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La enseñanza del ELE a lusófonos (portugueses, brasileños, angoleños, mozambiqueños, cabo-
verdianos...) presenta unas características especiales que cualquier profesor que se especialice en
este grupo de estudiantes debe tener en cuenta. Conviene anticipar que una de las mayores dificul-
tades que encuentra el estudiante lusófono en el aprendizaje del ELE está relacionada con el uso de
los pronombres personales, así como con los adjetivos posesivos o la flexión verbal. Lo que suce-
de es que en una primera fase de enseñanza son presentados al alumno como similares o equivalen-
tes a los que encuentra en su lengua materna; pero, sin embargo, si los analizamos desde un punto
de vista pragmático funcional veremos que no se comportan exactamente igual, aunque lo que
encontramos habitualmente en la mayoría de los trabajos dedicados a este tema son estos tres cua-
dros adscritos a la lingüística contrastiva que hemos reproducido abajo.

1. Los pronombres personales

ESPAÑOL
Yo
Tú

Él, ella, Usted
Nosotros, nosotras
Vosotros, vosotras

Ellos, ellas, Ustedes

PORTUGUÉS
Eu
Tu

Ele, ela, vocé
Nos
Vos

Eles, elas, voces

Al ver este tipo de cuadros el alumno puede llegar a deducir cuál es la forma del español que se
corresponde con su equivalente en portugués, y por tanto, utilizando un método tradicional de gra-
mática traducción, lo más probable es que acabe produciendo oraciones sin éxito como la que ejem-
plificamos1 en (Ib) donde mantiene la misma construcción sintáctica que en su lengua materna
(sujeto-verbo-suplemento) o como la que aparece en (2b) donde cree que el equivalente para la
forma «Vocé» sería «Usted». De todos modos con una presentación gramatical contrastiva como

Los ejemplos de la interlengua que presentamos a lo largo de este trabajo han sido seleccionados de las producciones
escritas de los alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidade do Minho durante el año lec-
tivo 2004/2005.
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ésta también podrán llegar a hacer otras construcciones de mayor éxito como las que presentamos
en (3b).

1. a) Eles gostam de nos.
b) '"Ellos gustan de nosotros.

2. a) Voces sao mesmo chatos.
b) *Ustedes son mismo pesados.

3. a) A verdade é que ela é urna gaja muito interessante.
b) La verdad es que ella es una tía muy interesante.

2. Sistema verbal

ESPAÑOL PORTUGUÉS
Cant-o Cant-o
Cant-as Cant-as
Cant-a Cant-a

Cant-amos Cant-amos
Cant-áis Cant-ais
Cant-an Cant-am

Al igual que con el cuadro anterior de los pronombres personales, el estudiante puede llegar a
deducir cuál es la forma del español que se corresponde con su equivalente en portugués. Con esta
presentación, tan sólo se fijará en las diferencias ortográficas de la segunda y tercera persona del
plural; y si continúa utilizando ese método tradicional de gramática/traducción, lo más probable es
que nuevamente produzca oraciones sin éxito como las que ejemplificamos en (4b) y (5b) u otras
con más éxito como en (6b).

4. a) Filhos, querem calar!
b) *Hijos, quieren callar!

5. a) Voces gostam de beber?
b) *Ustedes gostan de beber?

6. a) Estudamos em Braga,
b) Estudiamos en Braga.

3. Adjetivos posesivos

ESPAÑOL ESPAÑOL PORTUGUÉS
Tipo 1 Tipo 2
Mi /mis Mío,a,os,as Meu, minha, meus, minhas
Tu /tus Tuyo,a,os,as Teu, tua, teus, tuas
Su/ sus Suyo,a,os,as Seu, sua, seus, suas

Nuestro,a,os,as Nuestro,a,os,as Nosso,a,os,as
Vuestro,a,os,as Vuestro,a,os,as Vosso,a,os,as

