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2. HISPANOAMÉRICA: RELEVANCIA DE SU ESTUDIO EN EL 


AULA DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA 


  


A la importancia general del español en el mundo se ha ido añadiendo la importancia de su 


estudio para las relaciones específicas con Hispanoamérica.Es más, podríamos decir que el peso 


del español en el mundo se debe tanto al nuevo papel que España juega en el escenario 


internacional cuanto al poder emergente de Hispanoamérica, pues ,aunque no cabe duda de la 


importancia del número de hablantes de una lengua, lo que cuenta realmente es su vitalidad, la 


importancia social de la comunidad que la habla y el prestigio que le otorga su historia y su nivel 


de desarrollo normativo, científico-técnico y literario.1 


“La capacidad de expansión de una lengua no debe valorarse exclusivamente por su 


número de hablantes o por la cuantía de las transacciones comerciales que se realizan utilizándola 


como instrumento de comunicación; también es importante atender al interés que ha suscitado y 


suscita su aprendizaje como lengua extranjera o como segunda lengua, aunque todo ello está 


estrechamente relacionado.”2 


En lo que parece haber gran unanimidad es que uno se refiere a lenguas “grandes ” o 


“importantes” por factores externos, pues “todas las lenguas son perfectamente adecuadas para 


realizar la función que tienen asignada”.3 Dicho esto, los estudiosos de la demografía lingüística 


están obligados a ofrecer datos objetivos sobre el peso demográfico y económico de unas 


                                                 
1 vid. Santiago DE MORA-FIGUEROA ( dir.), El peso de la lengua española en el 


mundo, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1995; Francisco MORENO FERNÁNDEZ Y 
Jaime OTERO, “Demografía de la lengua española”, Anuario del Instituto Cervantes 1998, pp. 
59-86; Eloy YBÁÑEZ, “ El idioma español en los Organismos Internacionales”, Anuario del 
Instituto Cervantes 1998, pp. 87-244. 


2 Francisco MORENO FERNÁNDEZ, “ La enseñanza del español como lengua 
extranjera”, en Santiago DE MORA-FIGUEROA (dir.), op. cit., p. 195. 


3 M.Carme JUNYENT, Las lenguas del mundo: una introducción, Barcelona, 1993, 
p.69 ( cito por Jaime OTERO, “ Una nueva mirada al índice de importancia internacional de las 
lenguas”, Santiago DE MORA FIGUEROA, op. cit., p.241. 







lenguas frente a otras.4 Pero tampoco se olvidan otros datos, como el interés despertado en otros 


países por su cultura y producción intelectual,incluyendo libros científicos, manuales técnicos, etc. 
5 o su presencia en las organizaciones internacionales.6 También podrían tenerse en cuenta la 


enseñanza, el uso en los negocios, la industria de la lengua como actividad económica...La 


dificultad estará en mediar la importancia de cada dato. 


Por lo que hace referencia al español, se ve superado por el japonés o el alemán si 


comparamos índices de desarrollo humano, o por el chino, si damos importancia al número de 


hablantes.A favor del español hay que mencionar que en las organizaciones internacionales sigue 


manteniendo la tercera plaza y que, a diferencia del inglés o el francés, en la mayoría de los países 


donde es oficial puede considerarse realmente como la lengua nacional, la de la mayor parte de la 


población. 


Aunque sea tan relativo determinar la importancia internacional del español para considerar 


su elección como lengua que se desea aprender, no cabe duda de que está en ese grupo de 


“lenguas bien posicionadas”. Y además, no cabe duda de que son los países hispanoamericanos 


los que han estado contribuyendo a inclinar la balanza en muchos de los factores ponderados.7 


 


2.1. EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 


                                                 
4 Así hace, por ejemplo, Jaime OTERO, op. cit., pp.242-ss. En concreto, trabaja con: 


número de hablantes; suma de los habitantes de los países donde la lengua es oficial; proporción 
de hablantes de cada lengua respecto a la suma de habitantes de los países donde esa lengua es 
oficial; proporción de la suma de los habitantes de los países considerados respecto a la 
población mundial; proporción de los hablantes de cada lengua respecto a la población mundial; 
PNB nominales; proporción de la suma de rentas de los países donde cada lengua es oficial, 
respecto a la renta total mundial. 


5 En este sentido el Anuario Estadístico de la UNESCO sigue siendo la fuente de datos 
para este factor del índice del peso internacional de las lenguas, con especial atención a la 
producción editorial y traducciones. Con todo, hay que tener en cuenta que la escasez relativa de 
traducciones puede deberse precisamente a que la lengua es lo suficientemente conocida, , a la 
inversa, un alto número de traducciones puede responder al apoyo o interés de determinadas 
instituciones. 


6 El estudio de Eloy YBÁÑEZ anteriormente citado da una idea de la complejidad del 
status quo lingüístico en las organizaciones internacionales. 


7 Así lo indican las cifras de la Tabla 11 del estudio de Jaime OTERO, op. cit., p.275. 







Permítaseme empezar estas líneas con el recuerdo a una figura significativa, el Inca 


Garcilaso de la Vega. Como se ha dicho, “ si ser mestizo significaba plantearse la cuestión de ser 


a la vez dos cosas opuestas ( indio y español) y tratar de resolver esa ambivalencia en una visión 


integradora y equilibrada, entonces el Inca es un ejemplo cabal de esa hibridación racial, histórica 


y cultural.Puede decirse que se sentía más español en América y más americano en España, 


inaugurando así el motivo del desgarramiento cultural que ha inquietado a tantos escritores 


hispanoamericanos desde entonces.”8 


Él aprovechará una gran variedad de sucesos para exaltar la síntesis de valores culturales 


que confluían en su dispar legado cultural. El Inca fue, con toda seguridad, el primer escritor que 


procuró una síntesis cultural e histórica concebida a partir de elementos tan dispares como lo 


fueron la cultura del humanismo renacentista y la difusa tradición oral del imperio incaico. 


Recordemos sus propias palabras, de encuentro, de unidad y de redescubrimiento para los 


propios americanos: 


 


[...] no hay más que un mundo, y aunque llamamos Mundo Viejo y 
Mundo Nuevo, es por haberse descubierto éste nuevamente para 
nosotros, y no porque sean dos, sino todo uno.9 
 


Unidad, pues. Un mundo compartido, un espacio de encuentro, aunque no sin escollos. Y , 


desde el principio, él  fue consciente también de las nuevas situaciones lingüísticas que se estaban 


produciendo en ese contacto entre culturas:10 


                                                 
8 Miguel Ángel OVIEDO, Historia de la literatura hispanoamericana.1.De los orígenes 


a la emancipación, vol.1, Alianza, Madrid, 1995, p. 196. 
9 Inca Garcilaso DE LA VEGA, Comentarios reales, Cátedra, Madrid, 2001, p. 143 
10 En el extremo opuesto podríamos citar a Bartolomé DE LAS CASAS y su Brevísima 


relación de la destrucción de las Indias, Cátedra, Madrid, 1996, donde lo normal es poner en 
boca de los indios discursos del tipo:“¡Oh, malos hombres! ¿Qué os hemos hecho?¿Por qué nos 
matáis? Andad, que a México iréis, donde nuestro universal señor Motenzuma de vosotros nos 
hará venganza” ( p. 108). 


Pocas veces encontramos referencias a la situación real, aunque nunca llegue a entrar en 
detalles: “Llegados los religiosos, recibiéronlos los indios como a ángeles del cielo y óyenlos con 
gran afección y atención y alegría las palabras que pudieron entonces darles a entender, más por 







 


[ a propósito de la lengua general de los indios del Perú] los españoles 
añaden estas letras en perjuicio y corrupción del lenguaje, y como los 
indios no las tienen, comúnmente pronuncian mal las dicciones españolas 
que las tienen. [...] quiero advertir que no parezca que me contradigo 
escribiendo las letras, que he dicho, que no tiene aquel lenguaje, que no 
lo hago sino por sacar fielmente lo que el español escribe.[...] Otras 
muchas cosas tiene aquella lengua, diferentísimas de la castellana, italiana 
y latina, las cuales notarán los mestizos y criollos curiosos, pues son de 
su lenguaje, que yo harto hago en señalarles con el dedo desde España 
los principios de su lengua, para que la sustenten en su pureza, que cierto 
es lástima que se pierda o corrompa, siendo una lengua tan galana, en la 
cual han trabajado mucho los Padres de la santa Compañía de Jesús, 
como las demás religiones, para saberla bien hablar; y con su ejemplo, 
que es lo que más importa, han aprovechado  mucho en la doctrina de 
los indios. 
[...] 
Este nombre galpón no es de la lengua general del Perú, debe de ser de 
las islas de Barlovento: los españoles lo han introducido en su lenguaje 
con otros muchos que se notarán en la historia.Quiere decir sala grande; 
los reyes Incas las tuvieron tan grandes, que servían de plaza para hacer 
sus fiestas en ellas, cuando el tiempo era lluvioso [...]11 
 


Somos ahora millones de personas las que compartimos además de la lengua materna 


muchas cosas más: referencias culturales, valores y creencias, afinidades estéticas, 


sentimientos...Desde que en 1492 se produjo el primer contacto, una corriente ininterrumpida de 


personas ha cruzado el Atlántico, en una y otra dirección, en busca de fortuna, de refugio y, a 


veces, en pos de la aventura o el conocimiento, y se han establecido permanentes lazos de 


parentesco físico, cultural y económico.Las relaciones no han sido siempre fáciles, pero los 


habitantes de una y otra orilla nunca han dejado indiferentes a los de la otra.12 


                                                                                                                                                     


señas que por habla, porque no sabían la lengua” ( p. 140); “Han muerto y despedazado 
totalmente grandes y diversas naciones, muchas lenguas, que no han dejado persona que las 
hable” ( p. 148); “sin llamar los indios de paz ni tener lengua con que los llamar” ( p. 184). 


11 Inca Garcilaso DE LA VEGA, op. cit., pp.141-142. 
12 Con todo,  un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos concluye que no 


existe una Historia de Iberoamérica con un grado de desarrollo suficiente y actual en los planes y 
programas de enseñanza secundaria en los países miembros ( DE BLAS, Patricio  et al. , Los 







En ese encuentro, la figura del conquistador resulta polémica.13 En efecto, para ciertos 


historiadores los conquistadores son modelos humanos dignos de admiración. Para otros, en 


cambio, son seres despreciables. No hubo un prototipo; hubo muchas diferencias entre ellos, por 


su talante, educación y posición social. En todo caso, su actuación debe analizarse en el contexto 


histórico en el que esos hombres vivieron. Tampoco los indios formaban un conjunto 


homogéneo.14 


Se ha dicho que, “después de cincuenta años de conquista, la sociedad indígena había 


experimentado un proceso de destrucción en todos los órdenes de la vida: demográfico, social, 


                                                                                                                                                     


planes y programas para la enseñanza de la Historia en Iberoamérica en el nivel medio, 
OEI, M. Pons, Madrid, 1996 ( cito por  Patricio DE BLAS et al. ,Historia común de 
Iberoamérica, Edaf, Madrid, 2000, p. 14.). 


13 Los conquistadores no han dejado de despertar interés y curiosidad, especialmente en el 
mundo editorial y televisivo, como se puede apreciar en numerosos espacios de difusión cultural 
anglosajones. Citemos, por ejemplo, el interés despertado por la serie Conquistadors de la 
BBC, que luego ha tenido su reflejo en el libro de Michael Wood, Conquistadors, BBC, 
Londres, 2000. 


Para un conocimiento más completo de la emigración española a Iberoamérica resulta de 
interés ( especialmente el segundo volumen en cuanto a su especificación por regiones) la obra 
colectiva Historia general de la emigración española en Iberoamérica, 2 vol., Historia 16, 
Madrid, 1992. 


14 Fijémonos, por ejemplo, en las palabras de José ALCINA FRANCH en Las culturas 
precolombinas de América, Alianza, Madrid, 2000, cuando dice que “ cuarenta mil años de 
historia, más de dos mil lenguas diferentes, centenares de nichos ecológicos no podrían conducir a 
otra cosa que a un alto grado de heterogeneidad cultural. Ése es el mundo que ordinariamente 
conocemos como prehispánico, precolonial o precolombino” (p. 7).A mayor abundamiento, 
resalta la variedad lingüística que ello conllevaba: “ el grado de variabilidad y heterogeneidad no 
es comparable al de ningún otro continente. En el Nuevo Mundo se han podido aislar 
aproximadamente 2.000 idiomas y dialectos, que cabría agrupar en 17 grandes familias y 38 
familias pequeñas, además de varios cientos de lenguajes sin clasificar” ( p. 9).  


         En su labor científica como arqueólogo trabaja con las siguientes “áreas culturales“ 
como forma de organizar esa heterogeneidad cultural: Mesoamérica, Área intermedia y Área  
andina, amén de reconocer fuera de la América nuclear otras como: Área amazónica, Área de las 
Pampas, Área patagónica, Aridamérica, Oasisamérica, Área del noroeste, Área del Ártico, Área 
de las LLanuras... 


Esa  realidad indígena, en la época comtemporánea,  ha quedado a veces relegada, como 
en el caso de los mapuches en el sur de Chile, en favor de la imagen de un país homogéneo, sin 







económico y espiritual, pero que, no obstante, sobrevivieron algunos rasgos, sobre todo entre la 


población rural, que garantizaron la continuidad y la transmisión de las tradiciones, si bien 


modificadas por la cultura colonial hegemónica”.15 


 Con el tiempo irá formándose una nueva sociedad en la que irán adquiriendo mayor peso  


y fuerza reivindicativa  los descendientes de esos grupos originarios, los criollos y los mestizos, 


especialmente en la lucha por el poder frente a los representantes de la monarquía española , 


exigiendo el control de sus propios asuntos. 16 


Sin embargo, las relaciones culturales e incluso comerciales no se interrumpieron al 


cristalizar los movimientos independentistas, aunque experimentaron vaivenes según la coyuntura 


política. Y , aunque no cuajaron los diferentes proyectos de unificación entre países 


hispanoamericanos e incluso quedaron latentes conflictos fronterizos, siempre se ha mantenido la 


comunidad cultural. Podríamos añadir que también ha parecido existir  cierto sentido de 


comunidad en el momento de compartir problemas, especialmente en la búsqueda de un modelo 


político: pugna federales-unitarios, conflictos entre liberales y conservadores, guerras civiles, 


anarquía y caudillismo, el papel de la Iglesia y del ejército, los intentos de democratización, la 


adaptación de las estructuras productivas, el equilibrio territorial, la convivencia de economías de 


subsistencia y las de exportación, el desarrollo industrial, las desigualdades educativas y sociales, 


la  “invasión” británica, los movimientos migratorios, la esclavitud, la pervivencia de las castas, el 


                                                                                                                                                     


mayores diferencias culturales, sin problemas de integración ( vid. Jorge EDWARDS, “ Política 
indígena”, El País, 23 de marzo de 2001, p. 15-16) 


15 José DE LA PUENTE, en Patricio DE BLAS et al., Historia común de Iberoamérica, 
Edaf, Madrid, 2000, p. 193. 


16 Como bien se puede uno imaginar, el resultado del mestizaje fue muy diverso, dando 
lugar a un aluvión de términos. Y los cruces entre distintos colores no fueron consecuencia de la 
conquista, sino resultado de la colonización, porque- en palabras de Manuel ALVAR- “ los 
españoles vivieron y convivieron con indios y negros por más que cada grupo enfrentado viera en 
la existencia del mestizaje una serie de motivos normalmente negativos: actitudes, prevenciones y 
prejuicios florecieron por doquier” (Léxico del mestizaje en Hispanoamérica, Ediciones Cultura 
Hispánica, ICI, Madrid, 1987, p. 25 ). Este autor reúne hasta 84 entradas en dicho léxico del 
mestizaje: albarazado, campamulato, cambujo, notentiendo, chino, castizo, cholo, mestizo, 
jíbaro, lobo, saltoatrás, mulato, gachupín, criollo, indio, negro, zambo, chapetón, coyote, 
ladino, limpio, postizo, grifo, galfarro, rellollo, moreno, montañés, etc. 







desarrollo urbano, la dependencia de la demanda de bienes básicos por parte de los países más 


industrializados, la dependencia de las inversiones extranjeras, el llamado “neocolonialismo”... 


Por otra parte, la labor de los protagonistas de la emancipación y de la organización de los 


nuevos Estados no se limitó a las tareas militares y políticas, sino que muchos protagonizaron 


también la vida cultural. A medida que se consolidaba la paz y, sobre todo, cuando el progreso 


económico del último tercio del siglo XIX permitió una notable expansión de la vida urbana, la 


vida cultural se enriqueció extraordinariamente por el desarrollo de la ciencia, la educación y el 


pensamiento.Se ha dicho que muchos renegaban de la herencia hispana, adoptando 


entusiasmados corrientes estéticas e ideológicas europeas, especialmente de origen francés. Pero 


la negación de lo hispano coexistió con posiciones más matizadas o con la aceptación.17 Rasgo 


peculiar de la cultura del siglo XIX es la pervivencia de un ideal americano a pesar de la 


fragmentación política. Es cierto que este sentimiento fue más vivo en los años de la 


independencia ( Bolívar, Bello, Miranda) y en la primera etapa del siglo ( Hostos, Martí, Rodó), 


                                                 
17 Patricio DE BLAS recoge la idea de Carlos M. RAMA , señalando “la vinculación 


estrecha de la identidad americana con una veta del pensamiento heterodoxo español. Entre los 
autores con los que se observa ese contacto hay que mencionar las relaciones de los misioneros 
españoles sobre la conquista, especialmente las de Bartolomé de las Casas y Bernardino de 
Sahagún; los escritos, publicados fuera de España, de Blanco White y de Flórez Estrada y los de 
algunos ilustrados como Jovellanos. Los redactores de los documentos básicos de la 
emancipación se inspiraron , a su vez, en la tradición española de filosofía política ( Suárez, 
Vitoria, Mariana) más que en cualquier texto de origen francés, y a lo largo del siglo, la influencia 
de autores y políticos, como Larra y Castelar, fue una realidad”. ( Historia...,op. cit., p. 416). 


José Miguel OVIEDO recuerda que “hay que entender ese inicial auge del ensayo como un 
fenómeno asociado a la realidad sociohistórica de un continente que quería cobrar total autonomía 
cultural frente a España” ( Breve historia del ensayo hispanoamericano, Alianza Editorial, 
Madrid, 1991, p. 22).Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX , el ensayo se repliega para 
esclarecer las manifestaciones de la crisis del espíritu occidental, tras las experiencias de la 
Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil española y “ el masivo exilio tras la Guerra Civil 
significará un aporte para la vida intelectual hispanoamericana: transplantados a este continente, 
numerosos escritores, pensadores, periodistas, artistas y editores se asimilarán al nuevo medio, lo 
estimularán  decisivamente con su presencia y desarrollarán una obra que tal vez pertenezca más a 
América que a España” ( p.93) [...] y “la diáspora de intelectuales [españoles tras la guerra  e 
hispanoamericanos huyendo de las dictaduras y las crisis económicas] que ocuparon cátedras en 
universidades norteamericanas se sumó al esfuerzo de difundir la cultura hispanoamericana” ( p. 
133). 







pero de una u otra forma estuvo siempre presente, aunque las urgencias del momento impidieran 


consumar cualquier propósito de confederación. Al menos sobrevivió la unidad lingüística y ello 


no ocurrió por casualidad.Andrés Bello, Sarmiento, Caro y Cuervo tuvieron siempre esa 


preocupación. En esa pervivencia, reforzada por el aporte de los centenares de miles de 


inmigrantes españoles del último tercio del siglo XIX, se asentaría el renacimiento y la eclosión de 


una cultura hispanoamericana en el siglo siguiente.  


Hispanoamérica entró en el siglo XX sin democracia política  y sin democracia social, 


prolongándose ese paisaje de fondo de situaciones compartidas que se había iniciado en el siglo 


XIX: los regímenes militares que logran imponerse en reiteradas oportunidades entre 1930 y 


1980; los movimientos obreros y campesinos;las reformas agrarias;  la repercusión en 


Hispanoamérica de los grandes acontecimientos de la época (especialmente de los bélicos) ; la 


industrialización  que genera grandes esperanzas entre la Segunda Guerra Mundial y la década de 


los 70; en la década de los 80 ( “la década perdida”) la falta de crecimiento económico y la crisis 


de la deuda externa, aunque con recuperación de la democracia en la mayoría de los países; las 


relaciones con Estados Unidos; el terrorismo; el populismo; el ajuste neoliberal de finales de siglo; 


el narcotráfico; la creación de organismos internacionales como la Comisión Económica para 


América Latina  de la ONU ( CEPAL), el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 


Social (ILPES),la Organización de Estados Americanos (OEA),  el Tratado Interamericano de 


Asistencia Recíproca ( TIAR), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el 


Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano ( MCCA), el Mercado Común del Sur ( 


MERCOSUR); nuevas expectativas... 


La cultura hispanoamericana del siglo XX viene caracterizada por la mezcla racial de 


componentes indígenas, europeos, africanos y asiáticos. Así, se recuperan dos aspectos que 


durante la centuria anterior habían quedado algo abandonados, aunque sin desaparecer: el 


componente indígena y la relación con España.El resultado de todo ello es una amalgama que ha 


servido para hablar de una identidad cultural propia con proyección universal. En esa 


recuperación del vínculo hispano no es desdeñable la presencia de muchos exiliados de la Guerra 







Civil española, especialmente de intelectuales y profesionales cualificados.18 De este nuevo 


florecimiento cultural saldrán figuras universales más allá del boom literario de los años 60 o de las 


inagotables muestras de cultura popular en el ámbito de la música. 


 


2.2. PROYECCIÓN EN EL FUTURO 


Hoy por hoy Hispanoamérica es un continente con una enorme proyección de futuro y , 


aunque aparentemente cause sorpresa, no es una situación nueva que Hispanoamérica sea fuente 


de desarrollo económico y cultural. 


Históricamente, las Indias formaron parte siempre de la Corona de Castilla. Se integraron 


en ella como se unió a ella Andalucía después de la conquista, con Fernando III. Durante el siglo 


XVIII fue creciente la integración, favorecida por el crecimiento económico que resultó de la 


aplicación de medidas liberalizadoras  de una Administración más racional y eficaz.19 


La prosperidad de la América española  ya sorprendió a Humboldt a comienzos del siglo 


XIX, sobre todo la de sus ciudades, populosas, con grandes plazas, calles rectas, magníficos 


                                                 
18 María Jesús SERVIÁ hace una rápida revisión de algunos nombres e instituciones: 


Sender, Barea, Ayala, Aub, Margarita Xirgu, Juan Ramón Jiménez, Alberti, Altolaguirre, 
Cernuda, Guillán, Salinas, Falla, Halffter, Félix Candela, Victorio Macho, Buñuel, Jiménez de 
Asúa, Alcalá Zamora, José María Ots, Isaac Costero, Ángel Garma, Sánchez Albornoz, María 
Zambrano; la Casa de España en México, luego Colegio; las editoriales Séneca, Grijalbo, Labor, 
Juventud, Espasa-Calpe, Losada... (VV. AA., Historia..., op. cit. Pp.546-550). 


Recordemos igualmente las observaciones de Juan VELARDE FUERTES: “ En aquellos 
tiempos,  la proyección de La defensa de la Hispanidad de Maeztu, los trabajos de Ortega y 
Gasset sobre diversos aspectos culturales de la república del Plata, colaboraciones como las de 
Unamuno en La Prensa de Buenos Aires, incluso emigrantes como el literato, asesor de 
empresas y amigo de Antonio Machado, Grandmontagne, crearon esta proximidad cultural, 
que,entonces, comenzaron a explorar, conjuntamente, la Banca española y Cambó con la famosa 
CHADE.Pero en estos momentos, una España inserta en el ámbito comunitario [...] se asoma con 
una amplitud sin precedentes a Iberoamérica” ( “El problema básico iberoamericano” , ABC, 24-
6-2001, p. 57). 


19No es éste el momento para presentar aquí la evolución de esa relación administrativa, tan 
ampliamente estudiada.  Una buena síntesis puede consultarse en Guillermo CÉSPEDES DEL 
CASTILLO, “Los reinos de Indias en la monarquía española”, en Real Academia de la Historia, 
España como nación, Planeta, Barcelona, 2000, pp. 113-157 y en José DE LA PUENTE, “ 
Administración colonial”, en VV. AA., Historia común de Iberoamérica, op. cit., pp. 203-240. 







edificios. Esa prosperidad se dejaba ver también en el nacimiento de asociaciones con fines 


educativos, academias, Universidades, jardines botánicos, Sociedades de Amigos del País, 


prensa periódica, imprentas...Por ejemplo, la Academia y Escuela Teórica y Práctica de 


Metalurgia de Potosí y el Real Seminario de Minería, en la Nueva España, figuran entre los 


centros más avanzados del mundo a finales del siglo XVIII. Humboldt reconocía que, desde el 


final del reinado de Carlos III y durante el de Carlos IV, el estudio de las ciencias naturales había 


hecho grandes progresos en toda la América española.20 


En definitiva, al cabo de tres siglos, la América española estaba, en los primeros años del 


siglo XIX, en un nivel de crecimiento económico y de cambio social equiparable al de cualquier 


país europeo de entonces.La irradiación de los saberes europeos había hecho aquel milagro. El 


conjunto formado por España e Hispanoamérica era una gran potencia y era imprescindible 


contar con ese conjunto para la guerra y para la paz, conjunto que se desmembró con la 


independencia.21  La revolución industrial europea sorprendió a una Hispanoamérica que todavía 


no había encontrado su equilibrio y medio siglo de independencia no había sido suficiente para 


que se instaurara un orden político estable. En consecuencia, las conmociones provocadas por la 


ruptura de los lazos políticos con España seguían originando amplias repercusiones y los caudillos 


habían ocupado el vacío político dejado por la desorganización administrativa. 


                                                 
20 Recordemos simplemente cómo América fue el destino de importantes expediciones 


científicas que ampliaron el conocimiento humano en muchos aspectos, encabezadas por hombres 
que, además de su labor científica, supieron formar parte de esa nueva sociedad y tener una fuerte 
vocación política, pública.. La actividad científica estuvo asociada a esa doble conquista individual 
y colectiva, combinando acción y pensamiento y convirtiendo a astrónomos, matemáticos, 
geómetras, naturalistas...en verdaderos héroes. Vid. ,a modo de ejemplo, los logros de algunos 
de ellos en Juan PIMENTEL, Jorge Juan, Mutis, Malaspina. Viajeros científicos.Tres 
grandes expediciones al Nuevo Mundo, Nivola, Madrid, 2001, y  José Luis PESET ( coord.), 
Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, vol. III, CSIC, Madrid, 1989. 


21 Más detalles sobre ese periodo pueden consultarse en Gonzalo ANES y ÁLVAREZ DE 
CASTRILLÓN, “España como nación en el siglo de las luces”, Real Academia de la Historia, 
España como nación, Planeta, Barcelona, 2000, pp. 159-211., y muy especialmente en la obra 
de Manuel A. DE PAZ SÁNCHEZ y Manuel V. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, La América 
española ( 1763-1898), Editorial Síntesis, Madrid, 2000, que analizan la difusión de las ideas 
ilustradas en América, las manifestaciones culturales, la vida cotidiana, la enseñanza y los 
movimientos artísticos y literarios. 







Hispanoamérica volvió a vivir otros momentos de esplendor, por ejemplo su formidable 


despegue económico en vísperas de la Primera Guerra Mundial, aunque a costa de una enorme 


dependencia del exterior. 


Pero es en los años 90 cuando el continente registra una recuperación económica que lo 


sitúa entre las zonas emergentes más prometedoras del planeta, aunque sin dejar de ser vulnerable 


a las turbulencias financieras y climáticas, las desigualdades sociales y regionales, la corrupción22, 


las situaciones de ingobernabilidad, los líderes neopopulistas o el clientelismo.23 Sin embargo, hay 


hechos que la convierten en centro de atención mundial: se ha relanzado la integración regional  y 


la liberalización comercial (acompañada de reformas fiscales y privatizaciones)24. En cierta forma, 


podríamos decir que son dos fenómenos que se dan la mano, pues fueron la fragilidad de las 


democracias y las reformas económicas las que han ido impulsando a la comunidad 


latinoamericana a relanzar la integración regional. 


Así, en el plano político, se emprendieron esfuerzos colectivos para defender la 


democracia, institucionalizando su colaboración en el llamado Grupo de Río. Por su parte, la 


                                                 
22 A modo de ejemplo, la situación crítica a la que ha llegado Argentina no es ajena a la 


descomposición de las instituciones y de su clase dirigente: “ En Argentina ha ocurrido una 
verdadera destrucción del Estado, operada desde el Estado mismo. La importancia central que 
asignaron a contrarrestrarla los presidentes Perón en 1973 y Alfonsín diez años después da 
testimonio de la gravedad y profundidad de este proceso. Sin declaraciones estridentes, ha 
habido un sistemático esfuerzo por alejar a los empleados eficientes, desarmar oficinas, pervertir 
las normas e instalar la corrupción. Antes de que cualquier afirmación programática lo postulara, 
el Estado ya resultó incapaz de imponer en la sociedad normas racionales y previsibles, orientar a 
los actores, mediar en sus conflictos o velar mínimamente por los intereses públicos ” ( Luis 
Alberto ROMERO, Breve historia contemporánea de Argentina, FCE, México, 1998, p. 
417). 


23 Se ha podido afirmar que “ a finales del siglo XX y principios del XXI, América Latina es 
seguramente el continente más violento del mundo [...] Ha generado un clima de riesgo disuasivo 
para las inversiones extranjeras ” ( Olivier DABÈNE, América Latina en el siglo XX, Editorial 
Síntesis, Madrid, 1999, pp. 220-221). 


24 La secuencia del tríptico de las reformas ( liberalización comercial, privatizaciones y 
reformas financieras) las podemos seguir en detalle en Alain MUSSET et al., Las potencias 
emergentes de América Latina. Argentina, Brasil, Chile y México, Editorial Síntesis, Madrid, 
1999, pp.81-100. 







Organización de Estados Americanos (OEA) registró una evolución que refleja de igual modo esa 


preocupación por asentar más sólidamente las democracias.25 


                                                 
25 Como indica Manuel ALCÁNTARA, “atrás han quedado las décadas de inestabilidad, 


autoritarismo y veleidades revolucionarias. En este sentido, el mapa político de América Latina ha 
experimentado una transformación de eneorme profundidad. Estos cambios se han producido en 
los actores, pero también en las instituciones formales, donde se han llevado a cabo reformas 
constitucionales[...] Actores políticos para los que el Estado era un instrumento de actuación 
primordial han encabezado un proceso de larga onda de desmantelamiento del mismo y de 
apertura económica irrestricta [...].Más dramáticamente, partidos que fueron un referente en la 
historia política de medio siglo se encuentran al borde de la desaparición, devorados por nuevas 
formas de hacer política [...].Las reformas constitucionales han mantenido la tradición 
presidencialista superando la discusión en la que se vislumbraba cómo la consolidación 
democrática pasaba por el radical abandono de esa forma de gobierno en beneficio del 
parlamentarismo. Sin embargo, el peso del Congreso en el sistema político se ha ido acentuando 
significativamente en algunos países, aportando matices de cierta parlamentarización en el régimen 
político.[...]. Una hipótesis de futuro establece la correlación del mejor funcionamiento y mayor 
incidencia política del Poder Legislativo con una mejor calidad de la democracia.” ( Sistemas 
políticos de América Latina, vol. I, Tecnos, Madrid, 1999, pp. 11 y 13). 


Recordemos, por ejemplo, que, cuando llega al poder Miguel de la Madrid, “lo primero 
que dejó atrás fue el voluntarismo político, por un estilo presidencial de estricto apego a las 
facultades constitucionales del Ejecutivo. Se abandonaron las llamadas prácticas 
metaconstitucionales, que son el cúmulo de facultades administrativas y de poder de la institución 
presidencial en el último medio siglo. Otro elemento que ayudó a estabilizar el desconcierto de la 
sociedad fue que cesaron los actos sorpresa del presidente. Por el contrario, se comenzó a 
explicar con anticipación las medidas que el gobierno planeaba realizar [...] Las reformas 
exigieron dialogar con el grupo parlamentario del PRI y éste con los partidos de oposición” ( 
Alicia HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Breve historia contemporánea de México, FCE, México, 
2000, p.481). 


En el caso argentino, volvamos sobre las palabras de Luis Alberto ROMERO:“ [...] 
después de duras experiencias, toda la sociedad parecía haber admitido  las ventajas de los 
balances y contrapesos del poder, de los sistemas de control, del respeto a las minorías, del 
celoso respeto a las virtudes públicas. En cambio, el vasto proceso de reestructuración que hoy 
se vive viene acompañado de una potenciación de las facultades del Ejecutivo, que en nombre de 
la crisis y de la urgencia avanza sobre un Poder Legialativo al que se desprestigia 
sistemáticamente, o sobre un Poder Judicial sometido a las exigencias de la política cotidiana” ( 
op. cit., p.423). 


Parece evidente, en cualquier caso, la existencia de una ecuación estabilidad democrática-
estabilidad democrática, tal y como afirma Héctor PÉREZ BRIGNOLI al referirse a 
Centroamérica: “ En términos políticos, el impacto de estos comportamientos económicos 
mediocres puede ser extremadamente costoso; es difícil imaginar el avance de los procesos de 







                                                                                                                                                     


paz, reconciliación e integración regional, y la consolidación de los gobiernos democráticos, en un 
clima de angustia y necesidad económica para la mayoría de la población. El desencanto y la 
crisis de confianza pueden estar, si no hay mejoras tangibles, ahí nomás, a la vuelta de la esquina” 
( Breve historia de Centroamérica, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 241). 


El escepticismo ha llevado a decir , por ejemplo, que “ en Argentina, como en otros países 
de Latinoamérica, la gente vota pero no elige cómo se gobierna” ( Eduardo GALEANO, “ Los 
invisibles”, El Mundo, 30 de diciembre de 2001). 


El hecho es que ese escepticismo se ve refrendado en muchas ocasiones por las encuestas. 
Una de ellas, la publicada por The Economist   el 18 de julio de 2001, reveló la caída vertical de 
la fe de la opinión pública en la democracia, en casi todos los países latinoamericanos: sólo creían 
en ella seis de cada diez argentinos, bolivianos, venezolanos, peruanos y hondureños, menos de la 
mitad de los mexicanos, los nicaragüenses y los chilenos, no más de un tercio de los colombianos, 
los guatemaltecos, los panameños y los paraguayos, menos de un tercio de los brasileños y 
apenas uno de cada cuatro salvadoreños. Añade la revista que “el descontento está ligado a la  
renovada debilidad económica” (p. 51) y que “ aunque las encuestas revelan que los 
latinoamericanos son ampliamente favorables a la economía de mercado [...] tienen más dudas 
sobre las privatizaciones” ( p. 52). 


La encuesta realizada en 17 países entre abril y mayo de 2002 por Corporación 
Latinobarómetro y financiada por Naciones Unidas muestra un creciente descontento frente a los 
dirigentes y las privatizaciones, pero se considera la democracia como la única vía para salir de la 
crisis que azota a la región.Así, 8 de cada 10 ciudadanos piensan que la corrupción institucional 
ha aumentado, más de la mitad considera la situación económica de su país mala o muy mala y 
sólo el 32% está satisfecho con su gobierno.Ante el descontento, los latinoamericanos dicen 
preferir los canales democráticos para propiciar el cambio. Paraguay y Argentina encabezan la 
lista de nacionales insatisfechos; sólo el primero refleja un preocupante apoyo a los gobiernos 
autoritarios ( 38%). En los países donde se ha producido una alternancia en el poder ( México, 
Venezuela, Honduras) la defensa de la vía democrática es mayor. En países inmersos en una 
guerra, como Colombia, la democracia, sin embargo, pierde valor ( 39% en 2002 frente al 60% 
de 1996).En general, la sociedad civil latinoamericana- cada vez más organizada- condenan el 
funcionamiento de sus democracias, pero no cuestiona los cimientos del sistema democrático ( 
CARBAJOSA, Ana, “Los latinoamericanos buscan en la democracia la salida a la crisis”, El 
País, 22 agosto 2002 ). 


Finalmente, las páginas de opinión del diario El País  ( a raíz del debate sobre la 
democracia impulsado por el periódico con ocasión de su 25º aniversario) vivieron la polémica 
suscitada entre Carlos MALAMUD ( “La democracia en América Latina: ¿una cuestión de votos 
o de botas?”, 19 de junio de 2001 ) y Carlos FUENTES ( “ Democracia latinoamericana; anhelo, 
realidad y amenaza, 15 de mayo de 2001; “El difícil camino de Latinoamérica”, 1 de julio de 
2001). El primero dedendió que la democracia no era un fenómeno ajeno a la historia 
latinoamericana, reprochando al segundo el olvido de los antecedentes ideológicos de las 
revoluciones de independencia. Carlos FUENTES considera que Carlos MALAMUD ha 
idealizado el siglo XIX y que el siglo XX ahondó las contradicciones del siglo anterior. 







 También se ha querido reforzar la cooperación con la Conferencia Iberoamericana, que 


salió de la Cumbre de Guadalajara en 1991, emulando a la cumbre francófona y a la 


Commonwealth. En todos los casos, tras los problemas de la deuda y el narcotráfico, la cuestión 


de Cuba es la que ha dividido igual que unido a Hispanoamérica. 


Si en los años noventa el objetivo era construir vastas zonas de libre cambio, pronto iban a 


aparecer bloques regionales y el año 1991 fue clave en este aspecto, con el nacimiento del 


Mercado Común del Cono Sur ( MERCOSUR)26,entre Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, a 


los que se asocian Chile y Bolivia en 1996. Ese mismo año, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia 


se ponían de acuerdo para transformar el Pacto Andino en un mercado común antes de 1995. 


Algunos meses después, Chile firmaba un acuerdo de libre cambio con México. A finales de año 


nacía el Grupo de los Tres, que asociaba a México, Venezuela y Colombia, que decidían crear un 


espacio de libre cambio. Además, los presidentes centroamericanos adoptaban la decisión de 


transformar la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) en Sistema de Integración 


Centroamericano (SICA). Finalmente, en 1992, México, Estados Unidos y Canadá firmaban el 


Tratado de Libre Comercio (TLC) o North-American Free Trade Agreement (NAFTA). El 


“mayor mercado del mundo”, que concentraba ya casi el 90% de las actividades del continente, 


debía en su origen atraer a otros países, como Chile, y convertirse en un acuerdo de libre 


comercio americano.27 


                                                 
26 Posiblemente haya sido MERCOSUR el gran impulsor de la enseñanza del español en 


Brasil y de las reformas legales tendentes a su obligatoriedad en la enseñanza secundaria. Vid. 
Francisco MORENO FERNÁNDEZ, “ El español en Brasil”, Anuario del Instituto Cervantes 
2000, pp. 197- 227. 


Buena muestra de ello ha sido la implantación de los centros de formación de profesores 
del Instituto Cervantes en Sao Paulo y Río de Janeiro. 


27 Olivier DABÈNE detalla estos procesos de integración y sintetiza en gráficos los 
acuerdos de asociación ( op. cit ., p. 239): 


Sigla Significado Fecha de aparición 


AEC Asociación de Estados del Caribe 1994 


ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 1980 


ALCA Área de Libre Comercio de las Américas prev.2005 







Todos estos acuerdos de integración han contribuido a un impresionante dinamismo de los 


flujos de intercambio desde los años noventa hasta la actualidad. Así, América Latina, cuyos 


intercambios han estado tradicionalmente orientados hacia Europa o los Estados Unidos, ha visto 


progresar sus tasas de independencia comercial. 


En 1994 todos los presidentes y jefes de Gobierno de América ( excepto Cuba) se 


reunieron en Miami y sentaron las bases del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 


Sin embargo, el proceso de Miami va más allá de los aspectos comerciales, para poner de hecho 


en práctica un dispositivo de integración regional, con un plan de acción que va desde el 


fortalecimiento de la democracia y el libre comercio a la erradicación de la pobreza y la 


discriminación y el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.La llegada  de Lula 


a la presidencia de Brasil ha relanzado los esfuerzos regionales de integración y los gobiernos de 


Argentina y Brasil han establecido una estrategia común para entrar en el ALCA.28 


Resulta evidente que nunca antes en su historia el contienente americano había emprendido 


tal esfuerzo, que reposa sobre tres pilares: el sistema tradicional en torno a la OEA, el BID ( el 


                                                                                                                                                     


CA4 Grupo de 4 países de América Central 1993-94 


CARICOM Comunidad del Caribe 1973 


G3 Grupo de 3 países 1991 


GRAN Grupo Andino/Comunidad Andina 1969/1996 


MERCOSUR Mercado Común del Sur 1991 


OECS Organización de los Estados del Caribe Oriental 1981 


SICA Sistema de Integración Centroamericana 1991 


TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 1992 


 
28 El aspecto económico sigue siendo el fundamento principal y las dos potencias buscan 


elaborar una propuesta arancelaria consensuada para convencer a Estados Unidos de que levante 
las barreras a la importación del acero brasileño y la soja argentina. Tratarán de convencer al 
resto de países de Mercosur para incorporarse al bloque negociador ( Ramy WURGAFT, 
“Argentina y Brasil unifican su estrategia para entrar en el ALCA”, El Mundo, 3 de febrero de 
2003, p. 37). 







Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han sido los encargados de financiar los 


fondos de “inversión social”)  y la CEPAL ( Comisión Económica para América Latina, 


dependiente de la ONU); las reuniones ministeriales y de expertos, que involucran a numerosas 


agencias oficiales; la colaboración entre el sector público y el privado. Ese esfuerzo le está 


llevando a diversificar sus relaciones. Por ejemplo, la cumbre Europa- América Latina celebrada 


en Río de Janeiro en junio de 1999 simbolizó la voluntad de acercamiento entre los dos 


continentes, en confirmación de la cooperación multiforme que la Comisión Europea venía 


manteniendo con América Latina ( apoyo institucional a la consolidación del proceso 


democrático, lucha contra la pobreza y la exclusión social, apoyo a la competitividad y las 


reformas económicas; además da prioridad a la integración regional, la educación y la 


interdependencia Norte-Sur en medio ambiente, energía y drogas). Por otra parte, se firmó un 


acuerdo de intenciones entre la Unión Europea y MERCOSUR en diciembre de 1995 en Madrid. 


Para América Latina lo esencial es aprovechar su estatuto excepcional, en su historia y en el 


contexto internacional, de zona de paz, de prosperidad emergente y de estabilidad democrática, 


para mantener relaciones equidistantes con Europa y los Estados Unidos. En definitiva, abandonar 


estructuras regionales cerradas sobre sí mismas para asociarse con otros conjuntos 


geoeconómicos e incrementar sus capacidades de producción y la competitividad de unas 


estructuras económicas demasiado tiempo protegidas. 


Con todo, algunas voces llaman a la prudencia frente al exceso de euforia. Así, se ha 


recordado que la segunda Cumbre de las Américas, de abril de 1998, dió muestras de 


pragmatismo y que la situación de la democracia en el continente no invita precisamente al 


optimismo.29 Otras voces dejan clara su preocupación por que las privatizaciones de los 


transportes y la energía puedan profundizar las diferencias regionales.30  


                                                 
29 Ibidem, pp. 244-245. 
30 Alain -MUSSET et al., op. cit., pp. 101-128 y 157-177. 
Incluso desde puntos de vista más subjetivos, la impresión es de que “while Spanish does 


not enjoy the economic potential of the English, German and Japanese language communities, it 
does enjoy a significant cultural presence” ( Miranda STEWART, The Spanish Language 
Today, Routledge, London, 1999, p. 10 ). 







Hay quien va más lejos y sostiene que el fracaso de América Latina, “el rincón más pobre e 


inestable de Occidente”, en gran medida es consecuencia de su particular historia, percibida, 


desde sus inicios, como ilegítima e injusta, una historia en la que la sociedad se fue forjando con 


retazos étnicos escasamente integrados. De esa forma, difícilmente se podían conseguir Estados 


en los que los intereses de la mayoría se vieran reflejados.31 


La II Cumbre UE-Iberoamérica-Caribe ( Madrid, mayo 2002) terminó con resultado que 


profundizan las líneas de trabajo que hemos ido apuntando ( con las discrepancias de Fidel 


Castro y Hugo Chávez):32 


-Acuerdo económico con Chile, que se suma al establecido con México en el año 2000 ( 


éste ha supuesto un incremento del 28´6% del comercio bilateral, aunque no rompe la inmensa 


influencia económica de Estados Unidos ). 


-Posibilidad de alcanzar una posición concertada con México en la protección del medio 


ambiente de cara a la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, de 


Johanesburgo. 


-Compromiso de la UE de incluir a las FARC, y probablemente al ELN, en su lista de 


organizaciones terroristas. 


-Señales de confianza a MERCOSUR en la negociación de un futuro acuerdo. 


                                                 
31 Para Carlos Alberto MONTANER ( es bastante explícito el título de su libro Las raíces 


torcidas de América Latina , Plaza&Janés, Barcelona, 2001 ),la cuestión de fondo radica en la 
inconformidad de una parte sustancial de los latinoamericanos con el Estado; no creen en él.De 
forma que, el vínculo ético fuerte y el sistema de obligaciones morales recíprocas se establecen 
con la familia, con el círculo de amigos y con quienes se realizan las transacciones privadas, pero 
no con el Estado. Y ello tiene “sus torcidas raíces” en la sensación de despojo, de injusto 
atropello que sintieron los indios y de maltrato de la Corona que sintieron los 
colonizadores.Añade a ello la esclavitud, el machismo, la falta de espíritu empresarial, la cultura 
escolástica , falta de iniciativas científicas...Y, auqnue saluda los cambios que se han producido 
recientemente, afirma que “ lo que no resulta tan obvio es que los nuevos paradigmas de gobierno 
sean percibidos con entusiasmo.¿Por qué? Porque no se ha llegado a ellos como resultado de un 
cambio real de opinión basado en la reflexión y el análisis de ideas contrapuestas, sino como 
consecuencia del descalabro de las viejas concepciones políticas” (p.177). 


32 R. GORRIARÁN y M. IGLESIAS, “ II Cumbre de la UE, América Latina y Caribe”, 
Heraldo de Aragón, 19 de mayo de 2002,p. 27; VV.AA., “Cumbre UE-Iberoamérica-Caribe”, 
ABC, 19 de mayo de 2002, pp. 29-ss). 







-Avance hacia la desaparición de las barreras comerciales con todo el continente 


iberoamericano. 


-Organización de la Conferencia de Quito ( julio 2002) sobre los flujos migratorios de 


iberoamericanos al territorio comunitario. 


-Postergación del acuerdo de asociación con la Comunidad Andina de Naciones 


(Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia) hasta el 2004, en espera de avances en las 


políticas internas de la CAN e igual retraso con Centroamérica o Grupo de San José ( El 


Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá), haciéndose necesario esperar 


a que concluya la ronda de Doha, en la que la Organización Mundial del Comercio (OMC) debe 


llevar a acabo una nueva oleada de liberalizaciones. 


No  corresponde aquí decidir qué punto de vista sobre la realidad hispanoamericana tiene 


más fundamento, el optimista o el pesimista. Tal vez, simplemente, son dos caras de la misma 


moneda o haya que diferenciar cuidadosamente entre unos países y otros33. Lo que es innegable 


es el interés actual por Hispanoamérica y el importante lugar que ocupa en la economía 


internacional (es innegable la entrada de nuevos inversores extranjeros atraídos por la dinámica de 


integración regional 34 ), en las relaciones internacionales, en las manifestaciones artísticas,en la 


ciencia,  en el deporte, en el turismo, etc. 


                                                 
33 Así lo hace, por ejemplo, el historiador económico británico Victor BULMER-


THOMAS ( entrevista  en El País, 23 dejunio de 2002, p. 7). Para él, los males que azotan a 
América Latina no se explican por la corrupción o los supuestos efectos perversos de la 
globalización. La clave  de éxito o fracaso de los países está en su eficacia fiscal y su apertura a 
los mercados internacionales. Los países que tienen mayores posibilidades para despegar serían 
México y Centroamérica, por sus vinculaciones con la economía estadounidense, y Chile ( política 
cambiaria coherente con la fiscal y monetaria, reformas microeconómicas, acuerdos bilaterales 
comerciales, consenso social) y Brasil. Entre los países que tienen un futuro más negro están 
Venezuela ( el marco constitucional no sirve para resolver sus conflictos políticos y depende 
excesivamente del sector petrolero), Argentina, Uruguay ( la crisis está afectando a su sistema 
bancario). 


34 Estados Unidos es el primer inversor en la zona MERCOSUR ( 59%), Europa 
representa el 35% de la inversión total y Japón el 6%, aunque en los últimos tiempos las empresas 
europeas han afianzado notablemente su presencia, según los informes de la CEPAL.  


Conviene resaltar que los europeos siguen concentrando sus inversiones en MERCOSUR y 
esta región ha absorbido entre 1990 y 1996 por encima del 56% de sus inversiones en América 







¿Pero qué ven las empresas extranjeras que les atrae tanto?. Ven que, además de una gran 


masa de consumidores potenciales, hay un segmento importante de la población que ya ahora 


consume a un buen nivel, una comunidad globalizada en los gustos y la cultura del consumo, 


aunque exista otra parte de la sociedad que no puede pagar los servicios de las empresas 


extranjeras. 


En la práctica, las inversiones extranjeras directas presentes en la región se han renovado 


casi totalmente. Este fenómeno ha estado dominado por cambios trascendentales  en el origen, 


destino y estrategias de los inversionistas extranjeros, destacando los siguientes puntos:35 


--El dominio generalizado de las empresas estadounidenses comienza a ser equilibrado por 


la masiva llegada de firmas europeas, principalmente de España, Reino Unido, los Países Bajos y 


Francia. 


--Telecomunicaciones, energía y especialmente finanzas. Esto ha significado la llegada 


masiva de empresas que, por primera vez, iniciaban actividades en la región. Es el caso más 


destacado de las multinacionales españolas.36 


--A pesar de que el interés de los inversionistas extranjeros sigue concentrándose en las 


mayores economías de la región, se aprecia un incremento gradual de la atención por los países 


más pequeños, pero Brasil- por sus nuevas privatizaciones de banca y telecomunicaciones- y 


México -por sus cambios en sectores como el bancario y comercial, como el Tratado de Libre 


Comercio ( 23-III-2000) firmado con la Unión Europea (TLCUE)- son los más dinámicos a la 


hora de recibir las grandes inversiones bancarias y empresariales españolas. 


                                                                                                                                                     


Latina. Estados Unidos, por el contrario, tiene una presencia más diversificada en el continente, 
particularmente a causa del emplazamiento de México dentro de su estrategia de 
internacionalización . 


En 1997, España se convirtió en el primer inversor en América Latina, con una presencia 
muy importante en MERCOSUR. 


( Datos tomados de Alain MUSSET et al., op. cit., pp.190-191). 
35 Los tomo de  Ramón CASILDA BÉJAR, “Una década de inversiones españolas en 


Iberoamérica ( 1990-2000), El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2001, 
Instituto Cervantes, Madrid, 2001, p. 115. 







--La compra de activos existentes ha sido la modalidad más utilizada por los inversionistas 


extranjeros para entrar o expandir su presencia en la zona. Primero, a través de los masivos 


programas de privatizaciones y, posteriormente, mediante la adquisición de firmas privadas 


locales. 


América Latina está destacando igualmente como destino turístico y de ocio, con un 


aumento del 56% en la última década del siglo XX. El desarrollo económico que no son capaces 


de producir otros sectores de las economías puede promoverlo la utilización racional del territorio 


y el patrimonio al servicio del turismo y del ocio.Existe un flujo consolidado turístico norte-sur y 


otro cruzado desde Europa. Es decir, los caminos ya están abiertos.A los grandes países 


receptivos ( México, Argentina, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana), hay que añadir 


Cuba, Venezuela, Chile y Perú. En cuanto a los inversores, en el Caribe se concentran tres 


cuartas partes de las inversiones españolas, que hace valer las ventajas de la cercanía cultural y la 


misma lengua y su liderazgo en el sector desde hace muchos años. Últimamente, la delantera 


inversora turística la está tomando Canadá y, en algunos casos, Estados Unidos. 


De acuerdo con los expertos, se van confirmando las siguientes tendencias: 


-El turismo de litoral seguirá siendo la demanda principal, como consecuencia del fuerte 


impacto que tiene el Caribe en el mercado norteamericano y canadiense, en el europeo y en el 


resto del mundo. La franja de litoral se va ampliando, sin descartar enclaves especializados en 


todo el continente. 


-El turismo cultural o de raíces es el llamado a experimentar un mayor ritmo de 


crecimiento.37 


                                                                                                                                                     
36 Telefónica, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Repsol. En el sector bancario: BSCH y 


BBVA. No olvidemos tampoco a : Aguas de Barcelona, Dragados, Gas Natural, Campofrío, 
Cepsa, Ferrovial, Agbar, Agroman, Prosegur, Iberia, Sacyr, Auxini, etc. 


37 Este interés por la cultura hispanoamericana está en consonancia con una mayor 
presencia en los medios de comunicación y en las ofertas culturales de masas, especialmente el 
cine. José María OTERO cree que “la creación cinematográfica iberoamericana vive un priodo de 
renacimiento gracias, en primer lugar, a los propios profesionales del cine; a la vuelta a la 
democracia en varios países, en segundo; al reconocimiento de la importancia del séptimo arte y, 
finalmente, al aumento de la demanda audiovisual, [de forma que ] el cine iberoamericano reafirma 
con sus películas más recientes su personalidad artística, su valor cultural y su carácter 







-El turismo de negocios y reuniones empieza a alumbrar en gran parte de las capitales del 


continente; sin duda, va  a ser el motor del desarrollo turístico en las ciudades 


latinoamericanas.No existe una capitalidad clara de los negocios, pero la carrera ya ha 


comenzado en todo el continente, desde las ciudades del MERCOSUR hasta el Distrito Federal. 


-El turismo de descubrimiento que entremezcla naturaleza, cultura y algún tipo de actividad 


deportiva tiene también un largo recorrido en la zona. 


-En cuanto al resto de las grandes motivaciones turísticas, es evidente que se irán 


configurando ofertas precisas: salud, deportes, aventura, espectáculos, eventos, etc.38 


Finalmente, aunque en párrafos anteriores se ha hecho mención a Estados Unidos en su 


papel en las relaciones internacionales políticas y económicas con Hispanoamérica, no podemos 


cerrar este capítulo sin hacer al menos una referencia global al peso de la comunidad hispana en 


ese país y lo que ello implica por la proyección de la primera potencia mundial.En cualquier caso, 


este grupo cultural ( actualmente unos 35 millones) no debiera perder el nexo que contribuye a 


que se les identifique como entidad sustantiva, la lengua española. 39 


                                                                                                                                                     


competitivo y espectacular.” ( “La buena estrella de la comunicación hispanovisual”, Nueva 
Revista, nº 74, marzo-abril 2001, p.131.). 


38 Todos estos datos sobre el turismo hispanoamericano están tratados por extenso por 
Josep-Francesc VALLS y Esteban ZÁRATE, “ América Latina, una oportunidad para el turismo 
y el ocio”, en Antoni M. GÜELL  y Mar VILA, América Latina y España. Un 
compartido, Ediciones del Bronce, Planeta, Barcelona, 2000, pp. 105-128 


39 Citemos como punto de partida bibliográfico algunos  artículos recientes: Gonzalo 
GÓMEZ DACAL, “ La población hispana de Estados Unidos”, Anuario del Instituto 
Cervantes 2001, pp. 169-242; Amparo MORALES, “ El español en Estados Unidos. Medios 
de comunicación y publicaciones”, Anuario del Instituto Cervantes 2001, pp. 243-279 ; H. 
LÓPEZ MORALES, “El español en la Florida: los cubanos de Miami”, Anuario del Instituto 
Cervantes 2000, pp. 9-63; C. SILVA-CORVALÁN, “ La situación del español en Estados 
Unidos”, Anuario del Instituto Cervantes 2000, pp. 65-116; Gonzalo GÓMEZ DACAL, “ El 
español en las enseñanzas primaria y secundaria de Estados Unidos”, Anuario del Instituo 
Cervantes 2000, pp. 117-196; Ilán STAVANS, Spanglish para millones, Casa de América, 
Madrid, 2000;  A. MORALES, “Tendencias de la lengua española en Estados Unidos”, Anuario 
del Instituto Cervantes 1999, pp. 241-272. Y ya remitiéndonos a las fechas conmemorativas 
del Vº Centenario del Descubrimiento: Jerry R. CRADDOCK, “ Historia del español en los 
Estados Unidos”  y en César HERNÁNDEZ ALONSO ( coord.), Historia y presente del 
español de América, Junta de Castilla y León / Pabecal, 1992, pp. 803-826. 







 


2.3. PENSAR GLOBAL Y ACTUAR LOCAL 


Hemos visto la importancia del turismo y los negocios en la atracción de los extranjeros 


hacia Hispanoamérica y estas grandes motivaciones no pueden ser ajenas a la enseñanza de la 


lengua y presencia en el aula de Español Segunda Lengua40, en dos aspectos principales: 


--las variedades lingüísticas que pueden encontrarse los extranjeros que visitan 


Hispanoamérica. 


--los referentes culturales que van a marcar las relaciones interpersonales. 


Las diferencias culturales y sociales pueden variar de un Estado a otro y de una región a 


otra dentro del mismo país. No han sido pocas las empresas transnacionales que, desconociendo 


las costumbres de la población mexicana, por ejemplo, han tenido problemas laborales por tratar 


de imponer las políticas y normas que les han funcionado adecuadamente en otros países.41 


La importancia de saber ajustar la cultura corporativa a las peculiaridades locales, de 


acuerdo con el aforismo “ Pensar global y actuar local” ha sido puesta de manifiesto incluso por el 


Banco Interamericano de Desarrollo . 


Esas diferencias culturales pueden referirse especialmente a la lengua. Así, en el caso de 


Costa Rica, se ha dicho que “ el costarricense tiene todavía un sentido laxo del tiempo; propende 


a un cierto malgasto por cuanto no tiene aún la percepción de escasez ya usual en Europa; tiene 


                                                 
40 Casi puede resultar obvio señalar la necesidad del aprendizaje de la lengua tanto para 


visitantes ocasionales como para profesionales. Por ejemplo, a propósito del Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica , “ en el transporte marítimo y viario se han realizado cambios y 
mejoras significativas, al realizarse alianzas estratégicas entre compañías privadas extranjeras y 
mexicanas, que han dado lugar a un más rápido y eficiente transporte de mercancías. Todas las 
compañías de transporte han contratado personal bilingüe capacitado, a quienes han bautizado 
con el nombre de embajadores fronterizos ”  ( Carlos MONDRAGÓN LIÉVANA, “El 
Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea”, en A. M. GÜELL y M. VILA, 
op. cit., p. 204 ). 


41 En los años cincuenta se abrió una planta de Chrysler en Toluca ( México), promoviendo 
la contratación y la formación de obreros no cualificados. Después de pocos meses, se produjo la 
renuncia de multitud de trabajadores-la mayoría eran de origen campesino- ante la proximidad de 
la cosecha anual. La compañía decidió crear un programa anual de trabajo en el que se 







necesidad, por otra parte, de que el ambiente de trabajo sea relajado y amistoso; siente gran 


aversión por el lenguaje y los modos bruscos; le cuesta exteriorizar sus desacuerdos o malestares 


y es poco inclinado a las discusiones, pues fácilmente confunde las apreciaciones en disputa como 


críticas de índole personal. Su trato suele ser muy cálido y respetuoso, pero si no se sabe hacer 


emerger posibles desavenencias o resquemores, su conducta puede ser muy boicoteadora y 


pasivo-agresiva”42. Aunque desconozco el grado de generalización de estas apreciaciones, no se 


trata, claro está, de incorporar resignadamente las diferencias, sino de saber encontrar un ritmo 


gradual y actuar con una mentalidad abierta. 


David A. VICTOR ha tratado con detalle los distintos puntos de vista que pueden 


converger en las relaciones comerciales internacionales; muchas de sus reflexiones son igualmente 


aplicables a tipo de relaciones personales, tanto las referidas a la lengua como a otros aspectos no 


menos importantes43.En el caso del español, en lo que a lo lingüístico se refiere, tendría un efecto 


                                                                                                                                                     


concedería a los trabajadores el permiso justificado para ausentarse durante la celebración  del “ 
mes de la cosecha” ( Ibidem, pp.209-210). 


42 José M. TOMÁS UCEDO, “El caso de Costa Rica”, A.M. GÜELL y Mar VILA, op. 
cit., p. 225). 


43 La mayoría de los ejemplos aparecen referidos a México, como la referencia al 
sentimiento nacional que despierta la producción de petróleo, el papel central de la familia y la 
amistad en la conducción de los negocios, la necesidad de conocer más personalmente a la 
contraparte del negocio.Ocasionalmente, se refiere a Colombia. En otros casos, las referencias 
son más genéricas respecto a Latinoamérica, incluyéndola entre las “high context cultures” donde 
el error  conleva más vergüenza que culpa, donde se marcan más las relaciones de jerarquía, 
donde se respeta menos la distancia física en el cara a cara (aquí matiza que las relaciones son 
más próximas en Costa Rica que en Panamá o Colombia) y entre las “polychronic cultures” 
donde las relaciones personales tienen más peso que la puntualidad o los plazos ( David A. 
VICTOR, International Business Communication, HarperCollins, New York, 1992 ). 







expansivo más que reductor.44 No faltan, claro está, las ambigüedades y posibles 


malentendidos.45 


Recordemos también las anécdotas contadas por M. ALVAR  de su trato con gentes muy 


diversas de Hispanoamérica. Un día un taxista mexicano que le llevaba al aeropuerto le preguntó: 


“¿De dónde es usted?” “ Español.” “Pues no habla golpiado.”. En una dulcería de Bogotá una 


muchacha le dijo: “ ¿Es usted español?”“¿Por qué?” “¡Habla tan sabroso!” Subjetivismo, claro 


que sí, pero el subjetivismo mil veces reiterado se convierte en actitud colectiva.Las anécdotas 


llevan a valoraciones lingüísticas: el hablar agresivo para unos es habitual para otros. Por otra 


parte, ¿entendemos todos del mismo modo la cortesía?. En las encuestas en el Cuzco, ALVAR 


miraba a los ojos de su interlocutor; supo que no debía mirar a los ojos de los interlocutores. 


Afirma también que a los campesinos mejicanos no se les debe preguntar directamente: “¿ Voy 


bien por aquí?” , pues nunca negarán, y por atenta cortesía nos equivocarán los pasos. Son todo 


modalidades del español que tienen que ver, y no poco, con el alma de cada uno. Imponer la 


norma ajena es un atropello, pero respetándola trabajamos por mil respetos y, sin querer, 


trabajamos por la unidad.46 


Por lo que respecta a España, mucho se ha hablado de los vínculos culturales, lingüísticos o 


incluso de pensamiento. No cabe duda de que ello, y el estilo español de hacer negocios, ha 


abierto muchas puertas y ha facilitado esos negocios. Una comunicación más fluida permite 


acelerar los procesos y generar mayor confianza. Es ya tópica la idea de que mientras los 


ejecutivos americanos respetan sus horarios de 9h. a 5h., los españoles no miden el tiempo ni los 


especios sociales para cerrar operaciones. 


                                                 
44 “While Spain, Bolivia and Mexico differ culturally, they all share Spanish as their native 


tongue. A Bolivian´linguistic ethnocentrism therefore would not apply to a Spaniard or a Mexican. 
Indeed, the belief in the superiority of Spanish may actually persuade the Bolivian to look beyond 
the country´s borders to other Spanish-speaking cultures. Linguistic ethnocentrism in this case may 
have a broadening rather than a narrowing effect) ( Ibidem, p.23). 


45 El mismo autor relata la anécdota vivida por los ejecutivos de la Parker Pen Company en 
una campaña de promoción con una palabra que significa cosas diferentes según las regiones, en 
concreto, bola ( que en zonas de Hispanoamérica puede ser golpe, revolución o testículos) ( 
Ibidem , p. 33). 


46 Manuel ALVAR, Español en dos mundos, Temas de Hoy, Madrid, 2002, p. 83. 







Pero tampoco podemos olvidar que el éxito de España en Hispanoamérica se fundamenta 


también en mecanismos de relación y cooperación de mayor calado. Me refiero a los programas 


de cooperación al desarrollo que promueve el Gobierno español y las Comunidades Autónomas, 


generándose una amplia red de relaciones y contactos. 


A este hecho se suma la amplia gama de vínculos académicos y culturales, basados en el 


contexto sociocultural anteriormente apuntado, que genera poco a poco un ambiente propicio 


para la presencia española en Hispanoamérica. Adviértase que la extraordinaria posición 


alcanzada en este continente ha sido posible gracias a nuestro extraordinario aliado: el idioma, 


causa y efecto de nuestra afinidad cultural, psicológica y afectiva. En ello precisamente reside 


nuestra permanente ventaja compeuù|ÿöm,þ÷•g n•s otorga wn*valor diferencial respecto a nuestros 


competidores, y es que esta perenne proximidad cultural no se improvisa en absoluto, sino que se 


adquiere como la tecnología punta en los mercados internacionales.47 A mayor abundamiento, 


idioma y cultura, que son factores limitativos en otros escenarios, en la expansión de la banca 


española en Iberoamérica propicia la transferencia no sólo de capital y de gestión, sino también 


de capacidades básicas. 


Eso no quiere decir que los españoles no estén expuestos también al choque cultural. Así se 


se ha visto por los gerentes del Grupo Agbar en su participación en la EMOS de Chile: 


-“El choque idiomático: todos los nuevos ejecutivos hablaban con fluidez el español; los 


franceses, porque en su mayor parte tenían experiencia previa en Latinoamérica, y muchos de 


ellos tenían vínculos familiares con latinoamericanos, y los españoles, por razones obvias. Sin 


embargo, parece ser que el chileno receptor de un mensaje de un español no entiende 


exactamente lo mismo que lo que cree haber transmitido el español, y viceversa. Esta 


circunstancia fue especialmente patente al principio, hasta que los recién llegados comenzaron a 


darse cuenta de las diferencias y a utilizar un lenguaje más próximo al local. 


                                                 
47 Ramón CASILDA BÉJAR va más allá y añade que “es indiscutible que existen intereses 


comunes, unos derivados de la común civilización, y otros derivados de la común experiencia, 
pues se da la paradoja de que España, en su particular historia reciente, ha pasado por problemas 
en gran parte cercanos a los que sufre hoy Iberoamérica y estas experiencias las aproximan” ( 







-El choque de culturas empresariales: la cultura de la EMOS estatal era bastante diferente a 


la que traían los ejecutivos extranjeros, más habituados a la empresa priv a d a ,  a  u n a  g e s t i ó n  m á s  


ágil, a dar una mayor consideración a los clientes, a un enfoque hacia los resultados más que hacia 


los trámites y a una tecnología más desarrollada. 


-El choque cultural propiamente dicho, para los ejecutivos y sus familias: el que deriva de 


las asunciones implícitas que toda persona tiene como consecuencia de haber vivido en un 


entorno culturalmente homogéneo y diferente del país de destino”.48 


En definitiva, Latinoamérica no es, ni puede ser tratada, como un mercado homogéneo. No 


obstante, no todo son diferencias y existen muchos elementos comunes, especialmente en un 


momento en que todos los fenómenos tienden a la globalización.  


Pero tampoco todos'los qÿ÷}se acercan a esvudiar Español como Segunda Lengua pueden 


ser tratados de forma homogénea. Así pues, se hará necesario responder a las necesidades 


concretas de los alumnos para hacerles llegar los elementos lingüísticos y culturales de la zona del 


país hispánico que pretendan visitar y de acuerdo con sus objetivos ( turísticos, profesionales, 


negocios...). Adaptando consejos ofrecidos para el estudio del inglés como lengua de los 


negocios, diríamos que “el propósito debe ser permitir a los alumnos desenvolverse 


adecuadamente en una situación, por lo que se debe empezar por determinar cuál va ser esa 


situación ( target situation ) y después llevar a cabo un riguroso análisis de las características 


lingüísticas de esa situación. Las características identificadas formarán el silabus del curso”. En 


otras palabras, debe llevarse a cabo un “análisis de necesidades”.49 


 


 


                                                                                                                                                     


“Una década de inversiones españolas en Iberoamérica ( 1990-2000), El español en el mundo. 
Anuario del Instituto Cervantes 2001  


48 Ángel SIMÓN y Fernando RAYÓN, “ El Grupo Agbar en Chile”, en A.M. GÜELL y 
Mar VILA, op. cit., pp. 291-292). 


49 Tom HUTCHINSON y Alan WATERS, English for Specific Purposes, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1987, p. 12. Estos autores, teniendo como punto de referencia la 
obra de John MUNBY, Communicative Syllabus Desing ( 1978), dedican al proceso del 
análisis de necesidades gran parte de su atención, especialmente en pp. 53-ss. 







 


 








3. LAS VARIEDADES DEL ESPAÑOL EN EL AULA DE E/LE 


 


3.1. UNIDAD DEL ESPAÑOL 


La enseñanza de la lengua es una preocupación que emerge en las páginas del Diario de 


Colón con alguna frecuencia. Sus apreciaciones irán variando en los sucesivos viajes, conforme 


aumente el territorio conocido,  especialmente en referencia a la homogeneidad de la lengua allí 


hablada.Convivirán las ideas de que los indios aprendan español con las de que los españoles 


aprendan las lenguas indias; en ambos casos, con vistas a la evangelización, sin que falten 


referencias a la labor de los intérpretes, especialmente en el caso de las mujeres.1 


                                                 
1 En dichos Diarios podemos encontrar alusiones como las siguientes: “ Yo plaziendo a 


Nuestro Señor levaré de aquí al tiempo de mi partida seis a Vuestras Altezas para que deprendan 
fablar” (p. 60); “ y por señas pude entender” ( p. 61); “esta gente es semejante a aquella de las 
dichas islas, y una fabla y unas costumbres” (p. 67); “porque por lengua no los entiendo”( p. 77); 
“según pudo entender de los indios que consigo lleva” (p. 80); “enbió dos barcas a una poblaçión 
por aver lengua, y a una d´ellas un indio de los que traía, porque ya los entendían algo y 
mostravan estar contentos con los cristianos” ( p.80); “toda la lengua también es una y todos 
amigos” (p. 84); “enbió a un Luis de Torres, que avía bivido con el Adelantado de Murcia y avía 
sido judío, y sabía diz que ebraico y caldeo y aun algo arávigo; y con estos enbió dos indios” ( 
p.85); “dixéronles por señas” ( p. 88); “ que sabiendo la lengua dispuesta suya personas devotas 
religiossas, que luego todos se tornarían cristianos” (p. 89); “le avía parecido que fuera bien tomar 
algunas personas de las de aquel río para llevar a los Reyes porque aprendieran nuestra lengua, 
para saber lo que ay en la tierra y porque bolviendo sean lenguas de los cristianos y tomen 
nuestras costumbres y las cosas de la fe” (p. 91); “y también estas mugeres mucho enseñarán a 
los nuestros su lengua, la cual es toda una en todas estas islas de India, y todos se entienden y 
todas las andas con sus almadías, lo que no han en Guinea, adonde es mill maneras de lenguas 
que la una no entiende la otra” (p. 92); “salieron tres cristianos diziendo que no oviesen miedo en 
su lengua, poruqe sabían algo d´ella, por la conversaçión de los que traen consigo” (p. 105); “y 
también no sé la lengua, y la gente d´estas tierras no me entienden, ni yo ni otro que yo tenga a 
ellos; y estos indios que yo traigo, muchas vezes le entiendo una cosa por otra al contrario, ni fío 
mucho d´ellos, porque muchas vezes an provado a fugir” ( p. 107); “enbió ocho hombres bien 
armados y con ellos dos indios de los que traía para queviesen aquellos pueblos de la tierra 
dentro y por aver lengua” ( p. 109); “esperava en Nuestro Señor que los indios que traía sabrían 
su lengua y él la suya, y después tornaría, y hablará con aquella gente y plazerá a Su Magestad” ( 
p. 117); “cada día entendemos más a estos indios y ellos a nosotros, puesto que muchas vezes 
ayan entendido uno por otro” ( p. 121); “ y así truxeron la muger, muy moça y hermosa,a  la nao, 
y habló con aquellos indios, porque todos tenían una lengua” ( p. 122); “ dize que otra cosa no 







La preocupación por tener buenos intérpretes aparece en la mayor parte de los relatos de 


los exploradores desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. Los demás exploradores actuaron de 


forma semejante a él, con intenciones semejantes y resultados semejantes: Gonneville consideraba 


el procedimiento de atrapar indios de Brasil y conducirlos a Europa como un uso adquirido; 


Magallanes  y Pigafetta también cuentan sus experiencias en este sentido en Patagonia.2 


Como muchas veces se ha señalado, no hubo uniformidad de criterios entre las 


autoridades, pues mientras la Corona quería imponer el español, la Iglesia prefería las lenguas 


indígenas. Pero se sintió un principio coactivo en favor de la lengua del Estado, que tenía además 


el poder de su fuerza, por más que la acción de los clérigos fuera entonces mucho más fuerte y 


eficaz que la que podían inspirar unos principios puramente religiosos. Baste recordar las cátedras 


de lenguas indígenas en México, Lima, Quito y otras. A pesar de todo, el prestigio del español 


aumentó de tal modo que la Cédula de Carlos III ( 1770), insistiendo en imponer a los indios la 


lengua oficial, fue el resultado del fracaso de la doctrina de la Iglesia y del definitivo retroceso de 


las lenguas indígenas. Se volvía a la situación primitiva: la catequización en castellano.3 


                                                                                                                                                     


falta salvo saber la lengua y mandarles” ( p. 138); “aunque en pocos días no se puede saber de 
una tierra mucho, así por la dificultad de la lengua, que no entendía el Almirante sino por 
discreçión, como porque ellos no saben lo qu´él pretendía en pocos días” ( p.171); “ es verdad 
que como esta gente platican poco los de una isla con los de la otra, en las lenguas ay alguna 
diferencia entre ellos, según como están más cercano o más lexos [...] tomar d´ellos e d´ellas e 
enviarlos allá en Castilla no sería sino bien [...] entendiendo la lengua, muy más presto rescibirán el 
bautismo e farán el provecho de sus almas” ( p. 208); “ De todas estas tierras y de lo que ay en 
ellas a falta de lengua no se sabe tan presto. Los pueblos, bien que sean espesos, cada uno tiene 
diferençiada lengua, y es en tanto que no se entienden los unos con los otros más que nos con los 
de Aravia” ( p. 287) ( cito siempre por C. COLÓN, Los cuatro viajes. Testamento, Alianza 
Editorial, Madrid, 2000 ). 


2 Los detalles de muchas expediciones pueden verse en Michel MOLLAT, Les 
explorateurs du XIIIe au XVIe siècle. Premiers regards sur des mondes nouveaux, CTHS, 
Paris, 1992, especialmente  el capítulo “ La communication: mimiques et dialogues”, pp. 191-ss. 


3 En 1512, el franciscano Alonso de Espinar compró en Sevilla dos mil cartillas de enseñar 
a leer. 


 Para un relato muy detallado de todo el proceso histórico, desde 1492 hasta el siglo XX, 
de “hispanización o castellanización” de América, vid. Ángel ROSENBLAT, “La hispanización de 
América. El castellano y las lenguas indígenas desde 1492”, en VV.AA., Presente y futuro de la 
Lengua Española, Publ. OFINES, Madrid, 1964.  







Pero, ¿qué español se va a usar, si lo que se pretende es enseñarlo de manera oral y 


ajustado a las necesidades locales? ¿Cómo incorporar a millones de seres humanos a una cultura 


que no es la suya, pero que señala un proceso irreversible? 


Denominar lo que se encontraba en el Nuevo Mundo obligó a recurrir a diferentes 


procedimientos. Primero, la comparación con lo sabido, para, desde ella, penetrar en la 


descripción de lo nuevo y, por último, captar la palabra indígena. El primer paso fue la 


comparación. El segundo paso la descripción: el elemento español sirve de referente; las 


especifiaciones intentan captar la nueva realidad. El tercer paso es tomar la palabra indígena y 


transmitirla al Viejo Mundo. Luego, el término americano se habrá asimilado y pasará, como voz 


patrimonial, al español. Así, el español aindiado en las Antillas pasó al continente.Los españoles 


van modificando su lengua al tiempo que los indios la adquieren y modifican.4En todo ello jugaron 


un papel decisivo las mujeres.5 


La lengua recibió la fecundación de la nueva vida y , a partir de ese momento, todas las 


alteraciones de América son también nuestras. 


                                                                                                                                                     


Por su parte, Guillermo L. GUITARTE propone tres grandes etapas en las relaciones de 
América y la lengua: 1) Unidad durante la colonia, aunque el centro sigue estando en Toledo 
,considerándose inferior la modalidad americana; la Academia da entrada a voces americanas 
como locales ; 2º)Divergencia, a parir de las guerras de independencia; se busca la 
individualización; el español de América invade el habla culta; se trata de conservar la lengua, sin 
España; es la época de Andrés Bello, Domingo F. Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, R.J. Cuervo; 
reivindicaciones de los americanos a entrar en la dirección del idioma; 3º) Convergencia desde el 
siglo XX; con Menéndez Pidal al frente de la RAE se empieza a  hablar de “lengua común” y con 
su sucesor, Dámaso Alonso, desaparece la preocupación por la “pureza” que traía aparejada la 
corrección como “viciosas” de las formas americanas ( “Del español de España al español de 
veinte naciones: la integración de América al concepto de lengua española”, C. HERNÁNDEZ et 
al., El español de América ( Actas del III Congreso Internacional del español de América, 
Valladolid 3-4 junio 1989), Junta de Castilla y León, Salamanca, 1991, pp. 65-86 ).  


4 H. LÓPEZ MORALES lleva a cabo una pormenorizada descripción de la creación y 
adaptación del léxico a la nueva realidad en La aventura del español en América, Espasa, 
Madrid, 1998, pp. 11-41, en lo que sería “el comienzo de la aventura”, sobre todo la etapa 
antillana. 


5 Juan Ramón LODARES nos recuerda el papel jugado por Malinche con Cortés (Gente 
de Cervantes. Historia humana del idioma español, Taurus, Madrid, 2001, p. 33-34). 







Fue importante la “ilusión indiana” que prendió los ánimos de los europeos. Como señaló 


A. BALLESTEROS BERETTA, “las tierras feraces, la vegetación exuberante, el dulce clima, las 


florestas odoríferas...el paisaje de maravilla, los nuevos animales...el tabaco y las mil plantas 


desconocidas de los europeos eran una tangente realidad y las esperanzas fundadas del hallazgo 


de otras muchas maravillas no eran un sueño descabellado o imposible”6, aunque se ha dicho que, 


en el caso concreto de Colón, éste pronto quedó decepcionado en sus expectativas acerca de los 


nativos y desilusionado en  cuanto al clima y las modalidades de la tierra.7 


Sobre esa nueva realidad los conquistadores proyectaron su bagaje cultural y la literatura 


de caballerías se convirtió en el punto de referencia para intentar organizar ese mundo prodigioso; 


“era la conversión de la vida en literatura o la literatura hecha vida”.8 


La lengua de los cronistas se hace permeable a las voces del Nuevo Mundo y lucha por 


adaptarse a la nueva realidad. Pero“ las lenguas indígenas, al tiempo que se hispanizan, van 


aindiando al español”.9 


Según LODARES,  la lengua común se impone en España como en América por la 


necesidad de asegurar la implantación de la única común posible, sobre todo entre las clases 


acomodadas, de forma que “ la comunidad lingüística fue, principalmente, hija de la comunidad 


económica. No fue el proceso de expolio lingüístico que algunos han querido ver. [...] La 


comunidad lingüística española no es obra, ni pretensión, de reyes dieciochescos. La comunidad 


de lengua se había ido forjando desde tiempos muy lejanos. [...] Y más tarde será también  la 


                                                 
6 A. BALLESTEROS BERETTA, Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, 


Barcelona, 1947 ( cito por Consuelo VARELA, Introducción a Cristóbal COLÓN, Los cuatro 
viajes. Testamento, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 12). 


7 Felipe FERNÁNDEZ-ARMESTO , Columbus and the conquest of the impossible, 
Phoenix Press, Londos, 2000, p. 71. En realidad, sus planes con las colonias ( factorías del tipo 
genovés o portugués)  no coincidían ni con las aspiraciones de sus hombres ni con las de los 
monarcas. Esta obra nos muestra el recorrido de su personalidad contradictoria, sus fracasos 
como administrador de los nuevos territorios y su caída en desgracia.  


8 M. ALVAR, América: la lengua, op. cit., p. 43. Y también M. ALVAR, Español en 
dos mundos, Temas de Hoy, Madrid, 2002, pp. 35-57. 


9 Ibidem, p. 85 







única lengua que garantice la comunidad nacional y la exitosa ramificación organizativa de los 


nuevos Estados americanos”.10 


También en los aspectos culturales “es Europa transferida y América trasvasada”.11 Los 


intercambios culturales no han cesado desde el primer momento. Pensemos, por ejemplo, en la 


música: América recibe los cantares y los bailes de España y los hace nuevos.12 Pensemos en 


otras manifestaciones artísticas: algunas de las grandes obras de la arquitectura barroca se 


encuentran en México; la pintura del siglo XX en Hispanoamérica es híbrida, fusión de 


tradiciones, y complejas las relaciones con los movimientos de vanguardia en Europa y Estados 


Unidos.13  


Lejos queda ya el debate que desde 1899 enfrentó a Rufino José CUERVO y sus temores 


de disgregación  con Juan VALERA ( “El castellano en América” , Bulletin  Hispanique, III, 


1901)   a propósito de la unidad de la lengua14 y no es éste el lugar para entrar en detalles sobre 


la evolución dialectológica en Hispanoamérica15, pero “no hay lingüista con un mínimo de 


                                                 
10 Ibidem, p. 67 ,  p. 70, p. 105. 
11 M. ALVAR,Español en dos mundos, op. cit., p. 251. 
12La música se desarrolla en una sutil alquimia en la que se entrecruzan contribuciones de 


Europa, África y de las civilizaciones precolombinas. Pero pensemos también en la regeneración 
de la música en Estados Unidos en el siglo XX gracias a las corrientes que llegan de 
Iberoamérica. (vid. para detalles de mutuas influencias Isabelle LEYMARIE, Ritmi 
sudamericani. Dal tango al samba-reggae, Gallimard, París-Trieste, 1997) 


13 vid. Edward LUCIE-SMITH, Latin American Art of the 20th century, Thames & 
Hudson, London, 2001. 


14 Los detalles de la polémica pueden seguirse en Juan M. LOPE BLANCH, “ El ideal de 
lengua y los países hispanohablantes”, Actas del Primer Congreso Anglo-Hispano, I, 
Lingüística, Ed. Castalia, 1993, pp.258-274: los pesimistas vaticinios de R.J. Cuervo y Dámaso 
Alonso ( que luego fue moderándose), frente a las opiniones de Menéndez Pidal, Ángel Rosenblat  
o Vicente García de Diego. Paralelamente, las actitudes antagónicas de quienes preconizaron la 
más absoluta libertad en el uso de la lengua (Sarmiento, Unamuno) y de quienes insistieron en la 
necesidad de vigilar cuidadosamente su evolución, esforzándose por evitar su diversificación ( 
Bello, Cuervo, Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, Rosenblat). 


15 Un punto de partida para su estudio serían los artículos de Bertil MALMBERG, “El 
español del Nuevo Mundo: evolución de perspectivas durante medio siglo”, Actas del I 
Congreso Internacional sobre el español de América ( San Juan de Puerto Rico, 1982), 
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española,1987, pp. 255-265, y  de LAPESA, Rafael, “ 
El estudio del español americano en los últimos decenios: aportaciones y cuestiones pendientes”, 







solvencia que no lo repita hasta el agotamiento: no hay más que un español. [...] las diferencias 


son mayores por esta banda del mar que por la otra. [...] no se puede plantear la tesis de la 


fragmentación porque asistimos a movimientos integradores”.16 Podríamos decir también que no 


                                                                                                                                                     


en C. HERNÁNDEZ et al., El español de América  ( Actas del III Congreso Internacional 
del español de América, Valladolid 3-4 junio 1989), Junta de Castilla y León, Salamanca, 
1991, pp. 7-28.  


Para un estudio más completo de la dialectología hispanoamericana resultan imprescindibles 
las páginas de Manuel ALVAR (dir.), Manual de dialectología hispánica. El Español de 
América, Ariel, Barcelona, 1996, siguiendo los autores criterios de división geográfica: Antillas, 
México, Estados Unidos, América Central Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, 
Paraguay, Argentina-Uruguay, Chile, Filipinas, Islas Marianas y, de forma especial, el papiamento 
y el palenquero. 


16 Manuel ALVAR, América: la lengua, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2000, p. 
21.  


Recordemos también las palabras de Gregorio SALVADOR: “ No me gusta a mí, como 
lingüista esa diferenciación [español de España y español de América] porque es una mera 
constatación geográfica, sin apoyaturas lingüísticas suficientes para que tenga validez en 
dialectología.[...] De hecho no hay en el español de América ninguna peculiaridad lingüística de 
mayor o menor extensión que no tenga su correlato en alguna zona, también más o menos 
extensa, del español peninsular, y desde luego muchas de sus aparentes pecualiaridades lo 
emparejan con el castellano literario de los siglos de oro.[...] El español es una lengua muy 
cohesionada, la más unitaria de todas las grandes lenguas del mundo.[La división preferida por mí 
es “ español castellano” y “español atlántico”], que no se corresponde con España y América. El 
español castellano, de gran homogeneidad, de notable fijeza consonántica, es el español de la 
mitad norte de la Península y el que se habla en la antiplanicie mexicana, en las zonas interiores de 
Centroamérica, en la cordillera andina y en todos los antiplanos de América del Sur. El español 
atlántico es el del Sur de la Península, las Islas Canarias y las del Caribe y todas las tierras 
litorales de América, un español dialectalmente heterogéneo, de consonantismo relajado y gran 
efervescencia articulatoria.” ( “El español en España y el español en América”, Nueva Revista, nº 
74, marzo-abril 2001, pp. 58 y 59).  


En un sentido parecido respecto a la unidad se pronuncia Francisco MARCOS MARÍN: “ 
La intercomprensión entre un mexicano y un santiagueño, un zaragozano y un limeño es mucho 
más sencilla e inmediata que la que se da entre un australiano y un escocés, un irlandés y un 
sudafricano, por no hablar de keniatas o nigerianos. [...] A la homogeneidad como lengua 
mayoritaria se une su condición de lengua de enorme contigüidad geográfica. [...] Sumemos a 
todo ello el dato temporal: con muy pocas excepciones, los pueblos que hoy hablan español 
llevan alrededor de quinientos años en la esfera cultural de esta lengua, con sus facetas política, 
económica y religiosa.” ( “ De lenguas y fronteras: el espanglish y el portuñol”, Nueva Revista, nº 
74, marzo-abril 2001, pp. 70 y 73).  







hay un español de este lado del Atlántico y otro español del otro lado, sino muchos 


españoles.Pero que también está ese todo unitario que impide la fragmentación, porque en él nos 


entendemos todos. Siguiendo a ALVAR, sería “ el español mejor”, “el que hablan las gentes 


instruidas de cada país: espontáneo sin afectación, correcto sin pedantería, asequible por todos 


los oyentes”.17 Y, sobre todo, la unidad es fruto y punto de partida imprescindible para la 


universalización, porque “la lengua se va nivelando en el quehacer de todos: en los libros, en los 


medios de comunicación, en los deportes, en las artes de la palabra y en el intercambio personal 


”.18 En todo caso,  una cosa es la unidad y otra la uniformidad. 


A mayor abundamiento, dice Rafael LAPESA:  


    Las diferencias de lenguaje entre uno y otro lado del Océano, o entre 
unos y otros países hispanoamericanos, se hacen más o menos ostensibles según 
los diferentes niveles de cultura y los distintos ambientes sociales.[...] Son 
particularismos con los que se cuenta de antemano y que no impiden la mutua 
comprensión. Más extrañeza produce la disparidad de criterios acerca del 
vulgarismo [...] Si pasamos al lenguaje de la vida diaria, las diferencias léxicas y 
semánticas se agrandan hasta desconcertar a quien por primera vez va de un país 
hispánico a otro. El recién llegado necesita un esfuerzo de acomodación para 
hacerse con las equivalencias que le permitan salir del frecuente despropósito.[...] 
Ángel ROSENBLAT ha reunido con fino humor muchos equívocos semejantes 
como supuesto anecdotario de un español que recorre Hispanoamérica [ El 
castellano de España y el castellano de América. Unidad y diferenciación, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1962]. [...] En ninguno de los niveles 
del habla encontramos, pues, completa unidad; pero en todos el fondo común es 
hasta ahora mucho más poderoso que los particularismos.[...] Hay, por lo tanto, 
un español virtual común y arquetípico realizado en diferentes versiones por el 
castellano imperioso y grave, el andaluz vivaz y gracioso, el antillano dulce como 
la piña, el mejicano circunspecto, el chileno de alegres altibajos melódicos, el 
rioplatense pausado e insistente...19 


                                                                                                                                                     


Insiste en las mismas ideas en la recensión que hace de la obra VV.AA., Unidad y 
diversidad de la Lengua Española, Instituto de México en España, Madrid, 2002, en ABC 
Cultural, 3-8-2002, p. 17. 


17 Francisco MARCOS MARÍN, “ De lenguas y fronteras: el espanglish y el portuñol”, op. 
cit. , p. 23. 


18 Ibidem, p. 35. 
19 Rafael LAPESA, “ América y la unidad de la lengua española”, publicado originalmente 


en la Revista de Occidente, 38, mayo 1966), recopilado en Español moderno y 
contemporáneo, Mondadori, Madrid, 1996, pp.241-252. 







