiones claramente
marcadas en este sentido.6 Es decir, el autor implícito representado está obligando al lector a estar
de acuerdo con lo que se ha dicho en el texto.

Ahora bien, el lector al que va dirigido el texto está compartiendo un contexto espacio-tempo-
ral (en 1997 es cuando se produjo el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco y el
secuestro y posterior liberación del funcionario de prisiones Ortega Lara) en el que ese acuerdo no
solo le resulta imposible, sino que le provoca una reacción de indignación el hecho de que alguien,
y más si es miembro fundador de la «organización», presuponga ese acuerdo y además le obligue a
excusarse si ese acuerdo no existe. De este modo, la reacción de condena se convierte en más radi-
cal que la que se daría frente a la simple exposición de unos hechos perfectamente conocidos y el
autor está provocando el rechazo del discurso del autor implícito, del yo narrador, pues el lector no
puede alejarlo de su propia realidad.

5. Javier Cercas, autor o personaje

La novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina, plantea problemas un tanto diversos a los del
cuento de Aramburu. También se trata de una narración en primera persona, pero frente al anonima-
to de la narración anterior, en este caso el yo narrador recibe el mismo nombre que el del autor de
la obra, Javier Cercas. Además, en las primeras páginas se dan unos datos que tienen similitud con
los de la vida real del escritor: trabaja como periodista (el autor colabora en la prensa), profesión a
la que vuelve después de haber publicado un par de obras con escasa repercusión, vive en Gerona,
etc. Antes de Soldados de Salamina, Cercas el escritor había publicado El móvil (1987), un conjun-
to de relatos, y la novela El inquilino (1989). Del año 2005 es La velocidad de la luz.

La narración parte de una entrevista con el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, en la que salen a
relucir algunos datos sobre su padre, Rafael Sánchez Mazas, que ocupó altos cargos en los inicios
del régimen franquista por su condición de miembro fundador de la Falange. El resultado de la
entrevista es el propósito declarado del personaje protagonista de retomar su carrera como escritor
para publicar esa historia, pero no como ficción sino como una investigación cuya finalidad es escri-
bir una novela-reportaje.

A lo largo de las páginas de Soldados de Salamina, el lector asiste a esa investigación que lleva
a cabo el personaje Javier Cercas para comprobar los datos que le han suministrado sobre el fallido
fusilamiento de Sánchez Mazas, es decir, a toda la labor previa a la escritura de la novela, que acaba
desembocando en el encuentro con el soldado que salvó la vida del político falangista. En el texto
van apareciendo personajes reales, tanto del pasado como actuales, que bien intervinieron en la
acción durante la Guerra Civil, bien proporcionan información sobre cómo seguir las pistas que el
periodista va descubriendo, como Andrés Trapiello (p. 34).7 Además, se insertan textos de un dia-
rio escritos por el propio Sánchez Mazas sobre ese episodio de su vida que Cercas obtiene en el
transcurso de sus pesquisas.

6 Ante invitaciones formuladas este modo (Te vienes al cine esta tarde, ¿no?) resulta necesario utilizar expresiones que
justifiquen la negativa (Es que tengo que ir al dentista).

7 Todas las citas se hacen con referencia a la edición citada en la bibliografía.
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Todos estos elementos hacen que el lector se adentre en la narración con una actitud distinta a
la habitual ante un texto de ficción. El autor está jugando con esta aparente ambigüedad de modo
que obliga a descodificarlo como un reportaje pues, salvo los episodios de la vida del personaje
Javier Cercas que se insertan de vez en cuando, todo lo demás no pertenece a lo ficticio. Además,
la aportación de datos y documentos avalan la veracidad de lo que se está contando.

Sin embargo, la novela no se ha presentado ante el lector como una obra que pertenece al mundo
de lo real. Como dice Escandell (1993: 245-246) cuando se pregunta «cuál es el mecanismo que
detecta la obra literaria»:

La respuesta parece estar en el hecho de que la literatura es una institución social... una obra se
ofrece ante nosotros como literaria y entonces nosotros realizamos los ajustes cognoscitivos necesa-
rios... Así pues, considerar que algo es literatura es fruto de una convención social. Por ello, y como
ocurre con todos los tipos de convención, hay que saber econocerla y cuáles son sus implicaciones...
En cierto sentido, puede hablarse también de la existencia de condiciones de adecuación para la
recepción de la obra literaria, cuyo incumplimiento puede dar lugar a todo tipo de «infortunios». De
hecho, la literatura misma ha explotado, a veces, la tensión existente entre los principios del mundo
«real» y los del mundo creado por la ficción.

