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PRESENTACIÓN 

La Consejería de Educación en Italia, Grecia y Albania pone, un año más, a disposición 
de todos los trabajadores de la red del español los materiales que a lo largo del año se han 
ido incorporando al número 4 de la Revista Mediterráneo. 

Como en números anteriores, la Revista quiere sumarse a los esfuerzos de promoción de 
la metodología CLIL que, entre otras instituciones, está llevando a cabo el Ministerio de 
Educación italiano. Es una gran satisfacción, además, comunicar desde estas páginas que 
una de las iniciativas llevadas a cabo por la Asociación de Profesores LEND en torno a la 
formación CLIL 1 ha recibido uno de los prestigiosos premios Label que, anualmente, se 
otorgan desde el MIUR. El recorrido formativo incluye, lógicamente, un módulo 
específico para la aplicación de la metodología CLIL utilizando la lengua española. 

Dos artículos están específicamente dedicados a esta temática (con los trabajos de Pablo 
Blanco e Isabel Luengo), ambos muy relacionados con su aplicación en el ámbito del 
italiano y de Italia. 

No abandonamos el compromiso de colaboración adquirido con el Instituto Cervantes, 
publicando, un año más, las actas de los Talleres de Verano en Roma, talleres que gozan 
de una excelente salud y cuyos experiencias esperamos que sean de utilidad en el día a día 
del aula. 

Las Unidades Didácticas han tenido en este número un espacio propio y destacado, 
llegando a presentar tres estupendos ejemplos que, para mejorar su legibilidad y uso, se 
han incorporado como anexo al cuerpo principal de la Revista. 

Unas gracias especiales van dedicadas a nuestro más joven colaborador, vencedor de la 
beca de la Ruta Quetzal en Italia de este año, que con gran entusiasmo consigue 
comunicar eficazmente el espíritu y la aventura que representa un programa que cuenta ya 
con más de veintisiete años de existencia, que ha conseguido crear intensos lazos entre los 
jóvenes que utilizan nuestra lengua en más de cincuenta países. 

Los artículos teóricos y prácticos, de reflexión sobre la lengua y la metodología, en todo el 
ámbito de actuación de esta Consejería (Italia, Grecia y Albania) completan el esfuerzo de 
todo el equipo de trabajo que ha colaborado, un año más, en hacer posible este vehículo 
de comunicación entre las instituciones y las aulas. 

Gracias a todos ellos por su participación. 

1 hup:/ /www.lend.it/ component/ content/article/60-pubblichiamo/549-lend-premio-label-20 12--e-furus-group.honl 
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En todo el mundo 

2~fl® 
matrietJias DELE se 
registran en Italia 

en el sistema educativo 
italiano no universitario 

estudiantes 
han eleg!do 
el español 
a lo largo de 
su recorrido 
escolar* 

* En gran parte de las regiones italianas, según 
datos del MIUR, 2011 . 
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Aunque el significado de las siglas es 

claro, aprendizaje integrado de discipli

nas curriculares y lengua extranjera, el 

significado y las implicaciones es muy 

amplio. No se trata solo de que los 

alumnos aumenten sus oportunidades 

de contacto con las lenguas más allá del 

horario atribuido a dicha asignatura, 

mediante la cesión de tiempos en otras 

materias en las que se transmiten conte

nidos empleando dicha lengua. 

Pablo Blanco López 

Asesor de formación, 

Consejería de Educación 

pablo.blanco@edu.jccm.es 

Pablo Blanco es experto en len

guas con destino en el Centro Regional de 

Formación del Profesorado de Castilla-La 

Mancha. Ha desempeñado funciones diversas : 

Profesor de DNL en sección bilingüe, coordi

nador de pruebas de certificación lingüística, 

jefe del departamento de Italiano y jefe de 

estudios de Escuela Oficial de Idiomas. Ha 

participado en proyectos de la Universidad de 

Alcalá y del Centre Européen pour les Langues 

Vivantes de Graz (Consejo de Europa) . 
Orígenes y desarrollo del 

aprendizaje integrado 

Los primeros programas de 

educación bilingüe surgen con una 

voluntad de trascender el ámbito educa

tivo y contribuir a la creación de un 

nuevo modelo social. Así, los países con 

más tradición como Canadá, Bélgica, 

Alemania y Francia buscaban construir 

sociedades más justas e integradas en las 

que el conocimiento de las lenguas y el 

reconocimiento de la alteridad cultural 

cohesionase la sociedad que había acogi

do un mosaico de emigrantes, con iden

tidades culturales diferentes. En el caso 

de los programas franco-alemanes o 

belgas se trataba de romper dinámicas 

históricas nacionalistas de enfrentamien

to y exclusión. 

La difusión de este modelo 

parte de la urgencia y practicidad 

del conocimiento de idiomas en un 

mundo globalizado, además de la 

constatación del fracaso de otros 

modelos de enseñanza de idiomas en el 

ámbito escolar. De hecho, Italia y Espa

ña ocupan los puestos de cabeza en 

cuanto a población monolingüe con 

porcentajes ligeramente inferiores al 60 

o/o de la población1• 
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Los métodos de aprencüzaje inte

grado de lengua y contenidos reflejan la 

función que desde la formación de los 

estados modernos se ha atribuido a la 

educación: la formación de los ciudada

nos en las prioridades nacionales, crear 

un modelo social concreto y elevar la 

cualificación de los trabajadores, pre

parándolos para ser, simultáneamente, 

trabajadores y consumidores, desde la 

segunda Revolución Industrial 

La educación bilingüe, como se 

suele simplificar, no es, pues, solamente 

una manera de aumentar la competen

cia comunicativa de los alumnos. Es un 

nuevo modelo de enseñanza que exige 

además, para alcanzar sus objetivos con 

éxito, modificar la manera de enseñar y 

aprender. Es también, desde su origen, 

una estrategia de cambio y de transfor

mación social. 

En el ámbito hispanohablante 

asistimos en los úlimos años a un doble 

fenómeno relacionado con el plurilin

güismo y la multiculturalidad. Por un 

lado, existe un desarrollo creciente de 

programas que pretenden fomentar y 

reconocer la importancia de las lenguas 

indígenas precolombinas en paridad con 

el español. Por otro, la importancia 

creciente de nuestra lengua en Norte

américa. 

A estas alturas estamos fami

liarizados con muchos de los ele

mentos de la política educativa 

europea: Espacio Europeo de Edu

cación Superior, reconocimiento de 

competencias profesionales, el fa

moso Marco Común Europeo de 

las lenguas ... Muchos de estos ele

mentos están inspirados por el 

Consejo de Europa, órgano consul

tivo que enmarca la política lin

güística dentro del marco de las 

políticas de cohesión sociaL El 

Centro Europeo para las Lenguas 

Modernas [ECMU dependiente 

del mencionado organismo con 

sede en Graz, Austria] ha desarro

llado un importante liderazgo en 

la investigación, diseño y divul

gación de planteamientos lingüís

ticos. El MCER es probablemen

te el documento más importante 

a nivel mundial de los últimos 

años en todo lo relacionado con 

las lenguas, y desde su web ofre

cen otros muchos recursos. Va

yan a www.celv.at. 

Desarrollo metodológico 

ddCLIL 

Los teóricos más destacados, 

como Mohan, a quien se le atribuye la 

invención del método CLIL, o David 

Marsh pertenecen al ámbito anglosajón. 

La expansión del modelo integrado 

fuera de contextos sociales bilingües por 

naturaleza tiene como misión facilitar y 



 

 

 



El profesor de DNL dehe e.~tar fami

liarizado con el Marco Común Europeo 

de Referencia para la Enseñanza, Apren

dizaje y Evaluación de las lenguas. En 

realidad, debería ser lectura obligada 

para rodas los profesores dado que todos 

los aprtndizajes st rt:alizan por medio de 

un código lingüístico. Además como 

podemos acceder a las versiones en va

rios idiomas, su lecrura, aunque sea 

parcial, puede ser un modo de acercar

nos al lenguaje específico en orros idio

mas, realizando una práctica de lecrura 

conrrastiva plurilingüe del mismo frag
mento. En particular, resulta sumamen

te útil el apartado referido a la autoeva

luación y los descriptores. Aquellos que 

se desanimen ante la publicación com

pleta, pueden realizar un acercamiento 

más liviano y gradual al marco a rravés 

de diversas obras divulgativas, enrre las 

que destacariamos: : Il Quadro comune 
europeo ti dispoJizione de la classe, un per
com verso l 'eccellenza (Mczzardi 2004), 

claro y práctico como el resto de obras 

del autor. 

El Consejo de Europa ha propicia

do desde el CEL V, dentro del programa 

"Lt:nguas para la cohtsión social'', publi

caciones complememarias al Pottfolio 

Europeo, como el European Portfol.io for 
Studmt Teachm of Languages (Newby 

2007), que es un cuaderno de fichas 

para la reflexión sobre la formación de 

los profesores de lenguas. Reproducimos 

a continuación el mapa conceptual a 

modo de índice. 

A. ldentification of 
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ASSESSMENT OF 
® LEARNING 

(j) LESSON PLANNING 

La lengua de especialidad 

La competencia relativa a la 

microlengua de especialidad debe abor

darse desde una perspectiva comunicati

va tt:x.tual, tt:nit:ndo en cuenta que la 

meta docente es la comunicación y por 

tanto la producción de textos como 

unidades de comunicación. Es decir, se 

debería privilegiar la producción de los 

mismos u orientar hacia la producción o 

reflexión de las tipologías texruales pro

pias de la materia. 

Si nos referimos a las Ciencias So

dale.~, Geografía e Historia, el objetivo 

debería ser encaminar las tareas del 

alumno hacia el conocimiento y pro

ducción de reseñas biográficas, breves 

ensayos, emulación de testimonios 

epistolares o artículos de opinión, guía~ 

de viaje, comentarios de gráficas o ma

pas, etc. 

En el caso de arras áreas disciplina

res, la finalidad última no debe ser 

aprender un listado de palabras rraduci

das, atmque esta actividad pueda ser una 

herramienta del proceso más amplio de 

producción texrual. 

Competencias docentes básicas 

y ampliadas. 

Existen una serie de tareas in

herentes a la fimción docente como son 

ORESOURCES 

entre arras: programar, guiar los apren

dizajes de los alumnos, atendiendo a su 

diversidad, evaluar para perfeccionar el 
proceso de enseñama y también para 

calificar. 

A estas competencias comunes se 

añaden en el contexto CLIL arras que 

adquieren una importancia equivalente 

a las anteriores, si no mayor: capacidad 

de búsqueda, adaptación y creación de 

materiales y recursos de aprendizaje; 

disposición para el trabajo en equipo y 

coordinarse con el resto de agentes im

plicados (profesores lingüistas, auxiliares 

o lectores, especialista o tin1lar del área 

de conocimiento, etc). Además, habría 

que añadir capacidad de m otivación al 

alumnado hacia un modelo diferente de 

aprendizaje que tiene un marcado carác

ter innovador al centrarse en el aprendi

zaje por tareas y dinámicas cooperativas. 

El uso de las nuevas tecnologías es por 

supuesto unelememo imprescindible. 

Emeñar Ciencia.'l 
Sociales en L2 

Aún reconociendo la importan

cia de rodas las materias del currículo, 

sería necesario seüalar las aporraciones de 

las m aterias del área de Gcogralla e His

toria a los programas bilingües. Resulta 

obvio señalar que, si de pluralidad cultu

ral se trata, estas disciplinas son una 

fuente inagotable de recursos. Su papel 

fundamental y su presencia obligada en 

los escenarios de aprendizaje CLlL se 

justifica, además, por su continuidad en 

los diJeren res 01 rsos. 

Enseñar y aprender integrando 

lenguas, culturas y currículo es dtsde el 
punto de vista del profesor de ciencias 

sociales una oporrunidad preciosa para 

profundizar en los fundamentos episte

mológicos y rasgos pertinentes de las 

disciplinas. Algunos elementos que se 

pueden abordar son: el análisis multi

causal, la diferenciación enrre hechos y 

opiniones, la interpretación e interrela

ción de las relaciones causales y la for

mulación de hipótesis in terpretativa~ y 

la argwnentación. 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

  
 

  
 

  

  
 

  

  

  

  

  
 

 

- -
 



 

  



 

El presente estudio supone un intento de 
describir y analizar el uso de la preposición «de» 
tomando como base los errores de los estudian

tes. A pesar de ser una de las preposiciones más 
comunes de nuestra lengua, presenta a su vez 

una gran complejidad «De» constituye una 

categoría polisémica que cabe describirse me
diante las ideas de semejanza de familia y rela
ciones de "prototipicidad". 

Después de analizar los errores más frecuen

tes en las fases intermedias de aprendizaje, pres
tamos atención a los usos dominantes más sig

nificativos en español de la preposición «de» 

para conseguir un acercamiento a una represen

tación final que se aproxime, dentro de lo posi
ble, a la estructura mental de los hablantes espa

ñoles y repare los errores de modo eficaz. 

Palabras clave 
«De», error, equivocación, 

prototipo, preposiciones. 

/ 

lA PREPOSICION 

<<DE>> 
EN ESTUDIANTES 

ITALIANOS 
DE NIVELES 

INTERMEDIOS 
y 

SUPERIORES 

Las preposiciones son una parte esencial de la 

lengua española, en cambio, nuestro sistema preposicio

nal está compuesto por sólo diecinueve preposiciones1
• 

Esta sucinta cantidad las destina a conformar diferentes 

valores textuales, cuyos usos se diversifican en función de 

numerosas variables de orden sintáctico o semántico. 

Como definen casi todo los gramáticos (véase Alar

cos, 1994 o Bosque, 2009) su función básica es estable

cer conexiones entre dos unidades de la lengua; pertene

cen a una categoría gramatical que todavía no se ha sido 

categorizada de modo definitivo y esta ambigua sistemati

zación las constituye uno de los puntos más críticos de la 

enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) que, 

por otra parte, los profesores advertimos en todos los 

niveles de aprendizaje. 

Cada lengua tiene un sistema preposicional heterogé

neo interno diverso y en muchas ocasiones no existe una 

correspondencia simétrica entre lenguas. N o obstante, 

con "lenguas afines" al español, las diferencias resultan ser 

sólo parciales; como en la lengua italiana y es, en estos 

casos, cuando el aprendizaje de las preposiciones pasa a ser 

una de las cuestiones más problemáticas, ya que los con

trastes entre ambas lenguas se reducen respecto a los de 

otras familias lingüísticas. 
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C) Errores por amfusión o cambio: entre la preposi

ción que aparece y la que debería aparecer. En este tipo de 

errores incluirnos aquellos que, o bien aparece por error la 

preposición <<de>> en lugar la preposición correcta, o al contrario, 

aparece otra preposición en lugar de <<de>> y observarnos que 

registra mayor número de errores el primer grupo 

1.- Uso de otra preposición en lugar de <<de>>: 

- Cambio de <<de>> por <«1»: "escalera a caracol', "colgado al 
techo" 

- Cambio de <<de>> por <<erl»: "Estar convencido en", "las tiendas 
en mi ciudad' 

- Cambio de <<de>> por <<entre>> "una entre mis opciones" 

- Cambio de <<de>> por <<para>>: "era la fiesta para mi 
cumpleaños". 
- Cambio de <<de>> por <<pon>: "¿no quieres nada por se
gundo plato?" 

ANÁLISIS: el cambio de <<de>> por <<a>> se 

produce por dos motivos. En el primer ejemplo 

observarnos que los estudiantes suelen utilizar la 

preposición <<a>> en complementos nominales con 

función de finalidad: "escalera a caracol': En el 

segundo ejemplo: "colgado al techo'; atiende a otras 

razones. En español sobre la base de <<de>> con valor 

de procedencia se derivan otros significados simila

res, como indicar el punto de origen, la proceden

cia o la separación espacial de un punto. En este 

caso, hay una sustancial diferencia entre los usos 

entre ambas lenguas y aconsejarnos trabajar esta 

estructura con verbos cuyo significado semántico 

puedan ayudar a los estudiantes a conceptuar 

mentalmente esta imagen, por ejemplo: suspender, 

enganchar, unir, sujetar. .. 

Los cambios de <<de>> por <<en>> atienden a ex

presiones que mezclan un valor locativo y posesivo 

a la vez, como observarnos en el ejemplo: ''las tien

das en mi ciudad" 

En el penúltimo ejemplo, aparece el comple

mento que constituye la parte explicativa del sus

tantivo y un uso prototípico de la preposición <<de>> 

en español con la intención de finalidad, en este 

caso los estudiantes han confundido causa con 

finalidad; proponemos una serie de ejemplos para 

trabajar en clase la preposición <<de>> con intención 

de finalidad: "tratarse de'; "dar de comer'; "hora de 
dormir': 

En el último ejemplo el cambio <<de>> por <<pon> 

atiende a una confusión debida al adverbio nada, 
ya que como hemos mencionado en italiano nece

sita un partitivo y hay también una confusión y en 

este caso hay confusión entre finalidad y causa. 

II.- Uso de <<de>> por otra preposición: 

-Cambio de <<a>> por <<de>>: "vry del médico'; "El juez 

no daba mucha importancia del proceso" 
-Cambio de <<desde>> por <<de>>: "te escribo de casa" 
-Cambio de <<en>> por <<de>>: "pienso de venir mañana" 
-Cambio de <<pon> por <<de>>: "todos tenemos prisa de 

hacer el trabajo': 'Ve una parte, hay . .. " 

ANÁLISIS: En los primeros ejemplos los 

cambios de <<a>> por <<de>> creemos que se trata 

de una confusión, un calco originado por la 

estructura de la lengua italiana, un fallo 

común y recurrente en los verbos de movi

miento (*ir en, *subir en) que indican destino 

final o meta; los italianos tienden a sustituir la 

preposición <<a>> por <<en>>, en este caso pensa

mos que estamos ante una "equivocación" y 

no se trata de un error, dados los niveles que 

estamos analizando. 

N o siempre es posible la alternancia de 

<<de>> por <<desde>> como en el ejemplo, "te 

escribo de casa'; el primero pone en relación 

dos dominios separados por alguna frontera, 

el de fuera y el de dentro, mientras que el 

complemento introducido por <<desde>> colo

ca un límite a partir del cual considerarnos 

una escena cambiante. En este contexto la 

función de <<de>> indicaría sólo el momento 

de acción. 

La causa en español se suele expresar con 

la preposición <<POil> pero, si se trata de una 

causa inmediata a la acción se utiliza <<de>>: 

"me alegro de ... '; "nos quejamos de ... '; sobre 

todo, con verbos pronominales o verbos que 

contienen un contenido semántico emocio

nal y, además, expresan causas extremas: "me 
río de'; ('me muero de'; 'Se caía de sueño'; 

"saltaba de alegría': .. 
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tia: se ClaCie 

Charle. .. Moni.,J (1938), ésre ~e orupó 
de esbozar las lfneas prindpales de la 
semiólica4; dcnao de la mal dilecenciar
la \IDa triootom.fa de ámbitos de estudio; 

ellos se identifica la pl".¡gtnática que 
ddine romo d emdio de la TPktcMn 
entre signos e intérpretes. Pa'Wldo por 
Camap\ Austin6 y Levinson, notables, 
entre otros; se llega a un esn1dio más 

actual por P'Jfte de lingiili"taS esp-ailoles 
como EscarKiell8, Reyes y Pons; ~1:os 
últimos analizan la necesidad de relacio
nar la pragmática con el mundo ElLE, 
tema de esmdio al que ~ añadirá un 
modest<l conoibudón con este anfculo. 

El campo de la i.nv~"tigación lingi.lli."ti
ca? ha feb~Uado tUl avance científico 
graciao; al crecimiento de 11us e.tudios en 
las últimao; décadas. En concreto, el e:-.m
dio de la pragmárid0 ~ ha incrementa
do y ha conseguido un lugar deno·o de 
las lúlC'as científicas en auge, pero no 
siempre ha sido así; la pragmática vivió 
durante variao; décadao; relegada a un 
segundo plano dentro de los ámbitos 

que de ella ~ omp-clban; a 1-1esar de ~r 
tm elemento central de sus e-.1:udios ni la 
lingüística ni la filosoHa del lenguaje 
amseguían darle el marco adecuado. 
Dicho elemento central se sometía, y 

perdía campo de esmdio, en compara
ción mn disciplina-; dao;ificables, mmta
tables y analizables con mayor ticilidad, 
o al menos, con menor parte de inmi-

valorables sin caer en los e;pacio.'i OJCUTrJ$ o 
no tan daros como los de la pragmática 
que, debido, por un lado, a m luieme estu
dio, por otro lado, a la gmn antidad de 
aspectos que refleja, y que a veces no son 
f.ícilmentl! analizables y comtarables, puede 
dar lUla imagen de confu'iión y de amtene-

dor general de ideas sin clasillctr. 

Por ~"'faS rJ.ZOnes, ~ dejó, tul poco 
desplazado, e:-.-re elemento que de:-.pertaba 
curiosidad científica en parre por su difirul
rad (tanto a nivel de dasifbción, como p:>r 
estos espacios científlcos oscuros), en parte 
por la falta de datos concretos para darle LUl 

lugar adecuado aliado liel resto de los ámbi
tos lingi.iísticos. 

A pesar lie esto, destacan los traba
jos11 de Searle, con su Teoría sobre los Actos 
de Habla; Grice y :.u Teoría sobre el Princi
pio de Cooperación y las máximas; Sperber 
y Wilson con la Teoría de la Relevancia, 
entre otros, que se ven reflejadas en el aula 
ElLE cada día, como se demostrará a través 
de los ejemplos utilizados. 

En el presente aróculo, se intentará 
reflexionar, desde una 11erspecriva teórico
pdcuca, sobre eltiSO que la didác"tica hace 
ac1:ualmente, y podría hacer en Llil funrro, 
de los conceptos que se han mencionado en 
e~ta introducción; para ello, la propue..'>ta 

analizará las vent<~as del acercamiento a la 
competencia pragmática e..-;pañola tanto 
para profesores como para alumnos italia
nos de español como lengua extranjera. 



 

 
 

Breve acercamiento a las principales 

teorías relacionadas oon la pragmática 

y a su ayuda en el aula FiLE. 

Enfuque teórioo. 

Como se ha mencionado en la intro

ducción, la pragmática queda, en mu

chas ocaciones, relegada a un segundo o 

tercer puesto, en pro de otros estudios 

científicos como la gramática, la lexico

grafla, entre otros. Durante la presenta

ción de esta propuesta se hará hincapié 

en la importancia de conocer y favore

cer entre nuestros estudiantes determi

nadas estrategias discursivas, como por 

ejemplo, conocer los significados que se 

trasmiten a la hora de comunicar de 

distintas maneras un mismo contenido 

proposicional (¡Pásame el pan! vs. 

¿Podrías pasarme el pan?); todo esto 

forma parte de la comunicación y es 

gracias al conocimiento de dichas estra

tegias que se pueden comunicar diferen

tes matices con un mismo enunciado. 

Bajo la frase la pragmática estudia el 

lenguaje en uso, que puede resultar sim

ple y clara en un primer momento, se 

esconden muchos detalles que aún hoy 

en día dan lugar a polémicas, a diversi

dad de pensamientos y reflexiones que 

abren el debate sobre dónde y cómo 

encasiUar, si es que esto es posible, las 

teorías relacionadas con la pragmática. 

En este artículo no se entrará en polémi

ca sobre cuál es el lugar de la pragmática 

pero sí se tendrá en cuenta el hecho de 

que la dificultad que esconde dicha frase 

es uno de los motivos, como se mencio

na en el apartado El profesor de FiLE 
y su relación oon la pragmática, de la 

renuncia por parte de los docentes a 

adentrarse en el mundo de la pragmáti

ca en el aula. 

Dentro de los aspectos de los que la 

pragmática se ocupa12
, se analizará uno 

concreto que es uno de los puntos clave 

en la enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera, es decir, la pragmática 

estudia la relación existente entre lo que el 

emisor quiere decir y lo que el receptor 

entiende. Dicho aspecto servirá de base 

para hablar de un espacio comúr!3 con el 
que todo aprendiente cuenta y que 

tiene que ir cubriendo de modo flexible, 

atendiendo a las diferentes circunstan

cias en las que tendrá que comunicar, es 

decir, un espacid4 que existe en toda 

persona en su lengua materna y que 

cuando aprende una lengua extranjera 

tendrá que enriquecer, con situaciones 

de comunicación ficticias dentro del 

aula E/LE y a través de un contacto real 

en situaciones de comunicación con 

hablantes nativos. 

En dicho espacio, se tendrán en 

cuenta los aspectos o conocimientos de 

su lengua y cultura materna en cuanto a 

pragmática aprendida y cultivada du

rante unos años en una sociedad y en 

una lengua concreta, es decir, al igual 

que se habla de una lengua nativa, se 

podría decir que, añadiendo los rasgos 

individuales de cada persona a los com

partidos con la sociedad en la que vive, 

se podría hablar de una pragmática 
materna o nativa, sobre todo en situa

ciones convencionales15; evidentemente 

teniendo en cuenta que tanto los rasgos 

personales cuentan, como el hecho de 

que en cada situación el individuo tiene 

que ser capaz de ser flexible y poner en 

funcionamiento los conocimientos del 

mundo que posee y que son necesarios 

en una situación de comunicación que 

tiene que afrontar en un momento 

determinado. Ese espacio, cuando se 

aprende una lengua extranjera, es un 

espacio en el que hay que incluir lo 

lingüístico y paralingüístico de la L2 y la 

Ll, dando lugar a una intersección 

flexible, de la que se hablará posterior

mente16
, en la que confluyen los ele

mentos necesarios para la comunica

ción. Todas las lenguas tienen carac

terísticas pragmáticas específicas 

pero se reconocen algunas comunes que 

no serán, en este artículo, nuestro centro 

de interés17 ya que lo que nos interesa es 

que nuestros aprendientes conozcan y 

usen los aspectos pragmáticos específi

cos de la L2, en este caso, de la lengua 

española como lengua extranjera. Esto, 

porque como se verá en la parte prácti

ca, en muchas ocasiones, el no conocer 

la pragmática de la L2 les lleva a situa

ciones de comunicación sin éxito. 

Cuando uno aprende una lengua, no 

puede limitarse a codificar y descodificar 

información, tiene que ir más allá y 

poder expresar tanto lo que realmente 

quiere decir como ser capaz de captar lo 

que realmente le están queriendo decir. 

Retomando el punto clave, la 
pragmática estudia la relación existente 

entre lo que el emisor quiere decir y lo que 

el receptor entiende, y profundizando 

sobre él, se analizará cómo ese espacio 

del que se hablaba en la Hipótesis de la 

Intersección Flexible18 centraliza el 

aprendizaje de una lengua y se convierte 

en un punto determinante cuando se 

trata de comunicar en una lengua ex

tranjera, en este caso concreto, específi

camente, en aprendientes italianos de 

lengua española. Para ello se hará hinca

pié en los usuarios de la lengua y en las 

diferentes interpretaciones que puede 

recibir un mismo mensaje, se analizarán 

ejemplos sobre cómo ayudar a nuestros 

aprendientes a entender lo que un inter

locutor intenta realmente transmitir y 

cómo ser capaces ellos mismos de decir 

lo que realmente quieren decir y no sólo 

de expresar frases planas, es decir, sin 

intención. 

Comunicar en una lengua extranjera 

no significa descodificar frases de modo 

literal atendiendo sólo al significado 

semántico, sino añadir a dicho significa

do el significado de lo que se quiere 

transmitir. Para poder llegar a comuni

car correctamente, se debe hacer refe

rencia a otro de los aspectos significati

vos en pragmática: la pragmática estudia 

lo que el lenguaje refleja de las relaciones 

sociales, por ello, empieza un proceso de 

aprendizaje, debe exponerse al aprendi

zaje del código, acompañándolo de un 



 

 







 



 

 

El profesor de ElLE y su relación 
con la pragmática 

Siendo Ja pr.¡g¡nática un ámhi

ro arduo y complrjo, ctt;mdo se imcma 

dar un f."~mícrcr práctico " ~~ misma, 

dicha dificu ltad quc:da r~Aejada en la~ 

acciones pr3ctica~ que p1eknden crear 

un punto de encuemro con dicha~ 

t~(>rÍas, es <kc.iJ:, nü ~ ::it'ndllü, lkvar b 
pragmátíc:a a L1 pr:íctka. Por dlü, a p:sar 
dt' que <'ll d aub ElLE 11 pragnl<Ítica 
est.\ prl.''SCim\ <1 VCt~eS OC modo GISÍ ('S

condido, otras veces m:ís daro, l;~ wn
ckndadón d!: los docentes no es si..mpk 
ya que se rr.1m dt' un ;ímbi.ro oscuro eJl 

algunos aspecros y poco p!1.'senre explí
dramcnn.; en algunos libros de ll'Xto, 

por lo que par-.1. los proreson:s de E/LE, 
a \ 'CCC$ pasa conscientt::mcntc dcsapcn:i
hido y la~ expliCICiones q ue se dan son 
poh1-eJ:, incomplera~ o se apoyan en 

otros ámbitos de la lingiií.~tica que pue

den parecer de mayor valid~~- om res

pectoat'!>"te. 

Una vez que se ha comprohado, ~n 

d apartado en d que se tramha la partt" 

prácrk:a, que la comllnie~ción no con

silitt (:n 1m fll('fll proc,-:;o d,· codillca
dón y ckscodilk~adón., d papd del 
dQ(X'nte es co.mpk mr dicho proo.-so con 

un wnjltnto de esrrarcgias y prindpios 
gt.'IK:mb qm' sitvr1n de puente p<lm 
salvar ~1 distancia mtn' lo tücho y lo qut' 
se quien.' dt'cir, t'virando situadones tk 
útrt'racdón ÍI1C'X.1cms; adem;Ís, did1as 
e.litratt<gias c.onkrirán autonümía a nu~

rros ap~ndkmt'S cuando se encuentit'll. 

en diii:-rent~ sintadont'S de comunica
ción, d docenre b ayudará rn el cono
cimimro y uso de <'.bnmros par.ilin
giiisticos p;1r.1 un uso dcctivo del 
lenguaje. Todo ello sin dcj<lr 
a1r.ís, ebn<.'ntos mn báskos l'n 
pragm:irka como el papd del 
emisor y ckl tkstinar;uio, el uso 
de la inccnción comunicativ-a, el 
contexm verbal y la~ituación o el 

conocimiento del mun.dli1. 

V. E.o;c..1.nddl aflrma que se 

en tiende como inh>rmación 

pragmática d conjunto de cono-

cimientos, crt'l:'nd as, supue.litos, opinio

n~ y sentimientos de un individuo m 

un mom(·mo cualquiera dt· L1 int(:rac

dón verbal Emisor y dcstinamrio, m 
cwmro sujetos, poseen Ul}¡\ scri<: de 
expericnch1s amcriorcs rdariv.1s al mun
do, a los demás, a lo que les rode;1 . .. 
Hay um i.tm·riormKión dt' h1 !1.'.1Udad 
objetiv<1. Pero no St' rram sólo d<' COllQ(i
micntos; la inf(mnadón pragmátim 

comprende todo lo que cnn~ritu}'~ 

nll('5tw uniwr~o mmtal cksck: lo m.1s 
objetivo a bs manías m1s pcrsoll.<1l-s. 

"La organización de la 

didáctica de un docente, 
depende de su visión de la 
lengLta, de sus preferencias 
y de Jo que considera de 

mayor importancia." 

Por lü que respecta a los aprendien

tt"S de una k ngua e.xtmnjera, rudos ellos 
contarán con s11 propiü univei~ü nl('.n

tal, al igual que cumtan Cün ~11 k-ngua y 
cultura marcn1<1; d p<1pcl del probor 
scr.í d de ;1yudarlo a ittll~rioriz¡1r Ull<1 

nuC\~1 rC'ali.d.<1d al igual que <1P!1.'mk Ull.<1 
nuC\~1 lengua, un <1pn.'JKiknre de ElLE 
debe realizar un desarrollo guh1do pan1 
inreriorm1r u11<1 1\'alkb d que no k pc:rre
nco:, a esto se unirán sus caracR'rÍSrkas 
{X'rsonab p~ro hay que pün~rlo ~Jl 

contacto con sittJadom·s conca:tas <k· 
comullÍC<1dÓn donde observe: bs reac
ciones de los itlll'rlocurorcs y sea c..<1paz 
de cnll'ntkr d.· modo com·cro los estÍ
mulos qu<: n.-cilx, un claro ejemplo .st'rL'l 
dqu<'sigu<:: 

En d ejemplo (l ) el interlocutor en 

su lengua materna hace una pregunta 

que como se ve está marcada por un 

registro familiar, si no fuese así usaría 

OU'll tiempo ve1bal, como podría ser d 
condidon.11. Su preg¡mra ~ más bien 
una alinJl.<Kión, p que: en 1\~ali.dad lo 
que qw:ní.1 decir es tengo gantJs de fo
mar, te estoy pidiendo penníso porque 1W 

te quiero mole5T<tr pero al fin y td atbo es 

,'t}f.q urt c~eprriUI), ell.nttnl) no tiene porquc 
ir hacia tu k!do y por /1) tanw no te qucdn 

om1 que decimu que sí, d Ílllcrlocutor 
que reali-za la prcgunra sabe que, n al 

menos espera que, el intcrlocmor pam 
no daiíar SLL imagen positi\~l le respon
derá aArmativamenre, Teoría de la 

Oll"tesí.?. En italiano una respuesta 

o >mo C('rtO, indica que en realidad, no 

tiene.~ gana.~ de fumatte su humo pero 

o>mo no quieres ser de.~mtés y .~ahes 

por tu conocimiento del mundo que los 

fumadmes tiene un límill: de aguante 

sin fim1ar, re d~ cnenta de qué:' ~té:' 

interlomtor fi1mador ha llegado a dicho 
límiR· y m'C.(-sira fitmar, si no qnkn'S 

que se sienta indm10do o que 

Ej. ( 1) iraliann Ej. (2) españ,)) 
se produzcan si tuaciones tensa~ 

dehe1í a~ dark la folsa au tori'l'.a

cíón de 1eali·/ar algo que en 

realidad no te apetece que haga 

pero para salvaguat·dar tu ima

gen pública (a v=s) lo con

skJl tes. 

A. Posso fum are '/Ti da 

fas tidio se fi.1m o' 

B. Certo . 

A. ¿Puedo fumar' 

B. Fuma, fum a. 



 

Lo que en realidad nos interesa 

a los p rofesores de español lengua 

extranjera es el ayudar a nues tros 

alumnos a entender dos cosas: por 

un lado, cuando son ellos los que 

hacen la pregunta, saher entender 

con la respuesta que se les da qué 

deben hacer, cómo se deben com

portar y por otro lado, cuando son 

ellos los que tienen que responder 

a una preguma de este tipo, cómo 
deben hacerlo, qué deben esperar 

de su interlocutor y qué debe espe

rar su interlocutor de ellos. Es de

cir, si son ellos los que reciben un 

fuma, .fuma, deben saber interpre

tar e inferir la información que se 

les está dando y cómo se da; en 

español se prcAere una repetición 

del enunciado a un simple y neto 

claro, ya que la repetición es uno 

de los modos, no el único, de enfa

tizar su conformidad y de dar ese 

falso permiso para fumar. Com o 

alternativa se podría responder con 

un sí, ;·í, claro, sin olvidar que evi

dentemente la entonación utilizada 

juega un papel decisivo. D el mis

mo modo, si la pregunta va dirigi

da a uno de nuestros aprendienres, 

es decir, si se pone en la situación 

de que es él el que tiene qu e res

ponder a la pregunta, tiene que 

saber que si responde con una tra

ducción de su lengua, en nuestro 

caso el italiano, es decir, si usa sólo 

la semántica y dice claro, es muy 

posible que w interlocutor capte 

una idea contraria a la que él quie

re dar y que no fume, es decir, 

que busque un modo para decir, 

vale, no te preocupe'~ fumaré mds 

tarde, cuando ,-algamoslcuando ter

minemos. Entonces, prevalecería lo 

que se menciona en el apartado 

siguiente, la Hipótesis de la inter

sección flexible en aprendientes de 

una lengua extranjera y que se 

puede relacionar con la parcela de 

Sperber y Wilson, es decir, que 

dependiendo del grado de la imer

sección, así se actuaría. Cabe des

tacar antes de pasar al próximo 

apartado que, como señala Pons, la 

organización de la didác tica de un 

docente, depende de su visión de la 

lengua, de sus preferencias y de lo 

que considera de mayor importan

cia, por ello, si la pragmática no 

forma parte de sus prioridades por 

desconocimiento, por dificultad de 

explicación o por otros motivos, 

no se tendrá en cuenta en sus cla

ses; al contrario, si se da cuenta de 

su importancia la tendrá presente 

como elemento fundamental de la 

visión del lenguaje que comparte. 

Por ello es importante que los 

docentes conozcan las visiones 

actuales sobre el lenguaje en uso y 

reflexionen sobre ellas y su utilidad 

en el aula y para los alumnos. 

Adem ás, sin darnos cuen ta, la 

pragm ática se enseña, cuando se

guimos el método comunicativo 

del enfoque funcional, es decir, el 

enfoque mayormente presente en 

las aulas en la actualidad. 

Hipótesis de la Intersección 

Flexible 

La idea de que los interlo

cutores com parten una parcela de 

información pragmática se ha repe

tido a lo largo de nuestras líneas en 

los apartados anteriores. Ahora nos 

adentraremos en la problemática 

de delimitar dicha parcela. 

Sperber y Wilson resaltaban la 

dificultad de cómo uno puede 

estar seguro de lo que sabe el otro 

interlocutor. Yo añadiría, con m a

yor motivo c uando se trata de w1 

interlocutor cuya lengua y cultura 

es diferente. 

Ellos proponen, sustituir d 
concepto de Conocimiento Mutuo 

por el de Entorno cognoscitivo 

compartido, lo que los interlocutores 

comparten es un conjunto de hechos 

cuya representación mental dan co

rno verdadera por ;·er directamente 

perceptible o inferibfe, es decir, se 

puede inferir o percibir buena par

te de lo que comparten pero no 

todo. Esta interpretación no da 

cahida a tod o el ámhito de infor

mación pragmática que se compar

te y que puede ponerse en juego 

durante una interacción; para no

sorras lo importante es que se reco

nozca, que se palpe que esa parte 

existe, que no es una parcela olvi

dada y que hay que fomentar su 

desarrollo cuando se estudia una 

lengua extranjera. 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Es muy posible que se parta de cero y que haya 

que ayudarle a crear dicho espacio; dependiendo de la 

lengua y cultura materna, la distancia a recorrer será 

mayor pero no hay que caer en falsas similitudes, a 
veces las lenguas o culturas más cercanas son las más 

lejanas ya que el aprendiente cae en una itl[erlengua y 
una in tcrcultura de las que k es difícil salir ya que en 
ellas se engloban también los aspectos pragmáticos; 

sin embargo, con culwras completamente opuestas es 

capaz de asimilar los conceptos con mayor facilidad y 
es capaz de diferenciar claramente la pragmática de su 

lengua y la de la lengua que esta aprendiendo. Enten
diendo que también aquí puede haber aspectos co-

Bibliografía 
Libros de texto usados: 
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siendo cünsidcrado d s uyo el prin1cr proyecto con1plcto de una 

scn1i6tic~ h a de tenerse en cuenta que su obra ha sido, en pri

m .:-"ra. irl.'i l.a.nda, llTlCI. nJoson~J dt>llr.ngua}:-~. 
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esrndi;a fenómenos significan tes, objetos de sentidos_. sistem;as de 

signific..:tción_. lengn<:1 jes_. discursos y los procesos a ellos asoc.i<:1-

dos: h prod ucción e interpret;ación . Toda producción e inter

pretación dd sentido constituye una práctica significante. un 

pn:Ke.so de .sen1iosis que se vchiculiza tncdiante signos y .se l11atc

riali'l.a. ~ l1 kXl.l)S. 
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  Moodle: a parcir de 1999 se introdujo esta moda

lidad de c-learning, pero empezó a usarse de una 
manera más generalizada a mediados de la siguiente 
década. Es un producco activo y en constante evolu

ción que se basa en una pedagogía constructivista 
social. A través de una platatiJrma virtual, los usua

rios tienen la posibilidad de hacer uso de múltiples 
herramientas: foros, actividades enlazadas a otros 

sitios, cuestionarios, etc. en las que el administrador 

tiene la facultad de modificar lo que el usuario puede 
o no puede realizar. 

W eh 2.0: ttirmino que se u tilizú por primera vez 

en 2004, es la evolución de la.~ aplicaciones tradicio

nales (\V"cb 1.0) hacia aplicaciones wcb enfocadas al 

usuario final. La red se convierte en un espacio so
cial , con cabida para todos los agentes sociales, ca

paz de dar soporte y formar parte de una verdadera 
sociedad de la información, la comunicación y d 
conocimiento. Se ba.~a en una lllosofía colaborativa. 

Wikis: son páginas web con contenidos varia

dos, normalmente informativos, en las que los 

usuarios pueden ai1adir, eliminar o moditicar 

contenido, siendo dichas variaciones revisadas 

por un moderador. Al contrario que en los blogs, 
en la versión llnal que puede ver el usuario, no 

existe una cronología de los cambios realizados. 

Redes sociales aplicadas 
a la educación: son platatimnas e n la.~ que se 

puede crear una comunidad virtual de indivi

duos, que se pueden compartir conocimientos: 
docentes-docentes, docentes-alumnos y alumnos 

-alumnos. Se pueden crear grupos cerrados en 
los que se gestiona la información de una mane
ra más inte ligente. 

Pizarra Digital: sistema po r e l cual a través 

de un caiíón proyector se comparten, para coda 
la clase, los contenidos que se están visualizando 
e n e l ordenador. De esta manera el proteso r 

tiene más facilidad para hacer partícipes a los 
estudiantes dd proceso de enseñanza
aprendinje, no siendo meros agen tes pasivos. 

Pizarra Digital Interactiva: Es una evolu

ción de la Pizarra Digital, en la que existe una 
interactividad con la pizarra. Todo lo escrito o 
dibujado en la pizarra es procesado por el o rdena

dor y este, a su vez, lo proyecta en la pizarra, 
cerrándose de esta manera un círculo in teractivo. 

Blogs: es una continuación de los diarios en línea. Su uso 
se hi7.o popular a partir de 2001 . El usuario propie tario del 

blog crea una entrada o información nueva y los seguidores 
de dicho blog pueden realizar comentarios sobre ella, con lo 

que se establece una cronología de las aportaciones realiza
das por cada usuario. 

Webquest: segün D ogde (1 995), consiste en "uml invmi

gación guiada, con recursos principalmente procedentes de Inter

net" son utilizadas como recurso didáctico por los profesores, 

puesto que permiten el desarrollo de la.~ habilidades de mane

jo de la información y el desarrollo de competencias relacio
nadas con la sociedad de la información. 

Herramientas de autor: es un software que facilita el 

diseño de aplicaciones interactivas o de cursos. Se basa en d 
trabajo con una serie de programas que son, generalmente, 
bastante intuitivos, por lo que son más sencillos que los lengua
jes de programación convencionales y, a la ve7., ofrecen múlti

ples posibilidades de creación de actividades. 

3. Diferencias generacionales en 

el uso de las TIC 

Según Prensky (200 1), se debe hacer una 

distinción entre la.~ persona.~ nacidas con posterioridad a 

mediados de los años noventa, serían los "nativos digita
les"', y los nacidos con anterioridad. que se denominar
ían "inmigrantes digitales". A partir de las diferencias 
observada.~ entre los nativos y los inmigrantes digitales se 

produce la llamada "brecha digital'', que según Dusquet 
y Uribe es "k; desigwddad provoctldtl por el ttdverúm iento 

de Úl denominada ,·ociedad de Úl infórmación entre los 

indiiJiduos o los grupos de población que tienen acceso y los 

que no tienen acceso a Internet y a las TIC' . Muchos au

tores han criticado y continúan criticando tal diferencia 

entre nativos e inmigrantes, por lo que Prensky creó un 
nuevo concepto hom o sapiens digital (2009) y lo detlnió 

como las personas que aceptan las mejoras digitales, así 

que la diferencia actual se fundamenta en d uso o no de 
las TIC. 

En un artículo publicado m EL Paú Semtlrwl en 

mar7.o de 2009 se afirmaba que en España el 72,3% de 

los niños de entre 1 O a 14 años utilizaban in tcrnet en 
comparación con d 47 ,9<)-\:, de u su arios entre los 16 y 7 4 
aí1os . En esta misma línea de investigación, un año des

pués y en otro estudio publicado por Anduiza (201 O) se 

destacó que el 85% de las personas de 18 a 29 años uti
lizaba internet, frente al 6CPK, en d grupo entre 40 y 49 

ailos. 41 o/o entre los 50 y 59 y el 1 R% de quienes tenían 

60 o más anos. Todos estos informes corroboran la exis
tencia de dicha brecha generacional y, por lo tanto, las 

diteren c i a.~ generacionales e n la utilinción habi cual de la 

red y, también, de las TIC. 
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Fas<::s en el uso de las TJC 

Fases Descripción 

Acceso Conocimiento de las TIC. 