Su, sus Suyo,a,os,as Seu, sua,seus,suas
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Lo mismo nos sucederá cuando se les presenten cuadros como éste de los adjetivos posesivos,
aunque en este caso los aprendices lusófonos podrán visualizar dos tipos de adjetivos determinati-
vos posesivos en español frente al único paradigma existente en portugués, por lo que también
podrán deducir que el funcionamiento no tiene por qué coincidir en ambas lenguas. Sin embargo,
se quedarán tan sólo con la duda de cuándo se utiliza el tipo-1 y cuándo el tipo-2; y probablemen-
te, acabarán produciendo errores como los presentados en (Jb) y (8ft), o en otros casos oraciones
perfectamente gramaticales como en (9b).

7. a) O meu primo é fixe!
b) *Lo mío primo es guay!

8. a) A minha casafica longe.
b) *La mía casa queda lejos.

9. a) Aquele carro é meu.
b) Aquel coche es mío.

Se pretende con esta comunicación avanzar en los habituales análisis contrastivos español/por-
tugués que se vienen haciendo estos últimos años y presentar un nuevo contraste que vaya más haya
de la presentación de las formas, es decir, que describa el funcionamiento de la lengua en la comu-
nicación y que tenga en cuenta los parámetros que determinan la distinción social y sus manifesta-
ciones lingüísticas, ya que es aquí donde más evidentes se hacen las diferencias culturales en lo que
a normas de uso de la lengua se refiere y, por tanto, donde se manifiestan de manera más clara los
fenómenos de interferencia pragmática.

Conviene señalar que el portugués europeo es mucho más formal que el español peninsular e
incluso existen varias diferencias pragmático-culturales que sorprenderían a cualquier hablante
español si éstas fuesen transferidas, como por ejemplo:

- Decir un ¡*Con licencia! antes de descolgar el teléfono o de romper un papel; o incluso
- Desearnos ¡Buen café! cuando nos dirigimos a una cafetería, ¡Buen trabajo! cuando nos des-

pedimos para ir a trabajar o ¡Buen fin de semana! un martes en el momento en el que nos
despedimos de una persona con quien no nos encontraremos de nuevo hasta la próxima
semana.

Santos Gargallo (1993) indica que la versión práctica de la lingüística contrastiva -donde encua-
draremos esta presentación- busca tanto las diferencias como las similitudes entre pares de lenguas
con el propósito de aplicar los resultados al proceso de aprendizaje/enseñanza de segundas lenguas.
También es verdad que existe la falsa creencia general de que, cuando trabajamos con lenguas pró-
ximas como es el caso del portugués y del español, las semejanzas superan generalmente a las dife-
rencias. Pero, sin embargo ¿cómo justificaríamos hoy en día que, con esos continuos intercambios
entre los dos países peninsulares o incluso entre Brasil y el resto de sus vecinos latinoamericanos,
continúen sin entenderse? La respuesta a este interrogante puede ser tan simple como obvia, ya que
cuando escuchamos hablar a un italiano, a un rumano, a un portugués... -una lengua románica en
general- los entendemos con mayor facilidad que si fuesen japoneses, rusos o árabes los interlocu-
tores; pero, si nos pusiésemos a estudiar sus lenguas ¿llegaríamos a dominarlas? Probablemente no,
¿verdad? Lo mismo le sucede al estudiante lusófono cuando se acerca al español como lengua
extranjera. Entiende, pero no domina.