 
No es extraño que con estos orígenes se haya llegado a que las grandes obras de referencia 


publicadas en los últimos años partan de una visión global del español. Así ocurre con la 


Gramática descriptiva de la lengua española publicada por Ignacio BOSQUE y Violeta 


DEMONTE, que recoge en su índice las características generales del español de América 


dispersas por los distintos capítulos y las ordena también por países. Sin embargo, los propios 


autores son conscientes de las limitaciones de la obra y se lamentan en la introducción de no 


haberle podido dedicar más atención: 


Ciertamente se recogen aquí los aspectos fundamentales de la variación 
sintáctica ( más aún los morfológicos), en los casos antes señalados y en el interior 
de muchos otros capítulos, con más prolijidad que en cualquier otra descripción 
sincrónica del español, pero no se nos oculta que existen otros hechos sintácticos 
de comprobada variación en el mundo hispánico que tal vez podrían haberse 
tratado más pormenorizadamente.20 
 
La Real Academia de la Lengua dejó patente su voluntad de mantener la unidad idiomática 


por encima de particularismos gráficos no admitidos por todos en la edición de la Ortografía de 


la Lengua Española ( 1999): 


La RAE ha elevado a la categoría de objetivo prioritario en los estatutos 
vigentes el de “velar por que los cambios que experimente la lengua española en 
su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial 
unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico). Quiere esto decir que nuestro 
viejo lema fundacional “ limpia, fija y da esplendor”, ha de leerse ahora, más 
cabalmente, como “unifica, limpia y fija” y que esa tarea la compartimos, en mutua 
colaboración, con las ventiuna Academias de la Lengua Española restantes.21 


 
Igualmente, la Real Academia de la Lengua ha hecho un gran esfuerzo por la incorporación 


de americanismos en su última edición del Diccionario de la lengua.22 Tal y como se señala en 


las advertencias para el uso del diccionario: 


                                                 
20 Ignacio BOSQUE y Violate DEMONTE, Gramática descriptiva de la lengua 


española, Espasa, Madrid, 1999,  vol. 1, p. xxxviii de la Introducción. 
21 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, Ortografía de la Lengua Española, Espasa, 


Madrid, 1999, “Prólogo”, p. XV. 
22 Para una perspectiva historiográfica lingüística sobre la recepción de americanismos en 


los diccionarios, vid. Manuel ALVAR EZQUERRA, “ La recepción de americanismos en los 







El Diccionario es una obra corporativa de la Real Academia Española, con 
la colaboración de las Academias hermanas, que pretende recoger el léxico 
general de la lengua hablada en España y en los países hispánicos. [...] Esta 
selección, en algunos casos, será lo más completa que los medios a nuestro 
alcance permitan-especialmente en lo que se refiere al léxico de la lengua culta y 
común de nuestros días-, mientras que en otros aspectos-dialectalismos 
españoles, americanos y filipinos, tecnicismos, vulgarismos y coloquialismos, 
arcaísmos, etc.- se limitará a incorporar una representación de los usos más 
extendidos o característicos.23 


  
Parece de justicia reconocer este esfuerzo por parte de la Academia, a pesar de que 


algunos lleguen a decir que se encuentra desacreditada y que la cierta estandarización del español 


se debe a la intervención sobre todo de los medios de comunicación, hasta el punto de afirmar 


que no hay una norma panhispánica.24 Sin embargo, debe quedar claro que los libros de estilo de 


esos medios de comunicación no tienen por objeto la unificación de variantes del español sino la 


corrección de errores. 


Otros se han mostrado críticos con la Academia en cuanto monopolizadora de “lo 


correcto”  y consideran más bien que “una parte importantísima de los preceptos académicos está 


fundamentada en el español de España y más concretamente en el español de Castilla, con lo que 


son muchos los usos lingüísticos que escapan a su tratamiento o que simplemente quedan fuera de 


la norma, usos lingüísticos de Las Antillas, Centroamérica, Sudamérica e, incluso, del mismísimo 


                                                                                                                                                     


diccionarios genrales de la lengua”, Actas del I Congreso Internacional sobre el español de 
América ( San Juan de Puerto Rico, 1982), Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, 
Puerto Rico, 1987, pp. 209-218. Y sobre los problemas específicos de la lexicografía 
hispanoamericana ( en este caso a raíz  del “Proyecto de Augsburgo” y el Nuevo Diccionario de 
Americanismos), vid. Günther HAENSCH, “ La lexicografía hispanoamericana entre la teoría y 
la práctica”, Actas I Congreso Internacional del español de América, op. cit., pp. 555-577. 


23 RAE, Diccionario de la lengua española , Espasa, Madrid, 22ª ed., 2001,   
“Advertencias” p. XXIX. 


Precisamente para cubrir las lagunas del DRAE  había publicado Renaud RICHARD 
(coord.), su Diccionario de Hispanoamericanismos, Cátedra, Madrid, 2ªed, , 2002. 


24 “BUTT and BENJAMIN note the loss of prestige of the RAE in the second half of the 
twentieth century and point to correctness being decided by the consensus of native speakers. 
However, it must be noted thet this consensus is actively influenced by other agencies for 
prescription, notably the style guide for the media, administration and the professions” ( 
STEWART, Miranda, op. cit., p. 21). 







español de las Islas Canarias.[...] admitiendo que entre las normas de la Academia las hay 


adecuadas y realistas, como también las hay ambiguas e incompletas.[...] No se trata de ignorar o 


desobedecer las normas académicas, se trata de que las academias redacten las reglas necesarias 


y de que lo hagan bien, se trata de que los lingüistas redacten sus informes  sobre los usos 


lingüísticos pensando que esa información puede tener una aplicación práctica ( lingüística 


aplicable), y se trata de que los profesores de español reclamen las obras que necesitan y que al 


hablar de “uso” no se conformen con los recursos de su “realidad subjetiva”.25 


                                                 
25 Francisco MORENO FERNÁNDEZ, Qué español enseñar, Arco / Libros, Madrid, 


2000, p.70 y 72. Con todo, más adelante matiza estas afirmaciones, añadiendo que “no hay que 
ignorar, sin embargo, que desde que se creó la Asociación de Academias de la Lengua Española 
las decisiones que afectan  a las normas generales de aceptación y corrección  se han tomado 
contando con la opinión de esas academias. La “estandarización” del español ya no es tarea 
exclusiva de la Española” (p.77). 







La labor de muchos lingüistas de la Academia española y de las americanas26 ha dejado 


huella en los atlas lingüísticos, que nos ayudan a conocer mejor la distribución de las variantes 


geográficas. En este sentido, a los atlas nacionales ha sucedido un proyecto mayor, el Atlas 


Lingüístico de Hispanoamérica, labor iniciada por Manuel ALVAR y Antonio QUILIS. El 


planteamiento del atlas  seleccionó unos 600 lugares distribuidos asÍ: Argentina (75), Bolivia (25), 


Brasil (100), Colombia ( 50), Costa Rica (5), Cuba (2),  Chile (30), Ecuador ( 20), Estados 


Unidos (10), Guatemala ( 5), Honduras ( 5), México (75), Nicaragua (5), Panamá ( 5), Paraguay 


(10), Perú (50), Puerto Rico ( 10), El Salvador (5), Santo Domingo (10), Venezuela (50), 


Uruguay ( 10). 


Son objetivos del proyecto: 


                                                 
26 “La Asociación de Academias de la Lengua se fundó en la ciudad de México en mayo 


de 1951, gracias a los empeños y al patrocinio de Miguel Alemán, miembro de la Academia 
Mexicana y a la sazón presidente de la República.En nuestros días, la Asociación se encarga 
especialmente de la planificación y coordinación de los trabajos colectivos de las Academias, 
además de otras tareas complementarias, como la difusión de toda la información pertinente de la 
vida académica.” 


 “Entre esos empeños colectivos ha estado la revisión de los 14.000 americanismos de la 
anterior edición del Diccionario  académico. Las Academias han estudiado, siempre de acuerdo 
con las pautas enviadas desde la Asociación, la vigencia de uso de esos términos, han efectuado 
enmiendas de varios tipos ( definiciones, marcas, etc.) y, sobre todo, han propuesto la inclusión 
de nuevos términos. Después de su análisis la Asociación ha recomendado al Instituto de 
Lexicografía de la academia española la aceptación de varios miles de nuevas voces americanas , 
de centenares de supresiones ( de palabras desusadas ya) y de innumerables cambios, por lo que 
el número actual de términos procedentes de América ( y en mucho menor grado, de Filipinas) ha 
aumentado considerablemente en la nueva edición ( 2001)”. 


 “Al mismo tiempo se realizan los trabajos teóricos e informáticos preparatorios para la 
elaboración de un gran Diccionario de Americanismos, con cerca de 120.000 voces y frases 
procedentes del otro lado del Atlántico. A diferencia del diccionario mayor, este otro será 
principalmente descriptivo y contrastivo ( con la norma peninsular e insular española).” 


 “La Asociación se encuentra también ocupada en recabar toda la información necesaria 
para la elaboración del Diccionario panhispánico de dudas. Se trabaja colectivamente entre 
todas las corporaciones en busca de consenso, como ya ocurrió con la Ortografía. ” 


“ Los objetivos de la Asociación se logran elaborando y difundiendo unos criterios de 
corrección idiomática aceptados por todo nuestro Mundo Hispánico y que se hagan 
presentes en los materiales de enseñanza del español a extranjeros”. ( la cursiva es mía). 







--Caracterizar la vinculación peninsular de las zonas que suelen establecerse para el estudio 


del español de América y de renovar conocimientos algo anticuados (p.ej. las  cinco áreas 


divulgadas por HENRÍQUEZ UREÑA). 


--Establecer los resultados lingüísticos de la hispanización. 


--Determinar la función ejercida por el castellano al transmitir el léxico amerindio por zonas 


imprevistas. 


--Establecer la estructura sincrónica que el español tiene en cada país. 


--Conocer la persistencia y vitalidad de los indigenismos. 


--Colaborar para el establecimiento de la koiné del mundo hispánico o la posibilidad de 


descubrirla, en cuya determinación también está el proyecto de LOPE BLANCH.                     


--Determinar qué áreas necesitan un análisis más circunstanciado, en monografías locales o 


regionales, o en atlas más pequeños. 


--Determinar el andalucismo en el español de América. 


--El carácter vulgar o no del español americano. 


--El proceso nivelador de la lengua sobre las variedades regionales. 


 Otro proyecto ambicioso es el Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística 


culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica, de LOPE 


BLANCH.27 Esas ciudades son: Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Caracas, La Habana, La 


Laguna/ Santa Cruz de Tenerife, La Paz, Lima, Madrid, México, Montevideo, Panamá, Quito, 


San José, San Juan de Puerto Rico, Santiago de Chile, Santo Domingo, Sevilla.28 Precisamente 


                                                                                                                                                     


 ( Humberto LÓPEZ MORALES, “ Instrumento de concordia.La Asociación de 
Academias de la Lengua”, Nueva Revista, nº 74, marzo-abril 2001,pp. 52-57). 


27 Para más detalles vid. Ambrosio RABANALES, “ Fundamentos teóricos y pragmáticos 
del Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta del español hablado en las 
principales ciudades del mundo hispánico”, Actas del I Congreso Internacional sobre el 
español de América ( San Juan de Puerto Rico, 1982), Academia Puertorriqueña de la Lengua 
Española, Puerto Rico, 1987, pp. 165-186. 


28 También  se han alzado voces relativizando los criterios utilizados en cada una de las 
ciudades. Así, de acuerdo con  L. CORTÉS RODRÍGUEZ ( Tendencias actuales en el estudio 
del español hablado, Universidad de Almería, Almería, 1994, cito por STEWART, M, op. cit., 
p. 38), mientras que México, Madrid , Buenos Aires y Caracas se han centrado en el estudio 







de todos esos estudios se ha ido aprendiendo cuánto nos une: un mundo referencial válido para 


todos, un modelo para alfabetizar a los indígenas de muchos países, un canon que van a aprender 


millones de extranjeros como segunda lengua. 


A pesar de que las zonas dialectales de América no suelen coincidir con fronteras 


nacionales, los países representan unidades lingüísticas relativamente bien definidas. En la gran 


mayoría de las ocasiones ello se debe a la poderosa influencia cultural y lingüística que ejercen las 


capitales respectivas en todos los países. Como dice  H. LÓPEZ MORALES, en los casos de 


territorios relativamente homogéneos desde el punto de vista dialectal, como los países 


centroamericanos, los antillanos, Paraguay y Chile, por ejemplo, el influjo de las capitales es 


menos ostensible puesto que no hay grandes contrastes, pero aquellos otros en los que conviven 


varias normas, como en México, Colombia, Ecuador  y Venezuela,  la que impera como modelo 


de corrección es la de la capital, aun en sitios como Venezuela, en que parte de la población 


pueda pensar que en Mérida se habla mejor.29 


En su día, Amado ALONSO habló de tres focos culturales ( Madrid, México, Buenos 


Aires) que intervendráin  en la nivelación de nuestra lengua. Pero ALVAR ya advirtió que habría 


que añadir Guatemala, Colombia, Chile, Cuba, Venezuela, Perú, advirtiendo que la norma variará 


de unos lugares a otros y que la literatura tendrá mucho que decir como langue saussureana, por 


más que nadie la utilice, pero que se acepta; la lengua normalizada en la escritura mantendrá la 


unidad del sistema.30 


                                                                                                                                                     


morfosintáctico, Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana y Panamá se han centrado en la 
fonética, dándose además una escasa atención al léxico. 


29 Humberto LÓPEZ  MORALES, La aventura del español en América, Espasa, 
Madrid, 1998, p. 211. 


30 Manuel ALVAR, América: la lengua, op. cit.,p. 27.  
 Nos recuerda ALVAR  que “ no hay un español de esta banda del mar y otro de la 


enfrentada, sino muchos españoles” , que “ el hombre culto de Bogotá se parecerá en su lengua 
más al hablante culto de Madrid que al analfabeto de Paipa”, que “ hay un sistema abstracto al 
que llamamos lengua en el que estamos todos, en el que todos están incluidos y en el que vemos 
un determinado ideal, por más que no lo practiquemos, pero hay otro sistema concreto y preciso 
que se realiza en cuanto damos virtualidad a la abstracción que es la lengua, y al que llamamos 
habla.Aquí caben cuantas diferencias queramos” (Español en dos mundos, op. cit., pp. 79 y 80). 







En cualquier caso, se sigue hablando de “el español de América”; no obstante reconocerse 


su relativa variedad, se sigue mencionando su fundamental homogeneidad. LOPE BLANCH31 se 


ha preguntado qué quiere decirse con el calificativo “fundamental”. Recurre en primer lugar a las 


palabras de Rafael LAPESA:“ Cuando decimos español de América, pensamos en una 


modalidad de lenguaje distinta a la del español peninsular, sobre todo del corriente en el Norte y 


Centro de España. Sin embargo, esta expresión global agrupa matices muy diversos: no es igual el 


habla cubana que la argentina, ni la de un mexicano o guatemalteco que la de un peruano o 


chileno. Pero , aunque no exista uniformidad lingüística en Hispanoamérica, la impresión de 


comunidad general no está injustificada: sus variedades son menos discordantes entre sí que los 


dialectalismos peninsulares, y poseen menor arraigo histórico”.32  La dicotomía no es tajante ni 


violenta. LAPESA hace alusión a uno de los factores que le parecen más importantes a LOPE 


BLANCH: la impresión de comunidad general del español americano. Esa impresión no depende 


sólo de la verdadera uniformidad o variedad, sino también  de la capacidad de discernimiento del 


observador, del grado de familiaridad con los hechos observados. Atendiendo a elementos de 


juicio menos subjetivos o impresionistas, tal vez pudiéramos llegar a la conclusión de que el 


español hablado en América, no obstante, su unidad esencial, revela una profunda diversidad. Y 


LOPE BLANCH insiste en mostrar cuán intensamente polimórficas son las hablas 


hispanoamericanas o, al menos, las mexicanas.33 Añade que ninguno de los fenómenos 


caracterizadores del español de América se extienden por toda la geografía americana: ni el 


voseo, ni el yeísmo, ni el seseo, ni  otros rasgos morfológicos y léxicos. La diversificación se 


produce no sólo entre unos países y otros, sino también dentro de un mismo país , y cada uno de 


los países posee ahora su propio centro metropolitano de prestigio.34 En cualquier caso, cree que 


                                                 
31 Juan M. LOPE BLANCH, “ Fisonomía del español en América: unidad y diversidad”, 


Actas del I Congreso Internacional sobre el español de América ( San Juan de Puerto Rico, 
1982), Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Puerto Rico, 1987, p. 64. 


32 Rafael LAPESA, Historia de la lengua, Gredos, Madrid, p. 534. 
33 Juan M. LOPE BLANCH, “ Fisonomía del español en América...”, op. cit., p. 67. 
34 Las reflexiones de Bertil MALMBERG  sobre la fragmentación del español en América 


resultan especialmente interesantes, pues refieren las circunstancias que hicieron diferente la 
evolución de la lengua en cada país.  







                                                                                                                                                     


Así, el área del  Caribe fue punto de penetración colonizadora y sus habitantes  se 
expresaban en un español cercano al andaluz y su español acabó teniendo un carácter 
marcadamente popular; la estructura social determinó la victoria de la tradición popular y de los 
vulgarismos. También se asimiló la tradición lingüística del negro. 


En Colombia encontramos grandes diferencias entre Cartagena ( que fue centro de 
importación de esclavos) y Bogotá. Sólo a finales de la época colonial habría de convertirse 
Colombia en un centro cultural, hasta alcanzar a finales del XIX la categoría de “Atenas de 
Sudamérica”. El ideal lingüístico creado por la vigencia de la norma española se hizo determinante 
por lo que respecta al uso culto de la lengua en la capital, y de ahí se derivó la norma a seguir por 
todo el país. El elemento étnico indígena no ha sido lo suficientemente resistente para desempeñar 
un papel en la sociedad y la cultura.  


Muy otra es la predisposición ante el legado cultural y lingüístico indígena en Perú.El 
quechua sigue siendo la lengua de la población. Por otra oparte, Lima fue centro cultural desde la 
fundación de la Universidad de San Marcos, primera de Sudamérica. La corte virreinal quería ser 
un reflejo de la corte de Toledo y, luego, de la de Madrid.Ello explica que el español peruano 
sea. Todavía hoy, el habla de Hispanoamérica más cercana a la norma lingüística castellana.  


Chile, en contraste con perú, fue durante mucho tiempo un mero rincón del Imperio español 
y hubo una fuerte voluntad de resistencia. El chileno medio resultó mestizo y el habla se basó 
fundamentalmente en la lengua popular que el emigrante sencillo traía consigo. En el campo de la 
morfología, el voseo, que antes era de uso general, ha retrocedido por efecto del purismo. Lo 
interesante es que el desarrollo lingüístico de Chile, al contrario de lo sucedido en Argentina, 
cambió de rumbo debido a la aparición de un ideal lingüístico de corte clasicista durante los 
movimientos de independencia del siglo XIX.  


Sólo en Argentina, con una evolución diametralmente opuesta en el siglo XIX, se aceptó el 
voseo y consiguió entrar en la norma. Se elevó el habla popular a la categoría de símbolo de la 
idiosincrasia nacional.Por otra parte, no tuvo una población india de importancia cultural. 
Actualmente, las diferencias entre la capital y las provincias son notables, aunque es evidente que 
Buenos Aires, con su prestigio de capital, ejerce una enorme influencia en las hablas locales. 


En Paraguay los indios accedieron a una posición social más digna que en otros territoriro, 
lo que condujo a su íntima fusión con los colonizadores. De ello ha resultado que el acento indio, 
característico del español hablado por una población bilingüe, constituya la norma lingüística del 
país.  


También México pertenece a las zonas de fuerte influencia india en la lengua y la cultura. 
Afirma que la lengua de México puede resultar difícil de entender para el no acostumbrado, como 
si “hablasen muy rápido”; es un hábito de pronunciación indio. En general, el elemento indígena ha 
venido gozando de un prestigio muy superior al de Perú.  


Los factores que, en definitiva, han determinado las distintas formaciones son:  
1) El estado político, social y cultural de la población indígena en la época de la 


colonización.  
2) La situación política y cultural de cada territorio durante la época colonial. 
3) Las relaciones entre blancos e indios. 







la variabilidad del léxico hace poco recomendable basar en éste las delimitaciones dialectales, 


prefiriendo los análisis fonéticos y morfosintácticos. Su conclusión es que la estructura 


fundamental de la lengua es la misma en todas partes y que difieren sólo sus elementos 


secundarios o sus estructuras menores. Advierte, sin embargo, con prudencia que todavía es 


mucho lo que nos queda por saber del español hablado en América y que es necesario partir de 


descripciones de carácter general, de visiones panorámicas de conjunto, de ahí la importancia del 


                                                                                                                                                     


4) Los ideales lingüísticos y culturales durante el siglo XIX. 
5) El proceso de industrialización y la inmigración.   
Considera que la diferencia dialectal española no se ha visto reflejada en las desigualdades 


regionales americanas, que el castellano de la colonización era ya una lengua nacional que debía 
de hablarse de manera relativamente parecida y de que las semejanzas nacen de desarrollos 
paralelos, frente a los que han defendido la influencia climática o la influencia andaluza ( el 
predominio de emigrantes andaluces fue desmentido por Pedro HERNRÍQUEZ UREÑA). 


(  La América Hispanohablante. Unidad y diferenciación del castellano, Istmo, 
Madrid, 1992, principalmente pp. 129-153 ).  


José A. PASCUAL se suma a la suposición de que a finales de la edad Media castellano y 
andaluz estuvieran mucho menos diferenciados que hoy en día, de forma que algunos rasgos de 
los orígenes del español americano podrían pertenecer a esa especie de diasistema español, más 
amplio que el andaluz.Es más, algunos rasgos revolucionarios del andaluz actual podrían estar 
contenidos en la manera de hablar de Castilla la Nueva, en el momento de la repoblación del sur 
peninsular.. Con una menor distinción entre el castellano y el andaluz, a finales del siglo XV, se 
entiende mejor que pudieran terminarse dando a uno y otro lado del Atlántico soluciones distintas 
para el comportamiento de consonantes implosivas. El triunfo de dos actitudes diferentes entre el 
norte y el sur peninsular pudo estar condicionado porque en el español meridional, como luego en 
el americano, el movimiento de poblaciones y su mezcla propiciaran las soluciones más sencillas, a 
la vez que contribuirían a la relajación de los lazos con la corte. Pero, sobre todo, nos recuerda 
que lo ocurrido con nuestra lengua en América no se explica exclusivamente por las condiciones 
de los primeros tiempos, sino a través del entero discurrir histórico .( “ La idea que Sherlock 
Holmes se hubiera hecho de los orígenes del español americano”, VV.AA., El español y sus 
variedades, Ayuntamiento de Málaga, Málaga, 2000, pp. 84-ss) 


El caso de Estados Unidos  nos llevaría todavía más lejos.  Hay quien ha dicho: “Aparecen 
los anuncios publicitarios, la prensa, la radio y la televisión en español. ¿Pero qué español? 
Ninguno que corresponda a la tradición histórica hispánica, sino una mezcla práctica de dialectos, 
definida por los alcances idiomáticos de sus periodistas o sus publicistas ( que suelen ser muy 
cortos), la lengua como necesidad práctica y no como experiencia vital y como lealtad a una 
cultura [...] En ente sentido el español llegaría a ser “lengua americana” pero ¿seguiría siendo 
nuestro español?” ( Luis Fernando LARA “ El español como lengua americana”, Revista de 
Occidente, nº 245, octubre 2001, pp. 35-36). 







atlas lingüístico de ALVAR y el proyecto de norma culta de las ciudades. Éstos permitirán 


confirmar o no la impresión de homogeneidad que causa a muchos el español americano. 


Tenemos, pues, un mundo referencial que nos es válido para todos; tenemos el canon que 


deben aprender los millones de extranjeros que hablan español, la norma culta panhispánica.  


 


3.2. QUÉ ESPAÑOL  Y QUÉ ELEMENTOS CULTURALES 


ENSEÑAR 


Creo conveniente partir de actitudes prudentes en el planteamiento de disyuntivas sobre 


qué español enseñar: peninsular o latinoamericano, coloquial o culto, de un grupo social o 


estándar, de la calle o de los medios de comunicación, oral o escrito, etc. Recordemos en este 


sentido las palabras de E. MARTÍN PERIS cuando dice:  


 Los términos en que se plantean las disyuntivas contienen generalizaciones 
poco rentables- cuando no peligrosas- para su aplicación a la enseñanza.En 
efecto, cualquier hablante reconoce con cierta facilidad un “acento” peninsular o 
latinoamericano; sin embargo, ese acento tan rápida y fácilmente reconocible no 
es objetivable en términos de unidades de programa: ni en vocabulario ni en 
pronunciación, para mencionar sólo los dos niveles de la lengua en los que mayor 
variedad cabe esperar; en cuanto se lo quiera objetivar, habrá de optarse 
forzosamente por una de las variedades típicamente argentinas, andaluzas, 
canarias, o de cualquier otro lugar.35 


 
Se ha hablado también de la necesidad de disponer de descripciones lingüísticas que vayan 


más allá de la morfología, la sintaxis y el vocabulario, especialmente cuando de lo que se trata es 


de dominar recursos propios de los diversos modelos y habida cuenta de la escasa atención que 


tradicionalmente ha recibido la variación lingüística por parte de las gramáticas, tanto las 


descriptivas como las pedagógicas, y por los diccionarios.36 Y es éste un campo en el que todavía 


queda mucho por hacer, especialmente en relación con las variedades geográficas. 


Tampoco debemos olvidar que los distintos tipos de variedades conviven y se 


entremezclan.  


                                                 
35 Ernesto MARTÍN PERIS, “ Textos, variedades lingüísticas y modelos de lengua en la 


enseñanza del español como lengua extranjera”, Carabela, nº 50, octubre 2001, p. 107. 







Ante la perspectiva de querer ir sobre seguro y trabajar con una abstracción 


generalizadora, también debemos ser prudentes,porque no necesariamente es la más fácil de 


realizar y porque no es las más eficaz como apoyo al aprendizaje. En todo caso, por lo que 


respecta a las variedades geográficas, parece recomendable facilitar el acceso a éstas, habiendo 


optado por una de ellas como hilo conductor del curso, en función de las circunstancias especiales 


de cada caso.37 


Otros se han ocupado de destacar la validez ejemplar de las diversas normas cultas, tanto 


españolas como americanas, para la enseñanza de la lengua a extranjeros.38  


Lo que es innegable es que alumnos y profesores perciben, de forma más o menos 


consciente, la existencia de esas variaciones. Como ha señalado F. FERNÁNDEZ MORENO, la 


percepción de la variación lingüística responde a un proceso de categorización basado en un 


aprendizaje discriminatorio. La categorización es un proceso que implica ordenación y 


simplificación de la realidad.Ese proceso ha sido explicado desde varias propuestas teóricas: 


teoría del rasgo, teoría del ejemplar y teoría del prototipo.39 


Normalmente, en las primeras etapas de aprendizaje se trabaja con un modelo de lengua ( 


excepcionalmente con usos concretos, como el caso de los emigrantes) y el conocimiento de 


variantes es un proceso de maduración lingüística que alcanza grados muy diversos. El encuentro 


con estas variantes  hace nacer en los hablantes actitudes y percepciones cuyo estudio ha dado 


lugar al nacimiento de la Dialectología Perceptiva, que se preocupa también de esas actitudes 


entre los propios hablantes nativos. 


                                                                                                                                                     
36 Ibidem, p. 106. 
37 Ibidem, p. 134-135. 
38  Carmen SARALEGUI y Carmen BLANCO, “ El español de América en el marco de 


los modelos de uso de la lengua española”, Carabela, nº 50, octubre 2001, pp. 21-38.De ahí 
que dicho artículo atienda descriptivamente a las principales características lingüísticas del español 
americano de las normas ejemplares a las que aspiran los hablantes cultos. 


39 Teoría del rasgo: la presencia o ausencia de una determinada característica es la 
responsable de que un elemento sea adscrito a una categoría determinada.  


Teoría del ejemplar: la categorización de objetos depende del recuerdo de un ejemplar ( 
caso concreto) y de la categoría a la que pertenece.  







Según  F. MORENO FERNÁNDEZ, entre muchos hablantes y estudiantes de español 


está muy extendida la idea de que el español preferible es el que se encuentra en España y que 


entre los hablantes iberoamericanos es frecuente el pensamiento de que el mejor español es el que 


se aproxima al prototipo castellano.40 Entre los estudiantes de español, es habitual el deseo de 


aprender el “mejor” español ( a menudo el de Castilla : categoría nuclear del prototipo) y el “más 


útil” o “ más práctico” ( reconocimiento de “ejemplares” concretos de esa lengua en contextos 


prácticos). De acuerdo con sus apreciaciones, la preferencia por el español de España es más 


nítida en Europa o en África. Por su parte, Asia ha creado fuertes vinculaciones con 


Hispanoamérica y en América las preferencias no se muestran con tanta claridad. En definitiva, los 


estudiantes desearían aprender una variedad culta ( norma culta) pero ajustada a sus expectativas 


y necesidades comunicativas.41 


El mismo autor señala que con frecuencia se habla de “lengua o variedad estándar” cuando 


se hace referencia a la enseñanza de lenguas o a cualquier tipo de planificación lingüística. Sin 


embargo, el “español estándar”  no es, desde su punto de vista, “un principio bien definido: una 


variedad estándar sería aquella que está despovista de cualquier marca - diacrónica, diatópica, 


diafásica, diastrática- alejada de una norma general. Pero una realidad así no es utilizada por 


nadie [ por ello ] al hablar del español, preferimos evitar el nombre de lengua estándar y distinguir, 


porque así es tradición en la lingüística española, entre el español como diasistema ( “español 


general”) y el castellano como variedad prestigiosa.”42 


Añade que “el proceso de planificación debe afrontar una doble tarea: la planificación del 


corpus lingüístico y la planificación de su estatus social . Desde el punto de vista del corpus, el 


criterio de la “corrección” suele orientar el uso lingüístico, porque las comunidades necesitan y 


exigen una norma “correcta” que seguir. Las Academias pretenden satisfacer esta necesidad en 


                                                                                                                                                     


Teoría del prototipo: un conjunto abstracto de características comúnmente asociadas con 
los miembros de una categoría. 


40 Francisco MORENO FERNÁNDEZ, “ Prototipos y prestigio en los modelos de 
español”, Carabela, nº 50, octubre 2001, pp. 13 y 14.  


41 Ibidem, pp. 17-19. 
42 Francisco MORENO FERNÁNDEZ, Principios  de sociolingüística y sociología del 


lenguaje, Ariel, Barcelona, 1998, p.336. 







los países de habla hispana, aunque si una comunidad  no dispone de una institución capaz de 


orientar, busca el norte en el juicio personal de algunos gramáticos y lexicógrafos o en los medios 


de comunicación social”.43 


Especialmente acertadas resultan las reflexiones de Eugenio COSERIU sobre la distinción 


entre lo correcto y lo ejemplar y sus advertencias sobre los riesgos tanto de considerar  como 


único “español correcto” el español ejemplar de España ( identificado, por lo común, con el 


“español académico”) , como de reducir lo ejemplar a lo correcto, a lo que “se dice” y  de afirmar 


que todo uso es bueno y aceptable por el mero hecho de ser uso.  Nos recuerda que lo correcto 


es una propiedad de los hechos de habla ( o de “discurso”), su conformidad con el sistema 


lingüístico, mientras que lo ejemplar es un sistema lingüístico, una “lengua” particular dentro de una 


lengua histórica  y, como tal, no es ni correcta ni incorrecta.44 El juicio de lo correcto concierne 


sólo a la conformidad con el saber idiomático. En cuanto a lo ejemplar ( “lengua estándar”, 


“norma culta”, “norma (idiomática)”, “ideal de lengua”), no es la lengua correcta por antonomasia 


frente a otros modos de hablar (“dialectos” o “lenguas”) pertenecientes a la misma lengua 


histórica. Lo que es preciso es determinar el lugar de lo ejemplar en la configuración de la 


variedad de las lenguas históricas y su estatus en las comunidades lingüísticas. 


Por principio, una lengua histórica no es nunca unitaria y encontramos en ella tres grandes 


tipos de variedad: diatópica ( en el espacio), diastrática ( en los estratos socio-culturales de la 


comunidad) y diafásica ( de acuerdo con las finalidades expresivas) y, al mismo tiempo, tres tipos 


de homogeneidad: unidades sintópicas ( dialectos), sinstráticas (niveles de lengua) y sinfásicas ( 


estilos de lengua). Pero, en todo caso, en toda comunidad lingüística política y culturalmente 


                                                 
43 Ibidem, p. 341. 
44 Así, entre los hechos americanos, el voseo no es incorrecto ahí donde corresponde a las 


normas idiomáticas, pero lo sería en discursos correspondientes a otras normas. Igual que es 
posible incurrir en incorrecciones al hablar la lengua ejemplar, también es posible hablar 
incorrectamente un dialecto o una forma regional de la lengua común. La cuestión de si tal o cual 
“uso” ( seseo, ?zeísmo, voseo) es “correcto” o “incorrecto” no puede siquiera plantearse. Esos 
usos serán correctos en ciertos discursos e incorrectos en otros. Lo único que ocurre es que no 
pertenecen a la ejmeplaridad que se propugna.( Eugenio COSERIU, “ El español de América y la 
unidad del idioma”, I Simposio de Filología Iberoamericana ( Sevilla, 26-30 marzo 1990), 
Pórtico, Zaragoza, 1990, p. 50 y 53) 







establecida encontramos una lengua común, constituida o en vías de constitución, lengua común 


que servirá para las finalidades comunicativas y expresivas de interés general para la comunidad( 


enseñanza, administración, justicia, literatura, ciencia...). La lengua ejemplar se convierte en norma 


ideal de la lengua común, en estándar o punto de referencia. Su estatus no reside en una supuesta 


corrección intrínseca sino en la función que se le da, en su valor socio-cultural para la comunidad. 


En concreto, la lengua común española no coincide exactamente con ninguna forma local del 


dialecto castellano y el español de América es simplemente español, no una “desviación” o una 


“derivación”, ni una amenaza a la unidad del idioma pues lo mismo podría decirse entonces del 


andaluz, el extremeño, el murciano, el canario...o el castellano de Castilla. 


Para la política idiomática, la unidad cabe plantearse en el plano de la lengua ejemplar y que 


deberán valorarse los mismos hechos de forma diferente según la perspectiva: como hechos 


regionales y locales, si los considera en las formas regionales de la lengua común en España, y 


como hechos de la misma jerarquía socio -cultural de la lengua ejemplar, si los considera en el 


espñaol de América y con vistas a la unificación idiomática.45 


El mismo COSERIU recuerda que la homogeneidad y fijeza totales son utópicas en el 


plano de la norma de realización y de la norma realizada y que sólo es razonable aspirar a la 


homogeneidad del sistema de la lengua y aun esto con restricciones.46 


A la hora de establecer la posible ejemplaridad panhispánica, este autor acaba inclinándose 


por el español de España, por una cuestión de tradición cultural, de arraigo de las tradiciones 


idiomáticas, de prestigio histórico...Y porque las diferencias son menores entre España y cada 


país hispanoamericano en particular que entre dos países hispanoamericanos de regiones 


diferentes; y porque el español de España se conoce, en cada país, mejor que el de otro país 


hispanoamericano.47  LIPSKI  recuerda que el estándar lingüístico de prestigio de un país se suele 


                                                 
45  El seseo andaluz será un rasgo regional, no admisible en la lengua ejemplar; el seseo 


americano, en cambio, será un rasgo prestigioso, digno eventualmente de integrar incluso una 
ejemplaridad panhispánica ( Ibidem, pp.66-67). 


46 Ibidem, p. 68. 
47 Ibidem, pp. 72-74.  
Frente a la postura de COSERIU defendiendo que el de México es el español de los 


mexicanos y el de España es el de todos, a J.G. MORENO DE ALBA esta última afirmación le 







basar en el habla de su capital, sobre todo en países pequeños o de escasa población, pero que 


existen bastantes excepciones a esta tendencia para discutir la selección a priori  de una norma 


de prestigio., porque la fuerza con que destaca un dialecto regional como norma nacional de 


prestigio es, entre otras cosas, directamente proporcional a la cantidad de variación regional. Por 


otro lado, señala que , superpuesta a los sentimientos regionalistas o nacionalistas, en España y en 


Hispanoamérica existe la idea semiinconsciente de que las “mejores” variedades del español son 


las que presentan una correspondencia mayor entre la pronunciación y la escritura48. Otros 


lingüistas han buscado también determinar ese concepto de prestigio. Así, LOPE BLANCH 


defiende que éste no puede ser estrictamente lingüístico, sino que influyen factores 


extralingüísticos, por lo común impredecibles.49 Ángel ROSENBLAT, por el contrario, a pesar de 


reconocer que el principio fundamental de corrección es la “aceptabilidad social”, cree que ésta 


está condicionada por consideraciones, no sólo históricas, sino por razones estrictamente 


                                                                                                                                                     


parece discutible porque “ entre los hablantes cultos de América y, sobre todo entre los 
escritores, hay una clara conciencia de lo que es propio de sus normas y de lo que pertenece a la 
norma española, madrileña sobre todo”. Asimismo, muestra sus reservas, especialmente en lo 
correspondiente al epsañol mexicano,  ante la afirmación de COSERIU de que un 
hispanoamericano culto, al saber que tal o cual expresión es peculiar de su país o región, la evita 
al hablar en el nivel panhispánico y emplea en su lugar la expresión propia del español de España, 
pues no debe desdeñarse el hecho de que no pocos hablantes cultos americanos, conociendo el 
término español, prefieren conscientemente usar el propio. En resumen, habría para MORENO 
DE ALBA dos grandes inconvenientes para la tesis de COSERIU: 1) el desconocimiento, por 
parte de muchos de los hablantes cultos americanos, de voces exclusivas o casi de España; 2) un 
innegable “nacionalismo” lingüístico americano que impide concebir como “de todos” los vocablos 
privativos o casi de España. Finalmente, le parece que, cuando un hispanohablante culto, fuera de 
su ámbito, decide emplear un vocablo que en su dialecto no es ejemplar, lo hace por juzgarlo 
panhispánico o mejor conocido de todos ( españoles y americanos) y no porque para él la lengua 
ejemplar de España represente, como señala COSERIU, “una ejemplaridad panhispánica” por sí 
misma (José G. MORENO DE ALBA, El español en América, FCE, México, 1988,  pp. 112-
116). 


48 John M. LIPSKI, El español de América, Cátedra, Madrid, 1994, pp. 155-158. 
49 Juan M. LOPE BLANCH, “El concepto de prestigio y la norma lingüística del español”, 


Anuario de Letras, X ( 1972), p.34. lo ejemplifica diciendo que“ la norma castellana -madrileña- 
culta puede seguirse considerando todavía hoy como la más prestigiosa de las diversas normas 
dialectales de la lengua española. Y ello debido a dos circunstancias fundamentales: a) el factor 
histórico, y b) la diversidad de las normas hispanoamericanas. A esto último sobre todo” ( p.44).  







lingüísticas. No parece, sin embargo, que ese equilibrio que da a entender ROSENBLAT sea tal; 


por contra, en mucho casos la balanza se inclina a favor de lo extralingüístico. 


Entretanto, en las aulas, en el día a día,  se choca con una realidad más compleja . En 


concreto, los profesores pueden tener orígenes geográficos muy diferentes; los alumnos pueden 


necesitar aprender español para fines muy diferentes y para viajar a diversas zonas hispánicas; una 


gran parte de los profesores no conocen o / ni  explican con claridad hasta dónde llega la unidad y 


la diversidad de la lengua; ni profesores ni estudiantes son capaces de discernir lo correcto, 


admitido o consentido, de lo vulgar o no aceptado socialmente; la dificultad de conocer los usos 


reales en los diferentes contextos del mundo hispánico; materiales realizados por autores que 


suelen trabajar exclusivamente a partir de los contextos y situaciones que les resultan más 


familiares, haciendo un ejercicio de abstracción y generalización no siempre adecuado,etc. 


 Pero, obviamente, en algún momento hay que hacer una elección . La prudencia aconseja 


“primar la uniformidad sobre la alternancia - a la hora de crear un modelo- y, cuando esto no es 


posible, someter los usos variables al criterio de la preferencia”50, aunque esta afirmación venga 


apoyada en otra que no es tan absolutamente clara o que, al menos, necesitaría ser más 


matizada:“ España y América comparten, no solamente los rasgos de lo que podemos llamar un 


“español general”, sino también la inmensa mayoría de los hechos lingüísticos que se manifiestan 


como variables [...] Es natural que existan usos no coincidentes, pero los encontramos más bien 


en el léxico y, dentro del léxico, mucho más en la parcela que se denomina “léxico nomenclator”, 


aunque haya algún rasgo gramatical muy llamativo, como el voseo, que en la actualidad se localiza 


solamente en América”.51 


En el momento de optar, se suelen manejar tres posibilidades prototípicas: el modelo del 


español de un solo lugar (la norma culta castellana), el modelo del español de cada zona principal 


( los rasgos cultos de cada una de esas áreas, ) y el modelo de los usos panhispánicos. Sin 


embargo, la caracterización de ese tercer modelo como norma hispánica abarcadora  resulta, 


                                                 
50 Francisco MORENO FERNÁNDEZ, Qué español enseñar, Arco/Libros, Madrid, 


2000, p. 78. 
51 Ibidem, p. 35. 







cuando menos, chocante cuando se afirma que sería “ el español de las películas de Walt Disney ( 


“español de Disneylandia”) o de la CNN, que, siendo de muchos lugares, en todos se entiende sin 


que las diferencias se aprecien como extrañas”. En mi opinión, la búsqueda de un español 


panhispánico no debe encaminarse hacia  un modelo indefinido o irreal, sino a la enseñanza de un 


español capaz de dar respuesta a usos geográficos y sociales distintos desde un punto de partida 


común.Sólo esto realmente permitirá a un estudiante de español como lengua extranjera  que va  a 


moverse  en zonas no voseantes, pero que va a leer español con asiduidad o que va a compartir 


aula con estudiantes con otros usos, no ignorar el uso de tú y de las correspondientes formas 


verbales. Es lo que el profesor MORENO FERNÁNDEZ llamaría “ estandarización 


monocéntrica ( norma académica única) construida sobre una realidad multinormativa ( norma 


culta policéntrica)”52.En definitiva, la norma culta idealizada que buscan determinar proyectos 


como el que gira sobre las ciudades más importantes del mundo hispánico y sus áreas de 


influencia. 


Hay quien insiste que hay que partir de las dos grandes variantes del español y que el 


criterio fundamental para elegir la variante diatópica adecuada debe basarse en el conocimiento 


del lugar donde los futuros hablantes del español vayan a utilizarla, aun siendo conscientes de que 


esas dos grandes variantes son dos conceptos abstractos que no se realizan en ninguna parte. En 


definitiva, “por razones prácticas hay que decidirse por una de las dos variantes diatópicas del 


español, la peninsular o la americana y, una vez hecha la elección, exponer el dialecto, 


prescindiendo de todos aquellos rasgos marcados que sean propios de áreas geográficas más 


restringidas; de forma que la enseñanza de subdialectos restringidos sólo se efectuará cuando las 


necesidades del futuro hablante así lo exijan.[...] Cuando se aprenda el español en zonas donde 


                                                 
52 Una década antes ya lo concretaba de la siguiente manera: “ si la modalidad no posee 


una norma culta propia, la escuela debería enseñar la variedad más prestigiosa del ámbito en el 
que se mueven los hablantes y encauzar los usos locales hacia unos registros muy limitados; si su 
habla tiene una norma culta propia y una referencia de prestigio (como es el caso de México, San 
Juan de Puerto Rico, etc.) o no está suficientemente diferenciada de ella, parece clara la 
necesidad de que se haga ver a los alumnos cuáles son son sus rasgos cultos, para avalar su uso, 
y cuáles no lo son, para restringirlos a ciertos contextos” ( Francisco MORENO FERNÁNDEZ, 







predomine una subvariante dialectal bien diferenciada de la variante elegida para la enseñanza, el 


profesor deberá establecer constante relación entre la variante general que se propone en clase o 


en el manual y la variante ambiental y [...] proporcionar al alumno competencia pasiva de la 


variante ambiental, aunque no necesariamente productiva, sobre todo si la variante ambiental es 


muy diferente de la general o es muy restingida geográficamente, o si su contacto con ella es 


meramente accidental”.53 


Por otra parte, los estudiantes deben aspirar a ser “plurilingües” dentro de una lengua 


histórica, es decir, a hablar de forma diferenciada según las circunstancias y los niveles de habla. 


Pero, no nos engañemos, los problemas, una vez determinado el modelo, no hacen sino 


empezar, puesto que ello implica conseguir más información, elaborar mejores materiales y la 


exigencia al profesorado de una mejor formación. Es más: 


La labor que recae sobre los hombros del profesor de ELE no es liviana: se 
convierte en un dialectólogo, sociolingüista, antropólogo lingüista capaz de 
reconocer y describir las diferentes variantes de la lengua que enseña y sus 
correspondientes subnormas, capaz de indicar en qué momento es adecuado el 
uso de cada sociolecto o variedad, de advertir las inadecuaciones 
pragmalingüísticas que aparecen en algunos manuales que pueden caer en sus 
manos.54 
 


A ello se añade la necesidad de decidir los elementos culturales que deben seleccionarse 


entre el enorme acervo cultural hispánico y decidir los límites del amplio concepto de lo cultural, 


que va desde la llamada Cultura con mayúsculas hasta “las formas de producción y uso de los 


elementos materiales, sistemas de población, economía, demografía, relaciones laborales, 


                                                                                                                                                     


“ Norma y prestigio en el español de América”. Apuntes para una planificación de la lengua 
española”,  Revista de Filología  Española , LXXII ( 1992), p. 356). 


53 Rosa VILA, “Las variantes lingüísticas en la enseñanza del español como lengua 
extranjera”, Cable, Nº2, p. 54. 


54 Teresa ESPAÑOL GIRALT  y Estrella MONTOLÍO DURÁN, “ El español en los 
libros de español“, Cable, Nº 6, p. 21. 







estructura política, costumbres, hábitos, ritos y valores sociales ( públicos, privados, familiares, 


amistosos, eróticos, lúdicos, etc.) y el propio lenguaje”.55 


El profesor tendrá que tener en cuenta que reivindicar la competencia comunicativa implica 


un nuevo enfoque de lo cultural y que no se puede abrumar al alumno con un incoherente cúmulo 


de informaciones culturales sobre Hispanoamérica, desvinculadas de su experiencia, sus 


necesidades o sus gustos.Desde esta perspectiva, se trata de que “ no tenga sólo conocimientos 


sobre , sino que estos conocimientos le sirvan para actuar en la sociedad o con los individuos 


que hacen uso de la lengua”.56 Sin embargo, determinar el conocimiento operativo que todos los 


nativos de una lengua poseen para orientarse en situaciones concretas, lo pautado, lo no dicho... 


es tan difícil de conseguir o más que lo puramente lingüístico entre los propios nativos. Lo que sí 


espera el alumno es tener el máximo de información posible para ser capaz de elegir entre 


transgredir o respetar las pautas culturales esperadas. Y tal vez sea en el aspecto puramente 


cultural donde la competencia pasiva gane peso respecto a la competencia activa. 


En cualquier caso, la tendencia de profesores y materiales debería ser huir de la 


acumulación de estereotipos y lugares comunes.  


 


 


 


 
 


 


                                                 
55 Francisco CORRAL SÁNCHEZ-CABEZUDO, “ El Instituto Cervantes y la cultura”, 


Cable, Nº 9 ( 1992), p. 49. 
 Como referencias a bibliografía general sobre el tema puede acudirse a las ofrecidas por 


Pedro BENÍTEZ PÉREZ, “La cultura en la enseñanza del español para extrnjeros. Bibliografía”, 
Cable, 9, ( 1992) , pp. 41-43  y por VV.AA., “ Aproximación a una bibliografía sobre lengua y 
cultura en el aula de español como lengua extranjera”, Carabela , 45 ( 1999), pp. 125-135. 


56 Lourdes MIQUEL y Neus SANS, “ El componente cultural: un ingrediente más de las 
clases de lengua”, Cable,  9 ( 1992), p. 16. Por otra parte, las autoras distinguen  tres conceptos: 
la cultura con mayúsculas, la cultura a secas ( el conocimiento operativo que todos los nativos 
poseen para orientarse en situaciones concretas) y la kultura con k. 







 


 


 


 


 


 








 


4. METODOLOGÍA 


 


4.1. DESCRIPCIÓN DEL PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN1


 


4.1.1. EL PARADIGMA ETNOGRÁFICO / EL PARADIGMA 


POSITIVISTA. 


 


La perspectiva metodológica adoptada es la de la investigación cualitativa en las 


clases, con la finalidad de describir los fenómenos y los comportamientos que se 


producen en ellas, como fuente principal de datos que son interpretados en su marco 


contextual. Así pues, este trabajo se encuadra en el llamado paradigma etnográfico o 


naturalista, por oposición al paradigma positivista. En principio, los pasos en ambos son 


comunes: hay unas hipótesis, un trabajo de campo, el análisis de la información 


obtenida, etc. Pero cada paradigma intenta resolverlo a su manera. 


El paradigma positivista2 parte de hipótesis inamovibles, con la pretensión de 


demostrar si son ciertas o no; la clave está en la demostración. Se intenta asociar causa-


                                                 
1 A partir de los trabajos de Kuhn, Lakatos y Gage, Cristina BALLESTEROS 


define los paradigmas no como teorías, sino como “ maneras de pensar o pautas para la 
investigación que, cuando se las aplica, pueden conducir al desarrollo de la teoría” 
(Percepciones, creencias y actuaciones de los profesores de lenguas propias durante 
los dos primeros años de funcionamiento de la enseñanza secundaria obligatoria 
(ESO). Un estudio de caso , Tesis doctoral, versión mecanografiada, Barcelona, 2000, p. 
8. Dicha tesis doctoral suscribe el paradigma interpretativo. 


2 De acuerdo con C. BALLESTEROS, “es en el último tercio del siglo XX cuando 
el predominio del paradigma positivista de investigación social entra en crisis y va 
siendo reemplazado por modelos inspirados en la tradición interpretativa, respaldada 
por las interpretaciones de la filosofía neowittgensteiniana sobre la acción, el lenguaje y 
la vida social [...] Entender el contexto social, el conjunto de reglas sociales que dan 
sentido a determinado tipo de actividad social dentro de las cuales adquieren sentido las 
intenciones del individuo, constituye el objetivo de la explicación interpretativa” ( 
Ibidem, pp. 9-10). 







efecto.Además, los métodos de información son instrumentos previos a la investigación, 


previamente experimentados y baremados. 


El paradigma etnográfico siempre está abierto a la reformulación de las propuestas 


iniciales. Lo que importa es describir e interpretar lo que ocurre en un proceso 


determinado, descubrir lo particular.Los métodos de información nacen de los 


individuos (ej.  entrevistas concretas para obtener información cualitativa).3 La 


información es cualitativa: no se pretenden obtener generalizaciones. 


Tan científico es un paradigma como otro. El uso de uno u otro depende de 


opciones personales o del objeto que pretendemos estudiar.Con todo, en muchos casos 


una metodología refuerza a la otra.4  Pensemos, por ejemplo, en estudios de casos ( case 


studies), un “híbrido” que puede utilizar una amplia gama de métodos para recoger y 


analizar datos, más que limitarse a un procedimiento único, aunque haya quien piense 


que son sólo estudios etnográficos reducidos.5


                                                 
3 Para un estudio general e introductorio sobre la entrevista, vid., por ejemplo,  


Louis COHEN y Lawrence MANION, Método de investigación educativa, Ed. La 
Muralla, 1989, pp.377-409. Destaca el contraste entre entrevista y cuestionario, la 
clasificación de los diferentes tipos de entrevista, los procedimientos para el uso de la 
entrevista, el análisis de los datos obtenidos: transcripción, agrupamiento y reducción 
fenomenológica, escuchar la entrevista con sentido de un todo, diseñar unidades de 
significado general, diseñar unidades de significado relevante para el tema de la 
investigación, adiestrar a jueces independientes, eliminar redundancias, agrupar 
unidades de significado relevante, determinar temas procedentes de grupos de 
significado, redactar un resumen  de cada entrevista individual, volver al participante y 
realizar una segunda entrevista, modificar temas y resumen, identificar temas generales 
y únicos para todas las entrevistas, contextualizar, resumen compuesto. 


4 Así CHAUDRON (1987) ha intentado demostrar la mutua dependencia de 
ambas tradiciones, la psicométrica o cuantitativa y la cualitativa o etnográfica ( cito por 
David NUNAN, Understanding Language Classrooms, Prentice Hall, London, 1989, p. 
10. y Research Methods..., op.cit., p.68).  


En ese mismo sentido se pronuncian Dick ALLWRIGHT y Katheleen M. 
BAILEY en Focus on the Language Classroom. An introduction to classroom research 
for language teachers, CUP, Cambridge, 1991: “it should be clear that we see most 
value in investigations that combine objective and subjective elements [...] 
Unfortunately, many researchers seem to see these various viewpoints as mutually 
exclusive and see themselves as needing therefore to join one or the other of the 
`opposing´sides” (p. 67). 


5 Para algunos ( BARTLETT, KEMMIS, GILLARD) es un tipo concreto de 
etnografía; para otros hay rasgos que toma de la etnografía, aunque con objetivos y 
contextos más limitados, pero emplean igualmente métodos cuantitativos y estadísticos  
(NUNAN).  


Un intento de clarificación lo tenemos en  la triple posible interpretación de case 
study  que hacen O. LEE y S.J. YARGER en “ Modes of inquiry in research on teacher 







Pero para que los dos paradigmas sean igualmente científicos deben cumplir con 


las condiciones de fiabilidad y validez exigibles en cualquier investigación. El propio 


NUNAN nos las recuerda estableciendo una doble distinción:6


Fiabilidad interna ¿Podría un investigador independiente, 
volviendo a analizar los datos, llegar a la 
misma conclusión? 


Fiabilidad externa ¿Podría un investigador independiente, 
repitiendo el estudio, llegar a la misma 
conclusión? 


Validez interna ¿Es el diseño de la investigación tal que 
podemos asegurar que los resultados 
derivan de un tratamiento experimental? 


Validez externa ¿Es el diseño de la investigación tal que 
podemos generalizar para una población 
más amplia lo dicho para los sujetos 
investigados? 


 


Respecto a la fiabilidad, en el fondo no hay una certeza absoluta de poder 


responder afirmativamente a esas preguntas. Al menos será necesario aportar toda la 


información sobre los objetivos perseguidos, la teoría que sirve de fundamento, el 


procedimiento seguido, el razonamiento que hay detrás de cada decisión tomada ( por 


                                                                                                                                               
education” y M.C. )WITTROCK (ed.), The Handbook of Research on Teaching, 
Macmillan, Nueva York, 1986, p. 25: 


1) La de YIN ( Case Study Research: Design and Methods, 1994): es una 
encuesta empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en un contexto de vida 
real, cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no están claras y donde se 
utilizan múltiples fuentes de evidencia. Se emplean técnicas cualitativas y cuantitativas. 
Esta aproximación se ha empleado sobre todo en estudios de organización y dirección. 


2) La segunda aproximación utiliza variaciones de métodos cualitativos dentro del 
marco de la ciencia cognitiva. Usando directrices para la recolección y análisis de datos, 
se graban descripciones en profundidad de determinados aspectos de la muestra de 
sujetos. Éstos se clasifican en grupos relevantes y luego un caso típico de cada grupo es 
seleccionado como representativo. Es una concepción del estudio de casos que se suele 
utilizar en la investigación de conocimientos, actitudes, creencias... 


3) Desde la tradición de la encuesta narrativa, que implica experiencias personales 
y subjetivas , historias de vida ( CONNELLY y CLANDININ). 


6 D. NUNAN, Research Methods..., op. cit., p.17. Esas preguntas las amplía 
posteriormente para asegurar su cumplimiento en la investigación etnográfica ( pp. 61 y 
63).  







ejemplo, en relación con la amplitud de la muestra). Es lo que se ha llamado  audit 


trail.7


Respecto a la validez, podríamos añadir otras preguntas que nos ayudarían a 


determinar el grado de validez: ¿ Hemos simplificado los resultados? ¿Nos hemos 


dejado guiar por prejuicios? ¿Los elementos seleccionados eran los razonables para 


responder a nuestros objetivos? ¿Hemos explorado explicaciones alternativas? ¿Hemos 


triangulado la investigación con varias técnicas? ¿ Hemos comunicado a todos los 


participantes nuestras conclusiones? ¿Coinciden éstas con las obtenidas en estudios 


comparables?... 


 Volviendo a nuestro punto de partida, en el seno de cada uno de los paradigmas  


se han ido incluyendo diferentes corrientes. En concreto, en el ámbito de la 


organización educativa,  dentro del paradigma positivista, la corriente positivista; dentro 


del paradigma etnográfico, las corrientes interpretativa y crítica.8  Otros autores, como 


Justo ARNAL, han profundizado en la evolución histórica de las tendencias de la 


                                                 
7 LINCOLN y GUBA ( 1985: 319) dicen: “  An audit trail should be constructed 


and mapped out for the reader, allowing him or her to follow the path and key decisions 
taken by the researcher from conception of the research through to the findings and 
conclusions derived from the research, but cannot be conducted without a residue of 
records stemming from the inquiry, just as a fiscal audit cannot be conducted without a 
residue of records from the business transactions involved” ( cito por DENSCOMBE, 
op.cit..,p.213). 


8 Entre las numerosas aplicaciones científicas, a modo de ejemplo, podemos 
destacan las que hacen, por  una parte, SAENZ CARRERAS y , por otra parte, 
Fernando SUBIRÓN, Organizaciones escolares, Mira editores, Zaragoza, 1999. El 
primero analiza cada una de esas corrientes desde el punto de vista de la naturaleza del 
conocimiento educativo, el concepto de educación,  la teoría de la enseñanza, los 
objetivos de la enseñanza, la organización curricular y de alumnos, los recursos y 
espacios de enseñanza, las relaciones entre profesores y alumnos, la organización de la 
clase, la dinámica escolar, los servicios externos de apoyo... El segundo autor ( en la 
línea de BOLMAN y DEAL, 1984), estudia con detalle las diferentes teorías educativas 
encuadrables en esas corrientes. En la corriente positivista, la Teoría Racional, 
Estructural y Sistémica y la Teoría de los Recursos Humanos. En la corriente 
interpretativa, la Teoría Simbólica. En la corriente crítica, la Teoría Política o 
Sociocrítica. 







investigación cualitativa, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, 


destacando el papel investigador del profesor.9  


En este contexto la Etnografía10, rama de la antropología descriptiva, se ha ido 


introduciendo en diferentes ciencias humanas11, pero respondiendo siempre a un 


concepto común.12 Desde la definición más  genérica o elemental de DURANTI: 


                                                 
9 Justo ARNAL, Delio DEL RINCÓN y Antonio LATORRE, Investigación 


educativa. Fundamentos y metodologías, Ed. Labor, Barcelona, 1992, especialmente pp. 
26-46. 


10 VIDICH y LYMAN (1994) proponen un recorido histórico que remonta el uso 
de la descripción etnográfica al siglo XVI . El siglo XX se inicia con el modelo del 
“etnógrafo solitario” y el interés por el exotismo: Malinowski, Radcliffe-Brown, Mead, 
Bateson, Cushing, Radin...En los años 30, se identifica con el Departamento de 
Sociología de la Universidad de Chicago ( Park, Birgess, Thomas, Wirth, Whyte...), que 
vuelve su mirada hacia las ciudades y pone el énfasis en las historias de vida y en la 
observación participante y desarrolla una metodología interpretativa que mantiene el 
análisis cercano a las palabras usadas por el propio enunciador. Tras la Segunda Guerra 
Mundial el método cuantitativo se impone, pero los años 60 y 70 se plantean rigurosos 
estudios cualitativos ( Bogdan , Taylor, Cicourel, Glaser, Strauss, Lofland...), al tiempo 
que se busca inspiración en los textos de la escuelamde Chicago ( Denzin).De los años 
80 a nuestros días su importancia no ha hecho sino aumentar ( cito por C. 
BALLESTEROS, op. cit., pp.75-ss). 


11 El año 1954 supone un punto de encuentro entre la Etnografía y la escuela. 
George Spindler reunió a antropólogos y educadores en la Conferencia de Stanford, en 
la que se gestaron las bases de lo que en las últimas décadas se conoce como 
antropología de la educación. En los años 70 se concede importancia capital a la 
palabra. Luego la tendencia ha sido reunir en la misma persona al investigador y al 
profesor. La etnografía educativa puede considerar los aspectos más lingüísticos de la 
interacción en la línea de Hymes, pero puede conducir también lo que Stenhouse 
denomina investigación acción, con el fin de mejorar la práctica pedagógica ( Elliott) ( 
Ibidem, pp.77-78). 


12 El término etnografía literalmente significa una descripción de pueblos o 
culturas y tiene su origen como estrategia de investigación en los trabajos de la 
temprana antropología social, que tenía como objetivo la descripción detallada y 
permanente de culturas y formas de vida de pequeñas y aisladas tribus. Pensemos en los 
trabajos de Bronislaw  Malinowski ( 1922) y de Margaret Mead ( 1943), a los que se 
refiere más por extenso  M. DENSCOMBE, The good research guide for small-scale 
social research projects, OPP, Buckingham, 1998, pp.68-ss.  


La incorporación  de la metodología cualitativa al studio de los fenómenos 
educativos se debe a  múltiples factores, especiamente por su evolución metodológica 
propiciada  en disciplinas afines al campo de la educación: sociología, psicología, 
antropología,etc. Como relaciones directas, JACOB menciona la psicología ecológica 
(Barker, Wright, Herbert), la etnografía holística (desarrollada a partir de Mead y 
Malinowski, en el contexto escolar está representada por Goetz y LeCompte, Dobbert, 
Wolcott), la etnografía de la comunicación ( Erikson, Green, Cicuorel), la antropología 







[...] we can say that an ethnography is the written description of 
the social organisation, social activities, symbolic and material 
resources, and interpretative practices characteristic of a particular 
group of people 
 


a la más matizada que ofrece WATSON-GEGEO: 


Originally developed in anthropology to describe the “ways of 
living” of a social group, ethnography is the study of people´s 
behavior in naturally occurring, ongoing settings, with a focus on the 
cultural interpretation of behavior. The ethnographer´s goal is to 
provide a description and an interpretative-explanatory account of 
what people do in a setting ( such as a classroom, neighborhood, or 
community), the outcome of their interactions, and the way they 
understand what they are doing ( the meaning interactions have for 
them).13


 
4.1.2. LA METODOLOGÍA CUALITATIVA .14


 


DENZIN y LINCOLN proponen una definición genérica de la investigación 


cualitativa: 


Qualitative research is multimethod in focus, involving an 
interpretative, naturalistic approach to its subject matter. This means 
that qualitative researchers study things in their natural settings, 
attending to make sense of, or interpret, phenomena in terms of the 
meanings people bring to them. Qualitative research involves the 


                                                                                                                                               
cognitiva  o etnosciencia ( Spradley, Tyler) y el interaccionismo simbólico ( Bogdan y 
Taylor, Glasser y Strauss, Becker) ( Mº Pilar COLÁS BRAVO, op. cit., pp.248-249). 


13 Karen Ann WATSON-GEGEO, “ Ethnography in ESL: Defining  the 
Essentials”, TESOL QUARTERLY, vol. 22, Nº 4, diciembre 1988, pp. 576. 


14 Herbert W. SELINGER y Elana SHOHAMY  recogen los diferentes términos 
usados en la literatura científica para la metodología cualitativa o descriptiva: 
ethnography, participant and non-participant observation, constitutive ethnography, 
interaction analysis, holistic ethnography, cognitive anthropology, ethnography of 
communication, symbolic interaction . Dichos autores agrupan todas ellas bajo el 
genérico de qualitative research  y descriptive research, conscientes de la 
simplificación. A partir de ahí, la investigación cualitativa supone que ninguna decisión 
sobre el objetivo final se toma hasta que se llevan a cabo las observaciones; por contra, 
la investigación descriptiva empieza con una premisa deductiva que se busca confirmar 
en la observación. En consecuencia, la primera es sintética u holística y heurística y la 
segunda puede ser sintética o analítica y heurística o deductiva. Frente a ambas, ellos 
sitúan la  experimental research ( investigación experimental) en la que las variables 
están conntroladas y manipuladas ( Second Language Research Methods, Orford 
University Press, Oxford, 1989, pp.113-114 ). 







studied use and collection  of a variety of empirical materials ( case 
study, personal experience, introspective, life story, interview, 
historical, interactional, and visual text) that describe routine, 
problematic moments and meanings in individuals´lives. Accordingly, 
qualitative researchers deploy a wide range of interconnected 
methods, hoping always to get a better fix on the subject matter at 
hand.15


 
TAYLOR y BOGDEN definen la metodología cualitativa como aquella que: 
 


produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas, y la conducta observable.16


 
Aunque pueda adoptar formas muy diversas17, toda una serie de elementos 


comunes  caracterizan la metodología cualitativa en la investigación educativa: 


--La búsqueda del proceso. 


--El estudio de casos concretos, no la búsqueda de leyes universales.18 Los 


resultados no son generalizables sino transferibles, siempre que hayamos puesto los 


                                                 
15 Norman K. DENZIN e Yvonna S. LINCOLN, Collecting and interpreting 


qualitative materials, SAGE, Londres, 1998, p. 30. 
16 S.J. TAYLOR y R. BOGDAN, Introducción a los métodos cualitativos de 


investigación, Paidós, Barcelona, 1986, p. 30. Los mismos autores recogen diez 
características: 


1) La investigación cualitativa es inductiva, 2) El investigador ve el escenario y a 
las personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no 
son reducidos a variables sino considerados como un todo; 3) Los investigadores son 
sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su 
estudio; 4) Tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas 
mismas; 5) El investigador suspende o adapta sus propias creencias, perspectivas y 
predisposiciones; 6) Todas las perspectivas son valiosas; 7) Se basan en las acciones 
humanas; 8) Dan énfasis a la validez en su investigación; 9) Todos los escenarios y 
personas son dignos de estudio; 10) La investigación cualitativa es un arte. 


17 Pongamos por ejemplo la sistematización que hace John W. CRESWELL en 
cinco tradiciones en la investigación cualitativa: Biography, Phenomenology, Grounded 
Theory, Ethnography, Case Study  ( comparadas en pp, 64-ss y añadiendo apéndices 
con ejemplos prácticos de investigaciones reales, Qualitative inquiry and research 
design. Choosing among five traditions, SAGE, Londres, 1998). 


18 El concepto de “naturalistic generalization” fue introducido por Robert STAKE 
en “The Case Study Method in Social Inquiry” ( escrito en 1976 y publicado en 1978 en 
Educational Researcher ). Según él, el estudio de casos no suele considerarse útil por 
no tener bases para la generalización. Sin embargo, argumenta que la situación se debe 
considerar desde la perspectiva del usuario de la generalización: están 
epistemológicamente en armonía con la experiencia del lector y ,así ,para esa persona es 
base natural de generalización. No se trata de que la generalización pueda ser 







medios para asegurar la validez de los datos ( por ejemplo, triangularlos con datos 


tomados de otras fuentes, otros participantes, etc.; o simultanear diversos métodos: 


observación de clase, estimulación del recuerdo, entrevistas, diarios, etc.).19  


--Las hipótesis no se establecen previamente, sino que al inicio están apenas 


perfiladas. De los datos emergen nuevas hipótesis y se van perfilando las iniciales.20


--Resulta decisiva la selección del contexto.21


--Es necesaria una recogida inicial de datos de tipo exploratorio. 


                                                                                                                                               
compartida, sino de que quede en la mente en su hábitat natural. ( vid. Yvonna S. 
LINCOLN y Egon G. GUBA, Naturalistic Inquiry, SAGE, California, 1985, pp. 119-ss, 
que añaden que el grado de transferibilidad es una función directa de la similaridad 
entre dos contextos, lo que ellos llamarían fittingness  o el grado de congruencia entre 
mandar y recibir contextos, p. 124).  


Sobre el tema de la generalización, PATTON hace referencia a la necesidad de 
una validez externa planteada por CAMPBELL y STANLEY ( 1966), a la importancia 
de decidir la extensión de los descubrimientos planteada por ROSSI et al. ( Evaluation: 
a systematic approach, 1979), al escepticismo de CRONBACH  por la variabilidad de 
los fenómenos sociales y su dependencia del contexto ( 1975), al contraste entre 
generalización y particularización que hace STAKE ( 1978),a la revisión del tema por 
GUBA ( 1978), a la prudencia   de HOUSE ( The Logic of Evaluative Argument, 1977) 
(M. PATTON, Qualitative Evaluation Methods, op.cit., p. 279-283). 


19 Para una visión general de los métodos de investigación, vid. David NUNAN, 
Understanding Language Classrooms, Prentice Hall, London, 1989, p.55-75; David 
NUNAN, “Methods in Second Language Classroom-oriented research”, SSLA, 13 
(1991), pp. 249-274;  Margarida CAMBRA, “Les méthodes de recherche en didactique 
des langues à l´école primaire: une approche qualitative”, 1998, pp. 10-17 ( versión 
mecanografiada). 


20 VAN LIER dice: “ [...] we should allow structures to emerge from the data 
rather than being imposed on them. This alternative, however, is not without its price. 
Recording and analysing classroom data can be extremely tedious [...]” (cito por 
NUNAN, Understanding..., op. cit., pp.88-89.). 


    Recordemos asimismo las palabras de WITTROCK: “ En el trabajo de campo, 
la inducción y la deducción están en constante diálogo. Como resultado de esto, el 
investigador sigue líneas deliberadas de indagación mientras está en el campo, si bien 
los términos específicos de su indagación pueden cambiar en respuesta al carácter 
distintivo de los acontecimientos que se desarrollen en el contexto” ( M.C. 
WITTROCK, La investigación de la enseñanza, II, Paidós, Barcelona-Buenos Aires-
México, 1986 ( trad. española  1989 )). 


21  En la traducción española de la obra de WITTROCK citada se utilizan los 
términos lugar, contexto, escenario y entorno para referirse a field setting, el lugar en el 
que se localiza la investigación de campo, un espacio natural no creado artificialmente 
para llevar a cabo la investigación. 







--El análisis de datos debe ser cada vez más preciso, “más fino”, hasta llegar a un 


corpus reducido y manejable, al tiempo que significativo. 


David NUNAN adapta de REICHARDT  y COOK los términos que normalmente 


quedan ligados a la investigación cualitativa y a la cuantitativa:22


Investigación cualitativa Investigación cuantitativa 


Uso de métodos cualitativos Uso de métodos cuantitativos 
Se interesa por comprender el comportamiento 
humano a partir del propio marco de referencia 
del actor 


Indaga los hechos o las causas de los 
fenómenos sociales sin atención a las 
situaciones subjetivas individuales 


Observación naturalista e incontrolada Medición intrusiva y controlada 
Subjetiva Objetiva 
Próxima a los datos: perspectiva desde dentro Alejada de los datos: perspectiva desde fuera 
Orientada al descubrimiento, exploratoria, 
expansionista, descriptiva, inductiva 


Orientada a la verificación, confirmatoria, 
reduccionista, inferencial, hipotético-deductiva


Orientada al proceso Orientada al resultado 
Válida: datos  “reales”,“ricos”, “profundos” Fiable: datos “rigurosos o incontestabes” y 


repetidos 
No generalizable: estudio de casos particulares Generalizable: estudio de casos generales 
Presupone una realidad dinámica Presupone una realidad estable 


 


Recurriendo de nuevo a NUNAN, podríamos calificar la metodología cualitativa 


como “contextual, unobtrusive, longitudinal, collaborative, interpretive and organic”23, 


es decir, se lleva a cabo en el contexto en el que el sujeto normalmente vive y trabaja, el 


investigador evita manipular los fenómenos investigados, la investigación es 


relativamente larga en el tiempo e implica a otros participantes además del investigador; 


éste interpreta los datos y hay interacción entre las preguntas/hipótesis y la recogida / 


interpretación de datos. 


La investigación es interpretativa. Como indica Margarida CAMBRA, “la 


investigación cualitativa busca plantear problemas más que resolverlos inmediatamente, 


describir más que predecir, interpretar y comprender más que evaluar y prescribir”.24


                                                 
22 David NUNAN, Research Methods in Language Learning, CUP, Cambridge, 


2001,p. 4. 
23 D. NUNAN, Reseach Methods...,op.cit, p. 56. 
24 Margarida CAMBRA, “Les métodes...”, op. cit., p.6. 







La misma autora destaca dos principios que no debemos perder de vista en este 


tipo de investigación: el principio émico ( cada situación debe ser interpretada desde la 


perspectiva de los participantes) y el principio holístico ( cada aspecto de la cultura debe 


ser descrito e interpretado en relación con todo el sistema del que forma parte).25  A 


mayor abundamiento, FETTERMAN analiza todos los conceptos que deben tenerse en 


cuenta : cultura, perspectiva holística y contextualización, perspectivas émica y ética, 


orientación no prejuzgadora, diversidad inter e intracultural, estructura y función, 


símbolo y ritual, micro y macro y operatividad.26


                                                 
25 Ibidem, p.7. Entre los precedentes, Leo VAN LIER, “ Ethnography: Bandaid, 


Bandwagon, or Contraband?”, p.45.  
26 --“Ethnographers need to know about cultural behavior and cultural 


knowledge” 
--“Ethnographers assume a holistic outlook in research to gain a comprehensive 


and complete picture of a social group [...] Each scene exists within a multilayered and 
interrelated context”. 


 --“Contextualizing data involves placing observations into a larger perspective” 
 --“The emic perspective -the insider´s or native´s perspective of reality- is at the 


heart of most ethnographic research [...] Native perceptions  may not conform to an 
“objective”, but they help the fieldworker understand why members of the social group 
do what they do. [...] An emic perspective compels the recognition and acceptance of 
multiple realities”.  


--“An etic perspective is an external, social scientific perspective on reality.[...] 
Today, most ethnographers simply see emic and etic orientations as markers along a 
continuum of styles or different levels of analysis”. 


 --“ A nonjudgemental orientation requires the ethnographer to suspend personal 
valuation”. 


 --“Intercultural diversity refers to the differences between two cultures, 
intracultural diversity to the differences between subcultures within a culture”.  


-- “Structure refers to the social structure or configuration of the group, such as 
the kinship or political structure. Function refers to the social relations among members 
of the group”. 


 --“Ethnographers look for symbols that help them understand and describe a 
culture. Symbols are condensed expressions of meaning that evoke powerful feelings 
and thoughts. [...] Rituals are repeated patterns of symbolic behavior that play a part in 
both religious and secular life [...]. Together, symbols and rituals help ethnographers 
make sense of observations by providing a framework in which to classify and 
categorize behavior”. 


--“A micro study is a close-up view. As if under a microscope, of a small social 
unit or an identifiable activity within the social unit.[...] A macro study focuses on the 
large picture.[...] The selection of a micro or macro level of study depends on what the 
researcher wants to know”. 







Partimos pues de los datos, pero luego es necesario un proceso de teorización. 


Algunos autores han incidido en la descripción de ese proceso, en cómo se generan las 


informaciones científicas ( análisis exploratorios, descripciones, interpretaciones, 


teorizaciones),  por ejemplo Mª Pilar COLÁS.27  Le interesa a esta autora destacar 


algunos aspectos como la necesidad de técnicas generadoras, que faciliten la emergencia 


de constructos y teorías, así como el contraste de hipótesis rivales. Entre ellas se 


incluyen selección de casos negativos, selección de casos discrepantes, muestreo teórico 


y método de comparación constante. Por otra parte, haciéndose eco de otras 


teorizaciones, concibe el procedimiento analítico ( análisis de los datos) como la 


interacción entre tres tipos de actividades: reducción, exposición y extracción de 


conclusiones. Importa destacar que el análisis no es la última fase de la investigación, ya 


que las conclusiones pueden llevar nuevamente, a través de procedimientos 


secuenciales, a una nueva recogida de datos. Otro aspecto en el que se detiene hemos de 


tenerlo siempre presente  son los criterios  y procedimientos para obtener credibilidad 


en los resultados,28  siendo uno de los más importantes la triangulación. Su principio 


básico consiste en recoger y analizar datos desde distintos ángulos a fin de contrastarlos 


e interpretarlos. Esta confrontación puede hacerse extensiva a datos, investigadores, 


teorías, métodos, etc., originando diferentes tipos de triangulación: 


                                                                                                                                               
--“Operationalism means defining one´terms and methods of measurement.” 
( David M. FETTERMAN, “Ethnography”, en Leonard BICKMAN y Debra J. 


ROG (ed.), Handbook of applied social research methods, SAGE, Londres, 1998, 
pp.475-479). 


27 Mª Pilar COLÁS BRAVO, “ La metodología cualitativa”, cap. VIII, en COLÀS 
BRAVO, María Pilar, y BUENDÍA EISMAN, Leonor, Investigación educativa, Ed. 
Alfar, Sevilla, 1994, pp. 270-ss. 


28  Ibidem, pp. 274-ss. Esos criterios serían la credibilidad ( valor de verdad), la 
transferibilidad (aplicabilidad) y la dependencia ( consistencia). Entre los 
procedimientos: observación persistente, triangulación, recogida de material referencial, 
comprobación con los participantes, descripción exhaustiva, recogida de abundantes 
datos, descripción minuciosa de los informantes, delimitación del contexto físico, social 
e interpersonal, métodos solapados, etc.  







-Triangulación de fuentes 


-Triangulación interna ( entre investigadores, observadores y/o actores) 


-Triangulación metodológica ( diferentes métodos y/o técnicas) 


-Triangulación temporal ( en estudios transversales y longitudinales) 


-Triangulación espacial ( en función de culturas, lugares o circunstancias) 


-Triangulación teórica ( se contemplan teorías alternativas sobre los mismos datos 


o para aclarar aspectos diferentes).29  


 


 


4.2. ACTITUDES Y CREENCIAS 30


 


El estudio de las actitudes y creencias sobre la realidad lingüística ha ido 


adquiriendo progresivamente el peso que merece. En nuestro caso, resulta 


imprescindible el conocimiento de las actitudes  y creencias de alumnos y profesores 


hacia las variedades geográficas  del español para poder incluirlas adecuadamente en el 


                                                 
29  A partir de las clasificaciones de COHEN y MANION ( Research methods in 


education , Croom Helm, Ltd. New Hampshire, 1985)) y POURTOIS y DESMET 
(Epistémologie et instrumentation en sciences humaines, Pierre Mardega,Liege, 1988) 
(cito por Mª Pilar COLÁS BRAVO, op.cit., pp.275-276 ). 


30 Virginia RICHARDSON trata la distinción entre los dos conceptos en el 
capítulo “The role of attitudes and beliefs in learning to teach” , en  M.C. WITTROCK 
(ed.), The Handbook of Research on Teaching, Macmillan, Nueva York, 1986, pp. 102-
ss. Aunque recoge la distinción de la literatura científica entre lo afectivo ( attitudes ) y 
lo cognitivo (beliefs ), también el hecho de que la diferencia entre ambos términos sigue 
siendo difusa.  


 Por otra parte, delimita creencias ( beliefs ) y conocimiento ( knowledge ). El 
conocimiento  depende de una “condición verdadera”; sin embargo, las creencias no 
requieren esa condición verdadera. De nuevo, esa diferencia no siempre es clara en la 
literatura científica . Siguiendo a Green, la autora utiliza en ese capítulo del libro una 
concepción de la creencia como concepto psicológico, mientras que el conocimiento 
implica una justificación epistémica.  


Para una visión genérica, con esquemas y cuadros clarificativos, de las muchas 
aproximaciones al estudio del pensamiento y toma de decisiones del profesor, vid.pp. 
22-ss de James CALDERHEAD, “Conceptualización e investigación del conocimiento 
profesional de los profesores”, en  L.M. VILLAR (ed,) Conocimiento, creencias y 
teorías de los profesores, Marfil, Murcia, 1988, y más reciente y ampliamente, Tablas 
pp. 68-72 de Dona M. KAGAN, “Implications of research on teacher belief”, 
Educational Psychologist, 27 (1), 65-90. 







proceso de enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua en un contexto 


concreto.  


Se ha definido la actitud lingüística como “ una manifestación de la actitud social 


de los individuos, distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua 


como al uso que de ella se hace en sociedad, y al hablar de “lengua” se incluye 


cualquier tipo de variedad lingüística: actitudes hacia estilos diferentes, sociolectos 


diferentes, dialectos diferentes o lenguas naturales diferentes”.31


Las actitudes lingüísticas son actitudes psicosociales, de forma que no resulta fácil 


delimitar dónde comienza la actitud hacia una variedad lingüística y dónde termina la 


actitud hacia el grupo social o el usuario de esa variedad. A este respecto, H. GILES y 


sus colaboradores indican que las actitudes suelen ser manifestación de unas 


convenciones  sociales acerca del estatus y prestigio de los hablantes y que lo habitual 


es que sean los grupos sociales más prestigiosos, más podereosos 


socioeconómicamente, los que dicten la pauta de las actitudes lingüísticas de las 


comunidades de habla.32 Por otro lado, a menudo son objeto de actitudes favorables las 


variedades propias, especialmente cuando disfrutan de alto grado de estandarización. 


Una de las bases sobre las que se asienta la actitud lingüística es la conciencia 


sociolingüística: los individuos saben que su comunidad prefiere unos usos lingüísticos 


a otros y, por lo tanto, tienen la posibilidad de elegir. 33


También Humberto LÓPEZ MORALES34 ha llamado la atención sobre la íntima 


relación entre la conciencia lingüística y el estrato social. En concreto, considera que  a 


medida que se baja en el espectro social, disminuye el grado de capacidad distintiva de 


los sociolectos de la comunidad. En sus estudios sobre el español de San Juan de Puerto 


Rico  llegó a la conclusión de que mayoritariamente existe conciencia sobre la variación 


sociolectal y que los individuos de nivel socioeconómico más alto son, con las mujeres 


en general, los de mayor conciencia sociolingüística. 
                                                 


31 Francisco MORENO FERNÁNDEZ, Principios de sociolingüística y 
sociología del lenguaje, Ariel, Barcelona, 1998, pp. 179-180. 


32 Howard GILES  y Ellen BOUCHARD RYAN, Attitudes towards Language 
Variation, London, Arnold, 1982. Cito por F. MORENO FERNÁNDEZ, Principios, op. 
cit., p. 181. 


33 A modo de ejemplo, varios autores realizan diferentes estudios sobre el tema en 
Attitudes towards language variation, Arnold, Londres, 1982, siendo especialmente 
interesantes las páginas dedicadas al inglés, a las lenguas de la península ibérica, al 
español en Estados Unidos. 


34 Humberto LÓPEZ MORALES, Sociolingüística, Gredos, Madrid, 1993, pp. 
205-ss., aunque sabemos que no toda la doctrina está de acuerdo con esta afirmación. 







Recuerda también Francisco MORENO que una de las consecuencias directas  de 


la conciencia sociolingüística de los hablantes es su seguridad o inseguridad lingüística, 


la relación que existe entre lo que un hablante considera correcto, adecuado o 


prestigioso y su propio uso lingüístico. 


Otro término que aparece relacionado con las actitudes es el de creencia. La 


noción de “creencia” nos interesa también porque los profesores interpretan la 


enseñanza de la lengua bajo el prisma de sus creencias, conocimientos y presupuestos 


sobre el concepto de lengua y aprendizaje y el resultado deesa interpretación suele ser lo 


que el profesor planea para la clase. De igual forma, es el prisma con el que el aprendiz 


aborda su concepto de la lengua y su personal aprendizaje. A diferencia de los modelos 


de LAMBERT y ROKEACH y a semejanza del modelo de FISHBEIN35, LÓPEZ 


MORALES separa el concepto de “creencia” del concepto de “actitud” y los sitúa en un 


nivel diferente: las creencias dan lugar a actitudes diferentes; éstas, a su vez, ayudan a 


conformar las creencias, junto a los elementos cognoscitivos y afectivos, teniendo en 


cuenta que las creencias pueden estar basadas en hechos reales o pueden no estar 


motivadas empíricamente.36


Con carácter general, las creencias de los profesores han sido objeto de numerosos 


estudios, sobre cuyas conclusiones resulta esclarecedora la síntesis que realiza  M.F. 


                                                 
35 Las tres propuestas psicosociológicas son recogidas por Francisco MORENO, 


Principios, op. cit., pp. 183-184. LAMBERT dice que la actitud está formada por tres 
elementos ( creencia, valoración ,conducta) y todos se sitúan en el mismo nivel: la 
actitud lingüística de un individuo es la resultante de sumar sus crencias y 
conocimientos, sus afectos y su tendencia a comportarse de una forma determinada ante 
una lengua o situación sociolingüística. Para ROKEACH, la actitud es un sistema de 
creencias. Cada una de esas creencias está formada por la suma de tres componentes: el 
cognoscitivo, el afectivo y el conativo. Así pues, unos conocimientos, unas valoraciones 
y unas conductas pueden dar lugar a un sistema de creencias del que se ha de 
desprender una actitud lingüística concreta. FISHBEIN opina que las lenguas o las 
situaciones lingüísticas dan lugar, por separado, a actitudes y creencias. Las actitudes 
están formadas por un solo componente de naturaleza afectiva: se fundamentan en la 
valoración subjetiva y sentimental que se hace de un objeto. Junto a esto, pero en un 
plano diferente, la creencia está formada por un componente cognoscitivo y un 
componente de acción o conducta. 


36 Humberto LÓPEZ MORALES, Sociolingüística, op. cit. pp. 231-242, aunque 
sabemos que no toda la doctrina estaría de acuerdo con esta última afirmación. 







PAJARES.37 Por su parte, C. BALLESTEROS en las bases teóricas de su tesis doctoral  


hace un recorrido por la atención prestada a los aspectos cognitivos del profesor.38


En cualquier caso, los problemas se nos plantean a la hora de medir 


adecuadamente las actitudes y las creencias. Normalmente, se distinguen dos grupos de 


métodos de estudio : los métodos indirectos y los métodos directos. Entre las 


mediciones indirectas, la más utilizada es la matched guise ( pares ocultos, máscaras o 


                                                 
37 M. Frank PAJARES, “ Teachers´beliefs and educational research: cleaning up a 


messy construct”, Review of Educational Research, 1992, vol. 62, nº 3, pp. 307-332. 
38 C. BALLESTEROS, op. cit., pp. 12-13: se remonta a los años 50, cuando la 


psicología crítica del conductismo asienta las bases de la semántica generativa sobre la 
psicolingüística ( Chomsky, 1957) y el procesamiento de la información ( Miller, 1960). 
En esa misma década, psicólogos y educadores norteamericanos comienzan a recibir las 
influencias de las ideas de Piaget ( 1952) y Bruner, Goodnow y Austin ( 1956) 
contribuyen a la crítica del conductismo. Los comienzos de la investigación sobre los 
procesos de pensamiento de los profesores hay que buscarlos en la obra de P. Jackson 
(1968). El paso siguiente lo dio la Sexta Comisión de la Conferencia Nacional de 
Estudios para la Enseñanza (USA) dirigida por L. Shulman, haciéndose eco de las ideas 
del psicólogo cognitivo H. Simon. Según el Informe, el procesamiento de información 
del profesor tiene unos antecedentes internos ( creencias, conocimientos...) que lo 
determinan.Estos antecedentes influyen en los procesos cognitivos de los profesores que 
se centran en expectativas, juicios y percepciones que influyen en los comportamientos. 


 En general, el pensamiento de los profesores ha seguido dos enfoques: el modelo 
de toma de decisiones y el modelo de procesamiento de la información. En el primero 
se concibe al profesor como alguien que está constantemente valorando situaciones, 
procesando información sobre estas situaciones, tomando decisiones sobre qué hacer a 
continuación, guiando acciones sobre la base de las decisiones mismas y observando los 
efectos que esas acciones producen en los alumnos. Desde el segundo enfoque se 
pretende conocer cómo el profesor define la situación de enseñanza y cómo esta 
definición afecta su conducta . En consecuencia, los estudios en este campo se pueden 
agrupar en tres ámbitos: a) de planificación ( pensamiento preactivo), b) de pensamiento 
y toma de decisiones interactivas, c) de teorías implícitas y creencias  ( Ibidem, p. 14) 


.Otros estudios resultan también de especial importancia:los de Elbaz sobre el 
conocimiento práctico personal, los de Lakoff y Johnson sobre el estudio de las 
metáforas, los de Clandinin y Connelly , los de Hunt sobre la filosofía personal, los de 
Tabachnick y Zeichner, los de Woods, los de Edgerton y Langness, Berlak y Berlak 
sobre los dilemas sociales e institucionales que el profesor se plantea, los de Lampert y 
Wagner sobre dichos dilemas... (Ibidem, pp. 19-21). Abunda igualmente en los estudios 
sobre la distinción entre creencias y conocimientos ( Abelson, Leinhardt, Calderhead, 
Clandinin y Connelly), sobre las presuposiciones ( assumptions) y su distinción de las 
creencias ( beliefs) y los conocimientos  ( knowledge) ( Woods)...(Ibidem, p. 28). 