Adopción 
Se acomoda el uso de las TIC en la práctica 

tradicio nal de la enseñanza. 

Se inregran las TIC, por lo que se produce 
Adaptación 

una mayor productividad. 

Se utilizan las TTC .. sin esfuerzo, como una 

Apropiación 
herramienta para realizar el rrabajo. 

Se usan las TTC para procurar un mayor 

Innovación 
desarrollo para nuevos ambientes de aprendizaje. 

4. Situación actual de las PDI 

Desde la constancia del uso didáctico de la pizarra negra a principios del siglo XIX a la pizarra digital 

interactiva ha habido una serie de pasos imponantes que han ido transformando y mejorando el proceso de ense

ñanza-aprendizaje de las lenguas: la introducción de los retroproyectores en los años cincuenta, la aparición de la 

pi7.arra blanca en los años ochenta o el uso en el aula de cañones proyectores de vídeo a finales de los noventa. 

Actualmente estamos en un proceso de implantación , tanto en la ensef1an?.a reglada corno la no reglada, de las 

POI. Debido a la gran variedad existente de modelos de pi&"lrras en el mercado es importante realizar un estudio 

detallado de las características de las diferentes marcas y de las posibilidades q1w nos aportan teniendo siempre en 

cuenta las necesidades que tenemos en nuestro centro. A continuación se reali7.ará una breve descripción de las ca

racterísticas de las tecnologías utilizadas por los distintos fabricantes : 

Electromagnética: Se utiliza 

un lápiz especial como puntero, 

combinado con una malla que 

está contenida en toda la super

ficie de proyección . Dicha malla 

detecta la serial del lápiz en la 

pantalla. 

Infrarroja: El marcador emite 

una señal infrarroja al entrar en 

contacto con la superficie de la 

pizarra. Un receptor ubicado a 

cierta distancia traduce la ubica

ción del punto a coordenadas 

cartesianas que son usadas para 

ubicar el ratón. 

Ultrasonidos-Infrarroja: C uando el 
marcador entra en contacto con la superficie 

de la pinrra, este envía simultáneamente 

una seiíalultrasónica y otra de tipo infrarro

jo para el sincronismo de ambas. D os recep

tores, que se colocan en dos lados de la su

perficie de proyección. reciben las señales y 
calculan la posición del puntero para proyec

tar en ese punto lo que envía el mismo. 

Resistiva: El panel de la pizarra 

está ti1rmado por dos capas separada.~. 

la exterior es deformable al tacto. La 

presión aplicada f:1cilita el contacto 

entre la.' lámina.~ exteriores e interio

res, provocando una variación de la 

resistencia eléctrica y permitiendo 

locali 7.ar el punto sei1 alado. 
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Óptico: El perím~tro del área interactiva de la piza

rra es tá cubierto por barras de lu7. infrarroja y en la paree 

superior a cada lado se encuentran dos cámaras infrarro

jas que monitorizan que no se rompa la línea de vista 

e ntre l a.~ cámaras y las barras infrarrojas. En el momento 

en que el usuario presiona sobre alguna zona del área 
interactiva el siskma calcula el área donde s~ h a distor

sionado la señal y calcula la posición. 



Las opciones en cuanto a características técni
cas son múltiples. Sin embargo, al tratarse de una 

tecnología de m u y reciente implantación. los re

cursos son más bien escasos al igual que la biblio
grafia, si bien cada día surgen materiales nuevos 

para ser utilizados. Otro Etctor a tener en cuenta 

es que gran parte de las aplicaciones realizadas se 
centran en materias, como pueden ser las matemá

ticas, el dibujo o la geografía, dejando en un se

gundo plano la enseñanza de una segunda lengua. 

5. Presente y futuro de las PDI 

El uso de la PDI puede ayudar a crear 

una enseñanza más contcxtualiZ<'lda e interactiva, y 
de esta forma centrarse en actividades colaborati

vas. para que los alumnos construyan conocimien

tos significativos y a la vez desarrollen su auto
nomía en d aprendizaje, que es una de las tres 

dimensiones tratadas tanto en el MCER como en 

el PCIC. Siguiendo en esta misma línea y desde 
una perspectiva socioconstructivista, d aprendizaje 

se detl ne como la construcción de signi fl cados a 

nivel personal y compartido. En este sentido , es 

especialmente importante el término T AC. que 
según Ñluñoz (200il), "son técniaupara el aprmdi

zaje colaborativo pero cort ILI novedad de utiliz.rlr !m 

recursos que nos ofrecen fas TIC', 

La práctica pedagógica de la PDI. como recur
so didáctico, exige una modillcación en las activi

dades, responsabilidades, conductas y actitudes 

por parte dd profesorado para permitir un trabajo 
interactivo mi~ expeditivo y positivo para el profe

sor. 

Estas modificaciones se encaminan hacia la 
"escuda del futuro" y que ;..1arques (2006) descri

be "dentro de unos años, todas las aui<Is de todos los 

centros docentes tendrán una pizarra digital al fado 

de I<I pizarra conwnciona!" esto se encamina hacia 

un nuevo paradigma de la educación en el que la 

POI es uno de sus principales instrumentos junto 
con las intranets del centro. De esta manera, se 

está proporcionando la base tecnológica para la 

escuela de las próximas décadas. Por esta razón, es 

de vital importancia el que exista una renovación 
de las metodologías docentes y, por supuesto, de 

los procesos de enseilanza-aprendizaje. 

"La formación en destrezas y 

técnicas de alfabetización digital 

todavía es excepcional en los 

programas de enseüanza de pro-
r , 1esores. 

Como se ha visto, la POI tendrá un papel princi

pal, pero cabe plantearse la pregunta de si la PD l es 

un material didáctico, un medio, un recurso o las tres 
cosa.~. Según Gallego (201 O) ''desde una visión fisica 

declara que es un material, desde una referencia comuni
ctltiw; es un medio pero ,·i nos centramos ert un enfóque 

holístico es un recurso", Por otro lado Cabero (1990) 

afirma que los medios educativos son "elernerttos curri

culares que propician el desarrollo de habilidades cogniti
vas en los estudiante;~ en un contexto deterrnirtado". 

En el sistema educativo del Reino Unido, con una 

tradici ón más in novad ora que en otros países de su 

entorno, ya se lleva trabajando varios años con las 

POI tanto en la escuela primaria como secundaria, al 

ig ual que en parte de los Estados U nidos y en Austra

lia. A partir dd trabajo realizado por profesores de 
es tos países, han surgido diversos estudios en los que 

se evalúa, de manera generaL si existe una mejora en el 

proceso de b enseñanza-aprendizaje con d uso de las 
TIC y, en particular, con el uso de la PDI. 

Por este motivo, el reto radica en el hecho de, que 

a pesar de la aceptación global de la alfabetización en 

medios digitales, la POI h a crecido en importancia . La 
formación en destrezas y técnicas de alfabetización 

digital todavía es excepcional en los programas de 
enseí1an?.a de profesores. Los instructores y profesores 

han empezado a darse cuenta de que limitan a sus 

estll diantes si n o les ayudan a desa rrollar y utilizar las 
destre7.as en dicho campo, a lo largo de los planes de 

estudios. La carencia de enseñanza formal se compen

sa con el desarrollo profesional o el aprendizaje infor
mal. Sin embargo, todavía se está muy lejos de ver la 

alfabctlZ<'lción en medios digitales como una norma. 

Este reto se acentlÍ a por d hecho de que la alfabetiza

ción digital consiste más en una forma de pensar que 
en las herramientas utilizadas, ya que las destrezas y 

los estándares ha.~ad os en herramienta.~ y plataformas 

se han demostrado efímeros. 
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En este proceso de alfabetización se produce una 

paradoja. Por un lado, porque quienes han de llevar 

a cabo la revolución educacional son las personas 
nacidas y educada.'> en la era mi' convencional, por 

lo que llevan consigo la carga propia de esta expe

riencia, con toda.~ las dificultades, resistencia.~, pre

juicios y mitos que todo esto conlleva. Por otro lado, 
porque aún no se conocen del todo los aspectos no

vedosos de la pedagogía y la psicología del aprendi

zaje y del lenguaje virtual, así como las posibilidades 
y limitaciones que acarrea el uso de las nueva.~ tecrw

logías cuando se utilizan al servicio de la educación. 

Como consecuencia, los profesores aÍJn no saben 

bien cómo actuar al respecto. 

En cuanto a la comprensión de lectura de los 
estudiantes a través de las TIC, también existen 

paradoja.~, ya que en la mayoría de los estudios se 

encuentra que el hipertexto se convierte en un po
bre sustituto del texto tradicional. Leer en una pan

talla resulta mi' lento y fatigan te que hacerlo en 

textos impresos. Por otra parte, los alumnos exami
nados sobre su comprensión de lectura en la panta

lla evidencian tener una menor a.~imilación y me

moria que aquellos que leyeron el texto impreso. 
Además, los dibujos digita lizados, el sonido y la 

animación que acompañan a los textos no han de
mostrado ser más efectivos que estudiar en un texto 

impreso ilustrado. En general, se encuentra que los 

alumnos que se entrenan con ordenadores mejoran 
sus calificaciones en las prueha.s que enf(Kan la parte 

mecánica de la lectura, no así en aquellas que enfo

can las habilidades de comprensión más profundas. 

7. Ventajas e inconvenientes del 

uso de las POI 

Las ventajas y desventajas que produce el 

uso de las PDI en el aula tienen una relación directa 

con las de la incorporación de las TIC, ya que son 
necesarios los recursos que proporcionan estas y se 

complementa con la utilización de internet en el 

aula. 
Las ventajas obtenidas por el uso de internet y 

de otra.'> Tl C en la cla.~e. se ven refrendada.~ con los 

diferentes estudios sobre el uso de la PDI recopila
dos por la BECTA y en la tabla siguiente se resaltan 

los siguientes puntos: 

Ventajas generales del uso de Internet 

y de otras TIC 

Las clases resultan más atractivas y vistosas, 

para docentes y alumnos. 

Se aumenta la interacción en clase y, por tanto, 

la participación. 

Se optimiza el tiempo del doeeme para ensei1ar. 

Mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se puede utilizar para todas las edades. 

Venta¡a.~ para los docentes 

Se acomoda a diferentes modos de ensei1anza, 

es adecuada para una combinación de trabajo 

individual y colectivo. 

Favorece el pensamiento crítico de los alum

nos. El uso creativo de la pizarra sólo está limita

do por la imaginación del docente y la de los 

alumnos. 

Fomenta la flexibilidad y la espontaneidad. 

Favorece el aprendizaje cooperativo a través de 

herramie ntas de comunicación. 

Despierta el interés de los profesores. 

Es una tecnología sencilla. 

Favorece el interés por la innovación y el desa

rrollo profesional 

Ofrece la posihilidad de grabació n, impresión 

y reutilización de materiales, reduce el esfuerzo 

invertido y f.1cilita la revisión de lo enseñado. 

El uso de la.'> TIC coloca el proceso de emeñan?.a-aprendi?.aje en un nivel y lenguaje 

multimedia más cercano al de nuestros alumnos, las diferentes herramientas interactivas 

dotan al aula del feedback inmediato al que esos están acostumbrados. El trahajo conjun

to de la PDI, internet y otras TIC produce una auténtica imnersión del alumno en el 
proceso de aprendizaje para que desarrolle estrategias, destrezas y capacidades para la 

adquisición y retención efectiva de la inhJrmación de una manera natural. de t(Jrma que 

desarrolle su pensamiento crítico, siendo capaz de buscar, seleccionar y discriminar la 

información, así como analizarla y organizarla. Además, motiva a los alumnos porque 

f(Jrman parte activa de este proceso. 
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El uso de la POI 

Aspectos positivos 

Cenera una pizarra infinita, en la que nada se elimina. 

Permite la recuperación posterior de los materiales y la posible reutilización de estos. 

Permite repasar los comenidos aprendidos en clases anteriores. 

Permite acceder a imágenes de internet y manipularlas. 

De acceso a textos auténticos, de los que se pueden extraer modelos de lengua. y a rderencias socioculturales. 

Es motivador porque introduce d componente hídico, sobre todo para niños. 

Es muy visual y permite el movimiento de imágenes y palabra.~. 

Promueve la corrección colabora ti va al proyectar la tarea en la pantalla. 

Permite comparar lo que se sabía el primer día de una unidad con lo que se ha aprendido hasta el último día. 

Favorece la utilización de colores, permite destacar lo importante. 

Sirve para construir conocimiento, lluvias de ideas o corrección de errores. 

Permite d envío del contenido de la clase al alumno, a través de su correo electrónico. Se pueden agrupar las 

páginas creadas con diferentes títulos para una mejor localización y uso. 

Permite la comunicación sincrónica y asincrónica. 

Es intuitivo, aunque requiere una inversión de tiempo de formación. 

Aspectos negativos 

Hace que la escritura sea lenta y provoca la péfJlCia Clcl ritmo de la clase. 

Tiene que perteccionar la calibración para que la escritura sea mis precisa. 

N o siempre responde a lo que d profesor ejecuta. 

No está adaptado para la mayoría de manuales existentes en el mercado. 

Provoca problemas técnicos que a veces no pueden ser resueltos por el docente. 

8. Conclusiones 

A lo largo de este artículo se ha realizado un 

breve recorrido histórico de la utilinción de las TIC 

en la educación y de cómo d uso de estas puede 

influir en los diferentes tipos de aprendizaje existen
ces. Como consecuencia del avance de estas tCCJlO

logías, se ha producido una diferencia en la forma 
que los estudiantes interactúan con di cha.~ TIC. 

SegÍln Preruky, existe una diferencia generacional 

entre las persona.~ nacidas antes de la década de los 

90 y los que nacieron en dicha década o posteriores. 
Esta teoría ha sido rebatida, y lo sigue siendo, por 

diversos autores y en la actualidad no se cla.~itlca a 

los estudiantes como nativos o inmigrantes digitales 
sino seg1Ín el uso o no uso que hacen de estas tecno

logía.~ . 

Debido a estas innovaciones introducidas en el 

aula. d docente tiene que adaptarse a dichos cambios. 

para continuar con su papel f.1eilitador, y no sólo 
quedarse en esto sino ir más allá, ha.'ita la apropiación 

e, incluso. la. innovación en materia. de TIC en sus 

clases. A su vez, la legislación sobre educación se ha 

adaptado a esta nueva realidad incluyendo, entre las 

competencias en la enseñanza básica. que se deben 

adquirir, la digital. 

Todos estos cambios producen una mejora en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre los factores 
influyentes en el aprendizaje se encuentran la motiva

ción y el input. Y ambos pueden ser mejorados gra

cias al buen liSO de las TI e, ya que resulta. más senci

llo elegir un input de calidad entre la gran va riedad 

existe me y la motivación aumenta al trabajar con 

material auténtico . 
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ital ianos". En la mayoría de los 

ca.> os, estos m anuales proporcio

nan, ('ntR' otr:u; cos:u;, ap¿·ndices 

gram~tical<"s con explkadon<"s en 

italiano; recuadros gramaticales, 

funcionales y pragmáticos; glosa

rios bilingües; listados de falsos 

amigos y modismos; pero, sobre 

mdo, aparrados contrasrivos en los 

que se in.>iste en cue.>tiones espe

cialmente prohlcmiticas para los 

i ralófon os. 

"El mito del español 
fácil se supera solo cuan
do se toma conciencia de 
las numerosas divergen
cias que existen entre los 
dos sistemas lingüísticos." 

Aquí no entraremos en el dcha

te sobre si ( 'S útil usar en cl:u;e un 

manual especillco para aprendices 

de una determinada Ll , ya que la 

decisión de emplear estt tipo de 

manuales depende, evidentemente, 

dd tipo de ahtmn~ldo, de sus exi

gencias comunicativas y del con

texto de aprendizaje. Sin emhargo, 

nos pareC(' oportuno destacar que 

la enseiíanza dd español m Italia 

tiene por delan te mucho fu tu ro, 

por los motivos arriba menciona

do.,, la esperanza es que: se put:da 

mc.,jorar la praxis didáctica. Nues

tra contribución se basa en d aná

lisis d<" las producdon<"s escritas de 

alumnos italófonos, con el fin de 

detectar los nrores comunes y las 

estrategias de autocorrccción que 
lltvan a caho los estudiantes. 
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2. Análisis contrastivo e 
interlengua de los estudian
tes italianos de español 

Actual m en te, el panorama 

hihliog:rMko en relación con d 

estudio contnstivo entre c.spaüol e 

it~liano incluye valiosas conr.ribu
ciones, las cuales son útiles tanto 

desdt el punto de vi,qa teórico, 

como para >U aplicación en la em(;

Jianz.a. Estudios completos como el 

de Maria Vitroria Calvi (1995, 

2004) o Francisco Matte 13on 

(2004), por ejemplo, se centran en 

los probk.mas más comunes enr.re 

los hablances italófonos a la hora 

de acercarse a la lengua espa1'1ola. 
Asimismo, los trabajos sobre inter

lcngua y análish conrrx;tivo y d(· 

errores nos ofrecen pautas para la 

comprensión de los mecanismos 

que:: intc:rvic:ntn a la hora de adqui

rir una L2. En d caso d(· la msc

úanz.a del espaúol ~~ it~lianos, t~ 

muy clarificadora la teoría d<:l 

aprendizaje en forma de U (u
shaped learning), ele~borada por 

Kellerm~n en 1985. En palabras de 

Calvi (2004): "E.>tt procedimiento 

en forma de U (u-Jht~ped), ''S fácil

mente observable en tre los italia

nos que aprenden espaüol: en el 

primer contacto con la nueva len
gua predomina la transferencia 

posiriva; hH~go los alunuws, tks

orient~dos por las falsas analogías, 
tienden a tomar la.~ distancias de la 

l2, pero vuelve: a manifestarse 

pronto la tendencia a tr:u;ladar 

incluso estructuras marc~das, co
mo denwe.srra, por ejemplo, la 

frecuencia del code->witching 
entre hablantes bilingües, 

incluso de devado nivd cul

rur~l".En otras palabras, el 

proceso de adquisición del 

c::spañol por parte de:: hahlan

t('S de italiano presenta cier
tos altihajos, relacionados, 

sohre todo, con la motiva

ción de los aprendices. La 

cernmí~ língii ística <"ntre los 

dos idiomas, 

especialmente en lo que re.specra a 

la esfera léxica, permite a los estu

diantes tener, )'a desde los prime

ros meses, una pncepción de con

trol del espaúol que se debe, en 

gran medida, a la fac ili dad de com

prensi6n de los tc::xtos escritos y 

oraks. Sin embargo, pronto los 

estudiantes empicz~n :l darse cm~n

ra de las "trampas" léxicas y morfa

sin tácticas oca..>ionada..> por la afln i

d.ad língll ística. 

Expt:rimentan , pues, un senti

mknto dc.· frustración . En estos 

casos s'~ pu,~lkn dar dos acritudes 

disrinras: por una parte, hay estu

d iantes qut pierdc::n interés en el 

aprendi:t.aje; por otra, hay estu

diantn con una funre modvación 

inTrínseca que se interesan tmis por 

el español, al ser conscientes de 

que su dominio está lejos de conse

guirse Hdlmmtc.·. D icho de otra 

manera, el mito del "espaüol fácil" 

se su pera solo cuando se roma con

ciencia de:: las numerosas divt:rgen

cia.> que existen entre los dos siste

mas lingüísrkos, no solo por lo 

que se refiere a la esfera gramaTical, 

sino tamhién a la esfera pragmática 

y discursiva. 

Reconocimiento de las diferen

cias y percepción de la disrancia 

son aapas flmdarm~ntalcs en la 

evolución de la inrnlengua de los 

aprtndices italianos de espa1íol, 

cuyos progresos son m:b lentos y 

sus intcrkngl.las más estáticas. Co

mo destaca Arce (1984) hablando 

del e.spañol y dd iraliano: ··se rrara 

de la.~ dos lenguas má.~ fáciles para 

aprenderlas mal, d(· l:u; más difíd

ks para alcanzar su dominio d,~sdc 

la otra". Por tanto, la rarea princi

pal del profesor de español para 

italianos es st·mihilizar a sus estu

diantes acerca de los problemas de 

transferencia de tipo negarivo y de 

evitar errores de fosili7,ación. que 

pueden prc.o,-cntarse incluso en 

aprendices de nivd avanz.ado. 

N u'~srro propósito es ct~ntrarnos -~n 

los errores frecuentes en la expr<"

sión escrita, don dt se concentra el 

mayor número de problemas 



 

 
 

3. Análisis de errores en las tareas de 
expresión escrita 

Nuestro análisis de las producciones 

escritas de los alumnos italianos de español ha 

consistido en tres f.1ses: 

2. Después, se han corregido las redacciones 

marcando el ripo de error con una clave que 

indicamos más adelante en este epígrafe, evi

tando proporciotur b alternativa correcta. 

l. En primer lugar, se les ha asignado a los alumnos 

una rarea de expresión escrita que consistía en escribir 

un correo electrónico en el que debían contar una 

anécdota sohre su infancia a un amigo. 

3. Por último, los alumnos han vuelto a escribir sus 

redacciones ha.~ándose en las indicaciones hecha.~ por el 

profesor, esto es, han autocorregido sus textos. 

El corpus está f()rrnado por 60 redacciones de alumnos de nivel B l. procedemes de distintas regiones italianas, 

de entre 15 y 17 años. La mayoría de los alumnos está cursando actualmente el segundo o tercer curso del Liceo y, 
generalmente, lleva estudiando español entre 2 y 6 años. Los alumnos estuvieron en España gracias a un proyecto 

que prevé una estancia en territorio espaíwl corno complemento a su f()rrnación lingüística. 

A continuación, detallamos los resultados de nuestro análisis teniendo en cuenta los distintos tipos de errores: 

orcográAcos y de puntuación, rnorfosinticticos, léxicos y discursivos. 

l. Ortografía y puntuaci6n 

En el nivel ortográfico se dan dos tipos de erro

res: errores causados por interferencia de la lengua 

materna de los alurn nos y errores motivados por 

una dificultad inherente al español. 

El primer grupo es el más preocupante desde el 

punto de vista del aprendizaje, ya que se trata de 

errores propios de un nivel inicial de esparíol. Co

mo ejemplos, encontramos che (que), la secttencia 

qua- en varias ocasiones (quartdo, quaú¡uier) y el uso 

de consonan tes dobles que, en su mayoría, no exis

ten en español (programma, foncdonar). 

En cuanto al segundo tipo de errores, los más 

numerosos se deben a la confusión s/z, s/x y g/j 

(haci -mí-, e,periencitn~ recojerút .. . ). Llama la aten

cirín la grafía adoptada para la interjección ¡Ja,ja!, la 

cual aparece escrita como ¡ah, ah! en ocho ocasio

nes. 

El resto de errores que encontramos no revisten 

gravedad, dado que aparecen de forma espoddica: 

confusión r/rr (terible), confusión b/v en el imper

fecto (estaPo) o ausencia del grafema "h" (de echo). 

En últi rno lugar, es destacable el uso de mayúsculas 

en los nombres de meses (Mayo, Febrero) y de lcn

gu as (EJpariol), ya que la norma italiana exige 

minúscula (maggío). 

E s en d terreno de la acentuación donde encon

trarnos la mayor cantidad de errores. Comprobamos 

que el uso de las tildes no se da de manera sistemáti

ca : tan solo seis alumnos llevan a cabo un uso ade

cuado de la.~ mismas. 

El resto, o bien no las usa, o las usa de modo anár

quico. Uno de los fallos más llamativos. cometido por 

más de la mitad de los estudiantes, es la ausencia de la 

tilde en la forma de primera persona del plural del 

imperfecto de indicativo (estábamos, pasábamos. etc.). 

Asimismo, en la mayor parte de casos de tilde diacríti

ca, su uso es erróneo (*tu- pronombre personal -, *mi 

-ídem.- o *sí- conjunción condicional -). Lo mismo 

ocurre con la tilde de interrogativos y exclamativos, 

siempre ausente en el caso de interrogativa.~ y excla

mativas indirectas (me preguntaron '*donde, quiero 

saber *como). El último de los errores generalizados es 

la ausencia de la tilde necesaria para deshacer el dip

tongo ('tenia, *dia, 'rio, etc.). Por otra parte, encon

tramos tilde en palabra.~ que no la requieren (*tál, 

*hizó . . . ), pero dicho uso se da de forma aislada, por lo 

que su análisis carece de relevancia. 

En lo que concierne a la puntuación, hemos halla

do graves deficiencias, con muestra.~ en la.~ que apenas 

aparecía una coma. En este caso, consideramos que el 

problema esta asociado, no a un problema de aprendi-

7.aje del espaíwl, si no a una carencia en la lengua ma

terna del alumno; carencia transferida a su producción 

en la lengua extranjera. Como dificultades asociadas al 

aprendi7.aje del esparíol, en con tramos que la conjun

ción pero nunca aparece precedida de coma. Este error 

aparece en un total de quince ocasiones. Considera

mos que este error puede deberse a la movilidad de 

que gon su correlato italiano. pero. el cual, en la mo

dalidad hablada, puede aparecer en posición finaL Por 

tíltimo, encontramos un error comÍ1n a la mayoría de 

estudiantes de español , no solo i tal6tonos: la ausencia 

de los signos de interrogación y exclamación iniciales 

(¿, ¡). 
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3. Vocabulario 

En lo que respecta a los errores de tipo léxi

co, los más frecuentes son aquellos relacionados con 

palabras existentes en ambas lenguas, pero que difie

ren en alguno de sus significados. El inventario de 

este tipo de errores no es muy numeroso; sin embar

go, el número de ocasiones en los que los alumnos 

han incurrido en los mismos, sí lo cs. Así, encontra

mos que seis estudiantes usan mimr en lugar de uer 

en sintagmas del tipo *mirar una pelicula, *mirar los 

dibujos, etc. Otro de los fallos reiterados es el uso de 

probar con el significado de irttertttlr (por ejemplo: 

~probando a escapar), en el que además, se incurre en 

un error de tipo gramatical, al atribuir a probar un 

régimen preposicional. 

Puede comprobarse como los lexemas anterio

res, ta.lsos amigos parciales en palabras de Marte Bon 

(2004), superan enormemente a los t1lsos amigos 

totales, de los cuales apenas encontramos testimonio . 

Únicamente hallarnos tres ta.lsos amigos totales: al

bergue con el sentido de hotel (it.: albergo), J'Ímil en 

lugar de similar (ir.: simife) y andar por ir (it. : anda

re). 

Las interferencias con el italiano se h acen mas 

patentes en otro tipo de errores, aquellos en los que 

los estudiantes han tornado una palabra italiana y la 

han adaptado rnorte1lógica y ortográficarnen te al 

espa1íol. Ejemplo de ello son tablo, indo11Ínar, fortu

nadamente o puncé (pinch~). La interterencia con el 

italiano se convierte en extrema en el último tipo de 

errores: palabras italianas que no han sufrido ningu

na adaptación . Corno ejemplos tenernos barboni, 

fungo, divertente o cofpo. 

4. Estructura 

Las carencias halladas con relación al modo 

de organizar el texto (en este caso, un correo electró

nico) se deben, en grm parte, a un déficit en la pro

pia lengua y no a una di ti cu ltad intrínseca a la L2, el 

español. Hablamos de la falta de estructuración del 

texto en párrafos, presentada por la mayoría de los 

es tudiantes. Los problema.~ a.~ociados al aprendizaje 
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del espanoL por su parte, están relacionados con el 

saludo y la despedida. Ausentes en algunos ca.~os, en 

otros encontrarnos un calco o intluencia del italiano. 

Así, el saludo, en la totalidad de las muestras, aparece 

seguido de coma(,) y no de dos puntos (:) (ej.: Que

rido Antonio,). En lo que respecta a la despedida, 

encontrarnos el uso de Mrrnula.~ ajenas al espaíwl, 

especialmente *Epero en tu re,puesta, utilizada por 

veinticinco de los informantes. También destacamos, 

por su gravedad, el uso de holtl como cierre del texto. 

5. Autocorrección 

El proceso de corrección de las redacciones se llevó 
a cabo en dos t1ses. En un primer momento señala

rnos los errores para que los propios alumnos los co

rrigieran, haciendo uso de la leyenda siguiente: 

G: gramática. 
V: vocabulario. 

P: puntuación. 

0: ortografía. 

( ): ausencia de una palabra. 

En d caso de los errores de tipo gramatical, pro
porcionamos a los alumnos una serie de ejemplos, 

dada la amplitud de esta tipología de errores. De este 

modo, un error de es te tipo referido a un verbo plw
de deberse a: 

Confusión de la persona: *tú tuvúteú- tú tuuiste 

Confusión del tiempo: *cuando fui pequeño -

cuando era pequeño 

Confusión retlexivo - no rdlexivo: *nos descansa

mos durante tres horas - descansamos durante tres 

horas 

Interferencia del italiano: *estabo - estaba 

Y a.~í con el resto de categoría.~. Cabe seilalar que 

no fueron seüalados todos los errores, sino solo aque

llos propios del nivel de los alumnos. 

Tras analizar la a u tocorrección hecha por los es tu

diantes, encontrarnos tres posibilidades: 

1, El alumno cornge correctamente 

el error 

2. El alumno corrige de manera 

equivocada el error 

3. El alumno no corrige el error 
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Anexo 1 - Tabla de errores gramaticales 

En cursiva aparecen los términos y estructuras usadas por más de un alumno. 

Morfología nominal 
Uso del singular por el plural los chicos bonito, no están junto, tu 7-apatns, ir de 

compra, mis padre, todos los día, cumpleario 

Uso del plural por el singular informaciones, la.~ estación. cuatros 

Uso del femenino por el masculino la pipí, la hall 

Uso del ma.~culino por el femenino un tmécdoto, un anécdota, juntos (chicas), el señal, 

terminados (maletas), el broma 

Morfología verbal 
Diptongación formas regulares cuentarte, cuentarme, tiengo 

No diptongación cóntame 

Irregulares haceds, decí 

Confusión de tiempos cuando soy niña (era), he visto (vi), he pasado (pasé), han 

bailado (bailaron), he comido (corn í), etc. 

Fuiste (eras), lucisteis (hadas), podríamos (pudimos), co-

memos (comimos), ponemos (poníamos), quería (querría), 

q uerrf a (quería) 

Confusión de persona~ caió (yo). ha.~ nacido (ella), tienes (ella), podrá (tú). ¿qué te 

pareces ... ?, traje (ella), queréis (tú), fue (yo), lucisteis (tú), 

estuvo (yo), nació (yo), comprabas (él), dio (yo) 

Flexión de participios hablarnos salidos, habíamos tra.~ferid os, habíamos rn u dados 

Desinencias vo lveron , podebamos, construyehamos, divertiha, hicieha, 

correba, ero, esperabo, mirabo, mandato 

Otros caya (caía). enviré, bloqué. rumpió. vees. cuvistes 

Ser /Estar 

Uso erróneo de ser errt preocupado/a, era sola, era allí, errt! éramos en 

Uso erróneo de estar de pequeña estaba muy fea , esdbamos pequeúos 

Estar 1 Haber 
Estaban muchos niños. estaba mucha gente 

Régimen preposicional 
Inclusión de la preposición tk elegir de, decidir de, contar de, pedir de, pro me-

ter de 

Ausencia de la preposición de cambiar+ C. Directo, darse cuenta que, tlcor-

darse que. el momento que 

Verbos reflexivos 1 no reflexivos 

Uso de se con verbos no reflexivos parecerse + adjetivo (nos parecíamos a 
dos vagabundos), descansarse, jugarse (nos 
jugábamos a fútbol) 

Ausencia de se con verbos reflexivos alojar en, acostar 
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Subjuntivo 1 indicativo 
Uso erróneo de la.~ forma.~ de indicativo 

Uso erróneo de las formas de subjuntivo 

Anículos, pronombres y determinantes 
hacer la caca, uno stage, una mi amiga, una mi expe

riencia, un mi amigo, el mi perro, comprarme un 

nuevo, mi último viaje que hice, a mi todo bien 

(yo), mi familia y yo os habíamos trasferido, otro 

recuerdo es lo de, nos perros, nos abuelo, nos casa, 

un dfa donde 

Preposiciones 

dentro a, me cai sobre (encima), pipí addosso, llegar 

en, ir en, ir en jardín, mudar,·e en, estar a, casa al 

mar, jugar a tu casa, hablamos visto al cine, nos 

veíamos a la casa, de mala suerte, nos miraba a la 
ventana (desde la ventana), ir a una mi amiga (ir a 

casa de una amiga- i t.: andare da una mi a amica), 

me quedé para dos horas, enfadada para, compues

to para, ella era por mí, juegos por niños, de todo el 
año (desde), su (sobre), alrededor 5 años , nada de 

grave 

esperar que + ind, no creer que + ind., es triste que ha 

terminado, es el momento que nos contamos algo más, 

quería que me compraba, en modo que podría 

fueran (fueron) 

Adverbios 
5 meses detrás, en el medio del escenario, mucho + 

adjetiuo, la noche delante de, de,pués + sintagma no

minal, aquí (allí), atrás al (detrás del), ancora, es tam

bién hoy mimej or amiga, también hoy es mi amigo 

Conjunciones y conectores 

desde una semana, después de algunos días pero 

sucedió, lo que importaba pero, pero (sino),y 

pues por la tarde, y pues es siempre llena de 
energía, pues llegué a Madrid y visité la ciudad, 

desde cuando soy, no están juntos m á.~, no es m á.~ 

así, yo e mi amigo , y inocencia, somos iguales 

(mismo pelo ... ) y entonces idénticos, hasta 

cuando (hasta que), en modo que 

A de complemento directo de persona 
Ausencia pisoteaba todo el m un do, visitar mis abuelos, dejar mr 

n1a.má, conocí muchos amigos, veía mi prima, conoci-

mos unos chicos, oí mi padre 

Presencia con c. directo de cosa visitarnos a la ciudad, visitamos a Milán 

Sintaxi'i 
Orden te se rompió se ce rompió 

auxiliar +_ya +participio ya + tiempo compuesto, tiempo compuesto+ ya 
los días mejores de mi vida los mejores d fas de mi vida 

un cualquier marcador un marcador cualquiera 

Estructura.~ ver cuanto es honito ver lo bonito que es 

antes que todo antes de todo 

donde pasaba yo por donde pasaba yo 
altos iguales igual de altos 

era- es mucho tiempo que hacía -hace mucho tiempo que 

pasamos el día a mirar pa.~amos el dia mirando 
¡qué momentos bonitos! ¡qué momentos tan bonitos! 
¿qué ne piensas? ¿qué piemas?/¿qué piensas de. __ ? 

algo de extraño algo extrarío 
para hacerme dormir para que me durmiera 
espero en tu respuesta espero tu respuesta 
está como tan igual como es tá igual que 
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en los métodos de español 
lengua extranjera en Albania 

E l propósito de este artículo es intentar con

tribuir en el ámbito de la enseñanza del español 

como lengua extranjera. Dando algunos ejem

plos explicaremos las ventajas de utilizar los tex

tos literarios en la clase de E/LE, porque el ele

mento literario tiene que seguir siendo parte de 

los métodos ya que es parte de unas de las com

petencias más importantes actualmente: la com

petencia sociocultural. Pero el desafío 

"contemporáneo" es cómo trabajar con estos 

textos en la clase de E/LE para que lleguen a 

nuestros alumnos los elementos necesarios según 

el punto de vista didáctico y que la clase sea mo

tivadora y útil. 

Introducción 

Este modesto trabajo consiste en una vista pa

norámica de algunos métodos que se usan en Albania 

durante las clases de E/LE, para entender mejor la necesi

dad de la literatura en el aprendizaje de la lengua españo

la. 

El texto literario ha desempeñado un papel predilecto 

en el ámbito de la enseñanza de las lenguas extranjeras, 

porque se considera como un buen modelo para el proce

so de aprendizaje. 

El uso de los textos literarios durante la enseñanza de 

E/LE es importante porque, cuando se enseña una len

gua a un alumno, éste queda expuesto a una cultura nue

va y, en el caso de los textos literarios, esos materiales son 

de una gran importancia. Durante las clases de E/LE te

nemos que tener en cuenta que la lengua y la literatura se 

pueden combinar entre ellas para ofrecer al alumno no 

nativo una visión más profunda y más completa de la 

lengua y de la cultura meta. Los materiales literarios ayu

dan a los estudiantes a familiarizarse con la lengua y al 
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mismo tiempo con la historia literaria. Los materia

les literarios ofrecidos a los alumnos deben ser acor

des a los intereses de la clase y también al nivel de 

aprendizaje. Esos materiales literarios no pueden ser 

textos que incluyen un modelo de lengua antigua o 

textos que tienen un vocabulario difícil o un voca

bulario que no es común. Según el nivel de cada 

clase de E/LE, cuando decimos que es necesario 

utilizar y explicar los textos literarios adecuados para 

cada nivel E/LE, tenemos en cuenta el papel del 

docente, que es aplicar las estrategias adecuadas para 

despertar el interés del alumnado. Si nos referimos 

al caso de los alumnos albaneses, durante la clase de 

E/LE los docentes intentan encontrar textos litera

rios que pertenecen a escritores españoles que son 

conocidos y al mismo tiempo traducidos en la len

gua albanesa. Los docentes hemos observado que 

esto hace más fácil el entendimiento del texto elegi

do y al mismo tiempo despierta el interés del alum

no de E/LE. 
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Los textos literarios en la cla.~e de 

ElLE 

Cuando hablamos de textos 

lir~ra rios ~nt~nd~mos qu~ ~sos t~xtos 

se analizan y al m ismo tiemp o se en

menean. El análisis de un texto litera

rio ~s parr~ de los es tu dios dt: la estilís
tica, ya que sus recursos ayudan a en

tender mejor el texto en el sentido 
literario. Los alumnos d~ E/LE en d 
m omento en que ana lizan el texto 

literario no sólo aprenden rasgos es

tilísticos y registros de lengua, sino 
tam bién urili7.an la infi)rrnaci6n previa 

que poseen sobre la lengua nativa v la 
lengua mera. El elemento liter~rio 
tiene que seguir formando parte de los 

mé todos porque la producción litera
ri a abarca diversidad de regist ros, posi

bilidades de expresión y recursos lin
giií.sticos. 

Hemos elegido tres manuales qu~ st: 
urili7.an e n Albania en las clases de E/ 

LE, para f'ntender mejor si ayudan o 

no a los alumnos para profund izar más 
en el aprendizaje de E/LE. 

El primer método elegido es 
"Est<spañol 2" (nivel int~rm~dio). En 
este rnérndo fa ltan los texms literarios. 

Generalmente hay textos periodísticos, 
biografías y artículos. El uso dd mis
mo no permite al docente amhientar 

los alumnos con los recursos literarios. 
Y esto hac~ qu<- d docent~ busqu<" 
alternativas en otros métodos de E/LE 

o adapt<" textos de novelas, d<" voiÍJm~

nes de poesía, etc., para trabajar esta 

competencia en su clase. El uso de este 
método, por d momt'nt.o, ~s obligato
rio así que e l docente lo único-que 

puede hacer es añadir recursos pro
pios. 

El segundo método utilizado en 
n uestras clases de E/ LE es "Curso de 

espa6.ol, Aula 3". 

T ambién en este método carece de 

textos literarios que ayuden a los 

alumnos d<- E/LE apr~nder y conocer 
elementos de la literatura española. 

Éste método es muy comunicati

vo Y la competencia sociocultural está 
muy bien desarrollada, p<"ro a p<"sar 
de esto en el momento de trabajar el 

texto literario es el profesor quién 
ti~ne qu~ llevar a clase los textos que 
coinciden con el nivel v el interés de 
los alumnos. , 

El tercer manual es "Curso de 
~spañol para t'Xtranjeros v~n 2". Es 
un ma nual un poco antig uo compara

do con los dos libros mencionados 
ant~riorm<-ntt' p<-ro en é.st~ s<" pued<"n 
encontrar texms li terarios, aunque los 

ejercicios es tán relacionados con los 
aspectos gramaticales y no tien<"n 
nada de li teratura. Por es to a la hora 

de trabajar con es te manual es el do
cente quien redacta las posibles activi

dades que se pueden trabajar a partir 

de los textos ofrecidos. Y la estilística 
ayuda mucho en este momento a 

adaptar los textos y las actividades con 
las clast"s de E/LE, porqu~ a través d~ 
la misma los alumnos extranjeros 

aprenden a decodificar los diferentes 

significativos qu<- aparec~n ~n los 
diversos mate riales li terarios. 

En la clase de E/ LE en Albania, a 

la hora de utilizar los dos primeros 
métodos d docentt: sude utilizar co
rno m ate ri al compleme ntario el méto

do "Curso de literatura, español lcn
gu a ~xtranjt'ra" , y ~sc.oge en él no sólo 
textos li te rarios sino tarnhién ejerci

cios relacionados con la literatura, 
cosa que f.1cilira el apr~ndizaj~. 

Ejemplo de actividad escogido de 
la obra "La casa d~ Bernard Alba" de 
Federico García Lorca, la c ual está 

tr aducida en alban~s y los alumnos b 

han estudiado e n s u aprendizaje pre

universitario: 
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El Corazón 
de las Tinieblas 

Las causas del Imperialismo 

explicadas a través de textos 
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Resumen 

r sahd 1.1H;n g.o Com..:·n)n 

Proi(:sora <k- H i~Luria )' 

c~ografi a en E~parlol. 
Liceo CariO) l\om, I vrecl (TO). 

i~ah,·l. hH:ngo~"i·C'duc;.ldon . .;·.-; 

Panicndo de la maoníllca obra macsHa "El co•·a:t.ón en las Linicblas" n 
de Joscph Conrad, proponemos explica•· a Ll'ávés de ella. las causas del 
imperialismo. Además mosrraremos un grupo de texlOs preselecciona

dos.. p<tt<l llep;ar a comprender y penetrar, especíahueme, en las causas 
de dicho fenómeno histórico. Al /'i n.tl de cada u no ele los puntos se •les

cubrirá un fmgmento de elícho relato que ilustr<l.d nuesll'a teoría. ~1 

ankulo recoge las c<tusas del ímperi<tlismo panieudo de la ÓJ>tk<t de 
didto relato. 1 nduimo~, además. el t:S([llt:ma dd wmenrario de texto 

ulilí:.:ado en h pl'lleha 1le ex:unen ele hi.~tntü en e.~p:u1ol, conael:unente 

en la cuana prueba del examen de estado. 

Palabra~ clave 

Imperialismo, textos. Historia, causas. El corazón de las riniebla.s 
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3. Causas del colonialismo: Textos que mucstt'alllas causas oconómicas 

.. ~.l. ''La., f'áhrica .. , noru::u11crit:c111a .. \ ~\r<H.Iu· 

cc:n m~~ de lo ']lh.' el ptu·hlo puctk urilinr, d 

sudo norrc:>~Hnt:-Jie~lll.:• pn,.,:hiL'e Jnás de ¡,, que 

M: put'dC' t:un:ooumir. El de~Lluo lli.J~ ha Lraz.tdu 

nll~'.'ritra polítka; .:·1 comnc:io munclial ric:n.:· 

qut:- st:-J y sed Jlli<"Stro. )/oS•)Cl'üS lo ~ldquuitl~
llli.J~ Lal y t:orno TllU:~~Lra madre: ([ugla.Lt'rru) 110~ 

ha \'n~\·ñado. 

Establec.el'<"nws tactc•t'Lls c.:-Ineft'.lales en líl 
~llf>C'rikíC' dd IIIUTldu: t:OIIlO <:C'Ulti.J~ dt' diMri· 

hud6n <k los producr.os nort{'amukanos. 

Cu hriH'1110.~ lo.li oc..:~anos con mH'Mros hau:m. 

m . ..:·r<.'.o.Ul.h.'S. Cc•nsu uirt.;Iuos u na Jn;.uina d .. ; 
ctcuerdo con nue~rr:t grande7~. De nu~snct.~ 

f~c:toría.li co•·m:r<:ial<'l'< ,lialdrán las gran("k,li colo .. 

ni.ls, d(:spkg~ndo ntl<'Stra lnnd,·ra sobn: la~ 

;tia.~ del cnmerdo. Y la ley norceametíc,tn,\ y la 
hand..:·ra nort..:·amukan:l M: plant.ar~n ,·n I;~!

<COSt.IS y r<gion<'S <lvminad<ts h.tst~ ahor.t pvr d 
o~curancismo y por la violencia ( ... r. 

Di.cur.c> Jc :\ll><:rl]. Bcveridg<.> en Bu>· 
(o)n, ¡g')8 

3 .2. ·•La ~'olí d<:a e o louial s,: 1m po11c ,,.u pri rn;.:r lugar t'fl l:.t~ u odo

lW~ ']\h.' dchcn recurrir o la {'lnigracit\n. ya por ~-r pohn· !>.11 pohlad6n, 

p po)f Sfr <"X<'<:'Si>;\. Pem t<lmbui.n se impone en L•s que tknen o) bien 
supc-r.thumJ.Lru.:ia de t:ctpila.lc:~ o hien cxt:edcntc de produ<:lo~ C:~L.t e~ la 

f~)rma ll1<hkrno a~-:1'\J;~I m~,. c:s:r.~.:nciida y m~s f(;cun'b (. .. ). 