660



ACTAS DEL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE ÁSELE

No pretendo negar aquí que trabajar con lenguas próximas no favorezca la adquisición en los
primeros estadios, al contrario. Prácticamente mi experiencia docente se limita a trabajar con este
colectivo, pero de todos modos conviene resaltar que la utilidad de esa proximidad va disminuyen-
do rápidamente a medida que aumenta la competencia de los estudiantes pudiendo incluso entorpe-
cer el desarrollo normal de la interlengua e incluso provocar su fosilización. La mayoría de los estu-
diantes lusófonos no consigue avanzar en el proceso aprendizaje, sino que llega un momento que
fosilizan su interlengua haciendo de ella un sistema gramatical coherente, desarrollado, con reglas
propias. Y es que, si analizásemos detenidamente la lengua que utilizan los estudiantes lusófonos
cuando tratan de comunicarse en español (los ejemplos de Ib, 2b, 4b, 5b, Ib, W), nos daremos cuen-
ta de que realmente se trata de un sistema propio de ese grupo de estudiantes que en ocasiones puede
mediar entre los sistemas lingüísticos del portugués y del español, e incluso algunas veces puede
separarse de ambos. Pero también es un sistema en constante evolución y autónomo, porque se rige
por sus propias reglas.

4. Las formas de tratamiento

Es curioso que los principales estudios que se han realizado sobre las formas de tratamiento en
portugués -Cintra, 1972; Jensen, 1981; Medeiros, 1985; Hammermüller, 1993; Carreira, 1997-
hayan tenido su origen en interrogantes vinculados al empleo de esas formas por locutores extran-
jeros. Sin embargo, es tal la complejidad que nos presentan estas formas en portugués que no es para
menos. Incluso Carreira (1997: cap. 2) basándose en los estudios precedentes de Granier, 1984 o el
de Jensen, 1981 compara esta complejidad del sistema de las formas de tratamiento en portugués
europeo, variable según la edad, el sexo, el parentesco o la categoría profesional o social... con el
de algunas lenguas orientales como el japonés.

En el caso del español y del portugués, aunque las dos lenguas se encuadren dentro del dominio
lingüístico Ibero-románico, esto no quiere decir que funcionen exactamente igual en todos sus para-
digmas y como veremos a continuación éste será uno de los campos donde más se alejan.

Existen muchas lenguas que como el español utilizan dos formas de tratamiento diferentes: una
informal y familiar (tú) y otra formal y de distancia (Usted). Conocer las condiciones de uso de las
diferentes formas es una necesidad fundamental para aquellos alumnos que provienen de lenguas
en las que tal distinción no existe. Pero dominar este aspecto es quizás más difícil para los alumnos
en cuya lengua hay dos formas parecidas a las nuestras, ya que las condiciones con las cuales se
atribuye el uso de una u otra forma varían extraordinariamente de una sociedad a otra. (Escandell,
2004: 190).

Carreira (1997: cap. 2) propone dos ejes organizadores del conjunto de las formas de tratamien-
to: un eje vertical que reúna diferentes jerarquías y un eje horizontal que se corresponda con el
grado de distancia o de familiaridad expresado o sugerido.

Escandell (2004: 191) también propone los dos mismos ejes señalando que la jerarquía está
determinada por la relación vertical en función tanto de las características físicas inherentes de cada
individuo (edad, sexo, parentesco, etc.) como de los roles sociales que tienen atribuidos y que resul-
tan relevantes para el intercambio (jefe, secretario, botones, etc.) Tanto las características inheren-
tes como los roles sociales pueden dar lugar a relaciones simétricas (coetáneos, compañeros de estu-
dios, colegas de trabajo, etc.) o asimétricas (viejo/joven, cliente/empleado, médico/paciente, profe-
sor/alumno, etcétera) Sobre el eje de la familiaridad, Escandell añade que se trata de una relación
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simétrica determinada por la relación horizontal que establece el conocimiento previo (desconoci-
dos, conocidos, amigos íntimos etc.)

Efectivamente, como afirma Escandell, éste es uno de los problemas principales con el que nos
vamos a encontrar al comparar el español y el portugués, ya que en verdad el uso de la forma «tú»
en ambas lenguas no coincide. El «tú» en español es mucho más habitual que en portugués y su uso
está más extendido.