 Termina recordando que el sistema de creencias del profesor ( Schank y Abelson, 
Agar, Rumelhart, Linde, Woods, Clark y Yinger, Calderhead, Clandinin y Connelly) se 
forma sobre una base plural en la que intervienen factores de su experiencia personal 
como alumno, de su formación académica teórica pasada y presente, de su experiencia 
práctica profesional y de su entorno inmediato tanto laboral como personal ( Ibidem, p. 
28). 







pares falsos), en la que normalmente las grabaciones realizadas por diferentes 


informantes ( mayoritariamente  de textos leídos)  son valoradas por otros hablantes. 


Entre los métodos directos se encuentran los cuestionarios y entrevistas, que son 


caminos por los que hemos optado en esta investigación. Otros prefieren denominarlos 


técnicas de elicitación , incluyendo entre otras las encuestas, los cuestionarios y las 


entrevistas como técnicas para la obtención de los datos.39  Especialmente en el caso de 


los profesores, las entrevistas permiten a los investigadores examinar el pensamiento del 


entrevistado a través del uso mismo del lenguaje: “el lenguaje es la llave para crear un 


mapa externo del paisaje interno”.40 La metodología cualitativa ayuda a establecer las 


relaciones entre la concepción del mundo que el profesor tienen y su práctica en clase, 


aunque el análisis de los datos en esta materia ha sido tradicionalmente tanto cualitativo 


como cuantitativo. 


Desde finales del siglo XIX, tanto la dialectología como la geografía lingüística 


han prestado atención al lenguaje desde el punto de vista social. Pensemos, por ejemplo, 


el valor destacado que han tenido diversos factores sociales  en la elaboración de los 


atlas lingüísticos. La sociolingüística actual desarrolla su actividad investigadora en tres 


                                                 
39 D.NUNAN, Research Methods...,op.cit.,pp.136-158. 
40 Donald FREEMAN, “ To take them at Their Word: language data in the study 


of teachers´knowledge”, Harvard Educational Review, vol. 66 ( nº 4), 1996. Este autor 
distingue dos etapas en el estudio del pensamiento de los profesores: una primera 
generación ( 1975-1985) y una segunda generación ( a partir de 1985). En la primera, 
hay descripción de pensamientos, planificación, explicaciones de actividades...Se 
estudian las decisiones. En la segunda, se integra la formación del profesor con su 
práctica actual. Se utilizan narraciones colaborativas, historias, biografías...Pero , 
aunque siempre ha habido una especial atención al lenguaje, es en la segunda 
generación cuando puede incrementarse la atención por las imágenes y las metáforas. 
Paralelamente, se  supera el nivel verbal para interesarse por el comportamiento, los 
materiales, el ambiente de clase... Y, con todo, la interpretación continúa dependiendo 
principalmente del análisis del lenguaje, que implica también análisis de elementos 
pragmáticos. 


FREEMAN pone de manifiesto el doble papel que juega la lengua, como materia 
de enseñanza y como vehículo de investigación. 


Del mismo autor podemos leer ejemplos prácticos sobre el pensamiento de los 
profesores de lenguas extranjeras y su concepción de la práctica desarrollada en clase, 
por ejemplo participando en un programa de formación de profesorado (vid. Donald 
FREEMAN, “To make the tacit explicit: teacher education, emerging discourse, and 
conceptions of teaching”, Teaching and Teaching Education, vol 7, Nº 5/6, 1991, pp. 
439-454.).  


Más ejemplos encontramos en Christopher M. CLARK y Robert J. YINGER, “ 
Teachers´thinking”, en Penelope PETERSON y H.J. WALBERG ( eds.), Research on 
teaching: concepts, findings and implications, Mc cutdran, Berkley, 1979, pp.231-263. 







campos principalmente: la sociolingüística cuantitativa urbana o variacionismo, la 


sociología del lenguaje y la etnografía de la comunicación. Al estudiar la influencia de 


la sociolingüística sobre la lingüística aplicada, se considera que en la enseñanza de 


lenguas no se puede prescindir de la variación intrínseca de las lenguas, de ahí la 


importancia que se está dando tanto a la contextualización sociosituacional, como a las 


variedades mismas. Se insiste en que los mejores resultados  en la enseñanza de lenguas 


se obtienen cuando el contenido lingüístico  de los cursos está cerca de las necesidades 


funcionales  de los estudiantes. Ello exige valorar las figuras teóricas de la variación , de 


la función comunicativa y del contexto sociosituacional; requiere una atención a la 


lengua en su contexto social. La existencia de variedades ( sociales, dialectales) no 


puede ser arrinconada en la enseñanza de lenguas extranjeras, de ahí el interés por 


conocer las actitudes y creencias de los estudiantes  y de los profesores hacia esas 


variedades, en concreto las geográficas americanas. Partiendo de la imposibilitad de 


enseñarle a alguien toda una lengua y de que su enseñanza viene limitada  por los 


intereses, necesidades y actitudes de los estudiantes, se plantea el problema de la 


selección del modelo lingüístico que se ha de enseñar.  


No sé hasta qué punto los encargados de elaborar materiales para la enseñanza de 


lenguas están bien asesorados en materia dialectal, sociolingüística o estilística. Pero, de 


lo que no cabe duda es de la importancia de conocer los factores contextuales en el 


desarrollo de los métodos comunicativos, en los que lo que importa es aprender  la 


lengua en su contexto social y cultural inmediato, aprendiendo estrategias 


comunicativas, interactuando ,construyendo progresivamente  su identidad social y 


construyendo el significado social de los usos lingüísticos. 


Por su parte, la sociología del lenguaje ha dedicado parte de sus esfuerzos a los 


problemas sociales relacionados con la enseñanza de segundas lenguas. En concreto, el 


estudio de las actitudes y la planificación lingüística. El éxito del primero está en los 


beneficios que se obtienen para valorar el funcionamiento de un modelo educativo y sus 


probabilidades de éxito ; las conclusiones permiten retocar los planes de estudio, los 


contenidos de las asignaturas, la temporalización, las técnicas pedagógicas... 


Además, la sociolingüística de la variación  está sirviendo para que la enseñanza 


de lenguas y el estudio de la adquisición no encuentren en la variabilidad un obstáculo, 


sino una base firme sobre la que construir sus estrategias. 


Lógicamente, cuanto mejor se conozca el funcionamiento de una lengua y el uso 


de esa lengua  en su contexto social, en mejores condiciones estaremos para afrontar su 







enseñanza. Las investigaciones sociolingüísticas  permiten acercar los patrones de uso 


real en la sociedad a los modelos lingüísticos que se manejan en la enseñanza. A ello se 


añade que la sociolingüística y la dialectología están en condiciones de descubrir y 


analizar la norma o las normas que funcionan en el dominio territorial de una lengua. 


 


Para  estudiar las actitudes y creencias de profesores y estudiantes hemos elegido 


dos técnicas de investigación que ahora vamos a tratar de describir de forma 


pormenorizada, para luego describir los protocolos41 concretos de investigación  


aplicados a nuestro caso: el cuestionario y la entrevista. La principal diferencia entre 


ambas es que las entrevistas son más reflexivas y los cuestionarios más estandarizados y 


la combinación resultaba especialmente interesante. Aunque en ambas técnicas es 


necesaria cierta estructuración, en la entrevista se manifiesta el poder oral del diálogo, la 


relación inmediata, y en el cuestionario es patente el intermediario escrito y codificado, 


la relación mediata. Frente al cuestionario, que puede cuantificarse y tener una mayor 


dimensión pública ( en este caso, entre los profesores que contribuyeron a su 


distribución), la entrevista mantiene el aire de confidencialidad.42


 


4.2.1.EL CUESTIONARIO COMO INSTRUMENTO DE 


INVESTIGACIÓN 


 
4.2.1.1.Definición 


El cuestionario es una lista o repertorio de preguntas, debidamente estructurado, 


dirigidas a una persona que debe contestar y relativas a un objeto de investigación con 


el fin de obtener datos. Su función es de enlace entre los objetivos de la investigación y 


la realidad de la población observada. Se basa en dos principios consistentes, de una 


                                                 
41 Robert K. YIN define  el protocolo -aunque aplicado a un caso concreto, 


extrapolable a otros-  como “ more than an instrument containing the study questions; it 
also contains the procedures and general rules to be followed in data collection [...] A 
good protocol will not only delineate the case study questions but also clarify how these 
questions might be reframed in the field [...] A good protocol also should include the 
preliminary thinking about the final case study report ” ( “ The abridged version of case 
study research. Design and Method”, en Leonard BICKMAN y Debra L. ROG (ed.), 
Handbook of applied social research methods, SAGE, Londres, 1998, p.246). 


42 Para una introducción general y sencilla, vid. Silvia AGUIRRE “ Entrevistas y 
cuestionarios”, en A. AGUIRRE BAZTLÁN (ed.), Etnografía: método cualitativo en la 
investigación sociocultural, E. Boixareu Universitaria, Barcelona, pp. 171-180. 







parte, en traducir los objetivos de la investigación en preguntas concretas y, de otra, en 


suscitar respuestas sinceras y claras.43


4.2.1.2. Tipos de cuestionarios 


Con un punto de partida muy general, J. BARCELLS i JUNYENT44 combina 


diferentes criterios para referirse a los diferentes tipos de encuestas, en las que él 


engloba cuestionarios y entrevistas ( al modo que hacen COHEN y MANION en 1990):  


--Por su finalidad: políticosociales, comerciales, de investigación social. 


--Por los fines específicos de la investigación científica: descriptivas, explicativas, 


predictivas, evaluativas.  


--Por su contenido: demográficas o socioeconómicas, actividades, opiniones o 


actitudes, mixtas. 


--Por el procedimiento de aplicación o administración de la encuesta: entrevista 


personal, cuestionario remitido por correo, encuesta telefónica. 


Otra tipología podría ser algo diferente, pero, en el fondo, la información que se 


busca en un cuestionario se limita a dos categorías: hechos u opiniones, se aplique el 


cuestionario a un campo de investigación u otro: 


Factual information does not require much in the way of judgement 
or personal attitudes on the part of respondents. It just requires 
respondents to reveal ( accurately and honestly) information [...] 


Opinions, attitudes, views, beliefs, preferences,etc. Can also be 
investigated using questionnaires [...] in a way that calls for a judgement 
about things rather than mere reporting of facts.45


 
4.2.1.3. Tipos de preguntas en cuestionarios 


De acuerdo con L. BOWLEY y BUGUEDA, hay una serie de reglas para preparar 


las preguntas del cuestionario: deben ser relativamente pocas; deben requerir una 


respuesta numérica, afirmación o negación o elección de una categoría propuesta y se 
                                                 


43 Todos los autores hacen una definición bastante parecida a ésta. DEL 
RINCÓN( 1995) lo define como un instrumento que “consiste en una serie de preguntas 
o ítems acerca de un determinado problema o cuestión sobre el que se desea investigar y 
cuyas respuestas han de contestarse por escrito”. Para NUNAN ( 1989), el cuestionario 
es una de las técnicas de elicitación, junto a la encuesta y la entrevista, en las que el 
investigador “no hace nada al objeto o sujeto de investigación, sino que simplemente 
observa y le pregunta con el fin de obtener datos”. En la misma línea, OPENHEIM ( 
1992) considera que, en un cuestionario, la función de la pregunta es la de elicitar, de la 
manera menos distorsionadora posible, una particular comunicación de un informante al 
que creemos en posesión de ciertas ideas, actitudes o informaciones relativas al objeto 
de investigación. 


44 J. BARCELLS i JUNYENT, op.cit.,p.194. 
45 M. DENSCOMBE, op.cit., p. 89. 







debe evitar la respuesta libre; deben ser sencillas y de fácil comprensión; no deben ser 


indiscretas; deben ser corroborativas; deben responder directa e inequívocamente al 


punto de información deseado. SIERRA BRAVO enumera otros criterios que tener en 


cuenta: no deben obligar a realizar cálculos o esfuerzos de memoria; deben redactarse 


de forma directa y personal; no deben ser embarazosas o incómodas; deben presentarse 


de forma neutral; no deben utilizar sin precisión palabras abstractas ni de tipo 


valorativo; deben ser lo más concretas y precisas posibles; deben ser lo más cortas 


posibles; deben tener en cuenta el marco de referencia del encuestado; deben elegirse 


cuidadosamente las palabras. 


Teniendo en cuenta todas estas precauciones, ya estamos en situación de elaborar 


un texto concreto. 


Las clasificaciones sobre los tipos de preguntas, más o menos abiertas o cerradas, 


son variadas. Tomemos como ejemplo la de YOUNGMAN ( citada por BELL y por 


NUNAN46), que presenta una de las clasificaciones más sencillas: 


 


Tipo de pregunta Ejemplo 


Lista Marque con un círculo tus titulaciones 
entre las siguientes: licenciatura, maestría, 
doctorado... 


Categoría Marque con un círculo su banda salarial 
entre las siguientes: 
menos de 20.000 
20.000-40.000 
40.000-60.000 
más de 60.000 


Gradación Ordene de 1 a 4 por orden de 
preferencia.“Prefiero aprender...” 
-con todo el grupo de la clase 
-en pequeños grupos 
-en parejas 
-de forma individual 


Escala Marque con un círculo uno de los 
siguientes adjetivos según su actitud 
respecto a la afirmación “ Me gusta 
aprender interactuando con nativos”: 
totalmente de acuerdo / de acuerdo/ 
neutral/ en desacuerdo/totalmente en 
desacuerdo. 


Cantidad/Frecuencia Marque con un círculo. “¿Con qué 
frecuencia practica el inglés fuera de 


                                                 
46 D.NUNAN , Research Methods...,op.cit.,p.144. 







clase?”  
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, más de 10 


Parrilla “¿Cuántos estudiantes NESB hay de las 
siguientes clases?” 
               / 0-5 / 5-10 / 10-15 / +de15 
________________________________ 
Año 1 
Año 2 
Año 3 
Año 4 


 


Si ésta clasificación está basada especialmente en la forma, J. BARCELLS 


presenta una clasificación más detallada, basada predominantemente en los contenidos: 


-Según su naturaleza o contenido: 
 -Identificación: 
  -Nombre de la encuesta 
  -Número de cuestionario 
  -Entidad patrocinadora 
  -Lugar,fecha,hora 
 -De filiación o de carácter social o censal: 
  -Edad 
  -Sexo 
  -Estado civil 
  -Naturaleza 
  -Profesión 
  -Religión, estudios... 
 -Sobre el tema de la encuesta: 
  -De hechos 
  -De acción 
  -De intención 
  -De opinión 
  -Índices o test 
-Según su forma: 
 -Abiertas 
 -Cerradas 
 -Categorizadas 
   -En abanico 
   -De estimación 
   
-Según su función: 
 -Informativas 
 -Filtro o tamiz 
 -Preparatorias 
 -Captatorias 
 -De relleno 
 -De control 
 
4.2.1.4. Orden de las preguntas en un cuestionario 







No basta con cuidar la forma y el contenido de cada pregunta de forma individual, 


sino que también es necesario atender a la construcción del conjunto. Para ordenar las 


preguntas conviene tener en cuenta tres técnicas:47


-Técnica de la dispersión: separar las preguntas afines para que las respuestas de 


unas no influyan en las otras. 


-Técnica de la concentración o del embudo: dispuestas unas dentro de otras, de las 


generales a las específicas en un proceso lógico. 


-Técnica de la reserva: las preguntas delicadas deben colocarse al final del 


cuestionario. 


En cualquier caso, debe preguntarse sólo lo que es necesario para la investigación, 


intentar no duplicar las preguntas inútilmente, que no sean irritantes , asegurarse de que 


los destinatarios tienen un cierto conocimiento del tema, combinar diferentes tipos de 


preguntas para que no resulte monótono ni se responda sin reflexionar demasiado, que 


el tema pueda tener interés también para los destinatarios, evitar las preguntas dirigidas, 


que no sean ambiguas, que se den suficientes opciones, que sean preguntas sencillas y 


directas... 


En general, el texto debe ser lo más sencillo posible y estar redactado en un 


lenguaje fácilmente comprensible para todos los individuos de la encuesta, aunque no 


podemos compartir la idea de algunos autores que apuestan por un lenguaje familiar. En 


cuanto al número de preguntas, es algo muy relativo, pues cuantas más preguntas más 


probable es que lo ganado en profundidad lo perdamos en extensión, debido a que 


tendremos más abstenciones o menos atención y concentración en las respuestas.La 


longitud depende de muchos factores, entre otros el tema investigado, la complejidad de 


las preguntas, las características de los destinatarios, del tiempo disponible... Por otra 


parte, creo conveniente que el cuestionario se distribuya para su inmediata contestación 


y sea recogido seguidamente y habiendo determinado previamente el tiempo del que se 


va a disponer para contestar. 


En cuanto al orden de las preguntas, conviene poner primero las más fáciles, de 


forma que no disuada al destinatario de continuar por verse incapaz de contestar, 


especialmente sobre las que inciden en hechos y conocimientos. 


 


 


                                                 
47 J. BARCELLS I JUNYENT, op.cit.,pp.203-204. 







4.2.2.LA ENTREVISTA COMO INSTRUMENTO DE 


INVESTIGACIÓN 


 


4.2.2.1. Definición 


Podríamos definir la entrevista como una técnica, dentro de la metodología 


cualitativa, que se utiliza para obtener información verbal de uno o varios sujetos a 


partir de un cuestionario o guión.La entrevista va más allá del simple cuestionario; es 


penetrante; llega hasta los mismos orígenes, proporcionando información sobre 


procesos, situaciones psicológicas y actitudes sociales cuya captación escapa a otras 


técnicas.La entrevista permite recabar información a través de los informantes sobre 


acontecimientos o problemas que no conoce el investigador y que pueden surgir a lo 


largo de la observación participante. 


Es una de las técnicas más utilizadas para obtener información en la investigación 


social. Permite recoger datos sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las 


personas: creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimientos, que de otra manera 


no estarían al alcance del investigador. Añade una perspectiva interna que permite 


interpretar comportamientos, construyendo una fuente de significado. Ha sido método 


de investigación en manos de antropólogos, sociólogos, psicólogos..., incrementándose 


poco a poco el número de libros y revistas dedicadas a las entrevistas. En un plano 


multidisciplinar, cabe señalar la publicación de Handbook of Qualitative Research, de 


DENZIN y LINCOLN ( 1994)48 y Handbuch Qualitative Sozialforschung, de FLICK, 


KARDOFF, KEUPP, ROSENTIEL y WOLFF ( 1991). Dentro del mundo de las 


revistas, cabe citar la aparición de Qualitative Sociology ( primer número en 1978), 


Qualitative Studies in Education ( primer número en 1988), Qualitative Health 


Research (primer número en 1991)  y Qualitative Inquiry ( primer número en 1995). 


En mi opición, dentro del género de entrevista es precisamente a entrevista abierta 


la que es más útil para recoger los elementos subjetivos de los informantes, pues 


permite recoger informaciones de carácter pragmático, de cómo los sujetos actúan y 


reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus prácticas individuales. En 


palabras de Luis Enrique ALONSO, es algo así como “el decir del hacer”.49


                                                 
48 Aunque STRAUSS ( 1995) criticó la ausencia de discusión teórica en la 


mayoría de los capítulos de la obra. 
49 Luis Enrique ALONSO, “Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en 


las prácticas de la sociología cualitativa”, en Juan Manuel DELGADO y Juan 







TAYLOR y BOGDAN50 definen las entrevistas como “reiterados encuentros cara 


a cara entre el entrevistador y los informantes, encuentros éstos dirigidos a la 


comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 


experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las 


entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales y no de 


un intercambio formal de preguntas y respuestas”. Sin embargo, esta afirmación debe 


ser matizada, pues son importantes las diferencias con una conversación normal o 


amigable: la toma de turnos está menos equilibrada; se retoman preguntas anteriormente 


formuladas; la expresión de interés e ignorancia es más frecuente, aunque sólo por parte 


del etnógrafo; en lugar de abreviar, el etnógrafo anima a su interlocutor a extenderse en 


sus respuestas.51


BURGUESS52 recoge esta idea de “conversación” y le añade la finalidad como 


característica determinante. Para este autor una entrevista etnográfica en el campo de la 


investigación educativa no es sino una conversación con un propósito. 


Por su parte, MATTHEY53 resalta la relación establecida entre entrevistador y 


entrevistado, entendiendo que los datos que se obtienen son esquemas que el informante 


construye expresamente para el entrevistador y depende de la relación que se establece 


entre ambos y de los roles que definen antes y después de la interacción. 


4.2.2.2. Procedimiento 


No es, pues, una simple conversación, sino que implica todo un procedimiento, 


sobre el que parece existir un gran consenso. El recomendado por COHEN y MANION, 


BELL y SPRADLEY estaría basado en las siguientes fases: 


-Preparación del esquema de la entrevista 


-Pilotaje previo 


-Selección de los sujetos 


-Elementos de la entrevista: instrucciones y explicación + cuestionario. 


                                                                                                                                               
GUTIÉRREZ (coord.), Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias 
Sociales, Síntesis, Madrid, 1998, p. 227. 


50 S.J. TAYLOR y R. BOGDAN, Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación, Paidós, Barcelona, 1986. 


51 James P. SPRADLEY, The ethnographic interview, Holt, Rinehart and 
Winston, New York, 1979, p. 67-68. 


52 R.G. BURGUESS, “Conversation with a Purpose. The Ethnografic Interview in 
Educational Research”, Studies in Evaluative Methodology, Greenwich, JAI Presss, vol 
1, 1988. 


53 M. MATTHEY, “ Les situations de communication”, Tranel, vol 16, 1990 







En concreto, SPRADLEY llega a detallar 7 etapas en la investigación: tematizar 


(formular el propósito de la investigación y describir el tema objeto de estudio), diseñar 


el plan, entrevistar, transcribir, analizar, verificar y escribir el informe.54


Como dice SPRADLEY, “ la etnografía es más que descubrir lo que sabe la gente; 


implica también averiguar cómo la gente organiza su conocimiento”55. De ahí el interés 


de estructurar ese proceso de descubrimiento a través de diferentes niveles de preguntas. 


En cuanto a la planificación, lo más aconsejable es seguir la que sea más 


consistente con los fines y el diseño del proyecto de investigación que se esté llevando a 


cabo. En cualquier caso, debe centrarse en tres aspectos fundamentales: 


-objetivos 


-muestreo de personas por entrevistar 


-desarrollo 


SCHATZMAN  y STRAUSS56 identifican cinco características que afectan al 


desarrollo de una entrevista: duración, número de sesiones, escenario, identidad de los 


entrevistados y los entrevistadores, estilo de los entrevistados.Para ellos el propósito de 


la entrevista es mostrar cómo los participantes conciben sus mundos y de qué modo 


explican estas concepciones. 


Además de las características anteriores, TAYLOR y BOGDAN señalan otros 


aspectos básicos en la planificación: contenido y naturaleza de las preguntas, 


organización y secuencia, creación de un clima amistoso y espontáneo, formulación de 


preguntas, obtención de respuestas, registro de las mismas. 


De lo que no cabe duda es de que la entrevista puede ser una técnica muy flexible  


y, además, de muy fácil adaptación a campos muy diversos, como se ha demostrado 


históricamente.57  


                                                 
54 James P. SPRADLEY, op. cit., pp.81-ss, proporcionando además una 


bibliografía inicial para el estudio de cada uno de esos estadios. 
55 James P. SPRADLEY, op. cit., p. 131. 
56 C. SCHATZMAN y A.L. STRAUSS, Field Research: Strategies for a Natural 


Sociology, Englewoods Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1973. 
57 Andrea FONTANA y James H. FREY, “Interviewing. The art of science”, en 


Norman K. DENZIN e Yvonna S. LINCOLN (ed.), Collecting and interpreting 
qualitative materials, SAGE, London, 1998, pp. 47-ss, hace un pequeño recorrido 
histórico de la aplicación de la entrevista, especialmente a partir del incremento de ese 
tipo de estudios con la Segunda Guerra Mundial, cuando los estudios cuantitativos de 
encuesta  se implantan en los estudios académicos de la Sociología. Los años 50 vieron 
crecer ese tipo de estudios y la proliferación de textos de investigación por encuestas. 







4.2.2.3. Tipos de entrevistas 


KERLINGER58 asigna a la entrevista tres usos básicos, que pueden condicionar el 


tipo de entrevista que nos puede interesar hacer en cada circunstancia: 


-instrumento de exploración: ayuda a identificar variables y relaciones, a sugerir 


hipótesis y a guiar otras fases de la investigación. 


-instrumento de recogida de datos 


-complemento de otros métodos 


Algunos autores ( BARCELLS combina la propia principalmente con las de 


DUVERGER, VÁZQUEZ Y LÓPEZ RIVAS y GRAWITZ) han buscado una 


clasificación compleja de las entrevistas y con una visión  amplia y aplicable a todo tipo 


de investigaciones sociales, no sólo lingüísticas o didácticas: 


-Por el sujeto entrevistado: 
 -Al hombre de la calle 
 -A especialistas o líderes 
 -A grupos 
-Por el objeto: 
 -De opinión o personalidad 
 -Documental 
-Por la forma: 
 -Formal o informal 
 -Directa o indirecta 
 -Intensiva o extensiva 
-De técnicas particulares: 
 -De profundidad 
  -Única : convergente / clínica 
  -Múltiple: memoriales / de presos / psicoanálisis 
 -Repetida ( panel) 
 -Demostrativa  
De forma más restringida, PATTON establece tres tipos de entrevistas59: 


                                                                                                                                               
Dicho dominio metodológico se prolonga en las décadas de los 70 y los 80 e incluso en 
los 90, aunque otros métodos empezaron a erosionar ese dominio. 


Las entrevistas cualitativas continuaron siendo practicadas, mano a mano con los 
métodos de observación participativa, pero se asume parte del rigor de lo científico 
cuantificlable. Fue especialmente visible en “the grounded theory” ( Glaser y Strauss, 
1967), con su énfasis en la codificación de datos, y en etnometodología, con su 
búsqueda de propiedades invariables de la acción social ( Cicourel, 1970). Otros 
investigadores cualitativos sugirieron variaciones: John Lofland ( 1971) , Jack Douglas( 
1985), James Spradley ( 1980). 


Después, los etnógrafos se empezaron a interrogar sobre problemas de 
presuposiciones y moral presentes en las entrevistas y por el papel del entrevistador, 
centrándose en las voces y sentimientos de los entrevistados ( Marcus y Fischer, 1986) y 
en la relación entrevistador-entrevistado ( Crapanzano, 1980). 


58 F.N. KERLINGER, Enfoque conceptual de la investigación del 
comportamiento, Iberoamericana, México, 1975. 







-la conversacional informal ( generada espontáneamente con el fluir natural de la 


interacción) 


-la general guiada ( con una serie de temas predeterminados, aunque no en un 


orden predeterminado y cerrado) 


- la estandarizada con final abierto ( lista de preguntas ordenadas que deben 


plantearse sin variación a los entrevistados; especialmente indicada para entrevistar a un 


número elevado de personas y obtener datos muy sistemáticos). 


Por su parte, GOETZ y LECOMPTE, siguiendo a DENZIN y a PATTON, 


distinguen tres tipos básicos de entrevistas60: 


-la estandarizada presecuencializada: prácticamente un cuestionario administrado 


de forma oral 


-la estandarizada no presencuencializada: se hacen las mismas preguntas y 


cuestiones exploratorias a todos los respondientes, pero el orden puede alterarse según 


las reacciones de éstos 


-la no estandarizada: su enfoque es informal y ni el orden de las preguntas ni su 


contexto están prefijados. 


RINCÓN, ARNAL, LATORRE Y SANS61 distinguen entre las siguientes 


modalidades de entrevista: 


-Según el grado de estructuración: estructurada / no estructurada o informal 


-Según el grado de directividad: dirigida / no dirigida 


-Según el número de participantes: una persona / un grupo / varios grupos 


En nuestra investigación hemos rechazado la entrevista informal o no directiva 


(porque suponía renunciar a que todos nuestros temas de investigación surgieran en la 


conversación por sí solos)  y la estandarizada ( porque empobrecería las aportaciones 


que pueden hacer informantes con una amplia experiencia vital).  Hemos optado por la 


entrevista semiestructurada ( basada en directrices en forma de guión de preguntas más 


o menos abiertas), que en palabras de DENSCOMBE: 


the interviewer still has a clear list of issues to be addressed and 
questions to be answered. However, with the semi-structured interview 
the interviewer is prepared to be flexible in terms of the order in which 


                                                                                                                                               
59 M. PATTON, Qualitative Evaluation Methods, SAGE, Beverly Hills, 1985, pp. 


197-ss. A ellas añade las entrevistas cuantitativas cerradas y analiza las características, 
ventajas y desventajas de cada una de ellas ( como resumen, vid. Tabla p. 206). 


60 J. GOETZ, y M. LECOMPTE, Etnografía y diseño cualitativo en investigación 
educativa, Morata, Madrid, 1988, pp.133-134. 


61 D. DEL RINCÓN, J. ARNAL, A. LATORRE, A. SANS, op.cit., pp.309-ss 







the topics are considered, and, more significantly, to let the interviwee 
develop ideas and speak more widely on the issues raised by the 
researcher. The answers are open-ended, and there is more emphasis on 
the interviewee elaborating points of interest.62


 
 
4.2.2.4. Tipos de preguntas en la entrevista 


En cuanto a los tipos de preguntas, existen diferentes propuestas, de alguna de las 


cuales queremos dejar testimonio aquí, por ejemplo de la de PATTON63: 


-sobre experiencias y comportamientos 


-sobre creencias y opiniones 


-sobre sensaciones, emociones y sentimientos 


-de conocimientos 


-sensoriales 


-sobre características personales, contextuales y demográficas 


-la dimensión temporal 


También BRANDT señala una serie de orientaciones similares y/o 


complementarias y propone los siguientes tipos de preguntas64: 


-comparativas 


-evocación de hechos pasados 


-evocación de comportamientos pasados 


-reacciones afectivas 


-causa-efecto 


-información complementaria sobre aspectos, reacciones y sucesos 


-condicionales 


-indagaciones. 


 


SPADLEY65, por su parte, divide las preguntas en los siguientes grupos, pensando 


más, en mi opinión, en el desarrollo conversacional que en el contenido: 


-de introducción ( tipo “¿Qué puede decirme sobre...?”) 
                                                 


62 M. DENSCOMBE, op.cit., p.113. 
63 M. PATTON, How to use Qualitative Methods in Evaluation, Beverly Hills, 


Sage, 1980. 
64 BRANDT ( 1972), cito por D. DEL RINCÓN, J. ARNAL, A. LATORRE, A. 


SANS, Técnicas de investigación en ciencias sociales, Dyckinson, Madrid, 1995, 
pp.326-327. 


65 J.P. SPRADLEY, The ethnographic interview,  Holt, Rinehart and Winston, 
New York, 1979, pp.131-ss. 







-complementarias ( a partir de lo dicho en las respuestas del interrogado) 


-de sondeo o exploración (tipo “¿Puede decir algo más sobre eso?¿algún 


ejemplo?”) 


-de especificación ( pidiendo descripciones más específicas tipo “¿Cómo 


reacciona cuando...?”) 


-directas ( introduciendo temas) 


-indirectas (tipo “¿qué cree que piensan sus compañeros?”; la respuesta puede ser 


indirectamente reflejo de las actitudes del propio hablante) 


-estructurales ( por ejemplo, para cambiar de tema) 


-silencio 


-de interpretación ( por ejemplo, reformulando la respuesta para obtener una 


aclaración ). 


SCHATZMAN y STRAUSS proponen también una tipología de preguntas, a 


partir de la clase de datos obtenidos y de la forma de las preguntas.Y, aunque se definen 


desde el entrevistado, parecen pensadas desde el papel del entrevistador. Dividen las 


preguntas en cinco grupos: 


-De información: descubren el conocimiento que posee el entrevistado de los 


factores de una situación social. 


-De abogado del diablo: descubren lo que los entrevistados consideran temas 


controvertidos 


-Hipotéticas: estimulan la especulación del entrevistado en torno a ocurrencias 


alternativas 


-De postular el ideal: informan sobre los valores del entrevistado 


-Proposicionales: revelan y verifican las interpretaciones del entrevistado. 


Además, las preguntas de la entrevista, para que cumplan eficazmente su función 


de estímulo, deben respetar una serie de principios, tal y como nos recuerda PATTON66:  


deben ser lo sufientemente abiertas para que permitan al interlocutor expresarse en sus 


propios términos; hay que ser prudente con las que obligan a una respuesta dicotómica 


de sí / no , pues el interlocutor no sabe si es sólo eso lo que se espera o debe explayarse 


en la respuesta; las preguntas dicotómicas dan a la entrevista más un aura de 


interrogatorio que de entrevista en profundidad; se deben tener en cuenta las estructuras 


de presuposición, que tienen importantes implicaciones en una entrevista, especialmente 


                                                 
66 M. PATTON, Qualitative Evaluation Methods, op. cit., pp. 211-ss. 







porque señalan que el entrevistador presupone que el entrevistado tiene algo que decir 


sobre el tema en cuestión; cada item debe ser singular, es decir, cada pregunta debe 


contener una sola idea, pues las preguntas múltiples crean tensión y confusión porque el 


entrevistado no sabe realmente qué se le está preguntando; las preguntas deben ser 


claras; las preguntas deben ser neutrales en el sentido de no orientar la respuesta en un 


sentido u otro, lo que no quiere decir que el entrevistador deba mostrar indiferencia; a 


veces las preguntas simuladas o de role-play permiten acceder a temas difíciles de 


plantear directamente; deben incluirse declaraciones preliminares que informen al 


entrevistado de lo que se le va a preguntar para que se concentre y organice su 


pensamiento; también son necesarias intervenciones de transición entre las distintas 


secciones de la entrevista; otras veces son necesarios comentarios concernientes a la 


importancia de la pregunta, a su dificultad, a su carácter más o menos abierto...; se debe 


hacer notar que una pregunta determinada requiere una respuesta más detallada; ambas 


partes deben sentir que la comunicación está fluyendo en ambos sentidos y el 


entrevistador tiene la responsabilidad de decir claramente qué información desea, por 


qué esa información es importante y permitir al entrevistado saber cómo está 


progresando la entrevista;  como se ve, el entrevistador debe mantener el control en todo 


momento, evitando explayaciones irrelevantes por la otra parte. 


Mediante el examen de estas tipologías y el respeto a estos principios  se pueden 


construir protocolos de entrevistas que se ajusten con precisión a los fines del proyecto 


de investigación. 


4.2.2.5. Análisis de los datos 


El paso siguiente del investigador es analizar los datos obtenidos, partiendo de la 


idea de que el entrevistado ha construido, con y para el entrevistador, una serie de 


relaciones de las que conviene señalar los elementos y analizarlas con los instrumentos 


enunciativos. Desde la publicación del influyente libro de GLASER y STRAUSS ( 


1967) titulado The Discovery of Grounded Theory, los investigadores cualitativos han 


debatido si el propósito de los esudios teóricos debe ser desarrollar o verificar la teoría 


social, o ambas cosas. 67Dichos autores dirigen su atención hacia el desarrollo o 


generación de teorías; su enfoque de la teoría fundamentada tiene la finalidad de 
                                                 


67 Dick ALLWRIGHT y Kathleen M. BAILEY recuerdan esa dicotomía: “On a 
practical level, then, you can either decide what to investigate on the basis of previous 
research and/or theory, or you can start from your own observations” ( Focus on the 
Language Classroom. An introduction to classroom research for language teachers, 
CUP, Cambridge, 1991, p. 36). 







permitir que los investigadores lo hagan. Para otros autores, la investigación debe 


verificar o poner a prueba proposiciones anteriormente planteadas. El procedimiento de 


la inducción analítica ha sido el medio empleado con tal objetivo por CRESSEY, 


KATZ, LINDESMITH, ROBINSON, TURNER o ZNANIECKI en áreas sociales. En 


nuestra investigación particular nos hemos decantado por el enfoque que permite 


descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los 


datos, y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos 


existentes. En ese proceso la recolección y el análisis de los datos van de la mano y se 


retroalimentan. Llegados a ese punto depende del propio investigador la búsqueda de 


temas, examinando los datos, leyéndolos repetidamente, siguiendo intuiciones, 


retomando temas emergentes, categorizándolos, desarrollándolos, identificando palabras 


y frases que los capten, comparando enunciados para encontrar el concepto que los une, 


buscando semejanzas subyacentes, leyendo la bibliografía, creando categorías y 


subcategorías, contraponiendo casos negativos... la labor fundamental es descubrir las 


clases significativas de cosas, personas y acontecimientos y las propiedades que los 


caracterizan; es más, nombrar las clases y encontrar los vínculos o eslabones que las 


unen.68


Cristina BALLESTEROS 69 ha trabajado con un análisis hecho en dos grandes 


bloques, poniendo de relieve los pros y los contras de cada uno: 


El análisis relacional, tributario de la escuela de Chicago y que DEPREZ aplica en 


el campo del estudio de las creencias y representaciones de los aprendices de lenguas: 


--La construcción de la referencia: la materialización de la entrevista que se hace 


interactivamente. 


--La posición del entrevistado en relación con la referencia aludida, que se 


construye sobre tres ejes: 


a) Eje semántico: el análisis distributivo de los contextos permite relacionar los 


temas asociados de los que surgirán los campos semánticos. 


b) Posición del sujeto: dada por el uso de los pronombres personales y su posición 


espacio-temporal. 


                                                 
68 De los varios autores que insisten en ello, citemos a Lemard SCHATZMAN y 


Anselm L. STRAUSS, Field research. Strategies for a Natural Sociology, Preutice-
Hall, New Jersey, 1973, p. 110-ss. 


69 Cristina BALLESTEROS, op. cit., pp. 113-ss. 







c) Evaluación de la referencia: dada mediante los juicios, las opiniones del sujeto 


enunciador. 


Estos tres ejes se materializan en el discurso mediante unos procedimientos 


retóricos y unos modos de enunciación cuyo análisis admite tres pasos: 


1- Análisis distributivo de los contextos: rastrea las palabras clave, contabiliza el 


número de ocurrencias, determina los términos y temas en los que dichas palabras 


surgen y los campos semánticos y constelaciones significativas que generan. 


2- Análisis discursivo: determina la posición que el sujeto adopta en el discurso y 


en la evaluación que hace de la referencia a través de los indicadores siguientes: 


--Para la posición del sujeto es determinante el uso de: pronombres personales y 


formas impersonales, parámetros espacio-temporales, verbos modales... 


--Para la evaluación de la referencia es determinante el uso de: adjetivos, 


adverbios, juicios, verbos de sentimiento, de opinión, interferencias, implícitos, 


marcadores de contradicciones, de impotencia, de reticencia, las comparaciones, 


atribuciones, identificaciones... 


3- Análisis textual: el género del discurso, la interacción con el interlocutor, el 


dominio del propio discurso, la explicitación del diálogo interior, la transparencia u 


opacidad... 


Como limitación de este tipo de análisis se ha señalado la determinación que el 


investigador de parte de las palabras-clave y el cierto dirigismo que ello conlleva; el 


resultado supone un alejamiento de los términos espontáneos a través de formas más 


abstractas. 


Por otra parte, C. BALLESTEROS realiza un análisis estructural, basado en el 


conjunto de principios del análisis estructural de textos narrativos: Benveniste, Barthes, 


Hiernaux, Greimas y , especialmente, Demazière y Dubar. Consiste esencialmente en 


dividir el texto de la entrevista en fragmentos homogéneos, sobre los que se procede en 


cinco pasos: codificación, recodificación, establecimiento de oposiciones, 


establecimiento de la lógica interna del discurso ( universo de creencias) y 


representación esquemática. 


Como limitaciones de este análisis están, en primer lugar, la dificultad de 


distinguir referencias y argumentos y, en segundo lugar, está más pensado para 


entrevistas no directivas, como los relatos biográficos. 


Para llevar a cabo todo el análisis se hace imprescindible la intermediación de la 


transcripción. Los informantes no pueden hablar por sí mismos, sino que el transcriptor 







acaba seleccionando y representando su narración oral en un formato escrito. P. 


ATKINSON opina que , “a veces, puede ocurrir que cuanto más comprensible y legible 


es  la transcripción “menos auténtica” es, y que, otras veces, cuanto menos interviene el 


etnógrafo, cuanto más minuciosamente transcribe, menos legible se hace el resultado”70.  


Lo que es seguro es que el formato cambia y eso conlleva una adaptación a las 


convenciones del texto escrito y que lo importante es hacerlo coherentemente y 


manteniendo unos criterios constantes en los símbolos utilizados. 


El paso siguiente a la transcripción será la codificación, que no debe confundirse 


con el trabajo analítico de desarrollo de esquemas conceptuales. Codificar se ha 


definido como “ a process of indexing the data texts, whether they be fieldnotes, 


interview transcripts, or other documents. Data are reduced to equivalence classes and 


categories. The qualitative analyst will thus be able to retrieve chunks or segments of 


textual data that share a common code”.71 No es una simple reducción de datos a 


comunes denominadores. También puede usarse para expandir, transformar y 


reconceptualizar datos, abriendo nuevas posibilidades de análisis. En la práctica, 


normalmente la codificación es una mezcla de reducción y de complicación de datos, tal 


y como se observa en el trabajo de STRAUSS. Se conceptualizan  los datos, se plantean 


preguntas, se ofrecen  respuestas provisionales sobre  las relaciones entre los datos y se 


descubren los datos. 


El momento decisivo es el de escribir el análisis, que nos hace pensar en los datos 


de forma diferente. El estilo que haya de adoptar  dependerá de muchos factores, 


especialmente de el tipo de escrito y del destinatario. Entre los sociólogos se han 


empezado a usar formas literarias.72 Algunas propuestas resultan más atractivas que 


otras:  el análisis en forma de poema es original pero poco viable; sin embargo, la 


representación visual resulta muy útil y clarificadora. 


El último paso es el de la generalización y la teorización. El etnógrafo debe tener 


claro qué es lo que pretende generalizar, pues no puede pretender que su estudio local 


asuma proporciones de representatividad de amplias capas de población. Por ello, debe 


ser prudente sobre el grado de generalización de sus inferencias e ideas, especialmente 


                                                 
70 Paul  ATKINSON, Understanding ethnographic texts, SAGE, Londres, 1992, 


p.23. 
71 Amanda COFFEY  y Paul ATKINSON, Making sense of qualitative data, 


SAGE, Londres, 1996, p. 28. 
72  En gran parte inspiradas por la obra de Mulkay ( vid. A. COFFEY y Paul 


ATKINSON, op.cit., p. 123). 







porque no hay una única forma “ correcta” de interpretar el fenómeno estudiado: la 


investigación cualitativa captura múltiples versiones de múltiples realidades. Lo que es 


cierto es que la delimitación que hace de un fenómeno particular se inscribe en una 


comprensión más general y ésta se manifiesta como algo paralelo e inevitable. 


4.2.2.6. Relación entrevistador-entrevistado 


Otro de los aspectos complejos es la relación que se crea entre el entrevistado y el 


entrevistador, aunque este interés por el control de los roles de los interactuantes en la 


entrevista es reciente y característico de los “etnógrafos postmodernos”.73 El primero 


puede estar afectado por factores negativos: mecanismos de defensa, preocupación por 


la imagen que va a proyectar, complejos...y por factores positivos: deseo de contribuir a 


una investigación científica, la necesidad de hablar (especialmente si es en la lengua 


meta que está estudiando)...El segundo debe tener una actitud de comprensión hacia el 


entrevistado, despertar su interés, inspirar  confianza, explotar su necesidad de 


hablar...Pensemos que las preguntas son simples “estímulos” para que el entrevistado 


deje fluir su pensamiento.Esa relación se ve marcada necesariamente por la relación que 


ambos mantienen entre sí y de la imagen que cada uno percibe del otro. A veces, puede 


correrse el riesgo de que el control de la entrevista lo tome el entrevistado.  


La gente responde de forma diferente según su percepción de la persona que le 


hace las preguntas, no sólo en una entrevista científica sino en cualquier interacción. Por 


ello conviene presentarse, crear un ambiente relajado ( especialmente si se está 


grabando), mantener normas de cortesía, etc. Uno de los aspectos más importantes es 


encontrar el equilibrio entre la neutralidad del científico y una cierta empatía que deje 


transmitir que al entrevistador, además del interés científico que le guía, le importa lo 


que su interlocutor está diciendo realmente. Es decir, el entevistador no sólo debe ser 


receptivo sino además parecerlo.Una actitud fría y calculada podría crear un foso 


insuperable entre el investigador y el informante. Pero, al mismo tiempo, esa actitud no 


debe llevar a pensar al informante de que es una conversación “normal”. El 


entrevistador debe mostrarse atento no sólo a los contenidos, sino también a las 


actitudes del entrevistado ( reflejadas en cambios de tono, silencios, movimientos...); 


actitudes que pueden dejar traslucir cansancio, pérdida de interés en el tema, 


desconocimiento, etc. En cierta forma, hay que aprender a leer entre líneas. 


                                                 
73 KAVALE ha utilizado las metáforas del minero y del viajero para desenterrar o 


descubrir un conocimiento preexistente y STAKE insiste en que el entrevistador actúe 
como guía. 







No es menos importante permitir que la gente hable, incluso si los informantes se 


extienden en cosas en las que no estamos interesados, pues prestar atención y ser 


sensibles a todas esas manifestaciones también ayuda a crear un clima de confidencia. 


En este sentido, no podemos sino compartir la frase de BRIGGS de “escucha antes de 


lanzarte”.74


Conviene igualmente tener sobre el entrevistado toda la información previa 


posible que pueda resultar relevante para la investigación y que, además, demuestre que 


no ha sido elegido al azar, que su contribución no es canjeable por otra. Como han 


señalado, entre otros, TAYLOR Y BOGDAN75, no está claro qué es lo que obtienen los 


informantes, si es que obtienen algo, salvo la satisfacción de que alguien piense que sus 


vidas y modos de ver tienen importancia, relacionándose como personas y no como si la 


otra parte fuera una mera fuente de datos. De acuerdo con ellos y con mi propia 


experiencia, probablemente no sea prudente que los entrevistadores no exterioricen en 


absoluto sus sentimientos. 


Las entrevistas cualitativas requieren un diseño flexible de la investigación, de 


forma que al principio ni el número ni el tipo de informantes puede quedar prefijado 


definitivamente. Simplemente - así lo señalan TAYLOR  y BOGDAN76, y así ha 


ocurrido en el caso particular de esta investigación- se comienza con una idea general 


sobre las personas a las que se entrevistará y el modo de encontrarlas, pero siempre con 


disposición a cambiar de curso después de las entrevistas iniciales.El modo más fácil de 


constituir un grupo de informantes  es la técnica de la “bola de nieve”: conocer a 


algunos informantes y lograr que ellos nos presenten a otros. Lo importante es el 


potencial de cada “caso”.  


Otro riesgo que amenaza al entrevistador es dejarse llevar por ideas preconcebidas 


sea sobre el tema, sea sobre los tipos de informantes. Por ello, la entrevista 


                                                 
74 BRIGGS añade que su tesis es que “cualquier tipo de entrevista estará plagada 


de serios problemas de procedimiento si no está basada en la sensibilidad en la relación 
entre las normas comunicativas que se presuponen en la entrevista y las que están más 
extendidas entre la población objeto de estudio”. Él está pensando en la población 
objeto de su estudio en Nuevo México, pero es plenamente aplicable a otras 
circunstancias (BRIGGS, Charles L. , Learning how to ask. A sociolinguistic appraisal 
of the role of the interview in social science research, CUP, London, 1997,  p. 94 ). 


75 S.J. TAYLOR, y R. BOGDAN, Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación, Paidós, Barcelona, 1986, p. 128. 


76  Ibidem, p. 108. 







semiestructurada ayuda a superar esos prejuicios, porque deja mucho espacio a la 


contribución personal del informante. 


Por todo ello, conviene elegir y preparar adecuadamente el contexto en el que se 


va a realizar la entrevista, desde el lugar físico hasta el momento, y cuidando los 


elementos de cortesía, especialmente en la toma de contacto y los agradecimientos.  


4.2.2.7.Principios éticos 


En todo este proceso se deben respetar unos mínimos éticos en la labor 


investigadora, desde la búsqueda del consentimiento voluntario del informante hasta el 


respeto a la privacidad, la confidencialidad y el anonimato.77 El investigador es 


responsable de la salvaguarda de los derechos de informante, de sus intereses y de su 


sensibilidad, pues, aunque se trate siempre de ser lo menos intrusivo posible, lo cierto es 


que una entrevista cualitativa entra en la vida de los informantes. En primer lugar, el 


informante tiene derecho a saber el objeto de la investigación. En segundo lugar, tiene 


derecho a permanecer en el anonimato. En tercer lugar, el informante también tiene 


derecho a ganar algo de ese proceso o, cuando menos, no verse perjudicado en nada. 


Finalmente, no debemos olvidar que cada caso es diferente y tiene unas circunstancias 


especiales que el investigador debe saber integrar en el proceso investigador. 


4.2.2.8.Aspectos positivos y negativos de las entrevistas 


Finalmente, si son muchas las ventajas de la entrevista ( flexibilidad, profundidad, 


petición directa e inmediata de aclaraciones, verificación de la sinceridad del 


entrevistado, garantía de asegurar la respuesta...), no podemos olvidar que también tiene 


limitaciones: las de la limitación lingüística del entrevistado / el entrevistador ( si no 


comparten la misma lengua),la falta de anonimato,la falta de preparación en los 


entrevistadores, la lentitud del proceso, la dificultad para concertar las citas... 


                                                 
77 Joan E. SIEBER  distingue diciendo que “ Privacy  refers to persons´interest in 


controlling the access of others to themselves. Confidentiality is an extension of the 
concept of privacy; it concerns data ( records about the person,e.g., notes, a videotape of 
the person) and agreement as to how the data are to be handled in keeping with the 
subjects´interest in controlling the access of others to information about themselves. 
The confidentiality agreement is handled in the informed consent, which states what 
may be done with information the subject conveys to the researcher. The terms of the 
confidentiality agreement need to be tailored to the particular situation. Anonymity 
means that the names and other unique identifiers (e.g., social security number, address) 
of subjects are never attached to the data or known to the researcher”  ( “ Planning 
ethically responsible research”, en  Leonard BICKMAN y  Debra J. ROG (eds.), 
Handbook of applied social research methods, SAGE, Londres, 1998, pp.135-136 y 
más por extenso en pp.136-ss). 







SPRADLEY78 contraataca  a lo largo de los capítulos de su obra las reacciones 


negativas hacia la entrevista cualitativa, especialmente las acusaciones de no ser 


científica, objetiva, fidedigna o imparcial, fiable, intersubjetiva, sin método científico, 


sin capacidad para comprobar hipótesis científicas, cuantitativa, generalizable, válida. 


En concreto, recuerda que no hay una única definición de ciencia; la entrevista ofrece 


una posición privilegiada para obtener un conocimiento objetivo de la sociedad; cierto 


grado de subjetividad puede arrojar luz sobre nuevas dimensiones de un mismo 


fenómeno; las preguntas engañosas apenas tienen aplicación en las entrevistas de 


investigación; las diferencias interpretaciones no suelen ser tantas; se adapta al contexto 


y a la interacción entre entrevistado y entrevistador; cabe la posibilidad de comprobar 


hipótesis, aunque no es necesario, pues una investigación social puede ser exploratoria o 


descriptiva; en la práctica las aproximaciones cuantitativas y cualitativas se aproximan; 


la generalización es posible dependiendo del propósito del estudio y de la 


representatividad de los casos estudiados; no son impresiones subjetivas, pues hay una 


continua comprobación y reinterpretación de los datos. También afronta las que él llama 


críticas internas a la entrevista de investigación: individualista ( / también es posible 


entrevistar a grupos); idealista o alejada de la realidad ( / pero se abordan muchas 


situaciones sociales) ; intelectual ( / pero se llega a la empatía y a la interacción 


emocional); inmóvil ( / pero los sujetos actúan en el mundo y la entrevista se integra en 


sus actividades); cognitiva ( / no sólo se centra en el pensamiento, sino también en la 


acción, especialmente en los casos de “investigación-acción”, en los que se busca un 


cambio de las situaciones investigadas); verbal (/ la grabación en vídeo permite atender 


la expresión corporal y la interacción);  no lingüística ( / pero la sociolingüística atiende 


también al propio lenguaje); no teórica ( / pero los datos permiten que puedan nacer 


hipótesis); carente de retórica ( / la transmisión ha ido adquiriendo un estilo más 


narrativo y no meramente acumulativo de datos); insignificante ( / pero no se obtienen 


sólo trivialidades, sino nuevos y valiosos conocimientos ). 


No carecemos, pues, de argumentos para haber optado por este instrumento como 


un mecanismo válido para el conocimiento de las actitudes y creencias de profesores y 


estudiantes sobre la cultura y la lengua hispanoamericanas en el aula de español como 


segunda lengua, aunque, como dice D. PADGETT, una mezcla de tacto, persistencia, 
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paciencia, flexibilidad y humor es ingrediente necesario para el éxito de la empresa.79 


En ese mismo sentido, va a ser el manejo de todos los resortes enunciativos, de la 


interacción verbal,80 de lo que depende en gran parte el resultado de la entrevista. Esto 


es lo que hace del entrevistador un auténtico investigador, dependiendo de su habilidad, 


su sensibilidad, su cultura; no hay recetas mágicas. 
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Challenges and Rewards, SSHS, SAGE, London, 1998, p. 46. 
80 Luis Enrique ALONSO, op. cit., pp.233-236, desglosa cuáles podrían ser  esos 


resortes enunciativos: consignas, comentarios, declaraciones, interrogaciones, 
reiteraciones, complementaciones, interpretaciones, preguntas sobre el contenido, 
preguntas sobre la actitud, ecos, reflejos... 








5. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS RELEVANTES DEL 


CONTEXTO 


 


5.1.SITUACIÓN DEL ESPAÑOL EN EL REINO UNIDO Y EN EL 


NOROESTE DE INGLATERRA 
 


Dentro de las dificultades prácticas que presentan la cuantificación y estudio de la 


enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en el mundo ( lugares de enseñanza 


monolingüe  / bilingüe, falta de homogeneidad de los sistemas educativos, falta de datos 


fiables en el ámbito de la enseñanza privada, limitada comparabilidad de las estadísticas 


internacionales disponibles...)1, parece apreciarse que el número de alumnos de español 


en la Enseñanza Secundaria europea ha aumentado de forma importante, aunque sigue 


ocupando una posición de relativa inferioridad en el conjunto de la Unión Europea. La 


lengua española disputa con la alemana, según los países, la consideración de segunda 


lengua extranjera.En los últimos años ha empezado a ser la segunda lengua extranjera 


más estudiada en el Reino Unido. 


En este sentido, el Reino Unido no es ajeno a la importancia que la Unión 


Europea concede al estudio de las lenguas, especialmente a partir del “Libro Blanco” de 


1995 (Towards a Learning Society ) que reconoce el potencial de la enseñanza en las 


escuelas de materias en lenguas extranjeras como medio de conseguir que los 


ciudadanos europeos sean capaces de hablar al menos tres lenguas. A su vez, el Marco 


de Referencia Común Europeo ( 1996) es el marco en el que la UE puede revisar los 


contenidos y los niveles de competencia lingüística. 


A pesar del triunfo de la enseñanza comunicativa en la didáctica actual, en los 


colegios ingleses - como en cualquier otra parte- la pureza metodológica es rara.La clase 


media de lenguas modernas incluye enseñanza tradicional de la gramática y la 


traducción, métodos audiovisuales y lingual , junto a un enfoque esencialmente oral. Sin 


duda, uno de los factores que ha influido en el triunfo de lo comunicativo es el contexto 


sociocultural  que acerca el mundo a través de la televisión por satélite e Internet. Sin 


embargo, no todo es optimismo en el horizonte: 
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extranjera”, op. cit., pp.197-ss. 







In a country such as England there is perhaps a different attitude to 
learning languages. Here, a fairly strong version of CLT ( 
Communicative Language Teaching ) has been applied. The approach is 
based on four skills of listening, speaking, reading and writing, the 
removal of translation, the down-playing of explicit grammar study, and 
the definition of content in interactive-transactional terms.[...] Ofsted, the 
national inspection agency, has reported on the decline in 
pupils´progression and motivation after the early years of languages 
learning. A recent national survey  ( 2000) notes that three-quarters of 
English pupils give up their second language at the age of 16, that is, 
when it ceases to be a statutory part of the curriculum. Of course, the 
reasons  of this situation are many and complex, and certainly not all 
attributable to CLT techniques. Nevertheless, CLY has often been 
applied as the drilling of “stock phrases to communicate”, which are no 
less demotivating than the most routine language laboratory drill : 
contexts remain disconnected from pupils´own world.2
 


Sumemos a ello que el predominio mundial del inglés como lengua de 


comunicación lleva a muchos a pensar para qué van a aprender realmente otra lengua. 


Por otra parte, a veces en el Reino Unido se ha hecho una interpretación muy 


pobre de los contenidos que pueden explotrarse con los métodos comunicativos, 


centrándose en compras, turismo...desmotivando a los escolares en la comunicación de 


uno con otro.3 Además, ello se ha acompañado de un predominio del discurso del 


profesor en el aula  y del trabajo en el gran grupo y no en grupos pequeños ( ambos 


aspectos confirmados por los servicios de inspección). 


En el caso del Reino Unido, la descentralización del sistema educativo inglés,  la 


autonomía de los centros y la diversidad de criterios empleados por las diferentes 


instituciones hace difícil y lenta la obtención de datos en Inglaterra y País de Gales, 


labor que ya se había realizado sobre Escocia e Irlanda del Norte.4


                                                 
2 Michael GRENFELL ( ed.), Modern languages across the curriculum, 


Routledge, London, 2002, pp. 38-39. 
3 “ The driving force for communicative language teaching was never simply 


utilitarian. The notion of communicative competence had at its core a psycholonguistic 
definition, but it also related to the ability to be social” ( Ibidem, p. 211). 


4 En 1997 la Consejería de Educación y Ciencia de la Embajada de Londres 
publicó el informe de la situación del español en Escocia e Irlanda del Norte. El anterior 
estudio general sobre el Reino Unido data de 1994.  


 Para un conocimiento más profundo del sistema educativo británico, vid. Liam 
GEARON ( ed.), Education in the United Kingdom. Structures and Organisation, David 
Fulton Publishers, London, 2002. 







En la Situación del español en Inglaterra y País de Gales se citan las principales 


características del sistema educativo que influyen en la enseñanza del español en las dos 


regiones:5


-El alto grado de autonomía de los centros. 


-En educación primaria no es obligatorio cursar una lengua extranjera. 


-En la educación secundaria es obligatorio cursar una lengua extranjera y 


examinarse de ella. La tendencia general es que la lengua obligatoria sea el francés, 


aunque en algunos centros el español es el primer o el único idioma extranjero. Se 


pueden elegir además una o más lenguas extranjeras como optativas. Hasta hace poco la 


segunda lengua extranjera era el alemán, aunque la situación está cambiando en favor 


del español.  


-La enseñanza de idiomas deja de ser obligatoria a partir de los dieciséis años.No 


se requiere conocimientos de idiomas para entrar en la Universidad, por lo que sólo 


eligen lenguas modernas entre los 16 y 18 años los que van a especializarse en ellas. 


-En la enseñanza reglada de adultos los idiomas no son obligatorios, pero se 


estudian en la mayoría de los centros, ya sea porque las lenguas extranjeras están 


incluidas en las especialidades ofertadas, ya sea porque el centro ofrece la posibilidad de 


cursar GCSE ( General Certificate for Secondary Education) y A-levels, o porque 


forman parte de alguna especialidad profesional. También existe la posibilidad de la 


obtención de certificaciones profesionales en idiomas. 


-En la enseñanza universitaria se ha observado un descenso generalizado en las 


carreras de especialización en un idioma único, llegándose a cerrar departamentos de 


idiomas en algunas universidades. Sin embargo, se ha constatado un auge en las 


especialidades que combinan un idioma con otra disciplina, siendo el español el que ha 


tenido mayor demanda en los últimos años. 


Por lo que respecta a los datos referentes a la zona donde se sitúa el presente 


trabajo de investigación, vamos a ver que se confirman tendencias generales. 


Se puede estimar que el número de centros estatales de educación secundaria en 


los que se estudia español en la región Noroeste y Merseyside está en torno a los 200.En 
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Situación del español en Inglaterra y País de Gales, Embajada de España en Londres, 
Madrid, 2000, pp. 4-5.Vid. igualmente Marino  PÉREZ AVELLANEDA, , “ Sistema 
educativo del Reino Unido”, Exterior. Trabajadores de la enseñanza, Federación de 
Enseñanza de CC.OO., nº 232, abril 2002, pp.22-23, que proporciona direcciones de 
Internet para obtener más información. 







ellos el francés es la lengua extranjera mayoritaria. Se imparte con el español en el 


20´28% de los centros; un porcentaje semejante ofrece español-francés-alemán.; un 5% 


ofrece español-francés-alemán-otros. El número de alumnos de español representa en 


torno al 45% respecto al alumnado de francés. De estos alumnos, en torno a un 15% se 


examina de GCSE de español. El número de centros privados que imparten español en 


secundaria estaría en torno a los 50; el español estaría presente en cerca del 60% de los 


centros.El número de alumnos representa  el 25% del alumnado de francés; cerca del 


8% se examinaron en el curso 1998-1999 de GCSE de español. 


La cifra de matrículas en exámenes oficiales de educación secundaria obligatoria 


aumenta más para el español  ( 19´42%) que para las otras lenguas. Sin embargo, en los 


post-obligatorios desciende ( -27´12%), lo que no ocurre en las otras lenguas. 


La tendencia al alza detectada en los centros de secundaria no se corresponde con 


el descenso en las matrículas para exámenes oficiales.Quizás se pueda atribuir al hecho 


de que en algunos de los centros han empezado a impartir español en los últimos tres 


años. 


Por otra parte, se estudia español en prácticamente todos los centros de enseñanza 


de adultos de la región Noroeste y Merseyside. El alumnado de español es el más 


numeroso, sobrepasando al de francés en unas decenas y casi doblando al de alemán: se 


acercaban a los 2.400 en esta región. 


De acuerdo con los datos de las encuestas realizadas por la Embajada de España, 


en los centros de enseñanza superior el número de estudiantes de español representaba 


aproximadamente un 60% respecto a los de francés, aunque sobrepasaba al alumnado de 


alemán. 


Como ocurre en otras regiones, la tendencia al alza de la demanda de español se 


da en mayor medida en la enseñanza reglada de adultos y en la enseñanza superior. 


Finalmente, también se ha detectado que el abanico de idiomas estudiados es 


menos amplio que en otras regiones, hecho que sin embargo no parece afectar a la 


demanda de español. 


Estos datos se ven confirmados por la demanda de español en el Instituto 


Cervantes de Mánchester, donde se han entrevistado a la mayoría de los alumnos y 


analizado gran parte de materiales disponibles por éstos. 


 







5.2. EL INSTITUTO CERVANTES DE MÁNCHESTER Y EL PLAN 


CURRICULAR 


 
Por razones de trabajo , realicé la mayoría de las entrevistas en el Instituto 


Cervantes de Mánchester, porque era el lugar de encuentro más frecuentado por todos 


los actores del proceso. Hubo alguna excepción, como se detalla en su momento. 


En general, la toma de contacto con los entrevistados ha seguido una doble vía: 


--el contacto directo con aquellos alumnos de los que sabía previamente su 


relación con Hispanoamérica, por haber sido su profesora en algún momento; 


igualmente, en el caso de los profesores. 


--la reacción en cadena: conforme iba hablando con los primeros, éstos me 


hablaban de otros estudiantes o profesores que podrían “serme de utilidad”. 


Como indica Antonio GUERRERO, “los centros escolares no son entelequias 


emplazadas en espacios físicos ideales, sino que tienen unas coordenadas espacio-


temporales, a las que es preciso referirse y conocer para contextualizar el proceso de 


aprendizaje [...] la mayoría están situados en un barrio o localidad con unas 


características geográficas, arquitectónicas y sociales específicas, con unas dotaciones o 


ausencia de ellas concretas.”6


Este autor considera tres grupos de características: 


a) Arquitectónicas y urbanísticas. 


b) Demográficas. 


c) Socioculturales. 


Aplicadas al caso concreto que nos ocupa, nos permiten una explicación general 


del centro. 


Al Instituto Cervantes de Mánchester acuden estudiantes de una zona geográfica 


muy amplia, que desborda el llamado Great Manchester  o área metropolitana. En 


realidad, es punto de encuentro de estudiantes adultos de toda la región del Nororeste. 


Ello implica que la mayoría de los estudiantes viven o trabajan lejos del centro,a veces a 


una o dos horas en coche. A ello se añade que el centro de la ciudad es una zona de 


                                                 
6 Antonio GUERRERO SERÓN, Manual de sociología de la educación, Ed. 


Síntesis, Madrid, 1996, p. 275. 







servicios, sin apenas viviendas. En consecuencia, la mayoría prefiere cursos de tres 


horas un día a la semana, para ahorrar desplazamientos.7  


Por otra parte, el Instituto dispone de medios materiales  y técnicos ( manuales, 


casete, vídeo, ordenador, retroproyector...) suficientes, aunque , evidentemente, al estar 


el centro situado en el extranjero no se dispone de tantas posibilidades de acceso a 


tantas fuentes de información o para la creación de materiales como si se estuviera en 


España o Hispanoamérica. Las instalaciones son muy buenas y se crea un ambiente muy 


acogedor. Llama la atención que las paredes son de cristal: por una parte, da una 


sensación de apertura y de comunicación entre las aulas, de que el aula no es un espacio 


aislado; por otra parte, a veces eso produce interferencias de ruido en la clase a causa de 


actividades que se desarrollan al mismo tiempo en otras partes del centro o el murmullo 


de otros alumnos que entran y salen de clase. 


Respecto a los estudiantes, son muy heterogéneos, aunque la mayoría, adultos  


(hay algún grupo de español para niños) ; son profesionales y jubilados. Desde el punto 


de vista de organización de las clases, esto implica la diferente disponibilidad de tiempo 


entre ambos grupos; para los primeros, es una actividad más en una apretada agenda; 


para los segundos es una actividad a la que dedican muchas horas semanales. Pero, si 


hay algo que caracteriza a la gran mayoría es que mantienen algún tipo de contacto con 


España y / o Hispanoamérica, aunque muchas veces no va más allá del interés turístico. 


Con todo, se observa a partir del nivel intermedio un interés más profundo en la cultura 


hispánica ( un interés por la lengua que nace del interés amoroso, musical, artístico, 


literario, hispanoamericano...). 


Casi todos son anglosajones. Raramente se encuentran alumnos de otras 


nacionalidades ( esporádicamente, algún francés, italiano, portugués u holandés) o de 


otras razas. 


Hay un cierto desequilibrio entre los numerosos y concurridos grupos elementales 


(casi siempre con estudiantes que buscan un nivel de supervivencia para desevolverse 


en España durante sus vacaciones) hasta los grupos avanzados, superiores o de 


perfeccionamiento ( con estudiantes con un contacto más profundo con la cultura y la 


lengua española / hispanoamericanas). 


Este Instituto Cervantes está ejerciendo una gran atracción entre los estudiantes de 


lenguas, al tiempo que disminuye el número de estudiantes de francés ( Alliance 
                                                 


7 En la nueva programación, ese tipo de cursos ha sido sustituido por cursos de 2 
horas / 1 día a la semana. 







Française) y alemán ( por razones de reestructuración de la red de centros, el Goethe 


Institut  cerró este año). No podría determinar exactamente las causas de ese atractivo, 


pero, sin duda, influye el que los turistas, acudiendo frecuentemente a España, se 


resisten a no comunicarse en español. Pero, además, se aprecia un mayor respeto por la 


cultura y por el país, al margen del turismo de playa. Dice Álvaro GARCÍA SANTA-


CECILIA  que “ una actitud positiva hacia la lengua suele ir acompañada de un aprecio 


por la cultura relacionada con esa lengua; una actitud positiva hacia el proceso de 


aprendizaje es reflejo de una alta motivación, entusiasmo y buena predisposición  [...] 


las actitudes negativas con respecto a la lengua suelen estar asociadas con factores 


históricos y políticos o con conflictos sociales”.8


Después de un año y medio como profesora en el centro he ido observando que 


también algunos alumnos han mantenido o mantienen algún contacto con 


Hispanoamérica, lo que me llevó a incluir en este trabajo de investigación entrevistas y 


cuestionarios. 


Finalmente, también existen en la Biblioteca del centro materiales sobre 


Hispanoamérica, especialmente libros de tipo turístico, gastronómico, geográfico..., así 


como CDs de música y obras literarias. Existen más carencias en relación a vídeos de 


películas hispanoamentricanas. Tampoco es posible sintonizar cadenas internacionales 


hispanoamericanas como Galavisión. 


Llegados a este punto,resulta necesaria la referencia al Plan Curricular  que se 


aplica en el centro estudiado como principal, concebido como una descipción de 


objetivos generales y  un conjunto coherente de procesos de toma de decisiones que se 


desarrolla en diferentes niveles.  


En los “Fundamentos y características del plan” se señala que “la lengua española 


posee ese conjunto de características propias y específicas que le confieren su carácter 


de lengua compartida por una gran diversidad de pueblos; al mismo tiempo, goza de una 


riqueza de varientes que no es incompatible con su unidad y que aconseja establecer un 


currículo con especificaciones generalizables en los fundamental y que admite la 


adecuación a contextos diversos. Las referencias culturales a uno u otro de los países del 


mundo hispánico son un componente del desarrollo del currículo propio de cada centro, 


que complementará el acervo de referencias culturales comunes a todos ellos.”.9


                                                 
8 Álvaro GARCÍA SANTA-CECILIA, El currículo de español como lengua 


extranjera, Edelsa, Madrid, 1995,p. 113. 
9 Plan Curricular del Instituto Cervantes, 1994, p. 19. 







En dicho Plan Curricular, en la especificación de los fines generales, se establece 


lo siguiente: 


 


3º-Mediante la enseñanza del idioma, promover el acercamiento entre la cultura 
hispánica y la del país de origen, así como transmitir una imagen auténtica de aquélla y 
colaborar en la destrucción de tópicos y prejuicios. 


4º-Colaborar en el desarrollo de actitudes y valores con respecto a la sociedad 
internacional, como el pluralismo cultural y lingüístico, la aceptación y la valoración 
positiva de la diversidad y de la diferencia, el reconocimiento y el respeto mutuo.10


 


Para satisfacer estos objetivos, “en los programas de curso o en los manuales, 


sobre todo en los niveles iniciales, los aspectos socioculturales suelen aparecer de forma 


implícita en los ejercicios y actividades y tienen sólo una función subsidiaria con 


respecto a los objetivos lingüísticos, que son los que marcan el ritmo de la progresión de 


la enseñanza. Esto conduce frecuentemente a una representación de los rasgos 


socioculturales superficial y estereotipada [...] Pero aprender una lengua es un encuentro 


con una realidad nueva [...] desde las propias convicciones y creencias”.11


En los niveles iniciales el aprendizaje sociocultural suele girar en torno a aspectos 


cotidianos de la vida diaria. En los niveles intermedios y superiores será posible pasar a 


las implicaciones interculturales de determinadas rutinas de la vida diaria y se pondrá 


énfasis en el tratamiento sistemático y comprehensivo de estructuras sociales y 


fenómenos culturales que están más allá de las exigencias socioculturales inmediatas del 


alumno. Y ello incluye a todo el mundo hispánico: por ejemplo, “ la organización 


territorial, política y administrativa de España y de otros países del mundo hispánico”. 


Más concretamente, en relación con el tercero de los fines, son objetivos generales 


“la adquisición de un conocimiento general adecuado de los contenidos socioculturales 


básicos de la realidad actual española e hispanoamericana” ,“la valoración positiva de 


los vínculos actuales entre el país de origen y el mundo hispánico y el reforzamiento de 


tales vínculos” y “el acercamiento a los ciudadanos de los países de habla hispana sin 


prejuicios de ningún tipo”.12


Finalmente, se añade en los contenidos del plan que “se debe impulsar una imagen 


real y actual de la sociedad española y del mundo hispánico, superando los tópicos y 


prejuicios [con] temas relacionados con distintos aspectos políticos, sociales y culturales 


                                                 
10 Ibidem, 1994, p. 27. 
11 A. GARCÍA SANTA-CECILIA, op. cit., p. 66. 
12 Plan Curricular del Instituto Cervantes, p. 29. 







de España y del mundo hispánico general” y “el reconocimiento del pluralismo cultural 


en la sociedad internacional”.13


Por otra parte, con una visión del currículo centrada en el alumno, se considera 


importante que el análisis de necesidades no se limite a obtener información sobre los 


alumnos sino también de los alumnos, y que existan oportunidades a lo largo del 


desarrollo del curso para que puedan intercambiarse opiniones y puntos de vista sobre lo 


que se enseña y se aprende. Ese análisis de necesidades puede hacerse de diversas 


maneras: pruebas de nivel o de clasificación, pruebas de diagnóstico, autoevaluación, 


observación en clase, cuestionarios, entrevistas, diálogo y negociación. Dos de ellas, los 


cuestionarios y las entrevistas, han sido claves en este trabajo de investigación, para el 


mejor conocimiento de los estudiantes y profesores del Instituto Cervantes de 


Mánchester: 


 


Cuestionarios. Es el procedimiento más frecuente en el análisis de necesidades y 
tiene la ventaja de la objetividad. Pueden pasarse antes del curso, para obtener 
información que permita seleccionar los contenidos o la metodología de un curso, o al 
inicio, como instrumento de diagnóstico; también pueden utilizarse en cualquier 
momento a lo largo del desarrollo del curso. Los cuestionarios pueden centrarse sólo en 
las necesidades objetivas o en las subjetivas de los alumnos, o bien recabar información 
sobre ambos tipos. Es posible, también, pasar cuestionarios a otro personal relacionado 
indirectamente en el curso. 


Entrevistas. Es aconsejable que tengan una cierta estructura, para garantizar la 
objetividad en el cotejo de los datos. El contacto personal permite la posibilidad de 
aclarar dudas o ampliar determinada información, lo cual convierte a este procedimiento 
en uno de los más eficaces. A esto pueden añadirse otras ventajas, como su economía, 
familiaridad, posibilidad de cooperación y el no requerir un alto nivel de 
especialización.14


 
 


 


5.3. EL GRUPO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES 


ESTUDIADOS 
 


No existen normas sobre cuál debe ser el tamaño de la muestra porque, 


lógicamente, como dice M. DENSCOMBE, “depende del número de factores 


conectados con la investigación , que el investigador debe tener siempre en mente y 


                                                 
13 Ibidem, p.52. 
14 A. GARCÍA SANTA-CECILIA, op. cit., p. 207. 







sopesar en el proceso de investigación”.15 En todo caso, debe ser suficiente para cubrir 


todos los aspectos relevantes de la investigación y, aunque se aconseja que la muestra 


guarde cierta proporción con el tamaño de la población estudiada, esto parece pensado 


más en estudios cuantitativos que cualitativos. En un estudio cualitativo, lo importante 


es la adecuación de la representación . Por otra parte, el iter investigador la muestra 


puede ir emergiendo de las decisiones que van surgiendo de los resultados que se van 


obteniendo en otras etapas de la investigación. Es una estrategia que LINCOLN y 


GUBA describen como “emergente y secuencial”.16  


Los detalles sobre los estudiantes y profesores estudiados en nuestra investigación 


aparecen con más detalle en los respectivos apartados dedicados al proceso de 


investigación en los cuestionarios ( apartado 6.1.3.) y proceso de investigación y 


análisis de los resultados en las entrevistas ( apartados 6.2.3. y 6.2.4.). Apuntemos aquí 


que los cuestionarios (65) se pasaron a diez grupos de estudiantes , todos ellos adultos, 


entre el nivel Intermedio 4 y el de Perfeccionamiento, durante parte de sus horas 


lectivas, en los meses de mayo y junio de 2002.Las entrevistas se realizaron a tres 


profesoras hispanoamericanas ( una argentina y dos colombianas), una española y un 


inglés; una de las colombianas y el inglés no son profesores del Instituto Cervantes, 


pero sus aportaciones resultaban de interés para la investigación.Entre los 11 estudiantes 


entrevistados hay  2 que no son estudiantes del centro sino profesionales que estudiaron 


español en las Universidades de Mánchester y Leeds, pero a las que se incluyen en la 


investigación por su relación con Hispanoamérica y con el centro. 


 


 


5.4. LA PRESENCIA DE ELEMENTOS HISPANOAMERICANOS 


EN LOS MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 


COMO SEGUNDA LENGUA (disponibles por el grupo estudiado) 
 


 


Trataremos en este apartado de dar una visión general de cómo aparecen los 


elementos culturales y lingüísticos hispanoamericanos en los materiales que utilizan 


normalmente los estudiantes adultos ingleses que realizan su aprendizaje en  el Instituto 
                                                 


15 Martyn DESCOMBE, The good research guide for small-scale social reseach 
projects, Open University Press, Buckingham, 1998, p. 22. 


16 Cito por M DESCOMBE, op.cit., p.25. 







Cervantes de Mánchester ( donde han estudiado la mayoría de los estudiantes 


entrevistados), tanto los que aparecen en obras de carácter general para el aprendizaje 


del español como segunda lengua, como los que se centran específicamente en esos 


aspectos. Por otra parte, puesto que el proceso de aprendizaje no se ha iniciado siempre 


en dicho centro, haremos referencia igualmente a algunos materiales muy difundidos y a 


disposición de los estudiantes ingleses del Norte de Inglaterra.17


 


5.4.1.OBRAS DE CARÁCTER GENERAL 


                                                 
17 Para un conocimiento de los materiales que históricamente han marcado la 


enseñanza del español en Inglaterra, puede consultarse la obra de Aquilino SÁNCHEZ 
PÉREZ, Historia de la enseñanza del español, SGEL, Madrid, 1992. Partiendo de las 
gramáticas de español para extranjeros del siglo XVI como las de Antonio del Corro, 
Richard Percyvall-D´Oylie, pasamos por las del siglo XVII ( Lewis Owen, John 
Sandford, la traducción de la gramática de Oudin por Wadsworth) , las obras del siglo 
XVIII, cuando en Inglaterra se incrementa la actividad docente del español gracias a los 
emigrados huídos de España ( diccionario y gramática de John Stevens, la gramática de 
Pedro de Pineda influida por los gramáticos de Port-Royal, la de John  Henley, los 
Diálogos de Félix Antonio de Alvarado, la de Juan Steffan, la de Joseph Giral Delpino, 
la de Raimundo del Pueyo, la de Felipe Hernández y su libro de ejercicios y diccionario 
bilingüe, las obras de José González Torres de Navarra). Se destaca también  la 
importancia que durante el siglo XIX tuvieron muchos libros titulados métodos, como 
los de Th. Robertson. La enseñanza del español  en Europa  en ese siglo sigue los 
derroteros de los grandes movimientos metodológicos, que tendrán también repercusión 
en Estados Unidos. En el siglo XX el número de manuales gramaticales de español es 
ya tan elevado que sería excesivamente prolijo mencionarlos. El método directo será 
seguido por el método de Guillermo Hall o R. Torres. También abundan materiales 
continuadores de la tradición de los diálogos, como los de Pitman. Dentro de la 
metodología audio-oral se publican los materiales de G.A. Mode y W.Simon; con todo, 
Inglaterra se mostró reacia a aceptar sin más el método audio-oral, como se puso de 
manifiesto en la reunión propiciada por el British Council en 1955. La “variante 
británica” será el llamado método situacional, que servirá  de modelo en España. 


  En cuanto a la variedad privilegiada en la enseñanza, hasta los años 50 fue la 
variedad castellana. Así lo constata R.W. THOMPSON:  “ These prejudices have been 
widely endorsed in the English-speaking world and indeed prescriptive grammars 
written for Anglophones right up until the 1950s usually prescribed Castilian Spanish 
models although they often included imprecise and often incorrect Latin American 
variants. Until recently, schools showed a preference for the accents of north or central 
Spain in their Spanish-teachers”.Sin embargo, añade otras afirmaciones que no puedo 
compartir: “ It was thought, as in Spain itself, thet the varieties of Spanish most 
appreciated in Spain enjoyed the same prestige in South and Central America. The truth 
is that, in the Americas such opinions have been held by a few extremely affected 
persons, particularly in the theatre” ( “Spanish as a pluricentric language”, en Michael 
CLYNE, Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations, Mouton de 
Gruyter, New York, 1992,pp. 53-54) 







Hay que reconocer que la presencia del español de América en los manuales de 


E/LE publicados en España ha ido aumentando de forma notable,18 aunque para algunos 


“esto no suponga que tengan que igualarse en importancia y presencia ambas 


variedades”.19


La mayoría de los estudios sobre el análisis de materiales en relación a los rasgos 


hispanoamericanos tienen un carácter parcial, optando  por el estudio de algún rasgo 


concreto en unos cuantos manuales.20  


                                                 
18 Así lo cree, por ejemplo, Francisco Javier GRANDE ALIJA, para quien  tanto 


Intercambio 1 como Intercambio 2, de la editorial Difusión, se caracterizan por incluir 
abundante material relacionado con Hispanoamérica, teniendo el tema de la variación 
lingüística en ellos un peso importante en todo su planteamiento didáctico. También, 
desde un enfoque por tareas, los manuales Planet@ E/LE 1, 2 y 3 de la editorial Edelsa, 
representan un esfuerzo considerable por aumentar la presencia de lo americano, aunque 
dando más peso a lo fonético que a los rasgos morfosintácticos y léxicos. Adjuntan un 
anexo “versión Mercosur” para áreas específicas del continente.Considera que la 
presencia de Hispanoamérica en Gente 1 y Gente 2 , editados por Difusión, es con 
creces bastante más reducida y se manifiesta sobre todo en las grabaciones del libro del 
alumno. En Gente 1 se centran esencialmente en lo fonético, pero Gente 2 entra en el 
plano del léxico y la morfosintaxis. En ninguno de los casos se pretende que el alumno 
siga en su producción oral unos modelos de lengua que se alejan del estándar, sino que 
en el nivel de la comprensión auditiva se ejerciten en las variedades que pueden 
encontrar en el mundo real ( “ La diversidad del español a través de los manuales de 
E/LE.¿Qué lengua enseñar?”, en MARTÍN ZORRAQUINO, Mª Antonia, ¿Qué español 
enseñar?, op.cit., pp. 393-402.). 


 En esa misma idea insiste Óscar CERROLAZA GILI al comentar su manual 
(Planet@): “ no se trata de que el estudiante escuche sólo aquella variedad de español a 
la que esté acostumbrado, que le es más familiar. Se trata de capacitarle para hablar con 
el máximo posible de “españoles”, no de limitarle.[...]” Por ello, se ha ido en tres 
direcciones:  


-Evitar ser excesivamente localistas 
-Incluir grabaciones y textos literarios originales de las dos orillas 
-En la versión Mercosur adapta las muestras de lengua a aquellas diferencias más 


notables entre los hablantes de español, aunque sin intención de exhaustividad.  
(“Español en España, español en América”, Frecuencia -L, marzo 2001, pp. 42-


43) 
19 María Antonieta ANDIÓN HERRERO y María Luisa GÓMEZ SACRISTÁN, 


“Rasgos fonéticos de América en la enseñanza de E/LE: ¿Cuáles, cómo y dónde deben 
ser tratados?, La enseñanza del español como lengua extranjera: del pasado al futuro ( 
Actas del VIII Congreso  Internacional de ASELE , Alcalá, septiembre 1997), 
Universidad de Alcalá, Alcalá, 1998,  p. 125. 


20 Así ocurre con M.A. ANDIÓN HERRERO y M.L. GÓMEZ SACRISTÁN, op. 
cit., que se centran en la presentación de los rasgos fonéticos en Rápido, Español en 
directo ( nivel 2a) y A fondo. Estas autoras proponen“ actividades de identificación y 
reconocimiento, que partan de muestras orales en soporte sonoro y transliteración 
ortográfica, con parejas contrastadas de variedades hispanoamericanas y castellanas. 
Estas actividades deben estar precedidas de la explicación de los fenómenos” (p. 131). 







Una de los puntos de referencia que pueden tener todos los adultos ingleses son 


los materiales utilizados en la enseñanza semipresencial que ofrece la Open University, 


en tres niveles21, dando especial relevancia a los contenidos hispanoamericanos.  


El primer nivel utiliza el manual En rumbo. En su cuadernillo de pronunciación 


llama la atención sobre la existencia de una pronunciación castellana y no castellana y 


añade que la opción debe hacerse “according to which is more useful or easier for you. 


Neither of those varieties is more correct than the others” ( Introducción, p. 5). Por otra 


parte, en la guía del curso ( Course Guide) se añade que “the most important difference 


between Castillian and non-Castillian Spanish are in pronuntiation and vocabulary. 


Dissimilarities in grammar are less significant, although one striking difference is that 


ustedes is used instead of vosotros in Spanish America” (p. 6). A mayor abundamiento, 


“linguistic contact and the expansion of Spanish in such a wide area has produced a 


richness and variety of local vocabulary. Thus the Peninsular Spanish peque is chino in 


Colombia, enano in Peru, escuincle in Mexico and pibe in Argentina. However, 


speakers in all this countries know the equivalent neutral word niño ”.  


Finalmente, se añade lo más importante, la idea de unidad: “Despite all these 


differences, Spanish speakers around the word do not find it difficult to understand each 


other. Spanish is rich, varied and colourful, while the different dialects are insignificant 


when compared to the language´s uniformity” (p. 8). 


En el segundo nivel se trabaja con el libro Viento en popa,que, como en los otros 


niveles, ofrece CDs, vídeos y cuadernillos de transcripciones. Además, cuenta con tres 


libros complementarios de ejercicios dedicados a el vocabulario, la pronunciación y 


lecturas. 


Empezando por estos últimos libros complementarios, se nota cierto desequilibrio 


en el tratamiento de lo hispanoamericano en uno u otro caso. Así, en La palabra justa 


(Libro de vocabulario) hay elementos culturales en la elaboración de los ejercicios, pero 


en ningún momento se trabaja el léxico específico de Hispanoamérica. En Rincón de 


lectura  es verdad que las lecturas seleccionadas “reflejan la rica variedad de las culturas 


                                                                                                                                               
En el mismo sentido, Mº A. ANDIÓN, “ Un rasgo que nos une: el seseo”, Frecuencia-
L, Nº 8, julio 1998, pp. 66-67. 


21 Los ejemplos los he tomado del nivel dos ( Viento en popa) por ser los libros de 
los que he podido disponer más tiempo. 


Todos los libros fueron publicados en el año 2000. 
Está previsto también un libro  para casi principiantes, de repaso antes de iniciar 


el primer nivel: A bordo. 







de habla hispana” (p.5) y que el CD para escuchar la lectura en voz alta de algunos 


textos “muestra una gran variedad de voces y acentos que reflejan la riqueza del español 


hablado” (p.5). Sin embargo, se echan de menos actividades de pre y post-lectura que 


exploten aspectos no simplemente fonéticos y glosarios más completos, pues tienden a 


evitar los americanismos y, cuando esporádicamente aparece alguno, no se hace notar 


que es un hispanoamericanismo.Por contra, A viva voz ( Libro de pronunciación)  


empieza  diciendo que “you will be shown strategies for coping with the many accents 


of Spanish found in over 20 countries. Unfortunately, space limitations do not allow 


coverage of all regional accents so the following selection was made: Cuba, Peru, the 


River Plate region, Andalusia and Madrid” (p.11). Vuelve a recordarnos que  ninguna 


de estas normas de pronunciación es más correcta que la otra y que cada uno debe 


decidir cuál le interesa cultivar más, advirtiéndonos, eso sí, que la norma no castellana 


es la más extendida en el mundo hispanohablante”. Dedica especial atención a los 


acentos cubano, peruano y rioplatense.  En un momento determinado añade que “una de 


las cosas que más caracteriza a los diferentes acentos es su música y su 


modulación.¡También es una de las cosas que más fácilmente se pega! Cuando vaya a 


un país de habla hispana, déjese llevar e intente imitar la música del español que oiga ¡ 


Es todo parte de adquirir un acento más auténtico!” ( p.103).  


Ya propiamente en los ocho libros que componen el curso, podemos observar 


unas características comunes. 


--En general, los materiales de la Open University  son de calidad. 


--Tienen vídeos y materiales  de audio complementarios. 


--Hay lecciones completas dedicadas a Hispanoamérica ( las civilizaciones 


precolombinas; el desarrollo científico en Cuba; el trabajo, la educación y la revolución 


en Cuba), junto a referencias constantes diseminadas en el resto de las lecciones. 


--Suelen plantearse tareas finales en las lecciones de repaso al final de cada libro. 


--En los cuadros de elementos funcionales dispersos por las lecciones no hay 


referencias a estructuras específicas hispanoamericanas, salvo en el Libro 4, donde se 


alude a la colocación de los pronombres personales en las oraciones interrogativas y a 


estructuras diferentes en las conversaciones telefónicas ( “Habla  X, Hablas con X / Soy 


X”, “ ¿Me podía comunicar con X? / ¿ Me podría poner - pasar con X?”) 


--En los “inventarios gramaticales” escasamente hay referencias a especificidades 


hispanoamericanas. Así, no se hace referencia al diferente uso del pretérito perfecto / 


indefinido o al uso aquí,allí / acá , allá  , cuando se tratan esos temas. 







En ocasiones, aparecen cuadros referentes a especificidades que, sin embargo, no 


tienen reflejo en las grabaciones ( ni el voseo, ni la “y consonantal”, ni las palabras 


italianas, francesas y portuguesas de la unidad 1  del Libro 2 se reflejan en la entrevista 


a la arquitecta argentina ).  


Inicialmente se plantea el tema del tuteo en Hispanoamérica desde el punto de 


vista sociológico adultos / jóvenes, como en España, sin alusiones al fenómeno 


morfológico y variedades verbales. Al final, aparece un chiste de Mafalda con el uso de 


“ustedes” de la madre a los niños,  sin ninguna explicación. En definitiva, esta primera 


presentación del voseo acaba siendo confusa. Sólo en el Libro 6 se hace una 


presentación más exacta del voseo y de algunas variedades y formas verbales, pero 


descontextualizado del resto de la unidad. 