De-sde e-ste pu11tü (te vist;.l, lo r~eit•), hl fi.11tdaeü.ln de una c.üloni<'l e-s 
la <:rea.;,:i{m de 1111 mc:r<:ado ( ... ). En el Lic111pu en 411c C:M.LfllO~ y .;,·o11 la. 

cri.-;i." C')liC p;~san r.o:b." l:1s incill."n'i:ls curop .. ·:1s, l;~ funda~·.i6n de nn;~ colo

lll<l fS la C.J'e<leión de tlll<l s.tlid<l .• .l.Jlí doJlde per Jll;tne:oc.a f 1 nudo <'llk•ni;tl 
c:rnn:: la. madrc·~'<Hria 411c ~'rod ut:c: y l.1.."" .;,:oloui.J..\ 411c clln fu11dú: ~e 

n.·ndr~ c·l pr..:·dominio de lo." produ(:to~; ..:·~-:on6micn: ~· tamhic~n pollrko 

( ... ) 
H<ly un s,·gtondo punto:> qtt<c <kbo) igtoalmt'Jlt<' .tboatu: es d L1dco 

hum~nitario y civili1.adnr de la cue<tión. E~ preciso decir abiertameme 

qnc~ ~·n ..:·f(·r:r.H: la!>. r;~'t.a." ·"upuion;s ricn\·n un <i<T('r:ho c:on n;."fh"Cto a la." 

rna~ infáion:s porqu(: exiseo:: un d,·bn par~ con dlas. Las rn.1s sup(:tio

re< riener1 el deber de chilí7.:tr a la~ t~7.a.<. 

Sr·. ,\taigJK: ¿S<· atrev< ~St<·d a decir eso <n d país dond<· s< h;tn 

proclamad n lo~ derecho~ de 1 hom bte? 
Sr. (~uillout..:·t; 1'.!-. l;~ jusr.ifkadr'ln ck la e.·."d:n·itud y cl\· la f.r;~ra ck 

n.:.:gru~. 

J ules Ferry: Sí el honor~ble Sr. \hígne tiene ra7.ón. <Í la Declara
d<ln ,k lo~ l),:n:~-:ho~ (kl 1 lomhr..:· h;~ ~ido c~crira p:1r:1 los m·gros d.:· 

Ail·ic~ (:CU.ltorial, entollC(:S, ¿con qut der(·cho vm USt(:d(·~ ~ impon,·rk> 

los iiHercarnbíos, el tráfico? Ellos no los han llamado ... 

La~ ravs sup(:tior('S lkn<·n d d(:b,·r de civi..li.:tar .1 la~ ravs inf(·rior,·s. 

¿Y f:>:isr<> alguien qu<> pufd• n<>g•r que hay nds JUsridJ. m~s orden m,>
<erial J· mnn1l <'n el Afríca tkl Kune <k><k quo.: Francia ha hecho >U 

<onquísta?" 

DiscuJSo) o:k Juks Feay' ante b C~m.M;I, París. 1885. 

3.3. Causas económica.-:; 

necesi cah.tn~ por una 
parn:, v\·ncl\·r d t.'XC:c(kn .. 

c..· de produ"dón. <'S d(·-
cir. buscothan 
111(:rca<io~. Por ot.r:1 parr':: 

d'-bían compru mawrias 

pri tnJ.S (carbón, hi~rro. 

<:~.lgudün> c.tudm ... ) al mejor pn:du po~ihlc. 'J'amhi~n t¡ucrfan 
illvcnir ~u~ '-'Xt:c(.kntc~ dt· .:.:apital en ulru:-: lug<tn·~. dondt· la manu 
de 0bra. más barara. k> p(:tntitku obr<·ner m~yor('> b(:n(:Jlcios. 

Las ,·a usas e<'OllÓllll<'-'IS fueron o:kcisi>JS. El i..rnpulso i.Ju
P'-'rialil't<t <."OÍIH.:idi6 <."ull la. gran t:ri~i~ t'<.;on<Jmk:.~. de 1 87~~> t'll grall 

m<·dida de sup<-rproducción y caída d(' pl'<'CÍO>, qm: d(·ucrmin6 m 

casi t.,dos l•)S Escadc•s una cK.ti.tud ptore-edonJsta y de- .unpliacJÓJl 

\.k m,:r.:.:<tdu~. Las pokndas busc.Lron LnriL<.HiUI' 4u'-· ~umini:'trar:m 

;~hunctanrt; y h;~rar;~ m:ll\:ria prim:1 y :1hsorhi..:·ran sus ~·xccctc:ntc:s ~in 

bcH'I'<'J'~S ClducHl<'l'<lS. Cuct1ldc• k•s ~JlL'OilCI:lton, JllVHcit'ron sus C<lJH

Lalt·~: <."UTISLrU)'•.:ror• inf'ra\:~lrLKlura..\, •mH.krni~..aron la.., in~Lal:t<.:iu · 

nc~ portu:lri:l.-;. rc:ali:t.;~ron pn':~ramos a lo~ gohi..:·rno." c:arcnr .. '." ci.:· 
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Su "iitpc"l, t>:A'J>S~)·to ert el ~J'C!JJxlrau de 

u.r.,·t r.ündtt .• m~· fr:uiJ1ctbtt co,no uud srrpiente 

hubürtt paa'in'o Jiuá.uctr ,:, u1z pcijltro, ,·t !f.t¡ 

potjltri.~'o toJ1ro. /..;'ntor.as raordé t]'tU httb.~·t 

¡,idt.J (:iWld<J. li.J'Ul gr'{)J'.I f"'Y.'jJf(.f,fl., ~1'/.tJ Co.''J~ftJYÍi.'fl. 

{'fU"tt. t•l (:Q,·.'~#'fY.';'Q en tl'.{t.:ei rt'Q ,:.ll1rilrli..wr. ~·tri:' 

!.\-Ü riijt• que no pQd/ri>''.' dt.trlrrQif..rr ti <:mt.wt·r::tQ 

;.tYt JIStJ.r fl.l~P..(1rfl d.<tSt r/#' tf'()t.':JjJM'/.(. tY/ tJ.qut/J~t. 

in.'·ntruidad dt tr.gua fn>.w'lt.. ¡Brlr<:Qf, rlt l~tlpQr:' 

¿PQr qui >1Q i)·ft(.''fter;.}J:I }Q ~.'n(:fU'fl/.l'liM (~.· U'ftQf 

St'¡,..<t' t''t.n;'/.i'fUUtdQ pot Fie,•t Suw:t, per(J t.'" 
'{I(Jd~~~ .<tUt.trliJt> .~fqUdJÍI i.tlt>tJ ¿,~(.' 1~/. (:tiJMZ:/. Ltt. 

,;,-rpit:l1.:t: tn~ hrtbt:/f. bipnoth:.tttio·:. 



 



 

 



(;,l. "La carga dd 1 lombr< 151anco'P' de Ruyard 

l<i¡>ling1'1 

u,-,';1.1 l.t ""P. dd H <>mbr<' !lbt:KO. 
En.vt~d .tddann:· .l los mcja.:~JC'S dr ,~lHJ\.': vosOCJ'L'>Si 

v,,,uos. at;~d a vuestros hijos ;~],·xilio 
P.tt'a s~.-: tvir a bs n ... -:.;.-:(·sid.Hks dt.:· vu ... ·stros ~~.wd,·os: 
P.\L';) s~.::tvir, .. -:on ('q uípv .. k .;;oJub;,lt(,\ 

A IUICioni.:s tumukuv~u y salva;~:~: 
Vu.:.:st.rw; r~·dc~n COllCJUi."ita<ios y cks{;on rc:ntm; pu-.· . 

!>lo,, . 

.V)ilad dc.:nwn io:\ f miLaJ niiw~. 

u~vad la ~arg• <Id Homhrc Blanw, 

cYn ¡..'aelcnd.t para ~ufrir, 

P'ar.t ut:ulur la .unc:nat.a dd kn·o r 

Y p uncr ;:~.. prudY..t d orgullu que ~e: U~lcl1la¡ 

Po r medio dc- un Jl~<.:u.rso ahü:rlo y ~lmpiC'. 
Cien \'cU':-. purliicado. 

Bu.so.tr la gan.mda dt' oln~:-. 

Y tr.th.tjar él\ provocho dé orro<. 

Ll~vad ht '·'" g;~ del Hl)mb<'f [\L\n'·''· 
L,ts s,•]v;~j~s Jl:u~rr,ts por];~ ~,.z, 

Ll~JHtd b b.:·'·" MI H,Hnbre, 
Y OJd~n,td d cese d~ la ~nfermedod; 

Y ~·131\M VU<'SOO o)bjeO'itl este lll:Ú l'\'1'C3 

En 1>10 M los ~m.is, 
Conr~¡uplad ! b po;n·za e iploC3nci;¡ salva),' 
Lk••u tod~ vu,:stra csp,:r,llU! h3cia L1n!da. 

Lk••,td Lt ""ga <id H<>mb<'<' !ll.tJKo. 
~o d ¡tQbicrno d<: h.inro d,· los rcyl'S, 
~ 1110 d T.l'.l haj.:~ rl(·l ~k no y d h:1 rr~·n~tro, 

F.l T{'I:Uo <k c:n";~s comunc~. 

1 .. 1 .~ pucrr:1~ por Lls que vn.•wr.rc~s no c ~ntr;n·d~. 

Los c.atniuos p<~r h>s Qth."' V0$(1CC"I>S no rr~uu.tuocis, 
V !mos. h.tc<"dlos con w~srra ''ida 
Y J)Ul'C\\C.:UC'S 1.' \."'lll V\lt."'StJ'.\ JUtlt."':!tl."'. 

l.lcv.>~ 1• <:arg• ,iJ,] Humhr-· l'll.ln<:<>, 

·y t:o~~r.h::.<l ."in vl;.:J.1 n::::ompc~n~::. 

1 .. 1 l'i:pr.:~h::.c:i(m ck vm:.~rros supt·l'l.:,ri~s 

El odio de.: acp~~.: llw. que ru·or.:·gt':i.li, 

Elll::.nto d~.· las h1U:,o,¡n·s qm: ((mdud:-; 

(¡T::.n bhorin:'-~ m,·nrd) lud;i'J la h11.~ 

~Oh ~matfa nnc:ht: ~.·gipc:i:1. 

¿Por <)Ué: m~ 1ihrl~t.a:i..'l: 1k la c:sdavitu,i?, 

l .lr.vaoi 1• c:arg.• <Id 1 lmnhr,· llb nm, 

N,J ()~¡~ n·ba.janJs. 
Nl clamar ruldo~an1l' l""'b.: por la Lih,:rtad . 

Para t·ncubrlr vucsu·o ..:an~anclo. 

Por todo lo qu\.' gritáis o ~u.ntrráls. 

Por todo lo qu\.' hagáis o dt·j..: i .~ J.,:: ha..: .. ::r, 

Los silt:-lll'JC•.S•)S y dtS\."':()1).(~ JHC•S eue-blos 
(>s Juzg~u,\n :~ vutstt'•' D.i.,s y~ vos(•tws. 

11~·.-,td b <Oar~;~ d~l H•)!Ubre Ohut<x•, 
Olvidad ~S•)S rr~•ur01 M b i..llfonda. 
l..">S laureles li~~~~utnrt <X•tlt:edidos, 
1.\ f.un.\ f.\dl )' sit\ tiutdam,·•H•>: 
Vemd Ahou, a busca.r vu.:srra hombríA, 
A ¡:¿·avts <k rod,>s k>s ,,¡i,>S in;tratos. 
FJUCM, .tguudL>S C<'ll Lt Nsr.osa sabi.durí;~, 

El ¡u ido <k vu,-m,>s 1'''"'5-

I.l M.cicnalismo c.onserv~dor dd~ndi• b su¡>trlorld•d dé algunos 

Jucio>n~s y e 1 der«:ho d~ ~mu • intpon~~ s<-1:-c~ e-rres pueb]O)S. 
s~ h•bhb• asi de LIJ)A IlUsión dviliudN• d~ Eurcpa. L~ ""~~ 
c.uy~ndose su¡>erí.:>r <'tdrural y te<'JlOI~glL'a•u~nr~. se vei~ c-bliga-

EHJII UJNj!,jf"!tulurn,y n·fi lo :1nú-u t¡:u' rtt]Ui~u 

u .fot'r:-1 bru111, mid'l t!t !'J 1(1: t putd'l ~.,q vmw¡:k>

rit!.T'K NU:Iftlo lt pout~ .'f!' q:~.~ J~1f:t.<.'T'Zd -r-..o e"! úno umt 

MSIIAlitJnd 1111.Citif; dt fA tfeb!Jj¿/ttd df f4t t;tl'q~ & 

npoJrraiNU1 de todo lo ~r,.tpod!J1tt. fl..q¡¡cl/o f~ lltrdfl

d.!!ri'J roho ron. t1Mümri~1, n..i~t;in.'lto Nm n.g;·a;;,mtt!.l 1!11 

lfJ'c'ln ~')·rrlftt, .J' lfJl' IJo1nbrrJ f.'t'ln:'IJ'I .t~¡;u:!.'tl Óé'J;.tbn.nr.rt1 

fMIIO ~.',\ )'tt/tU1tll t>1t'lt ttti#>U.'.i /t ¿;/t'fJtJtt/'1. t)1 !t;. IJ.iCUri 

d./}.d. 1.:1 ,·nnt}f'i,(t.'J, t:t> L1 rit•rr,1 .• qut• por lo g~tr~rn.L 

cow·.i)"tf' r u arr.o:btltlliUÚl tl tpdt1Je.j· tiuztn un:l tez de 

t'()ÚJr di.t#nto q r..~Trf.,\•.v li;:.·,.'rtrnu•ntt: -,.•ui~· d;flld> qut ilu 

niitr:nt;,. ffD t J n..'fád ttgrttdt:blf ~u.tndo ;E (JÍJWi'tJtt (0}1 

tt!nu:iJn. Lo !Í'nito (/:u!.~ ru/im~ ~; ~~-z itÚd. Untt idtt: 

q.u: la "'f'tildA: J¡q ws pmt.'<to tetttime:Jrn! tino 1!.114 

idt:rl; ."! :tM l'h'~nd.t1 ~~tri!FI'I!.ll en es.q idrA, t~ algo r¡ue 

~·~· p:1-~dt rti.'tlf,u!ttr1 unt~ !u t¡:.~r ;.~r;.o pu.n·ir pu~·t.rtt.rJ~· J' 

''.fr('(:ff:it fr" .ctu·rffJátJ ... 15 

.. ia .~ ll~'~•ll ;:. l;<\bo uJh\ obr.\ de- ~duc.K.l(•n. S(lnidad. paz S•)(J(Il, 
tt..::. T <:•d·:. ~ll(l, sin t:>Jub;,Hgo, deseJub•,C;.tba cr:n ~l t:ll; lsHJ.•)¡ ~,1 con
si<i~r ar allwmhr~ hh•nw superwr a Nr;>s ~mL•s y;~ ] defende1 
·~ue su HHehgencht )' hthc•rwsidotlle legmm,tban p;~ra HlliKut~rs~ 
St)bJ~ el resw ~ la hunwrutbd. 

L.l id<-.1 b.tstantl' l'Xt~ndida ~nl3 ép<ll'-1. d,: la s• p,·Jiorid.td de la 
cíYilllllción o..-:cid~ntal, fi11· un poderoso Jd c .. u l: en d &seo de 
llr:v.u d pr<1g~n mJ li:ri:1l y ~Jei:tl .1 lc.L~ puchlu~ má~ .1tra~.1d~. 

t¡ut" ramhifn tiH.:ron .::~.angcllnclos pcJr In,, mi,ion::rns t".Jtólk-.d.'\ y 

prt)rt:n:.nr~. lgu almcnCt' ínAurc:run d c.·spíriru l1\'C11tlJf\'Td, d 

.an$il!l ck !'ah.::r. :l.:.: i nv~·srlg:~r, ck rk~t:Hhl'lr. t o<in lo ctul .::st.UVt) 

f~dlitado pc~r b m~·jor:1 d.:: l.u .:-omunir:.at:ioncs. 
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7 .l. ";_Raza ínf;;·l'ior lns hinrlfi,·~? 

¿Raza inkri()r los chinos? :.1 o. ( ... ) 
No inrt'lH.::m<>.li pues rnrc~tir la vio

lcnda con el nnmhn:.: d.:: ci\·ili·tad<)n, 

n" ho hkmm de: :kr<·r.ho, <k dcha. 
La conqui.lit;¡ C']IH' p1\'coni:r:lis c.li el 
ahm;o puro y simpk· !]11.:' da la ch,¡J¡. 

·tac:i<)n ,~il·ntít'k;¡ !t-ohrC' l:ls dvilit.ado

n.:·!- rud inwnraria!-•>. 

7 .~~. Con lrari u~ al <.:ulou i.tlismo 

7 .2. ·• La .:.:hili:r..ac.:ic)n qut· nos ••k:nc <k Europa\.'~ \'ma·t. y 
domin:Hllt': c.:ou~umt• a lus puchlu~ qut• iH,·adc y t'XLt'rmina a 

l.t."' r;v.a.s ql1t' ¡o;.t' i.J}\Oilt'll .a. ~u <.:onqui:na. E~ un.t d\·iliz.u.:iún 

nm Lt'IH.kn.:.:iot..\ canlbak:-:~ oprimt· a los <k·hik:~ y Cllriqut·c.:L· a 

los f"LL~flt'¡ol., E~ una m.íql1illa deo tritur.tr. Allá. dond~ va.: si<:lll· 

hra connictu~ }' diM:TISiUTlt'¡ol., E~ ltfld. <.:iviliJ.aci6n dellLÍ(k ... , 

}1t'TO 110 hLLmana. ( ... ) Con<.:elllm wda..\ ¡o;.us í"ucrl..ts en d 
ltuko ubjeLi•;o de <:nriqut'~TSt', como lo haría un rnillon.a.rio 

qu<: \·ende ~u .tima por una lé;rulfiC1. (., .) 

No~mn;¡o;. pnletiz.mHJ~. ~in nin~una. dLLd.J., ql1~ C'~li.J 110 

podrá durar skmpr(', ya qm: ('Xistc <ll d mundo una kr nw
ral !r>Ohcr;¡na 'lm' .. ,,. aplir:a t;¡nro a In~ iniliviilnn~ como a l;¡s 

r.nlC'ctívíd aoks". 

Di¡o;.cur~o pronunciado pur R.tbim.hana.Lh T.tgor~· 7, Cll l.t 
Univ,·,~id;~d <k Tokio), 1')16. 

S61u alguno~ irndeclu.tles d<: l.1. époc.L. sindicaliMa..\ y lídt're~ polili\.:o~, ~obre wdo sod.tlisl.LS, M: nw¡o;.lTaron 

\.:OU lra.rio~ al <.:o hmi ali~nw, de u unda.ron la 1Jrl1Lal t' i nllu mana. t'X}J loLad6n dt' la..\ <.:i.J luni a~ y dt'f~n dieron el dC'rc

dH.J de ~su~ }1Uehlo~ ct J~ddir ~ohrt' su~ de~Llno~. 

Los qut' ¡o;.e oponia.n al irnp<:riali¡o;.mo ulti\.:a.nm. que, Lr.L.~ ht vj¡o;.j(;n dvilii'..adorn, ¡o;.e t'~<.:4.m\.H.Lu una eTH.HIIIt'~ 

ctn~i.t.~ de énreqllecirnienco. La C(H}5trl1cción de la.~ infra.estructllras. ya sean fétroc.trrile~. carretera.~. puentes, ecc~ 
cornportó un.l gtíln stunct c.t<: inve"rsionc:.s., lo que" provoc.'t1 granc.~s l)(:ne"fidos. sobr<: rodo por la e"xplorílc.'i6n de L1 
llU!W de .:>br,> bar,HJ que suponü el crJbajo de los iltdigenas. Se exren<li6 la agricultura de pl•nmdón lo que 
hizo posibk que llegase a Europa grJn cantidad,{.;. producws coloniales como eran d café. té o el cacao, a muy 
baJO pre<·io. Ocras riquezas 1~1turales mmbtén llegaron • Europ,>, comodoro o los diam•nres. 

Pnn b ,·xpl(ltadún ~oloniJI no hcn.;·fidú a torl(l~ por igual. A~lla.-. d;¡~c.li dlrigcnr,·s mcr.ropolir.:m.1s fueron 

las gr:1n<in hC'ndldari:l~, r:l qu~· malHt:nc-r el ilnp"·rio .liuponÍa un d~'\':ldo -.~ostc p:1ra la h:1ckncia .:·.lit;¡t:ll. 

,·Vo br. ·tfiJto nuna1 nruil1 .(r•mrjantr. aL cambio qur. J,~ op,u·¡j r.J? JU.' r.'}..;goJ, J 1!'/>r'ro YJI'I tJoftJr.r 11 1.:r.rl1J • .1\ln t:J q!~ '•"lr. 

coru·;wvic.ra. Eat:btt flucinttt!o. E,-a t:t.lmo i,¿ )·t: .hubie.o··a rasg.e:do :.·n ~·el(J. Y:'!. )·obre e.!& rostro de nutrJ¡f !.tt t:J..p,-eiÜÍ11 de 

;ombrio orgt¡{~. ~ impkrrnbfe pod~;-, de p(T!'Or!Joo terr!Jt ... de t:nn i'lr~nM t. irumedi,.rbie de;e.<ft.rnrion. ; V!Jfi'Ítl ,, 
llit';:r ~·¡: ,,._:¡ftl, t.'fldtl delfllit: de dt.',tft), tt:!'JJm:üJrJ .Y t:ntre~·r, dttmrJtf.• t:.<e rrtQ.:'IJtt~IQ .tuprt1i'tQ de t()t.'71 l#t:Üir:~? Gr;·:ó r:l't un 

~·sr~·sr.r,-u :t .-slgsr.;ut i;rulgoJ, ti tt.~un!l. ~;·i~iúrt, gl·i:ó d(li t'et.'e):, ?t.r-• g,-iro que rto etW nuh q!~ un ~'1t.)¡>lro: ·::AJJ., d ho;ro;.1.:J:.'I 

borrorf'11 ¡; 

8 .. F.squema ele cómo hace1· un coment;u-io de texto 

E!t-t\' \'!-C']II<'ma h;¡ :-.iíio utilit.a(lo (:n la grilla d..:· -.'\'aluad6n <k la c:narta pnu;ha ck 1 ll.~toria C'n Español c·n d <:xa .. 

n1cn dt· ~srado ..:.:n un 1 ic..:o in ltTnad on al J..: opch)n ..::spati ola: 

Cla.~iflquc el c...:xlo ...:xplicando: autorh> lugar 'j f(:cha ...:n qu...: ti.t...: u;crito> tipo dt· texto> tipo dt· fu..::ntc. (lla..lita 

o)so punco~:l 

i\ll<tli.:.:.¡: d t\.'X LU i ndk:mdo ht.'l i<.ka.'l fLLHdamt·n La k:~ )' la..\ kka....: st·.:.: LLm.lari as. ( H a~La 3 pu Tilo~) 

R'-·alit'\.' un c.:orncnLariu g\.'nt·ral dd kxlo, \.:TKuadn\ndulo ~·n ~l1 c.:ouk:do hi~tl)ric.:o )' t•xplkando la rdao:.:i6u ,;rnrc 

\.'1 COTllCTiidu <.k·IL\.:XLO y la ~iLLLac.:ic)n hi~túric.:a t'll qut· se 1\roduju. (Ha.\La 4 }Jl11ll0~) 
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l!j~ r.l c.)~;., ... p.J C:1ir(J, q••~ diJI':1n.ft" mufhn fit-.npn in~pir~.l.) l)nlir.i~·;~ f.(Jl~.,n.Í;)! hfir;lni;.·.) y.,,.~ ;)(';~hóll,Ki~ndn .. ~ r~alitb(~ ;¡ ;.·.r:-..~r.:1 
c. k· la~ ~lSpiCaÜr;n•.:s p.:.lilU~tK~H~, irann'Si.lb '!' ··k·m~mas ("JL ÁirK~.I- ruw<l•:s uld!Lo ~LI rlqtK":Lo.l y la d,.: ~u ~OL:lO c.lt· nq.;r.lot:lr.~ .Allr4.:(L Dt'll 
v vuv~ ilw~r~or~~ p.u,l ~c:-¡.;uir ~u ~uc::-iw d~ c.:rc:-;.•r un Imperio BriWuko c:n lvs uue\•os 't'rriLvrtc.~ h••'- i,l d uurl~ J'Vr };¡ vhtem. i(•u J~ 
la.o¡ conct'!>ionc.o¡ mint·ral..:..o¡ dt· 1\)S más podt.:rüsos i~..:fe!>. La v~maja C\)mpt·titiva de Rhod..:s sobrt· mra~ t'mprt·sas d~ pr\)specciún d.; 
mi•"'r:11~;~ t~r;¡ .~u <'tlmhin.Kit1,, dt~ 1:~ ri~pH~7.l y d ··f.,r.fnf impai:1r·. 
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'L<>s pr<:.<idcnccs Mim· de 1862 a 186~, 5annicnto d<' 1ll61s a 1871¡ \' :\vcllancda de 1117-1 a 18RO fw:1\>n quim<'' "'"-' 
fi)m..::ntan>n la inmigraci6n~ lüt~ramn d afian;-.amlcnco dd ..:u·dcn lnstitudonal de la n·pt'thllca unifk ... 1.da \' cl..:...1.mhio cotal d..:: 
b. cstrw:utra s~xi:1l y ~:x:oell)mi.:a d.: la • ._adÓ•t. L:1 Rcpltbli,;\ .;,·,mc • ._7.¿, ;\ atr;\cr inanigr;\llC.:'Ii a lo~ que~ fes r:-fr .. ~..:i:ln f~\(ilida .. 
Jc:~ pJC¡J ~u im. wpvr .. t.-.:ión ~~l'~is. pe: ro sin go.•ro.•miwrlc:~ lot pv~(;'sión de:: lot~ lic:rr;~~~ •·~i lv c:~htUlc:'(.;ió t1 le:')' <le:: <,;vlvu.it.<l4.:il•u Jc: 
1X.76, qtK~ n:fl~..jab~ la sinutcj~._ln d.d &tadr; fr(~ntc: a la tk·tTa p{tblica • .J::n 1880 sr.~ ~o.:ntu() ~.:1 ... ~rn ... -:tc:r d..: aluvi6n dr.1 
"pr;blami!.~nw'' éld pais. Las mngnífkas P'-lsibilidadr.~) de la lt.~¡'tlblk~ Arg .. :nrin.a. bs 5'\H,:rra~ r difk.ulmdr.~~ 1..'\l[()r .. :ns atr:~.j-.~ 
ron una tuert.: corrknte inmir,r~'\toria. Por .:.i.::mplo: los e~pailo e~ apan:ci(:ron dc~~""tté!> d(: 1 ~)00. la crisis ar;rkola d<.: España 
}' b p~r<Hd.1 rl~ lo~ m~n·ado~ (4lklni.11e-.li Pflr'l.B gueorr.B <lf UN~ ~n I.B qu~ F.~p.1il.1 l).. ... rrlió cl.h:l, r•l.E'rtO Rico y Pilipin.B 
proV\.lC~r<ltl \In problc.:rru~ &..lc.llpaá ... ln.al v ('l:'.on6mic ... l muv sc:drJ a l ... ls c.·~pmiol~.:~. Estl..l c:rJnnib\t)'J a q\lc.: bus.:~mn ntKWI..lS b.rJri
~rJm<'>. 11 »•id<> llunipWclfi<> fu•.• <lo .• 16.ül.l011uni~""''''s en la d(,,,,~, dd 60 al 70 \' de 8;>.000 <'11 b <l(.,·,"b d.d 70 "180, 
la disni~ución tuvo uña tend.:ncia definida y la c<'irrient<.: inmigratoria~ fi;o prct::r~ntem.::ntc en la ·t.ona dd litoral ~· <.:n la~ 
gr:ln<lt>!~i ciud;ldt>!li. S(Jl(J l)t.."'t)ll~tln.~ grup.;,~ ~ rr:l~l.¡d:1r.:-m ;ll ~·.~ntm y ,¡l (J~~r..:» 'i~l p:lÍ.~. P.nrr~ 1XH(i y· 1 X/ti e-1 p.¡i!li r~cihió 
160.000 iruni¡.;.,mt•.•s mi<·ntm> q "'·' '-'lllf'.' 18g 1 y 1 g')O In <anudad d •.• innugr.mt•.•s fu<' ,¡.,, S41.1.lül.l, 

6 F.l r;()r.17.Ón u~ b~ tiniehla.li, p~g.1 (i. h rr.p:l/1 ih ro~.1 iT.c<-rMIJ r;l1 ih r~.-.·nrn/t\1~ ,-.lnr~nrh•p1•1ad~/:~l UjMi09/e-1.,;or:l7Alll· de- l;t~¡. 
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·:)t•~c:ph Ch,un_U~rl•tu ( LR~6-I 9 14). Jur: u u inilu~·("ul~ ~mprc:~otriv y polÍlil:o ingl~~. <ld~n~or c.ld i.Jupc::ri~dis1uv ~n polÍI.it:ol 
c.:Xt(:rior y de la rdorma S\)c.ial ..:n política intt'rior •. Acah<) destacando r.rindpalm...:nre como un t~mn dcfi:nS\)r d..: 1\)S intt·n:s..:.'i 
imp.:ri:1lisr:1s IH·it:.\nkl')..~> visir:1ndo p.:ni(JI\:llm.:.\tc !:1.~ C(Jkmi:ls <.k Sud~\fric:l C(Jtn(J "':1ini~trl':> de .. \suntl':-..~ Exccd(Jr.:~. l:1s n._edi ... 
d;t.~ qw: ~:td(Jpcó pl)..Uerk:•nncnce en materi~\ .:okmi:1l ccnÍ;\Il p~)r objcw cscr.:.:h;u lr~s '\•Ín..:uh)..~ cc~)n.Ómi<:l)..~ .. icl Jmperil> Brit~~-
nko, pero su program.1 que propotúa poner fj,~ ,\ Ll cradki6n de libre <Comerdo, resultó muy impopular. 

•·.l'lbc.·<ldl..ll'C.· R\.l(lSt·vdt (N\1c.·v~ Y<lrk; 27 d ... · rxtubr-.~ de.· 1858- Ovst(~f Bm·; 6 dr.~ (~n(~rr; d-.~ 1919) ftK~ d vig0~im.:.l ~·xw 
Pll.'sid-.~ntc.· d-.~ l<lS E~cad~..ls Unidos (1901-1909}. Es ll.'c.ordado P'-ll" su ·p ... 'l'$\.lll<1lid.,d c.·xnb ... ·mn.tr.': su amplitud dr.~ Jtttc.·n~~r.~~ y 
logro!>, su personalidad d.:: ··cowhoy'', su masculinidad y sulid.::razgo dd ~:Jovimi.::nto Progre!>ista. un p.::dodo d.:: activismo 
~()<.;i:ll y refi1r'rn.1 .fn F.E.tJl;. u~trf HNO y 19:~u d.fsrin:ldn .1 .1<.'.1h:H <:Ml la .:.;orrt•pdón. F'u.f lid~r de-l P:Hrido Repuhlk:.r'•'~ y 
fim<ba\.lr dd c.·fím-.~ro P~rtido Progll.'sisln eL: 1912. Ant(~ d ... · :~co.·dc.·r ~ la pn·~tdt·nda rxupó ~~ ... ls r.~tl 1:~ admini~tmc.iJn 
lc.lt·;,U; •.:slaWl )· k~c.lc.·nU. L:.l~ kl¡.;n~ c.l.': R.:.ll~.:.·vdl nliiW n;.llunllb:t.l, (.')lplormk1r, c.·-.l:wdvr, .:.·~c..rilor y ~r;lc.hldr; c.·.:.lnLribu)·t'fL m~l~ ;,l 
su fama qu.:: ninguno d.:.· su.~ cargo .. ~ políticos. Promovi6 la terminacibn dd Canal d.: Panamri. . .:.·1wió la Gran flma Blanca n 
d1Y.l••'n:1v~g.u ~1 mund>·J p:1r:1 d~mr.,~rr:lr ~1 pnd~r ti~ ~u n.Ki6n y n~g•Kill ~1 tln d~ 1.~ (-;u~n-:.l Ru.lit1-J;¡pt1ne>.li:l~ pnr In '1••~ f'¡.~ 
gaLHc.l.:.l!J.a<lrJ crJn d J>[.:.·rukl ~ol>d de.· la I.Jaz; .:.:onvini61C.lo~.~ a~l .:.·u d prUIK'r c.·~tmkllmldc.·ns•.: '.'JJ. ~~Il~.II un prt'llllO >J.:.1l1('l. 

ll El crJraL6n ~u l,ls drti~::bl•s, p~lg.2-3 hh p:l/HL,rt~.liu:'r,llur,dil>rt' .c.·.:.lrn/v.:p-t·.:.lul~m/upkMds./2008/0~/d-.:.:or.~L.:.ln-d.e-k•~
tiniehla.<. pdf 

·' Ln'p"ldo.1 ll d<· 1\d¡;iw (l\ru><.1n>, ~ <1.: nlud <le JgJ5 - 17 ,J;,, dit:K•ubr•.• ,t.,. 1909j, [i,.,, d ... oog<m<lo.> to.J d.<·!rJS bd¡«os y 
propi.:.·tario dd Estado libre dd Co111~o. Suc<.:dib a su padre. Lcopoldo [.en d trono de Bd~~ica .:.·n 1 X6S r p.:.·nnancci<) hasta 
~u rnue-rr~. T r't"!li .1n()~ mili t:lrd.f, l.1 .~lA fin:lndó h t>xpt><lid,\n .1l río CM1go (1X/~'-1 S~4) <fir1gi<l:l p.:'lr ~1-fxplnrad()r' y :WE'rl· 
Lurc.·w c.·sLmkHmlc.k·nsc.· Hc.·nry 1\·l.:.lrLr>n S wnk·y. Sl;,uÜ.-.~f fue.· c.·uulrJG,ulv dt· c.·.:.ln~t·guir c.·c.lnlml.:.l~ c.·.:.ln lrJs .Klc.·~ indí~·nas, para 
~1uc.· la .AJ.A. •:~11lt•lasc.· L.1~ oc·gton'.~ c.lc.·s;.:u bK~rlas; .:.:onvinU·ndoL.1~ '-'U ''&tadr.~ lib[-.~ '', P~mllt·bm,.:lll•.:; D>~Jgt.:.~l .;.:[o.~6 ln .A~r;ct.l
d,)n Internacional del c,mt~O (AlC), una a.'iocind<)n con fine.~ pn:~uncanKnt..: dcstinnd,)S al tnancenimit·nto d..: In paz ,:;n la<; 
r~ginn~.~ :lfr'k:m;u; ti~ b <."IJ~ncl d~l c ... ng.··J) p~r(J lu~gn ,-... n ln~r;l~ d:H;H))~IU~ >."lllnt>rd:11~.1i I).H,¡ ~xpk•r;l( prnilu .. ·.w:o; d~ 1.),1¡ 

r~gtc.mc:'~ ':(,)lvnizad.J~. A r;.1Ú c.l~ c::st~1~ init:klliv.;ts, L:-c.)pt•ldo fue:: r~.-.:ouodc.lv r:nl• r:l:ll1i:'lt.;t iltkn~u.ivu ... d HIJUV un l>c:-ud~ut•r 
iil,mlr6pkv c.liJ:;IlV c.le ;¡c.ltnt[<K i{l(l, <.4.1UJ.V UU hvmiJrc: c.l~ U~l:;()l:tc.~ J'n'4.1'-. uv;.~c.l.v pvr lr:1~1~ hullkJIIHi.lrio~. y 4,.:()111() d pn..llllVWI 
de la p\)licica colonial de.· Be.:lgica, c.ol-:>cánd,)la n la altura que la dd Rein-:> Unido, 1-'rnncia. o Alemania. ~')c.~ por lo tamo 
... k cxtraiiar' qlt..: b c~')ntl:rench\ d.: I:).c .. lln (18R4-1885) reCCJI\(J..:ier:lla cre:lcibn dd E~t~:td(J lihfc ..:Id c~-:-nn() Cl)llh) un c.:rrico-
rio perknc:\:t("lll~ ~· L:-c.)pt•ldo ~ lÍwlo p~rson,U ( ~· no .:.:otuu 'vlvui•• dt:- D~li!il:a). NH~L~n CC::IJ[t'~c:uWnlc:: Ju(TíJ:;("Il,;l fu~ tu\'Ü,ldo . 

. :• P.:-,~~í:l d~ Rudy.lni Ki,>l i ng d~ (1 s~'9) qtJ~ cr~:l ri.~ gr:l n -.·nnrr(J'-'~f.lii:1 :ll 1)11 hl k:lm>": ~i~n<in -.·.nnsiti~r.~d;¡ pr~-:o~),¡g;¡n<i:l :l 
i~1v.:.lr dd hu\'t·rü•Hsuw y dt· lrnp•.:rl.v hru;.lr~icrJ.. , ., . , , .. . . 

L c.:arg~ ( d lwtuhrc:: bl,mt:o l("UldlVJit.;t uLglc:'~ Ti:Je w h;it .ilfun ,o Bwrden, lu~ ru bh.-.:,ldo vngHa;1lmc::ul~ r:nl•· [('\'tsl,l pvpu
lar ;'.1cC/m·, :. en 1899, con el ,ubtítul,, '1 llf! Unittf<i ,)M"·' anr! thr; Philippine l.<.ands (" L<>s ~"adu, Unid<>s y la, Isla., 1-'ilipi · 
n:u;'').Aunquc d p~xm;\ tiene maci.:.:~ mi~ pmfltnd(J$i...Se p(Jpllbri?.~) un:1 l.:..:tuf'J. dir'e<:e:l d.:$idc k,~ punw~ de visl:l d(JI11in~m ... 
Le:-~ c:'Ul,l ¿vc.)l:;,• (r~Ki~w. ~uron:~turkv. in1p-:riall~w v jin~.:.·l~w). juRiJlc.:andv t:on1o ma;1 nvbl(" t'Ulf'I("~;.~. u1w Hlgi~l>~ )' ,UlruUl,l 
vbH~,ldón (indu~v un;,• ~~gr.l<h• uu~iúu c::u d. ~ullc.lo U1~ivut'rv). d dc.)Juiuio dd "hc.)Juhrc:: blam:o" svhrt' t1~ ddlnic.ll~ c.:outo 
"ra~~ inf(.~rior ... ·s'', 

1 J <><e¡.>h Ru.dprd Kipling. (Bomhay, )() de Ji< iembre de 1 8(•5- J....,.d res. 18 de enero1 de 19 ,)(,) . EsaitN y ¡.><>c't\ hrit.\
nko Mcido en t1 [,~dia, Autor de relaws, •uemos in.tmtiles, novelist" y poet", se 1< r~cuerdJ por sus rdaros v poem.1s sobre 
lo~ sol d.1do~ hrir.in ic.o~ fn l.1 T ndi:. v l.1 <it>fe.n~.l <it>l imp~rial i~mo ond<l~nr:.l, ;J~i <.;.:1rn() 1>or .liiJ~ -.;lJ~nto.~ in EHailt>~. 

~oC\I.gmms c. k~ ~u~ .:.1hn•s m~í~ p.:.•puf~•n·~ s.:.1u i.l .:..vk·.:.~.it•u c.k· rd~1l.:.ls :Fht· jwr¡,lt· 1/uul: (J:::llil>r.:.1 (k· la ~dv~1, 1894j~ h1 WJ\·.:.:Ia (k~ 
espionaje Kion \1901), d rdatoccmu li~e Mr:.., \\7hfJ w .. ,.~¡ H, King(EI homhrc qll.(;/udo ser rcv, ISI\8), publicad<> orir,i· 
nalment.:.· en d "·olum.:n 'l'ht> 11txmtfml Ri:-k.,·hm.-J. o lc)..'i poema.~ Gung~1 Din (1892) e~ (traducido al ca"it<.·nano como Si. .. , 
1 S~J5). A<i~•n:i!; ... -:1ri:l~ d~ .liiJ~ ~)hr~!li ll:Ul ~idn ll~;ui:l!; ;¡l dn~. 

l'R:Jui.:.1 NrJL,,:I <.k~ Lnc.·ratura c.L: 1 "i.07 (gmta<klr c.ld llct'uÚrJ ~vl>d c.lc.· Lilc.·r.Hura 1n~ís it•h:n ha~la h1 f-:d1n, y d pri.Jw.·r c.·~ni-
tor ~ritánico en recibir .:sre galard6n). . 

•.- El c..:u-az,)n de la~ tini..:bln."i, pát~· ·'Í. htcp:lll ihn)..d ic...:ratural ihrc.coml wp·conc...:nt.'uploads/::?008/09/d -c..:m11.-:>n ·dt··la.li· 
tilli•hLI.<. prlf 

1~Gforg~ Cl.f1n~n<:~.w: (Jvfouillnon-t>n-P.u~d.li, ~'X <t~ ~epri~tnhr't" d~ 1~4.1. Par'i~, :J4 <lf novi~mhre <te- 19~:~J). \·f~di<."o, 
l:>t'"ri•ldi~ra y p~.,l iri,·.~., fr:HK~~- R~~lt>g.idn dipur:1d~., p•1r' P:1rí~ t>n 1,¡~ ~lt>ai(Jn~~ g~n~r.¡1~.1i d~ 1 K/(1, !;~ Í•HI)t)ll~ ~· . .:11lW je-t:..: d~ 1,¡ 
.:.1pr;sit:J6n de.· c.·xlr•.:tua iZt}lli4.:nll ludwndo p.:.1r b ~•Iuui~tín <le.· Lo~ CrJU1UUt'IC.l~. In ~'-·pawd6n <l..: La L~o.~l;,l v dd E~tmkl •• '-.'11 

contra d<.: la política colonial d.:.· Francia. Su oposicibn a la'i inti.·rvencion<.:s militare~ france&:'\..'i .:.·n d c~'\n~'\l d<.' Suc1. ven 1 on
ldn. ~~í com-:> su lucha por la supre!>iún dd Sc.·nadc:- lo!~rar-:m la ..:aida de.· vnri,)s t~ohknws~ lo que 1.:.: vali-:) d apc;dü de '•El 
Tig .. ~, 

r.: Rabindr;.tnath T;.lgrJn•: IWctc.l..:.1 .:.·u C,d.;.:ul<.l d. 7 (k· mayr; <.k~ 1861. y Hlll'.:rw \.'11 $;.mtiu.il.d~lH d 7 de.· ngvsw c.\,.: 194L) fue.· 
un po..:ta bent~li. pcx.'ta filc>.~of-:> dd movimi..:nt&.) Brahm~) Samni (posreriorm..:nte c,uw..:nido al hinduismo), artista> drama· 
turgo. nní~k.o, n\)":dista y auwr d..: canci\mc.·s que fue prt·miadü c-:m el Premi-:> Nohd de Litt·rantra en 1913> e<uwiníéndüs..: 
:JJiÍ .:n el primer laure:1do lh) ... ~ul\-:opel> en (Jhce•t.:r csce r.:..:onodtnicnco.T:lg~)re. t~:ttnhién .;:,;.,wcido .;:,')m~-:- Guru dd Am,.,r, 
r~o,·vluc.:ionó L litt'r.:uur<~ Lc:'llJ:;~Ili l:on ol>rots Wlc:"~ .-.:vrno El hvgar ~ .. d u1undc.) )' Gil!'n;.:1li. T>~i!V~ ~.:o:.lc::ndlt• d ~•1uplw oulc:: Uc:n
galí e<m multitud d..: pot·ma.'i. hi~t\)rias corcn..'i, carca.."i, ensavo!> v pinnuas. 'l'at~·m: htt· mmhi.:n un sahi..:.) ,. n.:formad-:>r cultural 
q\lc.· llt...ldr.~rniLJ ~.:1 art ... · b(~n~ali d ... ·safia11dr; las st·v-.~rns cJ·itiéas q'u ... · ha~m '-'llttlflC'C.'S Jo vin...-:ubbmt a un:~~ Í:lrm:~~ dasici~ms. Dos 
de sus C~\IKÍl>nc~ s~-:-n ~\110('.1 I,')S hitl\1\(J~ n;Kional.:~ de Ihnf¡nbdés e lndi:l: d Aanar Slwn:lr Ihntl:l r el J~:t·'~:t-Gana .. :Vhna. 

13 El t"nr:t7.:)n d~ b~ rinie-h1a.li. p~~. s:t hup:l/lihrn.~. ir~r:.nJr:.1ihr't".(;.:)ml1JI.~p-(;.:)r'r~nrlt•p1.:1:.<t~t:~tiO~t'I•~Jl~1-cor.u.:m-de-hli· 
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1. Los factores que afectan la influencia de la LM en la producción lingüística LE 

La variabilidad de la interlengua es un fenómeno reconocido en d campo de la adquisición en LE. Tarone 

(1983) se refiere a este fenómeno y señala que se detecta en todos los componentes lingüísticos (sintaxis, morfología, 

fonología). Los t1ctores que afectan la variación de la producción lingüística en LE y la influencia de la LM son 

muchos. Jarvis (2000) en un imetHo de proponer un marco teórico común para la investigación de la influencia de 

la LM, propone la siguiente lista de variables que pueden regular la transferencia en general. Menciona como facto
res internos al aprendiz, la edad, la personalidad, la motivación, la aptitud lingiiística y d contexto social, educativo 

y cultural. Además. se refiere a Etctores que se relacionan tamo con el alumno como con la lengua. En esta categoría 

de factores incluye los conocimientos previos, el tipo y la cantidad de la exposición a la LE , el nivel de proficiencia 
en la LE y la distancia lingiiística entre la LNI y la LE. Finalmente, J arvis (2000) propone algunos t1ctores lingiiísti

cos que condicionan la transferencia. Dichos factores son el tipo de la tarea y el área del uso lingüístico. 