Carricaburo (1997: 9) dice que el uso del tuteo en español sirve para expresar la familiaridad, la
informalidad, la solidaridad (ésta cuando el trato es recíproco: entre pares o interclase, cuando
implica pertenencia a una misma ideología, a la misma profesión, a grupos integrados como equi-
pos deportivos o escolares) y el acercamiento psicológico o afectivo. También añade Carricaburo
(1997: 9) que el «tú» también puede responder a un trato no recíproco, donde se polariza el «Usted»
en quien tenga mayor autoridad o jerarquía o más edad. Prácticamente estos serían también los mis-
mos casos en los que se utiliza la forma «vos» tan difundida en gran parte del territorio hispanoa-
mericano.

Sin embargo, en portugués europeo no siempre coinciden estos usos ya que partimos de la exis-
tencia de otra forma de tratamiento, el «vocé», que, aunque imponga una mayor distancia o menor
familiaridad, la jerarquía puede ser la misma. Así un hijo puede tratar a su padre por «vocé» o puede
ser utilizado por ejemplo entre colegas de trabajo.

El problema que se nos plantea aquí es que al no existir un equivalente en español para ese
«vocé» los alumnos intentan encontrar la correspondencia en el «Usted» y a pesar de que exista en
español un «Usted solidario» que se emplea entre iguales cuando se quiere mantener una distancia
o cuando entran en juego distintas variantes, (como podrían ser la mayoría de edad de un interlocu-
tor, pero el mayor prestigio social del otro), el uso comunicativo de la lengua española, por lo menos
en la variante peninsular, no lo aceptaría con tanta frecuencia como los estudiantes lo usan. Sí podrí-
amos aceptar excepcionalmente el otro «Usted de solidariedad» que puede expresar bien distancia
psicológica, bien distanciamiento momentáneo, como podría ser el caso de un padre en el momen-
to que está regañando a su hijo.

Los hablantes sabemos qué es lo que se espera de cada persona que represente un determinado
comportamiento en el discurso que utiliza, es decir, un determinado papel (Goffman, 1961). Parti-
mos del principio de que todos los estudiantes de ELE tienen su propia imagen pública y que quie-
ren conservarla, al mismo tiempo que respetar la de su interlocutor. Realmente todos desarrollamos
en nuestra vida cotidiana un conjunto de papeles, bien sea porque la situación en la que nos encon-
tramos lo requiere, bien sea porque intentamos crear determinada posición ante los demás. De este
modo el director de un departamento internacional de cualquier empresa tendrá que saber compor-
tarse de una u otra manera, así como comunicarse, con su director general, con sus empleados, con
su mujer, con sus hijos, con sus amigos o con el señor que todos los días le vende el periódico.

Uno de los aspectos más relevantes que se presentan en el acto de la comunicación es la dife-
rencia social que puede existir entre emisor y receptor. Este desequilibrio se refleja en fórmulas y
expresiones de tratamiento que marcan tal distancia en el discurso. Son aspectos necesarios no sólo
para el mantenimiento de las buenas relaciones, sino también para conseguir adecuación y eficacia
en los mensajes. Gutiérrez Ordóñez (2004: 547).

Desde una perspectiva que intenta simplificar y generalizar encontramos la equivalencia de ese
«tu» portugués, también del «vocé» de la lusofonía en el «tú» español. También se podría incluir en
este apartado la forma habitual de tratamiento en portugués europeo por el nombre propio. De este
modo dejaríamos reducido el uso de «Usted» tan sólo para todos aquellos vocativos que el portu-
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gués europeo puede expresar con diferentes fórmulas como «Dona Laura», «o senhor», «o senhor
Oliveira», «o Doutor Carlos»,2 «o Engenheiro Lopes» «Vossa Excelencia» o «Vossa Senhoria».

Veamos los siguientes ejemplos donde los apartados de (a) representan la forma en español, los
de (b) la del portugués y los de (c) -sólo en los ejemplos de 11 y 12- la forma de interlengua.