También aparece en la unidad 1 del Libro 4 una confusa alusión al loísmo: “ En 


general, le se usa en el centro y norte de España; en Hispanoamérica, Canarias y el sur 


de España se suele usar lo. Sin embargo, no se olvide que el pronombre personal 


indirecto siempre es le”. 


--En los “inventarios léxicos” no hay referencias a especificidades 


hispanoamericanas, aunque a lo largo de las unidades se hayan hecho alusiones 


esporádicas a diferencias de léxico o se hayan aprovechado algunos temas culturales 


para introducir léxico de gastronomía, arquitectura, argot juvenil, titulaciones 


académicas. 


--Se hace un gran esfuerzo por la transmisión de elementos culturales 


hispanoamericanos, sin caer en los tópicos y procurando incluir a la mayoría de los 


países hispanoamericanos ( incluso referencias a Los Ángeles o a los 


hispanoamericanos que trabajan en España). 


--En definitiva, hay una mayor preocupación por los aspectos fonéticos que por 


cualquier otro aspecto del español de América  ( morfológicos, sintácticos, léxicos, 


funcionales, pragmáticos ), igual que ocurre en los libros complementarios.  


De ahí que podamos encontrar  advertencias como la siguiente:  


El español colombiano se considera uno de los más “neutros” de 
Hispanoamérica. Por supuesto que esto es una generalización, ya que 
esto depende del área geográfica de Colombia. En la región andina, en 
general, se dan acentos pausados, bastante claros y fáciles de entender, 
mientras que en las áreas costeras se habla más rápido y con más 
elisiones ( es decir, no pronunciando las sílabas).22


                                                 
22  De alquimistas y otras historias, Libro 3, Nivel 2,Open University, 2000,p. 37 







 
De ahí también en la presentación en el Libro 6  de la página web de las emisiones 


de la BBC en América que permitirá acceder a “una gran gama de acentos”. 


De ahí también que no se hagan alusiones a caracterizaciones de la lengua en 


función de aspectos no fonéticos ni se cuente con lo morfológico, sintáctico, léxico, 


funcional, pragmático... en grado suficiente en la presentación de las diferencias 


culturales. 


El tercer nivel utiliza  el manual A buen puerto, que introduce elementos 


relacionados principalmente con Argentina, México, Perú, Chile, Colombia, Estados 


Unidos ( Los Ángeles), Cuba. De nuevo, se combinan lecciones especialmente 


centradas en lo específico americano ( p.ej. “Raíces” y su primera unidad 


“Multiculturalismo” ) con referencias dispersas por las otras lecciones, con las mismas 


características que las observadas para el nivel anterior. 


Otra obra específicamente dirigida a los estudiantes ingleses, que algunos 


manifiestan haber utilizado previamente a su llegada al centro y que también en éste 


está disponible es Sueños.Word Spanish,publicado por la BBC. El texto está 


complementado por 4 casetes o CDs, unidos a la serie de televisión y radio, que empezó 


a emitirse en otoño de 1995, estando disponibles vídeos con el contenido de 20 


programas.  


En el Nivel elemental se señala: 


The Temas section in each unit gives you the opportunity to 
explore aspects of the culture of the Spanish-speaking world ( be it 
Spain, Latin America, or the Spanish of the United States). We look, 
for example, at the influence of Arab Spain, the origins of the tango, 
the history of the Conquest of Latin America and the state of health in 
the contemporany Spanish-speaking world” ( p. IV, Introduction). 


 
Aparecen elementos culturales tan variados como la geografía del español, 


personajes famosos de ambas orillas ( Gloria Estefan, Isabel Allende, Carolina Herrera), 


ciudades ( México, Buenos Aires, Lima), diferencias léxicas en los alimentos  ( “El 


encuentro de los gustos”), Mafalda ( aunque evitando diálogos con voseo), las casas de 


Chile y Colombia, la historia del café, “ La salud en Latinoamérica”, “El día de los 


muertos en México”, viajes, la Pampa argentina, los mexicanos en Estados Unidos, las 


diferencias geográficas, Extremadura como cuna de conquistadores, artesanía, 


vestimenta... Al mismo tiempo, se introducen algunos aspectos lingüísticos, 


significativamente en las grabaciones: diferentes variedades ( por ejemplo, Andalucía), 







el saludo “nos vemos” en Latinoamérica, el sustrato italiano en algunos apellidos 


argentinos, “¿Ahorita tiene dolor de cabeza?”, “Acá tomamos analgésicos”, “Hay una 


preguntica que le quería hacer”, “Tómese una tabletica”, “mirar alguna película de 


video”, “Aquí tengo su reservación”, “¿Me da el número de su identificación?”...No 


siempre hacen notar que se trata de hispanoamericanismos, pero las grabaciones sí 


permiten habituarse a diferentes acentos. A veces, dan la traducción en inglés, por 


ejemplo en las referencias gastronómicas. 


Si todas estas obras han ayudado a ir creando el contexto en el que se han formado 


los estudiantes objeto de este estudio, hay tres obras que han marcado especialmente ese 


proceso formativo, las que se utilizan en el Instituto Cervantes de Mánchester como 


respuesta al Plan Curricular del Centro:  


a) Curso de Español para Extranjeros, de Virgilio Borobio ( en sus ediciones 


antigua y nueva, ahora dividida en dos volúmenes), para el nivel inicial. 


b) Gente 2, de Ernesto Martín Peris, Pablo Martínez Gila y Neus Sans, para el 


nivel intermedio. 


c) Abanico,  para el nivel avanzado, de Mª Dolores Chamorro, Gracia Lozano, 


Pablo Martínez, Betriz Muñoz, Francisco Rosales, José Plácido Ruiz, Guadalupe Ruiz. 


 


La nueva edición de la obra de Virgilio Borobio ha supuesto un cambio radical en 


lo que respecta a los elementos hispanoamericanos ( antes sólo alguna presencia como 


las cifras de población en América) , con una presencia destacada de éstos, 


especialmente en la sección “Descubre España y América Latina”, donde se tratan 


aspectos socioculturales de países de habla española. Las actividades propuestas están 


encaminadas fundamentalmente a desarrollar la comprensión lectora, a partir de textos y 


fotografías. Los temas son muy variados y van desde el arte o las tradiciones a la vida 


cotidiana actual. Se observa  en el Tomo 1 que los temas americanos son más tópicos y 


tradicionales (voseo, razas y mestizaje, Vargas LLosa, los mercados de artesanía 


peruanos, la gastronomía argentina, la música tradicional, el cine...), frente a una 


imagen de España más moderna: el trabajo, la vivienda, los horarios públicos, el humor, 


la teleadicción, el ritmo de vida... Sin embargo, en el Tomo 2 se diría que hay una 


mayor originalidad en los elementos culturales incorporados: viajes por Perú y Ecuador, 


Montevideo como capital administrativa de Mercosur, las islas Galápagos, personajes 


como Simón Bolívar y Pablo Neruda, el museo del oro de Bogotá, el muralismo 







mexicano, los incas, las tiras cómicas de Maitena...al tiempo que de España se trata el 


humor gráfico, la comida, el cante flamenco, Triana... 


En la introducción a ambos tomos se habla de descubrir España y América Latina 


y de “ indagar temas relacionados con ambas culturas y relacionados en su mayoría con 


los contenidos lingüísticos y temáticos tratados en dichas lecciones”. Sin embargo, el 


único contenido lingüístico realmente tratado en relación con Hispanoamérica es el 


voseo. 


Respecto a Gente 2, podemos advertir un gran esfuerzo por introducir elementos 


hispanoamericanos, tanto en el aspecto cultural como en el fonético ( tal y como se dice 


en la introducción, “ hay un archivo de grabaciones que reflejan diversas variantes 


dialectales de España e Hispanoamérica”). Los elementos culturales aparecen integrados 


con normalidad en las actividades, posiblemente porque en el libro se abordan temas 


universales, nada localistas, que permiten que sea así. Por ello, no resulta difícil hablar 


de personajes internacionales como Mario Benedetti, Caetano Veloso, Silvio Rodríguez, 


Marcelo Ríos o Borges; en actividades de entretenimiento, son internacionales les 


Luthiers o la película Como agua para chocolate; de Vázquez Montalbán se toma 


Quinteto de Buenos Aires; cuando se habla del comercio mundial justo, se piensa 


especialmente en América; en el concurso de “Gente que sabe”, el horizonte está en 


Argentina, Chile y Uruguay, en las islas Galápagos y en la isla de la Juventud en Cuba.  


Con todo, creo que podría haberse aprovechado la oportunidad en algunas 


lecciones para tratar más temas lingüísticos. Por ejemplo, al hablar de “Gente y 


lenguas” son escasas las referencias a Hispanoamérica o en “Gente con carácter” en el 


libro del alumno no se explota el tema del voseo en los versos de Benedetti ( en el libro 


de ejercicios se trabajan sólo las uniones de vocales). Tampoco se tratan las variaciones 


léxicas,por ejemplo en “ Gente y cosas” y “Gente con ideas”. En esta misma línea, 


podrían explotarse los rasgos fonéticos diferenciados que aparecen en una rica gama de 


grabaciones y que, por mi experiencia personal, sólo llegan a apreciar como variedades 


hispanoamericanas aquellos alumnos que han tenido un contacto previo con el 


continente. 


Finalmente, en el nivel avanzado en el  centro se trabaja con Abanico. También en 


este caso predominan los aspectos culturales sobre los lingüísticos. Hay referencias 


culturales al tópico del psicólogo argentino, a Isabel Allende, a Rubén Darío, a la 


historia del español y su expansión, a Diego Rivera o a Octavio Paz.Sin embargo, no se 


explota  la oposición indefinido / imperfecto en Hispanoamérica, la variedad léxica en la 







denominación de objetos cotidianos o no se trabajan los periódicos hispanoamericanos 


en la lección 9 o los juegos con estereotipos y supersticiones se limitan a los 


peninsulares. En otras ocasiones, esa actitud resulta prudente y conveniente para no 


crear un exceso de confusión, por ejemplo al crear eslóganes y juegos de palabras o en 


el estudio de recursos expresivos de la lección 6. 


 


5.4.2. OBRAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 


Dentro del elenco de obras que las editoriales especializadas publican sobre 


aspectos de la cultura hispanoamericana, hay una serie de obras que, inicialmente, no 


parecen destinadas espacíficamente al estudiante de español como segunda lengua, sino 


a profesores que desean consultar datos o tener una visión muy general de contenidos 


históricos.  Es el caso de la Historia de América Latina , de Mercedes Quintana, 


publicada por Edinumen.23 Ejemplos semejantes se encuentran en diversas editoriales: 


Historia de América Latina, de G. Vázquez y D. Martínez (SGEL); Imágenes de 


América Latina (Manual de historia y cultura latinoamericanas), de Sebastián Quesada 


( Edelsa); Historia de la literatura hispanoamericana, de M. Villar Raso ( Edelsa); 


Hispanoamérica, ayer y hoy, de  C. Mora ( SGEL). 


Esfuerzos más interesantes en mi opinión para el aula de E/LE son los de la 


colección “Paseos” de la editorial Difusión, dedicados  a Ecuador, Venezuela, Bolivia, 


Colombia,Perú y Argentina. Se trata de recopilaciones de reportajes en formato de 


vídeo, acompañadas de guías de explotación didáctica. Los estudiantes investigados no 


han tenido hasta este momento una amplia posibilidad para su utilización pues sólo 


recientemente han estado disponibles en el centro de Mánchester. Con todo, del análisis 


específico de alguno de ellos que ya anteriormente había tenido oportunidad de utilizar 


(Un paseo por Perú , de Sandra Becerril ), la calidad de las actividades didácticas ( con 


transcripciones completas del reportaje, información complementaria sobre el país, 


glosario léxico y actividades de explotación  de pre y post visionado, para todos los 


niveles)  supera la del material de vídeo.24


                                                 
23 La misma colección “ Dos orillas. Cuadernos de cultura hispánica” incluye 


títulos como: Historia del arte contemporáneo en España e Iberoamérica, Introducción 
a la literatura hispanoamericana, Rondas a las letras de Hispanoamérica. 


24 Los vídeos tienen formato de promoción turística. De hecho, los vídeos de la 
colección se han elaborado  a partir de imágenes cedidas por los Departamentos de 
Turismo de los diferentes países tratados. 







Finalmente, los alumnos disponen desde hace mucho tiempo de lecturas 


graduadas dirigidas específicamente a estudiantes extranjeros, de interés desigual, no 


desde el punto de vista general sino del específicamente hispanoamericano, que es el 


que aquí nos ocupa. 


 En la editorial Santillana se han publicado El secreto de Cristóbal Colón ( nivel 


intermedio) y La ciudad de los dioses ( nivel inicial), ambos de María Carrero. 


Habiendo analizado este último, la obra se centra en la comprensión de contenidos, 


añadiendo un glosario que no introduce elementos hispanoamericanos. En la editorial 


SM se introducen los temas hispanoamericanos en las lecturas graduadas a partir del 


nivel intermedio (Cuando miro a mi Argentina ) y avanzado ( Sobre Iberoamérica ; Si 


vas para Chile ). 


También la editorial Edelsa ha publicado lecturas hispanoamericanas. En este 


caso, una antología de cuentos de autores hispanoamericanos recopilados por Francisco 


J. Uriz, América Latina cuenta. Los cuentos no sufren adaptación, pero están calificados 


con un índice de dificultad de 1 a 3, calificación que el propio autor relativiza. La única 


actividad es una pregunta de reflexión al final de cada texto. Sí que resulta de interés el 


glosario en alemán, inglés y francés, donde además se señalan expresamente los 


americanismos. 


En esa misma línea , José Luis de la Fuente y Carmen Casado publicaron una 


Antología del cuento hispanoamericano contemporáneo, que presenta parecidas 


características sin estar especialmente indicada para extranjeros. 


Un paso interesante los dan en Difusión Lourdes Miquel, Neus Sans y Dolores 


Soler-Espiauba. Las dos primeras publican en 1989 La llamada de La Habana y Vuelo 


505 con destino a Caracas. Aunque ambas historias se sitúan en España, introducen 


algunos elementos culturales referentes a Cuba y Caracas; de forma más incidental en el 


primer caso que en el segundo. Sin embargo, no hay referencias a aspectos lingüísticos. 


Por su parte, Dolores Soler-Espiauba, con Más se perdió en Cuba ( Nivel 2), 1995, 


aunque también la acción se desarrolla en España, la aparición incidental de una cubana 


permite referencias a aspectos lingüísticos como los apelativos familiares ( papá , 


mamá) y el voseo. 


Unos años más tarde, la misma autora da un paso más. En este sentido, merece la 


pena destacar sus lecturas de los niveles 2 y 3 de la serie “América Latina”: Más 


conchas que un galápago (Ecuador), Taxi a Coyoacán ( México), Guantanameras ( 


Cuba), Mirta y el viejo señor (Chile), La vida es un tango ( Argentina), todas ellas 







historias de argumento ligero, sencillo, lineal y con final feliz y romántico. En el 2003 


se han publicado Pisco significa pájaro ( Perú) y Con Frida en el antiplano ( Bolivia). 


En la historia dedicada a Ecuador el elemento cultural, ecológico, predomina 


sobre la introducción de especificidades lingüísticas , que aparecen casi al final. La 


selección de candidatos para trabajar en las Galápagos se hace en Bélgica  y los 


protagonistas proceden de varios países: parece querer presentarse a Hispanoamérica en 


un contexto más internacional. En las otras historias se presentan más elementos 


específicos. 


Lo que sí se observa son dos fenómenos, que también se repiten en las otras 


historias. Por una parte, algunos comentarios parecen dirigirse directamente al lector, 


sobre aspectos culturales, lingüísticos y pragmáticos, sea a través de lo que unos 


personajes cuentan a otros o de sus reflexiones personales ( “nosotros 


decimos...vosotros decís”, “hay que acostumbrarse a la omnipresencia del inglés en el 


español de México”, “a David le parece que los latinoamericanos son más corteses y 


respetuosos que los españoles”).Por otra parte, no todos los fenómenos lingüísticos son 


destacados tipográficamente: unos aparecen en cursiva, otros pasan desapercibidos para 


un lector extranjero. 


En las otras historias se tratan más los aspectos locales: la “división” cubana entre 


la Cuba de Fidel y la de Miami, las secuelas de la dictadura argentina, los inmigrantes 


“sudacas” en Madrid, la huella de Frida Kahlo en México. En todas se destacan los 


“iconos” culturales de cada país, los personajes famosos, las canciones tradicionales, los 


clásicos literarios, gastronomía, las zonas más populares de las capitales, nombres 


propios típicos,la emigración / inmigración,  las organizaciones internacionales ( 


NAFTA, MERCOSUR) , los periódicos de más difusión, el mestizaje, estereotipos ( el 


psicólogo argentino, el robo a turistas en México,  el maniqueísmo en las referencias a 


Cuba)... 


En lo lingüístico no se cae en las excepciones o rarezas, sino léxico frecuente y 


cotidiano. La mayor atención gira en torno al léxico y muy secundariamente en torno a 


la morfología o la sintaxis; el voseo y sus formas verbales, el orden de la frase 


interrogativa, los diminutivos, el uso de nomás, el artículo con nombres propios, acá y 


allá, prefijo  rete-, harto como mucho , recién por acabar de.  Sólo alguna vez se hace 


referencia a la fonética y con una explicación algo extraña: “ ya que en este libro se 


reproduce el habla común en Argentina, escribimos video y choferes  sin tilde, aunque 


en un español correcto (?) debería escribirse vídeo y chóferes”. 







Finalmente, aunque normalmente el choque lingüístico se da con la presencia de 


españoles en América, en el caso de la chilena el choque lingüístico se hace notar por 


estar ella viviendo en España, con una “autocorrección” inversa. 


En una línea distinta se encuentran obras como la de Carmen SARALEGUI ( El 


español americano: teoría y textos ). El libro se presenta como una guía destinada a 


profesores y estudiantes de niveles superiores de español como lengua extranjera, como 


aproximación teórica y práctica al conocimiento de las principales cuestiones que 


configuran las peculiaridades de la lengua española en América. Sin embargo, si bien la 


primera parte, descriptiva, puede resultar de gran utilidad para el público al que va 


destinada, no ocurre lo mismo con la segunda: los comentarios lingüísticos de textos 


literarios y la selección de fragmentos de obras lingüísticas  resultan poco útiles 


pedagógicamente para los estudiantes extranjeros.El tratamiento no difiere mucho del 


que en otros casos se ha realizado con las variedades lingüísticas de la península.25


 


 


 


5.4.3. DICCIONARIOS Y GRAMÁTICAS PARA EXTRANJEROS 


 


Los dos diccionarios monolingües más frecuentemente utilizados por los 


extranjeros y disponibles son el de Manuel ALVAR EZQUERRA ( dir.) ( edición 


2000), DIPELE, Diccionario para la enseñanza de la lengua española, Universidad de 


Alcalá de Henares, Alcalá de Henares-Barcelona y  el de Juan GUTIÉRREZ 


CUADRADO ( dir.), (edición 1996), Diccionario Salamanca de la lengua española, 


Universidad de Salamanca. Sería interesante la inclusión en el primero, como hace el 


Diccionario de Salamanca, de hispanoamericanismos, neologismos y abreviaturas y 


                                                 
25 En este sentido, Pilar GARCÍA MOUTON, Lenguas y dialectos de España, 


Arco/Libros, Madrid, 1999, tras una amplia presentación descriptiva , termina con 
algunas preguntas de evaluación de los contenidos presentados y algunos textos, sin más 
comentario.  Tampoco resulta totalmente satisfactorio el tratamiento que da Manuel 
ARIZA en Comentarios de textos dialectales, Arco / Libros, Madrid, 1997, que remite 
en los aspectos teóricos al libro de la anterior autora y parte de que el lector tiene 
conocimientos de dialectología. Muchos de esos textos están tomados de Manuel 
ALVAR, Textos hispánicos dialectales , CSIC, Madrid, 1960.  Qué duda cabe de la 
calidad de estas publicaciones y el carácter pedagógico y divulgador de la colección 
“Cuadernos de Lengua Española” , pero no van a ser de una gran utilidad al estudiante 
extranjero medio que estudia español como segunda lengua y difícilmente el profesor de 
español como segunda lengua pueda servirse de ellos de forma directa. 







siglas vulgarizadas. Pero, con todo, la selección está fundamentada en estudios serios de 


frecuencia y  el resultado es muy positivo. En el segundo se encuentran los 


hispanoamericanismos más generales, exceptuados los específicos de la flora y la 


fauna.A veces se alude de una manera imprecisa a una región hispanoamericana, bien 


por tradición o porque los datos de que se disponen son imprecisos. Además, se advierte 


que el hecho de que se marquen varios países no significan que no puedan aparecer en 


otros no señalados. Los hispanoamericanismos se marcan como más o menos rurales, 


restringidos o coloquiales, tratando de distinguir los urbanos y generales de los rurales, 


dialectales o menos comunes en todas las capas sociales.26


Otras obras disponibles para los estudiantes y pensadas para ingleses no acaban de 


reflejar la complejidad lingüística del español. Así ocurre, por ejemplo, con el 


Repertorio de funciones comunicativas del español. Niveles umbral, intermedio y 


avanzado ( versión bilingüe: epsañol-inglés), de Mª José GELABERT, Emma 


MARTINELL, Manuel HERRERA y Francisco MARTINELL. Los autores advierten 


en la introducción de que las estructuras pertenecen a un nivel estándar, que evita  giros 


tan actuales que han dejado de usarse y giros arcaicos, para dar “ un retrato más de lo 


estable de la lengua que de lo fugaz”. Añaden igualmente que “han prescindido de 


muchas voces típicamente hispanoamericanas, a pesar de su importancia y vitalidad, 


pero indicando en algunas notas variantes de determinados términos”. Pero estas 


referencias son esporádicas; no llegan a la docena y los autores no explican por qué han 


elegido esas y no otras.  


Tampoco resultan de ayuda gramáticas dirigidas especialmente a estos estudiantes 


ingleses. Por ejemplo, las Diferencias de usos gramaticales entre el español y el inglés, 


de Isabel BUESO y Pilar CASAMIÁN, pensado como “material complementario para 


estudiantes de niveles inicial e intermedio, con el propósito de facilitarles la 


comprensión de los aspectos morfológicos, sintácticos y funcionales más importantes de 


ambas lenguas, tanto los que se asemejan como los que difieren”.Para facilitar el 


análisis contrastivo de las dos lenguas, se evita cualquier referencia a variedades del 


                                                 
26 Para una descripción más detallada de esos diccionarios vid. M. Paz 


BATTANER, “Las palabras en el diccionario; el diccionario en el aula”, en MARTÍN 
ZORRAQUINO, Mª Antonia, ¿Qué español enseñar? Norma y variación lingüísticas 
en la enseñanza del español a extranjeros ( Actas del XI Congreso Internacional de 
ASELE, Zaragoza 13-16 de septiembre de 2000), Universidad de Zaragoza-DGA, 2001, 
pp. 61-90 y la mesa redonda sobre el diccionario en la enseñanza de ELE de dicho 
Congreso (pp. 91-134). 







español. Otras gramáticas son más explícitas. Así, en la primera lección de la de Ramón 


SARMIENTO y Aquilino SÁNCHEZ, Basic Grammar of the Spanish Language 


(traducida por Teresa TINSLEY), se dice: “ el español escrito y hablado  de los 


latinoamericanos cultos es prácticamente el mismo que el usado en 


España.Peculiaridades de vocabulario o pronunciación  en ciertas áreas o regiones, tanto 


en España como en Latinoamérica, no alteran este hecho básico. [...]. Aparte de la 


pronunciación, la diferencia más obvia es el voseo [...]. Las diferencias de vocabulario 


son mínimas. Las que existen se deben al uso en Latinoamérica de palabras derivadas de 


las lenguas indígenas o a la persistencia de formas que han quedado obsoletas en 


España”. Esta concreta visión de las variedades americanas condiciona su casi 


inexistente  tratamiento, a pesar de que las referencias a la expansión del español por el 


mundo en la primera lección pudieran hacer pensar lo contrario. Tal vez sea de nuevo la 


necesidad de un análisis contrastivo lo que condiciona las explicaciones. 


 


5.4.4. OTROS MATERIALES Y FUENTES 


Además de las posibilidades de encontrar información en Internet, los estudiantes 


investigados disponen en el centro de diversas fuentes de contacto con elementos 


hispanoamericanos: guías turísticas de prácticamente todos los países, libros de historia 


en español y en inglés, las crónicas y relaciones más importantes sobre la conquista y 


colonización del Nuevo Mundo ( p. ej. la colección “Crónicas de América” de Historia 


16, obras de ensayo sobre literatura hispanoamericana, obras literarias ( epsecialmente 


del siglo XX), colecciones divulgativas de temas diversos (p. ej. la colección de Anaya 


y el Quinto Centenario “Biblioteca Iberoamericana”). En general, son obras de 


divulgación; unas muy genéricas y otras excesivamente especializadas o específicas, 


que, en general, han llegado a la Biblioteca por diversos motivos y no necesariamente 


por una política de selección de textos especialmente relacionados con Hispanoamérica. 


Por eso mismo, los fondos no están sometidos a una puesta al día constante o guiada por 


criterios determinados. 


Se observa una tendencia al predominio de libros turísticos, quedando marginados 


aspectos como la política, la economía, la sociedad, el arte o la música.  


En cuanto a otros materiales, son muy escasos los vídeos de cine 


hispanoamericano; hay una mejor dotación de CDs musicales.Los estudiantes suelen 


acceder a películas hispanoamericanas a través de las salas de cine comercial y , 







especialmente, a través de los ciclos de cine hispánico ( normalmente tienen lugar en los 


cines Corner House, en colaboración con el Instituto Cervantes y otras entidades). En 


cuanto a la música, el acceso se da más directamente en el centro ( desde clases de salsa 


o tango hasta actuaciones musicales de diversos orígenes). 
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6.1. LOS CUESTIONARIOS 


 


6.1.1. TEXTO DEL CUESTIONARIO APLICADO EN ESTA 


INVESTIGACIÓN A ESTUDIANTES INGLESES 


CUESTIONARIO SOBRE HISPANOAMÉRICA Y EL ESPAÑOL DE AMÉRICA 


PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO CERVANTES DE MÁNCHESTER 


 


DATOS PERSONALES 


--Nivel actual de español........................................... 


--¿Dónde has estudiado español?................................................................... 


--¿Has estado en Hispanoamérica?  Sí  /  No 


--En caso afirmativo, ¿ en qué países?............................................................. 


--¿Por qué motivo?   � turismo   �  negocios  � trabajo  � Otros............................... 


--¿Cuánto tiempo ? 


--¿Has tenido alguna vez un profesor hispanoamericano?  Sí  /  No 


--¿De qué país era?.......................... 


--¿Qué libros y materiales has utilizado para aprender español? ( especifica el 


nombre)............................................................. 


--En tu opinión, ¿trataban suficiente y adecuadamente la lengua y la cultura 


hispanoamericanas?     Sí / No 


--¿Conoces materiales específicos para aprender lengua y cultura hispanoamericanas? 


¿Cuáles?.............................. 


--¿ A través de qué medios recibes información sobre Hispanoamérica? ( especifica) 


� periódicos y revistas...........................�TV..................�radio..................... 


�  en clase     � Otros........................................... 


--¿Crees que tienes suficiente información y conocimientos sobre la lengua y la cultura de 


Hispanoamérica?  Sí / No   ( NO MODIFIQUES ESTA RESPUESTA DESPUÉS DE 
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ACABAR EL TEST) 


--¿Te interesa saber más?  Sí  / No 


 


ASPECTOS CULTURALES 


Opiniones: 


--¿ Son equivalentes Hispanoamérica= Latinoamérica= Iberoamérica?  Sí   /  No 


--¿La llegada de los españoles a América fue   �  conquista   /  � encuentro? 


--En general, ¿ la presencia de los españoles a América resultó  � positiva o  �negativa? 


--¿Las relaciones actuales de España con Hispanoamérica son � buenas � malas o 


 � indiferentes? 


--Principales problemas del continente............................................................. 


 


--Aspectos positivos de vivir en Hispanoamérica................................................. 


 


Conocimientos: 


--¿En qué año descubrió Colón América?  � 1495  �  1492  � 1422 


--¿En qué país se desarrolló principalmente la cultura maya? � México �Argentina � Perú 


--¿En qué país se desarrolló principalmente la cultura inca? � México � Argentina � Perú 


--¿Cuál es la capital de Ecuador?............................. 


--¿Cuál es la capital de Cuba?................................. 


--¿Cuál es la capital de Perú?.................................. 


--¿Qué día del año se celebra el Día de la Hispanidad?............................... 


--¿Qué países pertenecen al “mercado común” MERCOSUR?.................................. 


--¿Qué es Álvaro Mutis?  � músico � pintor � escritor 


--¿Quién escribió Cien años de soledad ? � Borges � García Márquez � Cortázar 


--¿Qué país sufre actualmente una grave crisis financiera?...................................... 


--¿Quién es el Presidente de Venezuela?.................................... 


--¿Vicente Fox es Presidente de....? � México � Argentina � Nicaragua 
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--¿Qué producto exporta principalmente Venezuela?................................. 


--¿Qué nacionalidad tenían Diego Rivera y Frida Kahlo? � mexicanos � argentinos � 


chilenos. 


--¿Cuál es el principal descubrimiento científico de Manuel Patarroyo? 


�  quinina  �   vacuna de la malaria  � tuberculosis 


--¿Cuál es la nacionalidad de...? 


Vargas Llosa......................Ricky Martin..................Gloria Estefan.................. 


Rigoberta Menchú............................Daniel Ortega............................... 


 


--¿QUÉ ..............HISPANOAMERICANOS CONOCES? 


CANTANTES / CANCIONES................................................................... 


ACTORES / PELÍCULAS.......................................................................... 


ESCRITORES / LIBROS........................................................................... 


DEPORTISTAS...................................................................................... 


ARTISTAS............................................................................................ 


CIENTÍFICOS....................................................................................... 


 


 


ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 


 


Opiniones: 


--¿El español de España es mejor que el español de América?  Sí  /  No 


--¿En qué zona o país crees que se habla mejor español � ......................  / o no hay zonas 


geográficas donde se habla mejor o peor �? 


--¿El español de América es una deformación del español de España?  Sí / No 


--¿El español de América y el español de España son la misma lengua?  Sí / No 


 


Conocimientos: 
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--Subraya entre las palabras siguientes las que creas que son de origen hispanoamericano: 


 


huracán, tabaco, maíz, plátano, casa, escuela, amigo, pájaro, canoa, selva, bosque, caimán, 


conquistador, indio, tiburón, gigante, chicle, tomate, chocolate, algodón, tequila, cuchara, 


banana, trigo, cacique, azúcar. 


 


--¿Cuántas lenguas y dialectos se hablaban en América cuando llegaron los españoles? 


�  20     �   200    � 2.000 


--Actualmente, ¿ en cuál de los siguientes países se habla quechua? 


� Cuba    � México   � Perú 


--¿Qué es el “voseo”? 


� uso de “vosotros”  en lugar de “ustedes”  


� uso de “vos” en lugar de “tú”  


� uso de “vos” en lugar de “todos” 


-- En las siguientes parejas, ¿ cuál es predominante en América ( o parte de ella) y cuál en 


España, para denominar un mismo concepto? Escribe A para América y E para España. 


___ comida / almuerzo ___ 


___ conducir / manejar ___ 


___billetera / cartera ___ 


___pulóver / jersey ___ 


___talonario de cheques / chequera ___ 


___pizarrón / pizarra___ 


___billete / ticket___ 


___taberna / cantina ___ 


___zumo / jugo___ 


___cacahuete / maní___ 


___fósforo / cerilla___ 
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---¿Es correcto utilizar en español las siguientes palabras en alguna parte? Marca con una X 


las que creas aceptables. 


�rentar � elevador � plomero � aló ( en el teléfono) � estupidoso �ahorita � hipócrito 


 � guagua � bombillo � cerillo  � gruperío � amigada 


---¿Cuál es el equivalente en español de España para...? 


boleto.................. colectivo...................cantinero................lentes................. 


 


---A continuación tienes algunas frases frecuentes en Hispanoamérica. ¿Cómo las dirías tú? 


¿Cambiarías algo? ¿Son todas correctas? 


 


♦ ¿Y qué tú sabes?................................................................................... 


♦ Ya terminé.......................................................................................... 


♦No te preocupes, Patty, yo me regreso en colectivo nomás................................... 


.......................................................................................................... 


♦ Hacen dos meses que nos conocemos.......................................................... 


♦ Recién he comido..................................................................... 


♦Se fue y no espero verlo más nunca............................................... 


♦Él corrigió todos los exámenes para yo poder descansar...................................... 


......................................................................................................... 


--¿Predomina en España ( E) o en América ( A) ? 


___ chófer  /  chofer  ____ 


___conozco  / conosco ___ 


 


 


6.1.2. EXPLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 


 


6.1.2.1.FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS 
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El cuestionario responde propiamente a una combinación de lo que SELIGER  y 


SHOHAMY llaman cuestionario y test.1 De acuerdo con esa clasificación, el cuestionario busca 


recoger datos sobre actitudes, motivaciones, conceptos elaborados por los encuestados...además 


de datos personales. Por su parte, el test pretende recoger datos sobre habilidades y 


conocimientos de los encuestados sobre  ciertas disciplinas, en nuestro caso sobre contenidos 


culturales y lingüísticos del español de América.  


En otras ocasiones, se trabaja con un concepto de cuestionario más amplio, incluyendo 


diferentes categorías de preguntas. Es este concepto de cuestionario el que vamos a manejar en 


este estudio como una forma de simplificación terminológica, siendo conscientes de que se 


incluyen contenidos diversos.  


Son varias las clasificaciones del tipo de preguntas y la manera de formularlas, pero hay una 


serie de rasgos que hemos buscado respetar en este estudio. Para ello, han resultado de especial 


utilidad algunos estudios sobre cuestionarios realizados en el ámbito  de estudios de mercado en 


la industria y el comercio; suelen recoger ideas generales de útil aplicación en otros campos.En 


este sentido,  podemos citar la obra de H. DAUTRIAT, Il questionario. 2 


Aunque la mayoría de las preguntas que hemos formulado son cerradas, no faltan preguntas 


más abiertas, a pesar de suponer un mayor coste de tiempo y de organización del escrutinio. 


También hay preguntas estructuradas,  aunque pueden hacer que la persona que no tienen una 


opinión determinada sobre el tema se atribuya una o crea tenerla de buena fe, al verse compelida 


a marcar alguna de las ofrecidas. Sin embargo, creo que las ventajas son mayores, pues ayudan a 


suplir la falta de memoria y ponen de manifiesto ante quien responde la variedad de elección que 


tiene.  


                                                 
1 Herbert SELINGER y Elana SHOHAMY, op. cit., pp. 172-ss. 
2 Huguette DAUTRIAT, Il questionatio, Franco Angeli, Milano, 1990. Hemos de advertir 


que la autora parte de la distinción entre entrevista y cuestionario, vista la primera exclusivamente 
como entrevista abierta y sin estructurar y visto el segundo como una categoría en la que se 
incluirían todas las obtenciones de datos altamente estructuradas, que denomina: coloquio 
personal, envío de cuestionario por carta, la comunicación telefónica. Queda claro que nuestro 
caso no responde estrictamente a ninguna de las tres modalidades, puesto que no se ha hecho ni 
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Se ha buscado que la formulación de las preguntas fuera clara y precisa y el orden el más 


adecuado. Para ello, se han seguido algunos principios generales: 


-Utilizar términos simples: no deben necesitar aclaraciones; deben evitarse los términos 


técnicos. Es decir, elegir palabras comprensibles. Por ejemplo, se ha preferido palabras de 


origen hispanoamericano como término muy genérico y orientativo, sin necesidad de conocer el 


significado de americanismo o de tipos de americanismos.De la misma manera se planteó la 


pregunta “¿Es correcto utilizar en español las siguientes palabras en alguna parte? Marca con 


una X las que creas aceptables”. Esta pregunta podría considerarse en realidad la más 


complicada, dada la dificultad -incluso para un nativo- de determinar si una palabra puede ser 


correcta o aceptable en alguna parte del mundo hispánico. 


-Utilizar términos precisos. Aunque se ha procurado hacer así, en una ocasión la pregunta 


no aparece formulada con total precisión. Aunque no es relevante para la mayoría de los 


encuestados, sí lo fue para uno de ellos, que hizo notar al preguntar ¿Cuál es el principal 


descubrimiento científico de Manuel Patarroyo?  , que sus investigaciones sobre la vacuna de 


la malaria todavía no son definitivas y que hubiera sido más preciso preguntar ¿Cuál es el campo 


de investigación de Manuel Patarroyo?. Efectivamente, en puridad, la vacuna por él 


desarrollada no tiene una efectividad del 100% y los equipos de investigación de diferentes países 


siguen trabajando en el descubrimiento de una vacuna definitiva. En este caso, pues, haber 


querido simplificar en exceso la pregunta condujo a una cierta ambigüedad, aunque sólo fuera 


detectable por un científico. 


En busca también de la precisión, se cambió la palabra llegada por presencia en la 


pregunta sobre el carácter de la presencia de los españoles en América ( positiva / negativa), para 


no limitarla al momento incial, pues respecto a éste ya se había preguntado anteriormente si la 


llegada fue conquista o encuentro. 


                                                                                                                                                     


por carta ni por teléfono y  el cuestionario no ha sido oral  ( que sería más bien una entrevista 
estructurada) sino escrito y aplicado con carácter general. 
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-Evitar palabras con más de un significado. Desde el principio se hace notar la distinción 


Hispanoamérica / Latinoamérica / Iberoamérica y, de forma coherente, en el cuestionario sólo 


se utiliza el término Hispanoamérica. 


-Redactar en “forma de embudo”: ir de lo más general a lo más concreto, obligando a 


responder de forma precisa.  


La coherencia en el orden de las preguntas se observa especialmente al requerir 


información personal, de lo objetivo a lo subjetivo, de los datos más simples a los más complejos. 


Así, por ejemplo, primero se pregunta por materiales generales de aprendizaje y luego por 


materiales específicos y por vías de aprendizaje distintas al libro; al mismo tiempo, primero se 


pregunta por los materiales y luego por su suficiencia y adecuación, que implica ya una valoración 


por parte del que responde. 


En cuanto a la parte referida a aspectos culturales, respecto a las opiniones, por una parte, 


era necesario precisar  el concepto de Hispanoamérica antes de preguntar por los aspectos 


positivos y negativos que tiene la vida allí; por otra parte, en cuanto a la visión de las relaciones 


con España, se siguió el orden cronológico de llegada / presencia / relaciones actuales. Respecto 


a los conocimientos, se han combinado diferentes niveles: preguntas de conocimiento más básico 


y general para la población ( las relacionadas con Colón, las capitales de Ecuador, Cuba y Perú, 


García Márquez, Diego Rivera y Frida Kahlo) con otras de conocimiento más específico (las 


realcionadas con el Día de la Hispanidad, los miembros de Mercosur, Álvaro Mutis, Manuel 


Patarroyo). Por otro lado, preguntas cerradas o estructuradas ( con tres posibles respuestas) con 


otras que necesitaban un conocimiento activo ( nombres de capitales, nombres de los países de 


Mefcosur, nombres de países en crisis, nombres de Presidentes, nacionalidades de personajes 


mundialmente conocidos) y, finalmente, la posibilidad de dejar constancia de conocimientos 


adquiridos en campos diversos de la cultura, el deporte o la ciencia (dejando, además, abierta la 


posibilidad de referirse a los protagonistas o a sus productos, cuando tenía sentido: cantantes / 


canciones, actores / películas, escritores / libros). 


En el caso de los conocimientos lingüísticos, aunque hay una estructura general que va del 


léxico a la morfosintaxis y, finalmente, a la fonética, no se ha marcado un orden y unas fronteras 


estrictas, sino que se ha trabajado con cierta flexibilidad, especialmente pensando en no dar la 
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impresión de tratarse de un examen. De hecho, no simpre es fácil distinguir entre léxico y aspectos 


morfológicos de la derivación de palabras o las estructuras sintácticas de las implicaciones 


morfológicas que conllevan. Finalmente, al ser un test escrito, tampoco podían delimitarse las 


diferencias fonéticas de sus representaciones gráficas. 


-Evitar hacer frecuentes apelaciones a la memoria. Realmente sólo al preguntar por los 


libros utilizados en su proceso de aprendizaje del español hay una apelación a la memoria y, 


efectivamente, alguno de los encuestados dice no recordarlos todos. Con todo, en ocasiones, 


algunos no recuerdan siquiera el nombre del libro que han estado utilizando durante el último año. 


Tal vez pueda considerarse casi un fenómeno muy extendido el de recordar el libro pero no el 


nombre exacto, cosa que a todos los estudiantes de lenguas nos suele ocurrir. 


-Evitar las preguntas excesivamente largas, que pueden producir ambigüedades y 


cansancio. Como puede observarse, las preguntas son cortas y bastante concretas, sin espacio 


para explayaciones. 


-Facilitar que la anotación sea rápida y sencilla. La mayoría de las respuestas permitían 


marcar con una cruz o subrayar las respuestas correspondientes entre varias opciones.Incluso en 


los casos en que la respuesta es abierta, se orienta la extensión de la respuesta con una línea de 


puntos de extensión definida. 


-Redactar de forma que no se oriente la respuesta. Creo que es un principio que se ha 


cumplido de forma escrupulosa. 


-Seguir un orden lógico, que no conduzca a confusión en el entrevistado y que sea útil para 


quien debe interpretar los datos. 


-Evitar preguntas sin interés. Dado el límite de tiempo y espacio que pasar este cuestionario 


suponía, evitar la redundancia de contenidos resultaba esencial. 


-No plantear preguntas hipotéticas. No se han planteado en el cuestionario prospecciones 


de futuro, ni en la evolución de la lengua ni en la apreciación de hechos relacionados con 


Hispanoamérica. Tampoco se pregunta por comportamientos hipotéticos ante hipotéticas 


situaciones en las que los encuestados podrían estar en contacto con la lengua y la cultura 


americanas. 
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-No buscar la solución de problemas complejos. En esta línea cabría también el empeño en 


evitar la necesidad de conocimientos especializados para poder responder, como en el caso de 


precisar con principalmente la pregunta sobre la extensión geográfica de las culturas maya e 


inca. 


-Evitar preguntar varias cosas a la vez.En el caso en que se ha hecho ( qué libros y 


materiales has utilizado), alguna de las respuestas incluía géneros de materiales ( tipo: 


periódicos, casetes), que no era el objetivo de la pregunta y que debían especificarse en 


respuestas posteriores. 


-Evitar preguntar varias veces lo mismo. Sin embargo, creo que esto no debe confundirse 


con la necesidad de preguntar de formas diferentes sobre el mismo aspecto para asegurarnos de 


la sinceridad de la respuesta, como es el caso de las opiniones sobre la unidad de la lengua. En 


este caso, se reformula el contenido reguntando si hay una lengua mejor que otra, dónde se habla 


mejor, si una variedad geográfica es deformación de otra, para finalmente ir al objetivo inicial: 


¿hablamos de la misma lengua? 


-Evitar preguntas que empiecen por cómo, cuándo, dónde, por qué..., que no especifican 


los términos de una respuesta adecuada. Sólo en una ocasión haber formulado una de esas 


preguntas podría haber supuesto una cierta ambigüedad:¿Dónde has estudiado español?, al no 


especificar si se refería a países o centros o qué tipo de centros. 


-Especificar el número de respuestas que puedan darse cuando más de una es posible. Es 


el caso de todas las preguntas estructuradas con tres posibles respuestas para elegir una. 


 


No se fijó de antemano el número de preguntas que habían de realizarse sino que éstas 


vinieron dadas por varios factores: 


-el tiempo disponible para contestar ( una media hora). 


-el deseo de no cansar al estudiante, pues, aunque por el contenido del cuestionario, éste 


podría haber sido larguísimo, no se trataba de cubrir la mayor parte de elementos posibles sino de 


obtener una muestra significativa sobre algunos de ellos. 


-la necesidad de cubrir todos los contenidos deseados organizando éstos en tres áreas:  


a) datos personales 
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b) aspectos culturales 


c) aspectos lingüísticos 


 


 


6.1.2.2. CONTENIDOS 


 


El cuestionario sobre Hispanoamérica y el español de América que se pasó a los 


estudiantes del Instituto Cervantes de Mánchester está dividido en tres bloques, estando el 


segundo y el tercero divididos a su vez en preguntas de opiniones y de conocimientos. 


1-Datos Personales 


2-Aspectos culturales 


 -Opiniones 


 -Conocimientos 


3-Aspectos lingüísticos 


 -Opiniones 


 -Conocimientos 


A continuación explicaremos detalladamente la elección de esos contenidos, elección que 


obviamente no perseguía ser exhaustiva sino representativa. 


 


6.1.2.2.1.DATOS PERSONALES 


Los cuestionarios se pasaron  a grupos de nivel Intermedio 4, Avanzado, Superior y 


Perfeccionamiento. Dejar constancia del nivel parecía, cuando menos,  una cuestión de 


organización, aunque no implicara una gran diferencia de resultados en las conclusiones del 


cuestionario. 


También resultaba necesario  fijar los precedentes, académicos, tanto referentes a centros 


de estudios de español anteriores, como referentes a estancias en Hispanoamérica.  


Además, era necesario saber el contacto que habían tenido en el aula con nuestra materia 


de investigación, fuera a través de profesores hispanoamericanos, fuera a través de los materiales 
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utilizados en su proceso de aprendizaje. En cuanto a éstos, nos interesaba conocer el grado en el 


que habían contribuido a su conocimiento de la cultura y la lengua de América. Por otra parte, es 


obvio que en la actual sociedad de la información, la clase no es el único medio transmisor de 


conocimientos y, por ello, se cosideró necesario explicitar si tenían otras fuentes de información, 


como periódicos y revistas, televisión o radio. 


Desde un aspecto más subjetivo, se les pide valorar si los materiales utilizados trataban 


suficiente y adecuadamente la lengua y la cultura hispanoamericanas.Y, todavía más 


subjetivamente, el grado de satisfacción con sus conocimientos actuales sobre el tema ( se les 


pedía que no modificaran esa respuesta después de acabado el test) y su deseo efectivo de 


ampliarlos. 


 


 


 


6.1.2.2.2.ASPECTOS CULTURALES 


 


-OPINIONES 


Resultaba de interés una primera reflexión acerca de si tenían claro el marco geopolítico en 


el que se iban a inscribir las preguntas planteadas a continuación, de ahí la necesidad de una 


primera distinción terminológica entre Hispanoamérica, Latinoamérica e Iberoamérica, que suele 


resultar confusa incluso entre los que formamos parte de esos espacios geopolíticos. En el uso 


popular a menudo se intercambian las denominaciones. Humberto LÓPEZ MORALES3 las 


delimita del siguiente modo: 


Hispanoamérica: conjunto de países americanos que hablan español; comunidad político-


lingüística en la que el español posee rango nacional y oficial. Algunos de estos países poseen otra 


lengua oficial, pero son minoría.Iberoamérica: países americanos que hablan lenguas ibero-


románicas. Aparte del español, sólo se da el caso del portugués; se incluye, pues, 


                                                 
3 Humberto LÓPEZ MORALES, La aventura del español de América, Espasa, Madrid, 


1998,  pp.141-142. 
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Brasil.Latinoamérica: países americanos quie hablan una lengua neolatina, incluido el francés. 


Pero eso nos obligaría a incluir al Canadá francófono, a la Guayana francesa, a  Haití y a las islas 


antillanas y quedarían excluidos los que hablan holandés, inglés y una serie de lenguas criollas. 


Otro aspecto que podía ser interesante era la visión de los ingleses sobre la relación de los 


españoles con Hispanoamérica, especialmente dado el estereotipo que en algunos contextos he 


vivido ( por ejemplo, conferencias y cursos sobre América o el arte hispanoamericano, donde la 


imagen proyectada de los españoles ha sido la de conquistadores-destructores). La dualidad 


conquista / encuentro se plantea especialmente en la tradición británica y su visión del Imperio 


español. Recordemos, pues,  que, como indica Uslar PIETRI  “ descubrimiento hubo, sin duda, el 


que durante medio siglo largo hizo la mentalidad europea del inesperado hallazgo de un nuevo 


continente. Encuentros hubo, muchos.Básicamente el de los españoles del siglo XVI con los 


indígenas americanos, y el de ambos con los africanos traídos durante todo el periodo colonial. 


Fundamentalmente se produjo un desplazamiento, transformación y mutua influencia”4. Se 


produjo una nueva situación humana en la que ninguno de los protagonistas pudo continuar siendo 


lo que había sido antes. Como dice José Antonio JÁUREGUI, “los españoles, a pesar de todo, a 


pesar de la rusticidad y la brutalidad de los Pizarro y de sus amigos, trajeron la matemática, la 


ciencia de la época, el idioma. Es lo que cantó y contó Pablo NERUDA en un poema del Canto 


General cuyo título lo dice todo:   A pesar de la Ira ”.5  Sin embargo, insito, y como impresión 


subjetiva, no es la visión más extendida entre la población inglesa general, incluso entre personas 


con formación. 


Hemos de señalar que en esta parte hubo un cambio en la formulación de la pregunta la 


primera vez que se pasó el cuestionario y el resto de ocasiones. En concreto, se sustituyó la 


expresión “ ¿la llegada de los españoles fue positiva o negativa?” por la expresión “ ¿la presencia 


de los españoles fue positiva o negativa?”, en un intento de dejar más claro que no se trató de un 


                                                 
4 Forma parte del comentario que hizo Uslar PIETRI a la aparición de una obra colectiva 


publicada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana ( Iberoamérica. Una comunidad) ( 
“la comunidad iberoamericana”, Heraldo de Aragón, 13 de mayo de 1990, p. 31). 
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fenómeno esporádico o del simple choque inicial sino de un proceso que conllevó muchos 


matices. 


Finalmente, también se pregunta por las relaciones actuales de España con 


Hispanoamérica, de acuerdo con sus propias impresiones, nacidas de su conocimiento general del 


mundo o de sus propias experiencias o de la información transmitida en el aula. En esa misma 


línea, se da la oportunidad de expresar su propio conocimiento personal sobre el continente, tanto 


aspectos positivos como aspectos negativos. 


 


-CONOCIMIENTOS 


No se pretendía hacer de esta parte un examen cultural y así se les explicó a los 


estudiantes. Pero sí se pretendía una muestra significativa de sus conocimientos sobre 


Hispanoamérica .Obviamente el tema en sí mismo hubiera podido resultar inabarcable, por lo que 


se siguieron varios criterios en la selección de los contenidos sobre los que se iba a preguntar: 


-Combinar preguntas consideradas de conocimiento general con otras de conocimiento 


más específico. 


-Combinar datos con una presunta mayor difusión con otros de una difusión más 


restringida, aspectos populares con aspectos más elitistas. 


-Combinar informaciones de diferentes medios de comunicación, especialmente periódicos, 


revistas y televisión. 


-Combinar informaciones obtenidas de medios en español ( Canal Internacional de 


RTVE, El Mundo, El País) con otras obtenidas de medios en inglés ( BBC, The Guardian, The 


Economist ), de forma que el grado de conocimiento cultural no dependiera de forma absoluta del 


grado de dominio de la lengua. 


-Combinar conocimientos de diferente tipo: Historia, Geografía, Economía, Literatura, 


Política, Pintura, Ciencia, Música, Cine, Deporte, intentando romper estereotipos como la falta de 


investigación científica. 


                                                                                                                                                     
5 José Antonio JÁUREGUI, “ Cholo, ante el peligro”, ABC, 26-8-01, p. 23. Ese mismo  


título lo tomará Jorge EDWARDS en “ A pesar de la ira” ( El País, 12 de agosto de 2001)  para 
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-Combinar datos procedentes de varios países, desde los de mayor tamaño hasta los más 


pequeños. 


-Ofrecer una imagen positiva de Hispanoamérica y representativa de su contribución a 


diferentes ámbitos del progreso humano, aunque sin obviar aspectos menos positivos, como la 


crisis económica. 


-Valorar el papel de la mujer en aspectos menos conocidos, como la defensa de los 


Derechos Humanos. 


-Incluir personajes de varias generaciones. 


-Combinar conocimientos obtenidos en la escuela con conocimientos adquiridos en los 


medios de comunicación y con los originados por la propia experiencia, especialmente en viajes. 


 


6.1.2.2.3.ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 


 


-OPINIONES 


Las preguntas están basadas en algunos tópicos que han sido objeto de interés tanto por 


especialistas como por legos en la materia y que en algún momento fueron objeto de controversia. 


Para otros, continúan siendo objeto de discusión no tanto científica como de percepción subjetiva 


de los hablantes nativos y de los estudiantes de español. No nos extenderemos más en este punto, 


pues se trató suficientemente con anterioridad en este trabajo. 


Las preguntas están formuladas sobre términos tan subjetivos como “mejor” o “peor”, que 


no son términos lingüísticos sino puramente valorativos. Y giran igualmente sobre la identidad de 


la propia lengua que se estudia y que conlleva, bien es cierto, un cierto conocimiento histórico de 


su evolución. Por tradición, por comodidad e, incluso, por fines didácticos, la discusión 


terminológica actual gira en torno a dos posibilidades: “español de América” y “español en 


Ámérica” ( ésta es la opción de José G. MORENO DE ALBA). En todo caso, nos referimos con 


esos términos al conjunto de variedades dialectales del español habladas en América, que 


comparten una historia común. Esto no implica desconocer el carácter complejo y variado de este 


                                                                                                                                                     


hablar del fanatismo de la identidad. 
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proceso, pues, lingüísticamente hablando, no hay una entidad americana que pueda oponerse 


como un todo a otra entidad ( el español europeo), y que el español de América no es un simple 


trasplante de algo ajeno sino  una entidad que ha crecido en el Nuevo Continente. “Español en 


América” podría reservarse para casos en que nos refiramos a fenómenos históricos y a su 


desarrollo en América. 


 


 


 


 


 


-CONOCIMIENTOS 


La selección de los elementos lingüísticos está fundamentada en las principales 


caracterizaciones científicas del español de América,6 aunque bien se puede entender que no se 


trata de hacer una descripción minuciosa de los rasgos del español de América ni de abordar 


todas las variedades geográficas sino algunos de los fenómenos de mayor difusión. 


Los conocimientos sobre los que se cuestiona a los estudiantes podrían agruparse en los 


siguientes bloques:  


a) Pluralidad lingüística en el continente americano 


b) Léxico 


c) Morfosintaxis 


d) Fonética 


 


a) Pluralidad lingüística en el continente americano. 


                                                 
6 Con carácter general, Rafael LAPESA, Historia de la lengua española, Gredos, 


Madrid, 1981, pp. 535-602. Puesto que desbordaría el objetivo de esta investigación, podemos 
tomar como punto de partida  también a Rafael LAPESA , que hace balance del estado de los 
estudios sobre el español de América, en torno a diferentes ámbitos o campos de estudio ( vid. 
La conferencia de 1989 “ El estudio del español americano en los últimos decenios: aportaciones 







 17 


Respecto al panorama lingüístico existente en América, no se trataba de poner a prueba 


conocimientos muy específicos y mucho menos lingüísticos, sino de constatar si se tiene 


conciencia de que el español no es la única lengua del contiennte y que su presencia tampoco 


supuso por sí misma la desaparición de esa riqueza lingüística. Así, sólo se pregunta por un 


número aproximado de lenguas indígenas, con opciones de cifras lo suficientemente dispares ( 20 


/ 200 / 2.000 ), representativas de una determinada visión del paisaje lingüístico. Luego, sólo se 


pregunta por la presencia de una de las lenguas indígenas más difundidas ( el quechua), que 


además lo es en uno de los países más visitados por los ingleses ( Perú).  


b) Léxico. 


Respecto al léxico se plantean preguntas de distinto tipo: 


-relativas al origen peninsular o americano de palabras que han pasado al español general. 


-relativas a la variedad de denominaciones para un mismo objeto o referencia. 


-relativas a su existencia o no en alguna parte del ámbito hispánico. 


Examinemos esas cuestiones con más detenimiento. 


En primer lugar, se pide a los encuestados que subrayen aquellas palabras que consideren 


“de origen hispanoamericano” de entre una lista de ejemplos.Se ha preferido emplear el término 


“de origen hispanoamericano”, englobando indoamericanismos y afronegrismos, para dar idea de 


términos con significantes aportados por América.  Indica Antonio TORRES 7que a la hora de 


abordar el concepto de americanismo léxico caben dos criterios esenciales: el histórico-


etimológico, que se refiere al origen, y el sincrónico, referido al uso actual, que puede ser 


contrastivo ( un término es utilizado en toda Hispanoamérica o una parte de ella y no en España) 


o no contrastivo (voces empleadas en el Nuevo Mundo, independientemente de que se usen o no 


en Europa). Su combinación permite establecer cuatro tipos básicos: 


-voces patrimoniales: tienen el mismo significante en España, pero han alterado su 


significado en América; son también las creadas en América por derivación, composición o 


                                                                                                                                                     


y cuestiones pendientes”, recopilada en El español moderno y contemporáneo, Mondadori, 
Madrid, 1996, pp.268-304). 


7 Antonio TORRES TORRES, El español de América, Universidad de Barcelona, 
Barcelona, 2001,pp.8-9. 
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acortamiento sobre bases españolas; también los “regionalismos” ( occidentalismos, 


andalucismos, canarismos), los “marinerismos” y los “arcaísmos”. 


-indoamericanismos o indigenismos americanos: préstamos tomados por el español de las 


lenguas amerindias. 


-afroamericanismos o afronegrismos: especialmente en la región caribeña, pero en 


retroceso.8 


-extranjerismos: anglicismos, galicismos, italianismos, lusismos, germanismos. 


De todas formas, el concepto de “americanismo” no ha dejado de ser polémico, pues dada 


la heterogeneidad de sus elementos constitutivos, el léxico del español americano se presta a la 


adopción  de puntos de vista diversos para su estudio.9 


En la lista de posibilidades  se ofrece léxico relacionado con los principales campos 


semánticos en los que arraigaron los indoamericanismos: la botánica, la fauna, la organización 


social, la vivienda y los utensilios domésticos, la alimentación, el vestuario, el clima, el transporte. 
10 De la lista que se ofrece en el cuestionario, deben incluirse como indoamericanismos y 


afroamericanismos: huracán (voz arahuaca taína), tabaco ( afiliación taína, aunque no es seguro), 


maíz ( voz taína), canoa (voz arahuaca), caimán (voz caribe), tiburón ( voz caribe, aunque no es 


                                                 
8 Con carácter general, vid. el capítulo “ “La conexión africana” de John M. LIPSKI, El 


español de América, Cátedra, Madrid, 1994, pp. 110-153 y el capítulo “El afronegrismo” de 
Juan Antonio FRAGO GRACIA, Historia del español de América, Gredos, Madrid, 1999, pp. 
179-ss. Muy especialmente nos interesa por aparecer en nuestro cuestionario el vocablo banana. 
El plátano,nombre y planta, fue exportado de Canarias a Indias, y la palabra banana la oyeron 
los mismos españoles en islas y costas africanas en el curso de sus empresas mercantiles, y en sus 
viajes de ida y vuelta al Nuevo Mundo. 


9 Carmen SARALEGUI se hace eco de algunas de esas clasificaciones. Así, LAPESA ( 
1991), BUESA y ENGUITA  (1992), VAQUERO (1996), LOPE BLANCH (1995) ( El 
español americano: teoría y textos, Eunsa, Pamplona, 1997, pp. 51-52). 


10 El criterio del campo semántico  es uno de los más útiles y ha sido utilizado por varios 
autores, como José Nª ENGUITA UTRILLA, “ Indoamericanismos léxicos en el Sumario de la 
Natural Historia de las Indias”, pp.293-ss. 







 19 


seguro), chicle (voz náhualt), tomate (voz náhualt), chocolate (voz náhualt) tequila (voz náhualt), 


banana (afronegrismo), cacique ( voz taína).11 


En segundo lugar, se les pide discriminar entre palabras equivalentes en España y América 


para designar lo mismo.12 La mayoría de los pares que aparecen en nuestro cuestionario hacen 


referencia a conceptos que se designan mediante una voz predominante en América diferente de 


la predominante en Madrid: almuerzo, jugo, cantina, billetera, pulóver, manejar, chequera, 


pizarrón, maní, ticket , fósforo ( predominantes en dos regiones frente a otras predominantes en 


otras dos regiones). En parte de la siguiente pregunta, junto a algunos aspectos morfológicos de 


los que nos ocuparemos luego, aparecen términos que podrían considerarse extranjerismos ( 


rentar, elevador, plomero, aló ) y términos que existen pero no son predominantes en todo el 


contienete ( guagua ). 


En tercer lugar, se les pide un paso más, no ya discriminatorio sino de conocimiento más 


activo, pues se les pide dar el equivalente en el español de España para determinadas palabras: 


boleto, colectivo, cantinero, lentes. En todo estudio sincrónico del léxico es necesario distinguir 


entre el índice de conocimiento de una palabra y el índice de uso. Esta parte del cuestionario 


buscaba precisamente un acercamiento a un conocimiento más activo del léxico. Se obvió el 


proceso contrario, de dar las palabras del español peninsular para buscar palabras equivalentes 


en Hispanoamérica, aunque no deliberadamente, porque podría resultar de interés en otra 


ocasión. 


c) Morfosintaxis. 


En Hispanoamérica son frecuentes las vacilaciones de género y número. 


                                                 
11 A veces resulta difícil determinar si una voz proviene del taíno o del caribe, porque hubo 


intercambios entre los dos pueblos. Se ha intentado incluso establecer un “phylum” lingüístico 
entre ambos, sin que se haya llegado a resultados concluyentes. Pero, por lo que respecta a 
nuestra investigación, no es una información que resulte relevante. 


12 Los datos están tomados del cuestionario  publicado en 1972 por José G. MORENO 
DE ALBA y aplicado en varias ciudades. Los resultados  fueron publicados en Diferencias 
léxicas entre España y América, Mapfre, Madrid, 1992. Aparecen parcialmente reproducidos 
en Antonio TORES TORRES, op. cit., pp. 55-ss. 
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En relación con el género, la tendencia en España a forjar terminaciones femeninas para 


nombres que por su forma escapan a la distinción genérica o masculinas para los terminados en -


a, se ve en América incrementada. Es el caso de hipócrito, bombillo, cerillo. 


La forma diminutiva de mayor vitalidad en el español americano es -ito ( ahorita); en 


ocasiones, el desgaste de la expresividad lleva a duplicaciones y reduplicaciones del sufijo ( 


ahoritita). Este rasgo morfosintáctico se explica si tenemos en cuenta el valor afectivo del 


diminutivo y su poder para suavizar la comunicación, llevados a sus últimas consecuencias en la 


expresión familiar hispanoamericana.13 


Entre las tendencias formativas hemos seleccionado algunas: 


1) Los colectivos tipo muchachada, gallinerío ... 


2) Los adjetivos en -oso tipo molestoso, demoroso... 


Los dos fenómenos tienen su representación en el cuestionario, aunque aplicados a la 


formación de tres palabras que no existen: estupidoso, gruperío, amigada. Se buscaba con ello 


comprobar su capacidad para identificar los sufijos, independientemente de que estuvieran 


familiarizados con palabras concretas. 


Resultaba esencial la referencia al voseo, puesto que, además, es uno de los rasgos más 


fácilmente identificables por los estudiantes extranjeros. 14 Se entiende por voseo el uso del 


pronombre vos -inexistente hoy en el español peninsular- como pronombre de segunda persona 


singular de confianza; esto es, equivale al uso español -y de algunas zonas hispanoamericanas- de 


tú ( tuteo). El pronombre de plural vosotros ha desaparecido en América, siendo sustituido por el 


plural de confianza ustedes, que es forma también del plural de respeto.La forma complementaria 


os  también ha desaparecido en América, siendo sustituida en el voseo por te y preposición + 


                                                 
13 En el estudio detallado que hace María VAQUERO DE RAMÍREZ, El español de 


América II. Morfosintaxis y Léxico, Arco/Libros, Madrid, 1998, pp.26-28, resulta 
especialmente llamativo la exageración de la tendencia en Ecuador, con diminutivos que afectan a 
todas las palabras salvo a los relacionantes: Sólo he tenido dositos hijos; ahisito, detrasito está. 


14 vid. de forma detallada el tratamiento de los paradigmas verbales y pronominales que el 
voseo conlleva en las distintas zonas geográficas en :  Sean MORRIS, “ El voseo del Río de la 
Plata”, Español actual, 65 / 1996, pp. 49-54. Y ampliamente estudiado en la literatura: Norma  
CARRICABURO, El voseo en la Literatura Argentina, Arco / Libros, Madrid, 1999.  
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vos. El posesivo correspondiente es tu , constatándose la desaparición de vuestro, desaparición 


que ha ocasionado un reajuste del sistema de los posesivos. También en este caso podemos decir 


que son varias las posibilidades de realización del voseo allí donde se da. Tampoco podemos 


olvidar que supone una mezcla o interferencia de los paradigmas verbales, a partir de tres tipos 


básicos : voseo pronominal y verbal, cuando al uso de vos  se añaden las desinencias verbales de 


segunda persona del plural ( vos amás); voseo pronominal, cuando aparece vos, pero las 


desinencias verbales son de segunda persona del singular ( vos amas); voseo verbal, cuando el 


pronombre es tú, pero las desinencias verbales son de segunda persona del plural ( tú amás).15  


En nuestro cuestionario se ha buscado simplificar el fenómeno al máximo, limitándonos a 


detectar el conocimiento del fenómeno de forma genérica: uso de vos en lugar de tú, sin entrar en 


la especificidad de los diferentes paradigmas. 


 


También se plantea la reflexión sobre estructuras sintácticas predominantes en América; no 


se pide que sea una reflexión científica, de análisis lingüístico, sino más bien de identificación de 


estructuras que encuentran diferentes del español estándar que están aprendiendo, de ahí que se 


les pida simplemente si cambiarían algo, si lo dirían de otra manera. Por nuestra parte, debemos 


explicar mínimamente cuáles son los fenómenos morfosintácticos que se pusieron ante ellos: 


- ¿Y tú que sabes?. 


 Se observa un fenómeno que ha sido estudiado con detalle por Germán DE GRANDA.16 


La tendencia al orden SVO ( Sujeto Vervo Objeto) explica, según María VAQUERO DE 


                                                 
15 A este fenómeno le dedica Charles KANY todo un capítulo en Sintaxis 


hispanoamericana, Gredos, Madrid, ed.de 1994, capítulo III 3 ( pp. 77-121). 
16 Germán DE GRANDA, “ Un rasgo sintáctico caribeño en el español dominicano del 


siglo XVIII ( la no inversión del pronombre sujeto en oraciones interrogativas)” y “ Acerca de la 
génesis de un rasgo sintáctico del español antillano. La no transposición del sujeto pronominal en 
oraciones interrogativas”, Español de América, español de África y hablas criollas 
hispánicas.Cambios, contactos y contextos, Gredos, Madrid, 1994, pp. 154-188. En el 
primero de los artículos enumera todas las hipótesis que se han llegado a dar para explicar el 
fenómeno: influencia de lenguas africanas o de esquemas sintácticos del inglés popular de los 
Estados Unidos, acción del acento rítmico, hipótesis funcional, influjo sintáctico del habla de 
colonizadores canarios, tendencia a la anteposición, o postposición, de formas monosilábicas o 
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RAMÍREZ, la frecuencia de sujetos pronominales y la presencia del pronombre sujeto entre el 


interrogativo y el verbo.17 


-Ya terminé.  


En el uso del pretérito perfecto simple de indicativo frente al compuesto se produce una 


notable diferecia entre el español europeo y el americano: mientras en España hay un amplio uso 


del compuesto para la referencia a acciones perfectivas, sobre todo si se han desarrollado en un 


pasado próximo al momento del habla, en el americano la referencia a acciones perfectivas, 


incluso las más inmediatas, tiende a hacerse con el indefinido. 18 


-No te preocupes, Patty, yo me regreso en colectivo nomás.  


Hay una tendencia a la reflexivización expletiva de ciertos verbos ( enfermarse, llorarse, 


regresarse, tardarse...).En concreto, respecto al verbo regresarse, digamos que en el español 


estándar no se usa reflexivamente el verbo intransitivo regresar , pero sí, y con frecuencia, en la 


mayor parte de Hispanoamérica, debido tal vez a analogía con varios verbos corrientes de 


movimiento, tales como volverse, irse, devolverse...Regresarse está hoy muy extendido.19 


Mientras que en España la forma preferida es nada más, Hispanoamérica ha conservado el 


uso arcaico de no más  ( nomás) y extendido su valor a acepciones desconocidas en España, si 


                                                                                                                                                     


polisilábicas respecto al verbo, interferencia en el orden de palabras  de conglomerados léxicos, 
aproximación a la sintaxis natural, admisión por el español caribeño de rasgos sintácticos propios 
de las hablas criollas manejadas por la población negra de las Antillas, adquisición de 
modalidades sintácticas propias del noroeste peninsular, generalización en el español antillano del 
orden de palabras SVO. Señala que algunas de ellas tienen poco soporte científico. 


17 María VAQUERO DE RAMÍREZ, El español de América II. Morfosintaxis y Léxico, 
Arco/Libros, Madrid, 1998, pp.18-19. 


18 Esta dicotomía no es tan radical. Como señala, Charles KANY, “las diferencias se tienen 
puntualmente en cuenta en Navarra, Aragón y parte de Castilla la Vieja, pero fuera de aquí se ha 
rechazado a veces esta práctica. En algunas regiones de Galicia, Asturias y León únicamente el 
indefinido es corriente para expresar ambos significados. En el resto de España, ambos usos han 
tendido a fusionarse.[...] El uso es raro en el español de América: es corriente en Bolivia, al igual 
que en el noroeste de Córdoba (Argentina) y ocasionalmente en otros lugares. Por el contrario, 
en la mayor parte de Hispanoamérica se emplea frecuentemente el indefinido en casos en los que 
los puristas insisten sobre el pretérito perfecto” (Sintaxis hispanoamericana, Gredos, Madrid, 
1994, pp. 199-200) 
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bien en unos pocos ejemplos clásicos pueden hallarse implícitas derivaciones semejantes.El uso 


hispanoamericano se ha subdividido tal como sigue:20 


1-Equivalente a solamente. 


2-Sufijo reforzativo de adjetivos y adverbios. 


3-Sufijo enfático de formas verbales, sobre todo imperativas. 


4-Entre al y el infinitivo, como sinónimo de apenas, tan pronto como. 


5-Su uso frecuente lo ha debilitado y le ha privado de significación real, reduciéndose su 


función a suavizar la frase. En este sentido se ha recogido en el cuestionario, como si el hablante 


quisiera quitarle importancia a tener que regresar en autobús o quisiera descargar a su interlocutor 


de la obligación de llevarle en su propio vehículo; es como si dijera: “ No te preocupes. Yo 


regreso en autobús”. 


-Hacen dos meses que nos conocemos.  


En toda Hispanoamérica se ha señalado el uso concordado de haber en construcciones 


existenciales y de hacer  en construcciones temporales, que según la norma son impersonales. 


Como norma en el español estándar, el impersonal haber va siempre en singular, puesto que el 


sustantivo que le acompaña no es sujeto, sino complemento directo. Sin embargo, la 


concordancia es muy común en toda Hispanoamérica, aunque su frecuencia difiere de unos países 


a otros; en Argentina, Chile y América Central parece particularmente extendido. En expresiones 


temporales, con el verbo hacer  hallamos el mismo tipo de concordancia que con haber.21 


-Recién he comido. 


Recién, que en España se emplea únicamente con participios, se añade en América al 


verbo en forma conjugada. El adverbio recién no es apócope de recientemente. Al parecer, la 


lengua antigua empleó ocasionalmente la palabra original reciente con el sentido de hace poco 


tiempo.Al paso que este uso ha caído en el olvido en España, en ciertas regiones de 


                                                                                                                                                     
19 Sobre este verbo y otros semejantes ( devolverse, enfermarse, tardarse, dilatarse, 


demorarse, atrasarse, adelantarse, recordarse ), vid. Ch. KANY, op.cit.,pp.226-238). 
20 Ch. KANY, op. cit.,pp. 368-372. 
21 Sobre las discrepancias  en este uso, vid. Ch. KANY, op. cit., pp.260-262. 
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Hispanoamérica ( especialmente en Río de la Plata, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador) se ha 


desarrollado grandemente, y la forma breve recién ha adquirido nuevos significados: 


1) ahora mismo, hace poco tiempo . 


2) sólo, sólo entonces, no antes. 


3) apenas, tan pronto como. 


Con el primer significado lo hemos incluido en el cuestionario.Y, aunque se ha dicho que el 


segundo significado es el más corriente, con frecuencia se hallan superpuestos los significados 1 y 


2.22 


-Se fue y no espero verlo más nunca.  


En América se prefiere el orden más nada, más nadie, más nunca. 


-Él corrigió todos los exámenes para yo poder descansar. 


 La tendencia a la expresión antepuesta de los sujetos pronominales ( de acuerdo con el 


orden SVO) se manifiesta claramente en las construcciones de infinitivo, forma verbal que, en 


contra de la norma general del español, recibe, en el Caribe, sujeto pronominal antepuesto. Son 


especialmente interesantes construcciones de infinitivo en oración final con sujeto no coincidente, 


como en este caso. La oración de infinitivo precedido de para sustituye a la forma de subjuntivo. 


 


d) Fonética. 


El hecho de tratarse de un cuestionario escrito hacía más difícil hacer preguntas 


relacionadas con aspectos fonéticos. Por ello se optó por dos preguntas en las que el aspecto 


fonético tenía o podía tener reflejo gráfico y que. al mismo tiempo, fueran fenómenos 


significativos. 


Por una parte, la traslación del acento ( chófer / chofer ). 


Por otra parte, el seseo, fenómeno que, después de una larga historia de reajustes y 


valoraciones extralingüísticas, acabó imponiéndose en el español de América. Es uno de los 


                                                 
22 Ch. KANY, op. cit., p.379. 
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poquísimos rasgos generales, aunque no exclusivo, pues lo comparten con Hispanoamérica la 


mayoría de los dialectos meridionales de la Península Ibérica y las Islas Canarias.23 


 


6.1.3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 


 


Los cuestionarios se pasaron a diez grupos de estudiantes del Instituto Cervantes de 


Mánchester, entre el nivel Intermedio 4 y el de Perfeccionamiento, durante parte de sus horas 


lectivas, durante los meses de mayo y junio de 2002. Para completarlos se les limitó el tiempo a 


30 minutos aproximadamente para evitar que se restara tiempo excesivo a las actividades 


previstas por la programación del curso, y para evitar que “se estancaran” pensando en algunas 


respuestas, dejando sin contestar el resto. Por otra parte, era necesario que se hiciera en tiempo 


de clase para evitar la consulta en casa de diferentes fuentes de información, como medida para 


asegurar respuestas espontáneas y de conocimiento realmente asimilado. 


Es muy importante que las personas que deben completar el cuestionario reciban una 


explicación y unas instrucciones mínimas no sólo sobre la mecánica elemental de cómo contestar 


las preguntas, sino también qué se espera de ellos, qué se espera de sus respuestas, en concreto, 


dejar claro que no tiene un carácter evaluatorio de sus conocimientos sobre el español de 


América y sobre los elementos culturales americanos. Y que sus respuestas, especialmente las 


relacionadas con sus opiniones, van a ser confidenciales y que, por supuesto, rellenar el 


cuestionario es voluntario. Así se hizo en este caso.  Adicionalmente, se les ha explicado la 


utilidad que para ellos tiene dedicar parte de una clase a completar esos datos, cómo se inserta en 


su proceso de aprendizaje y además lo trabajan posteriormente con sus respectivos profesores, 


con los que he comentado previamente las preguntas del cuestionario. Según los casos, fui yo 


                                                 
23 En realidad, tampoco el seseo tiene una caracterización uniforme, sino que se han 


determinado diferentes realizaciones geográficas. Ya CANFIELD ( La pronunciación del 
español de América, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá,1962) registró cuatro variantes de /s/ en el 
español de América. Más recientemente, María VAQUERO DE RAMÍREZ ha descrito más 
realizaciones del seseo ( vid. El español de América I. Pronunciación, Arco/Libros, Madrid, 
1998, pp. 34-38 ). 
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personalmente quien dio las explicaciones antes de la distribución de los cuestionarios; en otros 


casos, fueron sus respectivos profesores. 


 Como forma de trabajo -seguida por la mayoría de los grupos- sugerí que los estudiantes 


trabajaran en casa, con una copia del cuestionario, y buscaran ( en gramáticas, diccionarios, 


Internet..) aquellas informaciones que desconocían, que las pusieran en común al día siguiente en 


clase y que el profesor les ayudara a resolver sus dudas. 


 


La triangulación de los resultados se ha realizado recurriendo a otra fuente de información: 


las entrevistas, y aportando en ambos casos los materiales ( las hojas originales  de los 


cuestionarios completadas y las grabaciones originales de las entrevistas). Todo se llevó a cabo en 


el mismo periodo de tiempo y con coincidencia de la mayor parte de los sujetos objeto de 


estudio, aunque no de todos. No se ha recurrido a la observación como forma de triangulación 


por no tratarse de una materia de investigación concentrada en unas determinadas sesiones, sino 


que la presencia de elementos lingüísticos y culturales hispanoamericanos impregna o podría 


impregnar toda la programación y la práctica de un determinado grupo y rastrear ese aspecto 


concreto implicaría un seguimiento muy exhaustivo y prolongado en el tiempo. Tampoco parecería 


muy rentable observar un sinfín de clases para obtener datos esporádicos referentes a nuestro 


objeto de estudio. 


 


 


 


 


6.1.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 


 


6.1.4.1.DATOS PERSONALES 


 


--LOS DATOS 
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Tanto en los cuestionarios como en las entrevistas, una vez que se han recogido los datos, 


es necesario organizarlos antes de escribir el informe respectivo. De lo contrario, se nos podría  


acusar de una presentación selectiva y de mezclar los datos con la interpretación de los 


mismos.Es necesario, pues, organizar las evidencias y esto no es una mera acumulación de notas 


de campo o de materiales, sino que debe hacerse de forma sistemática, por ejemplo, a partir del 


orden de las preguntas o de los temas tratados. Se hace necesario, pues, categorizar, resumir, 


condensar, combinar datos de distintas fuentes. 


El número total de cuestionarios completados fue de 65, de acuerdo con la siguiente 


distribución por niveles y grupos ( de acuerdo con la distribución de cursos del centro estudiado): 


Grupo Nivel Número de cuestionarios  
1 Intermedio 4 5 
2 Intermedio 4 7 
3 Intermedio 4 8 
4 Avanzado 1 6 
5 Avanzado 1 10 
6 Avanzado 2 8 
7 Avanzado 3 5 
8 Avanzado ( conversación) 5 
9 Superior 1 6 
10 Perfeccionamiento 5 


 
Lugares donde han estudiado español:∗  


España 13 
Hispanoamérica♦ 3 


 


∗  Lógicamente, además de haber estudiado en el Reino Unido, pues todos son estudiantes 


del Instituto Cervantes de Mánchester, aunque muchos de ellos empezaron sus estudios en otros 


centros del país. Se asimila a este grupo el caso de dos estudiantes que empezaron sus estudios 


en Grecia y Alemania. 


♦Estos tres estudiaron español en sus estancias en Guatemala, Ecuador y Honduras. 


 


Las estancias en Hispanoamérica se han realizado en los siguientes países, por los siguientes 


motivos  y con los siguientes periodos de permanencia: ∗  
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País Motivo Tiempo de estancia 
Guatemala turismo 3 semanas 
México turismo 4 semanas 
Costa Rica y Cuba turismo 4 años ( ?) 
México turismo 6 horas 
Ecuador conocer a la gente del país  3 meses 
Cuba turismo 2 semanas 
Colombia negocios 1 año y medio 
Argentina negocios 1 año 
Argentina, Uruguay, Brasil turismo ----- 
México turismo 1 día ( ?) 
Colombia y Bolivia trabajo 4 meses  
México, Venezuela, Isla 
Margarita 


turismo 14 semanas 


Honduras y Guatemala trabajo 11 meses 
Argentina [ y Brasil]  trabajo 2 meses 
México turismo 3 semanas 
México turismo y trabajo 3 semanas 
Nicaragua, Costa Rica, 
Venezuela, Bolivia, Perú 


turismo 14 semanas 


Perú y Cuba turismo 2 semanas 
Perú y Bolivia turismo 2 semanas 
Chile y México turismo ---- 
Cuba turismo 4 semanas 
Cuba turismo, trabajo, otros 3 semanas 
Venezuela turismo, trabajo, otros 3 semanas 
Costa Rica turismo, trabajo, otros 2 semanas 
Guatemala turismo, trabajo, otros 1 semana 
Ecuador turismo 1 mes 
Venezuela y Ecuador turismo 6 semanas 
Perú, Chile, Bolivia, Argentina turismo 6 semanas 
Cuba turismo 3 semanas 


∗  Se han eliminado algunos datos incomprensibles, aunque se han mantenido dos con el 


símbolo de interrogación (?). 


 


Independientemente del lugar de estudio, algunos de ellos han tenido profesores 


hispanoamericanos, de acuerdo con la siguiente distribución de nacionalidades:∗ 
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colombianos 5 
guatemaltecos 1 
chilenos 5 
argentinos 3 
mexicanos 2 
peruanos 3 
ecuatorianos 1 
hondureños 1 
cubanos 1 
venezolanos 1 


∗Obviamente, no se incluyen las referencias a intercambios lingüísticos personales. 


Independientemente del lugar de estudio, los manuales y otros libros citados expresamente 


con los que los encuestados han trabajado han sido los siguientes∗: 


Gente 1 4 
Gente 2 30 
Suerte 1 
501 Spanish Verbs 1 
Éxito 1 
ELE 1 14 
ELE 2 1 
Paso Doble 2 
España Viva / Viva España 4 
¡Aprobado! 1 
Sueños 6 
Sigue 1 y 2 1 
Ahora mismo 1 
Rápido 2 
Intercambio 2 1 
Intercambio 3 
Mastering Spanish 1 
Ven 1 1 
Ven 2 1 
Collins Spanish Grammar 1 
Berlitz 1 
Abanico 25 
Para empezar 2 
Curso Avanzado de Español 1 
A que no sabes 2 
Teach Yourself Spanish 1 
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Assimil 1 
México Viva de la BBC 1 
Clarísimo 1 
Claro 1 
Pasos 1 y 2 1 
Al tanto 1 
Español Avanzado 1 
Acevon Gramática 1 
Diccionario Vox  1 
Diccionario Collins 1 
Advanced Spanish 1 
A Spanish Reference Grammar 1 


∗Aunque todos los estudiantes de los cursos Intermedio utilizan Gente 2 y los de 


Avanzado Abanico, no todos los encuestados los nombran.  


Se han mantenido las denominaciones que ellos dan . Pero, cuando hacen referencia 


simplemente a Gente o ELE, se ha sobreentendido que se refieren a Gente 2 y ELE1, libros que 


han conocido en el centro y que cuando han querido especificar  que eran Gente 1 y ELE 2  lo 


han hecho. 


 


En su opinión, esos libros trataban suficiente y adecuadamente la lengua y la cultura 


hispanoamericanas: 


 


SÍ 32 
NO 27 
NS / NC 6 


 


Respecto a los tres manuales utilizados en el centro, los pronunciamientos expresos fueron 


en la siguiente línea ( se han incluido todas las respuestas que habían citado alguno de estos libros 


entre los utilizados): 


 SÍ NO 
ELE 1 (edición antigua) 8 5 
Gente 2 19 8 
Abanico 11 11 
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Respecto a su conocimiento de materiales que traten específicamente la lengua y la cultura 


hispanoamericanas, la investigación recoge los siguientes resultados: 


NO 48 
SÍ 17 
¿Cuáles? Una biografía de Colón    


Cuentos de García Márquez     
Civilizaciones y lenguas hispánicas     
Mera constatación de verlos en librerías  
Geografía latinoamericana, sobre todo Chile 
No cita nada concreto  (+2) 
México Viva de la BBC    
Sueños   
Internet      
Obras de García Márquez y Borges         
Granma ( Cuba) 
Libros, periódicos por Internet y algunos exámenes 
Libros de la biblioteca pública 
Una parte de Abanico 
Linguaphone ( utiliza personas latinoamericanas) 
Revistas Open Veins of Latin America y Latin American Bureau 


 


En cuanto a los medios por los que reciben información de Hispanoamérica: 


periódicos y revistas 38 
TV 24 
radio 15 
en clase 33 
viajes 2 
internet 11 
organizaciones políticas 1 
libros 8 
personas que han visitado Hispanoamérica 1 
por teléfono con una amiga 1 
e-mail y listas de correo electrónico 2 
otros ( sin especificar) 3 
hablando con amigos y familiares de lengua 
materna española 


3 


cintas 1 
noches latinoamericanas en Instituto 
Cervantes y otras actividades culturales 


2 


películas 1 
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Finalmente, respecto a su satisfacción con la información y contenidos recibidos y la 


posibilidad de ampliarlos: 


 SÍ NO NS/NC 
Satisfacción actual 15 47 3 


 
 SÍ NO NS/NC 
Deseo de ampliar conocimientos 54 8 3 


 


--LA INTERPRETACIÓN 


 


La mayor parte de los estudiantes analizados ha realizado sus estudios de español en su 


propio país y sólo 13 de los 65 aprovecharon su estancia en España para completar sus estudios.  


Por otra parte, de todos los que se trasladaron a Hispanoamérica, sólo 3 estudiaron 


español allí de manera formal ( en Guatemala, Ecuador y Honduras). Sin embargo, muchos han 


viajado a Hispanoamérica, pero no por motivos de estudio o con el propósito de ampliar sus 


estudios de lengua. La mayoría viajó allí por turismo y, en algunos casos, por trabajo. Parece ser, 


pues, que Hispanoamérica sigue siendo vista como destino de ocio o de negocios, pero no como 


un destino lingüístico, en relación a lo cual España sigue gozando de preferencia. Además, se 


observa que la mayoría de las estancias son muy breves ( 3 ó 4 semanas de media), como 


lógicamente corresponde a las estancias turísticas. Sólo por trabajo las estancias se amplían a 


varios meses o hasta un año o año y medio. 


Aunque han estudiado mayoritariamente en el Reino Unido, han tenido contacto con 


profesores hispanoamericanos; en concreto, han conocido hasta 23 profesores de dicho origen, lo 


que da muestra de la importante presencia de hispanoamericanos en el sistema de enseñanza 


inglés. Aunque no pueda afirmarse con rotundidad, predominan entre el profesorado los 


nacionales de los que, en general, más presencia tienen en el conjunto de la población: 


colombianos, chilenos, argentinos, peruanos. No se han incluido en estas cifras los contactos que 


necesariamente se producen en intercambios privados de conversación, puesto que esta parte el 
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proceso de aprendizaje queda fuera del control del aula y difícilmente podríamos cuantificarla en 


este tipo de estudio. 


Respecto a los materiales que estos grupos de estudiantes han utilizado se constata, en 


primer lugar, su enorme heterogeneidad. Intentar explicar esto no resulta fácil, podría atribuirse a  


la irregularidad o inconstancia en los estudios de español, que les ha llevado a cambiar de centro 


con frecuencia; los intentos sucesivos de cambiar de método por insatisfacción o fracaso con 


métodos precedentes; los traslados de residencia tan frecuentes en el Reino Unido por la general 


movilidad de la población, lo que llevaría a retomar los estudios en nuevos contextos de 


aprendizaje, etc. 


Puesto que son estudiantes del Instituto Cervantes de Mánchester, predomina la presencia 


de los tres libros oficiales en el centro: ELE 1 (14), Gente 2 ( 30), Abanico (25). El menor 


número de referencias a ELE1 parece indicar que muchos de los estudiantes se incorporaron al 


centro a partir del nivel Intermedio, habiendo iniciado sus estudios en otros centros de enseñanza 


de adultos o en la escuela. Por otro lado, la escasa presencia de Intercambio ( 4), el libro 


dominante antes de la implantación de Gente hace dos años, revela que son estudiantes recientes. 


En el análisis del contexto que se hizo anteriormente en este trabajo se analizaron materiales 


utilizados por The Open University; es un análisis que nos puede ayudar a entender el contexto 


inglés. Pero los datos revelan que los estudiantes que siguen su formación a distancia no se 


incorporan a la enseñanza presencial. Con todo, se ha mantenido el análisis de sus materiales en la 


otra parte del trabajo como aspecto general de interés para quien desea tener una visión de 


materiales que tienen una amplia implantación en la formación en español de los ingleses adultos. 


Por lo que a nuestra investigación respecta, se observa, en general, casi un empate entre los 


que creen que los libros que han ido jalonando su aprendizaje trataban suficiente y 


adecuadamente la lengua y la cultura hispanoamericanas y los que creen los contrario. Es decir, 


no parece existir una tendencia clara en uno u otro sentido. Esta apariencia cambia al referirse 


específicamente a los tres libros más usados en el centro para uno de los libros, pero no para los 


otros. Además del hecho de que la mayoría de los que los han usado se pronuncian sobre este 


aspecto, respecto a ELE 1 y Abanico existe bastante equilibrio, lo que podría hacernos pensar 


que en esos libros no queda suficientemente resaltada la presencia de lo hispanoamericano o que 
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pasa desapercib ida o que, simplemente, no existe. Es especialmente remarcable que en el caso de 


la antigua edición de ELE 1 los que creen que lo trata adecuadamente son ligeramente superiores, 


cuando sabemos que la presencia en Abanico es mayor. Sin embargo, en el caso de Gente 2  


hay una amplia mayoría que cree que el tratamiento es suficiente y adecuado. Posiblemente, es 


señal de que la presencia hispanoamericana es mayor y más evidente que en los otros casos. 