2. Los factores condicionantes de la influencia de la 
LM en la producción de errores léxicos en la pro
ducción lingüística en LE 

Uno de los factores que condiciona la transfe

rencia es el tipo lingüístico de la Ll\-1. Nuestra revisión 

bibliográfica ha mostrado que el enfoque adoptado en 

la investigación realizada para examinar el efecto del 
tipo lingiiístico de la LM en la transferencia léxica es 

comparar la transferencia léxica de esmdiantes de dife

rentes LM. Algunos estudios, como el de Jarvis (2000), 
han revelado diferencias en las elecciones léxicas de 

obstante, según 

Según Dulay. Burt y Krashen (19R2) y ,\1anch6n 

Ruiz (200 1), la presión comunicativa es uno de los 

t1ctores externos del aprendiz que regulan la transfe

rencia de la L\1 en la producción lingüística en LE. 

La presión comunicativa se genera en situ aciones 

donde no hay tiempo de planificar el contenido ni la 

estructura de su producción lingüística y tampoco se 
les da la posibilid ad de corregir y revisar. En tal situa

ción contextua! de gran presión comunicativa, parece 
lógico esperar que los alumnos tienalumnos de diferentes LM . No 

Agustín Llach (2010), se ha averi

guado que la.~ técni cas que utilizan 

los alumnos de diferentes LM en el 

proceso de la transferencia léxica 
de la LM son comunes: la traduc-

"La limitada exposición a 
la LE en el entorno formal 

dan a transferir de su LM para afron

tar su desconocimiento y llevar a cabo 
la com unicaci <'Ín. Muchos son los 

ción literal, los extranjerismos y los 
préstamos. En efecto, dicha aflr

mación se ha verificado empírica-

es un factor que favorece el 
uso de la transferencia 

de la LM" 

eswdios (Finney, 2002; Cassany, 

2005; Cor y Vatz, 2009; Agustín 

Llach, 201 O) que verifican dicha opi

nión. 

mente en d estudio de Fernández (1997), de Agustín 
Llach (2007) y de Bouvy (2000). 

Otra variable que se ha investigado como factor 
condicionante de la transferencia léxica de la LM es la 

influencia de otras L3 que conocen los aprendicntes de 

LE. Los t1ctores que determinan la influencia de los 
conocimientos de otras L3 son variados: la tipología 

lingüística entre las lenguas en cuestión , es decir, la 

LVI, la LE y la L3 (Kellerman, 1979) la psicotipología 

lingüística es decir la manera en la que percibe el alum
no la distancia lingüística entre la LM, la LE y la L3 

(Kellerman, 1979; de Angelis, 2005; Letica y 

Marddié, 2007; Jo dar, 2007), el nivel de activación de 

cada sistema lingüístico 

(Dewaclc, 1998) , el nivel de proficicncia (en cada 

lengua, la frecuencia y d contexto del uso de cada len

g ua y el esta tus de la L2 (Willi ams y H am marherg. 

1998) . 

Según M anchón Ruiz (2001), el contexto de 

aprendizaje regula también el empleo de las estrate

gias de comunicación, como la transferencia de la 
LM _ Parece lógico esperar que en los con textos de 

aprendizaje formales los aprendicntes en su produc

ción lingüística en LE recurren más a sus conoci
mientos de la LM que lo que harían en un contexto 

de aprendizaje natural. Según N ation (2003) . la limi

tada exposición a la LE en d entorno formal es un 
factor que favorece el uso de la transferencia de la 

LM. Mientras que Manga (2006) indica que d dife

rente tipo de input que reciben los estudiantes en 

cada contexto de aprendizaje aumenta la posibilidad 
del uso de la Li\1 en el contexto formal. Por otro 

lado, diferentes estudios (Le nnon , 1990; Segalmvitz 

et al., 2004; Garau y Pérez Vidal, 2007) han mostra

do e mpíricamente que la adquisición de una LE en 

un contexto de inmersión puede contribuir a la me
jora de diferentes aspectos de la competencia léxica 

e n LE. 



3. El tema como factor condicionante de la pro

ducción lingüística en LE 

Como afirma Hamp - Lyom (1990), el tema 

es una variable de naturaleza compleja dado que se 
compone de otras variables. Por eso, la investigación 

que empieza a realizarse la década de los ochema 

sobre el efecto del tema en la producción lingüística 
en LE incluye la exploración de diferentes aspectos de 

la.'i características de éste. 

!v1uchos estudiosos han examinado el efecto del 

modo discursivo en la producción lingüística en LE. 

Algunos de estos, como Carrell y Connor (1991), no 

han encontrado diferencias significativas en la calidad 

de la producción escrita en LE. Sin embargo. otros 

han localizado variación en la actuación de sus infor
mantes. En concreto, Reíd (1990), quien examina 

dos terna.'>. uno comparativo y otro descriptivo, ha 

encontrado que los textos de la tarea del segundo tipo 
son más extensos. Además, en este tipo de textos se 

han utilizado palabras rni'i larga.,, algo que podría 

indicar que se han usado respuestas más formales. 
Asimismo, en los textos de tipo comparación/ 

contra.'ite se han utilizado mi'i palabras de contenido 

(nombres, adjetivos, adverbios). 

De la misma manera, los resultad os de Veiga e 

Iglesias (1999) muestran que los participantes gestio
nan sus recursos cognitivos de una manera distinta en 

c ada tarea, por eso en las tareas de mayor carga cogni
tiva (narración y argumentación) se han localizado 

más dificultades en la precisión sintáctica y la com

plejidad de la estructura semántica. Otro estudio en 
el que se nota variación en la producción lingüística 

en LE es el estudio de \Va y. J oiner y Se aman (2000). 

Según los resultados del análisis, la tarea descriptiva 

ha resultado la más fáciL dado que ha presentado la 

mejor calidad general, la mayor fluidez y exactitud 
lingüística, mientras que en la complejidad sintáctica 

no se han encontrado diferencias entre los tres tipos de 

tarea.'>. Le sucede la tarea narrativa y Analmente la tarea 

expositiva, que ha resultado ser la más difícil. La si

guiente característica del tema que se ha investigado es 

el efecto de la especificación retórica del terna en la 

producción lingüística en LE. Según Brossel (1983), la 

investigación que se centra en la especificación de la 

situación retórica pretende identificar los efectos que 
ejerce en la producción lingiiística tanto en Li-.1 como 

en LE la int(Jnnación dada en la.'i instrucciones de la 
tarea sobre el objetivo, la audiencia y en general sobre 
el contexto retórico en d que se desarrolla la tarea. 

Aunque se supone que la especiAcación detallada y 

completa de la situación retórica pueda influir de una 
manera positiva en la producción lingiiística, los resul

tados de la investigación son contradictorios. dado que 

en algunos de los estudios emprendidos (Hoetker, 

1982; Brossd, 1983) se ha encontrado influencia nega

tiva en la calidad del output. 

Por tíltimo, se presentan algunos es tu dios que m

vestigan el efecto de la dimensión del conocimiento 

previo del tema en la producción lingüística en LE. 
Los resultados del estudio de Tedick (1990) indican 

una influencia positiva en la calidad de la producción 

escrita en el caso de que los participantes tengan cono
cimiento previo. Mientra.'i que los resultados del análi

sis de Chang (1999) indican que la familiaridad con el 

tema produce más fluidez en d output, pero no afecta a 

la exactitud lingüís tica. Sin embargo, es importante 

seiíalar que Chang (1999) ha encontrado evidencias de 
que el grado de influencia que ejerce el conocimiento 

previo en la actuación en la tarea se determina por el 

nivellingiiístico en LE. 

4. Análisis de enores léxicos de la producción escrita de los aprendientes griegos de espaiiol 

Teniendo en cuenta la.' teorías mencionadas se pretende examinar el posible efecto del cambio del tema de 

la redacción en la producción de errores léxicos generados por transferencia de la LM y otras L3 . Para conseguir 

dicho objetivo se aplica el modelo dd Análisis de Errores a un corpus de redacciones escritas de diferente tema y se 
analizan los errores léxicos interlinguales (t(Jrmales y semánticos) de aprendientes griegos de espaíwl. 

Basándose en la investigación citada se espera que en los dos temas de redacción se produzca diferente cantidad 

de errores léxicos interlinguales. Además se supone que en los di~ere ntes terna.'> de redacción se producen diferentes 

tipos de errores léxicos interlingualcs. 
Con d objetivo de aprobar dichas hipótesis se pueden formular las sigu ientes preguntas de investigación: 

¿lntluye el terna de composición en la cantidad de errores léxicos interlinguales producidos por los aprendientes 

griegos de espaiíol? 
¿Influye d tema de composición en el tipo de los errores léxicos interlinguales produ cidos por los aprendientes 

griegos de espaíwl? 



5. Metodología 

5.1. Participantes 

El modo de recogida de datos del presente estudio es el pseudolongi

tudinal. Nuestra muestra se compone de 119 aprendicntes griegos de cspanol. 
de los cuales 23 eran estudiantes del Departamento de la Filología Hispánica 

de la Universidad Kapodistríaca de Atena.~ y 96 eran alumnos del Centro de 

Idiomas Extranjeros de la Universidad Kapodistríaca de Atenas. Todos eran 
adultos, de L!v1 griega y aprendientes de espanol como LE en un contexto ins

titucionalizado. 

5.2. Instrumentos de recogida de datos 

Dado el objetivo del presente trabajo, nuestros participantes tenían que escribir 

dos temas de redacción: una narración y una argumentación. El tema de la narración es 
que los participantes narren la última película que han visto. ivlientras que el tema de la 

argumentación es que los int(Jrmantes argumenten y comparen la vida en la.' pequeñas 

ciudades y en las grandes capitales. Los participantes dispusieron de 50 minutos para 
elaborar las redacciones sin que se les hubiera impuesto un límite mínimo ni máximo de 

palabras. 

5.3. Procedimiento y análisis de los datos 

La recogida de los datos se realizó durante la hora de cla.~e sin material de apoyo 

(gramáticas o diccionarios). La etapa siguiente es el análisis, que consiste en la identificación 

y la clasificación de los errores léxicos. Los errores léxicos se han clasificado en formales y 

semánticos según el aspecto de la unidad léxica producido erróneamente. Además. se han 

clasificado en interlinguales, intralingu ales y ambiguos seglÍn el criterio del origen psicológi
co del error. 

6. Resultados 

De los 1053 errores léxicos identificados en las 

23R composiciones de los 119 participantes, 579 se 

han cometido en las redacciones de tipo narrativo y 

474 en las de tipo argumentativo. La media de errores 
léxicos por redacci ón también es mayor en Ja., compo

siciones de tipo narrativo, las cuales presentan una 

media de 4,8 errores léxicos en cada redacción mien
tras que la media de errores léxicos por redacción en la.' 

composiciones de tipo argumentativo es 3,9. 

Además, con el objetivo de poder analizar con ma

yor claridad el peso de los errores léxicos, hemos deci

dido utilizar una medida fija para los dos tipos de 

composición, que es el número de errores léxicos por 
cada 100 palabras. Los resultados de este análisis verifi

can el mayor peso de los errores léxicos en las redaccio
nes de tipo narrativo que en las redacciones de tipo 

argumentativo. En con creto , en las redacciones de tipo 

narrativo se han cometido 0,3 errores léxicos por 

cada 1 ()() palabra.'> mientras que en las de tipo argu

mentativo se han cometido 0.25 errores léxicos por 

cada 100 palabras. 

Respecto a los errores léxicos inte rlingualcs. que es 

la categoría de los errores en la que se centra nuestro 
estudio, nuestro objetivo es examinar su peso en cada 

tipo de redacción. Los resultados (ver Tabla 1) indican 

que en los dos tipos de redacción, tanto en la narración 
corno en la argumentación, las medias por participante 

de los errores intcrlingualcs son menores que las de los 
intralinguales. Ademi'i, se puede observar que la ma

yoría de los errores interlingualcs se han cometido en 

las redacciones de tipo narrativo. En concreto, en las 
redacciones de tipo narrativo la media por participante 

de los errores interlinguales es 2,02 mientras que la de 

los errores in tralinguales es 2,61. En cuan ro a las re

dacciones de tipo argumentativo , los errores interlin

guales presentan una media por participante de 1,47 

mi entra.~ que los errores in tralinguales presentan un 

2,33. 



 

l. Cantidad total, porcentajes y medias de las categorías de los errores 

léxicos sobre el número total de errores léxicos por tipo de redacción 

Tipo de redacción Errores interlinguales Errores intralinguales Errores ambiguos 

Núm Po re Med Núm Po re Med Núm Po re Med 

Narración 241 22,9(% 2,02 311 29,5(~;:0 2,61 27 2,6%:o 0,22 

Argument. 176 16,7(% 1,47 278 26,4(~;:0 2,33 20 1,9%:o 0,16 

Centrándonos en d peso de los diferentes tipos de los errores léxicos interlinguales en cada tipo de composi

ción hemos calculado sus medias por participante en los dos tipos de redacción. Los resultados (ver Tabla 2) 

muestran que los tipos de los errores intcrlingualcs que presentan una presencia más fi.terte en las redacciones de 
tipo narrativo son los errores en el género, los extranjerismos, los cambios de código, el uso de lexemas con se

rnas comunes pero no intercambiables en el contexto y los falsos amigos. El resto de los tipos de los errores in

terlingualcs se distribuye de una manera igual entre los dos tipos de composición. 

2. N úmcros absolutos de los diferentes tipos de errores léxicos interlingualcs 

y sus media.~ por participante por tipo de redacción 

Tipo de error léxico 

Género 

Número 

Extranjerismo 

Cambio de código 

Lexemas con sernas comunes 

Traducción literal 

Falsos amigos 

RegistTo no apropiado 

Perífrasis 

7. Discusión 

Nuestro análisis indica que el 

cambio del tema ha afectado la pro

ducción de los errores léxicos intcrlin

gu a les en la escri tu ra de u n a manera 
cuantitativa, dado que en los dos ti

pos de redacciones se ha localizado 

diferente cantidad de errores léxicos 

interlinguales y de una manera cuali
tativa, porque en los dos tipos de re

dacciones se han cometido di fe rentes 

tipos de errores léxicos interlinguales. 
D ichos resultados contestan nuestras 

pregunta.~ de inves tigación y verifi can 

nuestras hipótesis de trabajo . 

Narración Argumentación 

Número Media Número Media 

35 0,29 24 

4 0,03 4 

129 1,08 106 

40 0,34 24 

9 0,07 5 

7 0,06 10 

13 0,11 2 

2 

2 

0,02 o 

0,02 

Una posible explicación de este 

resultado podría ser el hecho de 

que, segím las opiniones de Koda 
(1993) y de Veiga e Iglesias 

(1999). dos temas diferentes de 

composición presentan diferentes 
niveles de demanda.~ cognitiva.~, 

lingüísticas, léxicas, retóricas y 
estructurales, de esta manera, se 

requiere procesar diferente canti
dad de información en cada caso. 

Por consiguiente, dichas dife

re ncias varían la actuación de los 

estudiantes en cada tipo de compo
sición y determinan d grado de 

dificultad que presenta cada tema 

de composición . 

0 ,2 

0 .03 

0.89 

0 ,2 

0 ,04 

0 ,08 

0.02 

o 

0 ,01 

De igual manera. nuestro análi

sis indica que la mayoría de los 
errores léxicos se han cometido en 

las redacciones de tipo narrativo. 

Dicho resultado podría considerar
se inesperado, dado que la.~ redac

ciones de tipo argumentativo se 

consideran más complejas cogniti

vamente y con mayores demandas 
léxicas que las de tipo narrativo. 

Estudios como el de \V ay, Joiner y 
Seaman (2000) y de Veiga e Igle

sias (1999) pon en de manifles to la 

m ayor complejidad de las redaccio
n es de tipo argumentativo. 



Esta taita de coincidencia res

ptcto dt la dificultad dt la tarta y 

producción de errores léxicos que 

se observa en los resultados de la 

presente investigación podrÍ<1 l'X

plicarse por e 1 hecho de que en los 

dos tstudíos, de \X'ay et al. (2000) 

y de Veiga e Iglesias (1999), se 

a_nalizan diferentes temas de com

posición a los nuestros. 

Cada tema tiene sus propias 

demandas cognitivas y lingüísticas, 

por eso no se pue(kn compar;u los 

resultad os de dichos estudios. 

Hocthr (1982) S('ñala d probkma 

de la falta de un sistema Hable de 

chsificación de los temas de com

posición y considna necesari;l b 
existencia de criterios ohjeti vos 

S('gú n los cu aks S(' clasifican los 

temas. 

La tarea nam1 riva dl' mwstros 

estudiantes consistía en contar una 

película que habían visto reci(·nte

mcnte. Esta narración se localiza 

temporalmente en el pasado y re

qukn' la operación de la memoria. 

Esta activida_d se considera más 

compleja que la narración en d 

presente, según el modelo de Ro

binson (2001 ). Adicionalmente, la 

narración th' u na película n' qui<'re 

transmitir inform;Jción menos 

tami liar uti !izando un vocabulario 

menos frecuentt, que no pertentce 

al c;unpo sem;ínrico de los iiHeKses 

personales y de la vida diaria de los 

estudi;lntes. De b misma maner;l, 

Rohinson (200 1) aHrma que la 

falta de familiaridad con d tema 

¡nll'clc dificultar la acruadón de los 

estudian tes. 

Por otro lado, el tema de la 

tarta argumtntativa que han teni

do qLte realizar nuestros participan

tes ha_ sido comparar la vida_ en la 

ciudad con la vida en d pueblo. 

Este tema tiene cierta carga cogni

tiva, dado que requiere razona

miento, que es otra de las dimen

siones que Rohinson (2001) consi

dera que dificultJn la complejidad 

cognitiva dt la tar(·a. A pesar d(· 

csm, la informa-

Dicho rtsultado podría explicar
se por el hed10 de que, scgt'Ln 

Manchón Rui;_ (2001 ), una de las 

variables que pueden f.1vorecer o 

impedir el uso de la estrategia de la 

transfnmcia de la Livl es h dt

manda cognitiva o lingüística de la 

tarea que tiene que realizar el 

aprendicnte de la LE. PJrecc razo

nabk que en las tar,:as qu(' pn·scn

ción que tenían 

que proces;u los 

estudiantes era 

más familiar que la 
que tenían que 

transmitir en las 

nuraciom's, por
que el tema se 

rdaciona con su 

vida cotidiana. De 

esta manera, las 

"La mayoría de los 
errores interlinguales se 

han localizado 

ran las m ayo res 

demandas cog

nítiv;ls y lin

güÍsticas, 1 os 

ah1mnos rccu-
en la tarea narrativa, 
que requería el uso 

rran mis a su 

LM para afron

tar las dífkulta

des. 

de palabras concretas y 
complejas semánticamente 

para narrar la película." 

demandas léxkas dd tem;l argu

mentativo no eran tan exigentes 

con1o ('n la tarta narrativa. 

El hecho de que el tema narrati

vo ha result;Jdo más dificil a nues

tros participa_ntes en comhinaciún 

con la mayor fr(Tlltncia d(: errores 

léxicos intcrlingualcs en este tipo 

de redacciones revela que el cam

bio del rema ha afl'ct;Jdo a la pro

ducción cuantitativa de las intnfe

rencias de la LM y de las otras L3. 

Adicionalmente, dichos resultados 

nos sugícn'n que ntJesrros íntor

mantes en el tema_ de composici 6n 

con b s mayon's demandas cogniti

vas y léxicas (narración) se l1an 

basado en la LM para afrontar las 

dítlcultades. Paren' que los estu 

dian tes griegos en los ca.~os en los 

que se han visto obligados por las 
grandes demanda:; léxica'> de la 
narración a emplear una palabra 

concreta de b que no disponían, 

han preferido recurrir a estrategia.~ 

de z~omunkacíón basadas en su 

LM para llenar su laguna léxica. 

La tendencia a 

u tiJi:¿a_r más la 

es traregía de b rran.sfnenda n1 

actividades que se consideran más 

(:xigrntes aparece tambii:n en Ilou

vy (2000). Observando sus datos 

llouvy (2000) ha llegado a la con

clusión de que Sl' han comnido 

mis errores por interrerencia_ en los 

casos ('n los que la tar('a exige d 

uso de Ltna determinada palabra y 

en ca.\os de complejidad semántica. 

De igu<Ü manera, en nuestro estu

dio, la mayoría de los errores intcr

li ngLtales se han localizado en la 

tarea narrativa, qut requería elt1so 

dl~ palabras concretas y compkj;ls 

semánticamente para narrar la 

película. 

Finalmemt, la variación en la 

producción de los errores kxicos 

in terlinguales de una manera cuali

t;ltiva Sl' puede ;ltribuir a la difl'

rente carga cognitiva qLte impone 

cada tema de redacción. &specto a 

la abtmdancía de los nrorcs ínter

linguales en el género en la.~ redac

ciones dl' tipo narrativo podríamos 

afirmar que se deben a la.~ mayores 

demandas léxicas que prestnta tste 



tipo de composición. Los aprendiemes griegos han tenido 

que utilizar unas palabras menos frecuentes y familiares, 

cuyas características no han adquirido completamente para 

narrar la película que han visto. Ame esta situación pro

blemática, los estudiantes han recurrido a sus conocimientos 

previos y por eso han cometido tantos errores en el género. 

En lo concerniente a la abundancia de extranjerismos, 

cambios de código y falsos amigos en las redacciones de tipo 
narrativo seguimos la línea aportada por Manchón Ruú 

{2001) quien aflrma que los escritores en LE recurren a la 

ayuda de la LM para afrontar los múltiples problemas léxi

cos generados por la complejidad cognitiva de la composi

ción en LE. Según la investigadora, los escritores en la LE 

tratan de localizar la palabra deseada en su almacén léxico de 

la LM para tmducirla o parafraseada, de ahí que se produz

can los extranjerismos, los errores por traduc.ción literal, o 

los falsos amigos. 

Finalmente, la ti.terte presencia de errores por uso de lexe

mas con semas comunes pero no intercambiables en el con

texto en las redacciones de tipo narrativo se pudría explicar 

teniendo en cuenta las mayores demandas léxicas y cogniti

vas de las redacciones narrativas, que obligan a nuestros in

formantes a recurrir a sus conocimientos previos, en combi

nación con la complejidad y la inestabilidad que caracterizan 

las relaciones semánticas que se desarrollan entre las palabras 

de la LM u de las U y de la LE. 

8. Conclusión 
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bles que ha examinado es (son) el 
nivel lingüístico en la lengua extra

njera, el tema de la producción 

escrita y la influencia de la lengua 

materna. 

El cambio del tema ha generado diferente actuación y uso de diferentes estrategias de comuni

cación por parte de los aprendientes griegos, quienes en la tarea más compleja han recurrido a sus cuno

cimientos previos para afrontar su ignorancia. Adicionalmente, el cambio del tema ha provocado una 

variación en la producción de los diferentes tipos de errores, dado que en la tarea con las mayores de

mandas cognitivas y léxicas se han cometido errores que implican ignorancia de la palabra adecuada, 

mientras que en la tarea que ha resultado más fácil, se han generado errores léxicos que implican cierro 

conocimiento de la palabra adecuada. 

Sin embargo, los resultados de nuestra investigación no se pueden considerar definitivos y generali

zables, dado que nuestra metodología presenta algunas limitaciones como el instrumento de la recogida 

de los datos, el número limitado de participantes y la clasificación de los errores léxicos. Finalmente, 

pens<unos que se requiere más investigación que examine la actuación de los participantes en otros tipos 

de tareas, tanto de producción escrita como de producción oral, y podría medir otras dimensiones del 

léxico, como su riqueza, su especificidad y su variación. 

mailto:kelpagon@ath.forthnet.gr
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Proyectos que dan fruto: 
reseña de un proyecto de colaboración 

entre el Departamento de Español 
de la Universidad de Tirana 
y varias universidades españolas 

Por: D r. An astasi Prodani l' Isabd Leal Valladan's 

Anastasi Prod ani es pmf'Csnra de 

historia y de espaúol t~omo kn

gu a extrmjera en la Facultad de 

Lenguas Extran jeras de la Uni

versidad de Tirana. Es a.~ í mismo 

la directora dd Dqlartnllll'JltO dl' 

e~pañol, ereadt1 en 2009. 

b abel Leal es p rofesora de 
espatíol comn lengua extranjera. 

Ha des;trrollado su labor docen

te en Rumania, Francia)' actual

mente en Albania, en la Facul

tad de Lengua.~ Extranjera.~ de la 

Univcrsid<td de Tinma don tk 

imparte, ent.re otra~. la asignat.ll 

ra de Didáctica del ~spañol co

rno len gua extranjera. 

Hace dos años se p ublicó en esras p<\ginas 

un artículo que hablaba de la situación del espa

iiol en Albmia dl'Sde los aú os 81) h<lSCa 2009. 
Tras esboL.ar un pan orama de la enseñanl:a de la 
len gua espatíola en el ámíto educ.'lt ivo allnnés en 

escos 30 atíos, como conclusión, f1nalir.aba a.~ í: 

"A ¡x-sar de las dificult<tdl.'S y los al tibajos, se Vt' 

que d intetfs de los estudiantes p tH' d e.:;pañol 

está aumentando y con la recienrc: apertu ra del 

Deparramenro de Español este enero de 2009 

esperamos que la situación St' normalict'. Paulati

n amente vamos a recuperar d tiempo perdid<J ... 

De modo que en este número q ueremos 

compartir algo de lo qu e hemos ht'cho p<tnl rl't~ u 

perar e:se tiempo perdido, reseñan do un pwyect.o 

que ha contrihuido a que el D epartamento de 

Espatíol de la Facultad de lengua.~ Extranjeras de 

la Universidad de T iran ;¡ consolldt su actividad, 

creando vínculos cm1 varias univer.'iidades e;.pa

Jiolas. Relaciones que h<tn dado V<tiíosos fru tos, 

como se verá ~ con timtación . 

El proyecco en cuestión tuvo el algo grandilo

CII<'nte tíndo d<· ~Fort.akcimknt.o del D eparta

men w de Español de la Facu ltad de- Lengu~s 

Excranjel".lS de la Universidad de T irJ.na ". Fi

nanciado por la Agencia cspaííola de C oopera

ción Ink~rnacional y Dt:sarrollo (AECID ), fitt' 

un a aput'1ita de la Embajada de España en Tirana 

en el momento en que el Departamento de Espa, 
íwl acababa de nacer y se e ncontrah a, por así 

d<'cirlo, l'n pañaks. Para apoyar, pm·s, a <'st<~ r<·
cifn nacido, se pensó en diseñar 1111 program a 

que acntara .~obre IM p•·incipale~ necesida.de~ 

detectadas, y que a cravés de diferentes activida

des, incidieran en el desarrollo del plan de estu

dios }' la formación y <~s(X·ciaiUación dd cu<~rpo 

docente. 

Para llevar a buen término d pw
yecto .~e comactó con la U niversi dad 

In ternacional Menéndcz Pelayo. institLL

ción que, ademá~ d<' contar con t'XP('

riencia en proyectos de cooperación 

similares, era una p uerra ab ierta a rodas 

las universidades e5patíolas, ya q ue, co

mo ks gusta pn·S~.·ntarsc, la UIMP {'li 

"universidad de universidades-. 

Con la UTJ-•. f P e mbarcada en la 

a ven rura, bajo la eficie n re batuta de A na 

Ruiz desde Espatia y de Isabel leal co

mo coordinadora en el terren o, echó a 

andar d proyecto. 

la primera necesidad en q uedar 

en bierta, como debe ser, fu e la material: 

nuestro pequeño departamento se llenó 

de ordenadorc~, proyectores, impresora.~ 

y hast<l Llll dispositivo para pizarra digi

tal. Y las cstan tcrías dl· la bibllot.{~Ca 

recibieron encantadas los volúmenes 

seleccionados de licerat ura, lingüí~tica e 

historia, a los diccion<trios y m anuak s 

de espafwl que llc-h~ron. 

A continuación se invi tó a ocho 

profesores, pron-dcnres dt' otras tanr:ts 

IIJlÍVt"t'liidades españolas (Universidad 

Complutense de Madrid, Universidad 

Aulónoma de Barcelona, Universidad 

dl~ Salamanca, Un.i"Trsidad de O vicdo, 

Univer~idad de León y U1ú versidad 

nacional de ed\lcadón a distancia) cuya 
labor cu brkra los tres cam pus del pro· 
grama de estudios del departamento: 

Lengua, C ultu!"a (lireralura e hismria) y 
Did.íclica del t'spañ ol como lt'ngua ex

t ranjera. 
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un proyecto en la confección de un 
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para la RAE. Trabajo de Grado en la 

Universidad de Salamanca respecto a 

los marcadores del discurso en espa

ñol e italiano (modalidad epistémi

ca). Suficiencia Investigadora por la 

Universidad de Salamanca Lector de 

español en la Universidad de 

L'Aquila (Italia) (2001-2008) y exa

minador del DELE en el Instituto 

Cervantes de Roma. Trabajos como 

traductor e intérprete. Publicaciones 

en congresos, revistas y traducciones. 

Actualmente, profesor de lengua y 

literatura en el Instituto Compañía 

de María. 

MECANISMOS 
ORIENTATIVOS 

sobre la fuente del mensaje 
en español e italiano 

Resumen 

En el presente trabajo, presentaré un breve bosquejo 

comparativo entre dos lenguas (español e italiano), acerca 

del proceso orientativo sobre la fuente del mensaje: por una 
parte, los que se integran en lo que dicen (primeras personas 

y opinión propia en la que los hablantes comprometen su 
responsabilidad aunque se atenúe la imagen del autor como 

autoridad) y en un segundo lugar los que son ajenos a quien 
los dice (conocimiento a través de otros, en donde la fuerza 
ilocutiva de la aserción se atenúa). En ambas lenguas, dichos 

procedimientos para expresar la propia opinión o lo dicho u 
opinado por otros "guarda relación con los medios de expre

sión propios, respectivamente, del discurso directo o del dis
curso indirecto" 

Palabras clave 

En mi opinión; por mi parte/a mio parere; a mio giudizio, 

a mio parere; dal nostro punto di vista. Según parece, 

según+SN, desde el punto de vista dellector/secondo+SN, a 
suo giudizio, a parer suo. 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

  

 



 

 

l. 5. Dal nostro punto di vista 

La variante da! nostro punto di IJista. es la única en la 

que viene usado el pronombre posesivo de primera 

persona del plural; así. podemos compartir la opinión 

de Martín Zorraquino (1999: 45) cuando dice que 

"no se encuentran condicionados por la estructura del 

conjunto preposicional al que remiten". 

l. 5. l. Posición en el enunciado y ,·igniftctldo discursivo 

Caso en el que esta locución se halla en posición de 

inciso: 

E cosl, dal nostro punto di vista, poco 

o punm convenzionale ed a.~solutameme 

disinteressato rispetm alla politica, siamo 

venuti avanti scavando via via nd fondo 

del problema: la conoscenza dell'uomo che 

s'avvia ad una lotta qua.~i alla testa d ' una 

moltitudine che egli crede f.1tta a sua 

immagine e somiglianza e si ritrova alla 

fine solo e moralmente desolam. (Maggio

Agosto 1979, XXXIV no 3-4, Ugo M. 

Palanza: // Nic!Jílismo di lgn11zio Silone) 

En este ejemplo, el autor del texto nos da su pun

to de vista en cuanto a m conocimiento del problema 

(la conciencia del hombre se dirige hacia la lucha m lo 

más alto y en la que se encuencra solo) ya que ha ido 

introduciéndose poco a poco, y mediante la primera 

persona del plural no toma una responsabilidad plena 

como si se tratara de la primera persona del singular, 

mostrándose así como una es trategia que utilizan los 

autores para que el lector participe en el discurso. 

"El uso de la primera persona 
del singular atenúa la imagen del 

autor como autoridad'' 

En este tipo de construcciones la rderencia expre

sada incluye tanto al lector como al escritor, por lo 

que es inherentemente inclusiva. Así. decimos que la 

primera persona del plural , por ejemplo, es un meca

nismo de despersonalización empleado con frecuencia 

en el discurso académico. De hecho, son muchos los 

autores que consideran este mecanismo como uno de 

los más característicos del discurso académico español, 

no sólo porque permite evitar la mención explícita del 

autor, sino también porque, al borrar los límites entre 

las personas del discurso, permite expresar valores y 

Funciones muy diversos en Función de las persona.~ del 

discurso qu e incluya en su referencia. 

Corno colotC)n a esta primera parte, seí1alamos las 

palabras de I\-1artín Zorraquino y Portolés (1999: 

4159), ''con todos estos signos. el hablante comprome

te su responsabilidad de lo dicho, pero, además, sobre 

todo, reduce el alcance de sus palahras a la estera de su 

propio yo." 

Asimismo, mediante el uso de estos marcadores. 

permiten que los autores seilalen sus ideas o perspecti

vas de modo subjetivo, responsabilizándose de lo que 

escriben y afirmándose como autoridad. Aunque, por 

otra parte, el uso de la primera persona del singular 

atemía la imagen del autor como autoridad, ya que 

reconoce que no posee toda la información y pueden 

existir discrepancias con la información planteada. 

2. Que son ajenos a quien los dice: según parece, 

según + SN, desde el punto de vista del lector 1 

secondo + SN, a suo giudizio, a parer suo. 

2. l. Según parece 

Santos Río (2003: 491) señala que esta 

"sernilocución '' nos indica una información ''a juzgar 

por las apariencias o por los rumores''. 

En cuanto a su proceso de gramaticalización. Mar

cos Sánchez (2005: 778) señala la "imposibilidad de 

admitir elementos intercalados entre s us componentes 

y la posibilidad de desplazarse en bloque dentro dd 

enunciado", al igual que las construcciones 11! parecer o 

por ÚJ uisto. Asimismo, Marcos Sánchez (ibídem: ?il2) 

aduce que este tipo de locuciones "se comportan como 

conectores consecutivos. presentando la secuencia en 

donde se encuentra, como una consecuencia de un 

miembro anterior" 

Veamos en primer lugar (1) ca.•w de la partícula 

según parece, en la que apreciamos que no se descarga 

esa posibilidad de juicio sobre otro, como veremos en 

algún ejemplo más adelante, sino que es generalizada. 

esto es, la información que se pone de relieve puede 

estar sujeta a algím tipo de objeción: 

En 1916 publica Pérez de Ayala tres nove
litas en un solo volumen con el título Prome

ten, Luz de domingo, La caída de los limones. 

N ovdas poemáticas de la vida española. Dos 

de estas novelas, Luz de domingo y La caída 

de los limo nes, hahían sido publicadas antes, 

en el mismo año de 19 16, sin que se hubiera 
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ha deducido -evidencialidad indirecta-. En cual

quiera de los casos, el uso de una expresión evidencia! 

no deja de ser una estrategia discursiva mediante la 
cual el habalnte justifica la aserción", 

Como vemos, en las palabras de Marcos Sánchez, 

los evidenciales, marcadores y locuciones preposiciona
les o conjuntivas, se usan según el punto de vista del 

inft1rrnador bien para expresar que la inf(mnación que 

proponen proviene de su propia experiencia y no po
demos dudar de ello (segúrt mi opinión, según mi pare

cer, secando me, a mio parere.,.). Son elementos que 

marcan la cortesía negativa y "reflejan estrategias que 

protegen la imagen negativa del oyente'' (lector) 

(ivlartín Zorraquino y Portolés, 1999: 4159). 

En un segundo grupo. encontrarnos los que presen

tan la información desde la esfera de una tercera perso-
na, 

3. Bibliografía 

que el autor cica para librarse de toda responsabili

dad y así, atenuar la fuerza ilocutiva de la aserción 
(según 1 secondo + SN, desde el punto de vista de +SN, a 

parer mo ... ). 

Por ultimo, el punto de vista puede ser ambiguo 
(,·egún parece ... ) y no haber sido expresado por nadie en 

particular, de este modo la carga semántica del argu

mento baja, puesto que es una información que "ha 

sido oída decir" y no existen fundamentos que la ava

len. 

Para finalizar. señalarnos que, en ambas lengua.~, 

dichos procedimientos para expresar la propia opinión 
o lo dicho u opinado por otros "guarda relación con 

los medios de expresión propios, respectivamente. del 

discurso directo o del discurso indirecto" (Martín Zo

rraquino y Portolés, 1999: 4159). 
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LitcJ,ltLua. C.P .I Ponte CaucHa 

sanadllano71(~lhotmail com 

Licenciada en Filo
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las IV Jornadas de Formación de 

Profesores de Español como Lengua 
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III Encuentros ELE Comillas. 

M iernbro del grupo de trabajo: Ac

tualización del profesorado de len
gua y literatura Española en las sec

ciones bilin gües de español en Polo

nia 

La literatura cL\sica espanola y, 

concretamente. los personajes literarios 

más relevantes se presentan como eje 
temático para la ensenanza-aprendizaje 

del español como lengua. 

En este taller trataré de acercar la lite
ratura clásica y sus personajes más rele

vantes al aula de ELE, m ostrando la 

enorme riqueza cultural, social y lingüís
tica que presenta y que permanece, to

davía, entre nosotros. 

Así , a través de personajes del mundo 
virtual , soc ial, artístico._. descubriremos 

que convivimos entre ''Lazarillos". 

"donjuanes", "Celestinas", "Quijotes" 

del siglo XXI, incluso nosotros mismos 

podemos ser uno de ellos. Llegaremos a 
cuestiones del tipo , ¿don Quijote no es 

un avatar en el siglo XXP. ¿Javier llar

dem un "DonJuan" en Vickv, Cristina 

Barcelona? Acaso , ¿Fortunata y Jacinta 

no comparten protagonismo en una 

telenovela? O ¿Qué vínculos pueden 
unir a Amelie con Celestina? 

La literatura se presenta como puerta 

o acceso a otros aspectos culturales y 
lingüísticos de n ues tro idioma y den ues

tra sociedad. Estamos ante una enseñan

za que va mas allá de la literatura clásica 

en sí misma y así lo veremos. 

Palabras clave: Literatura, ELE, lnter

disciplinariedad, Actualidad , Compara

tiva, Fraseología, Humor, Test, Juego. 

l. Introducción 

Normalmente cuando se habla de ELE 

pensamos, automáticamente, en la ensenanza

aprendizaje del español como lengua, cuyo objeti

vo es lograr una adecuada comunicaci ón entre 

hablantes de la misma comunidad y ser conoce
dor de los aspectos culturales propios del país. 

Pero la enseñ anza del espafwl va más allá y cada 

vez es más frecu ente el interés por otros aspectos 
que, e n principio, parecen rni~ complejos pero 

que con una adecuada metodología se presentan 

atractivos y motivadores parad estudiante. En mi 
experiencia personal , la literatura cli~ica también 

es apetecible e interesante para los estudiantes de 

ELE, y una fi1ente de información privilegiada 
sohre nues tros orígenes y valores culturales que 

cualquier estudiante que se precie valorará. Lo 
importante es cómo llevarla al aula y hacerla 

atractiva. 

Sabido es que la ense ríanza de la Literatura 

Española ha en cerrado y encierra una doble difi

cultad frente al aprendizaje de la lengua como 
acto corn unicativo. Por un lado , tenernos el nivel 

del lenguaje en sí. estamos ante una lengua culta, 

a veces en desuso por d paso dd tiempo y dificil 
de comprender por parte de los alumnos, y por 

otro lado. y de un m odo muy significativo, las 

distancia.~ temporales y sociales do nde situarnos 

cada uno de los personajes y obras literarias , es tos 
se presentan tan alejados del momento actual que 

el es tudiante de ELE no es capaz de otorgar un 

valo r real y adecuado a nuestra literatura así como 
mostrar un interés que le anime a disfrutar de 

nuestra.~ obra.~ li terarias. La practi cidad , buscada 

por el alumno de ELE , h ace que el estudio de la 

Literatura no se presente en igualdad de condicio

nes con respecto al est udio de la Lengua. 
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A lo largo de este taller, centrándome en 

la distancia temporal. y a través de rderetl[es 

y comparativas actuales , entorno a diversas 
disciplinas artísticas, culturales y sociales, 

haciendo mención también a expresiones 

lingüísticas que aluden a estos personajes, 
acercaremos hasta nuestros días a Don Oui

i.Q.g_, Don luan Tenorio. Forwnata y [acitl[a 

y otros personajes literarios. Descubriremos 
que viven entre nosotros, se adaptan a nues

tro hábitat y aparecen en rincones que, apa
rentemente, son contra natura. Haremos que 

los estudian tes acorten distancias entre la 

época clásica y los tiempos actuales. Han 
pasado siglos, pero en esencia d ser humano 

es cíclico. 

Sin obviar la gran ayuda que internet 

aporta p ara la con textualización de épocas 

pasadas, don de el alumn o puede familiarizar
se y recrearse en un mundo ficticio y aden

trarse en historia.~ med ievales, románticas o 

renacen tistas, este análisis, cent rado en d 

per fll de algun os personajes, invierte el or

den de estudio, partirem os de nuestra actuali

dad y "comp robaremos" que vivimos y con

vivimos con "caballeros and antes'' , románti

cos, ''donj uan es" del siglo XXI. incluso noso

tros mism os podemos ser uno de ellos. 

La selección de personajes literarios h a 

sido hech a en función de las necesidades 
s urgid a.~ en el aula durante la.~ clases y por su 

relevancia a lo largo de la hist oria de la litera

tm a española. En mi experiencia como profe
sora de ELE. los alumnos se enfrentan a dis

tintos textos que recorren toda nuestra litera
tu ra, desde la Edad Medi a hasta nues tros 

días . Se trata de es tudiar personajes y obras 

que h an marcado una época y que contimían 
entre noso tros por la gran intl uencia social 

que h an tenido y tienen a pesar del paso del 

tiempo. El objetivo es acercar estas obras y 

person ajes a jóven es de h oy en día de un 
modo ameno y at ractivo. Los ejemplos bus

cados permi ten el desarrollo de un pe TlSa

micnto interdisciplinar , la literatura se pre

senta como puerta o acceso a otros aspectos 

cultu rales de nues tro idioma y de nuestra 

sociedad. Estamos ante un a ensenan za que va 
más allá de la literatura clásica en sí misma y 

a.~ í lo veremos. 

2. Don Juan Tenorio 

Si hablamos de Woody Allen o de 

Javier Bardem en d aula de ELE, probable

mente surja el nombre de la película que los 

unió en la gran pantalla, vtcl?y, Cristina Bar

ceúma._ Esta película ha permitido conocer 

más nuestro país. por la localización de la 

misma y por el protagonismo de dos de nues
tros más recon ocidos actores internacionales. 

Partien do del visionado de la misma, los 
eswdiantes de E LE, rápidamen te descubrirán 

a Javier Dardem Qu an Antonio Gon zalo, en 

la película) como un person aje román tico, 
mujeriego, seductor, provocad or, atractivo, 

apasionado, impulsivo, enamoradizo, con 

sutil p oder de persuasión. 

Rasgos que corresp on den perfecta mente 
co n el Don Juan Tenorio de Zorrilla y el 

Burlador de Sevilla de Tirso de M olina. 

En el aula de ELE la acwalid ad de es te 

person aje permitirá que las actividades surjan 

con n aturalidad y cercanía, ¿quién n o se ha 
cruzado algun a vez con un donjuán o le gus

taría ser un donjuán ' Y si pensamos en los 

distintos posibles finales que "sufre" un don 

Juan: p or un lado encuentra a la muj er de su 

vida. que burlada con anterioridad, lo pCl·do

na (estamos ante d donju án de Z orrilla) o 

por el con trario sus días terminan en la sole
da d, "castigado" p or su andan zas vitales (en 

este ca.m estarn os an te el burlador de T irso). 

Juan Antonio, en este caso, parece compartir 
el final del donjuan de Tirso, se queda sin sus 

cornpaí1 era.~ de cama. 

Si tomamos algún apunte de la película, 

las artes amatoria.~ de Juan An tonio quedan 

reflejadas en sus diálogos, escuchamos 
intervenciones como: "¿De qué cowr tiene,· fo,· 

ojos?'; ''Comeremos bien, beberemos buen l!ino .Y 

haremos el amor (. . .) eJpero que Los tres'~ "¿Es 

razonable que os pida si queréis l!enir a mi 

habitación?" "úts dos sois perfecttls .Y hermosm ". 

El donjuán de Zorrilla reflejaba su amor a 

través de palabras tan con ocidas como "¿no es 

cierto, ángel de amor, que en esta apartada 

orilú; mtú pura la luna brilla y se reJpirtl me

jor? A mbos desean lo múmo, pero la época y las 

cwtumbres moldean ku fórmas. 