En este caso, la tensión está basada en esa proximidad entre el mundo real y el que se está cons-
truyendo en las páginas de la novela. Y desemboca al final de la misma, cuando el personaje Javier
Cercas acaba descubriendo al soldado que hizo posible la salvación de Sánchez Mazas. Se trata de
Miralles, un soldado republicano que actualmente tiene 82 años y vive en una residencia en las cer-
canías de Dijon (Francia). El encuentro se produce gracias a Roberto Bolaño,8 escritor chileno que
conoce el personaje Cercas y que había coincidido con él. Cuando le explica las razones de su inte-
rés por Miralles, se produce la siguiente conversación:

—¡Chucha, Javier! -exclamó Bolaño-. Ahí tienes una novela cojonuda. Ya sabía yo que estabas
escribiendo.

—No estoy escribiendo. -Contradictoriamente añadí-: Y no es una novela. Es una historia con
hechos y personajes reales. Un relato real.

—Da lo mismo -replicó Bolaño-. Todos los buenos relatos son relatos reales, por lo menos para
quien los lee, que es el único que cuenta (p. 173).

Hasta este momento la tensión entre realidad y ficción se mantiene y queda definida por las pala-
bras de Bolaño. Más tarde se produce la entrevista con Miralles y la reivindicación del papel que
los republicanos desempeñaron, así como la necesidad de recuperar esa parte de la historia españo-
la antes de que sus protagonistas desaparezcan. Podría ser en realidad un reportaje, y casi se desea
que ese soldado republicano pertenezca también al mundo de la realidad, como tantos otros de los
que han ido apareciendo en las páginas de la novela. Pero el relato de ficción ha servido para aque-
llo que el escritor Javier Cercas se había propuesto, reivindicar en el ámbito de lo real a todos aque-
llos que lucharon en el bando perdedor, como se puede comprobar por la repercusión que tuvo la
novela en el momento de su publicación.

Se trata también de una referencia real. Roberto Bolaño es un escritor nacido en Santiago de Chile en 1953 que tras el
golpe de estado de 1973, y después de recorrer varios países, acabó instalándose en España hasta su muerte el 15 de
julio de 2003.

648



ACTAS DEL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE ÁSELE

Bibliografía

ARAMBURU, Femando, No ser no duele, Barcelona: Tusquets, 1997.
AUSTIN, J. L. (1962), Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona: Paidós, 1982.
CERCAS, Javier, Soldados de Salamina, Barcelona: Círculo de Lectores, 2001.
ESCANDELL, M.a Victoria: Introducción a la pragmática, Barcelona: Anthropos, 1993.
FILLMORE, Charles, «Frame Semantics», en The Linguistic Society of Korea (ed.), Linguistics in the Mor-

ning Calm, Seúl: Hanshin Publishing Co., 1982, pp. 111-137.
HARSHAW, Benjamín (1984), «Ficcionalidad y campos de referencia», en GARRIDO DOMÍNGUEZ, Anto-

nio (ed. e intr.), Teorías de la ficción literaria, Madrid: Arco/Libros, 1997.
JAUSS, Hans Robert (1970), La literatura como provocación, Barcelona: Península, 1976.
LEVTN, Samuel R. (1976), «Consideraciones sobre qué tipo de acto de habla es un poema», en Mayoral,

José Antonio (ed.), Pragmática de la comunicación literaria, Madrid: Arco/Libros, 1987.
LEVINSON, Stephen C. (1983), Pragmática, Barcelona: Teide, 1989.
MOLINER, María, Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 1983.
POZUELO YVANCOS, José María, «Teoría de la narración», en VILLANUEVA, Darío (coord.), Curso de

teoría de la literatura, Madrid: Taurus, 1994.

649


	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). ANTONIO UBACH MEDINA. El texto literario desde la Pragmática: sus aplicaci...