El grupo de estudiantes analizado no conoce en su mayoría ( 48) materiales que traten 


específicamente lo hispanoamericano. Habría que pensar si se debe a desinterés personal o a falta 


de información por parte de sus profesores o del centro. Tal vez debería hacerse hincapié en la 


posiblidad de acceso, por ejemplo, a lecturas graduadas centradas en Hispanoamérica 


disponibles en la biblioteca del centro. Una minoría ( 17) es capaz de citar materiales específicos, 


pero su heterogeneidad sólo nos lleva a la conclusión de que muy esporádicamente son materiales 


dirigidos expresamente a estudiantes de español como segunda lengua. La mayoría son ensayos, 


obras de ficción, obras de geografía, revistas..., es decir, obras destinadas al público general 


nativo. 


Resulta especialmente llamativo el tipo de medios por los que dicen recibir información de 


Hispanoamérica. De las cuatro posibilidades que expresamente se les ofrecían ( periódicos y 


revistas, televisión, radio, en clase), dicen  recibir información mayoritariamente a través de los 


medios de comunicación ( destacadamente la prensa escrita), pero también siguen teniendo como 


fuente de información el aula. Hemos de suponer que la información obtenida en clase no 


proviene ya  tanto de los materiales como del profesor y de los propios compañeros. Lo que 


resulta llamativo es que, cuando se les da la posiblidad de citar otros medio,  no parecen ser 


conscientes de que sus viajes a Hispanoamérica también son fuente de conocimiento. También 


son pocos los que hacen referencia a intercambios con hispanoamericanos en el propio país o por 


medios virtuales o en los encuentros culturales del centro de estudio.  


Hemos de destacar que hay casi tantos que tienen en Internet una fuente de conocimiento 


como los que buscan lo mismo en libros. En el futuro sería interesante estudiar la evolución de 


este dato concreto. 


Finalmente, los datos del cuestionario dejan traslucir una cierta insatisfacción con la 


información y contenidos recibidos sobre la lengua y la cultura hispanoamericanas. Hasta cierto 
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punto entra en contradicción con su opinión sobre los libros de clase, por lo que habría que 


deducir que la insatisfacción nace de otros elementos. Hemos visto anteriormente que 33 dicen 


recibir información en el aula; parece ser que la cantidad o la calidad no es suficiente y habría que 


incidir en ello. Sea cual sea la causa que produce esa insatisfacción, hay un deseo decidido de 


ampliar esos conocimientos.  


 


 


 


6.1.4.2. ASPECTOS CULTURALES 


 


--LOS DATOS 


 


Respecto a la equivalencia de los términos Hispanoamérica / Latinoamérica / 


Iberoamérica, opinan:♦ 


equivalentes 24 
no equivalentes 38 


♦Hemos eliminado la respuesta que hace equivalentes Latinoamérica  e Iberoamérica, 


pero ambas distintas de Hispanoamérica y los que no contestan. 


 


La llegada de los españoles a América fue: 


conquista 58 
encuentro 7 


 
La presencia en el continente resultó:♦ 


positiva 27 
negativa 26 


♦NS/NC : 6 


 Hemos tomado sólo la negativa en los casos en que se hace notar que depende del punto 


de vista, si es el de los españoles positiva, si es el de los indígenas negativa. 
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No se han tenido en cuenta las respuestas a esta pregunta en los 6 cuestionarios que tenían 


la redacción original de la pregunta, donde ponía llegada en lugar de presencia. 


 


Las actuales relaciones de España e Hispanoamérica son:♦ 


buenas 44 
malas 3 
indiferentes 19 


 
♦NS/NC: 1 


Algunos marcan dos. 


 


Respecto a los principales problemas del continente, los estudiantes señalan: 


-La pobreza (+31) (+ 1 en algunos lugares ) 
-La corrupción (+7) 
-La Unión Europea 
-Violencia en la vida policial 
-Falta de democracia  (+1) 
-La deuda externa (+3) 
-Las desigualdades sociales 
-No haber logrado la reforma de las propiedades agrarias, en general 
-El desarrollo positivo para todo (?) 
-El nivel de inflación  (+2) 
-Dictadores 
-Comunistas 
-Falta de dinero 
-La economía (+5) 
-La (gran) influencia de EE.UU. (+2) 
-Drogas, el cultivo de drogas  (+7) (+1 en algunos países)  
-Gente pobre  (+2) 
-La corrupción de políticos (+2) 
-Dependencia de EE.UU. 
-La contaminación del medio ambiente 
-El sistema de gobierno, los regímenes políticos 
-El medio ambiente 
-El paro , el desempleo (+2)(+1 especialmente en el campo) 
-Criminalidad, crimen  (+4) 
-Golpes militares 
-En general, la gente es más pobre que en Europa 
-Problemas políticos con los gobiernos 
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-No tienen suficiente dinero ni democracia ni estabilidad 
-Hay mucha contaminación 
-Superpoblación  (+1) 
-La situación política 
-Relación con los EE.UU. 
-Los gobiernos 
-Dinero 
-Crecimiento de población 
-Guerra 
-Tienen deudas ( Argentina) (+2) 
-Deforestación ( Perú, Brasil) 
-La pobreza de la mayor parte de la gente 
-Problemas financieros de los gobiernos 
-La política (+2) 
-La economía ( Argentina) 
-Ecología 
-Población muy grande 
-Problemas financieros, económicos  (+1) 
-El capitalismo 
-Violencia (+2) 
-Gobiernos inestables y, a menudo, corruptos 
-Problemas políticos y sociales 
-Clima ( Niño) 
-Importancia de los EE.UU. 
-Daños al medio ambiente 
-Falta de gobiernos limpios 
-Gastan demasiado en armas 
-Organizaciones políticas 
-Deudas al mundo desarrollado 
-Inestabilidad (+1) 
-Inversiones de los extranjeros 
-La dominación de EE.UU. 
-NS / NC (+6) 


 


Frente a ello, citan como aspectos positivos de vivir en Hispanoamérica: 


-La música en algunos países 
-La comida (+2) 
-La cultura (+9) 
-La mezcla de gente 
-La onda libre (?) 
-El clima, el tiempo (+15) 
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-El paisaje (+7) 
-Las vistas 
-No comercializado 
-La lengua (+2) 
-La gente (+6) 
-La naturaleza (+6) 
-La variedad de la vida 
-La gente es muy amable (+1) 
-Cultura interesante 
-La música (+6) 
-La actitud de la gente ( abierta) 
-El ambiente (+2) 
-Culturas diferentes, la cultura diversa, las culturas  (+1) 
-La vida barata, es muy barato vivir 
-El sol (+1) 
-La gente, muy simpática 
-La mezcla de culturas 
-La cultura original 
-Menos capitalista 
-La mezcla de razas 
-Cultura muy rica  (+1) 
-Posibilidades en el futuro ( turismo) 
-Belleza de los países (+1) 
-Los animales 
-Recursos naturales (+1) 
-El paisaje de las selvas, montañas y llanos 
-El país (?) 
-La historia (+2) 
-La arquitectura 
-Increíble continente con una riqueza de bellezas naturales  
-Buena e interesante gente 
-La cultura de la gente indígena, hombres indios 
-La variedad de paisaje 
-El paisaje hermoso 
-Muchos jóvenes 
-Gente a veces animada y amistosa 
-Forma de pensar 
-La riqueza del medio ambiente 
-Los pueblos 
-Población menos densa 
-La forma de vivir 
-NS / NC (+9) 
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En cuanto a los contenidos, creo conveniente organizar las respuestas de acuerdo con el 


criterio de cerradas / abiertas. 


 


TEMA RESPUESTA CORRECTA♦ RESPUESTA ERRÓNEA 


o NS /NC 


Descubrimiento 1492 48 (1), 1495 (10), 1422 (6) 
Cultura maya:México 51 (2),Argentina(2),Perú (10) 
Cultura inca: Perú 49 (3), México (11), Argentina 


(2) 
Capital Ecuador: Quito 33 (24),Asunción(1), 


Montevideo(1), 
Valparaíso(1),Caracas (2), 
Santiago(1),Ecuador(1), 
Bogotá(1) 


Capital Cuba: La Habana 59 (6) 
Capital Perú: Lima 53 (12) 
Día Hispanidad:12 octubre 3 (51), 13 octubre (1), 26 


julio(1),14 noviembre(1), 
5mayo(3),noviembre(1), 
25octubre(1),25agosto(1), 
octubre / noviembre(1), 
 14 octubre(1) 


Mercosur: Arg.Bra.Uru.Par. 1 (44), 
Colombia-Urug-México 
(1), 
Arg-Chile (2), Argentina 
(1), 
Chile-Arg.-Uru. (2), Bra.-
Arg.-Perú-Col-Bolivia (1), 
Méx-Pan-Ven-Costa 
Rica(1),Arg.-Chile-Brasil-
Ven.(1), México y otros(1), 
Arg.-Chile-Uru.-
Brasil,(1)México y EE.UU. 
(2)  ,Chile-Arg.-Brasil(1), 
Brasil-Arg.-Chile-
México(1),Arg.-Brasil y 
algunos otros(1), Unión 
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Europea(1), los países 
iberoamericanos(1), Arg.-
Perú-Chile(1), Arg.-Mex-
Ecua-Cuba-Perú-Brasil (1) 


A.Mutis: escritor 18 (35),pintor (8), músico (4) 
Cien años...:García Márquez 54 (9), Borges (2) 
Crisis financiera: Argentina 60 (y Venezuela 3, México 1, 


Perú 1) 
 


Pres. Venezuela: Chávez 42 23 
Fox: Pres. México 
 


36 (17),Argentina(4), 
Nicaragua (8) 


Exportación Ven.: petróleo 
 


27 ( incluidos oil  y petrol) 
aceite [aceite de oliva] 5 


(28), tabaco(1), 
carne(1),azúcar(1),latas 
(?)(1),algodón(1),café(1) 


Rivera y Kahlo:mexicanos 27 (20), argentinos (14), 
chilenos (4) 


Patarroyo: vacuna malaria 
 


9 (30), quinina (18), 
tuberculosis (8) 


Vargas Llosa: peruano 11 (39), boliviano(1), 
mexicano (3) ,chileno 
(2),argentino(6), cubana(1), 
colombiano (2) 


Ricky Martin: portorriqueño 
 


25 
EE.UU. 5 


(23), mexicano (4), 
español(1),cubano (3), 
cubano/EEUU (1) , 
costarricense (2), 
brasileño(1) 


Gloria Estefan:cubana 32 (17), colombiana (2), 
brasileña (1), cubana 
(EE.UU.) (7), mexicana 
(2),ecuatoriana(1), 
portorriqueña(1), EE.UU. 
(antes cubana)(1), 
argentina(1) 


R. Menchú:guatemalteca 5 (51),argentina(1), 
colombiana(1),mexicana(4),
boliviana(1),chilena (2) 


D. Ortega: nicaragüense 21 (28),argentino(8), 
salvadoreño(1),mexicano 
(3),panameño (2), chileno 
(2) 


♦Independientemente de la corrección ortográfica 
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Respecto a los personajes y obras hispanoamericanos conocidos, recogemos los 


aportados, obviando aquellos que no contestan nada ( no sabemos si por desconocimiento o por 


falta de tiempo o por otros motivos): 


Cantantes/Canciones Actores/Películas Escritores/Libros 
Ibrahim Ferrer 
Silvio Rodríguez (+3) 
Carlos Gardel (+1) 
Gloria Estefan (+13) 
Ricky Martin (+12) 
Cristina Aguilera 
Madonna 
Manu Chao ( Me gustas tú) 
(+1) 
Monserrat Caballé 
Plácido Domingo 
Sí, señor 
Molotov 
Guantanamera (+1) 
Yo no te pido 
Oye mi canto 
Celia Cruz (+3) 
Tito Puente 
Oscar de León 
Julieta Vargas 
Abriendo puertas 
Tres deseos 
¿Dónde pongo lo hallado? 
Soda Estereo 
Luis Miguel 
Shakira (+2) 
Los Ladrones Sueltos 
Ricardo Arjona 
Carlos Jobim 
Santana 
Toto la Momposina  
Los Corrolcos de Marraguy (?) 
Violeta Parra y su padre 
Juan Luis Guerra 
Oigame Compay 
Dos gardenias para ti 


Amores perros (+7) 
La ciudad y los perros 
Nueve reinas 
Almodóvar 
Como agua para chocolate 
(+8) 
Todo sobre tu madre 
Y tu mamá también (+10) 
La hija del puma 
Andy García 
Salma Hayek (+1) 
Desperado 
Fresa y chocolate (+5) 
José Banderas 
Benicio del Toro 
El espinazo del diablo 
Lucía y el sexo 
Anthony Quinn 
El viaje 
La estrategia del caracol 
Raúl Julio (?) 
Crónica de una muerte 
anunciada 


Vargas Llosa (+5) 
Borges (+13) 
El laberinto 
García Márquez 
(+31) 
Del amor y otros 
demonios  
Cien años soledad 
(+2) 
Relación de un 
naufragio [Relato 
de un naúfrago] 
El amor en los 
tiempos del cólera  
(+1) 
El coronel no tiene 
quien le escriba 
Isabel Allende (+16) 
La casa de los 
espíritus  (+1) 
Paula 
Hija de la fortuna 
Pablo Neruda (+5) 
Juan Rulfo (+1) 
Carlos Fuentes (+2) 
Eva Luna 
Julio Cortázar (+1) 
Los hombres del 
maíz 
Laura Esquivel 
Como agua para 
chocolate 
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Chan Chan Charanga 
Calisco ( Jalisco ?) 
Candela 
Omara Portuondo (+1) 
Félix Baloy 
Víctor Jara 
Pablo Milanés 
Mercedes Sosa 
La bamba  (+1) 
Isaac Delgado 
La cucaracha 
El Chiclo 


 
Deportistas Artistas Científicos 
Maradona (+20) 
Gabriela Sabatini (+1) 
Roberto Durán 
Ronaldo (+4) 
Roberto de Vicenzo 
[Delfo] Cabrera 
muchos / todos los futbolistas 
(+2) 
Batistuta (+3) 
[Diego]Simeone 
Pelé (+12) 
[Juan]Verón  (+6) 
Juninho 
Juan Pablo Montoya 
Rivaldo (+4) 
Roberto Carlos 
Ayrton Senna 
Rubens Barrichello 
Romario 
Diego Forlán (+1) 
Javier Sotomayor (+2) 
Ortega (si es futbolista)(?) 
Blanco (?) 
Crespo (?) 
Valderrama 
 equipos de Argentina y Brasil 
Kuerten 
béisbol 
Paulo Wamhope  


Frida Kahlo (+13) 
Diego Rivera (+4) 
La mexicana que vende los 
cuadros en el Instituto 
Wilfredo Lam (cubano) 
Álvaro Mutis (?) 


Manuel Patarroyo 
(+5) 
Ulloa (?) 
Jorge Juan 
Mutis 
Fialay ( cubano) 
Ignacio Martín Baró 
Enrique Durrel  
Pareyra (matemático) 
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Juantaria de Cuba (400 m.) (?) 
 


--LA INTERPRETACIÓN 


 


Respecto a la equivalencia de los términos Hispanoamérica, Latinoamérica e 


Iberoamérica, la mayoría no los considera idénticos ( 61´29%), aunque no es desdeñable el 


porcentaje que los identifica (38´70%). Este porcentaje hace que luego no sorprendan algunos 


datos culturales, especialmente en la identificación de personajes populares, como por ejemplo, 


los cantantes o los futbolistas: veremos que , por ejemplo, Pelé es considerado como personaje 


hispanoamericano. 


La llegada de los españoles a América es vista abrumadoramente ( 58 frente a 7 que 


opinan que fue un encuentro) como lo que inicialmente fue: una conquista. De hecho, la palabra 


conquistadors es de uso corriente entre los británicos para identificar a los españoles que 


llegaban a América. El resultado da una idea de la escasa penetración que la terminología 


difundida en actos como la Exposición de Sevilla ( 1992) sobre el encuentro de dos continentes 


ha tenido en el subconsciente colectivo, donde parece perpetuarse la imagen de la España negra 


de la época. Con todo, en la valoración de la presencia a más largo plazo, las opiniones se hacen 


más equilibradas y hay prácticamente un empate entre los que consideran que esa presencia fue 


positiva o negativa. Algunos de los entrevistados anotaron al margen que la respuesta dependía de 


si era el punto de vista de los indígenas o de los españoles; en esos casos, la consideraban 


negativa para los indígenas y positiva para los españoles.Creo que ese equilibrio es un resultado 


menos optimista de lo que cabría esperar desde el punto de vista de una española que cree en los 


ricos frutos de todo tipo que se han producido en todo este devenir histórico. Aunque no 


dispongo de datos objetivos a través de encuentas, la apreciación subjetiva  de su opinión sobre 


los resultados de la presencia del Reino Unido en sus colonias es diferente, considerando en 


muchos casos el efecto positivo de las instituciones inglesas en lo s otros países. 


En el punto de llegada de esas relaciones de España con Hispanoamérica, su valoración de 


la situación actual indica que casi 2/3 ( 44 personas) considera esas relaciones buenas y sólo 3 las 


llegan a definir como malas. Sin embargo, no debemos olvidar a casi ese tercio que las juzgan 
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indiferentes y ello debería hacernos reflexionar sobre si, en realidad, por debajo de las relaciones 


oficiales no se oculta cierta indiferencia real o si se se juzga como indiferencia la falta de mayor 


compromiso al que parecería obligar lo que algunos parecen considerar responsabilidad histórica 


por parte de España. 


En conjunto, aunque la imagen que estos estudiantes ingleses  se han hecho de nuestras 


relaciones con Hispanoamérica ha ido mejorando con el paso del tiempo, no parece que juzguen 


la situación actual como totalmente satisfactoria. 


Pero también se hace necesario profundizar en la imagen que ellos mismos se han forjado 


de la propia Hispanoamérica, tanto respecto a los positivo como a lo negativo. Conviene para ello 


ordenar las opiniones vertidas en campos semánticos relativos a grandes cuestiones generales. 


Entremos, pues, en ello con más detalle, empezando por los problemas que ellos observan en el 


continente. 


Los principales problemas citados podrían agruparse en: 


1-La economía 


2-La política interna y externa 


3-El crimen 


4-El medio ambiente 


5-La relaciones sociales 


1- Resulta evidente para la inmensa mayoría que “la pobreza” es el principal problema de 


Hispanoamérica y ha de entenderse con ello que el resto de los problemas vienen dados de esta 


evidencia. Sólo dos de los estudiantes hacen notar que dicho problema se da “en algunas partes” 


o hablan de “ la pobreza de la mayor parte de la gente”.Así es; pues la pobreza no es 


generalizada sino que se hace evidente con las marcadas diferencias sociales. Si la distribución 


social no es homogénea, tampoco es homogénea la distribución geográfica de los problemas 


económicos y, entre los encuestados, se incide parcialmente en la crisis argentina: “la economía 


(Argentina)”, “tienen deudas (Argentina)”. 


La determinación exacta del problema no es fácil y unos optan por los términos más 


abstractos  ( “la economía” , “problemas financieros”, “problemas económicos”) y otros por 
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definiciones más concretas (“falta de dinero”, “no tienen suficiente dinero”, “dinero”). En algún 


caso, se hace una valoración más política: “el capitalismo”.   


Por otra parte, en la determinación de los sujetos más afectados, predomina la idea de que 


es la población, la gente corriente la que más afectada se ve,como problema estructural  ( “gente 


pobre”,“en general, la gente es más pobre que en Europa”) ,  frente a alguna opinión que focaliza 


el problema en una cuestión de política económica más coyuntural ( “ problemas financieros de 


los gobiernos”). 


Las causas de esa situación económica precaria se pueden dividir en: 


-causas internas: “no haber logrado la reforma de la propiedad agraria, en general”. “gastan 


demasiado en armas”, “el paro”, “el desempleo”, “el desempleo, especialmente en el campo”, “el 


nivel de inflación”. 


-causas externas: “la deuda externa”, “deudas al mundo desarrollado”, “inversiones de los 


extranjeros”. 


2- En cuanto a la situación política, cabe distinguir entre la situación interna y externa. 


La situación interna viene descrita tanto por problemas institucionales ( “falta de 


democracia”, “dictadores”, “el sistema de gobierno”, “los regímenes políticos”, “golpes militares” 


), como por problemas más limitados al deficiente funcionamiento de los  gobiernos existentes  


(“la corrupción de políticos”, “problemas políticos con los gobiernos”, “la situación política”, “los 


gobiernos”, “gobiernos inestables y, a menudo, corruptos”, “falta de gobiernos limpios”). A veces, 


les resulta más difícil identificar el problema, limitándose a señalar como causa “la política” o 


“problemas políticos y sociales”. Llama la atención que toda la responsabilidad parezca recaer 


sobre los gobiernos como tales y no sobre otros sujetos de la vida política y social; sólo existe 


una ambigua referencia a “organizaciones políticas”, cuyo sentido me resulta difícil de concretar.  


La situación externa está dominada por la culpa o efecto negativo de la intervención de las 


potencias occidentales: “Unión Europea”, pero principalmente “la  (gran) influencia de Estados 


Unidos”, “la dependencia de Estados Unidos”, “la relación con los Estados Unidos”, “la 


importancia de los Estados Unidos”, “la dominación de Estados Unidos”. Se observa, en efecto, 


que, a pesar de utilizar términos mayoritariamente neutros (influencia, relación, importancia) y 


sólo dos marcado ( dependencia , dominación) , el hecho de considerar esa presencia como 
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negativa es obvio. Resulta llamativo que una persona atribuya el mismo efecto negativo a la 


presencia de la Unión Europea. Parece haberse creado una especie de memoria histórica del 


papel jugado por Estados Unidos en el continente, ignorando la presencia de otras potencias 


políticas( sólo otra persona hace referencia a “los comunistas”) o económicas.  


El resultado de todo ello es la “inestabilidad”. 


3- Otro de los problemas detectados por los encuestados es la “violencia”, que se 


manifiesta de maneras diversas: “violencia en la vida policial”, “guerra”. De nuevo, la violencia 


parece atribuirse especialmente a las instituciones estatales, como su policía o las relaciones entre 


Estados, obviándose la presencia violenta y destructiva de las guerrillas, a las que no se cita 


expresamente ( aunque no sé si simplemente debemos presuponer que son ellas la fuente principal 


de la “violencia”; no tenemos datos suficientes para determinarlo). A pesar de que un encuestado 


menciona como problema “la guerra”, es obvio que no han detectado enfrentamientos graves 


entre los países entre sí, aunque ello no les lleva luego a mencionarlo entre los factores positivos 


de la vida en Hispanoamérica. 


También se identifican como fuentes de violencia “el crimen”o “la criminalidad”, que  hemos 


de interpretar en el sentido estricto de delincuencia.  


Como problema identificado por 8 de los encuestados estaría “la droga” o “el cultivo de 


droga”, aunque uno de ellos, muy acertadamente, lo circunscribe a “algunos países”. Sin embargo, 


es obvio hasta qué punto para la mayoría de ellos es un problema del continente y hasta qué 


punto el narcotráfico marca la imagen exterior del continente. 


Resulta relevante que otro tipo de violencias, contra las mujeres y contra la infancia, por 


ejemplo, no aparezcan mencionadas expresamente y otras, como el tráfico de armas sólo 


aparezca una vez y además atribuido exclusivamente a culpa de los gobiernos (“gastan demasiado 


en armas”), sin referencia a las guerrillas y sin referencia a los vendedores extranjeros. 


4- Otro de los grandes campos semánticos gira en torno a “el medio ambiente”  y “la 


ecología”: resulta patente el efecto de “la contaminación” y “los daños” al medio ambiente. Y el 


problema, que en general pasa desapercibido en los medios de comunicación, no parece ser así 


para los estudiantes o, tal vez, se deba a una especial sensibilización de los estudiantes ingleses en 


relación con su contacto la naturaleza. En efecto, aunque hay referencias al mundo más salvaje ( 
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por ejemplo a la “deforestación en Perú y Brasil”), no faltan las referidas por igual al campo y a 


las ciudades  ( “hay mucha contaminación”). Evidentemente, no todos los problemas pueden 


atribuirse a la mano del hombre, especialmente los climáticos; de ahí, que también se cite “el 


clima”, en concreto “el Niño”. Me interesa destacar esta mención, aunque sea aislada, porque, 


como veremos luego, el clima, en cierta forma idealizado, figura masivamente como uno de los 


aspectos positivos para vivir en Hispanoamérica, probablemente porque se está reflejando más la 


visión del observador externo y esporádico que del que tiene que sufrir los efectos violentos de la 


Naturaleza, de forma más constante y poniendo en riesgo su vida y sus pertenencias. 


5-El principal problema social atribuido a Hispanoamérica es “la corrupción”, como 


fenómeno generalizado y abastracto, no sólo como corrupción política, tal y como referimos 


anteriormente. Por lo tanto, hemos de entender que se le atribuye una expansión por todos los 


aspectos de la vida social y de las estructuras sociales de los países.Además, se contempla como 


una lacra para todo el continente y no sólo para determinados países. 


Por otra parte, resulta realmente curioso que los problemas sociales se atribuyan en mayor 


grado a la superpoblación ( “ superpoblación”, “crecimiento de población”, “población muy 


grande”) que al reparto de la riqueza  o a la estructuración de la sociedad (una sola referencia a 


las “desigualdades sociales”) y que el hecho de una población numerosa sea considerado un 


problema en sí mismo. Por otra parte, posiblemente su contacto ha sido principalmente en las 


ciudades -que en Hispanoamérica son grandes concentraciones humanas-  y no en las enormes 


zonas despobladas del continente. 


Podemos analizar igualmente los que ellos consideran aspectos positivos de la vida en 


Hispanoamérica. Para ello, podemos agrupar sus impresiones en los siguientes bloques temáticos: 


1-Manifestaciones culturales 


2-La Naturaleza 


3-La gente 


4-La calidad de vida 


1- En primer lugar, contrariamente a lo que pudiera parecer, “la lengua”  como 


manifestación cultural sólo aparece tres veces en las citas de estos estudiantes de español, lo que , 


en el fondo, resulta decepcionante. Interpretando esto desde otro punto de vista, más optimisma, 
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permitiría decir que no ven en la lengua un objetivo cultural en sí mismo sino como un instrumento 


de comunicación para conseguir otros objetivos. 


En general, no se citan manifestaciones consideradas elaboradas o de “alta cultura” o 


Cultura con mayúsculas ( sí, esporádicamente, “la historia”, “la arquitectura”) , sino 


manifestaciones más populares, especialmente la música ( “la música”, “la música en algunos 


países”). 


Dos características parecen desprenderse de sus respuestas: que la cultura es un concepto 


muy amplio y que su manifestación en Hispanoamérica es variopinta. Por un lado, se  incluye la 


gastronomía ( “ la comida”). Por otro lado, se insiste reiteradamente en que es una “cultura 


interesante”, “cultura diversa”, “cultura original”, “cultura muy rica”; se habla de “las culturas”, 


“culturas diferentes”, “la mezcla de culturas”, “ la cultura de la gente indígena, hombres indios”. 


Con todo, se observa una cierta indeterminación sobre el concepto de qué es “cultura”, que 


parecen identificar con elementos más o menos folclóricos. Tal vez se trate del tipo de atractivo 


cultural que estos estudiantes buscan en Hispanoamérica, aunque no tenemos datos suficientes 


para mantener esta impresión inicial. 


2- “La Naturaleza” es uno de los aspectos más valorados. En  general, la imagen que de 


ella se guarda es altamente positiva: sea por el “clima” o “tiempo” ( y más concretamente “el sol”) 


, sea por el “paisaje”,las “vistas”,el “paisaje de las selvas, montañas y llanos”, por “la belleza de 


los países”, por “los animales”, por “los recursos naturales”...todo aquellos que lo convierte en un 


“increíble contienente con una riqueza de bellezas naturales”, que impresiona a los hombres 


actuales tanto como a los españoles que llegaron en el siglo XVI. De ese paisaje se destacan dos 


cualidades: “hermoso” y, de nuevo aquí también“rico” y variado ( “ variedad” ). 


En todo caso, parece apreciarse más las posibilidades que ofrece la Naturaleza que las que 


ofrecen las concentraciones humanas, pues ni una sola vez se hace mención al atractivo del 


paisaje urbano. 


3-Otro de los atractivos de Hispanoamérica es “su gente”. A pesar de los problemas 


sociales, políticos y económicos que ellos mismos observan, aprecian una calidad humana 


generalizada ( “ buena e interesante gente”), que se manifiesta más abiertamente posiblemente que 


en las relaciones humanas en su vida en Inglaterra, destacando “la actitud abierta de la gente” y 
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que “ la gente es muy amable” y “muy simpática”. De forma más cautelosa o realista, hay quien 


habla de “gente a veces animada y amistosa”.  


También en este caso se incide en la variedad del contiente ( “la mezcla de gente”, “la 


mezcla de razas”, “los pueblos”). 


Respecto al problema demográfico, no todos lo ven como un problema, tal y como ha 


aparecido anteriormente, sino que llega a señalarse la presencia de “muchos jóvenes” e incluso 


hay quien habla de “una población menos densa”. 


4-Finalmente, a pesar de todos los problemas que anteriormente ellos mismos han 


señalado, destacan la calidad de vida en Hispanoamérica. Pero, si nos fijamos con detalle, es el 


punto de vista de quienes o no lo han visitado o han permanecido en el continente durante breves 


estancias, especialmente de carácter turístico. De ahí que hablen de “ vida barata”, de que “es 


muy barato vivir”. Por lo mismo, hablan del atractivo de su “ forma de vivir”. En cierta forma, 


parecen idealizar la realidad, como si los grandes problemas no afectaran a la vida diaria.  O, tal 


vez, esos problemas no consiguen afectar al carácter de la gente tal y como sería de esperar. Esa 


idealización se extiende igualmente a “la forma de pensar”, a una forma de vida “menos 


capitalista” y “no comercializada”. De nuevo, cabría preguntarse si eso conduce realmente a esos 


pueblos a una mejor calidad de vida. Por otra parte, no podemos estar muy seguros de en qué 


sentido definirían “su forma de pensar” o términos igualmente ambiguos como “el ambiente”. 


De nuevo, podemos hacer referencia a la heterogeneidad que presenta Hispanoamérica, 


cuando hablan de “la variedad de la vida”.  


Finalmente, es un continente con “posibilidades en el futuro”, especialmente en “el turismo”. 


Pero es una mención aislada y limitada. 


Pasemos ahora  a analizar los datos correspondientes a los conocimientos que este grupo 


de estudiantes ingleses  tiene sobre la cultura hispanoamericana. 


El hecho inicial del descubrimiento de América forma parte de la formación cultural genral 


del grupo: el 73´84% identifican la fecha de 1492. No se trata posiblemente de un dato que 


conozcan por su aproximación especial al mundo hispánico, sino que vendría dado más bien por 


su inserción en el sistema educativo. Porcentajes muy parecidos tenemos de la identificación de la 


expansión geográfica de las culturas maya ( 78´46%) e inca  ( 75´38%) por México y Perú. En 
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este caso, a la formación académica habría que añadir la presencia de estas dos culturas en los 


medios de comunicación ingleses (especialmente la televisión y los reportajes culturales en las 


revistas) y el hecho de que sean dos de los países más visitados por los turistas ingleses. En 


realidad, me atrevería a decir que sus conocimientos geográficos sobre Hispanoamérica proceden 


más de la experiencia personal que del aprendizaje académico. Fijémonos si no en sus respuestas 


sobre las capitales de tres países: Ecuador, Cuba y Perú. Al tiempo que altos porcentajes 


identifican correctamente como sus capitales La Habana ( 90´76%) y Lima ( 81´53%), no ocurre 


lo mismo con Quito ( sólo el 50´76%), para el que se dan alternativas de lo más variadas, aunque 


todas ellas ciudades hispanoamericanas. Ello indica que tampoco eran capaces de identificar que 


eran capitales de otras naciones.  Tenemos, pues, que frente al conocimiento de países muy 


visitados y de los que se recibe mucha información, el conocimiento sobre países pequeños es 


más escaso. 


Si el descubrimiento de América se conoce probablemente por formación escolar, la falta 


de conocimiento de la existencia de un Día de la Hispanidad es casi total ( sólo 3 alumnos fueron 


capaces de identificar la fecha). No sólo no es un dato estudiado normalmente en el contexto 


escolar inglés, sino que nunca se hace mención a ello en el Instituto Cervantes en el que estudian 


ni se ha celebrado nunca. 


Otro de los datos que les resulta casi imposible de identificar son los países miembros de 


Mercosur. Existen incluso libros de enseñanza de español destinado especialmente para 


estudiantes interesados en esta área económica y, sin embargo, al menos para estos estudiantes 


ingleses, es casi total su desconocimiento. De hecho, sólo uno es capaz de dar con la respuesta 


correcta. Los demás hacen hipótesis más o menos acertadas: la mayoría incluyen Argentina, 


Chile, Brasil ; en menor medida, Uruguay y ninguno Paraguay; se incluyen países tan distantes del 


Cono Sur como México, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Ecuador o Cuba; 


llega a incluirse a Estados Unidos o a la Unión Europea.Ello nos hace confirmar que el principal 


interés de este grupo no es económico o comercial sino más bien turístico, lo que no quiere decir 


que no pueda serlo de grupos más interesados en las relaciones comerciales. No es éste, pues, el 


caso, dada su falta de precisión.  
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Y, sin embargo, al preguntar por la crisis fianciera , la inmensa mayoría son conscientes de 


la que en ese momento estaba viviendo Argentina, por influencia, sin duda, de la presencia del 


tema en los medios de comunicación. Pero, puesto que la crisis económica es un problema que 


hemos visto generalizan para todo el continente, no faltan tampoco referencias a otros países 


como Venezuela, México o Perú.  


Otra pregunta relacionada con la economía hacía referencia a las exportaciones petrolíferas 


de Venezuela. Sólo un 40% lo conocen, el mismo porcentaje de desconocimiento expreso. Con 


todo, vemos que entre las respuestas erróneas se ofrecen alternativas de producción que no son 


ajenas a las identificables con el continente americano: tabaco, carne, azúcar, algodón, café. 


Respecto al conocimiento de las personalidades políticas del continente, los resultados son 


muy variopintos, pero, en general, muestran un escaso conocimiento de la vida política 


hispanoamericana fuera de la idea anterior de corrupción e inestabilidad. Así, se conoce en gran 


medida al presidente de Venezuela, Chávez, de frecuente presencia en los medios de 


comunicación en el momento de la realización del cuestionario. Sin embargo, figuras menos 


polémicas pasan algo más desapercibidas, como es el caso del presidente mexicano Fox, al que 


algunos identifican incluso como presidente de Argentina o Nicaragua. A mayor abundamiento, 


figuras históricas o cuyo protagonismo a pasado a un segundo plano son poco conocidas. Así 


ocurre con Daniel Ortega, del que sólo el 32´3% conoce su nacionalidad. Más llamativo es el 


caso de Rigoberta Menchú,  la Premio Nobel de la Paz y figura internacional por la defensa de los 


derechos humanos de los pueblos indígenas: sólo cinco personas conocían su nacionalidad. 


También son variadas las deducciones que podemos obtener de las respuestas sobre temas 


culturales. 


Así, es lógico que haya escritores más populares que otros o de fama internacional más 


amplia que otros, como lo demuestra el diferente grado de conocimiento que se tiene de Gabriel 


García Márquez y Cien años de soledad  ( 64´61%) y de Álvaro Mutis (27´69%) , un escritor 


más minoritario. Más sorprendente resulta el desconocimiento sobre Vargas LLosa, a pesar de 


estar parcialmente afincado en Londres, tener sus obras traducidas al inglés  y aparecer en medios 


de comunicación ingleses: sólo el 16´92% fue capaz de identificar al escritor peruano como tal. 


Tal vez debamos de pensar que la literatura hispanoamericana, a pesar de su calidad, no es 
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apreciada en sí misma en conjunto sino que son figuras muy concretas las que ejercen atractivo 


sobre los estudiantes ingleses. Fijémonos si no en los resultados referentes a escritores y libros 


notorios. Los que alcanzan un mayor grado de conocimiento son García Márquez, Isabel Allende 


y Borges. Sin embargo, Vargas LLosa, Neruda, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Juan Rulfo o 


Laura Esquivel tienen una representación más débil.De algunos de ellos, especialmente los que 


por estar vivos siguen publicando,  son capaces de citar varias obras: El laberinto, El amor y 


otros demonios, Cien años de soledad, Relato de un naúfrago, El amor en los tiempos del 


cólera, El coronel no tiene quien le escriba, La casa de los espíritus, Paula, Hija de la 


fortuna, Eva Luna... De los segundos, tan sólo Como agua para chocolate y probablemente 


en ello tenga más mérito el cine que la literatura directamente. 


Respecto a los artistas ( entendiendo éstos como artistas plásticos), Diego Rivera y Frida 


Kahlo les resultan familiares, aunque no muy bien conocidos. Prácticamente no se conoce a 


ningún otro ( excepción hecha de Wilfredo Lam), pues a ninguno se cita cuando se les piden 


nombres de artistas. En esa relación se reiteran los nombres de la pareja anterior, especialmente 


Frida Kahlo, que resulta ser mucho más conocida que su marido, no sé si por motivos artísticos o 


personales. No se observa, pues, un panorama muy alentador. 


Son las manifestaciones culturales más populares las que atraen la atención de estos 


estudiantes. 


Aproximadamente la mitad conocen a figuras tan populares como Ricky Martin o Gloria 


Estefan, aunque esporádicamente son identificados como norteamericanos. Tal vez ello se deba a 


su pertenencia a un Estado asociado en el primer caso, o a su vinculación a Miami en el segundo 


caso, o al hecho de cantar en gran medida en inglés. Cabría también suponer que es este hecho el 


que ha permitido su mayor conocimiento en el mundo anglosajón.Por lo demás, es la lista de 


cantantes y canciones la más larga. En ella podemos agrupar las respuestas de cierta manera: 


figuras actuales internacionales ( Gloria Estefan, Ricky Martin, Luis Miguel, Shakira, Santana, 


Juan Luis Guerra, Omara Portuondo, el grupo mexicano Molotov ), cantautores clásicos ( Silvio 


Rodríguez, Ricardo Arjona, Violeta Parra, Víctor Jara, Pablo Milanés, Mercedes Sosa ), clásicos 


melódicos, tanguistas o salseros ( Carlos Gardel, Celia Cruz, Tito Puente), músicos minoritarios 


(por ejemplo, Ibrahim Ferrer, Óscar de León, Julieta Vargas,Toto la Momposina, Félix Baloy, 
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Isaac Delgado, etc.), grupos poco conocidos en España (  Soda Estereo, Los Ladrones Sueltos, 


Chan Chan Charanga),además de errores de atribución (por ejemplo,Cristina Aguilera, Madonna, 


Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Carlos Jobim, Manu Chao). Se citan igualmente algunos 


títulos de canciones -casi todas ellas muy populares-  que figuran en detalle en la tabla de datos.  


Lo que me interesa reiterar es la raíz popular de todo ello, sin referencia a música 


hispanoamericana de otro tipo, por ejemplo, la clásica. Además, mientras que unos optan por 


gustos internacionales, otros se centran más en gustos personales, aunque sean cantantes o grupos 


minoritarios, quedando pues sus conocimientos más ligados a la experiencia personal que a 


conocimientos culturales generales. 


En esta misma línea está su atracción por el cine y los actores. No parecen recordarse 


muchos nombres de actores y los que se recuerdan, aunque con raíces hispanas, están ligados o 


integrados plenamente en el cine norteamericano, como, por ejemplo, Anthony Quinn, Andy 


García o Benicio del Toro (Puerto Rico). Otros se citan erróneamente como hispanoamericanos o 


como actores. También las películas que se citan con más profusión son las que han tenido un 


éxito internacional ( Amores perros, Como agua para chocolate, Y tu mamá también o Fresa 


y chocolate),lo cual podría pensar que su popularidad entre este grupo de estudiantes viene dada 


por ser productos de consumo popular universal más que por interés expreso en el cine 


hispanoamericano. Con todo, tal vez se trate más bien de las posibilidades de acceso al producto 


cultural en sí. Pensemos la facilidad de adquisición de CDs y la ,por el contrario, difícil 


distribución de películas. 


Como no podía ser de otro modo, también en el deporte los personajes más conocidos 


pertenecen a deportes mayoritarios, especialmente el fútbol ( Batistuta, Diego Simeone, Juan 


Sebastián Verón, Diego Forlán, Valderrama, Paulo Wamhope).Si hacemos un repaso de la lista, 


resulta llamativo que Maradona siga siendo, con mucho, el más recordado, aunque posiblemente 


no sólo por méritos deportivos sino por su dimensión mediática. Junto a él se encuentran los 


futbolistas que han pasado por el fútbol inglés. Pero además, nutren la lista nombres de futbolistas 


brasileños, a los que parece incluirse en la categoría de hispanoamericanos: Pelé, Ronaldo, 


Juninho, Rivaldo, Roberto Carlos...Otro dato interesante es que son dos históricos, Maradona y 


Pelé, los más recordados, lo que da una idea de la fugacidad de la fama en este ámbito deportivo 
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y, otra vez, la constitución de estos referentes está ligada a factores extradeportivos. Por otra 


parte, no debemos olvidar que hay otros deportistas de éxito internacional en deportes más 


minoritarios como el tenis ( Sabatini / el brasileño Kuerten), el boxeo (Roberto Durán), el golf ( 


Alberto de Vicenzo), el atletismo ( Delfo Cabrera, Javier Sotomayor) o el automovilismo ( Juan 


Pablo Montoya; Barrichello y Senna, volviendo otra vez a la identificación de lo brasileño con lo 


hispanoamericano). De nuevo, si nos fijamos, se reiteran los nombres ligados a las aficiones 


personales, a los gustos personales o a las experiencias de los equipos más próximos. 


Finalmente, en el ámbito de la ciencia se observan mayores lagunas, como deja traslucir el 


desconocimiento de una figura señera como Manuel Patarroyo y su contribución a la búsqueda de 


una vacuna contra la malaria. Por un lado, es normal un mayor desconocimiento de campos de 


conocimiento más especializados; por otro lado, se citan personajes históricos que en algún 


momento estudiaron en clase de español en el Instituto ( Jorge Juan, Mutis, que, aunque ligados a 


América, eran españoles). Por tanto, la mayoría de los estudiantes no reciben normalmente 


información sobre la ciencia en Hispanoamérica o no se interesan por ella, salvo que les venga 


dado por su propia profesión  ( Fialay, Martín Baró [en realidad español, aunque ligado a países 


como El Salvador], Durrel, Pareyra ) y, aun en esos casos, no mucho. Esto nos hace pensar 


también en la escasa proyección científica de la investigación en Hispanoamérica y, con ello, el 


escaso peso de la lengua española en la transmisión de esos saberes. 


 


 


 


 


6.1.4.3. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 


 


--LOS DATOS 


 


En este apartado, el número de cuestionarios es 64, pues uno de los alumnos no contestó a 


esta parte. 
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Respecto a las opiniones: 


 SÍ NO NS/NC 


El español de España es mejor 
que el de América 


(21) (35) 
depende del país 


(8) 
depende de 
la situación 


Hay zonas en las que se habla 
mejor 


Castilla, 
Madrid (+1)  
España (+5) 
Burgos 
México  (+1) 
Guatemala 
Salamanca (+2) 
Norte de España  (+1) 
En Cuba en el campo, 
Perú (+2) 
Valladolid 
El centro 
Centro de España y 
en el Este 
Argentina (+1) 
Central:Madrid,etc. 
Colombia 
Peor en Andalucía 
Peor en Argentina 


(33) 
todos los acentos son 
bonitos; 
no se puede hablar de 
buen o mal español; 
 


(7) 


El español de América es una 
deformación 


(16) (41) 
excepto Colombia (?) 
; evolución; 
deformación es 
despectivo ; es como 
R.U. y EE.UU. 


(7) 
¿deformació
n? 


El español de América y de 
España son la misma lengua 


(36) 
en general;  
más o menos xx; 
en parte; 
pero el vocabulario 
es diferente; 
más o menos, la 
gramática 
semejante, el 
vocab.dif. 
 


(24) (4) depende 
del concepto 
de lengua 
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Respecto a los conocimientos, recopilemos los datos de cada pregunta. 


 


 20 200 2.000 NS/NC 
Lenguas y dialectos hablados en 
América en 1492 


(5) (15) (40) (4) 


 Cuba México Perú NS/NC 
Quechua se habla en... (1) (14) (45) (10) 


 


En la ordenación de las palabras de “origen hispanoamericano”, hemos partido de la 


distinción entre las que efectivamente lo eran y las que no, marcando la consideración de los 


estudiantes sobre cada una de ellas de si lo eran o no: 


 


 


Origen hispanoamericano                                       Origen no hispanoamericano 


 SÍ  
origen 
hispanoamericano 


   SÍ  
origen 
hispanoamericano 


 


huracán 47   plátano 33  
tabaco 44   casa 3  
maíz 43   escuela 2  
canoa 31   amigo 3  
caimán  41   pájaro 14  
tiburón 18   selva 26  
chicle  39   bosque  3  
tomate 26   conquistador 12  
chocolate 32   indio 19  
tequila 57   gigante 3  
banana 30   algodón 18  
cacique 30   cuchara 16  
    trigo 7  
    azúcar 18  


 


Respecto al concepto de “voseo”, las diferentes posibilidades obtuvieron el siguiente 


apoyo: 


“vosotros”  en lugar de “ ustedes” 20 
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“vos” en lugar de “tú” 26 
“vos” en lugar de “todos” 4 
ninguna 14 


 


 


Respecto a los términos predominantes en América para denominar los mismos conceptos 


que en España, los resultados indican la medida en que las opciones dadas son consideradas 


americanas ( sólo se han marcado las opciones expresas, obviando los términos sobre los que no 


se ha dado un pronunciamiento expreso): 


 


 


voces peninsulares                                                           voces americanas 


 la consideran 
americana 


  la consideran 
americana 


comida 20  almuerzo 31 
conducir 0  manejar 57 
cartera 11  billetera 39 
jersey 7  pulóver 46 
talonario de cheques 12  chequera 31 
pizarra 7  pizarrón 34 
billete 3  ticket 49 
taberna 8  cantina 40 
zumo 4  jugo 48 
cacahuete 8  maní 39 
cerilla 12  fósforo 36 


 


Respecto a la aceptabilidad de las siguientes palabras en alguna parte del ámbito hispánico, 


lo consideraron así:♦ 


rentar 12 
elevador 16 
plomero 14 
aló 6 
estupidoso 9 
ahorita 11 
hipócrito 34 
guagua 12 
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bombillo 28 
cerillo  26 
gruperío 0 
amigada 4 


♦No se han tenido en cuenta los términos doque y duchera, palabras inexistentes, que 


fueron eliminados después de pasar la primera vez el cuestionario y que no aparecen después. 


 


También en relación con el léxico, los estudiantes dan los siguientes equivalentes en España 


para los términos: 


 


boleto bolla o bolea (?), pelota (+1), noticia, bolígrafo, bolso, ticket, billete (+2), 
entrada, ceta (?) 


colectivo grupo (+4), (auto)bus (+5), taxi (+1), taxi compartido, colectiva, 
asociación, sindicato (+1), junto (+1), collectivo, sociedad, juntos 


cantinero mozo, cocina, camarero (+8), dueño, tienda, comedor, cafetería 
lentes gafas de sol, despacio (+3), despacios, gafas (+8), lentamente (+1), 


lentillas (+3), lente, lento, lentejas 
 


A continuación se ofrecen las alternativas ofrecidas por los estudiantes para las siguientes 


frases de la morfosintaxis hispanoamericana:♦ 


¿Y qué tú sabes? 
¿Y qué sabes ?  (+4) 
¿Y qué sabes tú?  (+7) 
¿Y cómo tú sabes? 
Y tú ¿qué sabes? 
¿Y tú que sabes?  (+1) 
¿Qué te crees? 
Y tú qué sabes 
Y qué tú piensas 
Y tu, que sabes 
¿Qué hay? 


 
Ya terminé 
Ya terminaba 
Ya he terminado (+9) 
Ya está  (+1) 
[“lo he oído una vez de la boca de un español] 
He acabado 
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Terminado / acabado 
Ya termino 


 
No te preocupes, Patty, yo me regreso en colectivo nomás 
Yo me vuelvo en grupo 
Bus 
[señala con un círculo nomás, sin modifica nada] 
No me regreso en el colectivo más 
No regresaré en autobús nunca más 
Yo no me regreso en colectivo más 
Yo vuelvo... 
Yo me regreso en colectivo nada más 
Nunca jamás 
Yo no me regreso en colectivo 


 
Hacen dos meses que nos conocemos 
Hay dos meses (+1) 
Hace dos meses  (+22) 
Conocemos hace dos meses 
Nos conocemos desde hace dos meses  (+2) 
Hace dos meses que nos hemos conocido 
[señala con un círculo hacen, sin modificar nada] 
Hace dos meses que nos conocimos 
Hacen dos meses que no nos conocemos 
Llevamos dos meses conociendo 
Desde hace dos es que nos conocemos 
Nos conocemos desde hace dos meses 


 
Recién he comido 
Recientemente (+5) 
Recién comí  
Recién comió 
He comido recientemente (+6) 
De recién he comido 
Ya he comido 
Recientemente, he comido 
Ahora 
Acabo de comer (+3) 
[señala con un círculo recién, sin modificar nada] 
Ya he comido (+1) 
He comido hace poco (+1) 
Recientemente comí 
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Reciénte 
He acabado la comida 
Acabo de tomar algo 


 
Se fue y no espero verlo más nunca 
Nunca más  (+2) 
Y espero verlo nunca más 
Jamás 
Y no espero verlo nunca más (+10) 
Se ha ido y no espero verle más nunca 
No espero verlo más  (+3) 
No espero verle  
Ahora mismo 
No espero verlo jamás 
No quiero verlo nunca más 
No espero verlo otra vez 
Se ha ido y espero no verlo más nunca 
No espero verle otra vez 
No espero verlo nunca 
Nunca jamás 


 
Él corrigió todos los exámenes para yo poder descansar 
Para que yo puedo descansar  (+1) 
Para que yo pudiera/ pudiese descansar (+3) 
Para poder descansarse 
Para que yo podía descansar 
Para que podría descansar 
Poderme 
Para que (yo) pueda descansar (+10) 
Así que yo puedo descansar 
Para que yo pude descansar (+1) 
Para que pudo descansar 
Para yo pudiera descansar 


♦Se ha eliminado de los resultados la frase “El Ministro ha dicho la verdad en su discurso 


de ayer” , que fue introducida por error en el primer cuestionario y que no respondía a ningún 


fenómeno que se quisiera observar.  


También se han eliminado las respuestas de un estudiante, que entendió mal el enunciado y 


lo que hizo fue traducir las frases al inglés. 


Hubiera sido conveniente introducir un mecanismo para diferenciar las respuestas NS / NC 


de las que dan las frases por correctas. 
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Respecto a los aspectos fonéticos, se han obtenido los siguientes resultados: 


 NS/NC predominante en América 
chófer 13 21 
chofer  31 
conozco 5 2 
conosco  58 


 


 


--LA INTERPRETACIÓN 


 


Las opiniones de los encuestados acerca del concepto de español de España y español de 


América son bastante coherentes en las cuatro preguntas en las que podían mostar sus opiniones. 


Sin embargo, dentro de esa general coherencia, poco más de la mitad consideran que ambos sean 


una única lengua o que todas las variedades gocen de la misma consideración para ellos. 


Así, sólo el 54´68% creen que el español de España no es “mejor” que el español de 


América, mientras que el 32´81% sí lo considera abiertamente mejor, señalando algunos de los 


encuestados que “depende del país” o “depende de la situación”. Al mismo tiempo, cuando tienen 


que concretar en qué zonas se habla “mejor”, el porcentaje de los que no consideran la existencia 


de zonas donde se hable mejor es del  51´56%, destacando alguno de ellos que “todos los 


acentos son bonitos” y que “ no se puede hablar de buen o mal español”. El 37´5%  de los 


“disidentes” intentan determinar cuáles serían, en su opinión subjetiva, esas zonas.  


Lo primero que se observa, contra lo que inicialmente se podría pensar, es que no 


necesariamente consideran mejores las variedades peninsulares. En todo caso, los que se 


pronuncian a favor de éstas, prefieren Castilla, Madrid, Burgos, Salamanca, Norte de España, 


Valladolid, el Centro, el Centro de España y el Este, el central ( Madrid, etc.), o simplemente 


España. Incluso alguno señala expresamente que es peor el de Andalucía o el de Argentina. Esta 


cierta homogeneidad en las preferencias peninsulares no la encontramos en relación a las 


variedades americanas, donde las opiniones son de lo más dispares: los países grandes ( México, 


Argentina, Colombia), que, como sabemos, cuentan con una gran población y con el prestigio de 
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sus capitales; las zonas caribeñas (Perú, Colombia, Guatemala), que, según CANFIELD, 


correspondería a la zona de desarrollo inicial del español peninsular en América, alrededor de 


1550; también se cita el español del campo en Cuba. 


Esta apreciación positiva de las variedades hispanoamericanas se confirma también en el 


rechazo del término “deformación” en el momento de valorar el español de América (también lo 


hace notar algunos de los encuestados, que lo considera “despectivo”).Así, vemos disminuir el ya 


minoritario porcentaje inicial de los que prefieren las variedades peninsulares: ya sólo el 25% 


aceptan esa calificación para el español de América. 


Las respuestas siguen siendo bastante coherentes cuando se trata de determinar si estamos 


hablando de la misma lengua. Efectivamente, el 56´25% consideran que es la misma lengua, 


aunque no evitan añadir anotaciones al margen: “ en general”, “más o menos”, “en parte”, “pero el 


vocabulario es diferente”, “más o menos la gramática es semejante, el vocabulario diferente”. 


Incluso, alguien señala que “depende del concepto de lengua”. Todas esas apreciaciones indican 


que hay una impresión general de que la lengua es una a pesar de las diferencias; que las 


variedades no rompen la unidad. Por otra parte, resulta significativo que las variedades se hagan 


patentes en el vocabulario ( lo más fácil de percibir), pero con más dificultad en la gramática ( que 


es más difícil de percibir). 


Otras dos referencias al panorama general lingüístico se encuentran entre las preguntas 


sobre los conocimientos de los estudiantes. Por una parte, son conscientes de la enorme variedad 


de lenguas existentes en el momento en que llegaron los españoles ( en consonancia con su 


opinión de que uno de los aspectos más positivos de Hispanoamérica es la variedad de razas y 


culturas): 40 estudiantes  hablan de 2.000 lenguas y 15 de 200; tan sólo 5 estudiantes se inclinan 


por la cifra más baja de 20 lenguas. Esa variedad ha configurado para algunos lingüistas el mapa 


dialectal del continente.24  Esa toma de conciencia de los estudiantes seguramente les ayuda a una 


                                                 
24 El primer intento relevante de zonificación se debe a Pedro HENRÍQUEZ UREÑA ( 


1921), que considera decisivo el sustrato prehispánico, según el cual pueden distinguirse 5 zonas: 
1) México, América Central y el sur-suroeste de los Estados Unidos : sustrato náhuatl; 2) El 
Caribe hispánico: Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, gran parte de Venezuela y la costa 
atlántica de Colombia: sustrato arahuaco y caribe; 3) La zona andina: la mayor parte de 
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mejor comprensión de la variedad de fenómenos, aunque no los atribuyan necesariamente a la 


influencia de este sustrato.Ese conocimiento histórico se ve confirmado por su conocimiento de la 


situación actual: 45 estudiantes reconocen Perú como el principal foco donde actualmente se 


habla quechua; vitalidad en un país que muchos conocen personalmente o del que tienen muchas 


referencias indirectas. Con todo, por tratarse ya de una cuestión más específica que la anterior, 


muchos sitúan el quechua en México o no saben dónde se habla. Probablemente hay una 


confusión con ese otro conocimiento más difuso de la existencia de otras lenguas indígenas 


importantes en México ( náhualt, maya) o simplemente con el conocimiento de la existencia de 


importantes núcleos indígenas en el país. Por el contrario, sólo un estudiante liga el quechua a 


Cuba, probablemente debido precisamente a la falta de evidencia de presencia de pueblos 


indígenas en  la isla.25  Se mezclan, pues, en estas respuestas los conocimientos formales-


                                                                                                                                                     


Colombia, parte de Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador ( el centro de Sudamérica): sustrato 
quechua; 4) La del Río de la Plata: Argentina, Uruguay, Paraguay: sustrato guaraní; 5) La de 
Chile: sustrato arauaco o mapuche. El fallo de esta clasificación es que las lenguas en cuya 
influencia mayormente se basa no tienen ni la extensión que se les atribuye, ni son las únicas de 
importancia en las respectivas zonas. Con todo, no se puede olvidar la importancia de este 
sustrato en muchos aspectos de la fonética, la morfosintaxis y el léxico. 


25 Recordemos que la primera lengua con la que contactaron los españoles fue el arahuaco 
en las Antillas mayores, aunque la zona de dispersión desde donde avanzó estaba entre el 
Orinoco y el Río Negro ( al Norte de Brasil). Muchos de sus dialectos se han perdido en la 
actualidad, sobre todo los insulares. En concreto, en gran parte de Cuba se hablaba el dialecto 
sub-taíno. Los dialectos menos importantes quedaron arrinconados por las invasiones caribes. Se 
ha prestado especial atención a la cultura taína. El sueco LOVEN ha señalado cómo emigraron a 
las Antillas mayores, al margen del posterior desarrollo de las tribus de su misma etnia asentadas 
en el continente. Habrían desaparecido tras la conquista, a mediados del siglo XVI, pero en 
cincuenta años pudieron prestar una contribución decisiva en el español de América. 


 Respecto al nahua o náhuatl, en el siglo XVI era la principal lengua del imperio azteca y 
con la llegada de los españoles funcionó como lengua de civilización y comercio en toda la zona 
de expansión de los aztecas y fue adoptada también por los misioneros. A partir del siglo XVIII, 
empezó a retroceder en relación al español y hoy sólo se habla en algunos pueblos indios o se 
escribe en algunos círculos intelectuales restringidos.  


En cuanto al maya, parece derivar del mismo tronco que el náhuatl. Se extendió con el 
proceso de colonización desde México por gran parte de Centroamérica. Hoy sigue siendo 
bastante vital, sobre todo en Yucatán.  


Finalmente, el quechua tuvo su centro originario en Perú , se difundió con las conquistas de 
los emperadores incas  y los españoles lo hicieron funcionar como lengua general, con lo que 
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escolares, los derivados de experiencias personales y los adquiridos con carácter general e 


indirecto a través de diferentes fuentes de información. 


Entrando ya en los aspectos lingüísticos propiamente dichos, ha merecido nuestra atención 


sus conocimientos relacionados con el léxico, que es uno de los elementos que normalmente más 


llama su atención como diferenciador entre el español de España y el español de América. 


Se les pidió distinguir entre palabras que consideraban de origen hispanoamericano y las 


que no ( recordemos que en ese término incluimos indoamericanismos y afronegrismos ). El hecho 


de que la mayoría de las que no tienen origen hispanoamericano fueran confirmadas por ellos 


como no hispanoamericanas, sin tener conocimientos específicos de lingüística , hace pensar en 


sus estrategias de aprendizaje en el momento de enfrentarse con léxico nuevo y para discernir si 


tiene un origen peninsular o no. De acuerdo con los resultados obtenidos: 


-Consideran de origen hispanoamericas las que ellos relacionan con productos del otro 


continente: tequila (57), tabaco ( 44), maíz ( 43), chicle ( 39), tomate (26), chocolate ( 32), 


banana (30).  Con todo, el equivalente peninsular plátano recibe 33 apoyos. Probablemente 


este error en la identificación se deba precisamente a que los estudiantes ingleses, más 


familiarizados a causa de su propia lengua, con el término banana lo sientan más próxino a 


Europa que el término plátano, que, al considerarlo muy distinto, es más fácilmente identificable 


con un origen remoto. Sin llegar a esos niveles, otros dos términos , que no tienen origen 


hispanoamericano, son igualmente considerados de tal origen: algodón (18) y azúcar ( 18), 


porque los productos a los que se refieren han tenido su especial desarrollo en el Nuevo 


Continente y las grandes producciones con éste se identifican. No ocurre lo mismo con trigo (7), 


que se identifica inmediatamente con el Viejo Continente. 


-Cuando se habla de la Naturaleza, también hay palabras que automáticamente se 


identifican con América: huracán ( 47) es significativa, pues el objeto denominado tiene especial 


presencia en América. En el lado opuesto se encuentra pájaro (14) que es un elemento que se 


                                                                                                                                                     


todavía se extendió más, desapareciendo otras lenguas que hasta entonces habían gozado de 
autonomía. Hoy sigue siendo una lengua muy viva, con muchos millones de hablantes en Perú ( 
donde goza de protección especial), Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina y es considerable su 
influjo en el español ( léxico, fonética, morfosintaxis). 
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identifica con la natualeza de todas partes como término genérico, pues no se hace referencia a 


aves concretas.  


Hay dos pares de términos que vienen a confirmar esa tendencia a trabajar con 


identificación de opuestos que hemos apuntado anteriormente con banana / plátano. En los dos 


nuevos casos la tendencia está más marcada . Pensemos que en este otro caso banana no es 


tampoco exclusivo de Hispanoamérica, pues también se utiliza en las islas Canarias. En las 


oposiciones caimán / tiburón y selva / bosque , las dos primeras son de origen americano y las 


dos segundas no lo son . A pesar de ello, identifican caimán (41) mayoritariamente con América 


y no así tiburón ( 18), aun estando ambas realidades tan ligadas a América, pero optando sólo 


por la palabra más específica como especie americana ( un caimán es sólo una especie de 


cocodrilo), frente a una especie que tiene más difusión . De la misma manera, identifican selva 


(26)  ( implica temperaturas elevadas y lluvias abundantes) con América y bosque ( 3) con 


Europa: en este caso son los conceptos los que identifican con dos continentes distintos.  


Finalmente, otra de las palabras que sugiere la naturaleza americana es gigante pero a la 


que sólo 3 personas atribuyen origen hispanoamericano, posiblemente por tratarse en el fondo de 


un concepto general. 


-Si hablamos de la casa y la vida diaria, medios de transporte como canoa (31) son 


identificados por la mitad ( 31) de ellos como palabra ligada a América. Es un porcentaje alto en 


comparación con objetos y espacios de la vida diaria identificados como de origen no 


hispanoamericano, posiblemente por estar plenamente familiarizados desde el inicio de su 


aprendizaje con esos términos : casa (3), escuela ( 2), cuchara ( 16).Por lo demás, son también 


palabras de uso tan generalizado que posiblemente sea algo que les haga pensar en su origen 


español. 


-Por lo que hace a las relaciones sociales, cacique es visto como voz americana por casi la 


mitad (30). Por el contrario, conquistador ( 12) e indio  (19) alcanzan apoyos más débiles. Y, 


finalmente, amigo ( 3) es vista como voz de origen plenamente peninsular y con ella están 


familiarizados desde el principio de su aprendizaje.Más problemática podría resultar la diferente 


apreciación que hacen de las otras voces. Cacique tiene su origen en `jefe o autoridad suprema 


de algunas tribus indígenas de América Central o del Sur´, aunque luego haya ampliado su 
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significado como `persona que controla abusivamente los asuntos de un grupo o colectividad´ o 


`persona autoritaria´.Sin embargo, conquistador tiene un significado originario mucho más 


genérico  e indio  abarca por igual a los habitantes de la India  y  los originarios de América.  


Al preguntárseles por la distinción de voces predominantemente peninsulares o americanas 


para denominar el mismo concepto, se observa que hay un máximo de aciertos en la elección de 


las voces americanas.Ese altísimo grado de aciertos hace pensar más bien que la elección se ha 


producido de manera indirecta, eligiendo previamente las voces peninsulares que ya tienen 


interiorizadas como léxico utilizado activamente. Las menores diferencias  se producen en pares 


como  comida / almuerzo  ( 20 / 31), cartera / billetera  (11 / 39) ,talonario de cheques / 


chequera ( 12 / 31), cerilla / fósforo ( 12 / 36), puesto que los segundos términos también tienen 


un uso muy frecuente en España, aunque no sean predominantes. La mayor diferencia se da 


claramente entre conducir y manejar , identificando este verbo como americano plenamente, 


pues aunque existe en la península,  el significado es  diferente (`usar algo con las manos´); los 


referentes son distintos.  También hay ciertas diferencias de referente en el caso de taberna / 


cantina ( 8 / 40), zumo / jugo ( 4 / 48).También se dan amplias diferencias, esta vez, con 


idéntico referente, en los casos de jersey / pulóver  ( 7 / 46), billete / ticket ( 3 / 49), cacahuete 


/ maní ( 8 / 39) pues los segundos se usan efectivamente menos en España o no se usan.  


Este alto grado de acierto sólo puede explicarse por un conocimiento real del uso, por 


haber usado ellos activamente ese léxico peninsular y ningún conocimiento meramente teórico o 


descriptivo hubiera podido conducir a la misma seguridad de las respuestas. 


Respecto a la aceptabilidad que para ellos tienen determinadas palabras en alguna parte del 


ámbito hispánico, podemos extraer las siguientes conclusiones: 


-Hay  una aceptación baja de palabras formadas sobre el inglés ( rentar, elevador , 


plomero), tal vez porque las ven más bien como anglicismos o extranjerismos usados 


incorrectamente en español. 


-No se identifican  como americanas  voces formadas sobre otras lenguas, como el francés 


( aló), seguramente por lo mismo que lo anterior.  


- Hay falta de familiaridad con el uso de sufijos muy extendidos en Hispanoamérica ( 


estupidoso, ahorita, gruperío, amigada). 
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-Hay una mayor disponibilidad a aceptar palabras donde sólo hay un cambio de vocal (  o / 


a), es decir, con una grafía y fonética prácticamente idénticas a las usadas por ellos. 


-En el caso de guagua  hay una aceptación baja; es decir, ni se identifica como americana 


ni como usada en Canarias, a pesar de aparecer en los dos continentes. 


En cuanto a los equivalentes que dan a palabras americanas, podríamos clasificar sus 


respuestas de la siguiente manera: 


 


Boleto:: 
-palabras con similitud fonética y gráfica (bol-)( bolla o bolea, bolígrafo, bolso ) 
-palabras con similitud fonética ( ball - pelota, bulletin-noticia  ) 
-sinónimos: ticket, billete, entrada. 
 


Colectivo: 
-sinónimos: autobús, bus, 
-palabras con similitud de significado:  
 -sustantivos:grupo, asociación, sindicato, sociedad  
 -adjetivos: junto, juntos, colectiva 
-sinónimo de otros transportes: taxi, taxi compartido 
-palabras con similitud gráfica: collectivo 
 


Cantinero: 
-personas ( en coherencia con el sufijo -ero): mozo, camarero, dueño 
-lugares o establecimientos: cocina, tienda, comedor, cafetería  
 


Lentes: 
-campo semántico de la visión: gafas de sol, gafas, lente, lentillas, lentejas ( por 


confusión con lentillas)  
-campo semántico del ritmo y el movimiento: despacio, despacios, lentamente, lento 
 


Lo primero que se observa en este caso es el menor número de respuestas, pues se está 


pidiendo no el reconocimiento de léxico sino el uso activo de éste. A partir de ahí, son pocas las 


respuestas correctas. Entre los que se arriesgan a hacer hipótesis predomina la tendencia a buscar 


sinónimos fonética y gráficamente semejantes en el español estándar, que en el caso de boleto  


llega a resultados muy distantes de la realidad. En el caso de colectivo  en las hipótesis 


predomina la lógica, buscando sinónimos relacionados con colectividades, con grupos. Otros 
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parecen reconocer, de alguna manera, que se trata de un medio de transporte , aunque no son 


capaces de identificarlo exactamente. En el caso de cantinero sólo los que reconocen el sufijo 


son capaces de determinar su significado, aplicado a cantina; los que no reconocen el sufijo y 


sólo la raíz cantina no consiguen identificar el significado. En lentes  la similitud con la palabra 


inglesa ( lens ) ayuda a encontrar sinónimos; no así la confusión con palabras fonéticamente 


semejantes en español ( lento). 


En la mayoría de los casos se aprecia la puesta en marcha de estrategias para la propuesta 


de sinónimos, sea basadas en la fonética, sea basadas en el núcleo del significado. Los resultados 


positivos vienen más de la puesta en juego de estrategias generales en el aprendizaje de léxico que 


de elicitación de conocimientos previos sobre el léxico americano. En definitiva, el conocimiento 


activo de léxico hispanoamericano es muy bajo.  


Respecto al voseo, lo primero que debemos hacer notar es el alto grado de indecisión (  


21´87% ). Son conscientes de que se trata de una cuestión pronominal, pues sólo 4 estudiantes 


hacen referencia al uso de “todos”. La mayoría centran su atención en las confusiones 


pronominales, pero sin mucha definición. Apenas un 10% separa a los estudiantes que señalan 


que el intercambio se da entre “vosotros” y “ustedes” ( 31´25%) y los que señalan que se da 


entre “vos ” y “tú” ( 40´62%). Tienen una idea general del fenómeno, pero sin precisión, al menos 


como abstracción gramatical. 


De los resultados de los que eligieron la primera opción se desprenden las siguientes 


hipótesis sobre ese tercio de entrevistados: 


-desconocen la desaparición del pronombre “vosotros” en Hispanoamérica. 


-es probable que hayan detectado la supervivencia de “tú” en el voseo verbal ( tú amás) o 


que tengan cierta confusión con el mantenimiento del uso de “tu” posesivo. 


-se extrañan de la existencia de una forma “vos”, desconocida en el español peninsular. 


En conclusión, casi un 60% de los estudiantes son incapaces de establecer el concepto de 


voseo a pesar de ser probablemente el fenómeno más difundido en el continente, uno de los más 


estudiados y uno de los que más suelen aparecer en los libros de enseñanza de español y 


gramáticas descriptivas. 
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Respecto a las estructuras sintácticas, repasaremos separadamente las alternativas 


ofrecidas para cada una de las frases. 


-¿Y qué tú sabes? 


La mayoría de las respuestas restauran el que consideran orden normal en la frase 


interrogativa en español: ¿Y qué sabes (tú)?.  Y, en caso más extremo, el pronombre tú  recobra 


la posición inicial de la frase, incluso reestructurando la entonación o la pausa: Y tú, ¿qué sabes?, 


¿Y tú que sabes?. Incluso en ese intento de restaurar un orden conocido se la convierte en 


oración de relativo: Y tu, que sabes. 


En ocasiones se buscan sinónimos para algunas palabras de la frase: ¿Y cómo tú sabes?, Y 


qué tú piensas. 


En otros casos se interpreta como una exclamativa y, a partir de ese significado 


recriminatoria que adquiere la frase, se dan equivalentes en el significado de fondo aunque la 


forma cambie totalmente: ¿Qué te crees?. Y tú qué sabes. Tal vez se esté produciendo una 


interferencia de la estructura ¡ Qué te sabes tú!,en la que el pronombre sujeto ocupa la posición 


final. 


Finalmente, aparecen otras alternativas menos coherentes: ¿Qué hay?,que estaría en la 


misma línea de las anteriores, intentando reproducir de otra manera el significado de fondo de la 


frase, auqnue en este caso mal entendido. 


-Ya terminé. 


La mayoría de las respuestas restauran el paradigma aprendido en el español estándar de 


oposición entre pretérito perfecto y pretérito indefinido: Ya he terminado.  


Alguno, sin embargo, identifica la frase con alguna parte de la península, donde también se 


da el fenómeno (“lo he oído una vez de la boca de un español”). 


En ocasiones se buscan sinónimos, al tiempo que se restaura el pretérito perfecto: He 


acabado. 


En otras ocasiones, se introducen otros tiempos verbales, incluso con cambio de 


significado: Ya terminaba, Ya termino. 


Finalmente, se recurre a expresar de otra forma el mismo significado de actividad 


terminada: Ya está, Terminado / acabado. 
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-No te preocupes, Patty, yo me regreso en colectivo nomás. 


En este caso no encontramos alternativas que correspondan exactamente a la frase inicial, 


pero son muy interesantes las hipótesis que se proponen, que consisten, ante la extrañeza de 


nomás, en dividir la partícula y desplazar no  a la posición inicial: No me regreso en colectivo 


más, No regresaré en autobús nunca más, Yo no me regreso en colectivo más, Yo no me 


regreso en colectivo. Es una forma de resolver la estructura no + más, sin reparar que en la 


alternativa se altera el significado de la frase. 


Otra forma de resolver la estructura que desconocen es recurrir a modificar más con otras 


negaciones que son corrientes en el español peninsular: nunca más, nada más, incluso nunca 


jamás. De nuevo alterando el significado original de la frase. 


En ocasiones se añade una variación del tiempo verbal: regresaré. 


Finalmente, se ofrecen sinónimos para palabras aisladas , como para colectivo: en grupo, 


bus ; o para regresarse: volverse. 


-Hacen dos meses que nos conocemos. 


La mayoría ven que hacen contrasta con lo que reiteradamente han aprendido y que vienen 


utilizando; es más, se les ha insistido y corregido muchas veces sobre el no uso del plural en hace 


y en hay ( al que aquí en alguna ocasión dan un mismo tratamiento por analogía): Hay dos meses, 


Hace dos meses. Sólo en un caso se mantiene el plural. 


Algunos añaden otras posibilidades que conocen para señalar duración en el tiempo: desde 


hace o a través de la perífrasis llevar + Gerundio. En este caso se ha captado el significado de 


la frase y se consigue reproducir de otra manera. 


Alternativa o paralelamente se cambia el tiempo verbal o se elimina el pronombre: nos 


hemos conocido, nos conocimos, conocemos.  


-Recién he comido. 


Recordemos que recién no es apócope de recientemente  (`poco tiempo antes´)sino de 


reciente (`hace poco tiempo, ahora mismo´), aunque las respuestas de los estudiantes 


entremezclan ambas posibilidades. Con todo, son conscientes de la posición antepuesta que 


ocupa recién y la doble posibilidad, antepuesta y pospuesta, que ofrece recientemente. 
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Intentan buscar sinónimos para esa marca de inmediatez: ya, ahora, acabo de, hace poco, 


he acabado la comida ( con un sinónimo del verbo). 


Sólo en tres casos se mantiene recién como estructura posible, cambiando el tiempo verbal 


( recién comí, recién comió) o añadiendo una preposición ( De recién he comido). 


-Se fue y no espero verlo más nunca. 


La mayoría restauran el orden normal de una u otra manera: Nunca más, Y espero verlo 


nunca más, Y no espero verlo nunca más, No quiero verlo nunca más.   


Otros buscan otras alternativas para evitar esa forma extraña , pero manteniendo el mismo 


significado: jamás, más, otra vez, nunca, nunca jamás.  Excepcionamente, en un caso hay 


cambio de significado ( ahora mismo).  


Esporádicamente se conserva la forma más nunca como correcta. 


También aquí encontramos cambios de tiempos verbales ( se ha ido), cambios 


pronominales ( verlo / verle) y verbos sinónimos ( no quiero). 


-Él corrigió todos los exámenes para yo poder descansar. 


La mayoría de los estudiantes ven la necesidad de conjugar el verbo y ofrecen diferentes 


alternativas con diferentes tiempos verbales, aunque la respuesta correcta con imperfecto de 


subjuntivo es minoritaria ( pero esto se debe a falta de dominio de la propia estructura del español 


estándar): puedo, pudiera / pudiese, podía, podría, pueda, pude, pudo. 


Frente a este grupo, una minoría intenta restaurar la norma por ellos conocida intentando 


hacer coincidir los sujetos de la oración principal y de la subordinada final, en ambos intentos con 


la adición de pronombres: Para poder descansarse, Poderme. 


El tercer grupo lo constituyen aquellos que intervienen sobre la conjunción subordinativa, 


sea transformándola ( para) , sea sustituyéndola por una consecutiva ( así que). 


De todos estos casos concretos podrían establecerse algunas conclusiones generales sobre 


el encuentro de estos estudiantes ingleses con estructuras sintácticas específicamente 


hispanoamericanas: 


-En la mayoría de los casos intentan restaurar el orden normal de la frase en el español 


estándar que ellos normalmente están aprendiendo. 
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-Muestran una gran inseguridad o un gran desconocimiento de la existencia de formas 


distintas a las estudiadas en clase. 


-Las construcciones muy complejas o muy diferentes de sus correspondientes estándares 


les resultan prácticamente imposibles de interpretar fuera de contexto, como en el caso de No te 


preocupes, Patty, yo me regreso en colectivo nomás.  


-Ante estructuras sintácticas desconocidas hay una tendencia importante a buscar 


sinónimos parciales, para palabras concretas de la frase, manteniendo el resto inalterado. 


-Buscan utilizar estructuras que se les han enseñado reiteradamente, alterando la estructura 


sintáctica que se les da. 


-Las nuevas estructuras crean dificultad no sólo en la interpretación sintáctica por sí misma, 


sino que - y esto es lo más relevante-  la falta de familiaridad con ellas produce interpretaciones 


erróneas sobre el significado real de la frase, a veces incluso en sentido totalmente opuesto: ¿Y 


qué tú sabes? / ¿Qué te crees?, Y tú qué sabes; Ya terminé / Ya terminaba, Ya termino; No 


te preocupes, Patty, yo me regreso en colectivo nomás / No regresaré en autobús nunca 


más, No me regreso en colectivo más... 


-Los casos en los que se mantiene expresamente la variación sintáctica no implican 


necesariamente conocimiento de la misma, sino que puede tratarse de desconocimiento de 


posibles alternativas. 


Para terminar con esta interpretación de los datos lingüísticos, nos detendremos en la 


pregunta referida a los aspectos fonéticos. De los dos pares presentados ( chófer / chofer  y 


conozco / conosco ) el primero conlleva más dificultades que el segundo. 


En concreto, la traslación del acento les resulta más difícil de determinar que el seseo, 


fenómeno mucho más generalizado y que, efectivamente, predomina en América, pero sobre el 


que ninguno de los encuestados hace ninguna referencia a su presencia en el sur de España y en 


Canarias, a pesar de ser dos de las zonas más frecuentadas por los ingleses. 


El desplazamiento del acento resulta en sí más difícil de apreciar y es un fenómeno más 


específico, de ahí que exista ese equilibrio ( 21 / 31) y relativo grado de indecisión (13). 


Sumemos a ello que el aprendiz suele tener problemas para determinar la posición de la sílaba 


fuerte en palabras que no acostumbra a utilizar o a escuchar. En contraste, el seseo lo identifican 
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plenamente ( 58) y son casi testimoniales los que no saben o no contestan. Además, es un 


fenómeno que constantemente aparecen en los libros de aprendizaje de español que hacen 


referencia a las variedades americanas y los que proporcionan grabaciones con protagonistas de 


origen hispanoamericano.  


 


6.1.5. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LOS RESULTADOS 


DE LOS CUESTIONARIOS 


 


A lo largo de esta investigación se ha apreciado un interés muy alto por Hispanoamérica y 


un deseo permanente de ampliar conocimientos sobre ella, más como destino de ocio o 


profesional que como destino de estudio de la lengua como tal. Esto es, las nociones que los 


estudiantes adquieren del español de América y de los contenidos culturales las obtienen con fines 


comunicativos, para utilizarlas in situ o para tener contacto con la cultura, no con fines 


específicamente lingüísticos. 


Los estudiantes,que en la mayoría de los casos han pasado por varios centros de 


aprendizaje de español y que han conocido materiales de estudio muy variados, perciben qué 


materiales realmente incorporan lo hispanoamericano, pero carecen de información sobre 


materiales más específicos. Como complemento, incorporan a su aprendizaje los medios de 


comunicación. La clase sigue contando como fuente básica de datos; por lo tanto, no podemos 


olvidar el papel de la comunicación con el profesor y con los otros estudiantes. Sigue siendo 


escaso, sin embargo, su contacto con nativos hispanoamericanos, sea en sus viajes, sea con los 


que viven en el Reino Unido. Hay igualmente un creciente interés por Internet y las posibilidades 


que ofrece. Por todo ello, deberíamos pensar en el interés que debe tener para nosotros, como 


profesores, incorporar al aula la presencia de profesores hispanoamericanos, la realización de 


tareas comunicativas con nativos hispanoamericanos del entorno del centro y el uso de Internet. 


Hay una cierta insatisfacción general con lo que se está haciendo en el tema, no por 


descontento con el estilo de aprendizaje, sino por la necesidad de incorporar lo hispanoamericano 
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en mayor medida, especialmente teniendo en cuenta que en su mayoría son estudiantes con un 


nivel avanzado de español y que han visitado o tienen interés en visitar Hispanoamérica. 


Aunque la mayoría distingue perfectamente entre Hispanoamérica, Latinoamérica e 


Iberoamérica, hay un porcentaje importante que siguen identificándolas, casi la mitad. De ahí que 


se consideren hispanoamericanos a personajes populares brasileños. Si sumamos a ello la 


indeterminación de las nacionalidades de otros personajes, vemos que se contempla el continente 


americano como un todo más que como la suma de países individuales. Además, a la hora de 


definir los aspectos positivos y negativos de América, se tiende a hacer valoraciones genéricas, sin 


referencias apenas a países concretos. 


Resulta bastante satisfactorio que crean que las relaciones históricas entre España e 


Hispanoamérica han ido siendo cada vez más positivas, aunque muchos las ven actualmente como 


indiferentes. Tal vez esto pueda verse como una llamada de atención para mostrar más interés y 


para incorporar lo hispanoamericano a las mismas clases de español. Es necesario incidir en las 


clases en los proyectos actuales y en el compromiso de las relaciones gubernamentales y en la 


colaboración de España en los proyectos de reforma política y económica en Hispanoamérica; no 


en menor medida, en todas las aportaciones e influencias mutuas; no en menor medida, en la 


importantísima presencia de hispanoamericanos como emigrantes en España. Paralelamente es 


necesario incidir en la relativización de los hechos históricos y en la necesidad de no juzgar con los 


ojos actuales los sucesos del siglo XVI. 


De sus conocimientos de los aspectos culturales de Hispanoamérica se dibuja, en general, 


una imagen positiva para los ojos del visitante y un paisaje bastante más negro para los que lo 


viven desde dentro. Los referentes que tienen de aspectos negativos de Hispanoamérica parecen 


tomados más de los medios de comunicación y de referencias indirectas que de su propia 


experiencia. De ahí esa imagen construida sobre crisis económica, corrupción política, 


inestabilidad de los gobiernos, intervencionismo de Estados Unidos, violencia, tráfico internacional 


de droga, destrucción de la Naturaleza...Son aspectos que en sus breves estancias apenas han 


podido apreciar y que necesitan de una mayor perspectiva. Por otro lado, salvo excepciones, la 


foto transmitida se identifica con el continente en su conjunto, sin matices por diferencias sociales 


o geográficas. Sin embargo, los aspectos positivos aparecen mucho más vinculados a 
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experiencias personales, por ejemplo, la cultura folclórica, la música popular, la belleza de los 


paisajes, el buen tiempo, el acogimiento recibido de la gente...Curiosamente, al contrario de lo 


anteriormente comentado sobre los aspectos negativos, en este caso son muchos los estudiantes 


que hacen hincapié en la variedad que ofrece el continente, dato que viene a reforzar la idea de 


una comprobación más directa y personal de la realidad. 


Si atendemos a sus conocimientos culturales más específicos, la mayoría nacen de sus 


experiencias personales o de la atención prestada a los medios de comunicación de masas, más 


que de un estudio formal o escolar. De forma que a veces las informaciones retenidas son muy 


genéricas, por ejemplo cuando tienen que determinar los países concretos que conforman 


Mercosur. Por lo mismo, los países de los que conocen más datos son los grandes países que 


tienen presencia en los medios de comunicación, normalmente por algún problema, y los países 


que son destinos turísticos consolidados en el mercado inglés. 


Respecto a su conocimiento de las manifestaciones artísticas hispanoamericanas, de nuevo 


aparecen referencias muy vinculadas a la experiencia personal,especialmente cuando se habla de 


cantantes. Todo ello es exponente de la necesidad de ligar la adquisición de conocimientos 


nuevos a las experiencias propias de los estudiantes, además de atender a la posibilidad de que 


ellos mismos aporten sus conocimientos personales en la construcción del significado de las 


actividades de clase. Lo mismo podríamos decir de sus conocimientos científicos. Lo mismo 


ocurre con los deportistas de especialidades minoritarias, por su vinculación con las propias 


aficiones de los estudiantes, o de deportes mayoritarios pero ligados a equipos de los que ellos 


son aficionados.  


Por lo que respecta a los aspectos lingüísticos, lo primero que hay que recordar es que la 


unidad de la lengua en sí misma, la existencia de una lengua común para la comunicación, no 


aparecía como uno de los factores positivos de la vida en Hispanoamérica, cuando obviamente es 


uno de los principales factores del triunfo y del éxito del español en el mundo. Prestando atención 


a la interpretación de los datos, la unidad de la lengua no es un aspecto que se imponga de forma 


contundente, pero sí hay una impresión general de que la lengua es una a pesar de las diferencias. 


Sin embargo, la variedad de opiniones sobre dónde se habla “mejor” o “peor” o la percepción de 


que depende de la situación o del país o la influencia de las lenguas indígenas en la variedad de 
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fenómenos percibidos debe hacernos pensar en la necesidad de trabajar estos aspectos de la 


lengua con más frecuencia en la clase de español, de explicitar estas opiniones, de hacer patentes 


las experiencias lingüísticas vividas por los estudiantes, de llevar a clase ese paisaje lingüístico 


variado. 


Lo primero que perciben diferente -y a veces lo único- es el léxico, probablemente porque 


es un aspecto que necesita poca exposición a la lengua para ser percibido casi de forma 


inmediata. Las estrategias generales de adquisición de léxico que normalmente se ponen en juego 


al aprender una segunda lengua ayudan a la identificación y comprensión de gran parte del léxico 


hispanoamericano. Así ocurre al ayudarse de su conocimiento general del mundo para identificar 


referentes específicos hispanoamericanos, como los relativos a productos, a la Naturaleza, a la 


vida diaria o a las relaciones sociales.Obviamente no existe una regla fija en la que puedan confiar 


en esa identificación, pero sí es una manera de trabajar muy fiable. Otra de las estrategias 


utilizadas es trabajar por eliminación, a partir de las palabras más conocidas en el español 


estándar que usan normalmente. En el caso de la distinción entre pares de voces equivalentes, el 


alto grado de acierto sólo puede explicarse por un aprendizaje consolidado por el uso de las 


palabras peninsulares, que hacen descartar las demás como ajenas.Esta seguridad no puede 


adquirirse por el mero estudio teórico o académico del español. Igualmente, cuando se trata de 


determinar la aceptabilidad de una palabra en alguna parte del ámbito hispánico, se fijan 


esencialmente en las que guardan similitud con las que ellos usan, tendiendo a descartar los 


préstamos de otras lenguas.Los resultados son más pobres cuando se trata de usar activamente el 


léxico, guiándose esencialmente por sinónimos y analogías, pero sin un conocimiento asentado de 


léxico específico de áreas americanas. 


  En cuanto a la morfología, muestran un gran desconocimiento de sufijos muy extendidos 


en Hispanoamérica en la formación de palabras, aspecto este último que prácticamente no 


aparece en los libros de texto de los estudiantes y que es más difícil de aprehender por el simple 


contacto con los hablantes nativos. 


Por lo que hace al voseo, su constante aparición en los libros de forma más o menos 


descriptiva o teórica no ha producido una comprensión real del fenómeno, cuánto menos de las 


variedades con que se manifiesta. Se hace necesario llevar al aula este fenómeno tan extendido de 
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forma distinta a como se viene haciendo, con ejemplos o usos más concretos, con un trabajo más 


comunicativo, etc., que permita una comprensión y asimilación reales del fenómeno. 


En cuanto a las cuestiones sintácticas, podemos concluir la necesidad de un estudio 


contextualizado de las variantes sintácticas, pues la descontextualización les lleva a numerosos 


equívocos en cuanto al significado de las frases. Además, muestran una gran inseguridad y 


desconocimiento sobre las estructuras sintácticas que se les ofrecen, lo que hace pensar en el 


escaso estudio que de ello se hace en el aula y que sería necesario incrementar desde el momento 


en que vemos que las malas interpretaciones les llevan a confusiones de significado en la 


comunicación. Aparentemente, la sintaxis es el aspecto lingüístico que más problemático les 


resulta identificar.  


Finalmente, las diferencias fonéticas no causan grandes problemas ni impiden una 


comunicación efectiva, tal y como se comprueba en las actividades de aula con grabaciones de 


protagonistas hispanoamericanos o en la familiarización con profesores de origen 


hispanoamericano, que mantienen más la pronunciación de origen que las modalidades de léxico o 


de sintaxis, más condicionadas por el uso de materiales editados en España. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








6. 2. LAS ENTREVISTAS 


 


6.2.1. GUIONES DE LAS ENTREVISTAS 


 


ENCUESTA PARA ESTUDIANTES INGLESES DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA 


LENGUA 


 


 


Experiencia en América: 


--¿Qué países has visitado? 


--¿Por qué motivos? 


--¿En qué ambientes te has movido y con qué tipo de interlocutores? 


--¿Cuánto tiempo has estado allí? 


--¿Asistías a cursos de español en el país hispanoamericano? 