Al mism o tiempo, Juan Antonio, unido a 
ese carác ter conquistador, tam hié n presenta 

el lado romántico traducido en adjetivos 

como marginado, artista, boh emio, rebelde, 

i nadaptad<; Fra.'ies como "la vida es corta, la 

11ida es aburrida, la uida es dolorosa·; "la noche 

es tibia y perfumada .Y estamos vivos ¿significa 

poco? o '~·ólo el amor intdcarrz.Lldo p uede ser 

romántico" justifican este perfil to rturado, 

a u todestru ctivo y de pensador libre qu e mar
ca a los in adaptados escritores del siglo Xl X. 

Dos Celestinas muy distintas escon

den la esencia de la "afcahuetr;'' de Rojas en d 

sen ti do de "mediar entre las relaciones amoro

sas de otrtupersonm" 

Por un lado, y mu y frecuentemente, en 

el cine son muchas la.~ situaciones donde se 

refleja la in fluencia de Celestina. Den tro de 

un ~rgumen to cinematográflco, el tema del 

amor siempre está presente y en much as oca
siones, también la ayuda de alguien para lle-
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cada acción m otriz de la canción. Escucha

mos la canción por primera vez y la cantamos 

para aprender la melodía puesto que la letra 

ya la hemos trabajado. Por último cantamos 
y contemporáneamente hacemos los gestos 

que hemos decidido entre todos. Poner tln a 

una sesión o iniciar con una canción motriz 
es siempre agradable para casi todos nuestros 

estudiantes. Os sugerimos la de Carlos Baute 

y Marta Sá.nchez "Colgando en tus manos" y 

compararla con la versión parodiada dd 

humorista José Mota. 

2.3 Puesta en común y evaluación 

La tercera parte dd taller la u tili"Laremos 

en preparar un clima sereno para poder sen

tarnos en círculo y charlar sobre lo qué ha 
pasado durante la sesión. 

1. ¿Qué emocion es tuviste esta mañana 
cu ando te levantaste ? ¿Qué emociones 

tienes ahora? 

2. En este taller me h e sentido .... , 

3. Lo que he hecho me ha servido pa-

ra ........... .. . 

4. ¿Qué actividad me ha gustado mas? 
¿Por qué? 

5. ¿Qué actividad me h a gustado de 

menos ¿Por qué? 

lv!~rí~ Esper~nza G~rda Sánchez 

Universit"t degli Studi delh T usc i~ 

Via i\farcaJltc-nio IlarbaJ·igo 4 

Ol Ol G Tarquinia (I talia) 

cspcrilllW@~unitus. it 

3. Conclusión 

Los ejercicios que hemos propuesto tienen la intención de aumentar la 

comunicación en nuestras clases y evitar así que haya que imponer tanto la au

toridad. Reducen tensiones y timideces puesto que permiten la autoexpresión. 

Cuanto más se trabaje con estos experimentos y nos familiaricemos con estos 

enfoques más creativa será la manera de hallar modos para adaptar estos méto

dos a nuestras situaciones de clase. 

Se puede ver un vídeo-resumen de la sesión de tra
bajo durante el taller en la siguiente dirección: 

https://vimeo.com/50518428 

Para visualizar el vídeo hace falta una contraseña. 

La contraseña de acceso es: 
cervantes20 12 
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http:/ /www.youtube.com/watch ?v=-kl Oml_b9C8 

Imitación de l osé Ivlota 
http:/ /www.youtube.com/watch ?v=F _mlyEhfinbU 
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pueden practicar en el mismo concexro 

signiflcativn y el alumno tendrá más Eícil la 

tarea de recuperarla> durante una conversa

ción sobre el trabajo'' (ibid.). 

Por su significado: "Clasificar las EI por 

su significado a la hora de presentarlas en d 

aula consiste en seleccionar aquellas expresio

nes que estin asociadas a una función comu

nicatlva concreta, por ejemplo, <<describir a 

una persona>>. De este modo, la enseñanza de 

unidades léxicas complejas se integra a la 

perfección en la esr.rucru racwn y organiz.1-

ción de una clase programada siguiendo las 

directrices del enfoque comunica tivo" (ibid ). 

3.1 Las téc:aic:as para eD.IeÚI' las 
exprc:sioaa idiomáticas 

Ahora bien, antes de concluir e>ta sección, 

creemos oportuno hacer hincapi~ en las 

técnicas más idóneas. orientadas a enseñar las 

El. Coincidimos con las pautas me todológi

cas proporcionadas por Pena Portero (op. cit.) 

quien sigue los planteamientos de otros estu

diosos (Nation. 1990; Gairns y Redman, 

1986; Giovanni et ttl .. 1996). A continuación 

enumeramos alguna> de estas t~cnicas: 

TÉCNICAS VISUALES: se trata de un 

conj unen de téc nicas que consiste en propo

nt:r una imagen o fotografía a partir de la 

cual d estudiante puede hacer inferencias 

acerca del significado de la expresión id io má

tica1. T ambi~n se pueden emplear dibujos, 

realia o vídeos. Cabe ;eñ:~l:~r que e;ta técnica 

puede resultar provechosa para codos aque

llos estudiantes que tienden a aprender de 

manera visual, a través de la creación de imá

genes mentale!>. 

TÉCNICAS VERBALES: se trata, e n 

este caso concreto, de colocar la expresión 

dentro de un contexto o situación comunica

tiva específicos. D e este m odo, los 

esmdiantes están llamados a imuir d signifi
cado de la expresitlll de forma inductiv:~ y a 
través de los elemencns característicos que se 

les han presentado. En este marco, cobra 
especial importancia el concepto de defini
ciones contex tuales8. 

TRADUCCIÓN: la técnic:~ de la traduc

ción puede perfilarse como un arma de doble 

fllo, ya que s upone un com plejn proceso de 

transtimnac i()n léxica y morti1sintáctica. A 

nue; tro m udo de ver, se puede emplear esta 

técnica para memorizar las El que guardan 

cierto parecido en las dos lenguas implicada.~ 

(Costar un ojo de In r.amlr:osttlre un or.chio de/la 

testa). Sin embargo, como se puede tlcilmen

te imuir, el fenóme no combinatorio puede 

dar pie a considerables malentendidos si se 

efectúa una traducción al pie de la letra. Por 

consiguiente, mantenernos que la traducción 

corno herramienta encaminada a enseñar las 

El, puede adqllirir mayor eficacia en niveles 

elevado> (Cl/C2 del M CER) o en curso> 

específicos para traduc tores e intérpretes. 

4. Las expresiones idiomáti
cas: un estudio comparati
vo español- italiano 

Tras esta breve panorámica orientada a 

ofrecer una fundamentación teórico-

metodológica acerca de las El. podemos de

dicar el apartado tl nal de este trabajo a des

arrollar un somero estudio contra>tivo e;pa

ñol-italiano, en lo referente al análisis de las 

construcciones idiomáticas. Para ello, adopta

rem os un enfi1que traductológico, con mira.<; 

a comprobar cómo las dos lenguas expre>an 

determinados conceptos, desde una perspec

tiva pragmática y cultural. N os urge aclarar 

que, dadas las limi raciones de espacio, no 

tenemos la ambición de ser exhaustivos; sólo 

pretendemos establecer un marco esclarece

dor para nuestras reflexio nes cn ntras tiva.~. En 

este >entido, vamos a dividir las EI en tres 

>ec.cwnes: 

1) Expresiones idiomáticas de fácil 

in teligibilidad en esparínl e ita

liano. 

2) Expresione> idiomáticas con un 

grado de dificultad medio. 

3) Expresiones idiomática.~ de difi

cil inteligibilidad. 

4.1 Las expresiones idiomáticas de 
fácil inteligibilidad 

Este grupo está integrado por El que no 
plantean parriculare> problema> de interpre
tación por parte de es tudiantes italótiJnos, ya 

que las locuciones guardan idéntico parecido 
en ambas lenguas. Este fenómeno se debe, 
desde n uestrn punto de vista, a que la proxi

midad lingüística entre español e italiano se 
manifiesta a>imismo a nivel pragmático y 

cultural. A continuaci6 n ofrecemos algunos 

ejemplos: 

l . Dar la vuelta a la tortíll<l 1 rigírare

rit;oltnre /¡¡ frittata: es ta expresión se usa 

c uando una persona quiere sacar prove

cho de una si tuación, cambiando de opi

nión o postura respecto a sus intenciones 

iniciales. T anro en espaúol como en ita

liano se da la correspondencia tortilbt 1 

frittflttr, por lo que resulta fácilmente 

identificable. 

2 . Estar mtre In espada y la pared 1 

e.ur.rr. con le spalle al muro: estar en una 

situación difícil que no podemos eludir, 

por muy desagradable que sea. Arnhos 

idiomas se hacen eco de palabras fon~ti

camente similares l'spada 1 ,palie, y la 

expresió n metafórica no plan tea d uda.~ en 

té rminos de significado. 

3. Poner al mal tiempo buena r.ara 1 jtTre 

buon tJÍ.fo fJ catti/Jo gioco: aceptar los mo

mentos de dificultad con serenidad, sin 

aparen tar lo que uno realmente sie nte o 

actuar con optlmismo ante situaciones 

difíciles o complicadas. En ambas lenguas 
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encontramos la correspondencia léxica 

cara 1 llÍJO, demt'nto qut' contribuye a la 

correcra interprt'tación >t'mántka. 

4. Tener fa sartér1 por el mango 1 avere 

il coltello dalla parte del manico: dominar 

una situación, tenerla bajo control. Es 

evidente que español e italiano, en este 

caso, optan por "herramienta.~·· diteren

tes: d español por la sart~n, mkntras que 

el italiano por el cuchillo. Sin embargo. 

ambos u tensilios to rman paree del mismo 

ámbito (la cocina) y mantent'mos, por 

tamo, que cualquier italiano es capaz de 

deducir ági lmente su signiflcado. 

5. Ver las t'strt'lias 1 vedere le mlle: se 

utiliza esta expresión al sentir un dolor 

físico muy fuerte. Como se puede notar, 

t'n t'Ste caso la traducción C:'S idéntica y 

transmite el mismo mensaje. 

Dentro de este grupo, pode mos colocar 
las expresiones "a medio camino'' entre 

t'>pariol e italiano: >C:' trata dt' comtrucciones 

parecidas, pero no idénti cas denotativa y 

connotativamente hablando. En este caso. 

una traducción al pit' de la letra podría ge

nerar falsos sentid os. A con tin uaci6n pro

porcionamos algunos ejemplos: 

l. Andrlrse con rodeo,· 1 mentlre il ctln 

per i't!itl: dt'tener>e demasiado al tratar un 

asunto, haciendo muchas divagaciones, 

sin tratar el o los aspectos m ás importan· 

tes del tema. Resulta evidente que la 

erad ucción al italiano es muy diterence 

frente al espaíwl. Creemos que el grad o 

dt' dificultad medio SC:' justifica a raíz de 

la palabra rodeos al conocer el significa

do de este término, es posible extraer el 

sentido dt' la exprt'sión. No obstante, 

consideramos que la intuición puede 

jugar un papel importante e n el proceso 

de atribuci6n de signitlcados. 

2. Buscarlt' tres pies al gato 1 cercare il 

pelo nel!'uOIIO: empeíurse en encontrar 

ditlc ul tades, inconvenientes o complica

ciones9. El español hace referencia al 

mundo animal, mientras que el ita

liano recurre a un producto alimenti

cio. Una vez más. cno:emos que, a 

pc.~ar de la escasa similitud, la intui

ción pu ede ayudar a descodificar el 

m ensaje. 

3. Con peÚJJ" y ,·eriales 1 per filo e per 

segrw: esta t'Xprt'sión st' utiliza cuando se 

describe algo detalladamente, punto por 

punto. En nuestra opinión, esta cons

trucción nn es de difícil inteligibilidad, 

aun más cuando se enc uentra en tra.~es 

con verbos encaminados a contar o des

cribir algo (Cuando 1!Ueh;m de España, 

tendrds que contarme tu. t'Xperiencia con 

pelos _Y señaLes) . 

4. EHtlr a Úls duras y a !tu mr1durm 1 

scendere a compromessi - accettare di una 

situazione mpetti piace1'oli e .piace/Joli: 

aceptar o cargar con las desventajas o 
partes desagradables de una situación, de 

la misma manera que se aceptan las ven

tajas y partes agradables10
. Para cu antos 

no co nor.can esta expresión, es a partir 

del contexto como se puede desambiguar 
(Un tl1nigo de l'erdrrd estd tl !tu durru .Y tl 

las madums, y no te abandona en fa,· difi
r:ultadd1). 

5. Estar hasta la coroniLla 1 twerne fin 

sopra i cttpelli: estar harto de algo o al

guien, no soportarlo. A pe~ar de que la 
traducción al italiano no guarde parecido 

con la española, cabe señalar que se ma

nifiesta cierta similitud: de hech o, la 

coronilla es la parte más alta y posterior 

de la cabeza, con lo cual se evoca la idea 

de capelli ("el pelo" en español). En defi

nitiva , la correspondencia reside en cabe
ZI1 1 mpel/i. Otra expresión si mi lar es estar 

hasta las narices. 

4.3 Expresiones idiomáticas de 
dificil inteligibilidad 

Es te ídtimo grupo in el u ye rodas las El 
c uya interpretación res ul taría compleja y casi 

imposible., incluso por parte de estudiantes 

con un nivel muy avanz~do. Hay que subra· 
yar que la lengua española cuenta con un 

amplísimo repertorio de expresiones que se 

inscriben dentro de e> te último grupo y se 
utilizan m u y a m en udn en el hahla cotidiana. 

Por ende, creemos opormno que nuestros 

estudiantes vayan t1milia rizándose a medida 

que la~ encuentran. A conti nuación, brinda

mos algllnos ejemplos: 

J. Dar m el clavo 1 azz.ercare - (are 
centro: decir o hacer algo acertándolo. Son 

mucha~ la~ El imroducida.~ p nr el verho 

polisémico '·dar''. La palabra española 

"clavo" puedt' tt'nt'r varias acepciones17• Es 

un ejempl o de expresión cuyo significad o 

no se puede extraer d<" sus pa labras. Acon· 
sejamos el uso en contexto y consiguiente 

memorización. 

2. Estar en rrscwu 1 r.ssere su/le spine: 

tener mucha curio~idad, estar impaciente 

por saher algo. En este ca.m, nn se puede 

divisar el significado de la expresión a 
partir del vocahln '·a~c ua" (trozo de una 

materia sólida y combustible que está 

in candescente y sin llama, Cla ve, 2001 ). 

Es deseable memorizar esta El echando 

mano de la frec tlencia de uso en un con

texto específico. 

:3. Hacer de tripa,· comzón 1 fi¡re d i ne
cessitá virti.t: aguantar, soportar una situa

ción difícil o problemática. En la expre

sión española se yuxtaponen dos partes 

del cuerpo, mientras que en la italiana dos 

nombres abstractos. Una vez más, la inte

ligibilidad de la expresión ;e ve reducida, 

por In que la técnica de la memorir.ación 

se convierte en la más apropiada. 

4. Hacerse el sueco 1 fore lo gnorri: 

h acerse d dt'st'ntt'ndido o disimular qu e 
no se oye o sabe algo. El gentilici o 

"sueco" no proporciona una pista para su 

correcta interpretación. Seguramente exis

ta un origen n evolución histórica y lin

güística que desconocemos. 
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5. !vi eter,·e en camisa de once varas 1 
ficrarsi in un ginrpraio: meterse uno en 

algo que no le compete o que no estad en 

condiciones de llevar a cabo. El compo

nente metafórico difiere de una lengua a 

otra y, en términos denotativos y conno

tativos , no hay ninguna semejanza emre la 

expresión italiana y la española. 

En este apartado hemos ofrecido algunos 

ejemplos de El según una clasitlcación que 

nos ha parecido la más oportuna. Cabe 

destacar que no todas bs EI españolas tie

nen una exacta correspondencia metat()rica 

en la lengua de llegada, por lo que a veces 

se sude recurrir a paráfrasis explicativas. 

De lo anterior se desprende también que lo 

que puede resultar idiomático en una len

gua no necesariamente lo es en otra, por

que cada lengua concibe la realidad según 

su propia idiosincrasia. 
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Representante de Italia en la Ruta Qyetzal 2012 
Embajador de Colombia en el mundo 

e sepa que en estas 
OJaS vive un hombre, vive 
a aventura, vive un mundo. 

Qye sepan que estas hojas viven. 
Del Diario de Ruta 

• 



“N o califiques de afortun ado al hom

br~ qu~ aún n o ha u~gado fdiz a su último 
día". Así termina "Edipo Rey", tragedia de 

Sófocl~s qu~ rdl~ja lo fácil qu~ ~s pasar de la 
felicidad a la m;tht su erre y a la tristeza. 

Hasta el día de hoy, la vida me ha sonreí

do, a mí, italiano de Pakrm o, de Sicilia, una 

tierra que se unió a la C orona de Aragón y 

que tiene muchas rdaciones y conexiones 

con Espa1ía ... Hasta el día de hoy, siempre 

he tenido buena suerte, y espero seguir dis
ft·utando de e lla, aunque todo puede cam

biar d~ r~p~nt~ . 

¿Y por qué , para qué me dirijo a Ustedes? 

¿Por qw~ ~stoy utilizando el idioma castdlano 
y no el ir~liano (Y esto provocará la r~bia del 

Padre de mi Lengua, Dante)? Porque hace 
años que Espa1í a me llena de satistacciones y 

ayudas, com o una segunda Patria. 
IVle acerqué a la cultura espa1íola ya en 

2006, pero fue a partir del primer aúo en la 
Sección Española del "Liceo Cla.ssico Gio

vanni Mdi" de:: Pal~rmo cuando emp~cé a 

comprender del todo d idioma, la historia, b 
litnatura y la ge::ntt de:: Espaúa y de Latino

américa. Por suerte, me han tocado, en la 
s~cción, dos ma~stros de vida, m ás que pro

fesores: Paz Vh q uez Lare.o, de.~ Pontevedra, 

p roteso ra de Lengua y Literatura; y José M ar

ía De Juana Gonzálc:>z, de Valhtdolid, p rofe
sor de Hisroria, Ceograña e Historia del Ar

te. 
Sin embargo, lo que me em puja a escribir 

es otro asunto: quiero con taros una historia, 

una aventura, una experiencia que nadie que 

n o la haya vivido pue::de entender. Y mi obj~

t ivo es lograr que esta avenw ra reviva en es tas 

líneas, en estas hojas, 

y en los corazones de 

la gente que:: le::a e::s tt 
relato. La aventura de 

la que estoy hablando 

se llama RUT A 

Q UETZAL: lltva d 

nombre de un pájaro 

tropical de extraordi

n aria belleza, que en 

la civilización azteca 

y maya era símbolo de libertad. 

A partir de aquí, s~rá d fu~go y el ánimo 

de la R uta Quetzal quienes h abla rán a través 

de mi mano, mi m ente y mi corazón: voy a 

intentar explicar y ordenar una narración qu e 

tiene poco de raciocinio y mucho de emo

ción . Ya los tambores yembé se acercan , el 
megáfo no de un caballero con la fuerza de un 

k ón nos anima, los grupos de expediciona

rios y monito res se reúnen y tod o está listo 

para ~m~zar a vivir la aventura: ¡Que el 
Q uetzal Wt.'k m es ras hojas y que lo sigamos! 

ANTES DE SALIR ... 

Fue mi profesor José ,\:laría de Juana 

qui~n no~ inform ó dd Programa de la Ruta 

Q uerzal: es un programa declarado de in

t~rC:S univ~rsal por la UNESCO, patrocina

do por los Reyes de España y que quiere 

promov~r d conocimiento y la difusión d~ 

la c ultura ibcro;unericana y, asimism o, pro

mover las rdacion~s y la amistad ~ntr~ j óv~

nes 'k dif,~rentes culturas, idiomas y creen

cias ("La gran av~ntura de la amistad'', ~s

cribe en mi anuario JestJ s Luna, un caballe

ro del que voy a hablaros). 

El creador y director del Programa es 

Migud d~ la Quadra- Salc~do : descen
lÜente de una familia noble esparíola, quien 

~stableció un a marca espaúola ~n lanz.a
mic.'n ro dd disco y quien ha tenido skmpre 

una "gran ilusión por América". D on M i
gud ha viajado un montón d.c veces a Amc.\

rica, desde que era muy pequeño: en un 

documen tal, vimos una foto en la que M i
guel comhare con una anaconda, y una vez 

llevó a sus niños, Rodrigo, Sol e Iñigo, una 

serpiente venenosa. Además, t iene una 

cultura unive::rsal: conoce todo de la histo ria 

de América y de España, y en su primer 

discurso (19 de:: Junio) citó a Sócrat~s, 

Jenofonre , y m uch os personajes de la histo

ria am~ricana. 

D on Miguel creó, en 1979, este progra

m a cuyo prim~r nombr~ fue "Aventura 92" 

y lu ego "Ru ta Qu,~tzal" y, desde hace 33 

años, ha recorrido toda América, junco a 

expedicionarios de toda Europa y de Su

damérica, con todos los gastos pagados. Los 

expedicion arios son seleccionados en tre los 

m~jores ~studiant~s d~ los di versos países 

participanws: se consideran las n otas, la 

habilidad ~n d uw del idiom a y s~ valora 

un trabajo de investigación o de creación 

literaria. artística o musical sohre uno de los 

remas propuestos cada aú o. 
Este año. 2012. la Ruca Q uetzal. en su 

XXVII• edición, iba a recorrer un país poco 

conocido: Colombia, que formaba parte del 

Virre::inato d~ N ueva Granada; el título d~ 

la Ruta 201 2 era "LA REAL EXPEDT

CIO N BOTANICA DEL NUEVO REY

N O DE GRAN ADA" y se centraba en un 

p~rsonaj~ dd ~iglo :A'VIII, d sabio, filósofo 

y educador José Celestino ~du tis. Alrededor 

d~ ~Ha figura c~ntral, la convocatoria pro

pon Í<t otros rem <ts com o la li teratura de 

Gabriel Carcía Márquez o la Constitución 

d.e Cá,üz, );¡ "Pepa", ya que se celebra en 

este año, 20 12, su bicen tenario. 

Sólo mi compañero de mesa, Arturo, y 
yo pensamos en part icipar: si n embargo, 

sólo yo me presenté, con m ucho miedo, al 
no saber qué hacer. Cracias al apoyo de mi 

profewr y d~ mi familia, d~cidí trabajar 
sobre el rema que más me interesaba, "Los 

Episodios Nacionales d~ Bm ito p¿rez 

Galdós: los españoles del silgo XIX''. Sin 

~xc~siva confianza, leí un o de los episodio~ 

escritos por es te autor realista, "tvk m orias 

d~ un corte~ano d~ 1815": s~ t rata del relato 
de un empleado de la corte de Mad rid, q ue 

asist~ a la vud ta d~ F~rnando VII ''d D e

seado .. y a la caída de los ideales proclama

dos ~n la "P~pa". restaurándose el absolu tis

mo. Mi rrabajo de creación litera ria, "L~ 

vuelta atrás", hablaba del mismo tema y 

contaba los mismos aconrecim ientos, p uc.~s

to~ ~n la voz d~ un p~rsonaje liberal, (m 

oposición al "Cortesano", Pipaon), que 

envía un as cartas a un am igo suyo de Ceu

ta . Enviamos el trabajo, j un to con mis notas 
y la presentación a cargo de mi protesor, y 

volví a la vida normal. 

No sabía lo que iha a pa.~ar. N unca 

olvidaré el viern~s 1 O de Febrero, a las 15 
horas, el momento en que mi padre me 

trajo la carta fi rmada por el Consejero de 

Educación , D. Pedro Pablo N ovillo: 

"T~ngo la satisfacción d~ comunicad~ qu~ 

ha sido seleccionado para participar en el 

programa de la Ruta Qu~tzal m su ~dición 

de '~ te.' aúo 20 12." 
Subí a las nubes cuando leí la carta: 

Rep resentante de Italia. Viaje a América. 

Conviv~ncia con j ó ven~s d~ diferentes cul

turas. Régimen de campamento. ?vk di 

cuenta d~ la oportunidad qu~ me había sido 

concedida, pero sentí toda la preocupación 

y todo~ los n~rvio~ qu~ la ~x~dición me 
daba. Sufrí la versión m ala de la "ilusión p rc 

-rutera". 

Los meses siguien tes pasaron con esta 

tensión que a veces se atlojaha y de vez en 

cuando creCÍ<t, mien tras que mi trabajo en 

el liceo era cada vez más duro. H ahía que 

hac~r pru~bas médicas y vacunas d~ mala

ria, tlehre amarilla, hepatitis A. Me puse en 

contacto con la Embajada de España en 

Roma: allí ent ré en conracto con el a.~csor 

técn ico d~ la Consej ~ría d~ Educación , -y, 
además, un amigo- D. Lcandro Sánchez, 

quien aclaró mi~ dudas y m e inform ó wbr~ 

lo que había que hacer. Asimism o, em ped 

a buscar la ropa y los complem~ntos qu~ s~ 

pedían en la lista oficial lk la R uta. 



-

--

' • ¡Quégra, día fue el 15 de Junio 2012! 
Fue el día de la~pción en la Embajada de 

Roma,. donde ;;ono'i a Leandro Sánchez, al 

Consejero Sr. Nov~~' al embajador D. 
' Fran~isco Elorza. Me ~¡:ntregaron el equipo 

ofrecido por P¡maina Jack, aprovisionador 

oficial, de la Ruta, y ~~ banco BBVA (que 

fin~mch la Expedición y paga todo) nos ofre

ció el almuerzo, en el marco de los magnífi

cos palacios del centro de Roma. 

Tenía dos mochilas llenas a tope, era in

creíble: camisetas, gorra, buff, polar, botas y 
sandalias (todo oficial, con dibujos y publici

dad); y luego medicamentos 

(afortunadamente, casi todos, al tlnal, inne

cesarios), kit de aseo y de marcha, esterilla y 

sacos de dormir, diario de Ruta (mi compa

úero y mi "libdlum memoria.c") .. y mucha 

tensión. 

223 expedicionarios de 51 países, entre 

ellos 140 españoles, listos para empezar la 

gran Aventura: .36 días juntos, marchando, 

durmiendo en tkndas, cansándonos y disfru

tando ... ¿Podré sobrevivir a todo esto? 

EL VUELO DEL QUETZAL: 
COLOMBIA, TIERRA QUERIDA 

Todas estas preguntas acompaííaban mi 

salida de Palermo, vestido con la ropa de la 

Ruta y mucha ilusión. El Quetzal empieza a 

volar, la Ruta ya está en marcha, los ruteros 

europeos nos reunimos en el <teropucrto de 

Barajas. Fue alli 

donde encontré la 
solución a rodas mis 

dudas, la que con

virtió mi Ruta en ---~""-

los 3() dia.~ mejores 

de mi vida: allí, sólo 

había gente que 

hablaba español, si 

no hablaba nadie 

me iba a hacer caso , 

a.~í que había que salir de mi c~scarón e in

tentar ser lo más extrovertido posible. Esto 

fue lo que hice desde que conocí a los m oni

tores que vinieron a recogerme, Vicky, Belian 

y Silvia (subjefa del campamento, fue un~t de 

mis mejores amigas), hasta el momento en el 

que Julia, otra monitora, me dejó en los con

troles del aeropuerto el 24 de Julio, regalán

dome una frase que conservo en mi corazón , 

la última perla del mejor collar del mundo: 

N o hay diferencia entre la camiseta azul de 

los monitores, la hlanca de los ruteros, la 

naranja de los médicos y la negra del equipo 

de material, porque todos formamos una 

familia en esta aventura de la amistad. 

En la universidad "Francisco de Viro-

rian asistimos a la primera conterencia 

(el Programa académico consiste en visi

tas, talleres y conferencias) pronunciada 

por Don Miguel 

Después de la primera noche, vola

mos rumho a Colomhia: "Cantando, 

bailando, yo viviré Colombia tierra Que

rida" es una de las canciones que acom

pañaron nuestra estancia en una tierra 

que tiene cien caras y cien rasgos. 

La Aventura se vive a tope en el tra

mo americano de la Ruta: es la parte más 

dura y más rica de aventura, la que forta

lece nuestro espíritu y la que nos con

vierte a todos en hermanos y hermanas. 

¿Qué es lo que mi~ apreciamos en 

Colombia? Lo prime

ro, el paisaje: es el 
tercer país con mayor 

biodiversitbd del 

mundo y con mayor 

número de especies 

diferentes de pájaros . 

Y pudimos apreciar 

este paisaje, las selvas 

tropicales (húmeda y 

seca) y las andinas en el Valle de Cocara, 

en el Bioparco de Cali, en el Parque Na

cional Tayrona, joya de la costa del Cari

be y territorio utilizado en el rodaje de 

pe liculas de aventura.~ y de pi rata.~, justo 

donde desemharcaron Pizarro, Francis 

Drake, Simón Bolivar. La diversidad de 

flores y plantas fue la qu e estudió Mutis, 

en el hosque de Mariquita, y de la que 

nos dejó muchos dihuj os, gracias a su 

escuela de ilustradores. 

Otra perla de Colombia: la arquitec

tura colonial que se muestra de manera 

diferente tanto en el interior (cerca del 

Magdalena m edio, en Ambalema, Gua-

dua.~ y ,\~ariquita surgieron casa.~ hlan-

cas con columnas de madera y el barro 

como aislante) como en la costa: d 

ejemplo más not~tblc de arq ui teetura 

colonial es la ciudad más hermosa de 

• . 

~-··r. Colomhia, Cartagena de India.~ '"(1\ 
"puerta de América", el centro de los 

intercambios, ya que era la sede de la 

Aduana más importante del continen

te). Todas las form as del arre colombia

no están representada.~ en la arquite"""'""'-.... •~ 

ra de una ciudad que se encuentra en un 

altiplano, a 2600 metros, en la tierra del 

Dorado: Santa Fe de Bogotá. 

Tercera perla: la gente. Los colom

hian os han sido en todo m omento de lo 

más amable; para ellos, la Ruta Quetzal 

era una ocasión para enseñar lo bueno 

que tiene esta tierra. Y con su acogida, 

con sus regalos y sus sonrisas ... nos han 

regalado un sueno. Solían decir "es una 

honra tenerlos aquí": les contesto, yo 
tengo la honra de estar aquí y de cono

cerlos. 

¿Por qué cuento todo esto1 Porq uc 

todo el pueblo, y su Presidente Juan 
,\~anuel Santos, nos han nomhrado 

Embajadores de Colombia en el mun

do. Este es mi encargo, hoy en día, en 

Italia. 

"El Ílnico riesgo es q ue te q uieras 

quedar": nadie creería a esta ti·ase, pero 

al tlnal siempre se demuestra verdadera: 

ninguno de nosotros quería irse de la 

Tierra Querida el 10-11 de Julio, por

que alli nos trataron genial, allí nos en

señaron un estilo de vida, allí los chicos 

nos convertimos en hombres, allí nació 

la familia rutera. 
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Colombia es mdo esw ; os presenw brevemente las 

cien caras de este país de maravilla: 

La biodiversidad del Valle del Cauca; 

El gusto del cate mejor del m un do en el 
triá~gulo cafetero (Quindío: la variedad 
castillo); 

La selva andina en el V allc de Cocora, donde 
se encuentra el árbol nacional, la palma de 
cera; 

La magia del oro de los indígenas Quimba
ya; 

La variedad lingüística (60 lenguas) y étnica 
(más de 20 comunidades indígenas); 

La música encatl[adora de !bagué, la ciudad 
donde "nos saludamos cantando"; 

Los acontecimientos del país explicados en la 
orilla de su río principal, el Magdalena, que 
pasa por Ambalema, Ikltrán, Guaduas, 
H onda y dese m boca e n Barranquilla; 

El trabajo de ,\1 utis y de sus colaboradores 
de la Real Expedición Botán ica en Mariqui
ta; 

El encan to de la palabra y del realismo mági
co de Gabriel García M árquez en Aracataca, 
la ciud ad que dio origen , en la m ente del 
escri to r, a ivl acondo; 

La unión de la R uta con la N atm aleza en el 
Parque Nacion al Tyron a y la cultura de los 
indígen as de la Sierra Nevada de Santa Mar
ta; 

Santa Marta, la primera ciudad fund ad a por 
los colonizadores, en cuya catedral los ru te
ros del aula de música cantamos y tocamos 
en un co ncierto; 

El es tilo de vida del Caribe: el ritmo de Ba
rranqu illa; 

La mlÍsica v el folklore afroamericano de una 
com unidad de esclavos negros. San Basilio 
de Palenque; 

El alborozo del arte y la c ultura en la ciudad 
más eu ropea, Ca rtagena de Indias; 

{ :: 
La ciudad símbolo, que recoge todas las ca 
racterísticas de Colombia. Santa Fe de Bo
gotá; 

La vida de campan1en to , la vida de grupo, la 
vida rutera. 

EL VUELO DEL QUETZAL: RUMBO A ESPAÑA 

Después de haber conocido esta tierra tan increíble y de haher creci

do mucho humanamente, nadie quería irse de Colombia. Otra parte impor

tante de la Ruta, sin embargo, nos esperaba. El tramo español es una fase 
mi~ de aprendi7.aje que de aventura: es la parte menos dura, en la que se pue

de valorar y apreciar más lo que se ha hecho y se hace y se puede vivir la ex

periencia a tope. 

En la parte española te das cuenta de lo que has conseguido hacer, de las 
fatigas que has aguantado, de la ayuda que te han dado tus compañeros; y te 

da.~ cuenta de la amistad que ha nacido, de la familia que se ha t[mnado. 

Colombia es más aventura, España es más emoción. 

Hay un riesgo también aquí: los ruteros pueden hacer menos caso a las 

maravillas que se ven por estar con sus compañeros- hermanos. Y no hay que 

cometer este error: España es la tierra del "Plus ultra", la tierra del esplendor 

mudéjar y barroco, la madre de todas las naciones americanas. Don ivligud 

subrayó este aspecto en su primera conferencia: ''España no ha ido a América 

para robar y saquear; ha dejado allí su forma de vida, su civilización que, al 

me7.clarse con la cultura india, originó un crisol increíble y magnítko." 

Sin olvidar que era gracias a España que estábamos allí: nuestra Expedi
ción, las anteriores y las sucesivas no hubieran sido posibles sin la idea de un 

aventurero espaíwl , sin el apoyo de los Reyes, sin la ayuda de un banco espa

ñoL 
La expedición llegó a Madrid entre el 10 y elll de Julio, tras 10 horas de 

avión; el día 11 . para mí, duró 17 hora.~, y mi tiempo recuperó las horas 

empleadas el20 de Junio (cuando volé a Cali y la jornada duró 31 horas). 
Para los ru teros españoles, llegar a i\1adrid fue 1111a fiesta: todas las fami

li a.~ estab an allí a esperar el dulce sonido de los titiriteros y la llegada de s us 

hijos, tras 3 seman as de Ruta. Al día siguiente, todos los ru teros madrileños 

in vitaron a los compañeros a sus casas, por la tarde. Yo fui hu ésped de mi 

compaüero de tienda, Guillermo. y de su amable familia, junto a mi amigo 

D an iel. 
Madrid es la ciud ad de la Corte de los Reyes de Espaí1a y sus palacios 

reflejan el esplendor que la capital tuvo en otros siglos: en el Palacio de la 

Zarzuela, residencia oficial de Juan Carlos de Borbón , fue don de los Reyes de 
Esparía recihieron a la Expedición. Fue el mo mento m ás solemne y o tl cial : 

todos los extranjeros llevábamos el traje típico de nues tro país o etnia. Yo 

había llevado d traje típico de Sicilia, qu e tuvo un gran éxito: les gustó a un 
m ontón de ruteros, y por esto quise volver a ponérm elo el último día, antes 

de la despedida. 
T ras unos días en Madrid , la Expedición salió hacia el Golt[J de C ádi 7.: 

recorrimos la costa andaluza y sus principales ciudades. Esta zon a de Espa1'ía, 

la costa anda luza atlán tica y la mediterránea, se parece bastante a mi isla, 
Sicili a, y pude apreciar much o lo que veíam os. Pasamos una se mana entera 

en el Buque de asalto L-51 ''Galicia'', un barco de la Armada Españ ola: aun

que d régimen milit ar es mu y duro, n osotros h abíamos estado 3 semanas 
durmiendo en ti en da.~, a.~f que todo fue mucho mi~ Hcil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los d(' mi grupo son mis hermanos, y skmpn' lo sedn: 

Ricardo, el chico autisra que al fin<ll cantaba y bailaba y 
nos <UÜmaba; Jos(' David, el colombi<mo con la voz: m<Ís 

baj<l de rodos; Pablo Cumbrna, qLtkn rqwrl<l b Ruta por 

ganar el premio de "J\1ejor diario de la Ruta 2011'', el que 

primero nos animó y nos enseñó las canciones; Diego, muy 

valiente amigo de S ego vía; Rod rígo, mí "prí rno ., argenrí no, 

cornpaí1ero de canto; Angel, de Madrid , artista del oboe; 

Víctor Hugo, un a_rrista mexicano del hahb y de la pala

bra; Sigfrido o "Sifri", como el príncipe alemán del Ca_nrar 

de los Nib elungos; J acoho, el "punto de reun i<Ín ''del gru

po , <.kbido a su alru ra; Daniel, mi amigo peruano, que llh' 

dijo ''eres mi mejor amigo de la Rut<l"; Sean, de Dublín, 

"rl1e big lrish man with a big he<ut''; Luis, m<uKh('go, <Htis

ta de la guitarra; Guillermo, mi compaiiero de rienda, b 

mejor harba de la RLLta; Alfredo, de Bilbao, con marcado 

acento va..~co; Pablo ,\1onterroso, uno de los mis diverti

dos de la RLLta, el "cerote'' de Cuatemala; Miguel, al que 

todo el mundo llama ,\11 ichu. 

Cad a grup o tenía_ 17-18 miembros (chicos) y 21-22 

(chicas); los monitores eran, del 1 al 12: Ja_ra, Elena, Beatriz, 

Paula, Víctoria_, Ana_, Julia, Joan, Asier, Alejandro, Tke r, J osé 

M anuel ''Ca rmelo". Los que coordina_ba_n todo eran Silvia, 

subjef:L, y Jesús Luna, jefe d el C a_m p amenro desde h ace m á.~ 

dt" 20 años: ·'Papá Luna", t"l am igo dt" todos, d padre de 

todos; estt cabalkro de Ceuta ha logrado controlar y ayudar 

a todos los expedicionarios, conservando siempre su alegría 

y su sonrisa. Ninguno de nosotros lo ha visto dormido o 

comiendo, h<lsta d punto de qLw pensamos que no necesit<l 

d('Scansar ni alinwntars(~; nos despertaba con akgrb cantan

do una canción tonta y <lk gr<.' ("CLt<mdo te digo chin<l dd 

alma, ni me contestas cb.iniro d(~ <lm or''; "Pepito coll(·jo <Ü 

bosque salió, corre corn~ corre, d<.'sap<lreció, V('n V('Jl coJwji

to, dijo ML m amá, q ue si no te veo me aS LLStar<b ''; Lllla canti

ga dt" Alfom;o X t"! sabio; ''Su be la hormiguita y te toca la 

edi~áneo 

carita''; ''el ruido dd pnj<lro Yiyu Yiyu '' ;''Qul' boniro 

<.kspertar y decir con alegría, buenos días ría .\1aría'') y 
luego rqwr.ía siempre esta &as<.': "Todo d mundo arriba, 

comicnz<l un nuevo día, comienza una nueva ilusión. 

Hoy, el día que rodos l'Stab;üs ('SfWr<HHlo, ha llcg<1do por 

fin. Nos levantamos con alegría, con ilusit)n, y nos prepa

ramos para el gran día de hoy". Esta frase de Luna, "hoy 

es el día que mdos c.<>tihamos esperando'' es la frase que 

repetimos cada día para empezar a tope y di~fl·utar de la 

jornada. C radas, Luna. 

Como ya h e dicho, cad<l rutcro/a piensa qLw su moni

tor/a y su grupo son los mejores; y esto ('S vnd.ad. En 

cada grupo hay dementos que utwn, ekmenros que <Üe

gr<m, dem('JHos que son los lídnes y es ro han' que cad<l 

grupo sea tiLerte y unido. 

Las visitas y los viajes son el momento mejor para co

nocer a la gente de otros grupos. En cada autohús íhan 

siempre un grupo de chicas y tmo de chicos, y e~to favo

recía las amistades y a veces la c1·eac ión de "parejitas 

Quetzal". Yo he conoc ido a mucha.~ c hicas, durante los 

viajes e n bus : y en ca_da grupo de eh ica.~ tengo muy bue

n as amigas con la_~ que sigo en contacto, al igual que con 

los de mi grupo. Grad as a la vida de grup o y a los viajes 

t"n bus, cada chico/a conoce a sus compaúeros/as dt" gru

po y a gt"ntl:' de otros grupos , sobre todo, dd otro st"xo; 

yo he tenido la sunte de conocer a ruteros de cada grupo, 

a los monitores, a los del matniaL a los de la música, al 
('quipo m,;dko: h(' t<-'nido una gran sunte, g radas a lo 

qtw me propuse d primer día, "intenta sn lo m<Ís ex tro

verti do posibk'', y esto me ha ayudado porque parece sn 

que akgr<lb<l d dú1 a todos, como leo ('n las <.k dicarorias. 

Cada persona en 1<1 Rut<l cs especial, y m er<.' (C la pena 

conocerla. 



 

 

 

 

 

 



Solíamos pasar muchas horas en autobús, debido a la enorme extensión de Colombia y a las distancias entre unos sitios y otros: a 

veces nos tocaba viajar durante 4 horas. El 13 de julio cruzamos media España en un viaje de 7 horas, para ir de Madrid a la base 

naval de Rota, C;ídiz. Es más, el29 de Junio pasamos toda la noche en aurobt'1s: 14 horas de viaje, de Honda a Aracataca, del Mag

dalena medio al Caribe; resultaba muy sorprendente dormirse en la selva andina y despertarse en medio de la sabana, justo detrás de 

la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se hallan las montañas más altas de Colombia (hasta los 5000 metros). 

Después de las actividades y del viaje, el día terminaba en el campamento: cenábamos y luego podía haber alguna otra actividad o la 

proyección de una peli ("Master & Commander", en el barco, o el vídeo de la Ruta, como el "Teleruta", de media horita). Solíamos 

tener, adem;Ís, ensayo de coro o tertulia: las tertulias iberoamericanas (organizadas por el profesor Zoilo y mi amigo periodista, Jor

ge, en Colombia y por el sacerdote Jesús Garrido en España) eran asambleas en las que los que hablábamos éramos nosotros, con

tando cosas de nuestro país, nuestras emociones, nuestra Ruta. La tertulia que tuvo más éxito fue la del 14 de julio, en el hangar del 

buque "Calicia": un representante de cada grupo contaba un acontecimiento que le había impresionado y emocionado, y luego mu

cha gente dio su opinión, agradeciendo a todos los expedicionarios y a la organización lo que habían hecho posible. Fue el día en 

que nos sentimos mi~ unidos, hermanos y l1ermanas; la emoción llegó a tope, muchos lloraron. Recuerdo que mi intervención, a 

pesar de ser muy breve, sencilla y tonta, les gustó a todos, porque puso una sonrisa en cada boca, no sé cómo. Para mí fue el mejor 

día de la Ruta. 

Y después, a dormir: todo el mundo a su tienda. Aunque nadie se dormía antes de la medianoche. 

LA VIDA RUTERA: SIEMPRE QUE MARCHAMOS 

¿Qué aventura se puede calificar como tal, sin una marcha 

por la selva? ¿Sin el cansancio, la emoción de a travesar el bos

que, la esperanza de llegar y, luego, la ilusión? En la Ruta, 

claro, hahía marchas. La marcha es el emhlema de la Aventura, 

y el día de marcha podía realmente llamarse "día rutero". Y, 

marchando, podíamos apreciar todo lo bueno de la experien

cia: la maravilla de los colores, el sufrimiento de las subidas, la 

emoción de atravesar puentes y valles, la amistad del compañe

ro que te ofrece la poca agua que queda en su cantimplora, el 

miedo a desmayarse por el calor, la satisfacción de llegar al 

final. Y la sensación final, cuando te masajcas los pies y te curas 

las ampollas: sí, soy aventurero, ¡soy rutero! 

En las marchas, el grupo no vale; se divide a toda la Expedi

ción en tres grupos: los QUETZALES, que van más lentos y 

necesitan descansar más, que van los primeros; las AGUILAS, 

que siguen ritmos más duros y van detrás de los Quetzales; los 

JAGUARES, los rmís entrenados, que tienen que cambiar de 

ritmo muy a menudo y descansan menos. 

En las marchas que he hecho, siempre he estado en Águilas, 

porque estoy acostumbrado a andar, pero a mí me gusta disfru

tar del paisaje y de los compañeros sin cansarme demasiado. La 

mayoría de mis co1npaúeros de grupo iba en Jaguares, pero, 

así, conocí a más gente. 