10. A un hijo:
a) ¿Quieres un vaso de agua?
b) Queres um copo de agua?

11. A un compañero de trabajo
a) ¿Quieres un vaso de agua?
b) Vocé quer um copo de agua?
c) *¿Quiere un vaso de agua?

12. A un amigo
a) ¿Quieres un vaso de agua?, Nuno.
b) O Nuno quer um copo de agua?
c) *¿Nuno quiere un vaso de agua?

13. A una señora mayor casada:
a) ¿Quiere Usted un vaso de agua?, Doña Laura.
b) A Dona Laura, quer um copo de agua?

14. A un cliente:
a) ¿Quiere un vaso de agua?
b) O Senhor Oliveira, quer um copo de agua?

15. A un profesor universitario:
a) ¿Quiere un vaso de agua?
b) O Doutor Carlos, quer um copo de agua?

16. A un ingeniero:
a) ¿Quiere un vaso de agua?
b) O Senhor Engenheiro, quer um copo de agua?

17. Aun juez:
a) ¿Quiere un vaso de agua?
b) Vossa Senhoria, quer um copo de agua?

Si estos problemas son los que encontramos cuando nos tenemos que dirigir a un solo interlo-
cutor, más complicado será el paradigma cuando nos comuniquemos con varios interlocutores al

En España «doctor» o los títulos académicos en general sólo se emplean como vocativo para los médicos. En cambio
en México en el Río de la Plata también pueden ser comunes los títulos profesionales: licenciado, ingeniero, doctor,
arquitecto,... Carricaburo (1997: 60)
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mismo tiempo, ya que en español es tan fácil como tratar por «vosotros» o «vosotras» a todos aque-
llos que tratábamos en singular por «tú»; sin embargo, aunque en portugués inicialmente esta fór-
mula funcionaba de la misma manera que en español, hoy el uso de «vos» está prácticamente des-
aparecido y ha sido sustituido por «voces». Quiero decir, por tanto, que «voces» en plural no se
corresponderá únicamente con el plural de «vocé» en singular, sino que tanto puede ser el plural de
«vocé» como el de «tú». Esto complica todo el sistema verbal, ya que hace que la segunda persona
del plural desaparezca del paradigma verbal recayendo sobre la tercera del plural. Sin embargo,
como veremos posteriormente, este sistema no afecta a los pronombres de implemento, de comple-
mento o de suplemento, ni a los adjetivos posesivos.

18. A Ana:
a) ¿Quieres un vaso de agua?
b) Tu queres um copo de agua?

19. A Pedro:
a) ¿Quieres un vaso de agua?
b) Tu queres um copo de agua?

20. A los dos:
a) ¿Queréis un vaso de agua?
b) Voces querem um copo de agua?
c) * ¿Quieren un vaso de agua?

Adelantaba antes que aunque «voces» sea equivalente en español a «vosotros» no afecta a los
pronombres de implemento, complemento o suplemento. Veamos algunos ejemplos de pronombres
de implemento, siguiendo con nuestros amigos Ana y Pedro de los ejemplos anteriores.

Complemento:

21. A Ana:
a) Te he comprado un regalo.
b) Comprei-te urna prenda.

22. A Pedro:
a) Te he comprado un regalo.
b) Comprei-te urna prenda.

23. A los dos:
a) Os he comprado un regalo.
b) Comprei-vos urna prenda.

Implemento

24. A Ana:
a) He ido al centro a buscarte.
b) Fui procurar-te ao centro.
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25. A Pedro:
a) He ido al centro a buscarte.
b) Fui procurar-te ao centro.

26. A los dos:
a) He ido al centro a buscaros.
b) Fui procurar-vos ao centro

Suplemento

27. A Ana:
a) Jugaré contigo.
b) Brincarei contigo.

28. A Pedro:
a) Jugaré contigo.
b) Brincarei contigo.

29. A los dos:
a) Jugaré con vosotros.
b) Brincarei convosco.

El mismo sistema de funcionamiento sigue utilizándose también en los adjetivos determinativos
posesivos, a pesar de que si se opta por la transposición del pronombre personal por medio de la
preposición «de», el resultado obtenido seria otro. Véase el ejemplo de 34.