--¿Hablabas español antes o empezaste a aprenderlo allí? 


--¿Has seguido un aprendizaje formal o lo has aprendido en la calle? 


--¿Ibas solo o acompañado de algún hablante de español? 


--¿Cómo percibes las relaciones de ese país con España y con otros países 


hispanoamericanos ( buenas , malas, regulares, indiferencia, superioridad, tópicos)? 


--¿Qué aspectos culturales te llamaron la atención? 


--¿Qué cosas positivas / negativas destacarías de lo vivido allí? 


--¿Has vivido situaciones curiosas por motivo de la lengua? 


--¿Y por motivo de diferencias culturales? 


--¿Tienes amigos hispanoamericanos?¿Cómo es la comunicación con ellos? 


--Si tienes experiencia de haber viajado a España, ¿qué diferencias has percibido en el trato 


con la gente? 


--¿Has notado diferencias al actuar en el ámbito profesional ( ej. Negocios...)? 


--¿Qué diccionario llevaste a Hispanoamérica? ¿ te resultó útil? 







 


Conocimientos sobre Hispanoamérica: 


Antes de ir allí 


--Literatura, cine, arte 


--Deporte 


--Política, economía 


--Paisajes, geografía, ciudades 


--¿Dónde obtuviste información?¿Hiciste labor de búsqueda previa? 


--Tópicos sobre Hispanoamérica 


-- Sobre la lengua 


 


Después de volver 


--¿Confirmas los tópicos? 


--¿Asistes a actividades relacionadas con Hispanoamérica en el Instituto Cervantes o en otros 


foros? 


--¿Tienes oportunidad de mantener contacto con el mundo hispanoamericano de alguna 


forma? 


--Cuando ves en los medios de comunicación información sobre Hispanoamérica, ¿la 


percibes de forma diferente a como lo hacías antes de ir  allí? 


 


Creencias: 


--¿Percibes es español de América y el español peninsular como dos cosas diferentes? 


--¿Qué español crees que hablas ( p. ej. de América, de España, de Argentina...)? 


--¿Cuál es para ti “la verdadera lengua española”? 


--¿Dónde se habla mejor español? 


--¿Qué variedad estás aprendiendo? 


 


Experiencias en clase: 







--¿Cuánto tiempo has estudiado español? ¿dónde? 


--¿Llevas a clase de alguna forma tus conocimientos de Hispanoamérica o del español de 


América?¿Has tenido oportunidad? ¿ Crees que a los demás les interesa? 


--¿Has tenido algún profesor hispanoamericano? 


--¿Qué materiales has usado en clase? ¿Conoces otros materiales, por consejo del profesor o 


por ti mismo? 


 


Percepción de los rasgos fonéticos, léxicos, morfosintáctico del español de América: 


 


--¿Qué diferencias de pronunciación has notado? 


--¿Has notado alguna diferencia en el uso de los tiempos verbales? 


--¿Y en el uso de los pronombres? 


--¿Qué léxico identificas como específico de esa zona o país? 


--Si tienes experiencia en España, ¿qué diferencias percibes en la lengua, p. ej. fonética, 


entonación ,ritmo...? 


--¿En algún momento tuviste problemas de comunicación en Hispanoamérica? ¿ Por la lengua, 


por la cultura? 


 


 


 


 


 


ENCUESTA PARA PROFESORES HISPANOAMERICANOS DE ESPAÑOL 


 


Identificación: 


 


--¿De dónde eres? 


-- ¿Cuánto tiempo has enseñado español y dónde? 







--¿Qué niveles? 


--¿Tienes experiencia de haber enseñado español en España? 


--¿Y en algún país hispanoamericano? 


--¿En qué condiciones? 


--¿Has estado en España como estudiante, trabajador, profesor, turista? ¿ Qué elementos 


lingüísticos o culturales te llamaron la atención? 


 


Creencias: 


 


--¿Sientes el español de América y el español peninsular como dos cosas diferentes? 


--¿Cómo definirías el español que hablas ( ej.  de Colombia, de Argentina, español a secas)? 


--¿Cuál es la “verdadera lengua española” o “la mejor variedad”? 


--¿Dónde se habla mejor español? 


--¿Qué variedad estás enseñando? 


 


Experiencia en clase: 


 


--Cuando te presentas en clase, ¿les dices de qué país eres? ¿ lo crees necesario? ¿Cuál es su 


reacción? ¿Lo ven como un problema?¿ al contrario, expresan entusiasmo? 


 ¿ indiferencia? 


--¿Es diferente tu relación con los alumnos que han estado en Hispanoamérica? 


--¿Te planteas previamente que puedes tener algún “problema”? ¿ lo has consultado con tu 


jefe de estudios? ¿Con los compañeros? 


--¿Te exige un esfuerzo complementario para preparar la clase? 


--¿Has vivido situaciones de confusión?¿y  divertidas? 


 


 


 







 


--la lengua 


--¿LLevas a clase tus variedades lingüísticas? 


--¿Crees que eso les puede causar algo de confusión? 


--¿Crees que ellos identifican ese español como algo diferente? 


--Si pudieras, ¿qué elementos lingüísticos incorporarías al Plan Curricular? 


 


--la cultura 


--¿Conoces si están previstos en el Plan Curricular de tu centro? 


--Si pudieras, ¿qué elementos culturales incorporarías al Plan Curricular? 


--¿Cómo los valoras en los materiales ( modernos, tópicos...)? 


--¿Recuerdas algún ejemplo? 


--¿Tienes oportunidad de incorporar a clase otros elementos culturales?¿te lo piden? 


--¿Qué aspectos les interesan más: literatura, cine, deporte, música, política...? 


 


Los materiales: 


--¿Tienes libertad para elegir?  


--¿Cuáles utilizas? 


--¿Te sientes cómoda? 


--¿Cómo los afrontas? 


--¿Te resultan extraños, ajenos? 


--¿Creas o buscas materiales complementarios que te permitan llevar a clase los elementos de 


tu lugar de origen? 


 


Relaciones con otros profesores: 


--¿Cómo son?¿eres el elemento exótico, enriquecedor?¿eres indiferente lingüísticamente? 


--¿Te piden materiales para trabajar en clase? 


--¿Crees que piensan que pueden aprender algo o que el español estándar es suficiente? 







--¿Y, al revés, te interesan los elementos lingüísticos y culturales de España? ¿ Cómo accedes 


a ellos? 


--¿Te interesan las variedades lingüísticas de otros países? 


 


 


 


 


 


 


 


 


ENCUESTA PARA PROFESORES ESPAÑOLES  DE ESPAÑOL 


( y adaptada para PROFESORES INGLESES) 


 


 


Identificación: 


 


--¿De dónde eres? 


-- ¿Cuánto tiempo has enseñado español y dónde? 


--¿Qué niveles? 


--¿Tienes experiencia de haber enseñado español en Hispanoamérica? 


--¿Has estado en Hispanoamérica como estudiante, trabajador, profesor, turista? ¿ Qué 


elementos lingüísticos o culturales te llamaron la atención? 


--¿Has pensado en hacerlo alguna vez? 


 


Creencias: 


 


--¿Sientes el español de América y el español peninsular como dos cosas diferentes? 







--¿Qué variedad estás enseñando? 


--¿Crees que es mejor enseñar una variedad estándar o trabajar con las diferentes 


variedaddes geográficas ? 


--¿Crees que esto último  es enriquecedor u origen de confusión? 


 


Experiencia en clase: 


--Cuando te presentas en clase, ¿les dices de qué zona eres? ¿ lo crees necesario?  


--¿Haces especial referencia a ello? 


 


--la lengua  


-- ¿Crees que ellos tienen interés o curiosidad en conocer variantes  lingüísticas de tu lugar de 


origen? 


--¿Te planteas previamente que puedes tener algún “problema” cuando hay que presentar 


variantes geográficas? ¿ lo has consultado con tu jefe de estudios? ¿Con los compañeros? 


--¿Te exigiría un esfuerzo complementario para preparar la clase introducir variantes 


geográficas? ¿Crees que ese esfuerzo merece la pena? 


--¿Has vivido situaciones de confusión con variantes geográficas?¿y  divertidas? 


--¿Crees que ellos identifican el español  de América como algo diferente? 


--Si pudieras ¿qué elementos lingüísticos de variedades geográficas ( y en concreto 


hispanoamericanas )incorporarías al Plan Curricular? 


 


 


--la cultura 


--¿conoces si están previstos los elementos culturales hispanoamericanos en el Plan Curricular 


de tu / s  centro / s? 


--Si pudieras, ¿qué elementos culturales incorporarías al Plan Curricular? 


--¿Cómo los valoras en los materiales ( modernos, tópicos...)? 


--¿Recuerdas algún ejemplo? 







--¿Tienes oportunidad de incorporar a clase otros elementos culturales?¿te lo piden? 


--¿Qué aspectos les interesan más: literatura, cine, deporte, música, política...? 


 


Los materiales: 


--¿Tienes libertad para elegir?  


--¿Cuáles utilizas? 


--¿Te sientes cómoda? 


--¿Cómo los afrontas? 


--¿Te resultan extraños, ajenos, cuando se trata de elementos lingüísticos y culturales 


hispanoamericanos? 


--¿Creas o buscas materiales complementarios que te permitan llevar a clase los elementos de 


tu lugar de origen? 


 


Relaciones con otros profesores: 


 


--¿Piensas que puedes aprender algo o que el español estándar es suficiente? 


--¿Y, al revés, te interesan los elementos lingüísticos y culturales de Hispanoamérica o de 


otras partes de España? ¿Cómo accedes a ellos? 


--¿Pides materiales o información a los profesores hispanoamericanos que conoces? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


6.2.2.  EXPLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 


 


6.2.2.1. ENTREVISTAS A ESTUDIANTES INGLESES 


 


 


En primer lugar, resultaba esencial determinar lo más precisamente posible cuál era su 


relación con Hispanoamérica y su experiencia real, de forma que quedara definido el marco en el 


que sus opiniones van a tener sentido. De ahí la necesidad de conocer los países visitados, los 


motivos del viaje, los ambientes en que se han movido, los interlocutores que han tenido, el 


tiempo que han permanecido en Hispanoamérica, su nivel de conocimiento del español en el 


momento de ir, el contacto o no con cursos de español in situ, el grado de autonomía para 


desenvolverse en Hispanoamérica, su capacidad de observación en diferentes aspectos ( 


relaciones con España y entre países hispanoamericanos entre sí, aspectos culturales, aspectos 


positivos y negativos de la vida allí), los primeros contactos con las variantes lingüísticas y 


culturales americanas, el contraste con experiencias en España, especificidades en el ámbito 


laboral... 


En segundo lugar, esa experiencia necesitaba el complemento de los conocimientos más o 


menos teóricos sobre Hispanoamérica, antes y después de ir. Esos conocimientos pueden estar 


referidos a los ámbitos más diversos, dependiendo de los intereses de cada estudiante: literatura, 


cine, deporte, política, economía, geografía, estereotipos...Y, especialmente, las fuentes de 


información , pues son éstas las que pueden servir para trabajar con los alumnos en clase. Igual 


de interesante es el efecto que el viaje tiene en su actitud posterior, en la motivación del alumno 


por profundizar en los aspectos culturales y lingüísticos de Hispanoamérica y en el desarrollo de 


su espíritu crítico con las nuevas informaciones que va encontrando, especialmente en medios de 







comunicación ingleses y, por contraste, españoles e hispanoamericanos. No olvidemos en esta 


línea la necesidad de explicitar el papel que juega Internet. 


En tercer lugar, era de especial interés conocer su percepción de la lengua que están 


aprendiendo: sobre la unidad del español, sobre qué variedad están aprendiendo y/o hablando, 


sobre el prestigio de las diferentes variedades... 


En cuarto lugar, puesto que lo que debe preocuparnos como profesores es 


fundamentalmente el trabajo en el aula, resultaba de interés conocer cómo sus experiencias en 


Hispanoamérica repercuten en la clase, cuál es su actitud, cuál es la de los compañeros, cómo 


influye la nacionalidad o el origen geográfico de sus profesores, qué materiales se utilizan... 


En quinto lugar, la entrevista se preocupa de indagar la percepción que los estudiantes, 


como no especialistas que son, tienen de los rasgos fonéticos, léxicos y morfosintácticos de las 


variedades hispanoamericanas y si éstos repercutieron de alguna manera en la comunicación. No 


se trataba pues de pedirles un análisis lingüístico sino de que explicitaran sus observaciones. Por 


ello, era de esperar que no se utilizara una terminología metalingüística sino un estilo más 


descriptivo  y, en cierta forma, impresionista. En una descripción de este tipo los estudiantes 


mezclan aspectos puramente lingüísticos con otros paralingüísticos como las relaciones entre los 


interlocutores, las convenciones del contexto, la colaboración para construir el diálogo con un 


extranjero, la creación de confianza, gritar o no gritar, un dicurso más directo o menos directo, la 


extensión de los discursos públicos. 


Así, ya se ha observado que algunas comunidades lingüísticas ( p.ej. Madrid) puede tener 


mucha más tolerancia de superposición / interrupción entre interlocutores que en otras partes ( p. 


ej. México).1 En la misma línea, términos que pueden ser corteses en España (p. ej. el vocativo 


enano ) o en Latinoamérica ( términos raciales como china, negrita, gringo, turco ) pueden ser 


interpretados como insultantes en otras culturas.2 


                                                 
1 STEWART, M., op. cit., p. 161. 
2 Ibidem, p. 170. 
Carmen GARCÍA ha desarrollado toda una serie de estudios referentes a las estrategias 


pragmáticas de los hablantes peruanos y deduce que éstos prefieren expresar deferencia y 
respeto hacia su interlocutor como reflejo de un deseo de no imposición ( cito por STEWART, 







A mayor abundamiento, para algunos autores los problemas de comunicación intercultural 


se pueden producir no porque no se comparta un sistema lingüístico común sino porque las 


convenciones varíen de una comunidad a otra. 


Todo ello matizado por las diversas percepciones subjetivas que los hablantes tenemos de 


nuestra lengua y que, de alguna manera, los profesores transmiten y los alumnos perciben. 


Recordemos dos citas que aparecen en  La Reina del Sur, de Arturo Pérez-Reverte: 


Aunque no tueviera estudios [Teresa Mendoza], el acento la hacía parecer 
educada, con ese vocabulario abundante que tienen los hispanoamericanos, tan 
lleno de ustedes y de por favores, que los hace parecer a todos académicos de la 
lengua  (p.84) 


[...] 
el gallego, con aquel acento raro que le salía a veces, menos brusco que el 


resto de los españoles cuando hablaban, tan cortantes y rudos todos ellos ( 
p.136). 


 


 


 


Este interés por las variedades del español y las opiniones de los estudiantes ingleses fue 


objeto también de una pequeña investigación llevada a cabo entre los estudiantes de dos grupos 


de la Open University, la universidad a distancia del Reino Unido, con los que se llegó a algunas 


conclusiones sobre qué español enseñar.3 


                                                                                                                                                     


M., op. cit., pp. 173-ss, algunas de sus obras: “Refusing an invitation: a case study of Peruvian 
style”, Hispanic Linguistics 5 (1-2), 1992, pp. 207-43; “Making a request and responding to it: 
a case study of Peruvian Spanish speakers”, Journal of Pragmatic ( 19), 1993, pp. 127-32. 


Por la misma obra, cito los trabajos de  María Elena PLACENCIA referentes a estudios 
comparativos de conversaciones telefónicas de español peninsular y ecuatoriano: deduce que los 
ecuatorianos perciben el español peninsular como ”over-familiar and rude” y que los españoles 
perciben a los ecuatorianos como “over-polite and distant” (“Pragmatics across varieties of 
Spanish”, Donaire 2 , 1994, pp. 65-76. ). 


3 Tita BEAVEN y Cecilia GARRIDO, “ El español tuyo, el mío, el de aquél...¿Cuál para 
nuestros estudiantes?”, en MARTÍN ZORRAQUINO, Mª Antonia, op. cit., pp. 181-190. Uno 
de los grupos estudiados es de En rumbo ( L 140), el primero de los niveles, y el otro es de 
Viento en popa ( L 204), el segundo nivel, Nivel Umbral del Consejo de Europa. 







Aunque en principio muchos profesores estaban a favor de adoptar un enfoque que 


presentara el español como “lengua mundial”, en la práctica cada cual enseñaba la variedad que 


mejor conocía, arguyendo que uno sólo puede enseñar la variedad que uno habla. Muy pocos 


preguntan a sus alumnos qué variedad les interesa aprender y por qué. Por otra parte, les daba 


igual la variedad que usaran los alumnos, mientras usasen siempre la misma; lo que no les parecía 


aceptable ni deseable es que un estudiante mezclara elementos de distintas variedades.  


Para la mayoría de los estudiantes, todas las variedades eran igual de válidas, pero lo 


importante era comunicarse. Es más, estaban satisfechos con el hecho de no presentar el 


castellano estándar como la norma correcta y dejarles tomar a ellos la decisión.Por otra parte, 


aunque la mayoría de los nativos con los que se comunican son españoles, también utilizan el 


español con hispanoamericanos y con no nativos. Con todo, no todos estaban de acuerdo con 


este enfoque, pues consideraban el castellano su variedad preferida y hablaban sólo con nativos 


de España. 


Finalmente, entre las respuestas al cuestionario sobre el enfoque de presentar distintas 


variedades aparecieron los siguientes argumentos a favor: 


 


-Por el enorme número de latinoamericanos que hay 
-Porque se sirven los intereses de todos los estudiantes 
-Porque es importante poder comunicarse con todos los hablantes de español 
-Porque vivimos en un mundo multicultural 
-Porque no se puede decir que el castellano es mejor que el español que se habla en América 


Latina  
-Porque es una lengua mundial y se deberían incluir otros países de habla hispana además de 


España 
-Con la llegada de Internet, es importante poder comunicarse con todo el mundo hispano 
-El desarrollo de los lazos comerciales con América Latina aumenta la necesidad de entender 


esta zona del mundo 
-Nos movemos en un contexto global tanto en el mundo de los negocios como en el mundo 


académico 
-Presentar sólo el español de España es una actitud cerrada y eurocéntrica 
-Cuanto más amplia sea nuestra experiencia de la lengua, mejor 
-Es importante reconocer las diferencias entre las distintas culturas del mundo de habla 


hispana 
-Es importante entender las diferencias en la pronunciación para poder hablar con gente de 


cualquier lugar 
-Porque los estudiantes pueden decidir / tienen la posibilidad de elegir la variedad que quieren 


hablar 







-Si te acostumbras a escuchar distintos acentos mejora tu comprensión / Si escuchas distintas 
variedades puedes entender a la gente de cualquier sitio 


-Los cursos son más variados e interesantes, y los estudiantes pueden enfocarse en lo que 
más les interesa 


-Porque nos abre muchas más puertas 
-Sitúa el español en su contexto histórico, geográfico y cultural 
-Demasiada gente piensa que aprender español sólo sirve para ir de vacaciones a España 
-En Estados Unidos se hablan variedades de español latinoamericano 
-Potencia la imagen del español en un mundo donde el inglés se ha vuelto tan importante 
-Porque enseñar el español como lengua mundial refleja que es casi tan importante como el 


inglés 
-El español es una lengua mundial 
-Porque ,al fin y al cabo, no hay tantas diferencias entre las distintas variedades... 
 
 


 


6.2.2.2. ENTREVISTAS A PROFESORES (HISPANOAMERICANOS, 


ESPAÑOLES, INGLESES) 


 


De acuerdo con  Marion WILLIAMS y Robert L. BURDEN, “ se van acumulando 


testimonios que indican que los profesores se dejan influir enormemente por sus creencias, que a 


su vez están íntimamente unidas a sus valores,a su visión del mundo y al concepto que tienen de su 


posición en el mismo”4. Del estudio de la bibliografía  existente extraen como conclusión que las 


creencias de los profesores influyen más que los conocimientos que tienen los profesores en la 


forma en que éstos planifican sus clases, en el tipo de decisiones que toman y en su labor general 


en el aula. A mayor abundamiento,  “nuestras creencias sobre un área o materia concreta no sólo 


están relacionadas entre sí, sino que están unidas a otros aspectos fundamentales de nuestro 


sistema personal de creencias como, por ejemplo, nuestras actitudes y valores sobre el mundo y 


sobre el lugar que en él ocupamos. Como son difíciles de medir, normalmente tenemos que 


                                                 
4Marion WILLIAMS y Robert L. BURDEN, Psicología para profesores de idiomas. 


Enfoque del constructivismo social, Cambridge  University  Press, Cambridge, 1999, p. 65. 







deducir las creencias por la forma en que se comportan las personas más que por lo que dicen 


creer”.5 


En consecuencia, como complemento al estudio de las actitudes de los estudiantes era necesario 


contrastar las opiniones de los profesores que tienen que hacer frente a sus necesidades. 


Describe Julio CORTÁZAR en Un tal Lucas  una situación que puede ser representativa 


de algunas que pueden vivir algunos profesores hispanoamericanos que enseñan español como 


segunda lengua. Las clases de español de Lucas chocan con el “problema” de su origen argentino: 


 


En la Berlitz donde lo toman medio por lástima el director que es de 
Astorga le previene nada de argentinismos ni de qué galicados, aquí se 
enseña castizo,coño, al primer che que le pesque ya puede tomarse el 
portante. Eso si usted les enseña a hablar corriente y nada de culteranismos 
que aquí los franceses lo que vienen a aprender es a no hacer papelones en 
la frontera y en las fondas. Castizo y práctico, métaselo en el digamos 
meollo.6 
 


Estas advertencias le llevan a trabajar en clase un texto de crítica taurina de El País  de 


1978, que considera la quintaesencia de los castizo y lo práctico puesto que se trata de 


toreo.Como es natural, el fracaso de los estudiantes en la comprensión lectora es total. Es, en el 


fondo, una lección de lo inútil de llevar al aula  manifestaciones de la lengua que no se conocen, 


que no responden a la lengua que habla el profesor, que son ajenas a sus conocimientos 


culturales, amén de desconocer el registro del texto que se está transmitiendo al estudiante. 


Esta realidad nos llevaba a intentar analizar las creencias y actitudes de los profesores 


hispanoamericanos que tienen que trabajar en un contexto pensado principalmente para 


estudiantes que se encuentran geográficamente más próximos a España que a Hispanoamérica. 


Puesto que muchos de ellos en Inglaterra están dedicados a la enseñanza del español casi por 


azar, interesaba en primer lugar determinar su formación y su grado de conocimiento de España, 


                                                 
5 ARGYRIS, C. y SCHÖN, D.A., Theory in Practice, Jossey-Bass, San Francisco, 1974 


( cito por M. WILLIAMS y R. L. BURDEN, op, cit ., p. 65). 
6 Julio CORTÁZAR, Un tal Lucas, Alfaguara, Madrid, 1990, p.39. 







amén de sus creencias sobre la lengua, la variedad que hablan, la que enseñan, la que creen que 


debería enseñarse, etc.  


No menos relevante es el desenvolvimiento de su trabajo en el aula, desde el momento en 


que son elementos “exóticos” en el Instituto Cervantes, donde los alumnos están acostumbrados a 


profesores peninsulares. Parece importante determinar cómo cambia su actitud en clase en 


relación con su lengua, cuál es la reacción de los estudiantes, los cambios en la preparación de la 


clase, las posibles disfunciones en el aprendizaje, las previsiones del currículum, la selección de 


elementos lingüísticos y culturales hispanoamericanos y su incorporación al aula, la relación con el 


español de los materiales publicados, las relaciones con los otros profesores hispanoamericanos y 


peninsulares, la relación con el centro de trabajo y el contexto educativo, el interés por conocer a 


su vez el español y la cultura de España... 


Se han incluido entrevistas a profesores españoles e ingleses que, aunque normalmente van 


a trabajar con la variedad de español más estándar, también tienen  que transmitir en clase otras 


variedades y elementos culturales de todo el ámbito hispánico. Raramente vamos a encontrar  


profesores españoles en Inglaterra que tengan siquiera un conocimiento somero de 


Hispanoamérica y, mucho menos, que hayan permanecido allí por un tiempo.Por ello, en las 


conversaciones informales con estos profesores se observa que, a pesar de estar recogido en el 


Plan Curricular de Instituto Cervantes, los elementos hispanoamericanos les importan más bien 


poco, en general,  y la mayoría de ellos no lo han visto nunca como una de sus preocupaciones o 


uno de sus deberes hacia los estudiantes. Suelen aferrarse a los pocos datos que encuentran en 


los materiales de clase y no es un aspecto del currículum o de la programación que se suela 


ampliar, como ocurre con otros. Cabría preguntarse si por carencias en la propia formación o 


porque creen que realmente los estudiantes no están interesados. 


Por otra parte, los profesores ingleses de español con los que he tenido contacto han 


estudiado mayoritariamente en Inglaterra, con estancias más o menos prolongadas en España y 


están sometidos a las obligaciones impuestas por el currículum de estudios del Reino 


Unido.Normalmente, tienen como modelo el español estándar peninsular. Además, saben que la 


mayoría de sus estudiantes, predominantemente adolescentes, no van a viajar a Hispanoamérica, 


al menos a corto plazo, y sí , con muchas posibilidades, a España en viajes turísticos familiares. 







Tanto en el caso de los españoles como en el de los ingleses se hacía necesario confirmar o 


no estas impresiones generales obtenidas de la experiencia diaria y de pequeñas conversaciones o 


intercambios de opiniones espontáneos. 


 


 


6.2.3.PROCESO DE INVESTIGACIÓN 


 


Existe una tendencia entre los etnógrafos a favorecer las entrevistas no dirigidas en las que 


el entrevistado habla cuanto quiere y en sus propios términos, con el objetivo de minimizar, tanto 


cuanto sea posible, la influencia del investigador sobre lo que se dice, para facilitar así la expresión 


abierta de la perspectiva del entrevistado y su realidad. Sin embargo, no podemos pretender 


recoger información “pura”, libre de cualquier sesgo. No existe tal cosa. El objetivo debería ser, 


más bien, descubrir la manera de interpretar correctamente cualquier tipo de información que 


caiga en nuestras manos.  


Es imprescindible estructurar mínimamente la entrevista -y así se hizo en esta investigación-,  


decidir de antemano las cuestiones sobre las que se quiere preguntar, los temas de los que hay 


que hablar. Ello permite, además de estructurar mínimamente la conversación, por una parte que 


no quede en el tintero ningún tema, por otra parte que haya la sufiencte flexibilidad para 


interactuar con las informaciones nuevas que va introduciendo el entrevistado, sin caer en la 


divagación. 


Lo que sí descarté desde el principio fueron las entrevistas altamente estructuradas, propias 


de la investigación de encuestas. En ellas el problema del registro de las respuestas es mínimo ya 


que éstas son breves y, normalmente, se ordenan dentro de categorías precodificadas. El 


entrevistador -si el formato es escrito- suele limitarse a marcar la respuesta indicada con un 


círculo o un cruz o, a lo sumo, escribir unas pocas palabras en el espacio correspondiente.Pero 


para mi investigación creo que hubiera resultado un método algo empobrecedor, dada la riqueza 


de experiencias de los entrevistados. 







Aunque en este caso coinciden la labor de investigadora y la de docente en la misma 


persona, contactar a los entrevistados tampoco iba a ser una tarea fácil, por las especiales 


circunstancias del contexto de Mánchester,especialmente en cuanto a la disponibilidad de 


horarios.   


Aunque se aconseja una toma de contacto directa con los participantes, evitando, por 


ejemplo, hacerlo por teléfono, en este caso se han puesto en juego los mecanismos que han sido 


posibles en las circunstancias concretas. Ciertamente, independientemente del primer contacto (  


teléfono, e-mail ) , el primer contacto dilatado para fijar la cita para la entrevista se hizo cara a 


cara. Y, aunque también se ha dicho que el contacto telefónico facilita una negativa a la entrevista, 


en nuestro caso ha sido todo lo contrario, en general, tal vez por lo inesperado de la propuesta 


misma. En cualquier caso, la toma de contacto con los informantes fue mucho más laboriosa que 


en el caso de los cuestionarios. Una vez concertada la cita, en todos los casos se les informó de 


nuevo del objeto de la entrevista  y de la duración aproximada de una hora u hora y media 


(dependiendo de sus aportaciones). 


Los investigadores etnográficos se valen del tiempo de los entrevistados y les deben algo a 


cambio, sea prestar atención a sus inquietudes o preocupaciones, darles consejo profesional, 


hacerles partícipes de los resultados de la investigación...En nuestro caso, las entrevistas se 


realizaron precisamente en español para que también tuvieran una utilidad de práctica real para los 


estudiantes de español como segunda lengua. 


También es importante cuándo y dónde se realiza y considerar cómo la entrevista va a 


encajar en la vida del entrevistado. 


En nuestro caso, no recurrí a un sistemático proceso de anotaciones de campo, sino que fui 


anotando al final de cada sesión mis impresiones o las cosas que deseaba recordar o que me 


podían servir para estructurar el posterior análisis. Lo que sí fue sistemático fue la 


contextualización : nombre, fecha, lugar, hora, circunstancias...  Considero que la posibilidad de 


tomar notas sobre el terreno varía en función de las situaciones y me parecía más importante 


atender a la interacción con el entrevistado que detenerme en la toma de notas, teniendo en 


cuenta que dichas entrevistas estaban siendo grabadas en cinta magnetofónica para su posterior 


transcripción. Las entrevistas etnográficas son extensas y por ello el registro cobra mayor 







importancia. La grabadora aporta un registro más completo, concreto y detallado que las notas 


de campo, aunque omite los aspectos no verbales y las características ambientales. También es 


importante no introducir la grabadora inmediatamente, sino tras una previa toma de contacto.De 


ahí que no aparezca grabada normalmente esa pequeña introducción explicativa que les hice a 


todos o sólo aparezca el final de ella. 


En todos los alumnos ingleses con los que me puse en contacto pude encontrar muy buena 


voluntad y deseos de colaborar, aunque en algunas ocasiones la buena voluntad se vió perturbada 


por dificultades de disponibilidad. Normalmente, los alumnos vienen a clase a partir de las 17´30, 


una vez terminada su jornada laboral ( de ahí la dificultad para quedar antes) , que también es el 


momento en que yo tengo que empezar a dar clases. Es de agradecer que alguno de ellos cambió 


su turno de trabajo esa semana para poder atender mi petición. En algún caso, la entrevista se 


dividió en dos partes ( antes y después de una clase de tres horas), pero ello también le supuso al 


alumno cambiar el horario de tren nocturno. En algún otro caso caso, la entrevista se realizó fuera 


del centro, pero siempre dentro de un ámbito más o menos académico: la Universidad de 


Mánchester, donde coincidía  periódicamente con el alumno para asistir a seminarios relacionados 


con temas culturales hispanoamericanos. Tampoco en este caso la disponibilidad de horarios  era 


total y la entrevista se realizó antes del inicio del seminario ( para el alumno suponía cambiar sus 


horarios de tren desde Stockport). 


Por otra parte, no quise en ningún momento “presionar” o forzar la situación mostrándome 


dispuesta a trasladarme yo a un lugar distinto del centro de estudios, por que no se viera como 


una intromisión en su esfera privada y, en cierta forma, para mantener la atmósfera de trabajo 


académico. Sólo en dos casos me trasladé al trabajo de las entrevistadas por no estudiar ellas en 


el Instituto Cervantes y porque aprovechar un descanso en su horario de trabajo era la forma más 


fácil de realizar la entrevista. 


Respecto a los profesores, tampoco fue una labor sencilla en lo que se refiere a horarios y 


en el interés de estos profesionales en perder parte de su tiempo en colaborar en la investigación 


de otro profesor. Para ellos, la motivación es prácticamente nula. 


En el Instituto Cervantes de Mánchester sólo trabajaba en ese momento una profesora de 


origen hispanoamericano, aunque posteriormente se han incorporado otros profesores 







hispanoamericanbos ( de origen argentino y colombiano). Esta profesora tiene un carácter abierto 


y comunicativo y me puso en contacto con alguno de los otros entrevistados,dos  estudiantes y la 


profesora colombiana. Para entrevistar a ésta me desplacé a su casa en Stockport porque era lo 


más conveniente para ella. 


Paralelamente, los sábados se desarrolla un Curso de Formación de Profesores al que 


están asistiendo algunos hispanoamericanos, que en general tienen escasa experiencia. Sin 


embargo, me pareció interesante conocer sus expectativas respecto a la lengua y la cultura más 


próxima a ellos en la clase de español. Una de esas participantes, de origen colombiano, se ha 


incorporado luego como profesora colaboradora. 


 


 


 


6.2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 


 


Se ha dicho que “normalmente se cuentan muchas cosas acerca del período anterior y las 


fases iniciales del trabajo de campo: elegir un lugar de investigación, negociar el acceso, los 


primeros días en el campo, establecer un rol de investigación y cuestiones similares que suelen ser 


atendidas en los libros. Las fases posteriores del trabajo de campo son mucho menos visibles [y] 


la mayoría de los autores no dicen gran cosa sobre la tarea de redactar la etnografía”.7 Aunque 


etnógrafos como HAMMERSLEY Y ATKINSON se decantan por un estilo narrativo, no 


parece que en el caso de las actitudes en  la enseñanza de español como segunda lengua sea la 


estrategia más conveniente. Así, hemos optado aquí por separar los datos del análisis y organizar 


éste temáticamente, que implica una tipología de conceptos más que un orden lineal de los textos 


de las entrevistas, aunque las discrepancias no sean abismales por la misma semiestructuración de 


la entrevista. Simultáneamente, se ha organizado el análisis en función de las categorías de los 


actores ( estudiantes / profesores y ,entre éstos,  españoles / ingleses / hispanoamericanos). 


                                                 
7 M. HAMMERSLEY y P. ATKINSON, Etnografía: métodos de investigación, 


Paidós, Barcelona, 1994, p. 228. 







No se optará en esta investigación por una transcripción total de las grabaciones sino por 


aquellas unidades8 que resulten de interés en la investigación (aunque como material 


complementario se aportan las cintas con las grabaciones completas por si se deseara verificar 


alguna parte de las transcripciones). Es cierto que los entrevistados tienen derecho a que sus 


historias se transcriban verbatim, sin revisiones cosméticas, potencialmente distorsionadoras. 


Pero ello no es incompatible con una cantidad de datos transcritos racionales y manejables.La no 


manipulación debe estar en el código ético del investigador. 


Lo que es importante es conocer bien el “tesoro” con el que se está trabajando y hacerlo 


en un análisis comparativo constante y en la retroalimentación de temas y datos. 


Dadas las dimensiones de esta investigación, no se ha buscado el análisis exhaustivo de 


todos los datos, dejando esta tarea para un trabajo posterior de más amplias dimensiones. Por 


ello, presentamos aquí las informaciones generales obtenidas en las entrevistas, con carácter 


general, para cada uno de los entrevistados, respetando los bloques de los contenidos 


establecidos en los guiones que sirvireon de base a dichas entrevistas. Finalmente, se presentan 


las conclusiones principales obtenidas de esos datos, de forma que puedan ser comparadas con 


los resultados obtenidos de los cuestionarios previamente analizados. 


 


 


                                                 
8 Dichas unidades pueden tener una extensión diversa. Pensemos, por ejemplo, en las 


unidades que diferencia Amparo TUSÓN VALLS ( Anàlisis de la conversa, Empúries, 1995, 
pp. 49-Ss):  


-La interacción: es la unidad más grande y queda delimitada por los rituales de apertura y 
cierre. La considera la unidad de análisis de la etnografía de la comunicación. 


-La secuencia: viene delimitada por aspectos temáticos, por cambios de actividad 
discursiva y / o por la alteración de la constelación de los interlocutores. 


-El intercambio: es la unidad diagonal mínima, compuesta por dos o tres turnos de palabra, 
normalmente “ pregunta-respuesta-evaluación o comentario”. 


-La intervención o movimiento: cada una de las aportaciones de los participantes y es la 
unidad máxima desde el punto de vista monologal. 


-El acto: se refiere a las funciones ilocutivas e interactivas de los diferentes movimientos. 
Una intervención puede estar formada por un único acto o por más de uno. 







6.2.4.1. CÓDIGO DE SIGNOS Y CONVENCIONES UTILIZADO EN 


LAS TRANSCRIPCIONES 


 


XXX  incomprensible 


|  pausa breve 


||  pausa larga 


↑  entonación interrogativa 


cursiva términos concretos, significativos o en otra lengua y explicaciones  


  en los cambios de una secuencia a otra 


e::  alargamiento de la vocal 


mmm  énfasis 


((  ))  lenguaje no verbal y elementos contextuales 


no-  corte brusco de la intervención 


F  mayúsculas sólo usadas para nombres propios de alumnos 


P  mayúscula correspondiente a la profesora-entrevistadora 


[si:m]  transcripción fonética 


 |     intervenciones simultáneas 


 


 


En los nombres hemos mantenido los originales pues ninguno de los entrevistados tuvo 


inconveniente en que apareciera su nombre. 


Puesto que queda para una investigación posterior el análisis detallado de las 


transcripciones, los fragmentos aquí reproducidos no están numerados, por ser breves y no 


tomados de una transcripción completa preexistente. 


El orden de las entrevistas dentro de cada grupo responde al orden en que sellevaron a 


cabo entre mayo y junio de 2002. 


 


 







6.2.4.2. ENTREVISTAS A ESTUDIANTES INGLESES 


 


Glynn Heselwood (G.) 


Glynn , jubilado, ( nivel Avanzado 1) ha visitado numerosos países hispanoamericanos por trabajo 


y por turismo, especialmente por el primer motivo, como gerente general de una empresa en 


Hispanoamérica durante varios años: México ( 2 años), Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, 


Brasil, Cuba, República Dominicana, Panamá. 


 


A) Experiencia en Hispanoamérica 


Se ha relacionado esencialmente con gente con la que tenía contactos profesionales, pero 


en México, en épocas en las que tenía responsabilidad con los obreros, tuvo contacto con casi 


todos los niveles sociales. 


Antes de ir a México y Cuba estudió español en un colegio durante seis semanas.  


Su primera experiencia fue en Cuba y le resultó bastante difícil, aunque poco a poco fue 


mucho mejor, “cuando tienes la oportunidad de vivir en el país”. 


Cuenta que, viajando solo , las primeras dificultades se superan en los grandes países ( 


México, Argentina, Brasil) más fácilmente porque encuentras población con nivel de inglés, 


aunque para los aspectos sociales o los viajes dependas de tu español. 


Considera que para entender los aspectos culturales es necesario conocer la historia de los 


países. Como inglés, tiene confianza en sus instituciones ( Gobierno, policía..), pero considera que 


en América Latina no existe esa confianza y que es la familia la que suplanta ese poder a la hora 


de superar problemas, establecer contactos o hacer trámites. Las instituciones muestran falta de 


capacidad profesional. Cree que eso afecta a la actitud ante la vida: son amables y tienen una 


actitud diferente frente al “riesgo de la vida”. Frente a la planificación a largo plazo de los ingleses, 


allí se vive al día, más espontáneamente. Aunque carece de experiencia en España, cree que 


España es más formal y América Latina más informal. 


Como hombre de negocios ha observado diferentes hábitos de trabajo.Frente a Estados 


Unidos, donde se cierra un contrato y ya está, en América Latina, hay que “platicar y tomar una 







copa; hacer amistad; las personas tienen que conocerle. Los hombres de negocios de más éxito 


son los que tienen esa actitud allá. Cuando ellos tienen la confianza con una persona, es una 


amistad a largo plazo”. 


Aunque su visión general de América es muy positiva, remarca como elemento destacable 


la desigualdad de ingresos económicos entre la mayoría de la población y las clases más ricas. En 


el ámbito profesional en el que él se ha movido el nivel de vida  es bueno, pero la mayoría de la 


población no tiene recursos para vivir. En general, valora los aspectos culturales, el arte y la 


música. Y , “aunque hay riesgos como en todas las partes del mundo”, son más los aspectos 


positivos que los negativos. Por comparación  con África, la gente es pobre pero tiene lo 


suficiente para comer. 


Respecto a la existencia de una idea de comunidad hispana, aunque hay “una vida latina, la 


raza latina, la lengua, el idioma, muy importante en este sentido; siempre hay una afinidad con 


España por motivos de la lengua; en otros sentidos hay ciertas desconfianzas y todavía cree 


percibir una visión de los españoles como conquistadores. 


Ve los intentos de organización regional más teóricos que reales y que la adscripción de los 


países a organismos regionales busca sólo el beneficio inmediato. Por otra parte, es negativa la 


excesiva interdependencia entre economías débiles y se deberían buscar mercados exteriores. 


Además, las enormes diferencias en esos países no contribuye al éxito, que considera más 


probable en América Central, entre países del mismo tamaño y nivel económico. 


 


B) Conocimientos sobre Hispanoamérica 


No tenía muchos conocimientos previos; fue un poco una aventura. Su aproximación inicial 


fue a través del fútbol, al que es aficionado y poco por otros aspectos culturales.Tampoco tenía 


muchos estereotipos previos. 


Una de las cosas más impresionantes fue la oportunidad de vivir momentos históricos como 


la situación de Santo Domingo tras la caída de Trujillo, cuando no había turistas en el país. 


Tras los viajes, se ha interesado por otros aspectos culturales, especialmente el arte y el 


cine. 







Considera que en los diez últimos años América Latina se ha hecho más accesible y se ha 


despertado el interés por viajar a Perú y México y hay una mayor comprensión de los ingleses 


sobre lo que es América Latina, que quieren tener “su experiencia”. Con todo, muchos creen que 


es como España porque se habla español, pero “de veras no lo es. Es una sorpresa. Y para los 


ingleses que sólo han viajado a España y que no han visto la pobreza que hay en algunas partes 


de América Latina, es un shock. Pero la mayoría tienen una buena idea de lo que es América 


Latina”. 


 


C) Creencias sobre la lengua 


Para él se trata de la misma lengua , aunque hay “ variaciones, palabras diferentes, acentos 


diferentes”, de manera semejante a lo que ocurre con el inglés de Estados Unidos.Sin embargo, 


no está seguro de si con el español ocurre lo mismo que con el francés o el inglés, cuyas variantes 


en antiguas colonias  califica de “más antiguas” y “muy puras”. 


Se muestra inseguro inicialmente  a la hora de determinar qué variedad habla él, para añadir 


luego que cree que es obvio que habla con acento de América Latina. Dice hablar “español de 


México” y que así se lo hicieron notar en su test de nivel en el ingreso en el Instituto Cervantes. 


Independientemente de ello, los aspectos comunicativos son prioritarios. Adicionalmente, de 


todas las variedades la que le parece más fácil es la colombiana. 


A pesar de todo, tiene la idea de estar estudiando en el Instituto Cervantes “ una forma de 


español más correcto”, “una forma de España” y lo califica de bueno, porque se pueden realizar 


las variedades de América Latina, de forma complementaria: 


 
1. P.  y tú que has estado en tantos sitios que has estudiado español eh:: en el 


 instituto cervantes que es más español estándar / pero que tienes la  experiencia 
de haber hablado en muchos sitios // si te dijeran ¿qué español  hablas tú?¿tienes 
conciencia de hablar un español concreto? 


2. G. ((risas)) no sé 
3. P. o:: 
4.G.  no sé / tú puedes decirlo no↑ ((risas)) 
5.P. no:: pero lo que me interesa es tu:: la opinión tu- 
6.G. yo hablo con un acento de américa latina / con las se  y:: es obvio 
7.P. ¿tú crees que hablas español de méjico? 







8.G. pues// creo que sí// por ejemplo en mi:: entrevista con el instituto cervantes 
 primer / después el examen/ no↑ la señorita allá XXX dice ah un acento de 
 méjico no↑ / entonces / parece que yo tengo un acento de méjico sí 


9.P.  y cuando se dice que el español de españa es el más puro y hay estudiantes  que 
piden / que quieren estudiar español de españa ¿tú que piensas de eso?  ¿crees que es 
donde mejor se habla español? la variedad más ...¿la mejor? 


10.G. pues / yo creo que en aspectos de idioma lo más importante es 
 comunicación / entonces si puede entender / y comunicar es / lo es lo más 
 importante creo / pero am...no sé / en mi experiencia/ el español de américa 
 latina más fácil de entender fue en colombia / no sé por qué/ pero XXX el 
 acento era:: / no sé qué es el acento pero / no se usan las palabras/ la 
 pronunciación es más fácil de entender 


11.P.  y cuando has estudiado luego español / después ¿tenías la sensación de 
 estar estudiando una variedad distinta?¿un español distinto o no? 


12.G. ah:: sí / yo creo que ahora / por ejemplo en el instituto cervantes/ creo que  es 
una forma de español más correcto / es una forma de españa um...en  ese sentido creo que es 
bueno porque se puede realizar los variedades de  américa latina que hay 


 


D) Experiencias en clase 


Siempre ha tenido profesores españoles, salvo en un curso de tres días de revisión en 


Mánchester con una colombiana. Ve la riqueza adquirida en América como una ventaja en el 


Instituto Cervantes, donde encuentra una actitud muy abierta, donde los estudiantes son amantes 


de hablar de sus experiencias, donde se habla igual de España que de América Latina, donde los 


estudiantes muestran igual interés por una que por otra. 


Sus experiancias con el desarrollo de la clases no las circunscribe al español de América, 


sino que considera, con carácter general, que deben practicarse todas las destrezas y que las 


clases deben impartirse en la lengua meta. Muestra ciertas reticencias hacia el tratamiento de los 


aspectos gramaticales en los libros que ha usado. 


Finalmente, considera importante conocer las diferentes variantes, la riqueza del idioma 


español. 


 


E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos 


Considera que los acentos son muy diferentes y que en algunos sitios, como Cuba y 


República Dominicana, hablan muy rápido y cortan las palabras. La lengua de Panamá sería para 







él como la de las islas de Caribe, con un léxico muy similar al de la República Dominicana. Sin 


embargo, su percepción de la lengua en Colombia es que es más fácil, hasta el punto de 


considerarla en América Latina “una de las más puras”. Además, cree que es la más cercana al 


español de España. La lengua en Argentina la describe como “un poco rara” ( se habla como [zo] 


[zubia])  , yeísmo rehilado que él denomina “gutural”,  y hay palabras diferentes para casi todo, 


atribuyendo las que son un poco raras a la influencia de otras lenguas, especialmente el 


italiano.Considera que puede reconocer inmediatamente a una persona argentina. Los mexicanos 


“cantan” cuando hablan, especialmente en algunas partes ( Guadalajara). 


Respecto a las construcciones gramaticales, cree que en muchos países americanos son 


más sencillas, especialmente si estás hablando con la “gente regular” de la calle, más que en 


España o las explicaciones del Subjuntivo de Abanico. 


Para él, en aspectos de idiomas lo más importante es la comunicación: “ si puedes entender 


y comunicar, es lo más importante”.  


En la mayoría de los casos es posible superar los problemas preguntando o pidiendo 


ayuda. Sólo dice tener problemas especiales con el Subjuntivo, cuyo uso atribuye especialmente 


al español coloquial.  


De forma anecdótica, recuerda algunos malentendidos que tuvieron origen en el uso de la 


lengua, como cuando en su segunda visita a Cuba pidió al taxista que le debía llevar al hotel que 


“quería ir al Maricón” ( por  Malecón ) o la sorpresa de su jefe en México (un argentino 


transferido a México) cuando vió la marca de mermelada  Concha ( que en Argentina tiene 


connotaciones sexuales que no tiene en  México). 


Insiste en que los argentinos tienen palabras para todo que son diferentes de las de España. 


Aunque puede causar confusión, considera que no es, en realidad, “nada serio”.  


Finalmente, añade que el español es un idioma muy rico, florid, que tiene muchas 


posibilidades expresivas, que tiene muchas palabras para una cosa... lo que puede producir 


confusión, pero que, por otro lado, es más enriquecedor y expresivo. 


 


Ursula Sharma (U.) 







Ursula ( nivel Intermedio 4) es profesora de Sociología en la Universidad y ,como tal, ha realizado 


entrevistas etnográficas de tipo sociológico y antropológico con mujeres en zonas rurales de la 


India, sobre la medicina alternativa en Inglaterra, sobre tratamientos de belleza...Por ello, está 


especialmente familiarizada con el trabajo de campo y las grabaciones de entrevistas. Ha visitado 


Ecuador para ver a su hija, que trabaja allí como profesora, y para dar clases de inglés. 


 


A) Experiencia en Hispanoamérica 


Antes de visitar Ecuador por primera vez ( una visita de 3 semanas), había estudiado un 


poco de español. Al regresar siguió estudiando y volvió a Ecuador durante 2 meses. Su contacto 


fue con el mundo de la enseñanza de inglés a niños y adolescentes y con la familia con la que se 


hospedaba. Si bien comunicarse con los niños - dado su bajo nivel de español- fue inicialmente 


difícil, con los adultos tuvo pocos problemas y con los pequeños llegó a comunicarse “bastante 


bien”. 


Considera que los ecuatorianos son un poco más ceremoniosos en comparación con los 


ingleses: 


 
1.U.  sí creo que / son / más / umm/ un poco ceremoniosos / compara-  comparas- 


comparas- 
2.P. comparación 
3.U. [comparasión] con los ingleses 
4.P.  ¿más ceremoniosos que los ingleses? 
5.U. creo/ sí/ un poco / how do you say? / grave grav- serious 
6.P. sí eh serios graves 
7.U. sí por ejemplo / no:: gritan mucho en la calle // es un poco / no es 


 considerado muy bien educado y en los bares eh la gente no habla mucho  con 
alta voz // emm y:: cuando emm cuando uno entra en una tienda una  casa es importante que que 
digas buenos días antes de preguntar lo que  quieres [comparasión] [comparasión] ↑ con 
Inglaterra / es más formal 


8.P. ¿y en comparación con los españoles también? 
9.U.  en [comparasión] ...no sé porque no conozco la España 
10.P  los que estamos aquí  ((risas)) 
11.U. ((risas)) sólo puedo comparar con los ingleses, los franceses...pero no con  los 


españoles 
 







Entre los aspectos positivos de la vida allí cita la belleza y hermosura del país, la facilidad 


para trasladarse en transporte público, la facilidad para viajar de una ciudad a otra y la amabilidad 


de la gente. Como aspectos negativos, se refiere a la dificultad de conocer bien a los 


ecuatorianos, dado su carácter reservado. Sigue manteniendo contacto con los profesores y la 


familia de Quito. 


No está muy segura sobre la existencia de una conciencia de los ecuatorianos de formar 


parte de una comunidad más amplia. Cree que sí, pero también reconoce que hay diferencias con 


los colombianos y los peruanos. Respecto a España, juzga las relaciones como buenas, pero “ se 


sienten diferentes de los españoles. No se identifican. Y los ecuatorianos que han visitado la 


España creen que es muy buena para vivir, mejor que Ecuador, por el trabajo”. 


En cuanto al ámbito profesional en el que desarrolló su actividad, observa que los alumnos 


respetan más a los profesores que en Inglaterra y que son más educados y obedientes y que están 


más motivados. 


 


B) Conocimientos sobre Hispanoamérica 


No tenía prácticamente ningún conocimiento previo antes de viajar a Ecuador, ni buscó 


información. Sólo después de la primera visita empezó a interesarse más. 


No ha podido confirmar en Ecuador el estereotipo que los ingleses tienen de que los 


hispanoamericanos son muy abiertos, pero cree que “ los colombianos son diferentes”.  


Puesto que desea regresar el año que viene, obtiene información a través de internet ( visita 


la página web de El Comercio, para estar al día). 


Se interesa sobre todo por los países andinos: Colombia, Perú..., pues por su trabajo ha 


leído muchos libros sobre la sociedad andina y tiene colegas de la Universidad que realizan 


investigaciones en el Perú. Asimismo, se informa sobre la política de la región y antes no lo hacía. 


Ello le ha llevado a conocer muchas fuentes de información y organizaciones. 


 


C) Creencias sobre la lengua 


“Es más o menos la misma cosa, pero hay diferencias en el vocabulario. Hay expresiones 


que no se encuentran en el español-español”. Con todo, cree que no hay muchas diferencias; hay 







diferencias de pronunciación. Igualmente, destaca que también entre el castellano de Ecuador y el 


de Colombia hay diferencias. Por ejemplo, a su hija Maia sus amigos colombianos le corrigen 


como incorrecto cuando dice “ mande, mande” cuando no entiende, en lugar de “¿cómo dices?”. 


Cree hablar una mezcla del español de Ecuador y del español de Instituto Cervantes. Cree 


que intenta hablar un español estándar, pero no está muy segura; tampoco le importa mucho. 


Pero quiere viajar a España y por eso “es importante que yo hablo un español que entienden los 


españoles, pero que sea aceptable también en Ecuador, porque los ecuatorianos se ríen del 


acento español”. 


No se atreve a asegurar que haya variedades más correctas o más prestigiosas, porque se 


considera una humilde estudiante y porque para ella lo importante es comunicar con las personas 


de habla española porque es “una lengua mundial”. 


Como confirmación de la unidad básica de la lengua señala que muchos emigrantes 


ecuatorianos y colombianos en España no tienen problemas con la lengua, sino con la ley, con las 


condiciones de vida. 


Compara la situación de Hispanoamérica con la de la India, como “la misma cosa”, como 


reflejo del desconocimiento existente sobre el Tercer Mundo y de eurocentrismo, también 


respecto a las variedades lingüísticas, del español y del inglés. Aunque nunca había pensado 


demasiado en ello, ve paralelismos lingüísticos: el inglés de la India lo ve como un dialecto; los 


estudiantes indios no entendían su inglés (su experiencia hace 30 años como profesora en la 


Universidad de Dehli ); el inglés de la India lo ve un poco anticuado, hay palabras específicas de 


la India... 


Insiste  en que el español de Ecuador y España no es una lengua muy distinta y que lo que 


más le importa es comunicar. 


 


D) Experiencias en clase 


Percibe que la mayoría de los alumnos del Instituto Cervantes conocen más España que 


Hispanoamérica y eso le hace sentirse un poco aislada, porque ella no conoce España. 


No entendería, sin embargo, que los alumnos renunciasen a interesarse por Hispanoamérica 


y les diría lo que dicen los ecuatorianos, “que la gente de Europa no se interesa mucho por 







Hispanoamérica; es un continente desconocido; la gente de Europa es ignorante de lo que pasa en 


Latinoamérica: política, historia...yo misma, la verdad”. 


Considera que en  el libro Gente 2  es muy bueno y que hay un equilibrio de aspectos 


peninsulares e hispanoamericanos, aunque no se ve capaz de identificar acentos ecuatorianos en 


las grabaciones del libro del alumno o del libro de ejercicios; a veces nota diferentes acentos en 


las grabaciones, pero no siempre. 


En su aprendizaje ha utilizado un diccionario bilingüe Collins, que especifica las palabras 


como “americanismos”, por ejemplo, respecto a Ecuador señala que “no más”, “sigue no más” 


son expresiones americanas.  


Los problemas mayores los ha tenido al enfrentarse a libros de escritores peruanos y hay 


muchas palabras que no están en el diccionario ( p. ej. José María Árguedas); cree que hay 


muchas palabras quechuas y que entre los mestizos se usan bastantes palabras de origen quechua. 


 


E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos 


Entiende que el hecho de que sus estudiantes fueran de la ciudad, de Quito, facilitaba el 


entendimiento, por ser la mayoría “de origen mestizo”, frente a las mayores dificultades con la 


gente indígena del campo.  


En general, no encontró grandes problemas de comunicación. 


Cree que el español de los ecuatorianos es más musical y “ no es muy  difícil para nosotros 


gringos”. Cree que es menos staccato [ separado, despegado], menos duro o brusco.Cree que el 


español de Ecuador es más rítmico. 


Aunque relata algunas confusiones léxicas, no tuvo problemas de comunicación ni los ha 


tenido en clase, porque se le ha explicado el sentido de las diferencia de uso: 


 


[...] 
12.P. y antes hablabas también del léxico / de las diferencias de léxico  ¿recuerdas 


alguna? 
13.U. por ejemplo eh:: en ecuador se dice umm motocarson XXX carro carro no 


 coche y mis amigos ecuatorianos me me dijeron me dijeron que para  nosotros un 
coche es una coach como:: 


14.P. ¿autobús? 







15.U. no / un coach... 
16.P. sí sí 
17.U. no / un coach eh con caballos 
18.P.  ah vale 
19.U. una:: vehículo muy anticuado eh eh eh nosotros... 
20.P  un coche de caballos 
21.U. sí / el coche de caballos emm 
22.P ¿y la diferencia de léxico alguna vez te ha producido alguna situación  divertida o 


algún problema? 
23.U. para mí no había problema porque eh no no había problema / porque los 


 ecuatorianos / they used to ↑ they used to ↑ 
24.P.  solían 
25.U. solían escuchar el español-español el castellano de de españa 
26.P.  ¿dónde lo escuchaban? 
27.U. emm no no escuchaban pero emm conocen conocen / they understand / 


 they know  
28.P. sí / reconocen / lo reconocen  
29.U. lo reconocen a españa de:: el español de españa 
30.P.  entonces ¿ no tenías ningún problema con el léxico? 
31.U. no:: 
32.P. por ejemplo luego en clase si enseñan léxico español con léxico 


 hispanoamericano ¿tú crees que eso es bueno o malo? utilizar léxico de 
 distintos sitios ¿crees que puede producir confusión? 


33.U. ah/ se puede... 
34.P. por ejemplo si un profesor / tu profesora Marisol eh imagínate cualquier  otra 


profesora hispanoamericana intenta trabajar con un grupo que ha  trabajado siempre con un 
profesor español / utiliza para los mismos  conceptos palabras distintas / ¿eso puede producir 
confusión o crees que es  interesante para los estudiantes? 


35.U.  creo que es interesante // para mí / no había confusión // I don´t know // las 
 palabras que yo conozco yo no sé si son español u español-español  ((risas)) o 
español americano ((risas)) no concious 


36.P.  ¿no eres consciente? 
37.U. no concious eh yia just one example ah un ejemplo yo:: usaba el el la 


 palabra sí:: pandillero y la profesora me corrigió / es gan- gánster / no es 
 pandillero / pues en ecuador se dice pandilla pandilla gans gans problema 
 de pandillas  hay una / gánster  es pandillero / pero creo que es una- 


38.P. y cuando te corrigió la profesora... 
39.U.  fue mi profesora de aquí 
40.P.  sí sí cuando te corrigió la profesora ¿tú qué pensaste? 
41.U.  ((risas)) 
42.P. más o menos / ¿qué pensarías si te corrigen? si te corrigen palabras que tú 


 conoces 







43.U. no no no me molesta porque tengo que que entender la diferencia entre las  las 
las maneras de hablar español diferente // es importante 


44.P.  ¿crees que eso puede ser un problema? ¿ella explicó por qué te corregía? 
45.U sí 
 
  


Y lo mismo puede decirse del acento: 


 
46.P. ¿y tienes preocupación por el acento? 
47.U. no ((risas)) mis amigos ecuatorianos dicen que mi acento es OK bueno 


 XXX provided that ↑ provided that ↑ puesto que ↑ los españoles me 
 entiendan // spanish people can understand 


48.P.  ¿querrías añadir algo más que no te haya preguntado sobre ecuador / sobre  la 
lengua/ sobre el español? 


49.U.  no...para mí la idioma es una medida de comunicación // yo quiero  comunicar 
fácilmente con la gente de ecuador igualmente con la gente de  españa // puesto que pueda 
comunicar adecuadamente↑  


50.P.  adecuadamente 
51.U. para mí no hay problema 
 


Respecto a las estructuras gramaticales, no es muy consciente de notar las diferencias. Sí 


percibe el diferente paradigma pronominal relativo al voseo. Así, tuvo que aprender a usar la 


segunda persona del plural “vosotros” cuando llegó al Instituto Cervantes. Y se autocorrige 


porque “no hay problema en Ecuador, pero hay problema en España. Y los profesores aquí me 


han corregido y es importante que sepamos usar las estructuras españolas para comunicar con los 


españoles”. 


 


Margaret Harris (M.) 


 


Jubilada ( nivel Perfeccionamiento). Como funcionaria de la UNESCO recorrió varios países 


hispanoamericanos: Cuba, México, Perú, Ecuador y Argentina, aunque -según otras 


conversaciones anteriores con ella- también estuvo de paso en casi todos los países 


hispanoamericanos. Ha regresado posteriormente a Argentina por relaciones de amistad. Sus 


profesores de español en la sede de la UNESCO en París , tras una experiencia con un profesor 







español, durante los diez últimos años fueron argentinos. Antes de ir a Hispanoamérica estudió 


español durante un año en Madrid. Mantiene contactos con argentinos en París, Buenos Aires y 


Mánchester. 


 


A) Experiencia en Hispanoamérica 


Tiene un especial afecto por Buenos Aires, aunque no olvida la fama de orgullosos que 


tienen los porteños y el que se consideren más europeos que hispanoamericanos.Considera que 


los argentinos no tienen por España la misma consideración  o estima que mantienen cubanos o 


colombianos. Igualmente cree apreciar en todos los hispanoamericanos que ha conocido un cierto 


recelo hacia Estados Unidos, por motivos económicos. No ha notado una especial cohesión 


regional entre los países y cree que Argentina se siente ahora abandonada, pero la alumna es 


realista respecto a lo que pueden hacer los demás. 


De América se ha sentido siempre atraída por Buenos Aires pero precisamente porque le 


recordaba París, por su sofisticación y por el tango ( que le ha conducido a estudiar las raíces 


históricas) ; también le han gustado otras ciudades por sus valores arquitectónicos: Quito, Lima, 


La Habana. 


Le llamó la atención que la gente vive mucho por la noche, pero luego están por la mañana 


en el trabajo. 


En ella se mantienen los estereotipos de que los latinoamericanos son más como los 


andaluces: “ abiertos y alegres, mientras que el madrileño es más seco”, aunque se muestra 


prudente pues, de acuerdo con su trabajo de funcionaria de la UNESCO, “no debe prejuzgar a 


las nacionalidades sino trabajar con las personas como individuos”. 


Recuerda que los principales problemas están en las desigualdades sociales y en la 


corrupción política (“no se sabe qué está ocurriendo entre bastidores”). 


No pudo apreciar realmente diferencias en el ámbito laboral, pero porque, precisamente 


por un trabajo tan internacional, tiene muy lejanas las referencias de su propio país. 


Dice no “haber conocido a muchos cubanos de origen puro español; siempre había una 


mezcla cultural”. Tuvo contacto con gente trabajadora del campo en Cuba “ muy alegres, a 







diferencia de los países comunistas del Este, donde todo el mundo tenía un aspecto muy serio y 


no se oía música por la calle. Claro que el clima también es importante: es un país cálido”. 


 


B) Conocimientos sobre Hispanoamérica 


Cuando fue por primera vez a Hispanoamérica tenía muy pocas referencias. Así, cuando 


fue a Cuba no tenía conocimientos de español ( se valió de amistades y de sus conocimientos de 


francés e italiano) y fue el viaje lo que le impulsó a aprender y luego comenzó a leer literatura 


argentina. Sólo tenía algunas referencias de la revolución cubana, Castro y Che Guevara.  


No le satisface la imagen que dan los medios de comunicación ingleses y prefiere seguir la 


actualidad hispanoamericana a través de la prensa española ( El País). 


 


C) Creencias sobre la lengua 


Sus primeros contactos fueron con el español peninsular en París, por casualidad, pero 


también es verdad que inicialmente sus objetivos profesionales estaban en España. 


Con carácter general, considera que el español de España y el de América son la misma 


lengua. El primer rasgo distintivo que cita, antes de que se le pregunte incluso, es el voseo, que 


ella no utiliza a pesar de muchos años de contacto con argentinos. Sus profesores argentinos en 


clase lo evitaban y ella dice “no tener el reflejo del voseo; me harían falta dos o tres meses en el 


país para adaptarme al uso del voseo”. 


No le ha chocado en absoluto el español de América Latina; sólo que usan otras palabras, 


por ejemplo en lugar de tonterías  dicen  pavadas y las acepta simplemente, incluso le parece 


divertido. Pero, por lo demás, la lengua tiene mucha unidad, hasta el punto de no notar diferencias 


gramaticales a pesar de su altísimo dominio de la lengua, de sus amistades argentinas  y de sus 


amplias lecturas de literatura hispanoamericana: 


 


1.P. y ves que la lengua tiene cierta unidad 
2.M. sí y gramaticalmente no hay ninguna diferencia para mí / salvo el voseo /sí 
 
En sus estancias y relaciones en la India y en el Canadá francófono ha notado una 


diferencia mayor con los modelos estándares de inglés y francés que en el caso del español. 







Pero tampoco distingue muy bien las variedades entre diferentes partes de España, hasta el 


punto de que de los profesores del Instituto Cervantes opina que “ todos hablan español puro, sin 


acento”. Le gustaría tener la oportunidad de trabajar con profesores con acentos más marcados 


para “ acostumbrarse a la diferencia” , aunque no con idea de imitarlos: “ cuando pienso en los 


distintos acentos ingleses, hay algunos que prefiero evitar; quizá en español es lo mismo”. 


Cuando se le pide determinar qué es para ella un español puro dice: 


 


3.M sin palabras extrañas que:: eh: cuyo sentido no puedes ni siquiera adivinar / en 
cuba la literatura es buena, carpentier por ejemplo/ es muy bien XXX  español / no es una crítica 
// pero los cubanos quizás / como los andaluces/  cortan el final de la palabra y es más nasal 
//es muy difícil de comprender al  principio mientras que los de colombia, argentina, 
chile...hablan un  español que es muy fácil de comprender 


4.P. entonces para ti el español puro es el más comprensible 
5.M más comprensible y que se parece también a:: al que había oído en españa   y 


no es siempre una cuestión de las palabras que usan  más bien la manera  de hablar.  
 


D) Experiencias en clase 


Su interés por Hispanoamérica no tiene mucho eco en el aula y ella lo atribuye a que sus 


compañeros -la mayoría jubilados que viajan sólo a España pero que efectivamente tienen un alto 


nivel de español y de cultura española- “creen que no es un español puro y no se interesan por la 


literatura hispanoamericana; y porque creen que es muy diferente”. 


Hace mucho tiempo que no utiliza materiales específicos para la enseñanza de español y la 


mayoría de los que utilizó fueron franceses. Sus recuerdos son muy vagos. Las pocas referencias 


que recuerda las encuentra banales y nada interesantes: “eran más bien un esbozo muy ligero”. 


Además, obviaban las referencias lingüísticas; ni siquiera el voseo. Cuando se le pregunta cómo 


deberían tratarse esos temas en clase, dice: 


 


6.M. yo creo que es útil enseñar el voseo porque no es difícil de  enseñar / no es 
 necesario usarlo salvo si el estudiante piensa ir a argentina o uruguay  pero es una 
cosa interesante de saber porque el origen / claro / es del  español del siglo XVI  y XVII que 
sigue usándose eh:: y no sé otros  aspectos de la lengua // quizá no vale la pena enseñar las 
palabras que se  utilizan en esos países que son distintas a las que se usan en españa 
 quizá porque no no hay que llenar la cabeza del estudiante  si no va a 







 usarlas // para mí /yo no quiero aprender muchas palabras del argot  porque el 
argot cambia muy a menudo y si no estoy en el país no puedo  darme  cuenta. 


 


Respecto a la actitud que debe adoptar el profesor hispanoamericano en el aula, parte de 


su propia experiencia, pero deja la puerta abierta a que cada uno utilice la variedad que habla: 


 


7.P. y eh:: sin embargo si hay una persona hispanoamericana dando clase  ¿qué tiene 
que hacer ella con el léxico? ¿debe renunciar al uso / utilizar un  español más estándar? 


8.M. yo creo que en la UNESCO... 
9.P. para no producir confusión 
10.M. sí / utilizan ummm  los profesores el español estándar aunque muchos de  los 


traductores e intérpretes son de origen latinoamericano pero en la clase  para el personal 
tienen que utilizar un español estándar aunque pueden eh::  equivocarse una vez diciendo por 
ejemplo  la vereda  en vez de la acera y  cosas así / pero esto no es tan importante 


11.P. ¿y si una persona prefiere utilizar el español que habla porque es el que 
 conoce y es el español de argentina o de méjico eso puede a ti como  estudiante / 
si estuvieras empezando a estudiar español / y no tuvieras la  perspectiva actual ...crees que te 
iba a producir confusión? 


12.M sí:::/ es difícil claro/ supongo que si yo fuera a españa la gente/ la mayoría  me 
comprendería / porque los colombianos los mejicanos los argentinos  todos viajan a españa y 
hasta hay emigrantes de esa nacionalidad y utilizan  su español a ellosXXX pero no sé si es 
una buena idea depende/ yo no   tengo XXX pero es una cuestión práctica más que 
otra cosa porque no  todo el mundo tiene la oportunidad de viajar y de ir a trabajar a américa 
 latina 


 
  


E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos 


Respecto a los indígenas de los estados del Norte de Argentina ( Salta, Jujuy) aprecia que 


“hablan muy suavemente; el acento es distinto del de Buenos Aires, que es más musical por la 


influencia italiana”. 


Cree que habla español peninsular y no cree “haber cogido el acento argentino; quizá a 


veces si estoy con argentinos.” 


Cree que el español de América no es muy diferente y, como ejemplo, señala que los 


colombianos hablan un español muy puro y su acento no es muy pronunciado. 


Son las diferencias fonéticas y léxicas las que ha percibido con más nitidez, pues respecto a 


los aspectos sintácticos señala: 







 


13.P. y respecto al uso de las estructuras gramaticales ¿no has notado grandes 
 diferencias? 


14.M. no no / utilizan el subjuntivo como deben utilizarlo // no he notado errores 
 gramaticales  


 
 Así, ha notado que no utilizan el ceceo en ninguna parte de América Central. Los 


argentinos y uruguayos hablan más despacio y “cantan más cuando hablan”. Los chilenos no 


tienen la misma manera de hablar, un poco como en Colombia. El ritmo de Cuba le costaba más 


de comprender. En Argentina ha intentado imitar algo el ritmo porque está más familiarizada, pero 


en los otros países vuelve al español estándar. También ha percibido el reflejo ortográfico del 


seseo ( utilizando “s” en lugar de “c”). 


Especialmente se muestra interesada por el léxico que del lunfardo  - que conoce a través 


de las letras de los tangos- ha pasado al argentino general. Reconoce su uso común y se interesa 


por ese léxico, pero le resultaría artificioso ponerlo en su boca. Además, no utilizarlo activamente 


no le ha supuesto ningún problema de integración. 


No ha tenido problemas de comunicación, atribuyéndolo en parte al esfuerzo de sus 


interlocutores. 


Sin embargo,  al ver películas mexicanas encuentra muchas dificultades de comprensión y 


grandes carencias léxicas, especialmente de lo que ella llama “el español popular”, dificultades que 


no tiene en conversaciones con sus amigos argentinos. 


 
 


Mark Burton (M. 1) 


 


Es psicólogo y profesor universitario ( nivel Superior 1) .Ha visitado Cuba, Venezuela, Costa 


Rica y Guatemala, por motivos turísticos y profesionales. En Cuba, como parte de sus actividades 


en una campaña inglesa contra el blo queo americano; en Venezuela y Guatemala, para colaborar 


con otros psicólogos en el ámbito de la psicología social comunitaria. Previamente, como parte de 


su formación en Inglaterra, había mantenido un intercambio con una familia venezolano-peruana. 


Nunca ha tenido profesores hispanoamericanos. 







 


A) Experiencia en Hispanoamérica 


Su experiencia en Cuba tiene mucha relación con su actividad política y la admiración por el 


sistema político, especialmente en lo que se refiere a la extensión de la educación. No se ha 


relacionado sólo con profesionales sino también con gente de la calle, en barrrios cubanos y en 


Guatemala con “indígenas que hablan español como idioma secundario”. 


Desde el punto de vista cultural, cree que son culturas muy ricas, con sus propias literaturas 


y músicas, aunque la mayoría de la población no puede tener contacto con ellas “porque tiene que 


luchar para vivir y son , no todos, pero parte de los países son países con muchas desigualdades, 


mucha pobreza, con mucho represión”. En especial, hace referencia a  la  Venezuela de antes y 


después de Chávez y a los apoyos de clase más desfavorecidas frente a la oposición de las clases 


medias. 


Le llamaron la atención las diferencias dentro de los países, especialmente en las 


interacciones, en el carácter o en otros aspectos culturales: 


1.M. 1 sí las diferencias dentro de los países / por ejemplo la que se puede decir el 
 calor de los interacciones en la calle en caracas y en mérida por ejemplo  muy 
distintos / o en en costa rica el la meseta central y las costas / si fuera  no no fue el mismo país 


2.P. ¿no te parecen para nada países nada homogéneos? 
3.M.1 no no / son muy diversos / en costa rica me sorpresa mucho porque la 


 gente no tiene mucho interés fuera del mundo del propio país / en otros 
 países siempre me me preguntaban de dónde vienes pero en costa rica... 


4.P.    ¿no te preguntaban de dónde venías? 
5.M.1  casi casi nada 
6.P. ¡qué curioso! 
7.M. 1 sí porque es un país con mucho orgullo con razón porque no tiene tanto 


 conflicto como en otros países centroamericanos /por ejemplo mayor nivel  de 
educación el sistema de la salud por ejemplo los los beneficios estatales 


 
Las impresiones generales cuentan para él más que los personajes concretos: 
 
8.P. ¿quién es el presidente de costa rica? 
9.M. 1 ah no sé / había una elección hace dos meses pero no recuerdo quién ganó  
 
 







Preguntado por el sentimiento de comunidad entre los hispanoamericanos, desde su 


experiencia profesional, “ en los Congresos hay una comunidad de la gente que intercambia, que 


hablan, que trabajan juntos, si fuera el mismo el mismo país, sin diferencias muy sobresalientes. Sí 


hay diferencias , pero son los...cosas similares que que llaman la atención”. Esa misma impresión 


de comunidad la ha confirmado en su experiencia general y en sus lecturas ( Bolívar, Martí). 


Donde ha notado las diferencias es entre la forma de trabajar de los hispanoamericanos y la 


de los anglosajones. No en la actividad diaria de las Universidades, porque el trabajo académico 


lo considera semejante en todas partes, pero sí en conferencias o encuentros, en los que colegas 


ingleses o norteamericanos se quejan de que se habla mucho y se hace poco, de manera que 


todos hacen discursos como si fueran mítines políticos y hay una falta de intercambio de ideas. Es 


más, cree que los españoles presentes tenían una opinión al respecto bastante parecida a la de los 


anglosajones .Para este alumno es simplemente una diferencia cultural que tiene asumida, incluso 


la desorganización que a veces ha encontrado.  


Por su parte, él ha hecho también un esfuerzo de adaptación , que cree necesario: 


 


10.M.1 sí mi comportamiento se cambia para para caber mejor en la cultura no 
 muchísimo pero un poco / en estos países estoy más abierto y más...es 
 como eh: yo tuviera más confianza que en inglaterra / no estoy tan inglés  en 
esos lugares 
 


B) Conocimientos sobre Hispanoamérica 


Sus conocimientos previos están relacionados con la música y un poco con la literatura, con 


carácter general. Sólo después de viajar allí dice saber distinguir los países. Reconoce que “ no 


tenía un gran nivel de conocimiento de las diferencias de las culturas”.  


Cree que sus compatriotas tienen muchos estereotipos sobre los hispanoamericanos, casi 


siempre negativos: perezosos, hablan y pelean mucho, son países inestables, la gente es muy 


abierta, visten con sombreros anchos...Pero, obviamente, reconoce que depende del nivel de 


educación de la gente. 


Para preparar sus viajes, buscó información en libros, periódicos y revistas; inicialmente no 


disponía de Internet.Sin embargo, ahora lo tiene como fuente de información ( también de 







aspectos cotidianos, como los efectos de la crisis argentina), más que los medios de comunicación 


tradicionales.En este sentido, ahora cree que sin saber español es muy difícil mantenerse 


informado sobre lo que pasa en Hispanoamérica, porque incluso en periódicos como The 


Guardian hay muy pocos artículos sobre el tema. 


 


C) Creencias sobre la lengua 


Tiene conciencia de una lengua única, pero con diferencias y hace notar que las diferencias 


dentro de Hispanoamérica son mayores que las existentes entre la península y América. Además, 


es consciente de las diferentes variantes no geográficas y de la existencia en cada país de su 


propio estándar: 


 


11.P. ¿crees que es la variedad más correcta? 
12.M.1 no no existe una...// sí existe la lengua correcta en algunos aspectos pero  


  no entre los variedades de españa o o américa latina y todos los países  
  tienen su estándar 


 


Cree haber asimilado más los rasgos americanos que los peninsulares, poniendo la 


comunicación por delante de la práctica de una variante concreta: 


 


12.M.1 eh: es un poco eh: la de españa es vigente pero como eh: como como 
 puedes oír mi acento no es del península pero tiene los rasgos de 
 hispanoamérica porque no uso el ceceo  / uso el seseo 


13.P. no intentas evitarlo 
14.M.1 no no / pero lo importante para alguien como yo es hablar para que puedan 


 entenderme y porque soy adulto y no es posible lograr un nivel de fluidez  y 
con acento como un hispanohablante desde la cuna // es / fuera una meta  real 


15.P. y cuando has estado por ejemplo en cuba ¿has intentado adaptar tu acento  al 
cubano?¿crees que se te ha pegado algo? 


16.M.1 no no 
17.P. incluso no voluntariamente / involuntariamente ¿creías que te adaptabas a  su 


forma de hablar / de entonación? 
18.M.1 quizás 
 







Por considerar su nivel de comunicación suficiente y porque no piensa vivir 


permanentemente allí, no considera necesario estudiar el español específico de Hispanoamérica y 


que es mejor saber “algo de todos los tipos de la lengua”. 


 
 


D) Experiencias en clase 


Ha encontrado oportunidades para aportar sus experiencias y sus conocimientos  en clase; 


cree que sus compañeros están interesados en ello , tanto por parte de los que han estado en 


América Latina como por los que no. Con todo, cambia su relación con unos y con otros; lo 


considera “relevante”. 


En clase procura adaptar su léxico, aunque no censura su pronunciación: 


 


19.M1. sí sí léxico sí pronunciación no / por ejemplo en américa latina se dice   
 computadora y no ordenador  y cuando pienso pienso en computadora 


20.P. ¿pero dices ordenador? 
21.M.1 en clase sí o:: se dice a lo mejor carro o el auto en américa latina pero en 


 español eh: en españa es diferente y en clase no no digo carro digo coche  
 / que las...pero no hay muchos palabras así / bueno me parece que en 


 américa latina se usa el verbo regresar más que en españa y para mi es 
 regular ((risas)) hablar con regresar y por eso uso mucho / pero sí/ en la 
 clase se usa volver más que regresar  


 


Respecto a los materiales, no parece muy convencido del tratamiento que Abanico da a la 


lengua y la cultura de América, pero lo encuentra justificado porque “ si estuviéramos en Estados 


Unidos me parece que sería diferente, porque allí el español de Hispanoamérica es vigente, pero 


aquí  [ se refiere igual al Instituto Cervantes que a Inglaterra] es esperado que el español de 


España más dominante”. 


 


E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos 


Considera que hay diferencias en la pronunciación. Dentro de Hispanoamérica, el español 


de Cuba y Venezuela son para él un poco semejantes  porque se comen consonantes, muchas 







consonantes y hablan muy rápido para él. La diferencia  la encuentra en que en Venezuela la gente 


habla muy bajo, frente a la tendencia a gritar de los cubanos. 


También es consciente de que hay muchas diferencias entre la gente, incluso dentro de las 


familias. Más significativamente entre las provincias y las ciudades, de forma que los mismos 


cubanos de La Habana encontrarían dificultades para entender a los cubanos de Oriente. 


Para él la gente con alto nivel de educación habla “muy claramente” porque cree “que 


saben hablar con extranjeros”, en Cuba y en Guatemala, donde “la habla de la gente es muy 


claro, clarísimo”. Al mismo  tiempo, esta claridad la identifica con el español peninsular, “ porque 


es a la vez más dulce pero se pronuncian todas las consonantes muy claramente”. 


Cuando ahora se relaciona por correo electrónico con hispanoamericanos “ aunque la 


expresión es distinta no tengo problemas graves”. Las esporádicas situaciones de confusión las 


atribuye no a las diferencias geográficas en sí sino a diferencias de variantes más o menos 


populares o cultas: 


 


22.P. ¿tuviste algún problema de comunicación alguna vez en Hispanoamérica, 
 alguna situación curiosa, divertida o de verdadera incomunicación? 


23.M.1 sí en la habana la primera vez no no hablaba mucho español y estábamos 
 perdidos XXX y nuestra hotel era cerca del prado y preguntamos a los 
 hombres ¿dónde está el prado? y se miran ((risas)) y dicen no sé:: y 
 ¿dónde? y repitamos el prado y una bombilla se enciende y dicen ¡ah! ¡el 
 prao! y cosas así pero:: 


24.P.  hablábais demasiado correcto 
25.M.1 sí ((risas)) 
26.P.  pero no verdaderos problemas de incomunicación 
27.M.1 sí siempre hay por falta de:: fluidez y conocimiento de la lengua no por las 


 diferencias entre las variedades del español  
 


 


Preguntado por diferencias gramaticales que él haya percibido con facilidad, se refiere al 


escaso uso del pretérito perfecto. A pesar de ser consciente de ello, él mantiene su uso por 


resultarle más fácil, especialmente “ cuando estoy hablando sin pensar en la gramática, en el 


contexto del intercambio”.  







Finalmente, dice interesarse especialmente por las diferencias en la formalidad de la lengua. 


En concreto, nos da su percepción del fenómeno del voseo, que parece ver más como un 


diferente uso de los pronombres sin que ello esté relacionado con un grado de mayor o menor 


respeto en la relación: 


 


28.M.1 [...] otra cosa que me interesa mucho es las diferencias en la formalidad de  la 
lengua / por ejemplo en cuba mi amigo en matanzas ha estado en mi casa  y:: pero solamente 
ahora ha empezado a utilizar las cartas la forma tú / en  costa rica no se usa la forma tú  
casi solamente se usa usted  // es  interesante las diferencias pero no me parece que significa 
mucho / es  solamente una diferencia en el uso en el uso y no tiene el significado que:: 
 como se parece 


 


 


Helen Eskriett (H.) 


Es una chica joven, que asesora a los estudiantes universitarios en el centro International Society  


de Mánchester ( no estudia en el Instituto Cervantes). Vivió un año en México y un año en 


España ( Bilbao). En el primer caso, no hubo una elección expresa ni tenía como objetivo 


aprender español; simplemente se trataba de vivir una experiencia.A Bilbao fue durante el 


segundo año de sus estudios universitarios. Posteriormente, realizó viajes breves a Barcelona, 


Madrid y Cuba. 


 


A) Experiencia en Hispanoamérica 


No tenía conocimientos previos de español antes del viaje a México y simplemente tomó 


contacto con la lengua a partir de sus conocimeintos de francés y del estudio de un libro de 


gramática. La comunicación con la familia fue inicialmente, obviamente, muy difícil, pero afirma 


que “ no hablaba nada de español pero hablaba un montón; después de tres meses podía salir de 


casa sin diccionario”. Se valió de un diccionario Collins donde se marcan las palabras de uso 


latinoamericano. 


Progresivamente se fue adaptando a los aspectos culturales, de forma que  no le parecían “ 


tan anormales como cuando llegó”, como la importancia del dinero y de la imagen. Asimismo, le 


sorprendieron las ideas sobre Inglaterra. 







Vivió en Aguascalientes, que considera una sociedad cerrada, con un gran peso de la 


familia ( “se cuidan”, “se quedan más cerca”). Como aspecto negativo señala la importancia del 


dinero (“ si no tienes dinero, no eres nadie;  no tienes oportunidad; no importa si tienes 


inteligencia; nadie te va a ayudar”). Probablemente, se había creado una imagen diferente de 


alguna manera ajena al mundo real. Respecto a la mujer, destaca su no incorporación al mercado 


de trabajo y el control del dinero por los hombres. También observó que más gente tiene su 


propio negocio. Sin embargo, no la ve como una sociedad estática:  “ está cambiando todo el 


tiempo”. 


Por otra parte, señala que en México sólo estaba en contacto con mexicanos, pero que en 


Bilbao vivía más con ingleses. 


El único ámbito profesional con el que tuvo contacto no fue desde dentro, sino por la 


experiencia en los bares. Señala algunas diferencias: comidas más largas, jornadas laborales más 


largas, más profesionalizado, se habla más con la gente, etc.  


Respecto al sentimiento de existencia de una comunidad hispanoamericana, tuvo la 


sensación de que México se ocupa sólo de México, sin preocuparse mucho de Hispanoamérica ; 


sus relaciones exteriores estaban volcadas con la negociación económica con Estados Unidos. En 


otro sentido, atribuye a la sociedad de Aguascalientes un bajo nivel educativo, que contribuía a 


que vivieran en su propio mundo. 


 


B) Conocimientos sobre Hispanoamérica 


No tenía conocimientos previos sobre la lengua o sobre México. Cuando se desplazó a 


Bilbao, “esperaba encontrar más o menos lo de México”. Tampoco sabía demasiado; de hecho, 


no estaba al corriente del tema del terrorismo.  


Lo primero que le llamó la atención es que las costumbres eran más parecidas a las 


inglesas, por contraste con México: iglesias vacías, salidas por las noches, muchos derechos de 


los jóvenes, más libertad de las jóvenes. Al mismo tiempo, desmentía la imagen de una España 


que tiene reputación  entre los ingleses sólo por sus costas. 







Después ha mostrado un mayor interés por Hispanoamérica y por España, haciendo 


pequeños viajes a Barcelona, a Madrid  y a Cuba. Además, a International Society acuden 


muchos años familias hispanoamericanas. 


Siente que los medios de comunicación ingleses se ocupan poco de Hispanoamérica y es 


difícil saber el día a día. 


 


C) Creencias sobre la lengua 


Dice no tener conciencia de hablar una variedad: “ hablo lo que hablo, como me sale. Si 


aprendo algo ahora no me siento tan natural como cuando estuve en México o España”. 


Afirma que en México aprenden inglés de Estados Unidos y que en Estados Unidos 


aprenden el español de México.Ella misma adoptó “el acento americano” y los americanos que 


conoció hablaban “español con acento mexicano” y que no tenían interés en aprender una 


“variedad española; no había por qué” ( sus intereses eran viajar a Cancún...). 


Respecto a la unidad de la lengua, cree que “ sí, pero con diferencias”. Tras marcar las 


enormes diferencias con el italiano, dice que español de España y español de Latiniamérica son 


iguales, como la diferencia de Estados Unidos e Inglaterra - de ahí las “palabras malas”, “ los 


dobles sentidos”-, aunque tal vez hay menos diferencia, por ejemplo en la pronunciación. 


No olvida que también hay diferencias entre el México del Norte y del Sur, tal y como 


ocurre en Inglaterra. 


Afirma que “ la gramática es casi la misma, salvo el vosotros”.  


Sus opiniones traslucen un cierto relativismo,especialmente dado por lsd variedades 


personales, como cuando dice: 


 


[...] 
1.H. depende de la persona la verdad por ejemplo depende de qué rapidez 


 hablas y todo eso y sé que hay:: personas de españa que no van a entender  a 
alguien de de:: la jungla de:: dónde de perú o algo así sabes // pero que sí  se entiende si lo 
escriben es igual y esa es la cosa si se escribe es igual /  es la pronunciación que es la 
diferencia la mayoría del tiempo sabes pero  no lo sé / siempre depende de la persona y de su 
acento propio 







2.P. ¿y crees que hay un modelo de lengua española que es mejor? ¿el de  salamanca 
te parece que ese modelo es  como variedad de más prestigio? 


3.H. sí:: claro y si vas al sur es más así no se pronuncian todas las letras y todo  eso 
((risas)) sí:: claro:: que hay... si se considera/ que es al revés que  inglaterra el norte de 
españa se considera mejor que lo del sur y inglaterra  el sur se considera mejor que lo del norte 


4.P. ¿y tú estás de acuerdo con eso? 
5.H. depende de la persona / aunque una persona puede ser del norte de españa 


 puede hablar muy rápido o no pronunciar las palabras cada uno / y es muy 
 difícil para comprender que una persona del sur puede hablar lento para  que 
le entienda aunque no pronuncia todas las letras / depende de la  persona 


 


D) Experiencias en clase 


Ni en su estancia en América ni su estancia en España tuvo un proceso de aprendizaje 


formal de la lengua. Sólo lo hizo al regresar a Inglaterra, a la Universidad. 


En clase podía utilizar sus conocimientos del español de México menos porque cree que al 


profesor ( un inglés que había aprendido español en España y que seguía métodos muy 


gramaticales ) no le interesaba. Había mucha gramática  ( “ gramática perfecta”) y nada de 


cultura. Al mismo tiempo utilizaban el libro Ven. “ Hablar no era muy importante; lo más 


importante para él era hablar bien”. Aunque todo ello no le supuso ningún problema 


académicamente, porque siendo el mismo idioma, todo era igual para ella. Para el examen se 


ajustaba a los criterios estándares del español y aprendió qué palabras usar para aprobar el 


examen. 


Considera que no hay “español más correcto” y que no todos los españoles hablan el 


mismo español. Además, insiste en que “ si puedes comunicar, lo hablas bien” 


 


E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos 


Para ella, en todo momento, lo importante era la comunicación.  


Aunque intentaba cambiar ustedes  por vosotros “ le salía usted”.  Preguntada por si se 


autocensuraba para adaptarse al nuevo contexto, confirma los intentos de adaptación, pero éstos 


se refieren más a adaptaciones al hablante, al nivel coloquial, etc. 


Sobre su viaje a Cuba, al principio “no entendía bien. Me parecía mucho más rápido y 


había alguna letra que no pronunciaban ( la s). Después me había acostumbrado a hablar así”. En 







un determinado momento tuvo que servir de intérprete en una conferencia; sólo entendía más o 


menos las palabras y, cuando no entendía, las interpretaba por el contexto. 