Lamentablemente, el día de la 

primera marcha yo estaba aún en 

el avión y no pude participar, al 

igual que otros muchos_ La marcha 

recorrió el Parque de los Farallones 

de Cali, llegando a su cumbre, el 

Pico del Loro, a 2700 metros de 

altura. Cuentan que fue la marcha 

rmís du ra, también porque era el 

primer día: muchos se desmayaron 

y sólo 30 alcanzaron la cumbre, 

atravesando la selva con manos, 

piernas y dientes, con Luna delan

como si estuviera 

La segunda marcha, la primera mía, fue en el valle de Cocora: 

es el valle por donde pasa el río Quindío, en la selva andina, y 

donde crece el árbol nacional de Colombia, la palma de cera: 

crece a más de 1000 metros y es la t:ínica palmera que tiene 

tronco, alcanzando las más grandes los 35 metros de altura. 

Una caminata hermosa, en medio del bosque, hasta una finca a 

2500 metros; luego, bajamos al río y atravesamos sus puentes, 

completando el recorrido. 

Uno de los momentos más hermosos fue cuando vimos un 

colibrí que volaba entre las flores de aloe roja, en un alborozo 

de colores. La marcha duró 5 horas y recorrimos 12 kilómetros. 

La tercera, la más dura en mi opinión, fue en el Parque Tay

rona, en la costa de la Sierra Nevada de Santa Marta: un paisaje 

maravilloso, con las palmeras a un lado y el mar Caribe al otro. 

La marcha empezó en la playa, y recorrimos otras dos playas 

antes de entrar en la selva, donde había el riesgo de encontrar la 
serpiente coral, pero sólo vimos un mono, muchas arañas de 

grandes tamaños y una gran variedad de planta~ y Anres. 

La parte más dura fue al final: mientras los más cansados se 

quedaban cerca del mar, unos 200 subimos al Pueblito de los 

Koguis, una de las 4 comu1üdades indígenas Tayrona (Koguis, 

Wiwas, Kanguaros y Kangawas); el Pucblito se encuentra a 

2000 metros, y para llegar allí hay que hacer una subida muy 

dura; es más, muchos no teníamos agua y tuvimos que aguan

tar. Merecía la pena: un lugar rantástico, un pueblo de 

agricultores construido a partir del siglo III pero abando

nado en el A.'\'II. En la costa, un Mamo (sacerdote) pidió 

a la Naturaleza el permiso para que pudiésemos marchar, 

y nos dio unas pulseras que nos protegen: yo sigo conser

vando la mía, con una piedra verde, en mi muñeca. 

Al volver de Pueblito, nos bañamos ("baño ritual", como 

dice Luna) en una típica playa tropical, descansando de la 

subida, y luego volvimos al campamento; llegamos bastan

te tarde, por la noche, y muchos se desmayaron; habíamos 

recorrido 20 kilómetros con 40 grados y fue el "día mis 
rutero". 

Lo que daría para volver a marchar con mi mochila llena, 

con el sombrero y los vestidos empapados de sudor, con la 

cantimplora vacía, los ojos llenos de maravilla y el corazón 

de ilusión. 
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l.A VIDA RUTERAJ EL CAMPAMENTO 

''El alojamieh.¡:o será en régimen de campamento, lo que 

comportará ~un\ incomodidades debido a la necesidad de 

adaptarse al ml:'-.lio"\ s lo que mi:' ponían en la carta dd lO di:' 

febc-ero. 

El 'Campanknto ~ nues tra casa; es la forma mejor de vivir la 
1a{re,ltura, la natur-al&.a; y viviendo en el campamento nos di

mos cuenca de que se puede vivir sin colchón, sin almohada, 

sin agua c.alil:'nre ... 

En el plano que tengo e n mi diario leo que las tiend as de 

los monitores se ponen siempre en el medio para formar una 

barrera entre chicos y chicas, y que en todos los campamen tos 

habría duch a~, a~eo y comedor. 

El primer campammro fue en Madrid, en la Univnsidad 
" Francisco de Vi mria": pa.~é una noche allí, y al día siguiente 

nos duchamos con una manguera, primera ducha ''ritual" vigo

rizante. 
En C olombia, pasé mi primera noche en el Bioparco de 

Cali: un lugar florido, verde y lleno de vegetación tropical; 

durante la n ochl:', la priml:'ra tempestad tropical nos m ojó d 

equipaje y mucha~ tienda~ se inundaron: ¡qué emoción escu

char los trenes y la lluvia desde el interior de tu tienda o 
ücarpa >' ! 

El campamento que más me gusteS, aunque era ba.~tan te 

incómodo, fue el Rancho California: una pradera del Quindío 

rodeada por los Andes, al lado de un lago. Por la mañana, la 

niebla c ubría el campamento y el ganado nos rodeaba .. . ma

gia de las madrugadas colombian as: allí n os despertaron con la 

dulzaina y d tamborcit.o y c.omenz.1mos a bailar y c.anmr, d 

mejor despertador de toda la Ruta. El 24 de junio, domingo, 

pasam os la mañana l:'ntera en el Rancho, participando l:'n acti

vidades deportiva.~: car7.anismo en el lago, kayak, escalada, 

rape l. .. 

"Prefería dormir en la esterilla, en el .me
lo ... y alrededor de nosotros el mar, que 

nos llenaba los ojos de maravillas. " 

N ul:'stra siguil:'nte etapa fue San Sebastián de Mariquita : nos 

recibió el alcalde, junco a la asociación "Ruta Mutis" . Acam

pamos entre los árboles y, la segunda noche, una inundación 

des truyó casi todas las tiendas: mi compañero G uille logró 

salvarnos apretando la tienda (¡qué ingeniero!), mientras otros 

muchos tuvieron qu e protegerse debajo de un tech o de paja . .. 

En un o de los '' ti e m pos libres "(cuando no hay actividades en 

programa) pudimos lavar nuestra ropa: sólo pudimos hacerlo 

en Mariquita y l:'n Bogotá. 
En el Parque Ta:¡mma, entre el e ncan to de l a.~ palmeras y del 

m ar, montam os nuestras tiendas, aunque h abía el riesgo de la 

caída de cocos, una noch e cayó uno al lado de mi pie .. . 

pero. por la mañana, despertarse en el Caribe era encantador. 

En Sanm }..1arta, pasamos una noche en el mausoleo de 

Bolívar, Quinta de San Pedro Alejandri no. Comimos muy 

bien y nos duchamos con la manguera en el patio de banderas, 

esperando que Bolívar no se enf.1dase. 
Luego, en Barranquill a, dormimos en el Parque de la T riple 

A, una h acienda que se ocupa de la potabilización del agua: 

participam os l:'n actividades de artesanía y de plantación y l:'n 
un taller de baile; por la noche, pud e dormir en una hamaca, 

entre los árboles. y fue una gran n oche. 

Las últimas noches, en Carrage na de India.~ y en Bogotá, l a.<~ pa.u

mos en Polidcporcivos: dormimos codos juncos, sobre esterillas . en 

dos pabellones de baloncesto, con 40 grado~ en Cartagena y 15 I:'D 

Bogotá, a 2600 metros de altura. 

En Espaiía. nuestro primer campamento fue en el Canal de Isabel 

JI , que se ocupa de la potabili zaci1Sn del agua de Madrid: cambiaba d 

paisaje, cambiaba la gente, el clima, codo era más limpio y organizado; 

sin embargo, la ducha seguía siendo fría, m u y fría ... 

Del13 al 21 de Julio, dormirnos en el Buque L-51 "Galicia": fue 

un cambio notable, porque nos daban mucha comida y dormíamos en 

los sollados (dormitorios) de la Armada, en colchones, aunque yo 

prefería dormir en la esterilla, en el suelo ... y alrededor de nosotros el 
mar, que nos llenaba los ojos de maravillas. 

En Málaga, dormirnos en un hangar del establecimie nto de carat~ . 

tería "Astilleros", entre el polvo y la m adera, y volvimos a vivir la 
atmósfera sucia y camada de la Ruta. De madrugada , asistimos ~ la 

misa de la Aurora en la playa, durante la.~ Restas de la Virgen del Car

men, en la que participó codo el barrio. 
En Sanlúcar de Barrameda, volvimos a pasar la noche en un Pa

bel lón, miemra.~ que, en Sevilla, pa.~amos nuestra última noche~ 

tienda, en la orilla del Guadalquivir: aprovechamos para fontl't=-cr
"gusano", montando las tiendas en línl:'a y juntando los porches, par 

que todas las tiendas queda.~en junta~ ... fue la última tontería de la.~ 

noch es rutcras. 
Y, como si es tu viéramos cerrando un círculo, la tÍ !tima noche fue, 

de nuevo, en la Universidad " Francisco de Vicoria'' de MadJi.tl•·oneNt 
montamos el campamento, porque era la noche de las dedicatorias, de 

desearse suerte, de las despedidas, y yo pasé las liltimas 4S h oras de 

Ruta despierto .. . fue la n oche más llena de emoción. 

LA VIDA RUTERA: LA RUTA ETNOGASTRONÓMICA 

Esta fTase procede siempre de la conferencia de Don Miguel: íba

mos a conocer Colombia por medio de su música y su comida. La

mentablemente, Don "-1iguel no vino a Colombia (vino el Subdirector 

y Responsable del Programa Acadé mico, Andrés C iudad) y no se pudo 

enterar de lo rara que fue la primera comida en Colombia. 

N o me gustó, al cornien:w, lo que comíamos: nos dieron una sopita 

de plátano, trozos de pollo y vegetales. 

Efectivamente. la comida nos resultó rara los primeros días; sin 

embargo, en las jornadas sigu ientes nos acostllmbram os, y conocimos 

una faceta mis de Colombia, la encina. 

No podíamos com prar comida ni nada sin autorización: y sólo se 

podía comprar durante el tiempo librl:', como en Cart.agena de Indias 

o en Madrid. 

D e las tre.s comidas del día , el desayuno solía ser con pan tostado, 

huevos arreventados, arepa, chocolate (solía te ner aceite y esto hajaha 

su calidad), a vece.s café, de vez en cuando fru ra o galletas. Sin embar

go, Luna nos despertaba diciendo "De desayuno, chocolate con chu

rros" sin mantener la promesa. Algún día, como en Santa Marca, el 

desayuno era más rico. 

El almuerzo solía ser arroz con pollo: es un plato muy dpico en 

Colombia, y unas veces es taba muy rico, pero o tras no tc!fa sabor; 
para los ruteros , viviendo sin much a higienl:', y a meo n dolo 

' de barriga, era esencial para '' tap ar huecos'' . 

Un plato que me gustó fue el tamal: verduras cocidas, pobo 
con arroz dentio de:- una h oja de pláL1no; c:omimo~o 

Guad ua.~ . 
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·r,-n,moo tub ~andotu'!i. d oro, y otcos JV'UJX>S t•IÚan otras 
<.'andurll'7t <.·:<Ílo~;c,: 

· ~i sonws b> mejor,~ (.; ..3 
• PE :\ f'.'\ G.s 
- La rut.uigue, nunca es igual C .3 
- L.1 vid3 solt1.: r.1, b vid.1 m<"jor 
·Yo " 'Y (lc:J " C• rrm·lo G.l2 
- DaleCnli i C . ll 
- Som<>s los dd ll G .11 
• Cu•n<io so l,· d •ol C.'J 
- .\1,•u d(' Rur~ Qurtz.•l 
. l'a.<•n ¡,., dbs (~.8 

- Cr,Joonhia tierra querida 
-Gallito Q uena! 
. Soy alimoña 
·EMa es mi Rula(;.) 

-El ¡:n• ¡><:• lO lkgó G. 11.1 
.'J'odos lt>S oías sak d sd, rut<:ro (~.7 
,Ruu.:na. :-.oy de <..'ura:r.ón G .4 

-El á.-hnl de la nHmt:l.li.J. e .8 

. Nos m<w<:mvs r..;.z 

.. Cwnp:liH·ro~ dt: Í:Ji lg;.~ G.l 1 

-Cu.u1do los och,,; cantamos e .8 

-Nk gusta un nnrw G .6 
... Crup" s,·is .. dgan"k ... C.6 

-Soy de un grupo divertido G .8 

-C'.Qnl<' no tr voy 3 quc1n G.~ 

· ¡TI,;r p.ru pn 2: G:l 
-Ciaveli tO.\ G. 12 

-T,·ngc> l.l '"nw.• wt.l G. l 

<.:a,h um> ,,. mim3ba caman,to y •·•.:u .:hand<• >u can.:ión, 
)' !'0\.: .:.:an lahn.ll lamhién <:and o lit'~ de los <Jiv~o'fMJ~ pnÍs< . .'~ pan id · 

pa11 res: u11a de las que tu•n 111ás b:iw, qu~ c~n rob~ yo con 
mis anti¡.:as C<•lombin<' y .Smdra hasu d día d<: la d<·spdida. 
,., "lkll~ Cio.u'' ... 

Y, pa.ra. .au.har, os digo una fra.<c de mi amigo AlfntlS<), del 
r quip<> m ( diw, tcm•r di: .1lw nivd: 

"Conro ,,ir.mpn: qur. pn<:oas. IJ,·vo r:í< b Ru ro por r.o<fo d 
murldo." 

¡II A~' l'A SI F.M I'~E. COMPA:\rF.~O~ ! 

Cr<:<> qu <· ya h(' m<·ncltmad;.> .1 ntis comp.uk r<>s; ll<' c.n·o 
q1h' d':j..:• <1<: JX'lll-:U •·n ..:·llo~. porrpH· ..:·s ~r:~dn.~o.::. lns rutc.·rH,, y 
.l la~ ruretLI. a lo~ monitore; y a lo; equipo~, a lo& ri ri r i tero~ y 
"k>s ¡>l'<'f<'lt)t\'1 'l"" L1 Rura s,· ba cCtnv.-rrido) ,·n 1.1 Avmnua 
,·k mi Vi<i:.. F.s d ladn n1ás dnkc: d..:· la Ruu: mL'i ~~umpañ~·· 

rus~ qiJ.C' y¡'L t.i<:m:n toda mí ..J ma y m i ct,rai"i m . 

En los 1ílrim c.$ lli días, a l'Arrir d~ 1~ T utuli.1 dd 14 de 
julie>. lu rcla.:.ion<:S s.:: multiplk·.:~ron. b .s allÚmdcs s.:: forra! :

doi.:nan. y ya t.' ltlf~:l.áha•n~ a pc .. '11:o:ar ~.:n ,_.1 fu turu. En uno de 
los ídtim!IIP en~:tyns de música, 3orj~ 11os di_¡,, "Ah111'\l. em

pi<·u un.l ~~unda fas•:. <'11 [;¡ qll(: no vais a ¡x·rd<:r d c<•ntac
to; TH> vn a~ i~'C:r <Jircrcm:ia ~k i.:O:LmiscLa o \.k: f.>nÍs: c:aJJ.., u Hu 

¡¡¡· va a ac:<•rdH d<: ro do~ .. , 

El último dla, •·n la Utliv<:rsidad Complu11:ns.:- d<: ,\iadrid. <·m¡x:
~.ahan a cu.·r lágrinm~: f.: ll l:t e u Ln:ga d(.' t.lipluru~ t:ua..ndu nu~ dk·ron 

~se arnf.~C>~do qut '"lt mud1o. r-~um en Esp:ui~ '-'<>lll(l <!U Amélk:>o, 
(;JI d úlúm o cond,·no, mkntra. cantábamos clllim no l.-nt v>tH tario 
((>G<~.u.dc:unu~ ag:iL.:&.r h.t\'CfH.:.\ c.Ju m .\umu~ ... J ... 

Y llegó la úlcima Mche, hajo la luna de Madrid, en la "F r¡nc~>cn 

d•· Vitord': liltLm3 nvch<: muy L1rga , ~in dormir. ¡:n b qu<' hu bo b 
<:lll.n:g;J <k lcl!- cl i:.~ rÍ( J !- p ll rll t i COflCtlfl-t• 2012 (<.'TI <.·1 <Jil( ' 11 0 ( )tl bi\' (> ii rt.i ~ 

c1par: c~ta es m1 Rum. esra e ; mi gen re, 110 quiero •>rra Ruta, quiero 
qu<' (·su sigo), L1 ptr>)'<:Cdón d<· bs t(>tos, b liltimo rnnú;!n d<: ~up<Js. 

Fn la rc~n ni ónt Jo:.n :J0ntlti6: •·1 .o h\·n1tl."- ~~onsc :g.uido. Stn"nns un 

grup;J· )' ftl (' un m <.>m<·nt<> d(' <:Xtr('ma ¡·m rx:i6n q u<· C<>mpl<-unws 
Gmr::mdo .. Pas:m 11);' dfa!-., y «n..:·lb Ciao .. . 

La fiesta AMI: todo el mundo es1aha ocupado en Armar amurios y 
b.1nd.;ras, saludu )' ~blaZ..11. Yé• qu& da1 m.ís de 1111a wz b vuclra .u 
t":ampam.. ... nro par':' :.h r.a:t.l r a r.n..1os, con d rrajt: ríp~n i)nl" ranrtl gmaú: 

r~galé mi ba.ndc:m a mi amiga Bla.11t.:a: dd grupo l . utrw~ ul>jC'Lo•" a 
oru::·s ~uuig.:-s~ {1 p~s:u d( ts t•). y\\ pc:"s ~H· d~l nt•)JU".:..\n d~ .. ~._lS,lS ~~ut ptHÜ 

a lo largo ,k lo> .\6 días, mis lllochilas pe · 

~-.han mi.\: <:~LO:LlnUJ Hi.:n<L-; di..: cmod t
1
HI, 

Y recue rd n que. cerca de la.< 4 de la llld

drugada dd 21 d<: julio, wd<• d mund<• 
t :fll(H·'!i) :~ llonn; }' :• hls h. cumulo ,\:• lió \'1 

bus que iha a llevar a los TLitff<)~ eumpe<l~ 
al an opunw, b Rm~ 2iJ12 s<: ~c~b<.Í: m• 

pu\:-dn oh~idar lo .... 1Íitimns mmncnto~ que· 

pasé con mi amiga Carmen que lloraht., las 

H)!:rimas mías. L1s que mis amigt>s <'ro~ban 
en mis m<:jilb~. 

No es un "Adiós", e; un "Hasta lueg''• 
has t.> skmprc". 

Gra.c..:i:.t.\ a. Lod o~ lo~ 'tU\.' me han ao:.:ompcuía.do en ~·sut m·<.'nlura> yuc 
~Jl re~Ldad ~,.,, h vht~ : 

-a los grupos l, 2, .~ ,1 , S, 6. 7, 9. 11. 12, qm· <:~tán Jknos d<· ami· 
gos Cc.l!l k •s '}tiC ''''Y ~' t't1tUp aJ dr 11U \:ida~ 

- a mis h<:rmanos dd ¡¡rupo 8 y a Jom ; 
.. a la Organi:t.:1dón, :.t l una y Sil\·ia : a lo.\ prufi:s..>rt..:S: :t lu~ ml·dit:u~ . 

a 13,lrja, a J.-.s de m~renü 
No h3C<' f3lll sab.-r m qu(; grupo ~-tás o qué =i~u rk n<·s, por

<JUl:, l:U :«-riu. MtnHJ~ IUd U.\ un:.~ iamilia> la Fan1ili:l Ru1s:r:1 <)IH: uu :((; 

va a dc;hace r. Y fue col\ eHO.\ pen;amienws C<ln In; que, .1 IM 22.35 

dd 24 d<: .J u li.~ l.i.l ll, Y<Jlv( .1 .1buzar ~ mis p~ri>:tm-,¡ y ~ llÚgt>s m d 

:\<.·ropu\:·rro <1<· Pn l<~ 1·mo. 

Hl)y JHI(<k• <'.om flllnadc•: la Ruta no:• ha ;K.ab"<io). Tod,, d IUII nct•) 
(;,'itá .... uhic:ndH f(ltn,, ni or<k n:hfo r y r~·cordando los lTimn .:'l\tt),, mc:jon:~ 

de la. aven tura. N1e veo ca~l dlariamenre por Tnrerner con ;unig<'~ y 
,uuig~s, y p;lS;IIn •>S hN\IS dt"d ''IHlo, <'>)1110 si ~stuvi¿r,lln•)S h,tbh ndc• 
en el hn.'i; por .:·j(:l'np ltl , om m i :n11lil-a Ahn uci.:·na , ,·kl J:trupn i . 

E slU)' cst.:rihicudu Clllu\.\: ha..~ t..&. <thor-.t., h(.• .¡_~ri to 4S y \'UY ll inLC..'fllar 

escr1hir más, pc.-que sé que a todos 1~ enColnt~ rec1hir mensajes (¡ 

postal"-': d¡· h,·~.ho, <'SP<'ro ron anskdad las ron rn-racion..;. 

Va a halx·r muc.:hu:oo \.'fK:'ut•n lro.\: el prin1<.:ru, ui1da1, \·:.1 a M..'f' \.'fl 

C..:uare111ah (u1vienw 201 3-20 14i, pe1c ya quedé co11 um1s ami¡:<>s ~" 
Llarcdona y voy a visitar a <>t.rvs m Navid3d<·s, ··n .Madrid. 

1.1<:\·a muc:h:. r:v .()n (}lli .. ·n dn:ía '~~ta fra."K·~ ann:~ 1k c~mp('13r; "'St:r 

tUiem .;e ;tprellde en 36 día~ y se aplica .t roda la vtda." 
los 36 dí~s bm sld;.• y s<'fán skmpn:· los m<·j;m·s d<· m i vida. 



Aquf te rmina mi cuento, damas y caballeros, chicos y chicas. Espero que os haya llegado algo de la emo

ción de estos 36 dfas, de descubrir lo nuevo, de conocer una cultura lejana, de vivir en un país en contacto 

con su gente y su naturaleza, de hacer tantas amistades y tener a tantas persona,~ querida.c; en el mundo. 

Uno de los objetivos de la Ruta es cambiar algo en el rutero: después de la experiencia yo he aprendido 

que la vida es estupenda, y que con una sonrisa se vive mejor. He aprendido a confiar en la vida. 

Y espero que muchos ch icos ita lianos se at revan a participar en la Rut.a 2013: sólo va a ganar uno, pero 

el que gane va a vivir una experiencia que lo va a enriquecer y le dará mucha felicidad. Suene. 
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Resumen 

Este trabajo está encaminado a mostrar 

las cuestiones que podrían impulsar el 

ap rendizaje de la fraseología española, y 
más en concreto, de las colocaciones, un 

tema generalmente desatendido en los 

manuales de español como lengua 
extranjera y a proporcionar algunas 

soluciones y ejercicios prácticos para 

facilitar d aprendizaje del léxico en su 
comhinatoria en el aula de E/LE. Por no 

recibir el fenómeno colocacional la 
importancia que se merece , la enseñan7a 

del mismo se convierte en un problema 

para d profesor, que no dispone de 
ningún apoyo a la hora de tratarlas. Des

conocer las restriccion es combin ato rias 

propias e idiosincrásicas de una lengua 
separa las producciones del nativo de las 

del no nativo y se convierte en una de las 

ramnes que, en parte. justificaría e im

pulsaría al mismo tiempo la enseñanza 
de las colocaciones en el aula de E/LE. 

Palabras clave: 

Para que la comprensión del fenómeno 
léxico colocacional por parte de los estu

diantes de ElLE resulte más fácil y su apli

cación más efectiva, queremos proporcionar 
alguna~ tipologías de actividades (C l -C2 

del iviCER) que podrían servir de modelo 

para aquellos profesores que quieran abor
dar el fenómeno en el aula de forma explíc i

ta. Las actividades están orientadas a ense

ñar a los ap rendices de español los víncu los 
semánticos o redes combinatorias que se 

establecen entre las palabras y que son fun
damentales para el uso cotid iano de la len

gua espaüola. Consideramos entonces que 

la idea de partir de un área temarica concre· 
ta para trabajar la com hinatoria léxica facili

ta el aprendizaje en cuanto permite a los 

estudiantes practicar el tipo de uni dad tra.~e

ológica que se ha decidido tratar en un con
texto específico . 

colocaciones, fraseología, lexicón mental, vínculos 

semánticos, idiosincrasia, combinatoria léxica 
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l. Las colocaciones: un tema 
desatendido en el aula 
deE/LE 

Este trabajo e..srá encaminado a 

mostrar las cuesti ones que podrían 

impulsar el aprendizaje de las unidades 

léxicas superiores a b palabra, y más en 

concrem, de las colocaciones, un tema 

generalmente desatendido en los ma

nuale..s de español como lengua extra

njera y a proporcionar algunas solucio

nes y ejercicios prácticos para facilitar 

el aprendizaje dd léxico en su combi

natoria en el aula de ElLE. Si las pri

meras aportaciones en el marco de la 

lingiiística teórica española se deben a 

Corpa.~ Pa.~tnr (1 ~)~J6), l a.~ primera.~ 

aportaciones prácticas relacion adas con 

la enseñan7.a-aprendi7.aje del fenómen o 

colocacional se deben a Higueras 

García (2004) y a otros numerosos 

estudiosos, herederos de la mism a, que 

han contribuido a travé.s de sus activi

dades a alimemar y promover su apli

cación práctica efectiva en el aula de E/ 

LE. A pesa r de existir una amplia bi

bliografía sobre la combinatoria léxica. 

la didáctica de la fraseología sigue 

abordando d tratamiento de las colo

caciones, combinaciones frec uentes de 

al men os dos palabras de significado 

transparente y que los hablantes tien

den a producir entre una gran camidad 

de combinaciones teóricamente posi

bles para expresar un sentido dado, de 

fi1rma i nsufkie n te centrando la mayor

ía de las actividades, m ás concretamen

te, en las locuciones, fórmulas rutina

rias y refranes. Por no recibir el fenó

men o colocacional la importancia que 

se merece, debido, qui7,:Ís, a que los 

estudios fraseológicos sean muy recien

tes, la enseñanza del mismo se com'ier

te en un problema para el profesor que 

no dispon e, a pesar de existir algunos 

trab ajos sobre el te ma, de ningún apo

yo a la h ora de tratarlas en el aula. 

Las colocaciones, como recuerda Álvarcz 

Cavanillas (2008 : 40), han sido m cierto 

modo olvidada.~, dado que al ser su signi A

cado transparente y, por lo tanto, deducible 

dd significado de ca da uno de sus compo

nentes, su presencia como unidades léxicas 

no se observa. En palabras de Higueras 

Carda "las colocaciones no están pre..sente..s 

como conte nido explícim ni e n las progra

maciones ni en las actividades de clase y si 

muchos manuales proporcionan la informa

ción colocacional lo h acen indirectamente 

ofreciendo listas de palabras que solo oca

sionalmente se dan en su a.~pecm colocacio

nal" (2006: 92) El conocimiento en pro

fundidad dd fenómeno colocacional y, en 

ge neral, de l a.~ unidades fraseol<'ígicas. es de 

fundamental importancia para llegar a do

minar una segunda lengua y afianzar los 

conocimientos que ya se tie nen de la mis

ma. Com o señala frsula (1992) una comu

nidad de hablan tes selecciona, e n un marco 

de infinitas posibilidades de combinación , 

un grupo fini to de probabilidades para ver

bali7.ar un aconteci miento y eso viene a 

poner en tela de juicio "la libertad de la 

que, teóricamente, gozan los hablantes en la 

construcción del discurso" (Corpas Pa.~ tor, 

1996: 15) Una de las tareas que le queda al 

profesor, sobre todo en los nivd es más 

avanz.ados, es incremen tar la compete ncia 

colocacional de los estudiantes para que sus 

producciones lingiiísricas, que Cllentan con 

un importante caud al léxico, se parezcan, a 

la hora de combinar palabras, a las de un 
hablante nativo. Aunque en la mayoría de 

los casos las producciones de nuestros cstu

diante..s se enriendan perfect~mente, a los 

oídos de un hablan te nativo no siempre se 

perciben de forma nacural, por tanto "el 

profesor debe planrearse intervenir de algu

na manera para que sus estudiantes no se 

queden en lo que es posible decir, sino en lo 

que efectivamente dicen los nati

vos" (Álvarez Cavanillas, 2008: 22) Aun

que, por la naturalidad que confieren al 

di sc urso, los aprendices mues tran, sin que el 

profesor deba impulsarlos de forma parti

Clilar, una fuc: rte inclinación hacia estas 

combinaciones de p alabras, "No podemos 

olvidar que el estudio y uso adecuado de las 

colocaciones por parte de los est.udiantes de 

una lengua extranjera nace de la voluntad y 
labor del docente, no obstante, este debe 

verse apoyado por un buen libro de texto y 

de manuales donde el tratamiento de las mis

mas sea el adeCLLado'·' (Higueras García, 2004: 

223-224) 

"Lo que realmente distingue al 
alumno intermedio del avanza

do es la fluidez" 

En palabras de Ma Auxiliadora Castillo Car

ballo (2000: 268) "los sistemas lingiiísticos se 

manifiestan idiosincriticamente en lo que se 

refiere a la combinación de palabras". Asimis

mo, "Conocer una lengua a fondo no es tÍnica

mente dominar las reglas que articulan la mor

fología y la sintaxis, o la correcta pronunciación 

de los sonidos, ni tan siquiera poseer un léxico 

amplio. Es sobre todo involucrarse en los modos 

y formas idiosincrásicos qu e d hablante na tivo 

emplea en su prod ucción lingüística; es utilizar 

los giros y las combinadon es de palabras qu e d 

uso ha perpe tuado a través de los siglos y a las 

que les ha otorgado licencia para erigirse como 

lo m:Ís característico y peculiar de una len

gua'' (2000: 271) Parece claro que, el hecho de 

que las colocaciones se combinen de forma arbi

traria y, por lo tanto, no siempre previsible por 

la lógica o la semán tica, hace que muchos de los 

errores relativos a su uso dependan del conoci

miento lingüístico del que disponen los aprendi

ces. Corno se aArma e n la presentación de RE

DES "El estudiante que aprende una segunda 

lengua entenderá enseguida que debe adquirir 

Euniliaridad con muchas de esta.~ co mbinaci o

n es, tan naturales e inmediatas para el hablante 

nativo como desconocidas para él" (Bosqu e, 

2004: XXIII) si no quiere cometer errores de 

transferencia negativa al pasar de una lengua a 

otra . D esconocer las re.stricd ones combinatorias 

propias e idi nsincrá~icas de una lengua separa la.~ 

producciones del nativo de las del n o nativo y se 

convierte en una de las razones que, en parte, 

justificaría e impulsaría al mismo tiempo la en

señanza de las colocaciones en el aula de E/LE. 

Asimismo, su con ocimiento es de fundamental 

importancia dado que desempeña un papel de

terminante a la hora de organi7.ar el léxico en el 

cerebro, pues ''agiliza su recuperación y mejora 

la flu idez y corrección del alumno, que no tiene 

que ir combinando palabra a palabra para 



 

crear su discurso, sino bloque a bloque y, 

por consiguiente, podrá hacerlo con ma
yor rapidez y cometiendo un número 

menor de errores'' (Higuera.~ 2004: 1 5). 

Un escaso conocimiento del léxico o del 
vocabulario de una lengua, sobre todo en 

los estudiantes de nivel avanzado, supone, 

como afirma Lewis (2000: 8), condenar

los a un eterno nivel intermedio, a conti

nuos bloqueos e interrupciones en la 

construcción de sus discursos, a una co

municación poco precisa y tluida. Asimis

mo, Alvarcz Cavanillas añade que si por 
un lado "lo que realmente caracteriza a 

los eswdiames de nivel avanzado y los 

distingue de los de niveles intermedios es 
la cantidad de vocabulario almacenado en 

la memoria y disponible para ser usado 

[ ... ] Por otra parte, lo que realmente dis

tingue al alumno intermedio dd avanza

do es la fluidez, es decir. la capacidad de 

desplegar un amplio abanico de bloques 
de una manera adecu a da al contex

w." (200R: 2 1. 22) 

"No se 
aprender 

trata solo de 
palabras nue

vas sino de profundizar 
en las ya conocidas" 

Los aprendices enriquecen su vocabu

lario relacionado con una palabra cuando 

toman conciencia de las palabras con las 
que és ta puede coaparecer (cotexto), es 

decir, cuando las hayan intcriorizado . 

Pues,"Hay unidades léxicas simples que 
los estudiantes conocen a medi a.<;, en el 

sentido de que aún no son conscientes de 

sus colocaciones: les suenan, las comp ren

de n, pero que aún no la.' han interioriz.a

do, por lo que no forman parte de su 

vocabulario activo". (Álvarez Cavanillas, 

200R: ()3) N o se trata so lo de aprender 

palabras nuevas sino de profundizar en las 

ya conoc i da.~ (ponerlas en un con texto, 

conocer el tipo de registro, con ocer sus 
res tricciones de uso y su/s signi ticado/s, 

cte.) para afianzar en los apren dices un 

conocimien to léxico más completo y, en 

palabra.~ de Lewis (1993; 2000), más 

cuali tativo. 
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l.l.Tipología de actividades para 
trabajar las colocaciones en el 
aula de E/LE 

Para que la comprensión del fenóme

no léxico colocacional por parte de los estu

diantes de E/LE resulte mi' flcil y su apli

cación más efectiva, hemos proporcionado 
algunas tipologías de actividades para los 

niveles C1 y C2 del MCER que podrían 

servir de modelo para aquellos profesores 
que quieran abordar d fenómeno en el aula 

de f(mna específka. Estas actividades de

pendiendo del vocabulario seleccionado se 
pueden realizar en cualquier nivel y permi

ten introducir diversas variames. A través de 

la realización de actividades enfocadas sobre 
todo en el desarrollo de destrezas comunica

tivas. los aprendices aprenden a reconocer. 

asimilar, retener, utilizar y recuperar las 

combinaciones frec uentes de palabras pro

pias de una lengua mejoran do así su com
petencia léxica y con ella una m ayor fluidez 

y precisión a la h ora de prod ucir lengua. 

Para ap re nder a comunicarn os con tlui 

dcz en una len gua dos no podem os ir jun

tan do palabras aisladas a través de reglas 
gram ati cales sino poseer, al igual que los 

nativos. un repertorio de unidades prefabri

cadas listas para usar. Si d léxico n o se 
apren de de forma ai slada si no en re lación 

con otras palabras a través de m uestras de 

lengua con textu alizadas, hemos organizado 
el vocab ulario de las ac tividades p roporcio

nadas a continuación en torno a un área 

temática concreta, un sistema, éste Ílltimo, 

m u y eflcaz si se quiere, a través de la crea

ción de redes de significados o asociaciones 

de tipo semantico en tre las palabras, f.1Cili
tar en los ap re ndices la mem orización de la., 

colocaciones trat adas y su posterior recupe

ración como si de unidades pref.1bricadas se 
tratara. La idea de partir de un área temáti 

ca co ncreta para trabajar la combinatoria 

léxica facilita el ap ren dizaje en cuanto per
mite a los estu diantes practicar el tipo de 

uni dad fraseológica que se ha decidido tra

tar en un con texto específico relacion án dola 
con una dete rminada situación o función 

en m un ica ti va. 

Las actividades, basadas en la metodología del 

enfoque por tareas, siguen la secuencia didáctica 
con cuatro f.1ses propuesta por \X.'oodward 

(2001: 1 04-112) para el léxico en general y apli

cada al fenómeno colocacional por Higueras 
(2006): 

1) Actividades de exposici6n a la len
gua: los aprendices, a través de diferentes 

input\, centran su atención en cómo se 

combinan las palabras entrando en con
tacto con las colocaciones de forma 

implícita. Durante el desarrollo de la.' 

actividades de este primer bloque, apren
den. a.~imismo, estrategias para obtener 

información sobre el comportamiento 
colocacional de las palabras a través de 

búsqueda.~ de palabras en los diccionarios 

combinatorios existentes para el español. 
Éstos últimos posibilitan recabar infor

mación sobre la.~ combinaciones mi' 

usuales del españ ol y sus contextos de uso 
y con ocer las relaciones que se es tablecen 

e m re las palabra.\ que. aunq ue desde el 

p unto de vista de la dcscodificación para 
un aprendi7. de L2 no p rese ntan especial 

interés, desde la codificación no siempre 

resultan Hciles de adivinar. 

2) Actividades d e pe rcepción de la for
ma y del significado: se t rata de activida
des que ofrecen un a explicación o defini 

ción del fenómeno colocacional y que 

ayudan a los estu diantes a concienciarse 
sobre la existencia del rni srn o, es decir, 

sobre el hech o de que las palabras n o 

siemp re se combinan de fo rma autóno
ma, pues un lexema puede de te rrni nar la 

presen cia de otro. Los aprendices reflexio

nan sobre la forma, d significado y la 
idiosincrasia del fen ómeno colocacional 

lo que pe rmite evitar en sus producciones 
t ransferencias err<'Ín ea.~ de patro nes colo

cacion aks de la Ll a la L2. Aprenden a 

recon ocer las colocaciones por sus carac
terísticas: en función del tipo de compo

nen tes y de su estructu ra sintáctica y a 

partir de su com posicionali dad o semi

com posicion alidad sem ántica. 
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 2. Unidad didáctica. 
Relaciones con los demás: reacciones y comportamientos Se percatan, asimismo. no solo de la existencia de 

combinaciones cuyos elementos no son sustituí- FICHA DE LA ACTIVIDAD 
bles por otros sino de que las unidades en cues

tión, dependiendo del grado de restricción com

binatoria, pueden presentar variantes sinonírnicas, 

es decir, la sustitución de uno de sus elementos 

sin que ello afecte al significado. Entiendien, en

tre otras cosas. que el tratarnien to de las coloca

ciones es necesario para llegar a expresarse de 
forma breve y concisa y con la precisión de un 

nativo. evitando así inútiles circunloquios que los 

llevarían a cometer un mayor n1Ímero de errores a 

la hora de producir lengua. 

3) Actividades de memorización o almace

namiento mental: se trata de actividades que 

ayudan a los aprendices a desarrollar estrate
gias de memorización para que las colocacio

nes pasen a ~()rrnar parte del vocabulario acti

vo. A través de recursos estratégicos como los 
mapas semánticos, reflexionan sobre lo ínil 

que resulta agrupar las colocaciones por ternas 

como método para organizarlas y recordarlas 
en futuro a la h ora de llevarlas a la práctica. 

4) Actividades de uso y de mejora: a los 
aprendices se les da la oportunidad de utilizar 

las colocaciones tratadas en ejercicios anterio

res con el fin de comprobar lo ap rendido, 
desarrollar la hab ilidad de co mbinar palabra.~ 

con autonomía, medir y mejorar su compe

tencia colocacion al y acostumbrarlos a con vi
v ir de fi1rrna conscie n te con l a.~ uni dades en 

cuestión . 

1 . Objetivos 

a. Percatarse de la existencia del ~enómeno colocacional. 

b. :rvlcjorar la competencia colocacional dentro del ámbito semántico 
de las relaciones interpersonales: reacciones y comportamientos. 

c. Reconocer la.~ colocaciones a través de sus caracterís ticas. 

d. Reflexionar sobre la idiosincrasia del fenómeno colocacional. 
e. Aprender est rategias para obtener información sobre el comporta

rnien to colocacional de las palabra.~ a través del uso de diferentes recur

sos léxicos, diccionarios combinatorios y corpus lingüísticos existentes 
para el esparíol, de Fundamental importancia para recabar int(1rrnación 

sobre la combinatoria léxica, su frecuencia de coaparlción y contextos de 
uso. 

F. Entender los usos metafóricos del lenguaje cotidiano. 

g. Reflexionar sobre los vínculos semánticos que se establecen entre 
las palabras. 

h. Favorecer en los aprendices la memorización de la.~ palabras y su 

posterior recuperación en el lexicón mental a través de la creación de 
redes de significados o mapas semánticos. 

i. Reflexión metalingüística. 

j . Expresión e interacción oral. 
k. D esarrollar la h abilidad de combinar palabras con autonomía. 

2 . Nivel específico recomendado: C l 1 C2 (M CER) 

3. T ie mpo: 4 horas apróxi m adamen te 

4. :rvi aterialcs: Fich as de las actividades 1 Recursos léxicos en la red. 

5. Dinamica de trabajo: In dividual / Parejas 1 G ru pos 

Para la unidad didáctica completa y sus apartados (2 .1 . ActÍIJidades de exposi
ción a la lmgua; 2 .2 . Actiuidrulcs de percepción de útfórrna J' del significado; 2 .3. 

Actividades de memorización) consultar la págin a 30 del Anexo. 

1. Góm cz Molina (2001) ; N avajas Algaba (2006); G onzálcz Gr ueso 

(2006); Alva rez Cava nillas (2008). 

ll evar al aula depe ndi endo del n ivel de su s estucl iantes es el Pktn currim
Ú!r d el J,ulilufo CerMnfe .. ·. 1Vir~e!::s de njérencia pam el epañol (2006) . En 

él, \', más en concrelo, en los inventarios de 11/ocione..- genera!::s y Epecifi

cas: adem ás de locucione~. fórmula~ rutinarias y com pues LO~ sinta¡;m á Li

cos, se recogen las colocacion es en los difer entes niveles. L1s diferentes 

unidades fi-aseológicas se agrupan en torno a las categorías nocionales 

establecidas por el PC'IC (relaciones personales, alimentación , t r abajo, 

ocio, compras, tie ndas, esrah lecimientos, sa lud e higiene, viajes, aloja

m iento y rransporte, eco nomía e inclm tria, ciencia y tec nología, gobier

no, políric.a y sociedad , etc.) . Otra obra de consulra , imp rescind ible pa ra 

recabar información sobre las combinatoria~ léxicas en los n iveles más 

avanzado~. pues adara el sem i do con el que se está u Lilizando u n lem a en 

un a com binación de len ninada -información esen cial para la didáctica 

del lh ico o para aCJuel los profesiona les de la lengua CJHe se preocnpan 

por conocer, aprender, rradudr y practicar esras co m binacion es- es el 

diccionario combinatorio Redes (2004). l'.ste cl icd onario, "en lug ar de 

definir palabras, [ ... ] m ueslra los conlexlo s en los que aparecen , las vin

cula con o lras palabras con las que se comb inan y explica las relacion es 

send.n Licas que carac terizan esas combinaciones" (Bosque, 2 004: 

2 . Corpas Pastor ( 1996: 53) (jeflne las colocaciones como aq uell as 

"un idacles fraseológicas q ue, desde el punto de vista del s istema de la 

lengna, son sinta gmas completamente lib res, generados a parti r de regla s, 

pero que , al m ism o Liem po, presentan cierto gr ado de resLricción combi

na loria delerminada por el uso (cier la fij ación in tema)". En o lras pala

bras, podemo~ decir que n o exhte ninguna regla q ue explique por qué se 

dice Mml't~r un n ·mr en lugar de h11ur un n-mr. Esta última com binación 

es posible seg ún las reglas del sistema pero no está ratificada por la co

m unidacl de h ablanres no actuali?á ndose, e n consecnenda, en la norma . 

) . En las co locacion es cada consliluyen le léxico es Lam bién comLiLuyen

Le sem án tico, por lo Lan LO, un apren diz de segu ndas lenguas podrá infe

rir d significado de la com binación a parlir d el sign ificado de cada un o 

de sus compon entes. Sin embargo, esta t r<m sparenda a unq ue n o supone 

un prob lem a a la h ora de d escodifica r el significad o de las colocacion es, 

sí lo supon e a la h ora de producirlas en su discur so, dado q ue no siemp re 

las palabras se combina n porqne sn asociació n se co nsicl era o bvia, ló gica 

o n atural. 

4 . Una he rramienta fim cla mental para aquel los profe sores q ue qui eran 

diseiiar sus propias actividades y, sobre LOd o, saber qué colocaciones 

XXXVII). El diccion<uio com binatorio Prártir:o (2006) es ot ra de las 

herramientas de inestimable ayuda para los profesores de E /LE a la hora 

de seleccion ar qué colocacion es uabaj<u en el au la. Se u ara de la versión 

m ás exten sa d e RedeJ y resulta ser m :ís icló neo para est11cliantes de nivel 

inrerm edio . 
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http://www.flickr.com/photos/superamit/




	  

 

1/ Estamos aprendiendo español, pero, ¿cuánto sabes de los 
países en los que se habla? Hoy le toca el turno a Perú, un país 
situado en América Latina, y vamos a conocer más cosas sobre él. 
Para empezar, ¿puedes situarlo en el mapa? 

 

 

SESION 1	  

CAPITAL:	  ………………………………………………..	  

SUPERFICIE:	  1.285.220	  kms2	  

POBLACION:	  30	  millones	  de	  habitantes	  

LENGUAS:	  ………………………………………………..	  

MONEDA:	  ………………………………………………..	  

nivel	  

B2	  
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SABIAS QUE… 

•España tiene algo más de 500.000 kms2; Italia tiene 
300.000, un cuarto de la superficie de Perú, pero el doble 
de población; 

•la distancia entre Lima y Madrid es 10.700 kms, 
aproximadamente la distancia que separa Roma de Tokyo. 
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2/ Estos personajes son conocidos dentro y fuera de Perú. Pero, ¡quién es quién!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLOTACION:	  situamos	  Perú	  en	  el	  mapa	  e	  identificamos	  los	  países	  con	  los	  que	  limita;	  
comentamos	  las	  diferencias	  que	  implica	  el	  cambio	  de	  hemisferio;	  completamos	  el	  cuadro	  
aprovechando	  para	  hacer	  una	  primera	  alusión	  a	  la	  diversidad	  lingüística;	  relacionamos	  las	  
cifras	  de	  superficie	  y	  densidad	  con	  datos	  del	  entorno	  del	  alumno;	  localizamos	  en	  el	  mapa	  los	  
nombres	  de	  las	  ciudades	  que	  resulten	  familiares.	  