Adjetivos Posesivos

30. A Ana:
a) Tengo tus llaves.
b) Tenho as tuas chaves.

31. A Pedro:
a) Tengo tus llaves.
b) Tenho as tuas chaves.

32. A los dos:
a) Tengo vuestras llaves.
b) Tenho as vossas chaves.

Sin embargo, aquí sí entramos en conflicto con el uso del posesivo «vosso, vossa.vossos, vos-
sos», ya que en ocasiones es utilizado como formal, con distancia y sin familiaridad y sin embargo
no debería ser así utilizado. Veamos la siguiente carta (33) como ejemplo:
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33-

Excelentíssimos Senhores,
Venho por este meio comunicar-lhes que a nossa empresa vai realizar no próximo 23 de Maio

pelas 16:00 urna recepgáo para todos os nossos clientes. Temos por tanto o prazer de convidá-los
e gustaríamos de contar com a vossa presenca,

Atenciosamente,
Eng. Gonqalves

Reparemos aquí en este uso del posesivo final. Todas las marcas lingüísticas señaladas en negri-
ta en el texto nos indican un excesivo grado de formalidad. Sin embargo el posesivo final no se
corresponde con la forma de tratamiento inicial o con los clíticos de complemento o implemento.
Este uso de los posesivos en español como transferencia lingüística negativa del portugués puede
ser uno de los errores a tener en cuenta en el análisis de la interlengua de los estudiantes portugue-
ses, además de las habituales formas de la preposición de + pronombre en lugar del posesivo corres-
pondiente, como ilustramos en 34c.

34. a) Tengo vuestro coche.
b) Tenho o vosso carro/ Tenho o carro de voces.
c) Tengo el coche de vosotros.

Todavía podríamos complicar más el sistema si nos fuésemos a la primera persona del plural, ya
que tanto en portugués como en la interlengua de los estudiantes lusófonos encontramos «la gente»
como sustituto de nosotros.

35. a) Mañana vamos al cine.
b) Amanhü vamos ao cinema IA gente amanhá vai ao cinema.
c) * La gente mañana va al cine

En el ejemplo de (35c), que muestra la transferencia lingüística de la lengua materna, el emisor
lusófono intenta estar incluido dentro de ese grupo de personas que van al cine, sin embargo un
español que escuche este mensaje no captará de esta manera su mensaje.

Gutiérrez Ordóñez (2004: 547) señala que en la enseñanza de lenguas extranjeras constituye un
capítulo de indudable importancia el dominio de las expresiones de deixis social, las condiciones de
uso de las fórmulas, contextos, valores, etcétera. Al tratarse de un hecho de esencia cultural, suele
presentar numerosos matices de contraste.

Presentaremos a modo de conclusión dos cuadros que resuman las correspondencias gramatica-
les de las formas de tratamiento, el sistema verbal y los posesivos en las dos lenguas. Somos cons-
cientes de que no hemos analizado a lo largo de este trabajo por problemas de espacio el portugués
de Brasil, ni ninguna de las otras variantes lusófonas, dado que implicaría un trabajo mucho más
extenso y resultados parcialmente diferentes. De la misma manera, aunque antes lo hayamos indi-
cado vagamente, también hemos dejado fuera de este análisis contrastivo las variantes hispanoame-
ricanas.
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CUADRO 1 «TÚ»

PORTUGUÉS

ESPAÑOL

Forma de

tratamiento

Tu

Vocé

Art + nome

Tú

Correspondencia

verbal

Cantas

Canta

Canta

Cantas

Correspondencia con

pronombres de

Implemento,

Complemento y

Suplemento

-te,

-prep.+ti

-o,-a

-lhe

-prep+vocé

-o, -a

-lhe

-prep+nome

-te,

-prep.+ti

Correspondencia con

los posesivos

Teu, tua, teus, tuas

Seu, sua, seus, suas

Seu, sua, seus, suas

Dele, déla

Tu-tus

Tuyo,a,os,as

CUADRO 2 «USTED»

PORTUGUÉS

ESPAÑOL

Forma de tratamiento

«Dona Laura», *o

senhor», «o senhor

Oliveira», ico Doutor

Carlos», «o Engenheiro

Lopes» «Vossa

Excelencia» «Vossa

Senhoria».