Respecto a su experiencia mexicana dice que en el orden de las palabras había diferencias, 


pero no muy grandes y tampoco está muy segura de si ella las usaba bien en México, pero “me 


entendían”. Para ella era más o menos lo mismo.No se sentía mal usando su propio orden y, si 


cambiaba, lo hacía sin darse cuenta. 


Siempre ha considerado que tiene más problemas para leer, por falta de léxico. Sin 


embargo, al hablar, notaba que había muchas palabras diferentes, pero no hasta el punto de no 


entender. De nuevo, siempre da prioridad a la comunicación: 


 


6.P.  como habías aprendido español en méjico cuando llegaste a bilbao 
 notaste...¿ibas más segura o te costaba algún problema de comunicación? 


7.H. no/ fíjate que:: que está bien la gente me entendía y yo entendía a ellos / 
 aprendía un poco para usar el vosotros pero siempre me salía ustedes en  vez 
de vosotros pero nadie se nadie...lo que lo que me hacía me:: hacía  sentir muy bien es que 
nadie me decía no se dice así por qué lo dices así ni  nada de eso / está muy bien / eso me 
gustaba que la gente les da como para  sentir bien que hablaba con ellos en un idioma que 
hablaba/ porque ellos  también tienen su cosa de que muchos hablan euskera en vez en vez de 
 español o lo que sea sabes / entonces eso fue una cosa y entonces entendía  bien 
/ sí estaba muy bien 


8.P.   ¿y tú intentabas adaptarte por ejemplo al léxico, a la entonación o te  resultaba 
indiferente eso? 


9.H.  sí::sí::sí::sí:: 
10.P. ¿hacías digamos como de censura un poco en el español que habías  aprendido 


en méjico? 
11.H.  pues dependía de mi:: modo como sentía yo y con quién estaba hablando / 


 también porque si intentaba decir  dos [veθ es]  en lugar de dos [vezes] y 
 cosas así y sabes que en el pasado dices por ejemplo //he entrado o entrao  o lo 
que sea... a veces sí a veces no pues a veces también estábamos  aprendiendo cosas en 
euskera para decir  abur  o lo que sea (( risas)) todo  esto sí a veces sí a veces no dependía... 


12.P. del contexto del interlocutor 
13.H. exacto todavía XXX por ejemplo si fue una palabra que siempre decía en 


 méjico siempre me salía como lo había aprendido en méjico / pero si  fue una 
palabra que había aprendido en españa lo decía como lo había  aprendido en españa // 
pero lo que pasa es que siempre me decían  ((estaba  alojada con una familia)) ay que 
bien hablas español pero lástima de tu  acento [...] da igual esa era la cosa / nunca había estado en 
un examen  bueno desde que volví sí pero allí no / para mí la cosa fue comunicarme 







 entonces no perfeccionar mi acento ni perfeccionar mi gramática ni nada de  eso 
/ me daba igual ((risas)) 


 
[...] 
 
14.H. había un montón de palabras diferentes pero no tantas que no entendía y yo 


 siempre usaba la palabra que sabía y:: me entendían porque es como han 
 escuchado en las películas ellos también / iba aprendiendo más palabras de 
 españa que imagino no van a endender si estoy en méjico o sí van a  entender 
pero que no van a usar ellos / palabras como le echo de menos o  le extraño sabes y cosas 
así ese tipo de cosas que entienden pero no lo  usan ellos  


 


Entiende que la entonación y el ritmo son bien diferentes y que nunca se ha “adaptado 


bien”. Siempre dice haber conservado su propio acento y le entendían bien, sin problemas. Eso sí, 


nunca lo ha intentado imitar, pues no hay por qué y, al fin y al cabo, “ ninguno es correcto o 


malo”, “todos son distintos, pero son iguales”. 


Dice no haber tenido nunca problemas de comunicación y de haberse valido de diferentes 


estrategias  ( parafraseando o preguntando directamente el significado si creía que iba a afectar a 


la comprensión).  


Finalmente, deja claro que en México estaba para comunicar y en España para pasar 


exámenes y “usarlo más precisamente”. 


 


 


Carla Hutchinson (C.) 


Es una chica joven, que asesora a los estudiantes universitarios en el centro International Society  


de Mánchester ( no ha estudiado en el Instituto Cervantes). Estudió Latinamerican Studies en la 


Universidad de Leeds durante 4 años. Aunque al terminar sus estudios fue un año a Barcelona 


para estudiar, no asistió regularmente a los cursos de español y optó por vivir en un pueblo con 


una familia y unos amigos catalanes. También hizo un curso de catalán durante 3 meses: dice 


entenderlo, pero no hablarlo.Llevaba años viajando regularmente a Cataluña todos los veranos ( 


durante 6 u 8 semanas). Había estudiado español en el colegio. Sus estudios universitarios no se 


vieron complementados con una estancia prolongada en Hispanoamérica; sin embargo, ha 







visitado a lo largo de dos años Perú, Belice, Costa Rica, Guatemala y México, pero en estancias 


cortas de algunas semanas. No ha estudiado español de manera formal  en Hispanoamérica. 


 


A) Experiencia en Hispanoamérica 


Para ella  Hispanoamérica era todo lo que imaginaba. Había estudiado su geografía humana 


y física, la cultura, la historia, la literatura...Se interesa también por la arquitectura, especialmente 


por las ruinas incas. 


La gente era muy amable, tranquila. Todo el mundo la saludaba.  Era todo lo que esperaba, 


porque en la Universidad su contacto con Hispanoamérica había sido puramente académico. 


También le sirvió para desmentir los estereotipos de peligrosidad transmitidos por las 


noticias, si bien no en sus estudios universitarios.  


Por otra parte, reconoce los valores medioambientales y la belleza del paisaje en Costa 


Rica, aunque cree que desde los poderes públicos no se hace lo suficiente, especialmente 


respecto a la vida marítima. 


Tuvo también contacto con grupos indígenas en Perú, en el lago Titicaca y en la isla 


Chaquile. 


Respecto a las relaciones con España, su impresión varía no tanto por el país -como 


parecería deducirse de sus palabras- sino de sus actividades en cada país. Así, cree que existe un 


mayor espíritu crítico en Perú que en Costa Rica, Guatemala o México, donde dice no haber 


notado nada. Pero también es verdad que en Perú tuvo una estancia más prolongada y reproduce 


la impresión que le causó un guía turístico en las ruinas incas (“se nota que hay un poco de 


tensión”). 


 


B) Conocimientos sobre Hispanoamérica 


Sus conocimientos eran puramente teóricos y académicos. Además, no preparó el viaje; 


simplemente se fue allí. 


Sin embargo, ahora se interesa más por lo que allí pasa y recibe la revista Latinamerican 


Press , en inglés, publicada en Perú, sobre la actualidad de América del Sur.Asimismo visita 







páginas web. Aunque la mayoría de los amigos con los que se comunica por e-mail son catalanes, 


mantiene contacto con un nicaragüense por correo electrónico. 


Echa de menos un tratamiento más profundo de los temas hispanoamericanos en los medios 


de comunicación ingleses y, especialmente, echa de menos información positiva. 


Desde su regreso a Mánchester y su trabajo en International Society ha ido viendo que 


cada vez despierta mayor interés entre los ingleses la cultura hispanoamericana, la lengua y los 


viajes a América del Sur, sobre todo en los dos últimos años: Perú, Ecuador, Venezuela, 


Chile...por su exotismo y su diversidad. A partir de ahí, distingue entre los que buscan sólo un 


viaje organizado y los que buscan experimentar la cultura y todo lo que el continente tiene que 


ofrecer. Para ello considera imprescindible el conocimiento de la lengua  ( “ tienes que saber un 


poco de la lengua para visitarlo bien, para experimentarlo [..] comunicarse con la gente [..] y no 


creer que todo el mundo habla inglés”). 


Añade información sobre otra compañera de trabajo que va a visitar Ecuador, también un 


poco como una aventura. Carla  dice que “ no he estado: no va a ser igual claro, pero creo que es 


bastante parecido a la cultura del Perú, no todo, pero es un país andiano y por eso quizás va a 


tener cosas parecidas.”  


 


C) Creencias sobre la lengua 


No experimentó graves problemas de comunicación: 


 


1.P.  ¿tenías algún problema de comunicación? 
2.C. eh::no / bueno sí / a veces/ ellos / que tienen su propia lengua ¿no? / a  veces hay 


unas palabras que dicen que:: no son puro / castellano // pero  igualmente puedes entender / 
entenderse uno a otro ¿no?  


 


No sabe muy bien si era más fácil o difícil de entender; no constituía una preocupación 


especial: “ no, todo igual...igualmente podía captar casi todo lo que me decían”. 


Durante sus estudios no parece haber recibido una formación lingüística específica ni 


parecía ser muy consciente de las diferencias; de hecho, la mayoría de las clases eran en inglés y 


los profesores nativos eran nativos españoles: 







 


3.P. ¿y habías estudiado español estándar español de... con la profesora de  
  zaragoza imagino que estándar / pero luego en la universidad te habían  
  explicado que había diferencias en el español de américa? 


4.C. no no lo sabía / porque la mayoría de los estudiantes de la universidad ya 
 sabían español / castellano/ y bueno el mío era de barcelona pero otras 
 personas habían estado en américa del sur y en el curso te dejan usar el 
 español / el castellano que ya sabes // no te dicen pues deberías decir en  este 
país o donde soy yo dicen esta palabra ¿no? // mis profesores eran de::  españa... la verdad 
/ casi no me acuerdo [...] llevo años [...] pero la  mayoría eran de españa [...] sólo me 
acuerdo de mi mi profesora de  zaragoza sí sí en el instituto [..] pero también estudiaba el 
portugués y mi  profesora para eso era de brasil sí sí.  


 


Las diferencias se notan cuando hablan , en diferentes sitios, comparándolo ella también 


con las diferencias del inglés entre Estados Unidos y Gran Bretaña: “la gente está usando 


diferentes palabras o verbos, pero eso es todo”.  


No atribuye al “español de España” un mayor prestigio; es simplemente el español que ha 


aprendido por el azar de haber vivido en Barcelona, pero para ella hubiera sido lo mismo si 


hubiese estado en México: “ no creo que es mejor aprender el castellano de España que el de 


América Latina”. Tampoco en la escuela se le inculcó la idea de que hubiera variedades mejor 


consideradas. 


 


D) Experiencias en clase 


Dice no haber utilizado nunca libros, sólo diccionarios y fotocopias. Su aprendizaje en la 


Universidad se basó en traducciones y no en gramática “porque cuando llegas a la Universidad ya 


deberías saber bien la lengua”. Sin embargo, las obras no procedían necesariamente de la 


literatura hispanoamericana o de textos hispanoamericanos. 


La mayoría de sus profesores han sido peninsulares y los compañeros de clase ingleses ya 


sabían español, utilizando cada uno el que sabía, independientemente de estancias en 


Hispanoamérica. Pero, en cualquier caso, no parece que las variedades hispanoamericanas fuesen 


objeto de atención a pesar de tratarse de Estudios Latinoamericanos. 


 







E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfológicos 


Ella dice usar el español que ha aprendido en Cataluña, en Barcelona, sin cambiar nunca su 


español dependiendo del sitio donde se encuentre. Así, en su estancia en Costa Rica siempre 


decía “vale, vale” y le decían “¿tú has aprendido el español en España, eh?”. Pero eso no le hacía 


cambiar o autocensurarse. Lo atribuye a que sólo estaba allí unas semanas y que quizás, si hubiera 


estado más tiempo, hubiera sido diferente: “ quizás, sin saber, estás cambiando la lengua poco a 


poco”. 


Por lo mismo, como estuvo poco tiempo, no parecía notar las diferencias, pero unas 


palabras sí. Tampoco recuerda muy bien si había muchas palabras diferentes. Sin embargo, sí 


notaba grandes diferencias de entonación. De los aspectos morfosintácticos recuerda el uso de 


“vos” en Costa Rica y Argentina, frente a los usos pronominales de España y Perú. 


Recuerda algunas expresiones que le llamaban la atención, como “anda con Dios”, porque 


allí “todo es muy religioso”. Ella no usaba las nuevas expresiones, de nuevo atribuyéndolo a la 


brevedad de la estancia. Tampoco ha intentado imitar: 


 


5.P.  y tú lo decías? 
6.C. no no no ...es como ya he dicho creo que es porque / si vivía allí quizás  


  diría unas palabras pero como sólo está allí no sé unas semanas sigo   
 hablando el español que que ya he aprendido 


7.P.  ¿no has intentado imitar el español que has conocido? 
8.C. no no  ((risas)) no sé si debería 
9.P. no hay por qué 
10.C. pero la verdad no / como ya he dicho si estás viviendo allí seguro que vas  


  a  captar unas palabras y sin sin saber...   
 


Parece mostrar una capacidad de adaptación que a veces le lleva a no discernir diferentes 


niveles de lengua. Así, en Cataluña vivía con una mujer andaluza que pronunciaba  hablao por 


hablado y que ella atribuye a su variedad andaluza y no a un estrato más coloquial o vulgar y que 


ella adoptó por resultarle más fácil de pronunciar. Sin embargo, mantiene la pronunciación de [θ], 


sin sesear.  


Dice sufrir también interferencias del catalán, “como  ¿ A qué hora plegas...?  o cosas así, 


que usas como si fuera castellano”. Otras veces antepone el artículo a los nombres propios (  







¿dónde está la Laura? ), “que captas sin darte cuenta [...]Es la mejor manera de aprenderlo [...] 


meterse en la vida”. 


 


John Roberts (J.) 


John ( nivel Avanzado 1) estudió Biología y Ciencias Forestales en la Universidad en Gran 


Bretaña y se trasladó a Honduras durante un año para un proyecto de trabajo voluntario. Allí 


conoció a su mujer, una hondureña. 


 


A) Experiencia en Hispanoamérica 


Considera que Honduras “ fue el primer lugar donde empezó a hablar español más o menos 


bien”, a pesar de haber estudiado en una escuela nocturna inglesa y haber pasado periodos de 


vacaciones y una breve estancia profesional en España.De hecho, sus planes iniciales era ir a 


enseñar inglés a Madrid o Barcelona o un proyecto forestal en Zaragoza. 


Cree que allí encontró una conciencia de ser centroamericano: se habla de 


“Centroamérica”, de “la tierra del maíz”...Cita diferentes manifestaciones de ello en la afinidad con 


los orígenes mayas, la obtención de la libertad de España, los movimientos nacionalistas en la 


creación de un Estado en torno a Honduras, las 5 estrellas en la bandera de Honduras que 


representan a los 5 países centroamericanos, la posibilidad de viajar sin visa entre esos países... 


Aunque no está seguro de si existe indiferencia hacia España, no sintió una afinidad muy 


fuerte y fue una cosa que le sorprendió: “ yo pensé que iba a ser una otra España realmente. 


Cuando se llega allá...”.Frente a los vínculos de la Commonwealth, no vió mucha influencia de 


España ni muchos españoles allá. Le sorprendió, porque pensaba que los vínculos eran más 


fuertes. Sin embargo, sí tienen más relación con otros países, que él concreta en el interés por el 


fútbol de México y Argentina. 


 


B) Conocimientos sobre Hispanoamérica 


Frente a una imagen de España como país europeo, vio Honduras como “un mundo 


diferente realmente, en la cultura y también  en el desarollo”, aunque no sabría decir si es el 







contraste general entre el Primer y el Tercer Mundo o si es especial entre España y 


Latinoamérica. 


La mayoría de los aspectos fueron positivos: encontró a su esposa, disfrutó del trabajo allá, 


disfrutó del aprendizaje de la lengua...Y sólo puede citar pequeños inconvenientes prácticos de la 


vida diaria a los que no atribuye ninguna importancia. 


No percibió grandes contrastes en los hábitos de trabajo, excepto los horarios: allí se suele 


trabajar de 6 ó 7 de la mañana hasta las 3 ó 4 de la tarde, por contraste con los horarios ingleses, 


pues no conoce los españoles. 


Antes de desplazarse allí casi no conocía nada del país; de hecho, tuvo que buscarlo en el 


mapa. Sus referencias eras muy pocas, referidas a los contras y los sandinistas, pero sin saber 


realmente dónde estaban los países.Sus conocimientos se limitaban a los grandes países ( Brasil, 


países andinos, Malvinas, Chile), limitados a aspectos políticos, obtenidos sobre todo de libros y 


de colegas de la Universidad que habían trabajado en el proyecto. Éstos le dieron un 


consejo:“aprender español, una de las cosas que se necesitan realmente”. 


Tras su regreso ha leído más literatura hispanoamericana, influido por su esposa (García 


Márquez, Isabel Allende), aunque en inglés, por considerarlos muy difíciles en español. También 


sigue la suerte de los equipos latinoamericanos. Asimismo, sigue los problemas de política a través 


de los periódicos. En su experiencia,  los medios de comunicación ingleses no dan mucha 


información y, si lo hacen , lo es de Brasil, Argentina o México. Las informaciones sobre 


Centroamérica están ancladas en los años 80, olvidando el giro democrático que se ha producido 


en esos países. Compara esa imagen de peligrosidad(contras, sandinistas, guerrillas...) a la que se 


tiene de Irlanda del Norte o de Etiopía. “Cuando se va a Honduras es interesante encontrar gente 


que está viviendo una vida normal.“No es un reflejo verdadero”. “ No es algo específico de 


Latinoamérica...es algo que se encuentra en Irlanda o Rusia”. 


 


C) Creencias sobre la lengua 


No está muy seguro de qué variedad está aprendiendo, pero cree estar más próximo a la 


variedad hondureña que a la española, por influencia de la vida familiar y son precisamente los 


motivos personales los que le inclinan a aprender esa variedad, sin que eso le lleve a considerar 







una variedad mejor que otra. En este sentido, su mujer desea que sus futuros hijos aprendan 


“español hondureño” y  sus planes son vivir en Honduras tras la jubilación. Adicionalmente, 


considera que el español peninsular le resulta más difícil de entender: 


 


1.P. [..] ¿tú qué sensación tienes de qué tipo de español estás aprendiendo? 
2.J. no sé exactamente 
3.P. ¿qué variedad crees que aprendes cuando hablas aquí cuando hablas con tu 


 mujer cuando no sé si mantienes contacto con colegas hondureños...? 
4.J. yo creo que hablo más como un hondureño que como un español / pero  aquí 


que he empezado acá yo a veces uso palabras españoles que mi  esposa dice este bien 
español es esta palabra no lo usamos o algo así // a  veces no no lo reconoce y  dice no 
conozco esta palabra // pero yo creo que  hablo más como:: más con palabras hondureñas / 
no no voy a  decir que  tengo un acento hondureño pero uso más palabras como: eh  más 
palabras  hondureñas 


5.P. y ¿crees que hay una variedad más correcta que otra  para de aprender 
 español? si a ti te dijeran ¿qué variedad prefieres aprender? 


6.J. ah sí / para mí / ahorita yo prefiero aprender el español hondureño porque 
 puedo es que voy a visitar a mis  a mis suegros y mi familia 


7.P. y quieres tener acento hondureño  
8.J. sí sí pero para mí aparte para mí  éstas son razones personales / aparte de 


 éste::  yo creo que si: you know  no creo que haya una diferencia you 
 know  de: mej-  diferencias mejores  o peores entre el español el español de 
 españa y el español de latinoamérica // ahora encuentro el español de  españa 
difícil de entender a veces porque:: alquilamos dos películas  de la biblioteca acá / uno de 
guatemala se llama norte  sobre gente  yendo a  los estados ilegales y una XXXpelícula 
española y encuentro el español de  españa difícil porque yo creo que hablan más rápido 
también que los  latinos / hablan más rápido 


 


D) Experiencias en clase 


Se muestra mucho más espontáneo en el uso de la lengua en familia que en clase, aunque 


tampoco le da demasiada importancia ni son cambios que vayan más allá de algunas palabras 


comunes de léxico: 


 


9.P. y en el uso del léxico que has dicho que  a veces hay palabras que no  entiende tu 
mujer ¿adaptas tu léxico a la situación te censuras un poco o  no lo piensas ? 


10.J. no no no adapto mi léxico a a  a mi para mi mujer pero en la clase 
 probablemente sí:  a veces en que probablemente diría coche no carro o 
 diría por ejemplo ahora no ahorita y cosas así /  so probablemente cuando  yo 







sé que es una palabra muy latino trato de / uso el  la palabra de españa  por ejemplo coche 
o ahora son las palabras sobre que puedo pensar //  pero como piropo también es muy latino // 
no sé cómo se dice en  español 


11.P. también se dice en español igual 
12.J. ah piropo sí  / no sé qué más entonces 
13.P. entonces sí que  no: te preocupas por cambiar por adaptarte a::  
14.J.  no: no: especilam- no: no: 
 


Dice tener oportunidad de aportar sus conocimientos de la lengua y la cultura 


latinoamericanas en clase, por la sincera actitud de los profesores y de los estudiantes hacia el 


conocimiento de los países latinos, aunque señala que “no es realmente mi iniciativa”. 


Respecto a los materiales, opina que la mayor atención es para España, aunque 


normalmente hay una minoría significativa de materiales para Latinoamérica y normalmente es 


material bueno, que refleja bien la cultura y la situación en Latinoamérica. Sin embargo, no parece 


ser una problema que le obsesione, pues son aspectos que no mira mucho o que simplemente lee 


con interés. Lo que sí echa en falta es la presencia de países pequeños como Honduras, frente a 


los grandes países ( México, Argentina, Venezuela, Colombia...). 


E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos 


Cree que no percibía grandes diferencias y lo atribuye a su bajo nivel de dominio del 


español: 


 


15.P.  y cuando decides ir a honduras ¿te planteas que vas a tener algún  problema 
especial con el uso de la lengua ...porque es un país  hispanoamericano? 


16.J. ah sí sí / cuando llegué allá eh usé / porque dije coche y:: er er coger  y 
 cosas así / que coger tiene vulgar en latinoamérica / hice palabras como 
 coche y también también di- dije palabras como cinco en vez de a [sinco]  y  y 
pero realmente cuando llegué allá me llevó como tres meses antes de que  me sentí que sentí 
cómodo con la lengua de américa y yo creo que fue más   fue más que emm ser con mi emm 
inexperiencia con la lengua que el hecho  de que aprendí que aprendí el español de españa 
antes / si si me entiendes  


17.P. sí que era más inseguridad en general con el español que... 
18.J. yo habría tenido el problema en españa para contarte la verdad / si yo creo  que 


aunque si al principio fue un poco interesante no hizo mucho  diferencia porque no he llegado al 
nivel donde pudiera notar estas grandes  diferencias 


 







Inicialmente se relacionó sobre todo con ingleses y con personas de nivel cultural alto, por 


ejemplo, técnicos hondureños, a los que podían entender. Sólo hacia el final de su estancia trató 


con trabajadores manuales y también pudo entenderlos. Notaba mucha diferencia al hablar con 


ellos, pues utilizaban palabras más locales; hablaban más rápido. Tenía la impresión de que la 


gente con más educación , que ha aprendido una lengua, entiende las dificultades del que aprende 


español; por contra, la gente del campo no entiende que tiene que “despaciar un poco” y no 


entiende “la diferencia de palabras que son de un español formal que yo voy a reconocer y 


palabras que son bien locales”. 


En cuanto a los términos específicos de su profesión, trabajó con manuales de la 


especialidad y con un diccionario y “ platicando con ingleses que hablaban el español bien y que 


conocían el léxico específico”. El diccionario lo compró allí, probablemente -cree- publicado en 


Estados Unidos para América Latina. 


Cuando trabaja con grabaciones de hispanoamericanos reconoce más fácilmente el acento, 


la entonación...especialmente con el acento de países como Venezuela o Colombia, “que hablan 


más como los centroamericanos, un acento más neutral”, frente al acento mexicano, que es más 


como el de “Speedy González” o el del sur de América, con la dificultad del yeísmo rehilado. 


No está nada seguro de poder identificar el léxico de determinadas zonas del continente y 


tampoco demasiado respecto a las estructuras gramaticales, situación que él atribuye a la 


focalización de su atención en la comprensión de los contenidos más que en las formas.Y añade 


que sus dificultades son más de “español que léxico”.  


No parece haber encontrado graves dificultades de comunicación o comprensión en sus 


viajes a España o a América y los malentendidos quedan en simples anécdotas, como la vivida al 


utilizar el verbo conseguir  como errónea traducción de “pasar a recogerme”, cuando en realidad 


tiene connotaciones sexuales en Honduras. 


 


 


Tom Farber (T.) 


Es profesor de Instituto ( por diversas circunstancias está en un nivel de Perfeccionamiento, 


aunque su nivel es más bajo). Ha visitado Ecuador, Venezuela, Islas Galápagos ( que él especifica 







como “país visitado”) durante 5 ó 6 semanas; México, Guatemala, 5 semanas;  Perú, Bolivia, 


Chile, Argentina, 6 semanas;  Cuba, 3 semanas. Siempre por motivos turísticos. Ha tenido 


profesores españoles e hispanoamericanos durante épocas prolongadas ( una profesora 


venezolana, un profesor chileno). 


 


A) Experiencia en Hispanoamérica 


Cuando visitó por primera vez Hispanoamérica  ( Ecuador y Venezuela) sólo había 


estudiado español para el nivel escolar GCES, con una profesora venezolana. 


A lo largo de la entrevista se extiende en detallar diferentes experiencias de sus viajes y sus 


encuentros con diferentes personas.Así, viajó a Chiapas, donde vio al Comandante Marcos y 


coincidió con las guerrillas y el ejército; describe el encuentro con la pobreza de niños y niñas que 


venden souvenirs por las calles y algunas ya son madres. No se interesa tanto por los grandes 


temas como por la vida cotidiana de la gente.  


Algunos de los aspectos que más le llamaron la atención en México fueron las 


manifestaciones religiosas, mezcla de catolicismo y paganismo ( sacrificios de animales dentro de 


una iglesia, cortar las manos a las estatuas de los santos que no han atendido las peticiones de los 


fieles, una especie de brujo que atendía los problemas de los vecinos, rituales secretos que no se 


pueden fotografiar...). 


No faltan referencias a las construcciones de los aztecas y de los mayas. 


Mantuvo contactos con los indígenas del lago Tiquicaca, de los que describe algunas 


tradiciones de la comunidad, sean elementos folclóricos de prendas de vestir o rituales de 


curanderos,  sean las condiciones de vida de los niños. 


Por contraste, por ejemplo con la pobreza de Bolivia,le sorprendieron las dimensiones y el 


grado de desarrollo de Buenos Aires y Santiago de Chile. En cierta forma, es el mismo contraste 


que establece entre la España de antes y la España de ahora. 


En cuanto al trato con la gente, no atribuye un carácter distino a los diferentes países sino 


que cree que depende de la gente y de si se vive en el campo o en la ciudad. Así, cree que el 


trato es más relajado en Andalucía que en una ciudad en Perú y que la vida en Buenos Aires o 


Santiago de Chile no difiere mucho de la de Madrid o Barcelona. 







En cuando a la existencia de una comunidad panamericana, parece escéptico porque 


“todos no son igual” y las diferencias se hacen palpables entre Chile y Argentina, que parecen 


vivir uno de espaldas al otro, por ejemplo en comunicaciones. Pero, esa falta de integración se da 


también dentro de cada uno de los países, por ejemplo en México o en Perú, por lo que él llama “ 


discriminación entre los indígenos morenos”. Añade:  


 


1.T. sí pero es la- por ejemplo en la tele las películas todos los mejicanos son  más 
blanco que moreno por ejemplo y hay en perú por ejemplo y méjico  hay mucha diferencia entre 
los ricos / quienes normalmente son blancos / y  los pobres / campesinos/ que son más 
morenos / indígenos 


 
A ello une la permanencia de la idea de que los españoles fueron allí para robar el oro y la 


plata. 


Entre los aspectos negativos que recuerda de sus viajes está la experiencia del robo de sus 


maletas en el aeropuerto de Caracas o de la cámara de fotos en Perú, o la necesidad de pagar 


por adelantado en los hoteles. 


 


B) Conocimientos sobre Hispanoamérica 


Su primer viaje lo preparó a través de su profesora venezolana. A pesar de ello,  viajó allí 


con el estereotipo del odio de los hispanoamericanos a Estados Unidos, que se manifiesta en su 


preocupación por no “desentonar” en su forma de vestir: como anécdota no quiso llevar 


camisetas o gorras de béisbol de Estados Unidos y, sin embargo, en Venezuela todo el mundo 


vestía así. Aunque pudo notar esa animaversión en Chile o México, la matiza mucho, haciéndola 


depender de con quién se habla. 


Otras referencias previas también las recibió de su profesora, que había viajado a Perú y le 


había advertido de la peligrosidad de la zona. 


No tiene televisión, por lo que sus noticias previas las recibió a través de los libros, 


especialmente relacionadas con elementos folclóricos ( ropa, sobreros, música). Fueron libros en 


inglés que no le supusieron un esfuerzo adicional de léxico específico. También recibió y sigue 


recibiendo información,  por sus intereses políticos, a través de la revista New Internationalist, 







aunque reconoce no tener mucho tiempo para leer. A través de ese medio ha conocido las 


opiniones de Carlos Fuentes o de Vargas LLosa. Por otra parte, cree que las publicaciones 


generalistas como The Economist  o The Guardian transmiten una información superficial. En 


cuanto a libros, también se decanta por lecturas políticas como el libro de Rigoberta Menchú. 


También se mantiene informado a través de dos amigos en el Norte de Inglaterra: un 


venezolano y una argentina. 


Cree que los ingleses todavía tienen muy afianzada la idea de Hispanoamérica como un 


continente no avanzado, subdesarrollado o retrasado, pero que ciudades como Buenos Aires o 


Santiago de Chile son increíbles. Posiblemente , si él mismo se vio sorprendido, es porque 


también arrastraba el mismo estereotipo que sus compatriotas. 


 


C) Creencias sobre la lengua 


En alguna ocasión identifica el modelo de español con el transmitido por los libros de clase 


y con el de Madrid: 


 
2.T. el año pasado fui a em madrid / para / cinco semanas / no/ dos semanas y 


 llamé a un hotel en en madrid para reservar una habitación / y/ era  ¡perfecto! 
como como en el libro / hola ¿qué quieres? // una habitación  y  cuando terminé le dije a mi  
mi mujer hablan muy bien español en madrid  ((risas )) es perfecto 


 
[...] 
3.P. ¿y te pareció más parecido a lo que estudias / a lo que has estudiado en los 


 libros el de madrid 
4.T. sí sí 
 
En el momento de identificar la variante andaluza, mezcla criterios e introduce rasgos del 


español vulgar: así dice que no dicen pagado o llegado  sino pagao o llegao. 


Aunque se muestra abierto a tener profesores de distintos países, subyace un modelo de 


corrección que deja aflorar a veces: 


 


5.T. creo que es mejor tener profesores de: todos los países que: hablan español  / y 
normalmente cuando yo hablo dicen que yo hablo correcto / por  ejemplo en andalucía mis 







amigos dicen que yo hablo más correcto que  ellos porque tienen un acento y que es parte de la 
comunidad en en / allí  emm... 


 
De nuevo, cuando se le pregunta si tiene interferencias al asistir a clase con dos profesores 


al mismo tiempo, uno español y otro chileno, o cuando se le pregunta por su actuación en 


Andalucía: 


 


6.P. ¿por qué prefieres decir [graθias] a [grasias] ¿por qué? 
7.T. ¿por qué?  porque yo creo que es más correcto y no sé 
8.P. ¿ y le has comentado a tu profesor chileno que [grasias] te parece menos 


 correcto? 
9.T. ((risas)) 
10.P. ¿qué te ha dicho? 
11.T. eh: es parte de su historia ¿no? todo el mundo en chile habla  [grasia] 
12.P. pero tú no lo dices 
13.T. no 
14.P. ¿y cuando estás en andalucía? 
15.T. no / cuando voy al bar dice eh: dos tubos / dos cañas / el camarero... 
16.P. ¿y dos [servesas]? 
17.T. ¿dos ser- [θervesas]? no no no no y ellos dicen [do tubo] pero no sé  [gracias] y 


[tubos] y... 
18.P. ¿porque te parece el español más correcto o más estándar? 
19.T. sí sí 
  
 
Finalmente, hace totalmente expresa su creencia sobre qué variedades aprender y en qué 


momento: 


 


20.T. para mí es mejor por ejemplo como cuando está hablando por teléfono 
 hasta madrid / es difícil para / eh: aprender una lengua / y si tienes que 
 aprender y escuchar a:: ac- acentos totalmente diferentes para mí es es 
 difícil / es mejor entender correcto y después tener ejemplos de otros partes  o:: 
otros países 


21.P. ¿crees que puede resultar...?¿para ti es una confusión?¿puede ser confuso? 
22.T. sí 
 







Y, a pesar, de su interés por las variantes, por Hispanoamérica y su amistad con el profesor 


chileno, el seseo en el fondo le produce un efecto un poco cómico, especialmente en boca de 


compañeros ingleses que sesean porque no han conocido más profesor que al chileno. 


Como otros estudiantes, tiende a comparar la situación del español con la del inglés, 


considerando que alguien de Londres tendría muchas más dificultades para entender a alguien de 


Glasgow que un mejicano y un español entre sí, de forma que “ entre todos los países de América 


Latina se pueden hablar muy bien español y pueden entender todos los registros de español” 


 
D) Experiencias en clase 


Considera enriquecedor y parte del proceso de la experiencia de aprender tener profesores 


de diferentes orígenes geográficos, aunque no le resulte fácil la adaptación a la variedad de otro 


profesor.También le gustaría tener más oportunidades de escuchar a profesores 


hispanoamericanos y justifica esa necesidad en el hecho de la facilidad actual para visitar 


Latinoamérica  por los ingleses. 


No le parece que en los materiales utilizados haya suficiente información de 


Hispanoamérica y del español de América, con excepción de un programa en la televisión de la 


BBC. 


Esporádicamente se ha encontrado en algún caso con contradicciones entre lo que había 


aprendido, por ejemplo con su amiga argentina,  y lo esperado en un examen. Aunque no 


recuerda ejemplos concretos, sí tiene ese recuerdo y esa sensación de que alguna expresión o 


palabra propia de Argentina no era correcta en un examen: 


 


23.P. ¿y cómo reaccionaste? ¿ dijiste pero, bueno, esto es correcto en otra parte? 
24.T. sí / he preguntado pero ella dice que es correcto donde ella vivió en   


 argentina o:: porque ella vivió en españa sólo para / unos meses 
 


 


E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos 


No recuerda haber tenido problemas de comunicación , “sólo unas palabras; un poquito 


diferente”. Pero no lo atribuye a haber tenido una profesora venezolana sino a que “en América 







Latina hablan más despacio que los españoles, en general”. Reconoce que el caso de Cuba era 


“un poquito diferente”.  


En sus viajes ha hablado con todo tipo de personas en hoteles, bares, restaurantes, playas. 


Y, de nuevo, preguntado por la comprensión de diferentes niveles de lengua, cree que su alto 


grado de comprensión se debía a que “hablan un poquito más despacio”. Por otra parte, incluso 


hablando con población indígena, aunque dice que en algún momento mezclaban quechua y 


español, no tenía problemas de comunicación ya que ellos “pueden explicar muy bien”. 


En referencia al acento, la entonación, léxico, gramática... dice no haber notado grandes 


diferencias en sus profesores hispanoamericanos, aparte del seseo. En Argentina sí notaba “un 


poco diferente porque es un acento más como italiano que español”.  


Dice resultarle más difícil entender a los andaluces que a los habitantes de América del Sur, 


con excepción de los cubanos: 


 


25.P. ¿te parece más difícil entender a los andaluces que a los cubanos o igual? 
26.T. em hay XXX semejantes / depende/ creo que los cubanos hablan muy 


 rápido y cantando también pero los andaluces / como en américa del sur /  no 
dicen eses [do] no [dos] o [tre] o y también una profesora dijo que  todos los españoles hablan 
con la boca abierta excepto... 


27.P. ¿esa no fui yo no? ((risas)) 
28.T. ((risas)) excepto en andalucía donde hablan con la boca cerrada  
 
[...] 
 
29.T. cuando fui a / voy a un un pueblo en las montañas de andalucía XXX y 


 cuando fui allí para la primera vez no entendí ni una palabra 
 [...] 
 tuvimos una casa en en el pueblo y hablé con la abuela ¡uh!¡imposible! ¡ni  una 


palabra! / mi mujer dice qué pasa / es la misma lengua / sí pero no  entendí nada / pero ahora 
es un poquito mejor 


 
Ha encontrado más dificultades incluso para entender a los gallegos. Preguntado de nuevo 


sobre el grado de dificultad en comparación con  México o Cuba, matiza más y cree que en 


relalidad depende mucho del interlocutor y del tema del que se habla. Así, “si está hablando de la 


política en Perú, por ejemplo, hablan tranquilo y ((baja el tono y susurra)) y muy serio también”. 







Insiste más adelante en que en Argentina hablan más italiano que español y que en Cuba cree que 


también es diferente, pero en México no. La dificultad en la comprensión -insiste- depende de 


quién está hablando y de la actitud del interlocutor, aunque de nuevo mezcla criterios diatópicos y 


diastráticos: 


 


30.T. [...] hablé con un hombre en perú sobre / la política y entendí todo pero yo  
 no sé si/ el hombre está hablando en un acento mejor que que normal   
 ¿entiendes? 


 
No habiendo tenido graves problemas de comunicación, encuentra diferencias sólo en 


“unas palabras”. Cita, como ejemplos, el uso diferente de coger, “algunas frutas y comidas” y 


manejar por conducir. 


De las estructuras morfosintácticas sólo identifica el uso de usted por tú, pero ni en 


Hispanoamérica ni en sus clases con el profesor chileno ha sido capaz de identificar estructuras 


gramaticales distintas, posiblemente en el segundo caso por “autocensura en el profesor”: 


 
31.T. la gramática es como aquí pero cuando está hablando está habalando un  


  acento de un chileno / fui XXX 
32.P. ¿crees que él se autocorrige que evita utilizar cosas muy chilenas   


  estructuras muy chilenas y procura ser más estándar? ¿se autocensura un  
  poco tú crees? 


33.T. sí pero no recuerdo ejemplos / pero tuve un examen del instituto de lenguas  
 y parece que para leer algo y después tener una entrevista con otra persona   y 
no entendí una palabra ni una palabra / tuve que hablar con XXX y tienes   que escribir 
y no entendí nada nada y el hombre era chileno / no este    hombre / es 
hombre diferente / ni una palabra por favor si puede repetir /    bla bla bla 
bla bla bla  / nada 


 


 


 


Alan Neill (A.) 


Jubilado ( nivel Superior 1). Ha visitado España ( Barcelona, Andalucía, Camino de 


Santiago)  e Hispanoamérica ( breve estancia en Cuba). Se mantiene informado sobre la historia, 







la cultura y la política cubanas. Empezó a estudiar español hace 20 años, pensando en España; su 


interés por Cuba es posterior.  


 


A) Experiencia en Hispanoamérica 


Lo que primero que le llamó la atención en Cuba  fue el contraste de nivel de vida en 


comparación con Europa, en general, y con España, en concreto, por ejemplo en carencias del 


sistema eléctrico. 


Como turista se ha visto acosado por los vendedores, con ofrecimientos de productos en 


que no estaba interesado. 


Asume la diferencia cultural, pues “el problema en Cuba era cómo entender cómo funciona 


todo: el transporte o los teléfonos públicos o la necesidad de hacer cola” . 


La brevedad de su estancia en Cuba no le permitió apreciar el grado de integración en la 


comunidad hispanoamericana que los cubanos sienten. Además, en sus salidas fuera  de la familia 


con la que vivía, no parece haber aprovechado al máximo las oportunidades de comunicación; 


sólo hablaba lo imprescindible.Hablaba poco, más por inseguridad con la lengua que por falta de 


oportunidades. 


Cree que los españoles y los cubanos son distintos en sus hábitos y en el trato con la gente. 


Por ejemplo, en la forma de actuar en la conversación y de establecer las distancias personales: 


 


1.A. sí pienso que en cuba hay // ¿cómo se dice? // por ejemplo cuando si hablas  con 
una persona los otros te interrumpen / parecía difícil tener una  conversación con una persona / si 
había otros era siempre una  conversación general / era // sentía un poco frustrado porque si 
quería  saber algo pregunté antes que la respuesta / otra persona entró en en la 
 conversación 


2.P. ¿ y eso te molestaba? 
3.A. sí sí / no quizás quizás españa no es tan diferente  / no sé pero me parecía  muy 


distinto de de inglaterra donde es / ineducado interrumpir si dos  personas... 
4.P. es maleducado 
5.A. maladucado 
6.P. es maleducado ¿ y tú lo entendías como un signo de mala educación? 
7.A. no / me me parecía que era para ellos era normal una vida más comunal y el 


 concepto de espacio personal no:: parecía / el mismo que aquí 
8.P. ¿y eso no lo has observado en españa en general? 







9.A. eh: personalmente no / cuando he estado en españa la gente no no nos 
 molestaba pero en en cuba siempre había personas que querían hablar 


10.P. bueno ¡y haber aprovechado! 
11.A. ¿eh? 
12.P. ¡haber aprovechado! 
13.A. sí 
 


En su viaje no utilizó un diccionario especial, pero dice que le hubiera sido útil un 


diccionario cubano, rechazando diccionarios de americanismos por considerarlos demasiado 


generales. Como alternativa útil consideraría una lista de las palabras distintas. 


 


B) Conocimientos sobre Hispanoamérica 


Sus conocimientos sobre Cuba vienen sobre todo de fuentes periodísticas españolas ( El 


País) , ante las carencias que encuentra en la prensa británica. Deduce que la relación con España 


es “más o menos normal” y los problemas con el resto del continente los personifica en Fidel 


Castro, especialmente en las relaciones con México. También a través de la prensa española 


sigue la situación en Argentina. Considera que la prensa inglesa se interesa sólo por los grandes 


temas de las crisis o los fracasos: los problemas económicos en Argentina, el golpe en 


Venezuela,el narcotráfico en Colombia, etc. , pero que no se ocupa de la vida normal. 


Antes de ir a Cuba se informó en Inglaterra a través de su actividad en una campaña de 


apoyo a Cuba en contra del bloqueo americano y de revistas y libros , pero no a través de 


Internet. Además de la política, tenía conocimientos generales a través de una guía turística. 


En Mánchester mantiene contacto, aunque no continuamente, con una cubana. Aunque 


hablan mucho en inglés, su español no le parece más difícil que el que aprende en clase. 


Tiene un interés general pero difuso en el resto del continente, por ejemplo por Costa Rica. 


Pero “ es un continente tan grande...Es difícil pensar dónde, en dónde iría”.  


 


C) Creencias sobre la lengua 


El hecho de que la mayoría de los profesores del Instituto Cervantes sean del Norte es un 


factor al que él atribuye su dificultad para entender el español en su viaje a Andalucía. Sin 


embargo, dice haber tenido menos dificultades en Cuba, pues “antes de ir pensaba que sería 







difícil, pero no era tanto tanto”.Con todo, dice que las mayores dificultades las encontró “ en el 


acento cuando hablan rápidamente es difícil entender”. 


Su aprendizaje en el Instituto Cervantes lo cree útil también para viajar a Cuba, pues 


parece que sólo “ hay unas palabras cubanas que tienes que aprender”, como guagua en lugar de 


autobús. 


Piensa que “tendría que estar en Cuba más tiempo para aprender o para entender qué 


diferencias hay”. No cuestiona la unidad de la lengua, simplemente “ quizás si sabía más sobre 


Latinoamérica entendía más la distinción, pero me parece más o menos lo mismo”. 


Aunque no sabría decir si existe una variedad más correcta que otra o cuáles son las 


diferencias existentes, no cree que le plantease ningún problema tener un profesor cubano o 


argentino. Eso sí, deja claro que “ tienes que elegir una variedad para aprender el acento, para no 


mezclar la pronunciación; tienes que decir o coche o carro”. 


Sólo es capaz de intuir cuál es la variedad que está aprendiendo, guiado más por criterios 


de política lingüística que de pura lingüística, que, en principio, se impondrían incluso a los 


orígenes de los profesores: 


14.P. ¿qué variedad crees que estás aprendiendo? 
15.A. ¡uh! varie- variedad oficial del gobierno ((risas)) 
16.P. ¿y cuál es esa?¿de qué zona es la variedad oficial del gobierno? 
17.A. supongo que / de castilla 
18.P. ¿supones? 
19.A. ((risas)) 
20.P. pero ¿tus profesores son de castilla? 
21.A. eh: la mayoría vienen del norte de a- cantabria o galicia 
22.P. que no es castilla 
23.A. que no es castilla pero pienso que hablan de un manera que quizás en su  


  casa no hablan 
 


Sin embargo, luego reconoce que algunos profesores tienen un acento algo distinto. Con 


todo, no parece tener muy claro si tener profesores de distinto origen le favorece o no: 


24.A. creo que es mejor aprender o poder entender distintos acentos pero no he  
  pero pienso que nadie aquí habla como:: / los / andaluces 


[...] 
25.P. ¿ y podrías tener algún problema? 







26.A. ¡ah! quizás / cuando he estado en el sur tenía problemas eh: con unas   
 palabras que no entendí 


27.P. ¿y con la pronunciación? 
28.A. sí 
 


Considera que ha contado con suficiente libertad para elegir la variedad que quiere 


aprender. Ha optado por un centro donde se habla español de España y “puedes aprenderlo y 


después cambiar si quieres ir a...”. Según él, basta con la influencia ambiental: 


29.P. ¿y cómo vas a cambiar? 
30.A. ir a otro país 
31.P. ¿y cómo cambias? 
32.A. puedes aprender otra pronunciación o otro vocabulario  
33.P. ¿cuando estás en el país? 
34.A. sí 
35.P. vale ((risas)) 
 


D) Experiencias en clase 


Piensa que sus experiencias en Hispanoamérica apenas las ha podido llevar a clase y que 


no está seguro de si era del interés de lo s compañeros, pues la mayoría se interesan más por 


España. 


Respecto a los materiales de clase, no observa que traten mucho de Latinoamérica. Pero 


conoce el curso Sueños de la BBC, que en su opinión ofrece programas interesantes de México y 


Argentina y una imagen general positiva de Hispanoamérica. Con todo, dice que son “un trozo 


muy pequeño de la vida” y que, si pudiera elegir, optaría por conocer aspectos prácticos más que 


culturales ( “ cuánto cuesta pasar una noche en un hotel, si es peligroso viajar en autobús o cosas 


más importantes”). 


 


E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos 


Recuerda con más nitidez los aspectos léxicos ( p. ej. guagua). Sin embargo, en otros 


casos, identifica como cubanos términos que no lo son ( p. ej. puro / frente a cigarro en el 


español estándar, posiblemente por relacionarlo automáticamente como originario del contexto en 







el que lo ha escuchado con más frecuencia) o cree encontrar un uso más frecuente de 


determinados verbos ( p. ej. regresar / frente al peninsular volver). 


En lo que a la fonética se refiere, observó la omisión de letras, que, sin embargo, no 


identifica con ningún fenómeno andaluz porque se trata de “un acento distinto, único”: 


 


36.A. em parece que hay / hay eh: letras que hace / pronuncian/ ellos dicen que sí  
 / se pronuncian pero son muy muy silenciosas como muchos muchos “aes”   / 
parece una palabra quizás una palabra de seis letras pero tienes tres o   
 cuatro ((risas)) y te tienes que pensar qué... 


 


No pudo apreciar diferencias en las estructuras gramaticales.Sus conocimientos al respecto 


son meramente teóricos: así, ha leído que dicen  comí en lugar de he comido , pero no lo ha 


observado personalmente. 


Respecto a las cuestiones relativas a la cortesía, además de la anterior mención a la 


distancia personal, cree que la gente parecía más divertida y menos formal, incluso más que en 


España ( aunque su apreciación sobre ésta se basa más en lo visto en películas que en 


experiencias personales). 


 


Mark Warrington (M.2) (como estudiante de español) 


 


Profesor de lenguas (nivel Superior 1). Numerosas estancias en España ( Barcelona, Madrid, 


Valencia, Andalucía) y ha mantenido un intercambio prolongado de conversación  con un 


venezolano. No ha viajado a Hispanoamérica, pero tiene planes de viajar a Cuba . 


 


A) Experiencia en Hispanoamérica 


No ha viajado a Hispanoamérica.Sin embargo, ofrece sus observaciones con las 


variedades lingüísticas peninsulares. Independientemente de sus propias apreciaciones ( le 


resultaba más difícil entender en Valencia que en Madrid o Andalucía), encuentra en España 


bastante unidad, en comparación con Alemania “ donde los dialectos son imposibles; son lenguas 


aparte. España no tiene variedades muy difíciles. No muy diferentes.” 







 


B) Conocimientos sobre Hispanoamérica 


Le interesa mucho Cuba, especialmente su música y su cine ( por ejemplo, Buenavista 


Social Club), posiblemente también en parte porque “Cuba está de moda en Inglaterra”. 


Si menciona aspectos negativos de Hispanoamérica, intenta no dar la impresión de crítica 


por ese motivo  e inmediatamente intenta resaltar los aspectos positivos y atractivos. Así se 


observa en el siguiente fragmento, donde , por otra parte, la elección de la música cubana  se 


basa en criterios de “corrección”: 


1.M.2 no quiero transmitir la impresión de que los países hispanoamericanos son 
 peores o no sé / la mayoría...no sé qué saben / la mayoría de la gente saben  que 
los países son más pobres pero no quiero no quiero:: dar la impresión  de que no merece la pena 
visitarlos / eh: / una cosa / la música / de salsa   etcétera es muy importante ((risas)) es un 
poco banal no sé pero tengo  música de gloria estefan / los tres últimos son muy buenos porque 
y he  estudiado con mis alumnos unos textos de las canciones que son muy  buenas y el 
español es muy correcto / creo/ hay alguna vocabulario creo sí  unas palabras por ejemplo 
el son es una palabra cubana 
  


Sus conocimientos sobre Hispanoamérica parecen provenir más de su esfuerzo personal 


para buscar materiales para sus estudiantes que de su experiencia como alumno. Así, la música de 


Gloria Estefan, Ricky Martin o Jenifer López, no ya por los textos de las canciones sino 


simplemente como símbolos de lo latino, que, por otra parte, considera temas más atractivos para 


sus estudiantes que el tema de la deuda. 


 


C) Creencias sobre la lengua 


En el momento en el que mantuvo el intercambio con su amigo venezolano tenía un nivel de 


español que él califica de “bastante bueno”. Aunque considera que el intercambio funcionaba 


bastante bien, “lo difícil de vez en cuando es que no tenía ni idea de si su español - no su nivel 


porque es su lengua maternal, maternelle- Pero, por ejemplo emm dije algo como , no sé  había 


muchas personas en la calle y él dijo no, es habían y a mi parecer es un error ((risas)). No sé, 


porque en el presente dices hay; no hay plural. Habían muchas creo que en América Latina se 


dice...”. 







Su proceso de aprendizaje del español y la valoración que hace de las distintas variedades 


vienen , en cierta forma, condicionados por su calidad de profesor de la lengua para estudiantes 


integrados en el sistema educativo obligatorio. En ese contexto la búsqueda de un moledo es 


esencial, para él y para sus estudiantes adolescentes. Y , en algún momento de la conversación, 


reconoce que tal vez sus criterios fueran algo diferentes si no fuera profesor de idiomas. Algunos 


de estos aspectos podemos observarlos en este fragmento: 


 


2.P. ¿y qué pensaste cuando te corrige ese tipo de errores? 
3.M.2 en este momento pense eh: ¡ah! no sé si su español es lo que yo quiero 


 aprender ((risas)) porque quiero apren- antes de hacer error de de hablar  de:: 
con dialectos o con un acento hay que aprender correct- el español  correcto y es un no sé 
pero...((risas)) 


4.P. ¿y tú crees que el del venezolano no es un español correcto? 
5.M.2 no no eso no es eso ((risas)) pero:: no sé eh: también eh: lo más importante 


 para mí es es enseñar porque es mi profesión y en el futuro quiero enseñar 
 español y por eso quier- quiero aprender lo más la forma más correct- 
 correcta 


6.P. ¿y qué entiendes por correcto? ¿por qué correct- el español más correcto? 
 ¿cuál es para ti la variedad más correcta? 


7.M.2 eh: no sé no sé si es políticamente correcto decir el español peninsular↑ 
8.P. ¿para ti el español peninsular es más correcto? lo tienes más como modelo 
9.M.2 sí sí  / si queremos un modelo... 
10.P. no digamos correct- no sé si correcto pero como modelo que tú quieres 


 aprender ¿es el peninsular? 
11.M.2 sí sí y después hay varaciones / las varac-↑ 
12.P. variaciones 
13.M.2 las variaciones / vale/ lo mismo también / pero creo que necesitamos un 


 modelo ((risas)) para empezar 
 
Está convencido de que el modelo que está aprendiendo en el Instituto Cervantes es el 


peninsular. 


El deseo de ese modelo, como ya ha apuntado, no es excluyente de las variantes, por lo 


que tienen de “auténtico”. Pero es consciente de que en un examen el examinador no quiere 


“errores” y en un examen oral habían muchas personas en la calle es un error, según su propia 


experiencia cuando pasó el Diploma Superior de Español (DSE) de los exámenes DELE. 







Además, tiene como autoridad a la Real Academia, que parece concebir como institución que 


refrenda los criterios del español estándar. 


En sus conversaciones con su intercambio venezolano, no sintió confusión, por ejemplo en 


relación con el léxico, en parte, porque asumía que su léxico -más peninsular- y el de su amigo 


respondían a la descripción de situaciones culturales distintas. De forma que las esporádicas faltas 


de entendimiento mutuo no eran de nivel lingüístico sino social, cultural. Igualmente, acepta la 


convivencia con compañeros de clase que sesean, aunque no esté dispuesto a abandonar su 


modelo e, incluso, en el fondo lo trata como un error: 


 


14.M.2 sesea en lugar de cecea/  pero no es un problema 
15.P. pero tú ceceas  es decir tú no quieres sesear 
16.M.2 no ((risas)) no / no quiero sesear aunque sea probablemente más fácil para 


 nosotros / no sé / no quiero confundir las dos formas / eh: mis alumnos/ 
 porque hacen horrores en como hacen errores de vez en cuando sesean/ de  vez 
en cuando cece- cecean  como lo enseño / y creo que hacen es un error  porque no:: 
/mezclan las dos formas y creo que cuando mezclas las dos las  dos formas  aquí empiezan 
confusiones / si tienes una forma y otra/ creo  que es más fácil comprender / si te acostumbras a 
una forma o a una  persona que habla de una forma cuando cambia la forma aquí empieza la 
 confusión en mi opinión 


 
Todo lo dicho se confirma cuando, ante la posibilidad de tener un profesor argentino, le 


interesaría por los contenidos o las novedades sobre Argentina que podría tener, pero, 


preguntado por lo lingüístico, se muestra reticente:  


 


17.P. y si tuvieras algún profesor hispanoamericano  ¿cómo contemplarías esa 
 posibilidad? por ejemplo tener un profesor argentino 


18.M.2 sí me interesi- interesaría mucho pero de la... desde el punto de vista  lingüístico 
no sé / porque no sé si hablaría con su acento después del curso 


19.P. no te gustaría mezclar / crees que se te iba a pegar el acento que ibas a 
 adquirir 


20.M2 con mi nivel en este momento creo que no / cuando estás más avanzado en  la 
lengua como por ejemplo con mi alemán hablo con el acento de la región  donde estuve un 
año en alemania porque todos mis amigos hablaban con  este este acento / pero:: en un 
curso en el cervantes creo que no pero con  más contacto creo que sí / pero no quiero 
confundir 







21.P. te gustaría reconocerlo ser capaz de reconocer pues otra variedad otro... 
 pero que no interfiera que no interfiera en tu modelo  


 


D) Experiencias en clase 


Como estudiante, considera que en los materiales que ha conocido se tratan con más 


detenimiento los aspectos lingüísticos ( seseo, pronunciación, no uso del vosotros, vocabulario...) 


que los asuntos económicos, sociales, etc. , que él considera más importantes para comprender 


un país. Al mismo tiempo, reconoce que esos aspectos concretados para cada país suponen un 


tema inmenso. 


Sabe que algunos de sus compañeros de clase han estado en Cuba y Ecuador y  cree “que 


hablan de una manera diferente”, especialmente que sesean. No lo considera un problema.Sin 


embargo, él cecea y quiere seguir haciéndolo. 


 


E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos 


Aunque en otros apartados se han ido haciendo referencia a algunos de estos rasgos, 


podríamos añadir una caracterización general del español de México que ha recibido 


indirectamente y que él ha asumido: 


 
22.M.2 no sé me gustaría / viajar pero es muy difícil muy difícil / pero cuando   


 estudiaba en la universidad tenía una amiga que estudiaba español y eh: fue   fue 
a  méjico a méjico de efe y me dijo siempre que el español es más    bonito / en 
su  opinión / el español de méjico es más bonito es más suave    es más...no 
sé / más musical 
 


Keith Doyle (K.) ( entrevista parcial) 


( la parte final de la entrevista no se grabó; a pesar de ello he mantenido los datos grabados que 


resultaban de interés) 


 


Informático ( nivel Intermedio 4 ). Ha visitado gran parte de Hispanoamérica de forma pasajera, 


desde Brasil hasta Nicaragua durante un año , pasando más tiempo en Bolivia (1 mes) y en 


Nicaragua ( tiempo no  especificado) y El Salvador (1 mes) , en estos dos últimos por razones de 







proyectos políticos y trabajando en una brigada de recogida de café. Esporádicamente recibió 


clases de español ( en Sucre con un profesor boliviano, en una escuela para extranjeros en 


Quito...), pero en Inglaterra, antes de viajar, no tuvo profresores nativos, ni hispanoamericanos ni 


españoles. Una gran parte de su tiempo allí hablaba inglés, por su contacto con otros extranjeros; 


sólo en la necesidad de comunicarse con la población o con un viajero japonés “ empecé a 


pensar en español”. Conoce España por motivos turísticos. 


 


A) Experiencia en Hispanoamérica 


Especialmente en Nicaragua y El Salvador mantuvo contacto con la población campesina y 


en las zonas guerrilleras. Con todo, considera que Perú era más peligroso para un extranjero que 


El Salvador durante la guerra (“ni los guerrilleros ni el ejército molestaban mucho a los 


extranjeros”). 


Describe su proceso de adaptación a la lengua en Hispanoamérica. Inicialmente se sintió 


frustrado cuando “ después de once meses en América Latina no me entendían agua”, que él 


atribuye a pronunciarla incorrectamente con “ g dura”, en lugar de una “g” más suave. Preguntado 


si eso le pasó con otras palabras, dice que sí pero que “ después de un tiempo se aprende cómo  


hablar”. 


Considera que después de un mes el viajero se acostumbra a la vida en Hispanoamérica, a 


sus costumbres o circunstancias culturales. Proporciona un ejemplo de su propia experiencia en el 


trato con los funcionarios de correos en Nicaragua y la distinta forma de tratar con ellos por un 


estadounidense recién llegado y él mismo, que ya previamente había sacado la conclusión  - “ 


porque he estado en América Latina mucho tiempo y entendí qué tiene que hacer”- de que en 


América Latina no se puede conseguir nada de un funcionario si te enojas con él, al contrario de 


lo que ocurriría en Inglaterra. Es una conclusión que hace extensiva a la generalidad de los países 


hispanoamericanos, pero no se atreve a hacer lo mismo con España, de donde sólo conoce los 


lugares turísticos. 


Adquirió un nuevo diccionario en Quito, pero simplemente porque el que traía era muy 


pequeño; es decir, que sus carencias nacían del dominio más general de la lengua  y no porque 


viera la necesidad de conocer americanismos. 







También se enfrentó a la lectura de periódicos hispanoamericanos, sin considerar que 


tuviera graves problemas después de dos meses de estancia en el continente. 


 


B) Conocimientos sobre Hispanoamérica 


Nada en la grabación recuperada. 


 


C) Creencias sobre la lengua 


Para explicar su forma de abordar algunas cuestiones de léxico, recurre a comparar la 


situación del español con la del inglés. Así, dice que en El Salvador la palabra para muy es bien y 


entonces muy bien es bien bien y es bastante fácil de entender porque en algunas partes de 


Inglaterra se habla la misma cosa. Donde en inglés en algunas partes well significa good , muy.  


En general, la variante de Nicaragua le parecía mucho más fácil. 


Por otra parte, cree que los nicaragüenses no esperan que los extranjeros hablen con el vos 


, de forma que llega a la conlusión de que “ los estudiantes no tienen que aprender los verbos, 


pero tienen que saber la palabra vos para cuando oyen la palabra en Nicaragua entienden qué 


significa”. Es decir, para él se trataría más de una competencia pasiva de reconocimiento del 


fenómeno más que de la necesidad de un uso activo. 


 


D) Experiencias en clase 


Cita las carencias que ha encontrado en la explicación del voseo. Incluso cuando se le pide 


una explicación del fenómeno, él mismo recurre al tipo de conocimiento teórico adquirido en su 


formación, sin ser capaz de una explicación práctica: 


1.P ¿y no cambiabas el verbo? 
2.K. todavía no sé cómo cambiar cómo hablar con vos  porque es // lo  explicaban 


gramáticas muy grande pero en los textos de aprender no  hablan mucho del del del voseo 
3.P. y eh si tuvieras que explicarlo tú ¿cómo lo harías? 
4.K. ¿cómo? 
5.P. si tú tuvieras que explicar el fenómeno del voseo ¿cómo lo harías? 
6.K. ¿el voseo? 
7.P. crees que en los libros que has conocido no te satisface cómo está um? no 


 encuentras una respuesta um? / ¿cómo lo explicarías tú para un estudiante 
 extranjero? 







8.K. ah! bueno eh// en// en algunos países / nicaragua y tal vez argentina/ eh: se  dice 
el vos en lugar de tú / esta forma de hablar está llamada el voseo /  también en los verbos 
cambian / no sé cómo. 


 


E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos 


Como fenómenos generales cita la eliminación de la  “s” final ( [do] frente a [dos] ) y el uso 


de vos en lugar de tú. Sólo adaptaba su lengua parcialmente, utilizando la forma vos, pero siendo 


incapaz de adaptar el paradigma verbal, por desconocimiento de cómo hacerlo correctamente. 


En ocasiones afrontó situaciones curiosas o pequeños equívocos léxicos sin mayor 


trascendencia. Así, en Belice, le resultó graciosa la confusión de falsos amigos inglés molest  y 


español molestar, cuando una mujer le preguntó “ ¿ puedo molestarle?”. O en Quito, cuando 


preguntó por el [manajer] del banco traduciendo directamente del manager inglés y 


pronunciándolo con criterios españoles.En todo caso, son situaciones derivadas más de su 


desconocimiento de la lengua general que de problemas con variantes específicas de 


Hispanoamérica. 


 


 


 


 


6.2.4.3.ENTREVISTAS A PROFESORES HISPANOAMERICANOS9 


 


Alejandra Gonaldi (Ale.) 


 


A) Identificación 


Profesora argentina.Es de La Plata, ciudad cerca de Buenos Aires.Tiene dos años de 


experiencia como profesora de español. Es su primera experiencia como profesora de lenguas. 


                                                 
9 En el caso especialmente de los profesores hispanoamericanos sólo transcribo los 


aspectos fonéticos que resultan de interés y no todos los rasgos de sus variantes. 







Aunque tiene algunos cursos de pedagogía, profesionalmente es diseñadora gráfica. De los demás 


países de lengua española sólo ha estado en España y de forma esporádica. Da clases en el 


Instituto Cervantes de Mánchester y en un college de Stockport. 


 


B) Creencias sobre la lengua e Hispanoamérica 


No considera el español de América y el español peninsular como dos cosas distintas y 


resalta que también en Argentina hay zonas donde se dan importantes variantes. Por ello, dice 


hablar “español de Buenos Aires”, por la mezcla, la influencia de otras lenguas... 


No considera que haya variedades mejores que otras, pero distingue entre el peninsular y 


otras variedades hispanoamericanas, sintiéndose más próxima al primero, pues parece aceptarlo  


más fácilmente: 


 


1.P. y cuando la gente dice...o la idea esa de que el español peninsular es  el español 
de verdad o el español mejor ¿tú qué piensas entonces cuando  oyes eso? 


2.Ale. eh: no que sea mejor pero sí es el origen / en en el colegio secundario 
 aprendemos español-español eh como español no como...es más / la  materia se 
llama castellano / no se llama español eh y lo que sí se  llama es  literatura española que es 
otra otra asignatura / pero no / lo  que sí  es más  diferente y que no pasa con el español es 
el español en méjico / tienen  muchas muchas más / palabras distintas o quizás no estamos tan 
 acostumbrados a escucharlas como XXX en españa 


3.P. ¿te suena más o te parece más distinto que tu español el de méjico que el de 
 españa?¿mucho más distinto? 


4.Ale. sí sí mucho mucho más distinto / no sé / la novelas mejicanas / hay partes  que 
no entiendo de qué están hablando /directamente / no es que una una  otra palabra / es que / que 
no entendés de qué están hablando / no pasa con  / en general pasa cuando la novela trata de 
alguien pobre y alguien rico / el  alguien rico habla como en españa o con con palabras que 
tú vas a entender  y el pobre es otro idioma es otro idioma 


 


Se deduce también de sus palabras que, como les ocurre a algunos estudiantes, mezcla 


criterios diatópicos y diastráticos. 


                                                                                                                                                     


Por otra parte, mantengo “P.” para designar la parte de la profesora-entrevistadora para 
mantener la identidad y no crear confusión. 







Preguntada por las relaciones de Argentina con España, ante las críticas revividas durante el 


Quinto Centenario, las considera injustificadas no porque no mataran indios (confirmando la 


identificación de españoles con  conquistadores) sino porque “en Argentina nadie tiene sangre 


india ; los indios del sur son indios de Chile, no de Argentina”.  


Además, no se siente parte de la misma comunidad cultural: “ yo creo que somos mucho 


más europeos que cualquiera en Latinoamérica”. Así, las identidades nacionales están por encima 


de la hispanoamericana, igual que opina ocurre en Europa. También se muestra muy escéptica 


respecto a proyectos como Mercosur: “ es más, se está viendo que no funciona, directamente”. 


Tampoco parece muy segura de qué países integran Mercosur: Brasil y Argentina y cree que 


también Paraguay y Uruguay  ( “Paraguay y Uruguay, nada, y Brasil y Argentina, cuando no tiene 


crisis uno, tiene el otro, así que...”). No es consciente, o al menos no le había prestado antes la 


atención suficiente, del potencial económico que los intercambios con Brasil puede aportar a la 


enseñanza del español. Tal vez, en realidad no haga sino reflejar la opinión de alguien de la calle 


que -como le ocurría a ella entonces- no se mueve en el círculo de la enseñanza de español. 


Realmente, está identificando la enseñanza como algo relacionado con una enseñanza de 


academias o centros de estudios, hasta que reconoce el intercambio existente a nivel empresarial: 


 
5.Ale. [...] no ví propaganda de cursos de español en argentina / lo que sí  hay y 


 mucho es / cuando se habla del intercambio entre portugués y español /
 pero como nivel empresario / como que las empresas hacen sus  propios...eh 
capacitan a la gente con lengua pero no porque haya una  academia un instituto [...] 


 
En este sentido, su experiencia en Inglaterra no le ha aportado mucho, pues sólo ha 


conocido un caso y los empleados sólo deseaban el español para hacer turismo. 


 


C) Experiencia en clase 


Lo primero que ha observado es que su actividad como profesora le ha ayudado a 


reflexionar sobre la lengua y sobre las diferentes variantes, de las que antes no era tan consciente, 


más allá del “acento”.  


En clase es consciente de que habla una variedad de español diferente del peninsular 


cuando lo enseña y toma decisiones en relación con ello. Así, estudia el libro y el léxico que puede 







ser diferente y se adapta a los criterios peninsulares por lo que ella considera intereses de los 


alumnos: la proximidad a España y evitarles confusión: 


 


6.Ale. no porque sea mejor o peor pero la gente que está aquí está mucho más 
 cerca de: de españa que de argentina y cuando están empezando y si hay  algo 
distinto piensan o que está mal o que se equivocaron o que... no no  quiero crearles a ellos esa 
confusión ¡ep! bueno me ha pasado / hab-  hablando de comidas en un  momento dije jugo 
de naranja en vez de zumo  de naranja y pensaron que lo estaba  diciendo mal a propósito 
((risas))  entonces no quiero crearles ese esa doble ...o el vos / trato de evitarlo 


 
Sin embargo, no considera que esa adaptación le haga ser menos natural. A veces, esa 


adaptación pasa a su vida diaria ( especialmente en el léxico: patatas , coche, maleta) y olvida el 


voseo cuando habla con su marido, también argentino.Es más, considera que es algo que se “le va 


a quedar” de forma permanente.Por otra parte, cree que sólo los de Buenos Aires van a ser 


capaces de apreciar el cambio y no el resto de amigos hispanoamericanos. 


Dice prestar menos atención a esos elementos lingüísticos cuando trabaja con niveles 


intermedios y avanzados, pues da por hecho  que éstos sí son capaces de discernir: “ los más 


altos yo creo que tienen una idea de que son cosas distintas”. 


Cree que cuando dice que es argentina crea más ansiedad que interés; los alumnos quieren 


saber si el español que van a aprender es igual o cuáles son las diferencias y sólo a veces alguien 


muestra interés por Argentina o por Hispanoamérica en general, y tampoco por su parte crea un 


vínculo especial con los que han viajado allí. Por otro lado, los que muestran interés parecen 


esperar que como hispanoamericana conozca todas las variedades léxicas del continente. 


Uno de los principales aspectos que cree que puede producir confusión en sus estudiantes 


ingleses  es su yeísmo rehilado, que ella explica así: 


 


7.Ale. sí con el [zo] y no el [yo] / pero con iniciales solamente porque como que 
 están muy / pegados a la pronunciación / entonces / creo que es algo del 
 inglés que que una palabra inglesa con una variación de sonido cambia de 
 signif- significado / entonces todavía éstos están muy muy asustados y 
 entonces tratan de copiar...y entonces cómo si yo antes decía así y ahora  no 
lo puedo decir así o... 


 







Por todo ello, la preparación de las clases le supone un esfuerzo complementario y le exige 


más tiempo, al menos cuando prepara un curso por primera vez.  


A veces ha llevado a clase expresamente actividades relativas a las variedades del español, 


aunque no en los niveles iniciales; sólo con los niveles intermedios,“ cuando se ha dado la 


situación de que alguien ha preguntado o cuando se dan, por ejemplo, comidas o cosas que 


puede haber de las dos cosas”, incluso a partir de palabras específicas escuchadas por los 


estudiantes en Canarias ( banana / plátano, auto / coche ). Es decir, sin una programación 


previa, aunque cree que no conviene improvisar ni incorporar demasiado léxico duplicado.  


Es conocedora de las previsiones existentes en el Plan Curricular del Instituto Cervantes  


respecto a la divulgación lingüística y cultural de Hispanoamérica y cree, precisamente, que debe 


enseñarse la gramática con lo cultural, como una forma también de aproximar el continente a los 


ingleses. Para ella, “Inglaterra está muy muy lejos y son muy pocos los estudiantes ingleses que 


han ido o piensan ir [a Hispanoamérica]”. 


 Cree que lo que más les interesa de Hispanoamérica es lo relacionado con el turismo, más 


que aspectos históricos. Curiosamente, ha encontrado que no tienen una idea clara de las 


dimensiones del continente y de las distancias, extrañándose sus alumnos de que ella no hay ido 


nunca a Venezuela. Además, creen éstos que los hispanoamericanos se conocen más entre ellos, 


cuando en realidad ella sólo conoce su país, porque, a mayor abundamiento, “los argentinos 


estamos más cerca de las cosas italianas y españolas y alemanas que de lo que es Latinoamérica”.  


Su profesión le ha hecho reflexionar sobre lo que fue su propio proceso de aprendizaje de 


la lengua. Recuerda que en clase aprendía un español estándar, distinto del que luego hablaba 


fuera de la clase.  


Otra de las consecuencias ha sido interesarse por las variedades de otros países 


hispanoamericanos, profundizando más allá del “acento”: 


 


8.Ale. no no yo pienso que sí es necesario / es más / creo que ahora estoy  viéndole el 
gusto o:: o encontrando las cosas o al menos siendo consciente  de cuáles son esas...que 
que las diferencias no quedan en el acento // como  fue hasta ahora / sí los mejicanos hablan 
lindo porque hablan esas palabras  distintas o el cantito es lindo / pero / pero no por supuesto 
que sí que me  gusta 







 
Con todo, todavía retiene la imagen de los estereotipos y la tendencia a usar frases de las 


telenovelas o a imitar acento mejicano o colombiano o venezolano para representar situaciones 


cómicas o de confusión: 


 


9.Ale. como que era otro idioma / y no sé si era el acento la forma de decirlo / era 
 como decir está hablando en chino 


 
También nos hace partícipes del estereotipo que cree que los argentinos tienen del acento 


de los españoles.Consideran que están fascinados por él porque les llega a través de actores y 


actrices admirados y atractivos ( Imanol Arias, José Sacristán, Charo López), distinguiendo esta 


vez el aspecto diatópico de otros aspectos: 


 


10.Ale. entonces ese acento con con esa voz gruesa entonces muy seductor y XXX 
 había una persona un locutor de radio que siempre decía que claro a las 
 mujeres argentinas les gusta el acento español  y se mueren por un español  que 
le diga al oído:::y entonces hacía la voz de josé sacristán por ejemplo /  decía pero qué 
pasa si / lo mismo le dice otro español y hacía la voz / de un  / de un español de un bar de un 
mozo de bar muy muy cerrado y y como: /  más duro / que no que no era tan dulce como la 
del actor y ...decía bueno a  ver si le gusta así que habla así decía claro era totalmente distinto 


[...] 
11.Ale. gritando o diciendo un café/ qué sé yo/ venga por acá, vaya por allá  y esas 


 cosas / que no era sólo el acento español sino que era la persona / si le 
 gustaba a las mujeres era sacristán no era el acento de sacristán 


 


D) Materiales 


Aprecia que en algunos materiales , como las grabaciones de Gente 2, aparezcan distintos 


modelos de pronunciación y también en lo personal se siente reconfortada con la aparición de 


argentinos en las grabaciones  ( “me hace mucha gracia”). Otros acentos de las grabaciones le 


resultan más difíciles de identificar, aunque cree que, para ella, los más claros son el mejicano y el 


peruano. 


Frente a la casi inexistente presencia de elementos hispanoamericanos en la antigua edición 


de ELE  1( editorial SM), valora la presencia en Gente 2, especialmente en las grabaciones. Con 


todo, considera que en este caso a veces los estudiantes “se desubican” por dos motivos: no se 







les advierte previamente que van a escuchar a hispanoamericanos y porque las conversaciones “ 


son naturales” y escuchan palabras que no han tenido oportunidad de conocer durante la lección. 


 


E) Relaciones con otros profesores 


Sobre todo al principio sentía la necesidad de confirmar o preguntar todas sus dudas a 


profesores peninsulares, que la tranquilizaban diciéndole “no te preocupes tanto”, “no es tan 


diferente”. Pero ella prefiere seguir preguntando “ sólo por no confundirlos”. 


Por otra parte, ha intentado encontrar el equilibrio entre ser el elemento enriquecedor y el 


elemento exótico.No se siente incómoda con esa situación y se muestra dispuesta a responder a 


las peticiones de información de los demás. 


Cree que también en la institución en que trabaja, el Instituto Cervantes, se valora la 


presencia hispanoamericana como la posibilidad de tener más variedad que ofrecer. 


Aunque conoce a otros profesores hispanoamericanos, no parece haber tenido interés en 


comentar con ellos sus inquietudes profesionales. Tampoco cree que formen un grupo aparte. 


 


Marcela Martínez (Mar.) 


A) Identificación 


Es colombiana, de Bogotá. Tiene formación en Lingüística General aplicada a la enseñanza 


de lenguas extranjeras, principalmente en inglés. Su principal experiencia es la enseñanza del inglés 


en medios universitarios en Bogotá. En su departamento universitario trabajó en diferentes 


proyectos sobre el aprendizaje de lenguas, en especial la comprensión auditiva y los elementos 


paralingüísticos,  las dificultades emocionales para aprender inglés o la evaluación.  


En el momento de realizar la entrevista estaba realizando el Curso de Formación de 


Profesores del Instituto Cervantes de Mánchester y actualmente se ha incorporado como 


profesora colaboradora. 


 


B) Creencias sobre la lengua e Hispanoamérica 







Cree que las discrepancias que ella ha observado en el aprendizaje de inglés entre las 


expectativas y lo que los centros ofrecen no se da en el Instituto Cervantes gracias al predominio 


de métodos comunicativos.  


No conoce mucho España, aunque estudió en un colegio español de teresianas en Bogotá  


( la Enseñanza Primaria) y ha realizado una corta visita a Madrid. Esta última me interesa por una 


experiencia muy concreta que tuvo: 


 


1.Mar. ignorancia / esto prueba la importancia de saber / algo / sobre / las   
  características de la lengua del lugar a donde uno va / si alguien me hubiera  
 dicho a mí / lo que hoy sé/no me habría sentido ni agredida ni ofendida ni   
 nada / porque en colombia  tchsssss  se llama a los perros / no a la gente /   
 porque:: por favor y gracias lo usas muchísimo y yo en un café /    
 en...¿cómo se llama esa plaza o esa glorieta o lo que sea y hay unas fuentes   y 
llegan buses en madrid? no sé/ pedí un expreso XXX dije por favor un   
 expreso me trajeron un expreso dije muchas gracias y el señor me dijo ¿por  
 qué me das las gracias?¿no me vas a pagar o qué?  ((con tono enfadado)) y  
 yo me quedé::entonces mi única experiencia / allí / en ese- pues hoy la   
 entiendo pero en ese momento mi reacción ...fue pensar esta gente, son   
 unos groseros / no tienen modales ((risas)) y nada más / la musicalidad ↑ /  
 digamos / de la lengua ((sonidos cortantes)) y tienes sonidos que para   
 nosotros son muy  fuertes/ las jotas [...]  (( y aludiendo a una actividad de  
 Abanico de una encuesta en la calle)) pues eso para mí es cortante / seco /   
 en fin 


 
Cree que se quedó entonces con una imagen empobrecida, pero por su propia ignorancia.  


La apreciación de esas diferencias de orden pragmático no es algo esporádico en ella, sino 


que también recoge las impresiones de su marido, nigeriano, en relación a españoles y 


colombianos. Narra la mala impresión que le ha causado a él la actitud en el lenguaje de una 


compañera española; los ingleses la interpretaban como una grosera [no sabemos si es que en 


realidad lo era, pero no es relevante] y Marcela respondió: “no es una grosera, es española”. De 


la misma forma, a su marido le llamaba la atención en Bogotá la actitud tan ceremoniosa de los 


taxistas, de una casi excesiva amabilidad: 


-buenos días , señor ¿cómo le va? 
-muy bien 
-¿cómo le ha ido? 







-muy bien, gracias 
-¿dónde le llevo?¿dónde desea que le lleve? 
-... 
-muy amable, adiós, gracias... 
 
Asimismo, respecto al please inglés dice: “a ustedes les debe de parecer pesadísimo, que 


sobra, que ya no tanto [...] yo creo que en Bogotá te desesperarías”. Cree, de todas formas, que 


es muy particular de Bogotá y que sus amigos cubanos también le preguntan por qué dice tanto 


gracias. 


A mayor abundamiento, ha visto cómo reaccionan los españoles en Mánchester ante su 


español; le dicen que habla “dulcísimo” y ella se sorprende. 


Como anécdota, reproduce la opinión de una amiga colombiana que ha vivido en España 


durante quince años y a la que las películas de Almodóvar ya no le dan risa “porque los españoles 


son así: el tono, la manera... y el acento de [Carmen Maura] es fortísimo...”. 


Aparentemente no había tenido contacto con el español de España hasta que empezó el 


Curso de Formación y se dió cuenta de que había “muchísimas, pero muchísimas” diferencias de 


vocabulario, además del voseo. Pero también por otros aspectos, que definen lo que ella 


considera españolidad: 


 


2.Mar. lo estoy viendo como algo pues bien distinto / y no sólo por el vocabulario   por 
el uso del vosotros  sino por / obviamente la parte coloquial la  entonación y la manera de 
ser XXX es que somos lenguaje  es que la gente  es lenguaje / entonces... van tan 
unido los gestos los movimientos  corporales XXX hay una cosa que es ser español / la 
españolidad si  quieres / y eso se ve en el lenguaje y lo mismo los colombianos 


 


Sin embargo, ella misma nos dice que en su infancia asistió en Bogotá a un colegio español 


y que, como anécdota llegaba hablando con la “z” a casa, donde decían “ésta está hablando 


español de España” y afirma que “les parecía divino”. Pero después, a partir de la Secundaria, 


cambió de colegio y perdió el uso. Parece ser que hasta ahora no había vuelto a reencontrarse 


con la variedad peninsular, salvo su estancia de una semana en Madrid. 


Por lo demás, define algunas de las modalidades lingüísticas que geográficamente se 


encuentran en Colombia: los costeños ( con la pérdida de la “s”, vocabulario específico), los 







paisas (Antioquia, Medellín; alargan las “s” y es muy cantadísimo, más arrastrao), el interior 


(Bogotá, supuestamente fríos, reservados en el trato) los vallecaucanos (Cali; cambian -n final en 


-m, usan  vos,  tienen unas acentuaciones muy particulares, no usan el subjuntivo en casos que 


deberían)... Su percepción es que en Bogotá “somos más neutros, pero a lo mejor yo soy muy 


exagerada; me oyen con una musicalidad que yo no oigo”. Sin embargo, no cree que Bogotá 


imponga la norma en el país, aunque se da cuenta de que en los medios de comunicación los 


paisas neutralizan su acento.Deja claro que hay otras modalidades en Colombia, pero para ella las 


citadas serían las más significativas. 


Refiriéndose al continente entero, siente que hay variedades  muy representativas, tal vez 


porque se exageran más algunos rasgos o porque sabemos más de esos países o porque oímos 


hablar de ellos más: Argentina  o México  son “más particulares que otros” como Paraguay, del 


que nunca se oye hablar, “que es una cosa más uniforme o con menos rasgos que sobresalen”. 


También resalta diferencias de léxico entre diferentes zonas geográficas, pero le parece un 


aspecto con el que no hay que obsesionarse por la amplitud misma del fenómeno, pues resultaría 


inabarcable. Así, recuerda que bolsa de plástico se llama chuspa por los caleños y  nylon  en 


Cuba y que “como te pongas a averiguar te enloqueces”. 


Ella ha visitado Ecuador, Cuba y México, donde conscientemente elaboraba pequeños 


glosarios de las palabras diferentes. Siempre ha mostrado una disposición muy abierta a conocer 


otras variedades, posiblemente porque en el fondo las ve como una riqueza interesante y no un 


obstáculo. Es más bien un proceso de descubrimiento: 


 


3.Mar. más que todo me produce risa / no risa de burla obviamente sino de ¡ah! /  qué 
simpático qué curioso [...] méxico para mí ir a méxico es reírme la  mitad del tiempo [...] el 
mexicano además de ser muy simpático habla muy  chistoso pero chistoso en un sentido 
positivo [...] desde que pisé méxico  empezaron a decirme  señorita martínez ↑ y ¿qué se le 
ofrece? ¿le checo la  maleta señorita? / pues a la orden señorita ↑   ((todo imitando el 
acento  mexicano)) [...] y no es burla / me gusta  me gusta me gusta / y el 
 padrinísimo y...  


[...] 
 cuba [...] un poquitín [más difícil] pero no es por ser colombiana / es la 


 misma dificultad que se tiene con un costeño [...] porque se comen  ((imita)) 
esta cosa líquida / la misma dificultad con un portorriqueño un  cubano un costeño... 







 
Respecto al Instituto Cervantes, a través del Plan Curricular y de la página web donde se 


recoge la ley de creación, se ha formado la idea de que hay una defensa de la lengua y de la 


cultura de la península y de Hispanoamérica y le parece una actitud muy moderna, por contraste 


con el British Council: “no es carreta. No es una cosa por impresionar o por decir. No es una 


excusa para ser pluralistas o incluyentes cuando no lo son. Lo están siendo”. 


En su experiencia de aprendizaje de inglés durante sus estudios universitarios no hubo una 


atención particular a las variedades; simplemente “vas aprendiendo la lengua por 


accidente...entonces, tienes una pronunciación australiana, inglesa, gringa...y te vas dando cuenta”. 


En general, la importancia se le daba a la gramática, “una gramática que no necesariamente refleja 


la manera como hablan ni los unos ni los otros”. Y dependiendo de dónde era la profesora, 


americana o inglesa, se acababa aprendiendo cosas de cada sitio y, aunque estaba en Colombia, 


no mayoritariamente americanas. Tampoco es muy consciente de que las diferencias entre 


distintas zonas del Reino Unido sean tan abismales y que haya dificultades reales de 


entendimiento. Sin duda, esta experiencia como aprendiz de inglés puede marcar su forma de 


enfocar la enseñanza de la lengua española, de forma que se acabaría aprendiendo un poco de 


cada sitio por azar. 


Aunque en el momento de realizar la entrevista todavía no trabajaba como profesora de 


español, tenía las ideas muy claras sobre qué variedad utilizar en clase: la que se conoce y domina: 


 
4.Mar. yo no creo que uno pueda dejar de ser uno / que la relación que lo que que 


 parte del éxito buena parte / precismente porque es un encuentro 
 psicológico-emocional / creo tanto en eso/ que buena parte del éxito / en el 
 aprendizaje de una lengua/ como tiene que ver tanto con eso con su parte 
 emocional y parte de relación con el otro entonces estoy tan convencida /  que 
la relación con el profesor es / y entre el grupo/ es tan importante / que  si tú tratas de ser 
quien no eres no va a resultar / y tú eres / insisto/ uno es  lengua / tú eres quien eres por eso 
por la manera como hablas lo que  utilizas para hacerte entender la parte corporal visual los 
ojos las  manos...que me pidan que dé una clase tratando de hablar como un  español es 
como que me digan que no use las manos para hablar [...]  podré aprender vocabulario [...] 
pero una cosa es que amplíe mi  conocimiento [...] // a propuesta podría imitar si quieres / 
yo puedo imitar  las regiones de colombia puedo imitar un poquito un español puedo imitar 
 un cubano...pero:: que yo diga voy a traer voy a enseñar / no/ yo no puedo 
 dejar de ser quien soy / y yo soy lengua y mi lengua es la que se usa en 







 colombia [...] como yo estoy dentro de mi colombianidad no me puedo  salir 
de ella 


 
Cree que para el mundo Hispanoamérica es Argentina, México y Perú, tal y como se ve en 


relación al turismo, las noticias...; a su vez, para el hombre común Argentina es el fútbol, México 


la comida y los mariachis, Perú “la cosa indígena, las pirámides y todo eso”. Es decir, hay muchos 


estereotipos creados, según su percepción, hace diez años cuando estudió en Inglaterra y ahora, 


que no ha cambiado mucho. También parece molesta con la utilización del término Sudamérica 


para referirse a México y es partidaria de que si “se nos quiere meter a todos” hay que decir 


Latinoamérica o Hispanoamérica. 


Opina que el predominio de los grandes países no tiene nada que ver con la lengua, con el 


mayor peso de esas variedades lingüísticas sino con lo que ella llama “la visibilidad” del país en el 


mundo. Aunque no sabe a ciencia cierta de qué depende esa “visibilidad”, parece atribuirla a la 


difusión de referentes culturales populares, esencialmente el fútbol, pero también la gastronomía o 


la música. Posiblemente, tras compartir sus ideas con la entrevistadora, acepta como posible que 


también influya el hecho de ser zonas de atracción turística. 


Finalmente, reconoce que hasta ahora no había tenido la oportunidad de reflexionar sobre 


su lengua materna como lo ha hecho en esta entrevista, pues siempre había utilizado el español 


como un instrumento para reflexionar sobre el inglés o sobre otros aspectos del aprendizaje en 


general. 


 


C) Experiencia en clase 
 
Todavía no había empezado su labor en el centro y no estaba muy segura - sólo ha 


practicado con un grupo elemental- de cuál podía ser la reacción de los alumnos; piensa en 


distintas posibilidades: puede parecer exótica, una fuente de información sobre Sudamérica, no 


ser considerada nativa, un elemento de bloqueo para el estudiante que no se da la oportunidad... 


De todas formas, no considera conveniente llevar a los niveles más bajos las variedades del 


español, aunque sí les haría tomar conciencia de que existen. Lo contrario podría causarles una 


confusión innecesaria. Cree que inicialmente el estudiante necesita afirmarse, sentirse seguro, antes 







de lanzarse a otras cosas. Y siempre poniendo el énfasis en que es más lo común que lo diferente 


y que nos entendemos y que nos une una historia común y un lenguaje. Empezaría introduciendo 


primero los elementos culturales y de la lengua, inicialmente, sólo palabras que puedan causar 


malentendidos terribles y si se sabe que el grupo va a ir a un destino en el que esa información les 


vaya a resultar útil. 


Añade que lo importante es comunicar y que no somos diccionarios y que, por tanto, el 


problema no es insalvable.  


De la misma forma, ella está abierta a aprender español de España, porque le interesa y le 


enriquece. 


 
D) Materiales 


Muestra su predisposición a adaptarse a los materiales que ofrecen un español más 


estándar, de acuerdo con los intereses del grupo. 