OBJETIVOS:	  activar	  referentes;	  adquirir	  conocimientos	  referenciales;	  generar	  expectativas;	  
familiarizarse	  con	  la	  geografía	  de	  los	  países	  de	  habla	  hispana;	  conocer	  las	  condiciones	  de	  vida	  
en	  el	  país;	  familiarizarse	  con	  los	  nombres	  y	  la	  situación	  de	  lugares	  de	  los	  que	  vamos	  a	  hablar	  en	  
la	  unidad;	  aprovechar	  y	  valorar	  las	  ventajas	  del	  trabajo	  en	  grupo;	  desarrollar	  estrategias	  de	  
intervención	  en	  una	  conversación	  en	  grupo.	  

.	  

	  

	  	  

	  

	  

	  A/……	  

	  B/……	  

	  C/……	  
	  D/……	  

	  E/……	  

1.	  SOFIA	  
MULANOVICH/surfista	  

2.	  YMA	  SUMAC/soprano	  

4.	  MARIO	  VARGAS	  
LLOSA/escritor	  

5.	  GASTON	  ACURIO/chef	  

3.	  ALFREDO	  BRYCE	  
ECHENIQUE/escritor	  
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3/ Son muchos los españoles que han participado en el programa 
Españoles en el mundo. Así contribuyen a que se conozca cómo es 
la vida de tantas personas que un día decidieron comenzar una 
vida lejos de casa. ¿Tú qué opinas? ¿Lo harías? 

 

EXPLOTACION:	  ponemos	  cara	  a	  algunos	  personajes	  famosos	  de	  nacionalidad	  peruana;	  los	  
alumnos	  proponen	  nombres	  de	  personajes	  famosos	  italianos	  que	  desempeñen	  la	  misma	  
actividad,	  protagonistas	  del	  mundo	  de	  la	  cultura	  y	  del	  deporte,	  y	  reflexionamos	  sobre	  la	  
posibilidad	  de	  que	  sean	  o	  no	  conocidos	  en	  el	  extranjero;	  reflexionamos	  en	  grupo	  sobre	  la	  
importancia	  de	  compartir	  referentes	  a	  la	  hora	  de	  comunicarse	  con	  personas	  de	  otras	  culturas.	  

OBJETIVOS:	  adquirir	  conocimientos	  referenciales;	  modificar	  actitudes	  respecto	  a	  la	  importancia	  
de	  conocer	  referentes	  culturales	  para	  hacer	  factible	  la	  comunicación	  efectiva	  entre	  personas	  de	  
distintas	  culturas;	  aprovechar	  y	  aprender	  a	  valorar	  las	  ventajas	  del	  trabajo	  en	  grupo;	  
desarrollar	  estrategias	  de	  intervención	  en	  una	  conversación	  en	  grupo.	  

.	  

SESION 2 
http://url.ie/fhk3 

 

http://url.ie/f
hk3	  

ESPAÑOLES	  EN	  EL	  MUNDO	  

Solicitud	  de	  participación	  en	  el	  programa	  	  

	  

NOMBRE:	  Miguel López	  	   EDAD:	  41 años	   LUGAR	  DE	  PROCEDENCIA:	  Madrid	  

PAIS	  DE	  RESIDENCIA:…………………………………	   CIUDAD:………………………………………	  

TIEMPO	  DE	  RESIDENCIA:……………………………	   PROFESION:…………………………………	  

ESTADO	  CIVIL:……………………………………………	   CON:	  ……………………………………………	  

LUGARES	  QUE	  PROPONE	  PARA	  EL	  PROGRAMA:	  ……………………………………………………………………	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

ASPECTOS	  DE	  LOS	  QUE	  LE	  GUSTARIA	  HABLAR	  EN	  EL	  PROGRAMA:	  ………………………………………	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

ASPECTOS	  POSITIVOS	  DE	  DESTACA	  DEL	  PAIS	  EN	  EL	  QUE	  RESIDE:	  ……………………………………….	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
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4/ Habrás observado que Miguel ha incorporado ya a su vocabulario términos y 
expresiones que no son propios del español peninsular. 

¿Recuerdas cuándo los ha utilizado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLOTACION:	  reflexionamos	  sobre	  la	  posibilidad	  de	  vivir	  en	  un	  país	  extranjero;	  hablamos	  de	  
las	  ventajas	  y	  de	  los	  inconvenientes;	  compartimos	  experiencias	  propias	  o	  de	  personas	  
conocidas;	  los	  alumnos	  realizan	  individualmente	  un	  ejercicio	  de	  confirmación	  de	  
comprensión/producción	  escrita	  completando	  una	  hipotética	  ficha	  de	  solicitud	  de	  participación	  
en	  el	  programa.	  

OBJETIVOS:	  trabajar	  actitudes	  personales	  del	  alumno,	  en	  este	  caso,	  respecto	  a	  la	  posibilidad	  de	  
integrarse	  en	  otra	  sociedad,	  valorando	  aspectos	  positivos	  y	  negativos	  de	  la	  elección;	  confirmar	  
comprensión;	  poner	  en	  práctica	  recursos	  para	  la	  síntesis	  de	  información.	  

	  

	   	  

chullo	  

cuadra	  

cui	  

finado	  amigo	  

hermano	  

sacha	  inchi	  

¡dale!	  

	  

EXPLOTACION:	  situamos	  las	  palabras	  en	  el	  texto;	  en	  pareja,	  los	  alumnos	  deducen	  el	  significado	  
o	  el	  uso	  de	  las	  expresiones	  a	  partir	  del	  vídeo;	  aprovechamos	  para	  comentar	  aspectos	  
socioculturales	  relacionados	  con	  la	  gastronomía	  o	  las	  relaciones	  sociales;	  comentamos	  las	  
dificultades	  que	  han	  podido	  plantearse	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  comprensión.	  

OBJETIVOS:	  reflexionar	  sobre	  la	  lengua;	  ampliar	  vocabulario;	  desarrollar	  estrategias	  para	  la	  
deducción	  del	  significado	  de	  palabras	  a	  partir	  del	  texto;	  adquirir	  conocimientos	  referenciales;	  
reflexionar	  sobre	  las	  diferencias	  culturales;	  aprovechar	  y	  aprender	  a	  valorar	  las	  ventajas	  del	  
trabajo	  en	  grupo.	  
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5/ En Perú se hablan más de cincuenta lenguas vernáculas, aunque el castellano es el 
idioma más extendido: lo habla el 85% de la población, un 13% habla alguna lengua 
quechua y un 2% habla aimara.  

 ¿Alguna vez has oído hablar en quechua? ¡Vamos a ver si lo reconoces! 

 

 

 

 

 

 ……………………………………    ……………………………….. 

 

 

 

 

     ………………………………. 

 

 

 

AUDICION	  1	  

	  

AUDICION	  2	  

	  

AUDICION	  3	  

	  

EXPLOTACION:	  introducimos	  la	  descripción	  del	  panorama	  lingüístico	  de	  Perú;	  hablamos	  de	  la	  
lengua	  quechua	  y	  confirmamos	  si	  alguno	  de	  los	  presentes	  ha	  oído	  hablar	  de	  ella	  o	  ha	  tenido	  
contacto	  con	  la	  misma;	  pasamos	  a	  la	  audición	  de	  las	  canciones	  en	  quechua,	  euskera	  y	  esperanto	  
(solo	  audio);	  los	  alumnos	  deben	  descubrir	  de	  qué	  lenguas	  se	  trata,	  a	  qué	  les	  recuerda,	  a	  qué	  
zona	  la	  asocian,	  etc.;	  hablamos	  del	  origen,	  uso,	  localización,	  etc.	  de	  cada	  una	  de	  las	  lenguas:	  	  

Enlace	  1	  http://url.ie/fhjw	  quechua	  

Enlace	  2	  http://url.ie/fhjy	  euskera	  

Enlace	  3	  http://url.ie/fhk0	  esperanto	  

Para	  otras	  posibles	  actividades	  ofrecemos	  el	  enlace	  de	  un	  diccionario	  quechua	  en	  Internet	  
(http://url.ie/fhk2).	  

OBJETIVOS:	  reflexionar	  sobre	  la	  diversidad	  lingüística;	  tomar	  contacto	  con	  lenguas	  de	  
procedencia	  diversa;	  adquirir	  conocimientos	  referenciales;	  reflexionar	  sobre	  las	  diferencias	  
culturales.	  
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6/ El Camino del Inca conduce hasta Machu Picchu, la ciudad 
símbolo de la civilización que habitó la zona andina entre los 
siglos XIII y XVI. Se extiende desde el sur de Colombia hasta 
el centro de Chile pasando por Quito (Ecuador), Cajamarca, 
Huanuco, Jauja, Huamanga, Cuzco (Perú), La Paz, Cochabamba 
(Bolivia), Salta y Tucumán (Argentina). 

Timoteo nos ha acompañado en este breve primer viaje por la 
senda del Camino del Inca… 

 

Teo nos cuenta que… 

 a. el Camino del Inca servía... 

 b. para escribir su libro… 

 c. al Valle de Tarma se le llama también… 

 d. los tarmas eran… 

 

 

 

 

 

 

SESION 3 
http://url.ie/fhk4 

 

	  

EXPLOTACION:	  trazamos	  sobre	  el	  mapa	  de	  la	  actividad	  1	  el	  itinerario	  del	  Camino	  del	  Inca;	  los	  
alumnos	  realizan	  individualmente	  un	  ejercicio	  de	  confirmación	  de	  comprensión/producción	  
escrita	  completando	  la	  información	  ofrecida	  en	  el	  reportaje.	  

OBJETIVOS:	  adquirir	  conocimientos	  referenciales	  conociendo	  la	  expansión	  que	  tuvo	  la	  
civilización	  Inca;	  familiarizarse	  con	  la	  geografía	  de	  la	  zona;	  confirmar	  comprensión;	  poner	  en	  
práctica	  recursos	  para	  la	  síntesis	  de	  información.	  
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7/ Según los restos encontrados, así era la ciudad antigua de Machu Picchu vista 
desde el cielo. Ahora os toca a vosotros descubrir cómo era vista desde dentro: busca 
información y cuéntanos cómo vivían los incas en este fantástico lugar. 

 

 

 

 

	  
EXPLOTACION:	  observamos	  el	  plano;	  los	  alumnos,	  en	  grupos	  de	  tres,	  buscan	  información	  
referente	  a	  la	  estructura	  de	  la	  ciudad;	  los	  grupos	  se	  dividen	  el	  trabajo:	  zonas,	  actividades	  que	  se	  
realizaban	  en	  cada	  una,	  la	  ciudad	  en	  la	  actualidad,	  etc.;	  a	  continuación,	  los	  grupos	  hacen	  su	  
presentación	  utilizando	  todo	  el	  material	  complementario	  que	  crean	  oportuno;	  para	  terminar,	  
ofrecemos	  el	  enlace	  de	  un	  recorrido	  virtual	  por	  el	  Machu	  Picchu	  (http://url.ie/fhks).	  

OBJETIVOS:	  adquirir	  conocimientos	  referenciales;	  ampliar	  vocabulario;	  desarrollar	  estrategias	  
para	  la	  exposición	  oral;	  aprender	  a	  organizar	  el	  trabajo	  en	  grupo;	  aprovechar	  y	  aprender	  a	  
valorar	  las	  ventajas	  del	  trabajo	  en	  grupo;	  familiarizarse	  con	  el	  manejo	  de	  páginas	  web	  en	  
español.	  
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8/ Muchos españoles exportan su tradición gastronómica cuando van a vivir a otros 
países ya que, además, la cocina española es muy valorada en todo el mundo. Teo es 
socio de un restaurante español en Lima, Laeñe. 

¿Quieres descubrir cuáles son las especialidades de la casa? 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

EXPLOTACION:	  hablamos	  sobre	  la	  tradición	  gastronómica	  española	  e	  italiana;	  vamos	  a	  la	  web	  
del	  restaurante	  y	  consultamos	  la	  carta;	  aclaramos	  dudas	  de	  vocabulario;	  planteamos	  la	  
posibilidad	  de	  abrir	  un	  restaurante	  italiano	  en	  Latinoamérica;	  los	  alumnos,	  en	  pequeños	  
grupos,	  confeccionan	  una	  carta	  representativa	  de	  la	  gastronomía	  italiana	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  
dificultad	  para	  encontrar	  determinados	  ingredientes	  y	  justificando	  la	  elección;	  en	  un	  segundo	  
momento,	  los	  alumnos	  buscan	  información	  para	  descubrir	  cuál	  es	  el	  menú	  de	  un	  restaurante	  
típico	  peruano	  en	  Lima;	  aprovechamos	  la	  ocasión	  para	  comentar	  aspectos	  socioculturales	  
relacionados	  con	  la	  gastronomía.	  

OBJETIVOS:	  incorporar	  referentes	  relacionados	  con	  aspectos	  socioculturales	  reflexionando	  
sobre	  la	  tradición	  gastronómica	  y	  su	  importancia;	  reflexionar	  sobre	  las	  diferencias	  culturales;	  
ampliar	  vocabulario;	  trabajar	  la	  producción	  escrita;	  aprovechar	  y	  valorar	  las	  ventajas	  del	  
trabajo	  en	  grupo;	  familiarizarse	  con	  el	  manejo	  de	  páginas	  web	  en	  español.	  
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9/ “La Indiana Jones de Chamberí. No hay mejor forma de 
definir a esta historiadora madrileña que se marchó a Perú en 
busca de oro. De su mano visitaremos el Bosque de Pomac, 
donde lleva años excavando tumbas de miembros de la cultura 
Sicán. También conoceremos el Museo Sicán: un viaje en el 
tiempo hasta civilizaciones milenarias que deslumbran tanto 
como el oro que allí se expone”. 

 

 

 

 

 

 

¿Es verdad o no? 

 El museo en el que trabaja está dedicado a diferentes culturas precolombinas 

 Las piezas expuestas proceden todas de excavaciones 

 Pizarro descubrió las riquezas escondidas dentro de las pirámides 

 Las huacas son formaciones geológicas naturales 

 El Bosque de Pomac es el bosque seco más grande de América 

 El Gran tocado es la pieza más importante del museo porque los materiales con 

los que está hecho son muy valiosos 

 

 

 

SESION 4 
http://url.ie/fhkt 

 

	  

EXPLOTACION:	  antes	  de	  visionar	  el	  reportaje	  leemos	  el	  enunciado	  del	  ejercicio,	  tomado	  de	  la	  
introducción	  del	  programa	  Españoles	  en	  el	  mundo;	  a	  continuación,	  los	  alumnos	  realizan	  
individualmente	  un	  ejercicio	  de	  confirmación	  de	  comprensión	  justificando	  la	  respuesta.	  

OBJETIVOS:	  adquirir	  conocimientos	  referenciales;	  confirmar	  comprensión;	  ejercitar	  recursos	  
de	  citación	  de	  información.	  
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10/ Paloma nos cuenta que en su bosque habita una rica fauna autóctona de Perú, por 
ejemplo,  

	   	      

 …………………………………………….               Y            …………………………………………………… 

Si buscas un poco de información, descubrirás que la fauna peruana se caracteriza por 
su gran diversidad. Por un lado, la fauna marina, distinta dependiendo de la corriente; 
la terrestre, dividida en tres grupos según su origen, y las aves. 

             
    

 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   TIERRA	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   AIRE	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  MAR	  
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11/ Hablando de animales y de gatos negros… 

La superstición está muy presente en la vida de los peruanos, al igual que ocurre en 
otras muchas sociedades. 

 

La definición que ofrece el DRAE es la siguiente: 

 

superstición. 
(Del lat. superstitĭo, -ōnis). 
1. f. Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. 
2. f. Fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. 
Superstición de la ciencia. 

 

Sin embargo, en el caso de muchas culturas, la fe religiosa no excluye la superstición. 
¿Y tú? ¿Eres supersticioso? ¿Qué supersticiones curiosas conoces? 

 

 

 

 

	  

EXPLOTACION:	  comentamos	  el	  contenido	  del	  reportaje	  a	  partir	  del	  enunciado;	  leemos	  la	  
definición	  y	  la	  comentamos;	  en	  una	  segunda	  parte,	  los	  alumnos	  comentan	  su	  posición	  al	  
respecto,	  sus	  impresiones	  a	  partir	  de	  su	  origen	  cultural,	  supersticiones	  curiosas	  que	  conocen,	  
anécdotas	  y	  percepción	  del	  fenómeno.	  

OBJETIVOS:	  adquirir	  conocimientos	  referenciales;	  modificar	  actitudes	  compartiendo	  
experiencias	  y	  puntos	  de	  vista;	  desarrollar	  estrategias	  de	  intervención	  en	  una	  conversación	  en	  
grupo.	  

EXPLOTACION:	  los	  alumnos,	  organizados	  en	  pequeños	  grupos	  o	  en	  parejas,	  recopilan	  
información,	  dividiéndose	  los	  temas;	  preparan	  una	  exposición	  en	  la	  que	  describirán	  la	  fauna	  
autóctona;	  el	  resto	  de	  la	  clase	  tomará	  notas	  con	  idea	  de	  ampliar	  vocabulario.	  

OBJETIVOS:	  adquirir	  conocimientos	  referenciales;	  modificar	  actitudes;	  adquirir/utilizar	  
vocabulario	  específico;	  desarrollar	  estrategias	  para	  la	  exposición	  oral;	  aprovechar	  y	  valorar	  las	  
ventajas	  del	  trabajo	  en	  grupo.	  
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12/ ¿Habéis visto que durante todo el programa aparecen 
titulares que ofrecen más información? 

Vamos a comprobar si sois buenos observadores… 

 

 

1. Los incas aprovecharon los caminos trazados por 
…………………………………………………….. 

2. El Mariscal Sucre …………………………………………………………….. 
en 1824. 

3. ………………………………………………… abarcó desde el año 750 
d.C. hasta el 1375 d.C.  

4. Cuzco significa “………………………………………………………………………………………………………………….” 

5. Los restos humanos más antiguos de Sudamérica encontrados datan de 
…………………………………..……………………….. 

6. Los 20 cuerpos encontrados en la tumba pertenecen a mujeres ……………….…….……….. 

7. El castellano es la lengua oficial. El ………………………y el …………..………… son cooficiales. 

8. Tarma era la ciudad de ……………………………………y Tarma Tambo, …………………………………… 

9. Chiclayo es conocida como “………………………………………………………………………………………………..” 

10. Los conquistadores españoles usaron el Camino Inca para llegar a …………………………. 

 

 

 

 

 

Y SESION 5 
 

 

	  

EXPLOTACION:	  los	  alumnos	  realizan	  individualmente	  un	  ejercicio	  de	  confirmación	  de	  
comprensión/producción	  escrita	  completando	  la	  información	  ofrecida	  en	  el	  reportaje;	  puede	  
ser	  divertido	  plantearlo	  como	  concurso;	  el	  profesor,	  antes	  de	  comenzar	  con	  el	  primer	  vídeo,	  
llamará	  la	  atención	  de	  los	  alumnos	  insistiendo	  en	  la	  importancia	  de	  los	  titulares.	  

OBJETIVOS:	  incorporar	  referentes;	  recuperar	  información;	  ejercitar	  la	  capacidad	  de	  
memorización;	  confirmar	  comprensión.	  
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13/ Después de tanto trabajo, seguro que todos estáis soñando con hacer un gran 
viaje. También estas personas quieren empezar a programar sus vacaciones, pero no 
tienen claro el destino. Teniendo en cuenta su perfil e intereses, ¿qué proponéis a 
cada uno de ellos? 

 

Ana Ortega, 36 años, soltera; trabaja en una agencia de 
publicidad; le gustan los deportes de aventura; tiene dos 
semanas de vacaciones y viajará sola; dispone de un 
presupuesto limitado; le gustaría también conocer gente 
interesante. 

 

 

Luigi Esposito y su familia; viven en una pequeña ciudad en el 
norte de Italia; elegirán un destino pensando sobre todo en 
los niños; disponen de un mes de vacaciones; Luigi es alérgico 
al polen y al agua del mar; los niños tienen 4 y 7 años. 

 

 

 

Marion Estévez, 50 años, casada; es restauradora y 
amante del arte; ha viajado por toda Europa y busca 
un destino que la sorprenda; le gusta comer bien; 
dispone de veinte días de vacaciones; volar la 
aterroriza. 

 

 

 

Alejandro Ramos y Óscar Jiménez, 16 años, estudiantes; hacen su 
primer viaje solos como premio por sus buenas notas; quieren 
divertirse y vivir nuevas experiencias; no disponen de un 
presupuesto muy alto, pero están dispuestos a viajar como 
mochileros y quieren marcharse lo más lejos posible de sus 
padres. 
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Lo que más me ha llamado la atención 

………………………………………………………………………………………………………………. 

He aprendido 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Quiero saber más sobre 

……………………………………………………………………………………………………………. 

EXPLOTACION:	  los	  alumnos,	  en	  pareja	  y	  por	  escrito,	  elaboran	  propuestas	  de	  vacaciones	  para	  
estas	  personas	  como	  si	  trabajasen	  en	  una	  agencia	  de	  viajes;	  tienen	  que	  justificar	  la	  elección	  y	  
destacar	  los	  aspectos	  que	  puedan	  resultar	  más	  atractivos	  para	  las	  personas	  que	  viajan;	  para	  
hacerlo,	  tendrán	  que	  documentarse	  y	  esbozar	  un	  programa	  de	  actividades	  para	  cada	  caso;	  se	  
hará	  una	  puesta	  en	  común;	  en	  un	  segundo	  momento,	  el	  profesor	  corregirá	  los	  textos	  escritos.	  

OBJETIVOS:	  adquirir	  conocimientos	  referenciales;	  adquirir/utilizar	  vocabulario	  específico;	  	  
trabajar	  la	  producción	  escrita;	  desarrollar	  estrategias	  para	  la	  exposición	  oral;	  modificar	  
actitudes.	  

	  

EXPLOTACION:	  los	  alumnos	  reflexionan	  sobre	  las	  cuestiones	  planteadas,	  primero,	  
individualmente;	  después,	  haremos	  una	  puesta	  en	  común;	  podrán	  destacarse	  aspectos	  
relacionados	  con	  los	  contenidos	  socioculturales,	  la	  ejercitación	  lingüística,	  las	  propias	  actitudes,	  
el	  trabajo	  en	  grupo,	  etc.	  

OBJETIVOS:	  extraer/fijar	  conclusiones;	  contrastar	  impresiones,	  opiniones,	  etc.;	  abrir	  nuevas	  
vías	  de	  profundización;	  aprender	  a	  partir	  del	  modo	  de	  aprender	  de	  otros;	  reflexionar	  sobre	  la	  
propia	  evolución	  y	  el	  proceso	  de	  aprendizaje;	  reflexionar	  sobre	  la	  propia	  capacidad	  de	  
asimilación.	  
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Unidad didáctica. Un paseo por El Salvador.         Francisco del Moral Manzanares 

	   	  

UN PASEO POR EL SALVADOR 
 

I. Tarea 1: Comprensión de lectura y expresión escrita 

Antes de leer 

1. Vamos a leer un texto de promoción turística de un país americano de lengua 
española. Antes de verlo, te damos el nombre de algunos países con las letras 
desordenadas. ¿Te atreves a ordenarlas? Cuando termines la actividad, compara 
tus resultados con los de un compañero. 

 

D R U N A S O H  -  R A T O   S A C C I  -  U N G I A R A C A   
R O S A L E D A   V L  -  A T A M G U E L A 

 
 

2. ¡Más difícil todavía! Ahora te presentamos un mapa de la zona en cuestión. 
Tienes que relacionar un país con cada uno de los nombres de más arriba. Pero 
atención: hay cuatro países y cinco nombres. Uno de ellos no corresponde con 
ningún país de los representados en el mapa. 

 

	  

Compara tus respuestas con la de tus 
compañeros. Quizá el texto que vas a leer te 
ayude a resolver tus dudas. 

	  

 
 
 
3. A continuación te damos unos epígrafes con el tema principal de cada uno de los 
siete párrafos del texto. Léelos detenidamente y piensa qué orden les darías, si tú 
fueras su autor. 
 

Descripción detallada de la oferta turística de la región  
Síntesis de los mayores atractivos 
Situación geográfica y características físicas del país 
Referencia histórica 

Promoción institucional 
Patrimonio floral 
Oferta gastronómica 
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Unidad didáctica. Un paseo por El Salvador.         Francisco del Moral Manzanares 

	  

Lectura 

1. Haz una primera lectura atenta silenciosa. Vuelve a leer el texto. ¿Cuál de los 
epígrafes anteriores se corresponde con cada uno de los párrafos? ¿Qué 
diferencias hay entre el orden que tú has preferido y el del texto real? ¿Te parecen 
diferencias importantes? 

En la década de los 50 –más concretamente entre 1947 y 1959–, fue un poeta, el 
salvadoreño Raúl Contreras, el encargado de avivar la oferta turística nacional. Al frente 
de la recién inaugurada Junta Nacional de Turismo, creó una serie de parques y 
“turicentros” destinados a resaltar los recursos naturales y arqueológicos del país. La 
iniciativa sirvió sobre todo para fortalecer una identidad propia, hasta entonces 
aletargada. 

Delimitado por los ríos que dibujan sus fronteras con Guatemala al oeste, y con 
Honduras al este y al norte, El Salvador es el más pequeño de los países 
centroamericanos. Y el único sin costa caribeña, aunque con medio centenar de 
bellísimas playas –dos de ellas consideradas entre las mejores del mundo por los 
surferos– a lo largo de sus 300 kilómetros de costa frente al Pacífico. Situado a medio 
camino entre las dos Américas, su moderno aeropuerto internacional ocupa el tercer 
puesto en recepción de turistas después de Costa Rica y Guatemala. Como sus vecinos, 
El Salvador posee una naturaleza volcánica de un verde rabioso, cuajada de ríos, 
cascadas, lagos y lagunas, y un clima estable y sin altibajos, soleado casi todos los días 
del año y agradablemente fresco en las montañas. Debido a sus interesantes vestigios 
arqueológicos, también forma parte de la renombrada Ruta Maya, que recorre la mitad 
norte de Centroamérica. Mientras Honduras, Guatemala y Costa Rica “se venden” 
respectivamente como “el país que lo tiene todo”, el de “la eterna primavera” y el de “la 
pura vida”, El Salvador cuenta con su marca “El Salvador impresionante”. 

El Plan 2014 con que se propone recuperar el tiempo perdido y alcanzar las cuotas de 
turismo internacional que sin duda merece, resalta como cualidades principales su 
estratégica posición como punto de encuentros y la calidad y calidez humana de sus 
gentes. La obligada ausencia de turismo durante más de una década, nos devuelve hoy a 
este pequeño pero gran país con la incomparable frescura de un destino aún no del todo 
conocido, con toda su autenticidad intacta. 

De entre las tres regiones en que se divide su geografía –Occidental, Central y Oriental–
tal vez sea la Occidental –la que linda con Guatemala–, la más interesante para el 
viajero, ya que tiene mejor infraestructura turística. Los departamentos de Ahuachapán, 
Sonsonate y Santa Ana, todos ellos a poca distancia de San Salvador, la capital, nos 
reservan muy gratas y variadas sorpresas. Majestuosos volcanes, como el de Izalco 
rodeados de frondosas selvas o verdes cafetales, embellecidos en ocasiones por las 
coloridas aguas que rellenaron sus cráteres, como el de la Laguna Verde, o el de 
Ahuachapán con su Laguna de las Ninfas y sus inquietantes fumarolas –llamadas 
ausoles– entre rocas. Para facilitar el plan de viaje, se ha diseñado la sugerente Ruta de 
las Flores, un recorrido de unos 40 kilómetros a lo largo de la cordillera de 
Apanecallamatepec, con espectacular explosión floral entre octubre y febrero. Incluye la 
visita a media docena de poblaciones emplazadas a unos 1.000 metros de altitud, que 
alcanzan los 1.447 en el caso de Apaneca, la ciudad más alta de El Salvador. De 
marcado estilo colonial –como denotan sus iglesias–, pero con fuertes raíces indígenas, 
todas ellas siguen elaborando hoy como ayer una variedad de artesanías que venden en 
animados mercadillos, entre los que sobresale el nocturno de Nahuizalco, avivado a la 
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Unidad didáctica. Un paseo por El Salvador.         Francisco del Moral Manzanares 

	   	  

luz de los candiles. Cestos, muebles, figuras religiosas de madera, o los renombrados 
tejidos de Ataco, confeccionados en arcaicos telares, son algunos de los productos que 
podemos admirar. Pioneras en la implantación de cafetales durante el último tercio del 
siglo XIX, estas poblaciones enriquecen la ruta con sus novedosos “tours del café” 
compartiendo con el viajero los secretos de su cultivo, recolección y elaboración. 

La tradición culinaria constituye otro de los placeres ineludibles, destacando la feria 
gastronómica que tiene lugar cada fin de semana en la plaza de la iglesia de Juayúa, 
donde además de chorizos y longanizas a la brasa, asados de conejo y venado, también 
podemos degustar guisos de ranas y culebras, entre una multitud de platos –o platillos, 
como dicen allí– nacionales e internacionales. Pero si queremos probar la más típica de 
las recetas salvadoreñas, el alimento que se elabora en cualquier rincón del país, esa es 
la omnipresente pupusa, una torta de maíz bien gruesa que esconde en su interior un 
delicioso relleno. De queso con chicharrón –tocino del cerdo–, ayote –parecido a la 
calabaza-, y frijoles refritos, o simplemente de quesillo –un queso fresco– y loroco, una 
flor blanca muy apreciada por su aroma y sabor. 

Muy valorada es también la flor de izote, emblema nacional desde 1995, una liliácea 
blanca que además de donar sus semillas para deliciosos encurtidos o formar parte de 
exquisitas recetas –revuelta con huevo o en el relleno de los clásicos tamales–, sirve 
también para la fabricación de alcohol, detergentes, cuerdas, cestería y tejidos. Resulta 
divertido pensar que tal vez la amabilidad innata de los salvadoreños se deba en parte a 
la naturalidad con que incluyen las flores en su dieta. Y ya no comestible, pero envuelta 
en el misterio, la legendaria flor de amate nos conecta con la fantástica mitología del 
mundo rural salvadoreño. El amate es un árbol grandioso, compañero de descansos a su 
espesa sombra, productor de una flor invisible otorgadora de deseos y buena suerte 
según la fábula, microscópica según estudios biológicos. Los cuentos a la luz de la 
lumbre mencionaban la Oración del Justo Juez, que había que pronunciar tumbado bajo 
el árbol a la medianoche, en el momento en que se desprendía la anhelada flor 
encantada, cuyo temible dueño era el Diablo. 

Así es esta tierra, rica en mitología cristiano-precolombina, y con tanto sabor y 
originalidad como esas famosas pupusas, cuya aparente simplicidad esconde el 
meticuloso y muy mimado proceso de elaboración con que los salvadoreños son 
capaces de conseguir algo tan apetecible y sencillo como exótico. Auténtico y bien 
equilibrado. 

Adaptado de: 

González de Castejón, J. (2011). El occidente de El Salvador. Ronda Iberia, julio 2011, 90-96.  

 
 
2. Un poco de léxico. Encuentra en el texto palabras que se puedan sustituir por las 
siguientes, sin cambiar en lo fundamental su significado del texto (en orden de 
aparición):  
 

reactivar – decisión – reforzar – adormecida – tiene – repleta – variaciones – 
restos – famosa – falta (sust.) – limita – densas – sierra (sust.) – situadas – 
acentuado – destaca – elaborados – precursoras – gastronómica – ciervo – 

saborear – extranjeros – muy – similar – estimada – quizá – fortuna - 
acostado - deseada – propietario – célebres – oculta (verbo) – simple 
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3. Verdadero o falso. 
 

a. En los 50, un poeta fue el responsable de reorganizar la oferta turística. 
b. El Salvador está al este de Guatemala y al sur y al este de Honduras. 
c. El eslogan turístico de Guatemala es “la eterna primavera”. 
d. El Salvador es un país soleado, seco y caluroso. 
e. Actualmente El Salvador es un país muy visitado por turistas de todo el mundo. 
f. En el oeste de El Salvador se sitúa la mayor cantidad de establecimientos 

hoteleros del país. 
g. La ciudad de Apaneca está situada en la Ruta de las flores. 
h. Las poblaciones de la cordillera de Apanecallamatepec ofrecen al turista 

recorridos temáticos sobre el café y la artesanía popular. 
i. Lo más típico de la gastronomía de El Salvador son las longanizas a la plancha y 

los asados de conejo y venado. 
j. El amate es un árbol de flor tan pequeña que ni siquiera se puede ver. 

 

Después de leer 

1. ¿Qué título le pondrías al texto? Justifica tu respuesta. 
 
2. Ahora vas a escribir tu propio texto expositivo de promoción turística. Puedes 

seguir los siguientes pasos: 
 

a) Tema.  
Lo primero que tienes que decidir es sobre qué vas a escribir y lo mejor es 
hacerlo sobre algo que conoces muy bien. Así que te proponemos que crees un 
texto sobre tu propia ciudad o región, o bien sobre una ciudad o una región de 
tu país que conozcas muy bien por algún motivo. Y lo vas a escribir en español 
porque irá dirigido a potenciales turistas de lengua española que nunca han 
visitado la zona. 
 
b) Estructura.  
¿Te acuerdas del orden que seguían los párrafos del texto anterior? Vamos a 
inspirarnos en él. 

 
0 El occidente de El Salvador 

1 Referencia histórica 

2 
Situación geográfica y  

características físicas del país 

3 Promoción institucional 

4 Detalle de la oferta turística de la región 

5 Oferta gastronómica 

6 Patrimonio floral 

7 Síntesis de los mayores atractivos 
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Pon en la columna de la izquierda los nombres de las siguientes partes, según 
corresponda. Cuando hayas terminado, puedes comparar tus resultados con los 
de tus compañeros: 

preliminar – conclusión – título – información principal – contextualización 1 – 
información suplementaria 1 – contextualización 2 – información 
suplementaria 2 

A continuación intenta agrupar todas las partes anteriores en solo cuatro: 

título – introducción – desarrollo – conclusión 

Pues bien, estas son las partes imprescindibles de un texto expositivo y, como 
has visto, normalmente están divididas en partes más pequeñas, los párrafos, 
cada uno de los cuales corresponde a una idea diferente.  
 
Ahora ya puedes decidir las partes de que constará tu escrito y hacer un 
esquema que te sirva de apoyo. El título lo puedes decidir	  al final. 
 
c) Léxico.  
Ya que sabes de qué vas a escribir y cuál es la forma que quieres dar a tu texto, 
tienes que asegurarte de que conoces las palabras necesarias para escribirlo. 
¿Vas a hablar de situación geográfica, de recursos naturales, infraestructuras, 
monumentos históricos, productos gastronómicos…? Seguro que ya sabes 
muchos de los términos de los que vas a emplear. Otros quizá aparezcan en el 
texto anterior y, en cualquier caso, recuerda que los diccionarios son 
instrumentos muy útiles. 
 
d) Borrador.  
Ahora ya puedes elaborar una primera versión del texto. Cuando la hayas 
terminado, repásalo teniendo en cuenta dos criterios: el tuyo (¿Respeta las 
directrices marcadas desde el principio, tales como lector al que va dirigido, 
estructura, léxico apropiado, etc.? ¿Falta tal vez algún conector?) y el del 
posible destinatario (¿Da información necesaria e interesante? ¿Favorece una 
visita del turista medio hispanohablante?). 
 
e) Versión definitiva.  
Haz las correcciones que creas convenientes y presenta tu texto final. 
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II. Tarea 2: Comprensión auditiva y expresión oral. ¿Adónde vamos? 
 

1. Ahora que ya estáis familiarizados con la oferta turística de El Salvador, os 
proponemos una actividad por parejas. Imaginad que estáis en San Salvador, 
capital del país, y os queda un día antes de volver a casa, pero no sabéis 
exactamente qué hacer.  

El alumno A, consigue en un teléfono automático de información turística datos 
relativos a la ciudad de La Palma (Departamento de Chalatenango). 

Audio del alumno A (2’ 44’’): http://www.divshare.com/download/18484035-144 

Mientras que el alumno B escucha en la radio un reportaje sobre el Parque Los Chorros. 

Audio del alumno A (2’ 14’’) http://www.divshare.com/download/18483550-833 

Cada componente de la pareja tiene que escuchar la grabación correspondiente y tomar 
las notas necesarias con ayuda de la siguiente ficha: 

Nombre del lugar: 

Distancia a la capital:  

Valor paisajístico:  

Facilidad de acceso:  

Clima:  

Servicios turísticos:  

Estado de las infraestructuras:  

Atención a niños:  

Atención a ancianos:  

Oferta cultural:  

Interés artístico:  

Gastronomía:  

Gastos necesarios:  

Mis gustos personales:  

 

Podrás escuchar el texto tres veces y ya la segunda vez, podrás detenerlo, si te resulta 
útil para escribir tus notas. 

Atención: quizá no haya información relacionada con todos los apartados de la ficha. 
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2. Ya tienes la información relativa a un lugar de El Salvador que tu compañero de 
viaje no conoce. Para poder llegar a un acuerdo, seguid los siguientes pasos: 

a) Léxico.  
Cada uno de vosotros tiene que transmitirle al otro la información obtenida. 
Para ayudarte, puedes empezar por escribir un pequeño esquema: 
• Nombre de lugar 
• Situación 
• Atractivos personales 
• Posibles inconvenientes 
 

b) Opinión.  
Después de escuchar a tu compañero, explícale qué te gusta y qué no te gusta de 
los dos destinos. 

 
c) Discusión.  
Si vuestros gustos no coinciden, intenta convencer a tu compañero, justificando 
tus opiniones. Tenéis que llegar a un acuerdo obligatoriamente. No te resistas si 
los argumentos de tu compañero te resultan convincentes. 
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Un paseo por El Salvador. Fichas del profesor 

 
 

Tarea 1: Comprensión de lectura y expresión escrita 
(El occidente de El Salvador) 

Descripción Se presenta a los alumnos un texto escrito de promoción turística de El Salvador. 

Objetivos específicos Activar conocimientos previos sobre El Salvador y los países de Centroamérica. 
Comprender globalmente un texto expositivo escrito del ámbito de la promoción turística. 
Comprender información detallada del mismo texto. 
Reflexionar sobre la estructura de un texto expositivo. 
Escribir un texto expositivo para hacer promoción turística de un lugar conocido. 

Contenidos 
específicos 

Léxico relacionado con la promoción turística 
Los textos expositivos 
Presente de indicativo 
Coordinación y yuxtaposición 
Oraciones adjetivas 
Usos del participio 

Tipología  
de la tarea 

Según las características de la tarea: transferencia de información, interacción, práctica.  
Según los procesos de comunicación: comprensión lectora y expresión escrita (principales), expresión oral y comprensión auditiva 
(auxiliares). 
Según el uso de la lengua: comunicativa 

Tipología textual Texto expositivo escrito  
Recursos y 
agrupamiento 

El texto expositivo proviene del número de julio de 2011 de la revista Ronda Iberia. Se presenta sin el título ni el subtítulo, pues 
una de las actividades consiste en proponer el primero. Por razones de comodidad se ha transcrito y se han numerado las líneas, 
pero se proporciona también el enlace que lleva al formato original. 
Ha sido mínimamente adaptado. Se han realizado algunos cambios en la puntuación y en la línea 58 se ha sustituido lilácea por 
liliácea, por considerarse aquella un error (véase la definición de izote en DRAE). 
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La agrupación varía según las diferentes actividades: 
Prelectura 1 (palabras): Parejas o grupos de tres. Corrección implícita con el propio texto. 
Prelectura 2 (mapa): Parejas o grupos de tres. Corrección después de la lectura (ayudándose con los datos del texto). 
Prelectura 3 (Orden de párrafos): Individual 
Lectura 1 (Comprobación de párrafos): Individual. Se hace una puesta en común en grupo. 
Lectura 2 (Léxico): Individual. Primera comprobación en pareja. Puesta en común en grupo. 
Lectura 3 (V o F): Individual. Primera comprobación en pareja. Puesta en común en grupo. 
Después de leer 1 (Título): Individual. Puesta en común en grupo. 
Después de leer 2b (Partes del texto expositivo): Individual. Puesta en común en grupo. 
Resto de Después de leer 2 (Escritura): Individual y corrección personalizada. 

Soluciones  
a los ejercicios 

Lectura. Ejercicio 2: encuentra palabras que se puedan sustituir 
por las siguientes: 
reactivar – avivar (línea 2) 
decisión – iniciativa (línea 5) 
reforzar – fortalecer (línea 5) 
adormecida – aletargada (línea 6) 
tiene – posee (línea 14) 
repleta – cuajada (línea 14) 
variaciones – altibajos (línea 15) 
restos – vestigios (línea 16) 
famosa – renombrada (línea 17) 
falta – ausencia (línea 24) 
limita – linda (línea 28) 
densas – frondosas (línea 32) 
sierra (sust.) – cordillera (línea 36) 
situadas – emplazadas (línea 38) 
acentuado – marcado (línea 40) 
destaca – sobresale (línea 42) 

elaborados – confeccionados (línea 44) 
precursoras – pioneras (línea 45) 
gastronómica – culinaria (línea 48) 
ciervo – venado (línea 50) 
saborear – degustar (línea 51) 
extranjeros – internacionales (línea 52) 
muy – bien (línea 54) 
similar – parecido (línea 55) 
estimada – apreciada (línea 57) 
quizá – tal vez (línea 62) 
fortuna – suerte (línea 66) 
acostado – tumbado (línea 68) 
deseada – anhelada (línea 69) 
propietario – dueño (línea 70) 
célebres – famosas (línea 72) 
oculta (verbo) – esconde (línea 72) 
simple – sencillo (línea 74) 

 Lectura. Ejercicio 3. Verdadero o falso 
a, V – b, F – c, V – d, F – e, F – f, V – g, V – h, F (no hay tours de artesanía) – i, F – j, V 
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 Después de leer. Ejercicio 2b.  
0 – Título – El occidente de El Salvador 
1 – Preliminar – Referencia histórica – Introducción 
 
Desarrollo 
2 – Contextualización 1 – Situación geográfica y características físicas del país 
3 – Contextualización 2 – Promoción turística 
4 – Información principal – Detalle de la oferta turística de la región 
5 – Información suplementaria 1 – Oferta gastronómica 
6 – Información suplementaria 2 – Patrimonio floral 
 
7 – Conclusión – Síntesis de los mayores atractivos 

 

Tarea 2: Comprensión auditiva y expresión oral 
(¿Adónde vamos?) 

Descripción Después de la primera tarea, en que los alumnos están ya algo familiarizados con El Salvador, se plantea una segunda 
colaborativa, a través de la cual una pareja de alumnos tiene que tomar la decisión de qué visitar en su último día de estancia en 
el país. 
Cada uno de ellos tendrá inicialmente acceso a la información relativa a un destino turístico diferente: el alumno A, a la de la 
ciudad de La Palma (Chalatenango) y el alumno B, a la del Parque Los Chorros. A continuación tendrán que intercambiarse los 
datos que hayan sido capaces de retener para, por último, tomar una decisión conjunta. 

Objetivos específicos Comprender los datos principales de un texto expositivo oral del ámbito de la promoción turística. 
Realizar una exposición oral para transmitir dicha información. 
Expresar opinión y gustos sobre hábitos turísticos. 
Negociar para llegar a un acuerdo. 

Contenidos 
específicos 

Léxico relacionado con el turismo 
Oraciones causales 
Oraciones relativas 
Oraciones sustantivas 
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Tipología  
de la tarea 

Según las características de la tarea: transferencia de información, interacción.  
Según los procesos de comunicación: comprensión auditiva y expresión oral (principales), expresión escrita y comprensión 
lectora (auxiliares). 
Según el uso de la lengua: comunicativa 

Tipología textual Texto expositivo oral adaptado 
Recursos y 
agrupamiento 

Textos orales adaptados a partir de documentos de vídeo procedentes de la página de promoción turística de El Salvador 
www.elsalvador.travel. 
La comprensión auditiva del texto grabado se realiza individualmente. El resto de actividades, basadas en la interacción, se 
realiza en pareja.  