Usted

Correspondencia

verbal

Canta

Canta

Correspondencia con

pronombres de

Implemento,

Complemento y

Suplemento

-o,-a

-lhe

-prep+foima

-lo, la,

-le,

-prep.+Usted

Correspondencia con

los posesivos

Seu, sua, seus, suas

Dele, déla

Vosso,a,os,as (cortesía)

Su, sus

Suyo,a,os,as
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CUADRO 3 «NOSOTROS»

PORTUGUÉS

ESPAÑOL

Forma de

tratamiento

A gente/Nós

Nosotros

Correspondencia

verbal

Canta/Cantamos

Cantamos

Correspondencia con

pronombres de

Implemento,

Complemento y

Suplemento

-a gente/nos

-prep+nós/a gente

-nos,

-prep.+nosotros

Correspondencia con

los posesivos

Nosso,a,os,as

Nuestro,a,os,as

CUADRO 4 «VOSOTROS»

PORTUGUÉS

ESPAÑOL

Forma de

tratamiento

Vos?

Voces

Vosotros

Correspondencia

verbal

Cantáis?

Cantam

Cantáis

Correspondencia con

pronombres de

Implemento,

Complemento y

Suplemento

-vos

-prep.+ vos

-vos

-prep.+ vós/vocés

-os,

-prep.+ vosotros

Correspondencia con

los posesivos

Vosso,a,os,as

Vosso,a,os,as

Vuestro,a,os,as

CUADRO 5 «USTEDES»

PORTUGUÉS

ESPAÑOL

Forma de

tratamiento

Ossenhores

Ustedes

Correspondencia

verbal

Cantam

Cantan

Correspondencia con

pronombres de

Implemento,

Complemento y

Suplemento

- os, -as

-lhes

-prep.+ forma

-los, las

-les,

-prep.+ Ustedes

Correspondencia con

los posesivos

Seu, sua, seus, suas

Deles, délas

Vosso,a,os,as (cortesía)

Su, sus

Suyo,a,os,as
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ACTAS DEL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE ÁSELE

A modo de conclusión, aunque sabemos que también han quedado muchos aspectos pragmáti-
cos fuera de este análisis, recordaremos a Lado (1957) quien insistía en la importancia de que el pro-
fesor de lengua extranjera conociese la lengua materna de sus alumnos para que de este modo pudie-
se proporcionar la explicación o ejemplo más adecuado. Aquí se apoya la tesis de Lado y se justi-
fica sobretodo en el caso de las lenguas próximas ya que si realmente ese profesor no conoce la len-
gua materna de sus alumnos no será capaz de identificar cuáles son las transferencias lingüísticas3

positivas que no debe de anotarse como un tanto y cuáles son las negativas en las que deberá insis-
tir e incluso corregir. Era éste el único objetivo que pretendíamos en este artículo: alertar para el
diferente uso de las formas de tratamiento en portugués y español y rehacer los cuadros de la lin-
güística contrastiva para que el profesor que vaya a trabajar con este grupo de estudiantes esté pre-
venido y preste atención desde un primer momento al diferente uso pragmático de estas formas en
las producciones tanto orales como escritas de sus alumnos.
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Según T. Odlin, la transferencia lingüística es la influencia resultante de las similitudes y divergencias que presentan la
Ll y la lengua meta. Ésta puede ser negativa (interferencia) o positiva (el parecido entre determinados aspectos de la Ll
y la L2 facilita el aprendizaje de la segunda lengua).

669


	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). SECUNDINO VIGÓN ARTOS. La cortesía en la enseñanza del ELE a lusófonos 