Indicaciones 
prácticas 

Se considera que, debido al nivel de conocimientos de estos alumnos y a su L1, no es necesario preexplicar vocabulario. El 
léxico presente no debería ofrecer dificultades, a pesar de que un mínimo porcentaje de palabras puede ser desconocido. Esta 
dificultad debería ser superada por la habilidad de deducir el significado gracias al contexto. Se recomienda, pues, poner a los 
alumnos en la situación de tener que utilizar esta estrategia. 
Por otra parte, se observa que, aunque las dos grabaciones tienen una duración similar, la más larga de ellas (sobre la ciudad de 
La Palma) tiene además una mayor densidad de palabras y presenta una sintaxis más elaborada, por lo que se puede considerar 
más difícil.  Esta circunstancia podría ser aprovechada para que el profesor eligiera conscientemente a los miembros de las 
parejas, de modo que diera el papel de alumno B, a aquellos que puedan presentar más dificultades de comprensión auditiva. Este 
reparto podría resultarles motivador no sólo en términos generales, sino para la preparación de la segunda parte de la tarea (de 
expresión oral). 
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Transcripciones de los audios 

 
Audio del alumno A (288 palabras): 

La ciudad de La Palma pertenece al Departamento de Chalatenango y es uno de los 
principales destinos turísticos visitados por los nacionales y extranjeros, ya que reúne 
características que lo vuelven importante y que cautivan el corazón de los viajeros, y se 
sitúa, además, a 82 km. de distancia desde la capital, San Salvador. Esta población se 
caracteriza por conservar el ornato en sus casas, postes y en el parque central. 

Posee el título de Cuna de la Paz y es dueña de los tesoros artesanales más importantes 
heredados por el señor Fernando York, quien en la década de los 70 impulsó la técnica 
del naif, convirtiéndolo en uno de los principales polos de desarrollo para su gente. 

Al recorrer las calles de este tranquilo pueblo, observamos cómo sus pobladores 
arduamente trabajan en sus casas, que también sirven de talleres para realizar sus 
diseños, evocadores del paisaje de la campiña, la naturaleza y la vida de nuestros 
antepasados. 

Recuerde que, si usted es una de esas personas que gusta de ver cómo se trabaja esta 
artesanía, puede venir hasta los talleres, donde se observarán todos los pasos. En la 
actualidad son más de 117, los cuales están exportando a países como Italia y Estados 
Unidos, entre otros. Esta circunstancia motiva a su gente a seguir trabajando y exponer 
sus diseños en los talleres o en los tres diferentes mercados de artesanías localizados en 
esta ciudad y que cada día atraen a más turistas e incentivan a las autoridades 
municipales a seguir apoyando este proyecto. 

La Palma se sitúa en la zona norte de Chalatenango y encierra un abanico de 
alternativas que la convierte en el mejor destino para visitar en El Salvador durante los 
365 días del año. 
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Audio del alumno B (255 palabras): 
A tan sólo 18 km. al oeste de la capital, este remanso natural es un icono turístico 
preferido por muchos salvadoreños. Cuenta con doce manzanas de terreno, de las cuales 
cuatro son las habilitadas al público. Este parque cuenta con una belleza natural única, 
debido a la gran cantidad de nacimientos de agua que le (sic) rodean por las filtraciones 
de aguas de lluvia del volcán de San Salvador. 

Son cuatro piscinas habilitadas: una para niños, otra con tobogán y el resto, diseñadas 
de tal forma que no pierdan el encanto natural del lugar. 

Este turicentro abrió sus puertas en 1952, por la visión del poeta salvadoreño Raúl 
Contreras, quien deseó que sus restos descansaran en este parque. 

Cabe destacar que este centro ha sido un importante escenario para eventos 
internacionales, como Miss Universo en 1975, por el encanto de su paisaje. 

Fue para el año 2001 que sus instalaciones sufrieron daños por los terremotos ocurridos, 
sin embargo se realizaron obras de reconstrucción que concluyeron en 2008.  

En este parque encontrará áreas de juego para niños, un anfiteatro para eventos 
educativos y culturales, modernos merenderos, una pasarela peatonal, rampas de acceso 
para personas con discapacidades y senderos que conducen al bosque. 

En el Parque Los Chorros encontrará ocho comedores que ofrecen platillos caseros y 
típicos a precios sumamente accesibles. También el ingreso de alimentos está permitido, 
para compartirlos en familia o con amigos. 

Para mayor información, visite nuestra página web: www.elsalvador.travel y entérese de 
todos los atractivos que le esperan en nuestro El Salvador impresionante. 
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Cuestionario de evaluación de la tarea 
 

TÍTULO : 
 
 

¿Estás de acuerdo?  
(1 muy poco – 5 mucho) 

Es interesante  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
Es útil para aprender lengua  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
Es útil para adquirir conocimientos 
extralingüísticos 

 ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 

Es fácil de realizar  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
Exige demasiado esfuerzo mental  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
Exige demasiados conocimientos previos  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 

LA TAREA Y YO 

He comprendido bien  las instrucciones  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
He seguido el proceso correctamente  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
Me he esforzado lo necesario  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
He tenido dificultades lingüísticas  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
He tenido dificultades técnicas  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
Me he divertido  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
He aprendido más español  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
He adquirido otro tipo de conocimientos   ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
Estoy satisfecho con mi actuación  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
He alcanzado el objetivo de la tarea  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 
En el futuro podría mejorar mi actuación si… 
 
 
 
 
Me ha gustado que… 
 
 
 
 
No me ha gustado que… 
 
 
 
 

	  

Mediterráneo Anexo | 29



APORTACIONES PRÁCTICAS A LA ENSEÑANZA DE LAS 

COLOCACIONES: TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES PARA ABORDAR EL 

FENÓMENO EN EL AULA DE E/LE DE FORMA EXPLÍCITA. 

 

Rossana Sidoti 

Investigadora L/Lin 07. Università degli Studi di Messina. 

rossana77@hotmail.it 

2. Unidad didáctica. Relaciones con los demás: reacciones y comportamientos  

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

 1. Objetivos 

 

a. Percatarse de la existencia del fenómeno colocacional. 

b. Mejorar la competencia colocacional dentro del ámbito 

semántico de las relaciones interpersonales: reacciones y 

comportamientos. 

c. Reconocer las colocaciones a través de sus características. 

d. Reflexionar sobre la idiosincrasia del fenómeno colocacional. 

e. Aprender estrategias para obtener información sobre el 

comportamiento colocacional de las palabras a través del uso de 

diferentes recursos léxicos, diccionarios combinatorios y corpus 

lingüísticos existentes para el español, de fundamental 

importancia para recabar información sobre la combinatoria 

léxica, su frecuencia de coaparición y contextos de uso. 

f. Entender los usos metafóricos del lenguaje cotidiano. 

g. Reflexionar sobre los vínculos semánticos que se establecen 

entre las palabras. 

h. Favorecer en los aprendices la memorización de las palabras y su 

posterior recuperación en el lexicón mental a través de la 

creación de redes de significados o mapas semánticos. 

i. Reflexión metalingüística. 

j. Expresión e interacción oral. 

k. Desarrollar la habilidad de combinar palabras con autonomía.  

 

 2. Nivel específico recomendado: C1 / C2 (MCER) 

 3. Tiempo: 4 horas apróximadamente 

 4. Materiales: Fichas de las actividades / Recursos léxicos en la red   

 5. Dinámica de trabajo: Individual / Parejas / Grupos  
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2.1.Actividades de exposición a la lengua 
 

1) Cada persona reacciona y se comporta de forma diferente ante la vida (cuando nos 

dicen una mentira, un noviazgo se rompe o un amigo nos decepciona, cuando no 

aprobamos un examen o no conseguimos un empleo, si pillamos a un ladrón robando en 

nuestra casa, etc). Lee el siguiente texto y contesta, interactuando con tu compañero de 

al lado, a las preguntas que a continuación te proporcionamos. (20 minutos) 

Un sueño 

En medio del silencio de la noche escuché el sonido de mi móvil, que parecía provenir 

del armario. Primero pensé que se trataba de un sueño; luego, que me lo había dejado 

encendido en el bolsillo de la chaqueta. Abrí los ojos, prendí la luz y sorprendí, 

llevándome un susto bastante evidente, en el medio de la habitación, a un individuo que 

buscaba su teléfono por todos los bolsillos con una mano mientras me apuntaba con una 

pistola que llevaba en la otra. Imposible decir quién estaba más desconcertado, si el 

ladrón o yo. Por fin, dio con el aparato y lo atendió de mala gana: “¿Qué pasa?”, 

preguntó irritado por aquella inoportuna llamada. Luego, al esuchar lo que decía, se dejó 

caer sobre una esquina de la cama como si le hubieran abandonado las fuerzas. “Ha 

muerto mi madre”, me dijo en un aparte. “Lo siento”, añadí yo ridículamente desde mi 

pijama de rayas.  

Comprendí que tenía que aprovechar aquellos instantes de abatimiento del delincuente 

para hacer algo, para darle una paliza. Miré a mi alrededor en busca de algún objeto 

contundente y ni vi más que un par de novelas policiacas y un inhalador nasal que había 

sobre la mesilla. Aunque, de haber dispuesto de algo más duro, tampoco habría sabido 

cómo usarlo. Creo que conviene golpear en la nuca, pero se trata de un conocimiento 

teórico. Jamás he golpeado a un semejante. Además, el semejante del que hablo había 

comenzado a sorberse los mocos como un niño para contener las lágrimas. Colgó el 

teléfono, se incorporó y comprendí que se encontraba desorientado, sin saber a dónde 

dirigir sus pasos ni qué hacer con su cuerpo. Recorrió unos metros en dirección al 

armario y luego se volvió hacia mí para averiguar por dónde se salía.  

Salté de la cama y lo guié por el pasillo. Una vez en la puerta, me preguntó si conocía el 

modo de ir al Doce de octubre. “Espera un momento”, respondí. Volví al dormitorio, 

me puse encima del pijama unos pantalones y una camisa y lo llevé en mi coche. 

Cuando llegamos al hospital, aún sostenía la pistola en la mano y el móvil en la otra. Le 

metí la pistola en un bolsillo, le abrí la puerta del coche y lo vi alejarse en dirección a 

las instalaciones. Yo regresé a la cama y al día siguiente fingí que todo había sido un 

sueño.  

(Adaptado de Millás, Juan José, “Un sueño”. EL PAÍS, 22-X-2004) 

 

-En una situación semejante, ¿cómo habrías reaccionado? 

-¿Por qué el protagonista de esta historia actuó cómo lo hizo? ¿Puedes entender y 

justificar su comportamiento? Motiva tu respuesta. 

-Cuando el protagonista de nuestra historia se enteró de la presencia del ladrón ¿qué 

sensaciones sintió en un primer momento? ¿cómo van cambiando sus sentimientos a lo 

largo de la historia? Descríbelos sirviéndote de la siguiente lista. De no conocer el 
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significado de algunas palabras, puedes recurrir a los diccionarios monolingües 

disponibles en línea: Diccionario de la Real Academia [http://www.rae.es/rae.html]; 

Diccionario Clave [http://clave.librosvivos.net/]; WordReference.com Diccionario de la 

lengua española [http://www.wordreference.com/]; The Free Dictionary 

[http://es.thefreedictionary.com/]. 

 

abatimiento  profundo, enorme, absoluto, total, grande, hondo 

aburrimiento  profundo, mortífero, terrible, abrumador, inmenso, mortal, enorme, 

infinito, feroz 

alivio  indescriptible, profundo, inmenso, magro, verdadero 

angustia  indefinible, asfixiante, inmensa, verdadera, indescriptible, 

extraordinaria, indecible, espantosa, paralizadora, horrible, excesiva, 

ligera, vaga, constante, pasajera  

ansia acuciante, profunda, enorme, apremiante, loca, desmesurada, 

exacerbada, desmedida, reprimida, insaciable, irrefrenable, 

incontenible 

antipatía  fuerte, profunda, violenta, visceral, marcada, justificada, fundada, 

injustificada, clara, patente, manifiesta, ostensible, franca, declarada, 

disimulada, correspondida, mutua, recíproca, irrefrenable, irreprimible 

asombro  infinito, profundo, mayúsculo, inmenso, indescriptible, constante, 

repentino 

bienestar  completo, indescriptible, tremendo, intenso, leve, generalizado, 

constante, continuo, pasajero, físico, falso 

compasión  infinita, inmensa, desgarrada, pura, sincera 

decepción  absoluta, profunda, enorme, fuerte, continua, pasajera, amarga, 

verdadera, clara, evidente 

desprecio  profundo, absoluto, clamoroso, total, olímpico, supremo, infinito, 

enorme, atroz, horrible, visible, notorio, manifiesto, sordo, contenido, 

frío, mutuo 

dolor  profundo, infinito, vivo, intenso, extremo, amargo, insondable, dulce, 

verdadero 

emoción  fuerte, profunda, inmensa, viva, serena, verdadera, incontenible 

enfado  terrible, violento, profundo, mayúsculo, excesivo, ligero, duradero, 

pasajero, justificado, injustificado, sin motivo, evidente, patente 

entusiasmo  caluroso, loco, enorme, incondicional, indescriptible, vivo, encendido, 

excesivo, ciego, desmedido, desmesurado, exagerado, escaso, sincero, 

justificado, abierto 

envidia  atroz, visceral, profunda, dulce, sana, mala, insana, verdadera, pura 
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euforia  plena, extraordinaria, excesiva, desmedida, falsa, frenada 

felicidad  completa, grande, absoluta, intensa, extrema, indescriptible, total, 

profunda, eterna, duradera, constante, pasajera, perfecta, verdadera, 

falsa, tonta 

frustración  enorme, constante, pura, evidente, clara, secreta 

inquietud  profunda, seria, viva, tremenda 

intranquilidad  grande, continua, permanente, constante, visible 

malestar  profundo, inmenso, indescriptible, fuerte, continuo, creciente, patente 

malhumor  enorme, ligero, permanente, habitual 

melancolía  profunda, incurable, terrible, infinita, atroz, absoluta, aguda, inmensa, 

intensa, total, máxima, exagerada, ligera, permanente, pasajera, dulce, 

negra, sincera, pura, evidente 

miedo 

 

atroz, intenso, fuerte, abrumador, feroz, sacral, profundo, animal, 

visceral, horrible, espantoso, horroroso, ancestral, justificado, 

fundado, verdadero, injustificado, infundado, incontenible 

nostalgia  grande, profunda, intensa, ligera, pertinaz, pasajera, sincera 

pánico  indescriptible, absoluto, profundo, inmenso, total, verdadero, fingido 

pena  grande, aguda, lancinante, inmensa, profunda, infinita, intensa, 

horrorosa, ligera, pasajera, sincera, verdadera, paralizadora, de amor 

placer  intenso, desbordante, inmenso, verdadero, agudo, infinito, 

indescriptible, embriagador, extremo, mínimo, continuo, malvado, 

insaciable 

rabia  violenta, profunda, extrema, visceral, indescriptible, pasajera, pura, 

auténtica, sorda, incontrolada, contenida, soterrada, controlada, sana 

resentimiento  extraordinario, profundo, feroz, elevado, vivo, ciego, marcado, 

tremendo, violento, infinito, enorme, fuerte, visceral, terrible, intenso, 

mortal, enconado, particular, especial, total, ligero, mínimo, viejo, 

antiguo, constante, permanente, eterno, ancestral, arraigado, duradero, 

amargo, verdadero, puro, auténtico, justificado, injustificado, 

infundado, creciente, patente, abierto, claro, evidente, sordo, latente, 

oculto, disimulado, contenido, velado, soterrado, recíproco 

simpatía  profunda, viva, incondicional, visceral, poca, verdadera, declarada, 

mutua 

sorpresa  enorme, inmensa, mayúscula, total, absoluta, profunda, viva, grata, 

sincera 

susto  terrible, tremendo, buen, impresionante, mayúsculo, pistonudo, de 

muerte, serio, gordo, considerable, enorme, horrible, menudo, atroz, 

espantoso, leve, pequeño 
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ternura  extraordinaria, grande, intensa, infinita, indescriptible, inalterable, 

cálida, dulce, verdadera, acendrada 

tristeza  inmensa, infinita, profunda, inconmensurable, enorme, marcada, 

insondable, leve, vaga, sosegada, ligera, dulce, verdadera, reprimida 

vergüenza  terrible, profunda, intensa, enorme, vaga, inconfesable, irreprimible 

 

2) El caso es que los sentimientos arriba indicados pueden manifestarse con distintas 

intensidades. Tras individualizar los sentimientos que acompañaron a los protagonistas 

de nuestra historia, en pareja, agrupadlos por grados así como aparece en el ejemplo que 

te proporcionamos a continuación: intenso/poco intenso, que dura mucho/que dura 

poco, bueno/malo, etc. (15 minutos) 

Ej.:angustia  indefinible, asfixiante, inmensa, verdadera, indescriptible, extraordinaria, 

indecible, espantosa, paralizadora, horrible (intensa) 

excesiva (más intensa de lo conveniente)  

ligera, vaga (poco intenso)  

constante (que dura mucho o que no se interrumpe)  

pasajera (que dura poco) 

 

intenso, 

+intenso o 

que no se 

puede 

contener o 

saciar 

poco intenso 

o que ha sido 

disminuido 

 

que dura 

mucho o 

que no se 

interrumpe 

que dura 

poco 

bueno 

 

malo  

 

que se 

tienen 

uno a otro 

 

       

       

       

 

3) La falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los 

temas centrales de preocupación de los ciudadanos dado que el índice de atracos, 

asaltos, robos, etc., está creciendo. Cuando de pronto te ves destrozado, con la dignidad 

rebajada a golpe de un despojo material que te hace ver la impunidad del que quebranta 

el derecho a la propiedad se te queda una sensación de odio bastante clara hacia todo el 

gremio de los delincuentes. Ahora bien, si quieres profundizar en los verbos y en los 

adjetivos que acompañan frecuentemente la palabra odio, en pareja, tratad de sustituir 

en las oraciones que te propocionamos a continuación lo que está subrayado por una de 

las combinaciones de palabras que aparecen en el siguiente recuadro. (10 minutos) 

apagar el odio – engendrar odio - aplacar el odio - sembrar el odio - volcar el odio - 
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coger odio a alguien - disimular el odio - granjearse el odio - avivar el odio - sufrir el 

odio - guardar odio - odio imperecedero – odio mortal – odio sordo 

 

 Cuando una persona nos hace daño o nos hiere mucho podemos empezar a sentir 

odio hacia la misma  

 No continúes sintiendo odio y rencor por lo ocurrido. La única cosa mala que te 

hice fue mentirte 

 A veces, solo a veces, me encantaría romper platos, vasos, jarrones, cristales 

simplemente para desahogar y descargar el odio que siento por ti 

 Blancanieves no fue víctima del odio de su madrastra, sino de su madre, según 

un estudio del texto original 

 Si tus palabras y tus comentarios hipócritas sirven para aumentar el odio que 

siento por ti, te aconsejo que te vayas cuanto antes 

 Es más fácil odiar que calmar y atenuar el odio 

 Quien esparce odio sólo recoge desprecio de quien lo conoce 

 El odio solo inspira, genera o infunde odio en otras personas  

 Su forma de actuar le atrajo el odio de mucha gente 

 Me parece mas fácil reprimir u ocultar el odio que el amor 

 El tiempo hace que el odio desparezca y nos ayuda a perdonar 

 Decid de una vez quién es esa persona por la que profesáis un odio tan intenso 

 El odio que dura mucho es algo malsano porque la vida es muy corta como para 

desperdiciar el tiempo odiando 

 Sus ojos me asustaron, destilaban un odio contenido, de estos que no se 

manifiesta de forma declarada  

 

4) ¿Qué tipo de relación semántica establecen los adjetivos que se combinan con la 

palabra odio? (5 minutos) 

 

ciego - encendido - feroz - tremendo - espantoso – desenfrenado  

terrible – implacabile – horrible – satánico - visceral – fuerte  

encarnizado - inconmensurable - profundo - exacerbado – vivo  

violento - marcado - radical - enconado - infinito – particular  

descarnado - recalcitrante - total – sin límites - descomunal 

 

5) ¡Reflexiona!  

Ahora ya sabes que los españoles utilizan el adjetivo mortal acompañado de la palabra 

odio para expresar un estado de odio muy intenso, pero si partimos de otra palabra 

como alegría, no utilizan el adjetivo mortal sino loca o desenfrenada para expresar que 

la alegría es muy grande. Para saber exactamente con qué otras palabras los nombres de 

sentimiento se combinan más frecuentemente sin incurrir en error te aconsejamos 

recurrir al DICE Diccionario de Colocaciones del Español. Esta herramienta te permite 
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establecer el tipo de relación que se crea entre las palabras (ej.: odio intenso, muy 

grande=odio mortal, intenso, implacable, visceral, encarnizado, etc.; ej.: odio que dura 

mucho= odio imperecedero, eterno, perenne, largo, ancestral, atávico, arraigado, etc.; 

ej.: sentir odio= sentir, tener, experimentar, albergar, profesar, abrigar odio, etc.).  

A partir de lo dicho realiza tu búsqueda en el DICE  [http://www.dicesp.com/] e indica 

de qué otras palabras (verbos, adjetivos) suele ir acompañada frecuentemente la palabra 

alegría. (15 minutos) 

ALEGRÍA 

¿Cómo puede ser la alegría? 

 

Acciones 

 

1.Intensa: 1.Sentir: 

2.Más intensa de lo conveniente: 2.Volver a sentir: 

3.Poco intensa: 3.Sentir una alegría intensa: 

4.Compartida por muchos: 4.Continuar sintiendo alegría: 

5.Que dura mucho: 5.Dejar de sentir alegría: 

6.Que dura poco: 6.Festejar algo con alegría: 

7.Causada por un buen motivo: 7.Causar que la alegría sea menor: 

8.Causada por un mal ajeno: 8.Causar alegría en alguien: 

9.Verdadera: 9.Estropear la alegría: 

10.Falsa: 10.Causar que alguien sienta una alegría 

intensa: 

11.Que se transmite con facilidad: 11.Hacer que la alegría no se note: 

 12.Causar gradualmente que la alegría 

desaparezca: 

 13.Manifestar corporalmente la alegría: 

 14.Manifestar alegría: 

 15.Empezar a sentir alegría debido a que 

otros ya la sienten: 

 16.Causar que la alegría desaparezca: 

 

Es importante que sepas que.... 

...no existe ninguna regla que explique por qué se dice ‘alegría desenfrenada’ en lugar 

de ‘alegría mortal’. Si no quieres que esta imprevisibilidad te coja desprovisto, tomar 

conciencia de las palabras que pueden coaparecer con determinadas palabras, y no con 
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otras teóricamente posibles, es de fundamental importancia para no cometer errores a la 

hora de producir lengua y para llegar a expresarte con la precisión de un nativo.  

 

6) ¿Alguna vez has sido víctima de un robo, asalto, atraco de parte de delincuentes? 

Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo has reaccionado? Aunque tuvieras ganas de darle un 

golpe o una paliza en la cabeza a esta persona desconocida que se lleva tus cosas ¿qué 

consejos darías a tus amigos, a tu compañero de al lado, etc.,  para minimizar la 

situación de riesgo o manejar la situación evitando así un trágico desenlace? A 

continuación, te proporcionamos algunas soluciones. (10 minutos) 

no ponerse a gritar - guardar la calma - permanecer tranquilo - mantenerse callado –  

acatar las directivas (de los delincuentes) - no reaccionar violentamente - no oponer  

resistencia - no hacerse el valiente - inspirar profundamente - no tomar la iniciativa –  

cumplir las órdenes (del ladrón) - no actuar a la defensiva - no sacar armas - no  

desarmar al asaltante - actuar con cautela – no actuar sin pensar 

 

7) En el texto de Juan José Millás, la palabra paliza con el sentido de dirigir un golpe 

contra algo o alguien se combina con el verbo dar (registro neutro). Pero, ¿sabías qué 

puede combinarse expresando el mismo significado con un número reducido de otras 

palabras como meter, arrear (coloquial), propinar (formal)? A partir de lo dicho ¿qué 

otras palabras, al coaparecer con los verbos arrear, pegar, dar, propinar, les atribuyen 

el sentido de asestar un golpe? Mira el siguiente mapa para reflexionar sobre los 

vínculos semánticos que se establecen entre las palabras. ¿Qué tienen en común las 

siguientes palabras? (5 minutos) 
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2.2. Actividades de percepción de la forma y del significado 
 

8) ¿Cómo reaccionamos ante una mentira? Lee las siguientes citas y expresa tu opinión 

al respecto. (10 minutos) 

“Al mentir, en definitiva, decimos sí al egoismo y no al amor. Es decir, nos hacemos un 

daño inmensamente más grande que el pequeño [...] beneficio que uno pueda conseguir 

con la mentira. Queda, además, el otro aspecto de la mentira: el daño que otros reciben. 

Cuando un esposo se siente engañado, cuando un padre ve cómo el hijo aumenta cada 

día la dosis de mentiras, cuando un compañero de trabajo nota que la confianza 

depositada en el amigo se ha esfumado como bruma ante el sol... nace en los corazones 

una pena profunda: alguien que creíamos bueno nos ha engañado, nos ha mentido, nos 

ha traicionado” (Pascual Fernando, 2009) 

 

“Sin afirmar que el fin pueda siempre justificar los medios, es preciso admitir que 

existen circunstancias en las que la actitud más admirable no es necesariamente admitir 

la verdad. Incluso debemos defender la virtud que entraña ocultar la verdad en aras de 

de la dignidad y la libertad, como aquella del prisionero que prefiere la muerte en medio 

de torturas inenarrables antes que informar objetivamente a los tiranos que se la 

un azote 

una 

garrota 

una 

patada 

un 

navajazo 

un 

cachete 

un 

manotazo un 

tortazo 

un 

codazo 

un 

apretón 

un 

empujón 

un 

puntapié 

un palo 

un  

golpe 

una 

bofetada 

arrear,dar  

pegar, 

propinar 
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infligen” (Byrne Hugo) 

 

9) Agrupa las combinaciones de palabras que aparecen en el recuadro de abajo según 

indiquen lo siguiente: ¿qué es la mentira? ¿qué consecuencias traen consigo las 

mentiras?, mentir es una forma de..., ¿qué sentimientos surgen al mentir?, ¿por qué se 

miente? Nuestra intención es que te acostumbres a tomar nota de las palabras que suelen 

ir juntas para que las aprendas como si fueran una sola. (10 minutos)  

evadir compromisos - comportamiento engañoso – arreglar problemas - pérdida de 

confianza - guardar secretos - manejarse en la sociedad - sensación de alivio - falsear 

la calma - mecanismo de defensa - solucionar problemas - enorme remordimiento - 

generar desconfianza - eludir la realidad - causar secuelas - encubrir pruebas - mal 

hábito - cubrir una verdad - ocultar sentimientos - generar enojos - pérdida de 

credibilidad - falsear la información - verdad dolorosa - arma de manipulación - 

evitar un castigo - evitar un regaño - mal necesario - sentimiento de culpabilidad - 

ganas de vengarse - evitar injusticias - actitud perniciosa - baja autoestima - generar 

disgustos - maquillar una realidad - obtener un empleo - sentimiento de ira - retener 

la verdad - tentación continua - crear ilusión - eludir responsabilidades - evitar 

secuelas desagradables - ocultar sentimientos – obtener un empleo - cargos de 

conciencia - llamar la atención - quedar bien - ocultar una verdad - tapar un error - 

provocar sufrimiento - evitar conflictos - causar daño - gran resentimiento - aliviar 

frustaciones - gran angustia – recurso fácil 

 

¿qué es la mentira? Ej.: recurso fácil, ..... 

¿qué consecuencias traen consigo las 

mentiras? 

Ej.: provocar sufrimiento; .....  

mentir es una forma de ... Ej.: ocultar una verdad, .... 

¿qué sentimientos surgen al mentir? Ej.: sentimiento de culpabilidad, ....  

¿por qué se miente? Ej.: evitar conflictos, .... 

 

10) ¡Reflexiona! 

Ya sabes que hay palabras que suelen aparecer juntas y otras que no. Pero todavía no 

sabes qué estas combinaciones frecuentes de palabras de significado transparente 

reciben el nombre de colocaciones. Para que te acostumbres a detectarlas escucha con 

atención la lectura de un texto sobre las pistas que nos pueden ayudar a desenmascarar 

las mentiras y toma nota de las colocaciones en él contenidas. El profesor leerá el texto 

tres veces: durante la primera lectura limítate a escuchar con atención y a reconocer las 

combinaciones de palabras relacionadas con el tema en cuestión. Durante la segunda y 

la tercera lectura toma nota de las mismas y cuando hayas terminado compara tu lista de 

colocaciones con las de tus compañeros. Esta actividad conlleva una dificultad añadida: 

recuerda que en el texto que vas a escuchar aparecen cinco colocaciones incorrectas. Al 

igual que las correctas individualiza las combinaciones que no son posibles en español y 

compara tus respuestas con las de tus compañeros. (20-25 minutos) 
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¿qué indicios nos ayudan a traicionar las mentiras o al mentiroso compulsivo? 

Los deslices verbales o lapsus inconscientes, responder a una pregunta inexistente 

evadiendo la pregunta real o respondiendo con otra pregunta; detenerse a la mitad de la 

oración; interrumpir; desviar el tema; disculparse frecuentemente, abusar de los 

siguientes términos: honestamente, francamente, de verdad, créame, que me caiga un 

rayo si no, etcétera son indicios de posibles mentiras. Según la PNL (Programación 

Neurolingüística), los mentirosos parpadean demasiado, descaminan la mirada, bajan la 

mirada, se muestran ansiosos, se cubren el rostro consciente o inconscientemente con 

las manos u algún objeto, abandonan la conversación intempestivamente, tragan saliva. 

Entre los cambios más significativos que se presentan en el organismo de los mentirosos 

encontramos: 1. Sonrisas falsas: la falta de participación de las cejas es un indicio sutil 

pero decisivo para diferenciar las sonrisas auténticas de las sonrisas falsas. El tiempo de 

desaparición de la sonrisa falsa puede esfumarse demasiado abruptamente, o tal vez de 

forma escalonada. 2. Parpadeo incontrolado: un mentiroso experto es capaz de mirar 

clavadamente a las personas pero posiblemente no será capaz de controlar el parpadeo, 

que es un movimiento involuntario cuando se experimenta una emoción. 3. Movimiento 

de los músculos de la frente: cuando mienten, muchas personas experimentan 

sentimientos de angustia, lo que provoca que las cejas se pongan en una posición 

oblicua. 4. Gestos controlados: se utilizan menos gestos cuando hay inseguridad en lo 

que se dice. La causa es que el mentiroso se da cuenta de que el movimiento nervioso 

puede ser considerado un principio de engaño y, al final, es su ausencia el agente 

delator. 5. Pupilas dilatadas: las pupilas se dilatan cuando hay excitación o agrado, y se 

contraen cuando nos disgustamos 6. Transpiración: la aparición de sudor es otro proceso 

regulado por el sistema nervioso. 7. Ruborización o palidez extrema: los cambios 

producidos en el sistema nervioso autónomo afectan a los vasos sanguíneos, de tal 

forma que aparece el rubor cuando se está confundido o avergonzado y, la palidez 

cuando se tiene miedo a ser descubierto. 8. La voz: la vacilación al empezar a hablar, en 

particular cuando se debe responder a una pregunta, puede activar sospechas. Otras 

pistas las dan ciertos errores que no llegan a formar palabras, quebrar el tono de la voz, 

toser y esclarecer la garganta. 9. Movimientos corporales: durante un engaño, los 

emblemas normalmente aumentarán más que de costumbre. Un ejemplo de emblema es 

el leve fruncimiento de hombros. Las manipulaciones (con las manos) no son signos 

válidos del engaño y pueden indicar los dos estados opuestos, la incomodidad y la 

relajación. Por otra parte, los mentirosos saben que deben suprimir sus manipulaciones, 

y la mayoría lo consigue casi siempre. 10. La mirada: los mentirosos bajan la mirada. 

No obstante, es probable que un mentiroso, por culpable que se sienta, no aparte la vista 

demasiado, ya que los mentirosos saben perfectamente que todo el mundo confía en 

detectarlos de esta manera.  

(Adaptado de Hernández González, L. R. (2009). La verdad de las mentiras, Tamaulipas, México: 

DGETI) 

 

-Tras detectar las colocaciones imposibles, sustituye el elemento incorrecto de cada 

colocación por el elemento correcto: encogimiento - aclarar - suscitar - fijamente - 

desvían. (10 minutos) 

-¿En qué campos semánticos utilizarías las colocaciones tratadas en el ejercicio 

anterior? ¿Crees que una solución para aprender mejor las palabras podría ser la de 

agruparlas por campos semánticos? Discútelo con tus compañeros. (5 minutos) 
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11) ¿Sabías que la combinación de palabras tragar saliva puede esconder otro 

significado cuando se le da un uso figurado? Mira las siguientes oraciones. ¿En cuál de 

las dos tragar saliva adquiere un significado no deducible del significado normal de 

cada uno de sus componentes? (10 minutos) 

 

-Al tragar saliva me molesta la garganta 

-Este asunto te va a hacer tragar mucha saliva 

 

-Tras deducir el verdadero significado, contesta a lo siguiente: 

¿Se trata de una colocación o de una locución? 

¿Se dice igual en tu lengua? 

¿Desde el punto de vista semántico, qué es lo que puede diferenciar una colocación de 

una locución? 

 

12) ¡Reflexiona y toma nota! 

Ahora bien, reflexiona sobre la estructura sintáctica de las colocaciones en español a 

partir de la clasificación que te proporcionamos a continuación. (5 minutos) 

A) verbo+sustantivo. Ej. ocultar la verdad 

B) verbo+preposición+sustantivo. Ej.: mentir bajo juramento 

C) sustantivo+adjetivo. Ej.: mentira piadosa 

D) sustantivo+preposición+sustantivo. Ej.: cargos de conciencia 

E) verbo+adverbio. Ej.: mentir esporádicamente 

 

13) Sería estupendo contar con algún sistema para detectar las mentiras. De esta manera 

podríamos evitarnos vivir de nuevo esta terrible experiencia de ser engañados. En el 

texto del ejercicio anterior se indican las pistas que nos ayudan a traicionar al mentiroso 

compulsivo o al sospechoso que está intentando controlarse para no decir nada que lo 

inculpe. Pídele a tu profesor que te entregue el texto, busca las colocaciones 

relacionadas con el tema de las pistas y cuando las hayas encontrado, clasifícalas según 

la siguiente estructura: (15 minutos) 

Verbo + sustantivo: ej.: desviar el tema 

Sustantivo + adjetivo: ej.: palidez extrema 

 

14) ¡Profundiza en el conocimiento que ya tienes de las palabras! En la siguiente sopa 

de letras se esconden ocho palabras o combinaciones de palabras con las que la palabra 
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mentira suele ir acompañada, es decir, con las que forma colocaciones. Con la ayuda de 

tu compañero de al lado y a partir de las definiciones que aparecen a continuación, 

detéctalas. (10-15 minutos) 

Definiciones  

1. mentira mezquina, miserable, vil, sucia, guiada por un propósito innoble y que 

merece desprecio. 

2. mentira proferida con intención benevolente; puede tener como objetivo el tratar de 

hacer más digerible una verdad tratando de causar el menor daño posible. 

3. mentira monstruosa, gigantesca, grande, monumental, enorme. 

4. mentira grosera, tosca, flagrante, detectable, evidente, obvia, poco creíble a través de 

la cual se descubre fácilmente el engaño. 

5. mentira insignificante, inofensiva, pequeña, de poca importancia. 

6. serie o cúmulo de mentiras. 

7. descubrir la verdad, desenmascarar, destapar una mentira. 

8. urdir, idear, maquinar una mentira. 

 

P K J L Q D Y Z P T 

I N F A M E J T S X 

A J G F W S B Q C Q 

D E S C O M U N A L 

O T X T H O R F H E 

S F R D H N D C K V 

A X S A R T A  D E 

Q D F H K A P W Q K 

Z T E J E R Q F G M 

(Sopa de letras de la palabra mentira)  

 

15) Actividad de uso y mejora. Interactuando con tu compañero de al lado, expresa tu 

proprio punto de vista sobre las mentiras contestando a las preguntas que aparecen a 

continuación. Te aconsejamos, para evitar inútiles circunloquios y expresarte con mayor 

naturalidad, fluidez y precisión, utilizar en tus respuestas las colocaciones tratadas hasta 

ahora. (15 minutos) 
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-¿Cuáles son los principales factores que nos conducen a mentir? 

-¿Cuáles son las principales consecuencias que causan las mentiras en las personas? 

(tanto victima como victimario) 

-¿Las mentiras perjudican más al mentiroso o a la víctima? Motiva tu respuesta.  

-La mentira genera, en quien la dice, distintas emociones y sentimientos; los más 

conocidos son la culpa, el remordimiento, la vergüenza y la desesperación. Alguna vez 

¿has sido víctima de mentiras? ¿qué sensaciones has experimentado? ¿qué relación 

tenías con esta persona? ¿de qué forma te engañó y cuáles fueron los motivos para que 

lo hiciera?  

-Hay quienes aseguran que pagan con la misma moneda, si me mienten les miento. Por 

otra parte existen personas que opinan que no se gana nada enojándose o reclamando a 

quién te ha mentido, que debemos guardar la calma y seguir adelante, pues en el caso de 

manifestar molestia solo nos afectamos a nosotros mismo; ¿Qué opinas al respecto? 

 

2.3. Actividades de memorización 
 
16) A partir de los siguientes adjetivos y verbos adivina la palabra (sustantivo) con la 

que pueden aparecer y formar colocaciones. (5 minutos) 

Adjetivos: arraigada, bonita, breve, duradera, especial, fraternal, indisolubre, intensa, 

inquebrantable, interesada, leal, peligrosa, profunda, sana, sincera, sólida, tormentosa, 

verdadera, viva 

Verbos: abusar de, brotar, conquistar, conservar, cultivar, descuidar, deshacerse, 

dispensar, enfriar(se), entablar, enturbiarse, establecer, estrechar, fortalecerse, 

fraguar(se), granjearse, iniciar, intensificar, interrumpir, mantener, nacer, negar, perder, 

quebrantar, quebrarse, recuperar, romperse, sellar, traicionar 

-Si no consigues adivinarla, la siguiente definición podría ayudarte: confianza y afecto 

desinteresado entre las personas. Ej.: Luis y yo llevamos diez años de .......... 

 

17) Detecta, entre las palabras que aparecen a continuación, los sinónimos de la 

siguiente combinación de palabras: amistad inquebrantable (5 minutos) 

 

         arraigada bonita  breve  duradera        especial        fraternal 

 

        indisoluble intensa  interesada    leal            peligrosa      profunda 

 

 sana  sincera  sólida          tormentosa       verdadera viva 
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18) Contesta a las preguntas que te propocionamos a continuación o marca si las 

siguientes afirmaciones te parecen verdaderas o falsas. Comenta las respuestas con tu 

compañero. (20 minutos) 

Cuando las amistades empiezan a nacer se dice que brotan V F 

¿Qué otras cosas pueden brotar? Para descubrirlo utiliza el CREA (Corpus de 

Referencia del Español Actual disponible en línea en http://corpus.rae.es/creanet.html). 

Este programa de concordancias te permitirá saber qué palabras suelen combinarse 

frecuentemente con el verbo en cuestión en contextos reales de uso. Recuerda que los 

miembros que forman parte de una colocación pueden aparecer juntos o separados a 

gran distancia, con lo cual no siempre su extracción automática mediante el corpus 

resulta posible. 

Los verbos entablar, iniciar y nacer son sinónimos de brotar V F 

¿Qué otras cosas se pueden entablar, además de las amistades?  

Granjearse la amistad de alguien significa: 1)ganarse la amistad de alguien 2) descuidar 

la amistad de alguien 3) recuperar la amistad de alguien 

Cuando las amistades se fraguan se dice que se fortalecen V F 

Cuando las amistades se quebrantan se dice que se sellan V F 

Cuando las amistades se quiebran se dice que se rompen V F 

 

19) Actividad de uso y mejora. No siempre las personas nos decepcionan con sus 

mentiras. Amigos son muchos, pero buenos amigos son pocos. Para llegar a ser un buen 

amigo tienes que seguir algunas pautas para que tu relación se desarrolle y madure de 

una manera saludable. A partir de las siguientes combinaciones de palabras relacionadas 

con el tema de la amistad escribe colaborando con tus compañeros el decálogo del buen 

amigo (20 minutos) 

guardar un secreto – palabra de cariño – muestra de amor – no alabar sus defectos 

– respetar su decisión – momentos de desdicha – escuchar con atención – contar 

sus penas – embargar la tristeza – respetar sus límites  – evitar malentendidos – 

ponerse al día – sacar tiempo – mantenerse alerta – dar apoyo 

 

DECÁLOGO DEL BUEN AMIGO 
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20) Actividad de reflexión 

Con la ayuda del diccionario combinatorio Redes puedes descubrir las palabras (verbos, 

sustantivos, adjetivos) con las que el sustantivo amistad aparece frecuentemente y 

ampliar así la información colocacional de la misma.  

 

abusar de, brotar, conquistar, conservar, cultivar, descuidar, deshacerse, 

dispensar, enfriar(se), entablar, enturbiarse, establecer, estrechar, 

fortalecerse, fraguar(se), granjearse, iniciar, intensificar, interrumpir, 

mantener, nacer, negar, perder, quebrantar, quebrarse, recuperar, 

romperse, sellar, traicionar, etc. 

 

 

AMISTAD 

demostración de, gesto de, pacto de, 

prueba de, relación de, sentimiento de, 

señal de, vínculo de, etc. 

 

arraigada, bonita, breve, duradera, especial, fraternal, indisolubre, 

intensa, inquebrantable, interesada, leal, peligrosa, profunda, sana, 

sincera, sólida, tormentosa, verdadera, viva, etc. 

 

-Distingue los usos literales de los usos metafóricos de las colocaciones que aparecen en 

Redes 

 

¡Reflexiona! Asimismo, este diccionario te permite reflexionar sobre los vínculos 

semánticos que se crean entre las palabras, es decir, sobre las clases léxicas con las que 

por ejemplo ‘entablar’ se combina de una manera natural. (10 minutos) 

 

     ENTABLAR se combina con 

 

 sustantivos que denotan vínculo o relación, generalmente amistosa, cooperativa 

o sentimental, entre dos o más personas 

 sustantivos que denotan acción concertada dirigida a la consecución de algún 

acuerdo 
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 sustantivos que designan diversas formas de conflicto o enfrentamiento de 

naturaleza física o verbal 

 sustantivos que denotan comunicación verbal entre dos o más personas 

 sustantivos que designan diversas formas de contienda judicial 

 

-Determina, siguiendo la clasificación que aparece en Redes, el campo semántico de los 

sustantivos que coaparecen con el verbo entablar. (10 minutos) 

juicio – pelea - competencia – charla – relación - denuncia - discusión - lucha - debate 

amistad – contacto – acuerdo – contrato – alianza - plática - trato - competición 

procedimiento - vínculo – diálogo - guerra - reclamación - controversia - pleito 

compromiso - apelación - conflicto - demanda - conversación - convenio - romance 

negociación - querella - duelo – amorío - vídeo-conferencia - batalla - comunicación 

polémica - coloquio - disputa - boicot - pulso 

 

21) Actividad de oyes-dices 

Para repasar lo aprendido, en parejas podéis jugar a Oyes-Dices: disponed de un total de 

cuatro tarjetas, dos por estudiante. El estudiante A lee la primera palabra que aparece en 

la tarjeta A (oyes) y el que tenga la tarjeta B (dices) tendrá que adivinar, entre las 

diferentes opciones de las que dispone, la palabra con la que se combina, y así 

sucesivamente. Cuando hayáis terminado intercambiad los roles. El estudiante B tendrá 

que leer la palabra que aparece en la tarjeta B (oyes) y el que tenga la tarjeta A (dices) 

tendrá que adivinar la palabra con la que se combina, y así sucesivamente. (5 minutos) 

 

TARJETA A (OYES) TARJETA A (DICES) 

SEÑAL DE 

SARTA DE 

CARGOS DE 

ENCOGIMIENTO DE 

PÉRDIDA DE 

A LA DEFENSIVA 

SIN MOTIVO 

LAS AMISTADES 

MENTIRA 

SALIVA 

LA MIRADA 

COMPULSIVO 

SOSPECHAS 

MORTAL 

 

TARJETA B (OYES) TARJETA B (DICES) 

FRAGUARSE HOMBROS 
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DESCOMUNAL 

TRAGAR 

DESVIAR 

MENTIROSO 

SUSCITAR 

ODIO 

MENTIRAS 

CONFIANZA 

CONCIENCIA 

AMISTAD 

ENFADO 

ACTUAR 

(actividad adaptada de Álvares Cavanillas, J.L., 2008: 86) 

 

22) Actividad de uso y mejora. A partir de las colocaciones obtenidas busca en el 

CREA algunos ejemplos que las contengan. (10 minutos) 

 

23) Tarea final. A partir de los temas elegidos para la realización de la unidad didáctica, 

el MIEDO, las MENTIRAS, las AMISTADES, os proponemos una actividad final en la 

que ganará el grupo que más colocaciones haya memorizado hasta ahora. Los 

componentes de cada grupo tendrán que escribir por turnos en las tres columnas el 

mayor número de colocaciones relacionadas con los temas en cuestión. El profesor 

determinará el equipo ganador. Así que, ¡no desperdiciéis el tiempo! disponed sólo de 

10 minutos para llevar acabo la actividad. ¡La unión hace la fuerza! 

MIEDO MENTIRAS AMISTADES 
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