En los materiales que hasta ese momento había tenido ocasión de ver no había encontrado 


ninguna referencia a Colombia y, como hemos visto, tampoco parece muy cómoda con el 


predominio de los grandes países americanos. 


 


E) Relaciones con otros profesores 


Lo primero que pensó cuando se matriculó en el Curso de Formación es que no habría 


campo para una hispanoamericana en el Instituto Cervantes. Le sorprendió que hubiera una 


argentina trabajando en el centro, a pesar de haber dicho que había consultado la página web y la 


ley de creación donde se especifican los objetivos del Instituto Cervantes. Por tanto, en el fondo 


subyacía una cierta desconfianza. 


Entre el grupo de profesores que asistían al Curso de Formación ha sentido más positividad 


que negatividad, porque no se esperaba que los demás mostraran interés por su forma de hablar 


español o por la cultura colombiana, aunque luego eso haya quedado en un interés vago y no se 


haya materializado en la petición de materiales específicos o el aprendizaje efectivo de léxico más 


específico. 







Ve en los profesores españoles una fuente de información para tener acceso a lo que 


ocurre en España , dado que no puede vivir allí, pues los libros o las explicaciones teóricas le 


parecen de poca efectividad: 


 


5.Mar. tengo que relacionarme con españoles / es la única manera / lo puedo leer  en 
un libro / me puedes explicar que en España ...ta ta ta ta ta ta y eso es  un texto / un texto 
frío muerto y XXX la gente la gente y a punta de  preguntarle a la gente / pero aun así uy el 
mundo cambia mucho cuando  uno ha estado en el lugar [...] en una semana aprendí más de la / 
 españolidad si se puede hablar de eso que en muchos años de haber  estudiado 
en colegio con españolas 
 


Blanca Speakman (B.) 


[ la parte inicial de la grabación responde ampliamente a la toma de contacto (posiblemente 


influencia del hecho de estar realizando la entrevista en su casa) y no tiene un especial interés para 


la investigación] 


 


A) Identificación 


Es colombiana. Nació en un pueblo cerca de Bogotá y se crió en la capital. Licenciada en 


inglés y francés. Se dedicó a la enseñanza de esas lenguas y de español en niveles de Primaria y 


Secundaria en Colombia. LLeva 20 años en el Reino Unido enseñando español a extranjeros. 


Enseña esencialmente a adultos en grupos nocturnos en un college de Stockport. En este 


momento sólo niveles iniciales y conversación. No ha enseñado en España; conoce España como 


turista. 


 


B) Creencias sobre la lengua e Hispanoamérica 


Sabe del interés de los ingleses por visitar Hispanoamérica a pesar del  peligro que ella ve 


(“les atrae el peligro“,“les da la adrenalina”)y lo atribuye esencialmente a que les resulta barato 


(“la plata de aquí para allá se multiplica”) y también les gusta que “la gente es amigable”, “el 


ambiente”, “se relajan bastante”, “la gente es más abierta, en que empiezan a charlarles...”. Pero 


en el contexto en el que ella trabaja están más interesados en España, casi exclusivamente.Llama 


la atención que el interés creciente y la motivación de los estudiantes adultos por España está en 







contradicción con el fenómeno, que por experiencia viene observando, de descenso de la 


demanda en los niveles de la enseñanza obligatoria, donde se prefiere el estudio del alemán y el 


francés. 


A la inversa, ella ha viajado a España por razones turísticas y por identificación con los 


elementos culturales españoles, por lo que es similar a Colombia y por lo que le recuerda a ésta, 


especialmente en el aspecto ambiental: arquitectura, iglesias, calles angostas, balcones, andenes, 


aleros de las casas y, aunque la gente menos, también la tranquilidad y la relajación. La verdad es 


que con la gente ha tenido menos contacto directo: cree que “en general son tratables; si pueden 


ayudar, ayudan; pero hay otros que son como muy...orgullosos de sí mismos”. 


Respecto a la lengua, compara la forma de hablar de “el español” y “el latino” ( aun 


sabiendo que no todos son iguales) y cree que los españoles son más bruscos, frente a los latinos, 


que muestran más respeto en el trato hacia los demás. Como ejemplo, cree que algunos 


españoles son más burdos y dicen cosas contra la Iglesia que suenan muy duras y que tal vez para 


los españoles sean normales. 


Considera que, salvo pequeñas diferencias léxicas, nada perturba realmente la 


comunicación entre los hispanohablantes: 


 


1.B. yo diría:: eh: gramaticalmente / pues es igual / no es cierto↑/ que la  gramática la 
gramática es una sola / pero hay:: terminología diferente / no  es cierto↑ / pero lo que decía yo / 
no es un impedimento para decir no / no  me puedo hablar con aquella gente porque son 
españoles y yo colombiana::  no / sino simplemente va a haber terminología / va a ser local de 
esa región  y de pronto la usan en españa pero no en colombia / no es  cierto↑/em pero 
 pero yo diría que no / en general eh: no no hay:: no hay problema 


 


 


Pone de manifiesto que debemos vivir las diferencias con naturalidad porque también 


dentro de Colombia hay variedades y en España ocurre lo mismo entre el Norte y el Sur, pero 


“todo el mundo hablamos español ¿no? , pero tienen su propia terminología ¿no? [pone como 


ejemplo papas / patatas] ”.Recuerda a sus alumnos que además, “en España no se van a 


encontrar sólo gente que hable el español de España”. 







Cuando tiene que comparar las variedades españoles y las americanas, opina que 


“encuentra uno más español puro en Sudamérica que en la misma España, por lo que ha estado 


tan retirado de la influencia allá [...] más viejo, más antiguo”. Cree que: 


 


  2.B. el español más claro es colombiano / se habla mucho más claro// por   
 ejemplo los mismos estudiantes me dicen eso / dice:: se entiende más / lo   
 entienden más a uno en el sentido de:: hablarlo / no es cierto ↑ / cuando se   está 
dialogando con ellos entienden más que si habla un...español  


 
Pone como ejemplo el de su hija, que aprendió español con ella y que en el momento de 


preparar el examen de GCSE con una profesora inglesa tuvo dificultades inicialmente para 


entenderla. 


Por lo demás, dice que comprender otras variedades hispanoamericanas no le plantea 


ningún problema, aclarados algunos términos que pueden ser distintos; pero “el resto es igual”. 


Observa  que a los estudiantes lo que les gusta es que el profesor sea nativo, 


independientemente del origen concreto. Con todo, no parecen ser siempre conscientes de que es 


colombiana y le preguntan por España como si identificaran a todo hablante de español con esta 


nacionalidad o por hablar español tuviera que conocer todo el ámbito hispánico. 


Finalmente, cree que en el Instituto Cervantes no se dan suficientes oportunidades a los 


hispanoamericanos. 


 


C) Experiencia en clase 


Ella siempre se presenta como colombiana; está orgullosa de ello. Respecto a la lengua, 


nunca ha pretendido adaptar una modalidad con “z”, en lo que ella simplifica la variedad de 


España, “porque no me gusta, simplemente”. Pero, a partir de tener que explicar esta afirmación, 


hace toda una descripción de su planteamiento de las variedades en el aula: 


 


3.B. no no no no me gusta en el sentido/ no que no me guste / no me gusta yo  
 practicarla porque siento que: / impostora / si me entiendes ↑ / que yo soy 
 gente  que gente gente / no colombiana / sino latinos que a veces hablan  con 
[θapato]  XXX [...] yo al principio les explico la pronunciación / que  a veces van a 
escuchar que yo digo [sielo] [asul] / entonces / desde el  principio yo les digo / esto lo 







pueden decir [grasias] por ejemplo / entonces  yo les digo / si dicen [grasias] y [graθias] van a 
entenderles de todas  formas las dos formas y no quiere decir que porque dijeran una  sin la “z” 
 no les van a entender ¿no? y no van a decir [grasias] / y entonces ya les 
 explico lo de aquí de inglaterra lo del norte con el sur y cosas así / no es 
 cierto↑ / pero / a veces se:: encuentra uno como que los ingleses como son  son 
raros a la banda como dice uno ¿no?  ah  pero ¿por qué? ¿ah pero y  nos van a 
entender en españa sin hablar el el con la “z”? / y digo yo ¡qué  cosas tan ignorantes ¿no? 
[...] ¡qué insulto tan grande ¿no? [...] es como  si va un inglés para australia o se va para estados 
unidos no les van a  entender / no/ el acento es el acento pero:: [...] yo siempre les explico y yo 
 lo que hago en las clases / es por ejemplo/ les doy las dos versiones / no  es 
cierto↑ / entonces [graθias] o [grasias] [...] si les queda más fácil /  pronúncienlo como quieran 
a mi no me interesa [...] 


4.P. y ellos ¿por qué optan normalmente? 
5.B. a veces encuentran más fácil la “s” mía ¿no? [...] aunque yo les hago  pensar en la 


“th” de ellos / pero ellos ya cogen la pronunciación mía  simplemente / entonces cuando van 
al GCSE ya saben que / fueron los  alumnos de blanca porque pronuncian la “s” y no la “z”  
¿no? 


 
 
Por tanto, ella muestra, en teoría, la que considera principal diferencia fonética entre ambas 


variedades y que es lo primero que van a percibir los estudiantes. Como hacen otros, intenta 


aproximar la idea de la existencia de variantes en español a partir del caso próximo del inglés. 


Aunque a los estudiantes -que mayoritariamente estudian español para viajar a España de 


vacaciones- lo que les procupa es que les entiendan en España, acaban seseando, sea por 


influencia de la profesora, sea porque articulatoriamente les resulta más cómodo. Ello no ha 


conllevado para ellos ningún problema en los exámenes de GCSE. 


Igual que ocurre con el seseo, ella también les comenta, de forma teórica, la existencia del 


fenómeno del voseo, el uso que tienen tú y usted en Bogotá e incluso el uso de su generación de 


“su merced” para hablar a los padres. Sin embargo, pensando en el objetivo de sus estudiantes, 


les enseña el uso pronominal en España y el uso de usted como forma de respeto. 


Cree que la principal diferencia, casi única, es el léxico y ello dice no suponerle un esfuerzo 


especial de preparación de la clase y suele resolver pequeños casos referidos al léxico de la vida 


cotidiana ( comida, ropa interior, partes del baño...), aunque no tiene un conocimiento muy exacto 


de las diferencias en todos los casos a partir de sus búsquedas en diccionarios: cree que llamamos 


lavamanos a lo que ellos llaman lavabo o retrete a lo que ellos llaman taza del baño  o grifo a 







llaves del baño. Otras veces simplemente se sorprende ante butifarra o bragas y busca en el 


diccionario. Dice que le toca como “remontarse” y estar segura de que eso también se utiliza. En 


todo caso, les da las dos versiones, aunque no sabemos si esto produce en los estudiantes más 


ansiedad o dudas. Preguntada por si ello le produce inseguridad a ella, dice que no, que 


simplemente se asegura. 


 


D) Materiales 


Sólo en parte puede elegir los materiales, pues les hacen llegar  muchos de esos materiales, 


especialmente los audiovisuales, que están referidos exclusivamente a España. Son materiales 


editados en Inglaterra (“ viene impuesto; viene hecho ”).Esto está en consonancia con su opinión 


de que en Inglaterra es como si sólo hubiera el español de España y opina que no hay sensibilidad 


hacia Hispanoamérica. 


Su opinión es diferente respecto a otros materiales que conoce, como Sueños, donde sí se 


recogen referencias a Hispanoamérica y son más originales, aunque a veces tiene problemas de 


léxico , por ejemplo en referencia a México. 


Respecto a las comprensiones auditivas, insiste en que alumnos suyos de nivel intermedio 


reconocen con más facilidad los acentos hispanoamericanos que el español. 


Para atender la demanda de sus estudiantes procura informarse sobre España a través de 


libros y revistas o hablando con españoles. Procura conseguir materiales españoles en sus viajes a 


España o a través de amigos y sus propios estudiantes ( por ejemplo, le traen folletos y otros 


materiales reales de España). 


 


E) Relaciones con otros profesores 


Como manifiesta indirectamente al hacer referencia a profesores ingleses, cree que éstos 


han aprendido la variedad estándar pero de forma exagerada en la pronunciación (“pronuncian la 


“z” pero exagerando ya demasiado”). Por otra parte, en su centro de trabajo enseña otra 


profesora hispanoamericana ( Alejandra, argentina ), aunque no tengo constancia expresa de si su 


amistad personal tiene reflejo en intercambiar sus experiencias profesionales. 


 







 


6.2.4.4. ENTREVISTAS A PROFESORES ESPAÑOLES 


 


Laura Martín (L.) 


A) Identificación 


Es asturiana. Es licenciada en Filología Inglesa. Lleva cuatro años en Inglaterra (uno de 


asistente de conversación y tres enseñando español). En Institutos ha trabajado con niveles GCSE 


y A-Level  y en el Instituto Cervantes con grupos de Elemental, Intermedio, Superior y 


Perfeccionamiento. Anteriormente, había dado clases de español a emigrantes como voluntaria en 


la Cruz Roja. Ha trabajado, pues, con adultos y con chicos jóvenes, con ingleses y con otras 


nacionalidades. Nunca ha estado en Hispanoamérica. Realizó estudios iniciales de un doctorado 


sobre literatura chicana de la frontera de México con Estados Unidos. Tiene contacto con amigos 


que trabajan en Estados Unidos en programas con niños hispanos en escuelas, en programas de 


bilingüismo. 


 


B) Creencias sobre la lengua e Hispanoamérica 


Cree que enseña “el español estándar de España , más o menos el de la Real Academia”. 


Pero cree que los alumnos no rechazarían otro acento si les explicas de dónde vienes  y no eres 


muy “imperialista” y quieres imponer tu registro. Los estudiantes consideran que tiene un acento 


muy claro, pero no notan nada respecto a cuestiones gramaticales, como el uso de indefinido / 


pretérito perfecto, o incluso “cuando me sale el acento gallego o astur-galaico”. Sólo notan la 


pronunciación de [θ] final de palabra ([ciudaθ ] [ madriθ] ) y la imitan. Pero cree que 


normalmente no merece la pena explicarlo mucho si no lo notan; depende del nivel. Por ejemplo, 


en un nivel elemental, cuando está introduciendo la forma del pretérito perfecto, no les va a 


comentar que ella no lo utiliza o que no sabe cuándo utilizarlo cuando habla espontáneamente. Su 


idea es que en el nivel elemental sólo se pueden o deben enseñar curiosidades o aspectos de 


pronunciación. 







Tampoco nota en los alumnos una demanda específica de muestras de lengua de otros 


sitios, a lo más “¿cómo se dice en tu región?”, porque los ingleses son muy “empiristas”: no cómo 


se dice en Argentina, sino donde tú vives y lo que tú has experimentado. Cree que lo que les 


interesa es aprender lo más general, que además es lo más rentable, aunque se pasen toda la vida 


yendo a Perú. En su experiencia, ni siquiera los alumnos que han viajado a Hispanoamérica le han 


pedido nunca materiales complementarios o le han transmitido un interés especial. 


Considera que para los estudiantes ingleses el español estándar es el objetivo prioritario 


pues la mayoría piensan viajar a España. Además viven en un país en el que a treinta kilómetros 


pueden no entenderse y eso les hace ser muy flexibles con la lengua; vienen de un sitio donde hay 


muchas variedades y algunas muy difíciles e incomprensibles; tal vez como reacción buscan un 


estándar en el que comunicarse y piensan que las variedades ya las irán aprendiendo poco a 


poco. Como ella dice, “ el tiempo es mucho más importante y no vienen para eso; vienen para 


aprender a hablar y a comunicarse”. 


El principio que rige para ella es la rentabilidad y no cree que se fuera a producir confusión 


porque “ no creo que distingan como para que sea confuso”. 


Creo que es muy curioso que mantenga una actitud tan prudente hacia las variantes del 


español en el aula, cuando,al hablar de su aprendizaje del inglés, reconoce que se sintió engañada 


porque “ las variantes, sabes que existen pero no te han ofrecido ninguna muestra en toda la 


carrera [...] me sentí defraudada de no diferenciar el inglés de Liverpool del de Irlanda [...] eso 


tiene muchas connotaciones en Inglaterra”. La explicación de esta doble actitud la podemos 


encontrar cuando dice que el español estándar sí existe y el inglés estándar sólo lo habla la Reina 


y tiene unas connotaciones que no tiene el español estándar. 


No niega tampoco que plantear variantes supondría mucho más trabajo para el profesor. 


Acaba afirmando que cree que los estudiantes tienen que estar expuestos al mayor número 


posible de muestras de lengua y variedades, por riqueza personal, pero hay muchas limitaciones 


prácticas: el no haber estado ella misma expuesta crearía una situación ficticia en el aula; el no 


contar con materiales adecuados, que utilizaría si los tuviera; la duración breve de los cursos y que 


sólo vienen a clase una vez por semana; la necesidad de negociarlo con ellos; la extensión de la 


materia hace difícil un dibujo realista de lo que sucede en cada sitio... 







 


C) Experiencia en clase 


Nunca se ha planteado realmente que puede tener problemas con las variedades 


geográficas ni lo ha consultado con el jefe de estudios o con sus compañeros de trabajo.Sin 


embargo, al final de la entrevista, reconoce la necesidad de reflexionar sobre el tema, conforme le 


han ido surgiendo las dudas durante esta primera experiencia reflexiva. 


Cree que su jefe de estudios en el Instituto Cervantes es partidario de enseñar lo más 


rentable, en coherencia con la situación en que se encuentran de proximidad y facilidad de viajes a 


España. Por otra parte, sabe que el Plan Curricular recoge los aspectos culturales de forma muy 


genérica y le resultaría muy difícil concretar o determinarlos: la magnitud del continente haría 


prácticamente imposible la tarea de abarcarlo todo: 


 


1.L. no sé / es que hispanoamérica:: es muy grande ((risas)) [...] es que es  gigantesca / 
es un continente [...] no sé:: // pues para hablar de  generalidades preferiría no introducir nada 
/ o decir [...] hay hay sí hay o  sea que son diferentes en todas las partes donde se habla español 
y ya está  / porque para decir cuatro cosas/ casi prefiero no decir nada 


 


Determinadas circunstancias le llevaron a poner en marcha durante una clase la experiencia 


de trabajar con materiales de literatura chicana en un grupo intermedio alto-avanzado, porque 


creía que podía ser de interés para ellos y por motivación personal de utilizar algo que a ella le 


entusiasma aplicándolo al aula de español como segunda lengua. Fue una experiencia esporádica 


y a los estudiantes les resultaba “como chino”. Se planteaba como algo interesante, exótico, más 


que como algo útil si van a Estados Unidos, pues “ese español chicano no está bien considerado 


en los ambientes en que ellos se van a mover”.La clase gustó, como algo novedoso, pero no fue 


más allá ni se pretendía. 


El hecho de que no sean clases particulares, con una atención personalizada, obliga a 


pensar en planteamientos para todo un grupo y normalmente no todos ellos van a querer ir al 


mismo destino.Es más, nunca se ha encontrado con un alumno que fuera a ir a un sitio concreto y 


quisiera la variedad de ese sitio. 







 Lo importante para ella es decir que el español de España no es el único y que incluso 


dentro de España no hay una variedad única, “aunque básicamente ellos lo saben y cuentan con 


ello”. Además, para tratar en profundidad las variantes tendría que ser experta y ella reconoce no 


serlo: “ yo parto de mí y de mis circunstancias y no puedo enseñarlo todo”. Por ello, si tuviera que 


introducir variedades en clase le supondría un enorme esfuerzo. Piensa que lo haría presentando 


materiales y muestras de lengua para que ellos pudieran deducir las características o utilizaría 


gramáticas, de forma que trabajaran en su descubrimiento juntos, estudiantes y profesor. 


Evidentemente, aunque es interesante este método de trabajo, obviamente el profesor tendría que 


trabajarlo mucho más. 


También ella se muestra tolerante con los rasgos de otras variedades que ellos traen a 


clase, especialmente el seseo o un acento marcadamente de un país ( por ejemplo, cubano o 


argentino). Como normalmente son niveles altos, tanto ellos como sus compañeros son 


conscientes de que son variantes y ni se han autocensurado ni han sido censurados. 


Sin embargo, se le han empezado a plantear dudas cuando tiene que corregir los errores de 


los estudiantes en circunstancias específicas. Así, cuenta sus dudas de si corregir  mirar 


televisión . Normalmente, lo considera un error porque el estudiante inglés lo traduce 


directamente de watch tv. Pero, a partir de vérselo utilizar en materiales a una profesora 


argentina, empieza a dudar si debería corregirlo, puesto que es correcto para parte de los 


hispanohablantes.  


En general, parece aplicar criterios de coherencia y, además, puesto que no puede estar 


segura de todas las variantes, enseña aquello de lo que está segura, que es lo más estándar. 


 


D) Materiales 


En la creación de materiales tiene que partir de su situación personal. Es licenciada en 


Filología Inglesa y, como tal, no ha estudiado las variedades del español expresamente ( a 


excepción del chicano), de forma que su input le viene a través de novelas y películas. Se siente 


un poco insegura. Además, el cumplimiento de un programa establecido no deja tiempo  libre 


para hacer actividades que siente como complementarias. 







En principio, en su trabajo fuera del Instituto Cervantes tiene libertad para la utilización de 


materiales, pero como existe un curriculum, hay libros específicos que ya tienen todo incluido. En 


ellos los aspectos lingüísticos responden a un español estándar, pues la programación es bastante 


gramatical. En referencia a lo cultural, se suele trabajar a lo largo del curso con la comparación de 


la situación entre dos áreas del mundo hispánico que deben ser necesariamente España e 


Hispanoamérica ( por ejemplo, Bilbao / Chiapas); el alumno en sus trabajos tiene que elegir una y 


es lo único que ve a lo largo del curso; es muy específico. Laura lo justifica de nuevo en que 


considera a los ingleses muy “empiristas”, partidarios de “experimentar” bien algo aunque no 


sepan nada de todo lo demás.Ello evitaría también generalizaciones posteriores erróneas, al 


menos en teoría. 


Con carácter general, en los materiales que ha ido conociendo a lo largo de su carrera 


profesional, los aspectos lingüísticos hispanoamericanos que se suelen tratar son las diferencias de 


léxico y aspectos gramaticales muy marcados, como el voseo y el uso de usted, que ella 


menciona como si fueran dos cosas totalmente independientes. Por otra parte, lo cultural se trata 


de forma muy genérica y bastante estereotipadamente, pero también lo hacen con España. El 


tratamiento lo ve bastante parecido en todos los libros y con un cierto tono paternalista sobre lo 


que se puede hacer o no se puede hacer en unos destinos o en otros. 


Ha observado que es en las grabaciones donde se les plantean mayores problemas a los 


estudiantes ingleses. Normalmente, les hace notar que van a hablar personas de origen diferentes ( 


ella sólo distingue argentinos, mexicanos o cubanos  y se siente insegura de reconocer a un 


uruguayo o a un dominicano), pues sin esa prevención lo único que suelen distinguir es el seseo. 


Se muestra algo crítica con las grabaciones de Gente 2  pues encuentra poco congruente 


que todas las actividades de preaudición sean muestras de lengua de español estándar y luego en 


las grabaciones aparezcan personas hispanoamericanas, utilizando además léxico nuevo.  


 


E) Relaciones con otros profesores 


Conoce el contexto de la enseñanza en los colleges ingleses y a través de su trabajo fuera 


del Instituto Cervantes ha tenido contacto con otros profesores, especialmente ingleses e 


hispanoamericanos. De acuerdo con su experiencia, en la elaboración de syllabus y documentos 







relacionados con la enseñanza del español intervienen muchos hispanoamericanos o que han 


estudiado aspectos de la cultura latina en la Universidad y , aunque a veces en los exámenes se 


pueden encontrar frases del tipo “utilice la forma usted”, los criterios de corrección son muy 


flexibles. Incluso, a veces, fuera de los niveles GCSE o A-Level, los documentos traen 


especificada la posibilidad de utilizar papa en lugar de patata, por ejemplo. 


La mayoría de los profesores que trabajan en los institutos son ingleses, que han estudiado 


los aspectos de la vida en España y que han estado de intercambio en España; no tienen contacto 


con Hispanoamérica, no han estudiado las variedades ni la evolución del español...Así, una 


compañera inglesa, que lleva diecinueve años como profesora, pero que tiene todos sus contactos 


en Alicante, jamás había notado el diferente uso que Laura hacía de los tiempos pasados hasta 


que ésta se lo hizo notar. La mayoría son ingleses que han aprendido un español estándar y “son 


muy estrictos; son más estrictos que nosotros; para ellos esa es la variedad correcta”.  


Respecto a sus compañeros del Cervantes, es ahora, a partir de la entrevista, que empieza 


a interesarse por cómo actúan los que tienen variedades más marcadas, aunque sólo sea una 


argentina y una cordobesa. 


 


6.2.4.5. ENTREVISTAS A PROFESORES INGLESES 


 


Mark Warington (M.2) ( como profesor) 


 


A) Identificación 


Profesor de alemán y francés en todos los niveles y de español para nivel elemental (GCSE), con 


20 años de experiencia. Trabaja en un instituto de enseñanza secundaria en Macclesfield. 


 


B) Creencias sobre la lengua e Hispanoamérica 


Su interés en el español peninsular viene dado por el interés de sus estudiantes, que tienen 


entre 17 y 18 años y que eligen español pensando en un examen, que no viene determinado por el 







profesor. Así, la prueba de audición la reciben desde Mánchester o desde Londres y en ella 


nunca ha oído una voz de México o de Colombia, sino sólo de España. 


Resultan significativas sus reflexiones sobre su propia actividad como profesor de alemán y 


de francés.En primer lugar se refiere al alemán que enseña como “el modelo”, “el alemán 


correcto”, condicionado por los materiales, “donde no entiendes muchos acentos del sur o del 


norte de Alemania, aunque en Alemania sean más comunes que en España los acentos, los 


dialectos”. En segundo lugar,  intenta presentar luego las variedades de las otras lenguas 


comparando la situación a la del inglés. Pero deja claro que “lo primero que tenemos que hacer es 


aprender el modelo y las variaciones después”, lo que no significa para él que éstas deban 


reservarse para los niveles más altos.Así, como ejemplo, da el de los números: primero en alemán 


general y, como contraste inmediato, la diferente numeración en el alemán de Suiza. 


 


C) Experiencia en clase 


En coherencia con sus opiniones anteriores y con sus actitudes como alumno, insiste en la 


necesidad de no mezclar variedades de español y de distinguir las diferentes formas, por ejemplo 


en el caso del seseo: 


 


1.M.2 sí si con mis alumnos no insisto todo el tiempo no:: no merece la pena  porque van 
a pensar que todo es un error / no van a aprender / es  imposible...pero lo que digo es por 
ejemplo es si dicen la respuesta a  esta  pregunta es [sinco]  digo por ejemplo es [θinco] 
o en méjico por ejemplo  [sinco] si quieres... ((risas)) pero / al principio/ dije dije que no 
quiero dar  la impresión que el español peninsular es mejor // no es eso ((risas)) / es  que 
es diferente y como dije antes lo más importante es distinguir entre las  dos formas y digo 
siempre a los alumnos hay dos formas y hay que hablar  de una manera constante 


2.P. coherente 
3.M.2 coherente sí 
4.P. cuando optas por un modelo o por otro luego ser coherente siempre 
5.M.2 sí sí 
 
 


D) Materiales 


No está obligado a utilizar unos materiales concretos en ninguna de las lenguas, pero,en 


general, se siente influido por los materiales y por los exámenes: “yo diría que trabajo en una 







fábrica de exámenes, porque en Inglaterra en este momento los resultados de los exámenes 


públicos son lo más importante”. 


Para las clases de español, viene utilizando ELE  1 ( de la editorial SM), todavía en su 


edición antigua  en el momento de la entrevista, sin haber incorporado por tanto la edición  que 


integra elementos hispanoamericanos. Su elección vino dada porque, siendo un curso para 


adultos, le parecía más adecuado para su grupo de adolescentes. 


Un aspecto que influye en las clases de español es que desde el año pasado en los 


exámenes de A-level es necesario mencionar datos específicos relativos a alguno de los países en 


los que la lengua es oficial ( antes se escribía en la segunda lengua sobre cualquier tema).Por lo 


tanto, la enseñanza en esos niveles puede estar ejemplificada con datos de España o de cualquier 


país hispanoamericano.Mientras que en el caso del francés debería descartar muchos países más 


desconocidos, en el caso del español cree más fácil encontrar ejemplos porque los países 


hispanohablantes son “ más conocidos, más grandes”. Lo que cree que es más difícil es encontrar 


materiales e información fiable, cosa que cree no se da en Internet. 


 


E) Relaciones con otros profesores 


De su relación con otros profesores habla al hablar del proceso de elección de materiales, 


especialmente los libros de los cursos.  


En este momento realiza precisamente con la entrevistadora una colaboración e intercambio 


lingüístico, cultural, de experiencias de enseñanza, de materiales...y no parece que en su elección 


haya sido ajeno el hecho de ser española y no hispanoamericana. 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


6.2.5. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LOS RESULTADOS 


DE LAS ENTREVISTAS 


 


6.2.5.1. ENTREVISTAS A ESTUDIANTES 


 


A) Experiencia en Hispanoamérica 


La mayoría de los estudiantes han visitado Hispanoamérica por motivos paticulares, de 


turismo, en general, o como la vivencia de una experiencia. En menos casos se han producido 


estancias profesionales. Algunos de ellos han viajado también llevados por sus ideas políticas, 


especialmente los desplazados a Cuba. El carácter del viaje ha marcado normalmente la duración 


de la estancia, siendo más prolongadas las producidas por razones de trabajo. Ninguno de ellos 


se desplazó allí con el objetivo concreto de aprender español, mucho menos de seguir un 


aprendizaje formal en centros de estudio.  


La mayoría han repetido la experiencia del viaje, aunque raramente al mismo país. Los 


países más visitados han sido los grandes del continente o los que están de moda en el Reino 


Unido: Cuba, México, Argentina, Perú..., pero no faltan experiencias en otros países menos 


visitados generalmente. La mayoría han visitado España en algún momento, previo o posterior a 


sus viajes a América. Pero tanto en un caso como en otro, nunca se trató de viajes organizados  y 


tuvieron contacto con diferentes capas de la población.   


La gran mayoría no había estudiado español durante mucho tiempo la primera vez que viajó 


a América y, en muchos casos, fue el contacto con el Nuevo Mundo lo que les llevó a ampliar sus 


estudios de la lengua. Si lo habían hecho, no era con la intención primera de ir a Hispanoamérica, 


sino que su desplazamiento, privado o profesional, fue casual.  Tampoco se plantearon problemas 


diferenciales en cuanto al léxico, ayudándose de diccionarios bilingües generales ( que suelen 


especificar americanismos) o valiéndose del conocimiento de otras lenguas de origen latino ( 


francés e italiano), aunque hubieran apreciado en ocasiones listados de palabras equivalentes o 







diferentes del español estándar. Ni siquiera en el caso de haber cursado estudios relacionados 


con Hispanoamérica los conocimientos sobre ésta superaban los datos teóricos y académicos.  


Los primeros contactos con la lengua siempre resultaron problemáticos, especialmente en 


Cuba, aunque nunca se produjo una situación de gran incomunicación. Bien es verdad que los 


estudiantes también mostraron en todo momento una gran capacidad de adaptación al medio, de 


apertura  a la recepción de nuevos elementos culturales y de aceptación de la diferencia o , a 


veces, de resignación. Por otra parte, dan a entender algunos que la inmersión ambiental durante 


un tiempo ayuda a aprender cómo hablar, cómo adaptarse al contexto lingüístico. Además, la 


mayoría atribuyen sus dificultades a carencias generales de su conocimiento de la lengua española 


y no a las especificidades de las variantes hispanoamericanas. 


El contacto con el país se considera necesario para aprender la lengua y es ese contacto 


directo lo que ayuda a ir mejorando la comunicación.  


Tanto en lo privado como en lo público, se confirman algunas de las ideas previas sobre 


Hispanoamérica: falta de confianza en las instituciones, el peso de la familia, la importancia de las 


relaciones sociales en los tratos comerciales, el gusto por vivir la noche, la mezcla de razas y 


culturas, la desorganización en el trabajo, la tendencia a la grandilocuencia, las diferencias sociales 


ligadas al dinero, el machismo, la peligrosidad (con escasas excepciones), los valores 


medioambientales, la violencia de las guerrillas y el ejército, la explotación infantil, las 


manifestaciones religiosas eclécticas ( mezcla de catolicismo y paganismo), los elementos 


folclóricos en la forma de vestir, el acoso de los vendedores callejeros, etc. Tan apenas se ve a la 


sociedad americana como una sociedad en transformación, sino más bien como una imagen fija. 


Al mismo tiempo, se observa el diferente comportamiento en las relaciones personales o la 


configuración de un carácter distinto, con lo que puede tener de generalización: la amabilidad, el 


vivir al día, la espontaneidad, la mayor ceremoniosidad, las buenas maneras, el carácter reservado 


de los ecuatorianos, el carácter orgulloso de los porteños, el carácter más alegre y abierto, la 


diferente forma de interactuar en la calle entre el interior y la costa en Venezuela, el orgullo y la 


indiferencia de los costarricenses por lo que pasa fuera de su país, la tranquilidad, el saludar a los 


demás, la interferencia en las conversaciones ajenas como colaboración y no como mala 


educación, la interrupción como forma de construir la conversación, una vida más comunal o 







menos aislada,etc . En algún caso, se observa que las diferencias no son tanto entre 


Hispanoamérica y el resto del mundo como entre el Primer Mundo y ese Cuarto Mundo que 


convive con él. 


Entre los aspectos positivos destacan la belleza del paisaje, las facilidades de 


desplazamiento en transportes públicos, la obediencia y motivación en las escuelas, los logros 


educativos en el caso de los admiradores de Cuba, la presencia de la población indígena... En el 


fondo, parecen sorprendidos de haber encontrado en ciudades como Buenos Aires o Santiago de 


Chile  una modernidad o una grandiosidad con la que inicialmente no identificaban a 


Hispanoamérica. A ello se suele unir la alegría que ofrece el clima y las manifestaciones musicales, 


especialmente en Cuba. 


Los aspectos más negativos del continente se reflejan en la desigualdad económica y social, 


la corrupción política, la represión, la pobreza o el bajo nivel educativo en las zonas rurales. 


Los aspectos culturales más valorados son el arte, la arquitectura, especialmente la 


precolombina y la colonial, y la música. En general, se las valora como culturas muy ricas, aunque 


muchas de esas manifestaciones culturales las vean reservadas a una élite. 


En el balance general, los aspectos positivos superan los negativos. 


Aunque la lengua configura un vínculo importantísimo, no perciben una relación estrecha 


con los españoles, relación que oscilaría entre la desconfianza o la simple falta de identificación. A 


algunos les sorprendió la inexistencia de una afinidad muy fuerte con España. Muchos de los 


estudiantes no aprecian un algo grado de cohesión comunitaria entre todos los países hispanos; 


más bien, aprecian una gran diferencia de unos países a otros y también dentro de los propios 


países, cuya heterogeneidad han vivido constantemente. En algunos casos, los países pequeños se 


sienten más concernidos por lo que pasa en los grandes países hispanoamericanos ( Argentina o 


México) que por lo que pasa en España.  En el caso de los argentinos, parecen apreciar un mayor 


distanciamiento de su personalidad hispanoamericana en favor de sus orígenes europeos. Al 


mismo tiempo, permanece en los estudiantes la idea de que existe un profundo recelo hacia 


Estados Unidos, aunque no siempre luego la realidad sea así. Otros estudiantes sí han visto rasgos 


de comunidad y similitudes que están por encima de las diferencias. 







Respecto a las organizaciones de carácter regional, que, por otra parte, identifican sólo 


como organizaciones económicas, se observa un alto grado de escepticismo sobre su viabilidad, 


menor incluso en el Sur que en América Central, donde observan un mayor grado de cohesión. 


Así, México estaría más volcado en sus relaciones con Estados Unidos; Argentina y Brasil 


hundidos en sus propias crisis; Argentina y Chile viviendo de espaldas uno del otro...Y, al mismo 


tiempo,se superponen las enormes diferencias de integración entre distintas zonas, distintas razas y 


distintas capas de la población dentro de un mismo país. 


Todos sin excepción han vivido la experiencia como algo positivo y enriquecedor, por 


encima de pequeños problemas o de algunos inconvenientes. Tal vez por ello tienden a resaltar los 


aspectos positivos y casi disculparse si mencionan algo que no lo es. 


 


B) Conocimientos sobre Hispanoamérica 


En primer lugar, debemos empezar por decir que prácticamente ninguno de los 


entrevistados utiliza el término Hispanoamérica y tienden a utilizar el de América Latina, a no 


ser que el entrevistador lo haya citado en una intervención muy próxima. Posiblemente se deba a 


la traducción directa del término inglés más que a una utilización expresa, pues, en realidad, 


durante las entrevistas ambas partes sobreentienden que el concepto con el que se está 


trabajando es el correspondiente a “Hispanoamérica” , como países del contienete americano 


donde se habla español como lengua oficial. 


Con alguna excepción, la mayoría carecían de conocimientos previos profundos sobre 


Hispanoamérica, lo que resulta coherente con el hecho de que su viaje no fue generalmente algo 


meditado y totalmente programado. Más llamativo resulta en los casos en los que efectivamente, 


existiendo una intención de ir a Hispanoamérica, la preparación del viaje fue escasa o nula, tanto 


en lo cultural como en lo lingüístico, y normalmente se hizo a través de libros ingleses, guías 


turísticas y , ocasionalmente, por el contacto previo con algún hispanoamericano. Por la edad de 


la mayoría de los entrevistados, las primeras informaciones lógicamente no les pudieron llegar por 


Internet. 


Las aproximaciones previas surgen de los intereses personales, las aficiones, las 


experiencias cotidianas, en definitiva, de lo que está próximo a la vida del estudiante y no de 







conocimientos previos académicos: el fútbol, la música salsa, el cine, las grandes civilizaciones 


precolombinas, etc. elementos que tienen una difusión internacional y mediática. Son los aspectos 


más específicos los que empiezan a interesar durante o después del viaje, como la literatura, el 


arte o la arquitectura. Se aprecia igualmente que los primeros contactos están más relacionados 


con manifestaciones culturales más populares y que sólo en un segundo momento surge el interés 


por otro tipo de manifestaciones culturales. En la misma línea, son personajes muy conocidos 


mediáticamente o ligados a sus intereses personales los que son conocidos, por ejemplo, Castro, 


Che Guevara, García Márquez, Isabel Allende, Vargas LLosa, Carlos Fuentes, Rigoberta 


Menchú, Fidel Castro, Gloria Estefan, Ricky Martin, Jenifer López...Así, uno de ellos afirma 


directamente que son temas más atractivos que otros más trascendentes, pensando especialmente 


en la gente joven. De ahí , pues, según su experiencia, la necesidad de aproximarse a los 


estudiantes a través de los temas que realmente les puedan interesar. 


En general, conservan la idea de Hispanoamérica como un destino de aventura, de 


experiencia y, en algunos casos, de iniciación. Sigue manteniendo una cierta aureola de paraíso 


perdido, mundo salvaje, tierra por descubrir. Y  han ido viendo cómo se ha despertado un gran 


interés por Hispanoamérica entre los británicos en los últimos tiempos, por su exotismo y su 


diversidad. Frente a las propias experiencias, son conscientes de que muchos otros prefieren los 


viajes organizados por las agencias de viajes, atribuyendo esta opción a los que desconocen la 


lengua para poder desenvolverse autónomamente. Otros trasmiten el pensamiento de que 


Hispanoamérica es para algunos ingleses como España, porque se habla español. Y la experiencia 


de algunos de estos estudiantes es que, a la inversa, también esperaban encontrar en España algo 


parecido a Hispanoamérica.También se atribuye a los compatriotas la creencia en muchos 


estereotipos sobre los hispanoamericanos, normalmente negativos, que ellos creen no tener, 


aunque las conversaciones revelan que no siempre es tan claro y que algunos subyacen y afloran 


de vez en cuando. 


También ocurre a veces que se ve Hispanoamérica como un todo indiferenciado o , al 


menos, no se tiene conciencia previa y clara de las grandes diferencias existentes entre unos 


países y otros y entre unas zonas y otras. Sólo después de haber viajado allí se perciben estos 


contrastes más claramente y, aun así,  no siempre. 







Es la experiencia directa con Hispanoamérica la que les lleva a buscar más información al 


regresar del viaje, especialmente a través de la prensa española o hispanoamericana y a través de 


Internet. Su interés recae especialmente en los países visitados y raramente se extiende al resto 


del continente, especialmente en los aspectos políticos y en las cuestiones de la vida cotidiana. De 


nuevo , pues, su aprendizaje se construye sobre sus experiencias e intereses personales y no 


sobre aproximaciones genéricas, globales o teóricas. Es más, quien había realizado estudios 


universitarios sobre Hispanoamérica no tenía un conocimiento muy real y esperaba más del 


conocimiento directo. 


Vemos que la información transmitida por los medios de comunicación británicos les resulta 


insatisfactoria, tanto en la cantidad como en la calidad, de ahí la preferencia por medios de 


comunicación españoles. La información británica suele ser escasa, centrada en los grandes países 


y en los grandes acontecimientos, sin mucha conexión con la vida cotidiana, destacando los 


aspectos negativos, las tragedias y los problemas. A mayor abundamiento, siguen la actualidad de 


los grandes países pero la información sobre los pequeños continúa anclada en el pasado.  


 Destaca igualmente que la práctica totalidad son fuentes escritas ( periódicos, páginas web, 


libros, revistas), posiblemente porque efectivamente son fuentes de más fácil acceso, pero 


también porque para los estudiantes la destreza de la comprensión lectora está, por lo general, 


más desarrollada que la comprensión auditiva: ninguno señala que se informe a través de la 


televisión o la radio (ni siquiera por Internet).  


Una conclusión bastante generalizada entre los estudiantes es la necesidad de aprender 


español, no sólo para comunicarse in situ  sino también para poder tener acceso posterior a las 


fuentes de información citadas. A ello contribuye también que muchos buscan mantener contactos 


posteriores con hispanoamericanos, sea a través del correo electrónico, sea en persona con 


hispanoamericanos residentes en Inglaterra. 


Resulta llamativo que la mayoría no parece haber encontrado en clase o en el centro de 


estudios un lugar generador de información posterior sobre Hispanoamérica.  


 


C) Creencias sobre la lengua 







Como era previsible, todos están de acuerdo en que se trata de una misma lengua, aunque 


con variantes. Las discrepancias surgen a la hora de determinar esas variantes, qué elementos 


marcan las diferencias y el valor que se da a dichas variedades. 


Las variantes se detectan en “el acento” y “algunas palabras”, es decir, en los aspectos 


fonéticos, entonativos y léxicos. Adicionalmente, se suele mencionar el voseo como característico 


de Hispanoamérica. Sin embargo, las diferencias en los aspectos sintácticos prácticamente les 


resultan desconocidas, incluso para aquellos que tienen un alto dominio de la lengua y/o  una 


exposición prolongada al español de América. 


Ha sido la experiencia en Hispanoamérica la que les ha hecho darse cuenta de que el 


español de cada país es diferente y de que tampoco dentro de cada país hay un español 


homogéneo y que hablar del “español de Colombia”, “español de Ecuador”, etc. es una 


simplificación. Con todo, son conscientes de que existe un estándar para cada país, aunque no 


sepan definirlo ni quién marca ese estándar o cuál es la variedad más o menos correcta con 


respecto a ese estándar. 


Existe una tendencia a comparar la situación del español en el mundo con la del inglés, con 


la gran diferencia de que se intuye una mayor unidad en el español que en el inglés. Así, se cree 


que la comunicación entre un mexicano y un español siempre será más fácil que entre los 


habitantes de Londres, Glasgow o India entre sí. Algo parecido han percibido en el caso del 


francés. Independientemente de ello, se llega a afirmar que las diferencias dentro de 


Hispanoamérica son mayores que las existentes entre la península y América.No son afirmaciones 


contradictorias pues no hacen sino confirmar la realidad puesta de manifiesto por los lingüistas: la 


profunda unidad de la lengua a pesar de las diferencias  e incluso de las importantes diferencias 


entre zonas muy próximas. 


En algún caso se tiende a identificar las variantes más antiguas como las más “puras” en 


referencia al inglés. 


No todos son capaces de identificar qué variedad hablan o qué variedad creen estar 


estudiando, aunque dan por hecho de que es la de los lugares que han visitado si han estado de 


forma prolongada en Hispanoamérica o la de los profesores que han tenido. En cualquier caso, 


muy pocos han hecho una elección previa de qué variedad querían aprender, normalmente la que 







ellos consideran estándar, identificada con el Norte de España. Sólo motivos particulares, como 


las relaciones familiares, llevan a preferir una variante hispanoamericana y, aún así, con reservas. 


Están muy abiertos a tener contacto con distintas variantes del español, de América o de España, 


especialmente para acostumbrar el oído a la realidad de lo que pueden encontrarse en el 


momento de la comunicación, pero de ahí a querer hablar una variedad no estándar hay un 


abismo.No sólo no pretenden imitarlos, sino que realmente no quieren. Las variedades 


hispanoamericanas tendrían el valor  de la “autenticidad”. Este comentario de uno de los 


estudiantes debe hacernos pensar en la necesidad de llevar materiales auténticos al aula, 


representativos de diferentes variedades geográficas. 


Al mismo tiempo, hay variedades que se consideran más fáciles que otras. Por ejemplo, se 


considera más fácil la colombiana . También suelen considerar más fácil el español de 


Centroamérica, Argentina o Chile y no así el de Cuba, que suelen ver más próximo en sus rasgos 


al andaluz.  


Permanece la idea de que es mejor aprender “una forma de español más correcto”, “una 


forma de España”,  “español-español”,“español puro”, “español sin acento”,“el del libro”, “ el de 


Madrid”, “la variedad oficial del gobierno”, “de Castilla”, “el español peninsular”, “un modelo”, “el 


del Instituto Cervantes”, que permita a posteriori  realizar variantes hispanoamericanas, 


especialmente si se piensa permanecer largo tiempo en Hispanoamérica o se está interesado en 


viajar exclusivamente a un determinado país (como los estadounidenses que aprenden “español 


con acento mexicano” para hacer turismo en México, o los casados con emigrantes que piensan 


regresar y establecerse en algún país americano). Son precisamente estos últimos los que más 


sinceramente manifiestan que todas las variedades se encuentran en un plano de igualdad. Y, 


como alguno de ellos dice, es mejor saber “algo de todos los tipos de lengua”. 


Dos características definirían esa pureza del español: la no existencia de palabras “extrañas” 


y la fácil comprensión. Sin embargo, no se atreven a manifestar abiertamente si creen que existen 


variedades más prestigiosas que otras. Todas les parecen igual de válidas pero, al mismo tiempo, 


quieren evitar las interferencias de unas en otras durante el proceso de aprendizaje.La verdad es 


que en el momento decisivo de optar, incluso los que han vivido más tiempo en Hispanoamérica 


que en España, optan por un español más estándar y ése para ellos es el que se aprende en el 







Instituto Cervantes. En general, rechazan utilizar permanentemente rasgos marcadamente 


hispanoamericanos ( alguno incluso los tacha de “errores”). Si adaptan algún rasgo es algo muy 


específico, por ejemplo, el uso de usted en el voseo o el seseo,y éste porque además les supone 


menos esfuerzo. Por lo mismo, a veces se da lo contrario, mantener el uso del pretétito perfecto 


en lugar del indefinido , al revés del uso general en Hispanoamérica, porque es precisamente más 


sencillo para alguien de lengua materna inglesa. 


Un factor condicionador de la búsqueda del estándar es la existencia de exámenes y el 


hecho de que en éstos se primen las características del modelo estándar y, aunque no es el 


objetivo de la mayoría de estos estudiantes, sí lo es de algunos que desean pasar exámenes 


DELE, exámenes en Institutos de Lenguas o exámenes en la Universidad. 


Se reitera que el aprendizaje de las variedades debe ser posterior, una vez afianzado un 


modelo estándar o “correcto”. Y que esta base es lo más útil pues luego basta con aprender 


algunas palabras distintas. Además, ven el aprendizaje de variantes no como la adquisición de una 


competencia activa, para reproducir o imitar , sino como una competencia “pasiva”, de 


reconocimiento. 


 Por otra parte, creen que el aprendizaje de esas otras variedades se va a producir casi de 


forma espontánea por la presencia en el país y casi de forma automática. Y hay quien tiene la 


sensación de que lo aprendido en Inglaterra no le parece tan “natural” como lo aprendido en 


algunos de los países de habla hispana, pues parece ser que ese contexto da sentido a lo que se 


aprende. Ello vendría a apoyar un trabajo por tareas en el aula de español que permitiera 


reproducir las situaciones reales en que el alumno se puede encontrar. 


Algunos de estos estudiantes tienden a confundir las variedades geográficas o diatópicas 


con otro tipo de variedades, especialmente diastráticas, siendo unos más conscientes que otros de 


la existencia de unas y otras.  Es decir, algunos saben que el español que escuchan depende 


también de la realización que de él hacen personas concretas, que viene marcada por su nivel 


social, educativo, características personales, etc. Otros, sin embargo, atribuyen esos rasgos al 


hecho de ser hispanoamericanos. 


En lo que están de acuerdo todos es en dar prioridad a la comunicación, de ahí que 


tampoco les importe en exceso qué variedad están hablando mientras se les entienda. 







Pero,aunque aparentemente sólo les importa entender y ser entendidos, en el fondo se observa 


que también quieren -al menos algunos- ser capaces de hablar lo que alguno de ellos califica 


como “aceptable” en cada país, igual que se esperaría que utilizaran el español “aceptable” en 


diferentes contextos. Y dentro de esa “aceptabilidad” podríamos incluir esos comentarios de que 


las variantes léxicas o el seseo pueden resultar divertidos o cómicos entre distintos 


hispanoamericanos o para los propios ingleses en contraste con el léxico  o la pronunciación 


estándar aprendidos inicialmente.  


Esta prioridad por la comunicación viene dada no sólo por la experiencia sino, en ciertos 


casos, por la renuncia a lograr como adultos una total corrección en el uso de la lengua. Esa 


renuncia expresa es la que lleva pues en algunos casos a refugiarse en la comunicación más o 


menos efectiva. Así, como no se va a lograr ni la fluidez ni el acento de un nativo, mejor 


conformarse con  entender y hacerse entender. En esta misma línea, suelen pensar que su 


incapacidad para discriminar variantes depende esencialmente de su falta de dominio general de la 


lengua y que mejorar esto les ayudaría a dominar luego más variantes. Esa carencia les da 


inseguridad a la hora de valorar si lo que oyen hablando con un nativo hispanoamericano 


responde al español estándar o no. Es una preocupación lógica de quien está en proceso de 


aprendizaje de una segunda lengua. Y no sólo los que estudian español para enseñarlo en el futuro 


sino también cualquier aprendiz en general necesita la seguridad de estar aprendiendo una 


variedad coherente. La búsqueda de un modelo es necesaria para todos, aunque tenga efectos 


más trascendentales para quien además pretende llegar a enseñar la lengua. Pero el miedo a la 


interferencia o a la confusión no es sólo lingüístico, también  se piensa en las faltas de 


entendimiento que pueden producirse a nivel cultural entre estudiantes que principalmente han 


visitado España e hispanoamericanos que sólo conocen su país, pues unos y otros no estarían 


compartiendo el mismo contexto de referencias culturales. 


La mayoría ven en los profesores hispanoamericanos una fuente de riqueza cultural y de 


información, pero en lo lingüístico hay más reticencias: es cierto que sus variedades son 


consideradas igualmente válidas y son experiencias enriquecedoras temporalmente, pero subyace 


la idea de que ellos prefieren un español “más correcto”. 







En todo caso, valoran el estudio de la lengua española por su valor de lengua mundial, lo 


que debe hacernos reflexionar sobre que es la expansión por Hispanoamérica la que está 


haciendo aumentar el interés por el estudio del español. 


 


D) Experiencias en clase 


La mayoría de estos estudiantes han tenido como profesores a españoles. En general, no 


han tenido nunca la experiencia de un profesor hispanoamericano o sólo esporádicamente. Sólo 


en un caso un estudiante combina clases de un español y un chileno de forma permanente y otra 


tuvo un profesor argentino durante varios años. Observan en estos casos que el profesor tiende a 


modificar su discurso en el aula, autocensurándose aquellos rasgos propios muy marcados o por 


imposición del centro de trabajo. Y, en parte, esto está bien visto por el estudiante, que sólo muy 


teóricamente acepta el hecho de que el profesor hispanoamericano utilice en el aula la variedad 


que mejor conoce, la propia. También se atribuye a esta actitud ventajas prácticas, pues no todos 


los estudiantes ingleses van a tener la oportunidad de viajar o trabajar en Hispanoamérica. 


En el Instituto Cervantes encuentran el marco adecuado para hacer partícipes a los demás 


de sus experiencias y conocimientos sobre América, por la política de apertura del centro y por el 


predominio de métidos comunicativos, aunque no siempre sus aportaciones sean por propia 


iniciativa, sino incitadas por el profesor. Sin embargo, no siempre encuentran un público receptivo 


entre sus propios compañeros de clase, que creen que prefieren predominantemente el español 


peninsular y la cultura más estrechamente ligada a España, pues va a ser el país que más van a 


visitar. Pensemos que en este caso se están refiriendo a jubilados, que no son el tipo de público 


que piensan en emprender aventuras por un continente desconocido. Además, algunos creen que 


no es un español “puro” o que es muy diferente del que conocen.  En algún caso, ante la 


constatación de que sus compañeros conocen más España y ella sólo Hispanoamérica, alguna 


alumna se siente aislada. Otros sí creen que sus compañeros están igual de interesados por 


España que por América y quien así opina dice que se crea una especial relación entre los que 


han compartido la experiencia, como un vínculo de interés común o de complicidad.   


Todos parecen estar de acuerdo en el interés de tratar en clase las diferentes variantes y la 


riqueza del idioma español. Pero no convendría dedicar demasiado tiempo a enseñanza de léxico 







que realmente luego los estudiantes no piensan usar o que cambia con mucha frecuencia; se ve 


como una pérdida de tiempo y , a la larga, carece de interés. Por lo tanto, habría que ser muy 


selectivos. 


Los estudiantes que han visitado Hispanoamérica parecen mantener una actitud en clase 


diferente si se trata de elementos culturales o de si se trata de elementos lingüísticos. Así, en el 


primer caso transfieren al aula sus conocimientos, pero en el segundo caso tienden a 


autocensurarse los rasgos que creen que son muy marcadamente americanos. No en el caso de la 


pronunciación ( los seseantes mantienen el seseo), pero sí especialmente del léxico. Sobre éste 


son muy conscientes y , entre dos posibilidades, eligen en clase la peninsular aun cuando usen 


fuera la hispanoamericana. Muestran una menor espontaneidad en el aula. Posiblemente se deba a 


que son conscientes de estar en un contexto académico en el que el profesor suele ser español y 


no todos sus compañeros iban a conocer el significado de los términos americanos. 


Frente a esta situación en el Instituto Cervantes, las dos estudiantes que habían realizado 


sus estudios de español en la Universidad no encontraron el mismo ambiente propicio para 


desarrollar sus inquietudes por la lengua y la cultura hispanoamericanas; paradógicamente, ni 


siquiera la que había realizado estudios específicos sobre Hispanoamérica en la Universidad de 


Leeds tuvo contacto con las variantes americanas. En general, frente a los métodos comunicativos 


del Instituto Cervantes, en la enseñanza universitaria descrita los métodos son más tradicionales, 


basados en la enseñanza de la gramática (“gramática perfecta”) y en la traducción, no 


necesariamente de textos americanos. En estos casos importan poco las aportaciones personales 


y las alumnas se limitaban a superar los exámenes de acuerdo con los criterios establecidos. Sin 


embargo, ello no las ha convencido de la conveniencia de esos métodos de trabajo, pues siguen 


viendo la necesidad de comunicar. Con todo, cabría objetar su tendencia a creer que comunicar 


de cualquier manera es suficiente , que “si puedes comunicar, lo hablas bien”. Ese tipo de 


enseñanza no se da, por supuesto, sólo en la Universidad, pero el efecto es el mismo: un 


conocimiento teórico de los fenómenos morfosintácticos, como por ejemplo el voseo, pero la 


incapacidad práctica de utilizarlo o reconocerlo; pero, por contra, se es perfectamente capaz de 


reproducir la explicación teórica.Por ello, posiblemente deberían replantearse muchas 


explicaciones de ese tipo que suelen introducirse como simples anexos a las actividades 







principales de una lección, a veces como un cuadro complementario sin más. Si se introducen ese 


tipo de alusiones tienen que tener un sentido y permitir la asimilación del fenómeno, al menos en 


forma de reconocimiento pasivo. 


Respecto a los materiales hay una cierta insatisfacción, no sólo realmente respecto a los 


conocidos ahora y utilizados en el Instituto Cervantes, sino también los conocidos hace años en 


otros países o contextos educativos. En cambio,  destacan en sentido positivo los materiales de la 


BBC. Algunos creen que la información que ofrecen es superficial o banal y que en ocasiones se 


obvian las más básicas referencias lingüísticas, como el voseo. Sin embargo, no parece ser un 


tema que a otros les preocupe demasiado, aunque luego echen de menos alusiones a países 


hispanoamericanos pequeños. Es curioso que otros perciban los materiales de forma muy 


diferente y piensen que se presta demasiada atención a lo lingüístico y muy poca a lo social, 


económico, político, etc. Pero se es consciente de que no se puede abarcar todo y de que hay 


que ser selectivo. 


Sólo respecto a Gente 2  encontramos comentarios más positivos respecto a cómo se 


recogen las variantes lingüísticas hispanoamericanas y los elementos culturales. Con todo, aunque 


se perciben acentos distintos, no se es capaz de identificar los orígenes.Respecto a Abanico, no 


parece que la lengua y la cultura de América estén tratadas suficiente o adecuadamente. Algunos 


tienden a justificarlo en la idea de que sólo si estuvieran estudiando en Estados Unidos, por 


proximidad (“el español de Hispanoamérica es vigente”), un tratamiento más detenido tendría 


sentido.También muchos de ellos se valen como material complementario del Diccionario 


bilingüe Collins, que señala “americanismos”. Los mayores problemas surgen al intentar acceder 


a fuentes escritas literarias o cinematográficas con un lenguaje más complejo y un importante 


número de rasgos específicos de la fonética, el léxico o la morfosintaxis de determinado origen. 


De los aspectos culturales tratados, no inciden mucho en los contenidos, salvo para hablar 


de su superficialidad. Pero tampoco son capaces de concretar mucho. Los que sí se definen, 


dicen preferir temas más próximos y prácticos de la vida cotidiana a los grandes temas históricos, 


por ejemplo.  


 


E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos 







No se pretende de las entrevistas un análisis lingüístico preciso y detallado sino más bien 


impresionista, de apreciación de los rasgos que puedan definir, para ellos, las variantes 


hispanoamericanas con las que han estado en contacto. 


La impresión general que les causa una variedad específica de un país o una zona suelen 


resumirla en el concepto de “acento”, que hemos de entender como la suma de rasgos fonéticos 


diferenciadores, la entonación y el ritmo. Es lo primero que llama la atención a cualquier visitante 


o a cualquier estudiante.  


Especialmente destacan los casos en los que el ritmo era más rápido, precisamente porque 


eso les produce mayores dificultades de comprensión. Otro aspecto importante es la omisión de 


letras, que también dificulta la comprensión. Así lo han apreciado en el Caribe, especialmente en 


Cuba , República Dominicana o Panamá.  Sin duda, el acento cubano es el que produce más 


problemas a la mayoría. y, sin embargo, no se identifica con el mismo fenómeno en Andalucía 


porque el efecto es distinto, “un acento distinto, único”.Por contra, la variedad de Colombia es 


considerada la más “pura”, la más cercana al español de España y de acento menos pronunciado. 


En Argentina ( se suelen circunscribir a Buenos Aires) perciben con claridad el yeísmo rehilado y 


la entonación que atribuyen a la influencia italiana, que les resulta “musical”; incluso a veces creen 


que hablan más despacio. Se considera que los mexicanos “cantan” cuando hablan, especialmente 


en zonas como Guadalajara.Otros lo han definido como un español “más bonito, más suave, más 


musical”.También hay quien describe el español de Ecuador como “más musical” y “más fácil”, al 


tiempo que “menos duro o brusco”, “más rítmico”.  Parece ser que en Guatemala se habla “muy 


claro”. Y hay quien afirma que el Centroamérica el acento es “más neutral”.A veces, se recurre a 


la comparación directa entre países. Así, países como Cuba y Venezuela se parecen en la 


desaparición de consonantes y en la rapidez; la diferencia estaría en un elemento paralingüístico: la 


tendencia a gritar de los primeros, que no se da en los segundos. De igual manera hay quien 


asimila el acento venezolano o colombiano al centroamericano en su neutralidad, por contraste 


con acentos más marcados como el mexicano o el rioplatense. 


El seseo es otro de los rasgos más claros, obviamente, pero que no produce ninguna 


dificultad; al contrario, para el estudiante inglés resulta más fácil incluso acomodarse a él. Pero 







otros, a pesar de su extensión por todo el territorio de lengua española, lo rechazan a la hora de 


hablar. 


Aquellos que han tenido una exposición prolongada a acentos hispanoamericanos, 


probablemente no son capaces de determinar muy claramente  las características de la variedad 


que están escuchando, pero sí tienen o creen tener una mayor capacidad de comprensión auditiva 


de acentos hispanoamericanos; en mayor grado con aquellos con los que han estado en contacto 


o con los que consideran similares. Sin embargo, a veces encuentran dificultades con variedades 


peninsulares. 


 


Los aspectos léxicos son para ellos los más llamativos y los que recuerdan más, 


generalmente a partir de malentendidos o confusiones, que a veces han observado también entre 


los hispanoamericanos de distintos países entre sí. 


No en todas las partes han notado el mismo grado de discrepancia léxica. La impresión es 


que en Argentina hay más palabras distintas al español de España. De Argentina también llama la 


atención el lunfardo, especialmente en los tangos. Respecto a México, en la comprensión de 


películas mexicanas que llegan al Norte de Inglaterra, hay grandes carencias léxicas y dificultades 


de comprensión.  


En algún caso se pone de relieve que no sólo ellos encuentran discrepancias léxicas como 


estudiantes sino que esas discrepancias son evidentes también para los hablantes nativos sin que 


ello impida la comunicación. 


Las carencias léxicas suelen ser superadas con facilidad en el discurso oral, valiéndose de 


otras estrategias ( parafraseando o preguntando directamente). Sin embargo, en el momento de 


enfrentarse a discursos escritos las carencias léxicas se vuelven relevantes. 


El léxico específico profesional es el que menos problemas plantea para ellos pues en esos 


casos consideran suficiente adquirir el léxico específico sobre las estructuras conocidas y, 


además, han contado con el apoyo de profesionales ingleses y con manuales de su especialidad 


donde aprender el léxico. 


 


 







Los aspectos morfosintácticos les resultan difíciles de identificar, hasta el punto de que para 


la mayoría no existen diferencias en las estructuras gramaticales. Además del voseo, que es para 


ellos el más obvio -aunque ninguno es capaz de describirlo con exactitud en lo referente al 


paradigma verbal, pronominal y de posesivos- los demás fenómenos morfosintácticos pasan 


prácticamente desapercibidos incluso para los que tienen un buen dominio de la lengua. Vemos 


que del voseo se percibe que no implica una mayor o menor formalidad; es decir, se entiende cuál 


es su uso aunque no se sepa concretar. Curiosamente, es uno de los fenómenos que más 


fácilmente se asimila, aunque después de lo dicho se entenderá que no es una asimilación 


completa. 


Excepcionalmente, se identifican algunos fenómenos como el diferente uso del pretétito 


perfecto y el pretérito indefinido o el orden de la frase. 


A veces los problemas surgen por carencias del conocimiento general de la lengua - como 


en el uso del Subjuntivo- más que de dificultad en estucturas específicas de Hispanoamérica.  


La verdad es que , aun contando con profesores hispanoamericanos, puesto que éstos 


tienden a autocensurarse, el aula, que podría servir de espacio de reflexión sobre nuevas 


estructuras de la lengua, no colabora a incidir en estructuras morfosintácticas que por sí mismos 


no son capaces de detectar en sus viajes. 


 


También son conscientes de que los rasgos cambian de una parte a otra dentro del mismo 


país. Por ejemplo, en Salta o Jujuy hablan muy suavemente, distinto de Buenos Aires; los cubanos 


de La Habana encontrarían dificultades para entender a los cubanos de Oriente. 


No existe unanimidad sobre con qué tipo de personas resultaba más fácil la comunicación. 


Para unos, con la gente de la ciudad más que con los indígenas; para otros, salvo algunas 


palabras, no tenían dificultad para entenderse con población de origen indio. 


En todos los casos problemáticos se atribuye gran parte del éxito final en la comunicación al 


interés y buena voluntad de los interlocutores hispanoamericanos. Más concretamente, se atribuye 


un mayor esfuerzo a las personas con más educación, “que saben hablar con extranjeros”. Existe 


pues la idea de que las diferencias sociales manifestadas en el lenguaje también influyen, 


resultando más difíciles de entender los rasgos de carácter más vulgar. De acuerdo con sus 







apreciaciones, las capas más bajas de la población utilizan palabras más locales y hablan más 


rápido. 


Hay bastante acuerdo en la intención de no imitar, en parte por desconocimiento real de 


muchos rasgos particulares, en parte porque -como  alguno confiesa- les resultaría artificial en 


boca de quien normalmente estudia un español estándar.A ello se añade la idea de que si las 


estancias son breves no tiene sentido aprender las expresiones nuevas o que les llamaban la 


atención. En consonancia con la idea más arriba mencionada de que las variantes se aprenden 


casi por la simple inmersión y la que la mejor manera de aprenderlas es la convivencia 


prolongada, sólo estar más tiempo hace que valga la pena el esfuerzo de utilizarlas.  


Finalmente, se reitera la idea de que por encima de los rasgos diferenciadores está la 


comunicación y que entender y comunicar es lo más importante. Y, aunque pueden producirse 


algunas situaciones confusas, no parecen entrañar graves problemas.En definitiva, se aprecia la 


variedad como un elemento enriquecedor y atractivo y no como fuente grave de conflicto. Creo 


que es importante esta impresión general a la hora de plantear actividades en clase. Con la 


prudencia lógica de no intentar transmitir un exceso de información, el profesor debe saber de la 


inquietud de los estudiantes por conocer esas diferencias y el interés que despiertan. A los 


estudiantes a los que se les ha explicado por qué se usan en clase unos rasgos u otros, entienden 


la situación de que hay maneras diferentes de hablar español; es más, tratar el tema en clase 


ayuda a resolver las dudas, por ejemplo, sobre a qué modelo responde la palabra o la estructura 


que están usando. Los estudiantes reciben input  lingüístico y cultural de muchas fuentes y la clase 


debe ser el lugar que ayude a organizar ese input. La comunicación más o menos efectiva no 


implica renunciar a la corrección y a la comprensión de la lengua que se está estudiando. Y no es 


extraño encontrar los que se conforman, al menos aparentemente, con comunicarse, sin pretender 


perfeccionar ni el acento ni la gramática. 


 


6.2.5.2. ENTREVISTAS A PROFESORES 


 


A) Identificación 







Debemos partir del hecho de la diferente situación en que se encuentran los profesores 


hispanoamericanos de la del resto, españoles o ingleses. Sus opiniones vendrán tamizadas por el 


hecho de que son precisamente sus variedades lingüísticas las que se están poniendo en cuestión, 


por así decirlo.Como no podría ser de otra forma, van a poner sus variedades al mismo nivel que 


cualquier otra y la tendencia será siempre a buscar los apectos positivos de tener un profesor 


hispanoamericano en el aula. Por contra, los otros profesores ( un español y un inglés) parten de 


una cierta “indiferencia” personal ante el fenómeno, pues sus vidas profesionales no se van a ver 


afectadas de ninguna manera dependiendo de que su variedad de español sea más o menos 


aceptada por el centro de trabajo o por los estudiantes. Y creo que este marco referencial no 


podemos perderlo de vista.  


Otro elemento determinante es la relación que los profesores entrevistados tienen con la 


entrevistadora. Al contrario de lo que ocurría con los estudiantes, cuya relación con la 


entrevistadora no estaba condicionada de ninguna manera, unos eran alumnos y otros no, pero 


ninguno presionado a pasar un examen, las profesoras hispanoamericanas o acababan de 


empezar a trabajar o deseaban empezar a trabajar en el centro donde la entrevistadora estaba 


trabajando ya y podía existir, sin duda, el deseo de dar una buena imagen o de no verse 


discriminadas por el hecho de utilizar una variedad u otra de español.  


Por otra parte, se observará que en realidad ninguno de los entrevistados se había formado 


hasta ese momento con el objetivo de ser profesor de español como segunda lengua. Son 


diversas circunstancias las que les han llevado a dedicarse a esta profesión. Una de las 


entrevistadas no tiene formación filológica específica y los otros cuatro son en origen profesores 


de otras lenguas ( inglés, francés, alemán) y se dedican a enseñar español como alternativa o 


como complemento de su anterior o simultánea actividad. 


Recordemos finalmente que el profesor inglés es también estudiante de español. 


Considero que era necesario hacer estas precisiones antes de exponer las conclusiones de 


las entrevistas que los cinco profesores realizaron. 


 


B) Creencias sobre la lengua e Hispanoamérica 







Todos parten de considerar el español de América y el español de España como 


manifestaciones de una misma lengua y son conscientes de que tampoco son dos bloques 


uniformes, sino que en ellos encontramos variedades nacionales, regionales y locales, siendo el 


grado de observación y de conocimiento y capacidad de definición de éstas muy variable de unos 


profesores a otros, dependiendo mucho de la formación lingüística adquirida. Lo que varía es la 


relación con esas otras  modalidades. 


Contrariamente a lo que pudiera pensarse, no necesariamente todos los profesores 


hispanoamericanos se sienten más próximos a las variedades de otros países hispanoamericanos, 


sino que, a veces, se sienten más próximos a la variedad estándar, a la que ven como modelo o 


lengua madre, mientras que las variedades de otros hispanoamericanos les resultan mucho más 


ajenas e incluso de más difícil comprensión. E insisten en que es más puro, que se identifica como 


menos evolucionado. Se es consciente de que hay variedades más representativas que otras o 


más marcadas, como las de Argentina o México, frente a otras, diríamos de rasgos menos 


marcadas, que parecen perderse en la nebulosa de la variedad hispanoamericana. 


Aflora en las entrevistas la idea de que el español de España  resulta menos dulce que el de 


los hispanoamericanos, más brusco, y no sólo por los aspectos lingüísticos sino también  por los 


elementos paralingüísticos, especialmente la entonación, hasta el punto de que los españoles 


damos la impresión de ser más hoscos, más secos, más cortantes. 


En el caso de las profesoras hispanoamericanas, el contacto con un contexto de enseñanza 


de lengua donde predomina el español estándar les producía muchas dudas iniciales e inseguridad 


al abordar la nueva tarea, no sólo por la necesidad de ser aceptadas por la institución donde 


trabajan sino también por las dudas de su aceptación por los compañeros españoles. En estos 


casos se han sentido sorprendidas del interés, al menos aparente, que los otros profesores han 


mostrado por los elementos lingüísticos y culturales de sus países. A su vez, ellas, que hasta ese 


momento no habían reflexionado mucho sobre su propia variedad, se vieron sorprendidas por una 


variedad estándar que era mucho más diferente de lo que creían, especialmente en relación con el 


léxico. De ahí, esa inquietud inicial a la hora de afrontar su trabajo. 


En lo que están de acuerdo tanto hispanoamericanas como española es en la necesidad de 


ser coherentes y ninguna está dispuesta a renunciar a su propia variedad ni a imitar variedades con 







las que no se sienten identificadas, porque como dice alguna de ellas “uno es lengua”. Aunque 


sabemos por las entrevistas hechas a los estudiantes que no pasa así con todos los profesores 


hispanoamericanos, que en otros contextos se “autocensuran” para adaptarse a un español mucho 


más estándar. Eso sí, cada una cree que su variedad es la que mejor comprende el alumno, 


aunque habituarse a una variedad concreta lleva al alumno a sentirse perdido cuando cambia a un 


profesor de otro origen.  


De una u otra manera subyace la idea de que el español que piensan que los alumnos 


quieren es el estándar. En primer lugar, las profesoras hispanoamericanas, aunque no renuncian a 


utilizar su propia variedad, se adaptan al estándar en la medida de lo posible, especialmente en el 


léxico y eln la mayoría de los elementos culturales transmiten. En segundo lugar, la profesora 


española está convencida de que los ingleses tienen el español estándar como objetivo prioritario, 


incluso los que sólo van a viajar a Hispanoamérica. En tercer lugar, el profesor inglés busca 


enseñar “el modelo” y ello se refleja también en su actitud como estudiante, que prefiere estudiar 


el español estándar. 


Aunque creen que el mayor obstáculo de comprensión , o el  más evidente, se encuentra en 


el léxico, y que, en consecuencia, es uno de los aspectos que más preparan en el trabajo previo a 


la clase, hay también un deseo de minimizarlo, de no dar la impresión de que es algo que puede 


perjudicar su competencia profesional, en el caso de las hispanoamericanas. Frente a ello, la 


profesora española, que parte de la seguridad del español estándar, no ha profundizado nunca en 


esas diferencias, a sabiendas de que su desconocimiento no va a influir significativamente en su 


actividad docente. Junto al léxico, encuentran fáciles de identificar las diferencias fonéticas. Sin 


embargo, todos están de acuerdo en que -a excepción claro del voseo- no hay rasgos 


morfosintácticos diferenciadores. 


Mientras las profesoras hispanoamericanas creen verse en la necesidad de explicar 


paralelismos léxicos desde el principio, a veces en exceso, la profesora española, que no vive ese 


problema, cree que en los niveles elementales sólo se pueden o se deben enseñar curiosidades o 


aspectos de pronunciación. El profesor inglés sí cree que hay que hacerlo notar poco a poco 


desde el principio, al menos la fonética, igual que hace con otras lenguas; nada dice de otros 


rasgos, pero obviamente el esfuerzo para un profesor sería ingente. 







Curiosamente, las profesoras que se formaron inicialmente como profesoras de inglés 


reconocen que al tomar contacto con la realidad de la lengua, del contexto físico en Inglaterra, se 


dieron cuenta de todas las carencias que tuvieron durante su formación por lo que respecta a las 


variedades del inglés, pero ahora ellas no parecen darle la misma relevancia cuando se trata de 


enseñar español. En parte se debe a que parten de la idea de que la unidad es mayor, en parte a 


que les supondría un esfuerzo de formación y de preparación de las clases que no pueden 


abordar o que, simplemente, no les compensa profesionalmente. Dan por hecho de que, como les 


ha pasado a ellas, los alumnos de español irán aprendiendo variedades un poco por azar y según 


las circunstancias que viva cada uno. Incluso la afirmación teórica de que sería ideal que los 


alumnos estuvieran expuestos al mayor número de muestras de lengua posibles pierde fuerza 


cuando hay que contar con las circunstancias concretas y las limitaciones prácticas.  El profesor 


inglés es en todo esto más coherente: él enseña el estándar de español igual que hace con “el 


modelo de alemán” o “el modelo de francés”: primero el modelo y las variaciones después, lo que 


no significa para él que deban reservarse para los niveles más altos.  


Aunque saben del interés creciente de los ingleses por Hispanoamérica ( estancias baratas, 


aventura, gente y ambiente)  saben también que la mayoría de los estudiantes estudian español 


para ir a España y no se puede perder ese punto de referencia esencial. 


Las profesoras hispanoamericanas que han tenido más contacto con España no creen notar 


grandes diferencias culturales con sus países, incluso a una de ellas le recuerda mucho el suyo. 


Posiblemente haya influido que algunas de ellas tuvieron en sus respectivos países un contacto 


inicial con España en la escuela primaria. 


Respecto a la pertenencia a una misma comunidad cultural, aparentemente todos parecen 


compartir esa situación, pero con matices. La entrevista con la profesora argentina confirma esa 


idea de que los de Buenos Aires se sienten más europeos que americanos, matizando sus 


palabras posiblemente con una cierta ironía. Las identidades nacionales están muy por encima de 


la comunidad hispanoamericana como tal y no hay una excesiva confianza en los proyectos de 


colaboración regional. 


También puede observarse a partir de sus reflexiones sobre la lengua cómo ven sus 


relaciones con otros países de lengua española. El interés es superficial realmente, salvo por lo 







que se refiere a España. Se mantienen los estereotipos hacia los otros países hispanoamericanos 


y, en algunos casos, casi se los ve con un cierto recelo. En definitiva, el interés por otros países 


americanos no pasa de la mera curiosidad, no más que la de un turista medio inglés. 


 


C) Experiencia en clase 


El esfuerzo para los profesores hispanoamericanos es mucho mayor que para los  demás. 


Asumida que su variedad no es peor, sin embargo, tienen que enfrentarse con la realidad del 


contexto en que están trabajando y es ese contexto el alumno desea un español estándar por 


proximidad a España. En todos los casos quieren evitar la confusión, pero desde dos estrategias 


diferentes: a veces, el profesor realiza el trabajo de encontrar los paralelismos como preparación 


de la clase y transmite al estudiante sólo el español estándar ( asumiendo de que en ocasiones 


puede “escaparse” palabras de su propia variedad, pero como algo esporádico); otras veces, el 


profesor opta por dar siempre las dos versiones. Habría que estudiar si esto último produce 


confusión no sólo en los estudiantes sino también el profesor, que, por otra parte, tendría que 


tener un altísimo dominio de la lengua de diferentes zonas geográficas.Posiblemente influya el 


hecho de que en el primer caso se está trabajando en un ambiente marcadamente español y en el 


segundo caso se trabaja de forma más aislada. Sin embargo, en el primer caso considera que no 


está dejando de ser natural por usar un español más estándar en el léxico. 


A todos les preocupan más los niveles iniciales y dan por hecho que los niveles intermedios 


y avanzados son capaces de discernir variantes. Y así, los estudiantes de nivel inicial tratan de 


copiar variantes fonéticas del profesor por su propia inseguridad de si son más correctas unas 


pronunciaciones u otras.  Todo ello estaría en consonancia con la idea de que las variantes se van 


aprendiendo por azar y automáticamente, sin un trabajo hecho en el aula. Por ello, prefieren en los 


niveles iniciales introducir sólo referencias generales a lo cultural y los elementos léxicos 


imprescindibles. Además, se pone por encima de las variedades la posibilidad de comunicar, 


aunque cabría plantearse si ambas cosas son tan inseparables; hay  una tendencia a considerar 


que comunicar es simplemente ser capaz de hablar y entender en un nivel de supervivencia en 


España. La posición del profesor inglés es algo distinta pues en teoría, aunque su práctica no 


parece diferir mucho de la de los nativos. 







Todos buscan evitar la confusión del estudiante y no mezclar y ser coherentes, pero lo difícil 


es que podamos encontrar las vías más adecuadas.  


El interés por Hispanoamérica lo sienten como algo anecdótico, sin un interés demasiado 


profundo por parte de los estudiantes y el conocimiento o la experiencia americana no opinan que 


cree un vínculo especial ni entre los estudiantes entre sí ni de ellos con el profesor. Los que se 


interesan por Hispanoamérica lo harían, según los profesores, pensando casi exclusivamente en 


viajes turísticos.  


El profesor nativo suele jugar el papel de informante del mundo hispánico y se espera un 


conocimiento muy amplio de toda la geografía del español: del argentino, que conozca toda 


Hispanoamérica; del colombiano, que conozca España; del español, que conozca 


Hispanoamérica...cosa que no se espera del profesor no nativo. Ante ello, se opta por la 


prudencia y reconocer las lógicas limitaciones y transmitírselo así al estudiante. 


En cuanto a la realización de actividades en clase para el tratamiento específico de las 


variantes no existen unos criterios definidos, uniformes o claros. En unos casos, se deja a la 


improvisación y se resuelven ejemplos aislados cuando surgen o cuando algún alumno pregunta; 


en otros casos, se introduce gran parte del léxico duplicado, normalmente relacionado con el 


vocabulario más corriente o cotidiano, donde suelen ser más marcadas las diferencias; en otros 


casos, se obvia el problema. Es evidente que nadie reconoce que se improvisa -no lo haríamos 


nadie- , pero se hace. Y en el caso de los profesores del Instituto Cervantes, aun a sabiendas de 


que el tratamiento del Hispanoamérica está recogido en el Plan Curricular y de estar contentos 


por ello, no lo ponemos en práctica.No quiere ello decir que la responsabilidad recaiga en los 


profesores. Además, como alguna de las entrevistadas llega a decir, el profesor, trabajando 


aisladamente, se encuentra ante un tema inabarcable y necesitaría pautas, líneas de trabajo 


determinadas, materiales, etc. 


A la amplitud del tema se suman otros problemas: el interés de los estudiantes, el trabajo 


con grupos heterogéneos, la falta de tradición en la preparación de los profesores en este campo, 


la falta de tiempo para preparar todo ese trabajo, la necesidad de cumplir con un programa en un 


tiempo limitado, la falta de oportunidades para reflexionar y discutir sobre el tema de las 


variedades en el aula, la falta de criterios establecidos en los centros sobre cómo actuar cuando 







los alumnos traen variedades hispanoamericanas (especialmente el seseo, el léxico) sobre si 


corregirles o no, la falta de seguridad, etc. 


En cuanto a la realización de exámenes externos al centro de enseñanza, las profesoras 


hispanoamericanas y la española cuentan con la existencia de unos criterios de corrección muy 


flexibles, mientras que el profesor inglés plantea sus clases pensando precisamente en unos 


criterios muy estándares de los exámenes externos a los que van a estar sometidos sus alumnos en 


el sistema británico, por ejemplo en el examen para GCSE o A-Level , y tiene la misma opinión 


de los exámenes DELE. 


Por lo que se refiere al trabajo con profesionales que buscan aprender español para su 


trabajo, los casos que han encontrado no les ha permitido ir más allá de un español de 


supervivencia para hacer turismo en España, pero no con objetivos de trabajo. 


 


D) Materiales 


Las profesoras hispanoamericanas se adaptan a los materiales con los que tienen que 


trabajar o de los que disponen, que, editados en España o en el Reino Unido, siguen el español 


estándar y se centran en elementos culturales de la península (aunque no exclusivamente: 


recordemos que en el momento de realizar las entrevistas todavía se trabajaba con la versión 


antigua de ELE 1 de SM pero se venía trabajando con Gente 2  y con Abanico).Es más, el libro 


les sirve como material de apoyo y de guía léxica y, en los niveles escolares, se aferran a él más 


que en el trabajo con adultos. Del material conocido en Inglaterra a lo sumo se cita Sueños. Pero 


la sensación general es que se prefiere orientar los esfuerzos a crear o  a hacerse con más 


materiales sobre España, especialmente los profesores no españoles. Otra sensación transmitida 


es que lo americano es algo complementario. 


El tratamiento de lo hispanoamericano en los materiales con los que trabajan no les resulta 


muy satisfactorio, sea por la escasa presencia sea porque esa presencia suele estar muy centrada 


en los mismos países y sus estereotipos populares: Argentina, México o Perú ( aunque si 


analizamos los materiales hay excepciones significativas en Gente 2). Sin embargo, como hace 


notar el profesor inglés, la ventaja del español frente a otras lenguas es que hay muchos países 


importantes sobre los que tiene sentido profundizar en su conocimiento. En todo caso, resaltan los 







fenómenos populares por encima de la Cultura con mayúsculas. En general, se sigue pensando 


que el tratamiento es superficial y estereotipado. 


El material que más se aprecia es Gente 2, aunque con matices. Se valora la existencia de 


grabaciones con acentos hispanoamericanos y la incorporación de elementos culturales en el libro; 


sin embargo, se cree que las grabaciones deberían tratarse de otro modo, de forma que su 


escucha resultara más rentable a los estudiantes. 


Ninguno dice buscar información a través de Internet, leer periódicos hispanoamericanos o 


mantener contacto con hispanoamericanos por los diferentes medios que las nuevas tecnologías 


proporcionan.En este sentido,  los estudiantes van por delante de los profesores en el uso de 


estas fuentes de información. 


 


E) Relaciones con otros profesores 


Los hispanoamericanos y los ingleses buscan en los profesores españoles un apoyo, una 


fuente de información, un compañero de trabajo que resuelva sus dudas respecto al español 


estándar...En compensación, ellos buscan ser también una fuente de información cultural, aunque 


a veces queda más en el plano personal que en el profesional. 


Hispanoamericanos y españoles ven en los ingleses un exceso de “purismo”, de atención 


casi exclusiva por lo español, de renuncia a la pluralidad; incluso se les tilda de “exagerados” en 


los rasgos del español estándar.La posición que, a su vez, adopta el inglés podría confirmar 


algunas de esas opiniones, aunque más matizadamente. Da la impresión de poca comprensión 


hacia esa actitud, cuando el profesor inglés está viendo multiplicados sus problemas con las 


variedades lingüísticas respecto a lo que puedan estar experimentando cualquiera de los nativos. 


Entre los profesores hispanoamericanos no se forma un grupo aparte, lo que tienen de 


positivo de no formar un gheto también tiene de negativo el no compartir experiencias 


profesionales sobre todas esas cuestiones sobre la lengua que se les plantean en el aula. 


Ninguno de los entrevistados había reflexionado sobre las variedades del español en el aula, 


pero lo ven necesario. 


 


 







 


 


 


 


 
 
 
 








 


7. TRIANGULACIÓN Y CONCLUSIONES 


 


 


Nuestro punto de partida ha sido el hecho de que la presencia de Hispanoamérica y de lo 


hispanoamericano en el aula de español como segunda lengua no puede obviarse, aunque la 


experiencia profesional nos muestra que muchas veces se hace. Pero está ahí, tanto en lo cultural 


como en lo lingüístico. 


El español es una lengua en expansión, no sólo desde el punto de vista cuantitativo sino 


también desde el punto de vista cualitativo, y en ambos casos la balanza la inclina 


Hispanoamérica. 


Podríamos enumerar como los principales argumentos que llevan hoy a interesarse por el 


estudio de Hispanoamérica: 


-desde el mismo momento del descubrimiento lo hispanoamericano y lo español se fusionan 


en la configuración de un todo cultural y lingüístico, de forma unitaria que no uniforme. 


-se ha creado un universo de referencias culturales, valores, creencias, afinidades estéticas, 


sentimientos...que no pueden entenderse de manera aislada 


-Hispanoamérica no sólo es parte de un acervo cultural y económico pasado sino que tiene 


un enorme potencial económico, como ya demostró en otras épocas, y lucha por incorporarse a 


los sistemas democráticos. Su materialización en organizaciones regionales supone sin duda un 


atractivo para los inversores extranjeros. 


-la mayor estabilidad que ha ido adquiriendo el continente americano lo ha convertido en 


foco de atracción turística, al menos para algunos países. 


Pero es obvio que esta concepción global del continente, de un continente tan enorme, no 


lo convierte en una zona homogénea, ni en lo geográfico ni en lo social, ni en lo cultural ni en lo 


lingüístico. De ahí, la necesidad de comprender su variedad y los fenómenos locales.  


Una vez de acuerdo en que Hispanoamérica puede convertirse en destino de muchos 


europeos -ingleses por lo que a nosotros concierne- , no podemos olvidar que los objetivos del 


viaje y las necesidades de los alumnos que estudian español para ello no serán siempre las 







mismas. Además, a otros les puede interesar Hispanoamérica por la necesidad de entender mejor 


a la misma España, sin intenciones precisas de desplazarse al otro lado del Atlántico. En definitiva, 


abordar la enseñanza del español de América y de los elementos culturales hispanoamericanos 


requiere como primer paso un estudio de necesidades de los grupos de estudiantes con los que se 


esté trabajando. 


Desde el punto de vista cultural los intercambios entre ambos lados del Atlántico no han 


cesado desde el primer momento. Y, como ejemplo concreto, el intercambio lingüístico, hasta 


configurar un único español -variado sin detrimento de la cohesión- en el que todos los 


hispanoahablantes podemos entendernos. Y es, sin duda, esta unidad básica la que ha ayudado a 


otorgarle su carácter universal.A su vez, su riqueza contribuye a su grandeza y está siendo 


incorporada progresivamente a los ambiciosos proyectos en los que trabaja la Real Academia 


Española en colaboración con las Academias americanas, a los que se suman los proyectos de 


atlas lingüísticos en América o estudio de la norma lingüística culta de las principales ciudades de 


mundo hispánico.  


Todo ello ha ido poniendo también de relieve la dificultad posterior para transmitir en el 


aula de español como segunda lengua los rasgos definidores y la selección de los más útilies para 


los estudiantes extranjeros, dada la heterogeneidad de un país a otro y dentro del mismo país. Es 


todo ese trabajo previo de los lingüistas sobre lo fundamental del “español de América” el que 


debe servir de punto de partida para la elaboración posterior de  unidades de programa, de 


materiales y de pautas de trabajo para los profesores e español como segunda lengua.  


Como criterio general de prudencia se deberá partir de descripciones de carácter general, 


de visiones panorámicas de conjunto, más que de visiones localistas y reduccionistas, no sólo 


desde el punto de vista del éxito lingüístico sino también desde el punto de vista de un estudiante 


extranjero de español que busca sacar la máxima rentabilidad de sus estudios de español. Parece 


poco recomendable la enseñanza de una abstracción que nunca van a encontrar realizada; es más 


recomendable, en todo caso, partir de realizaciones reales no excesivamente localistas, que sirvan 


de andamiaje para transmitir otras variedades de forma coherente y organizada, y facilitar a los 


estudiantes el acceso al mayor número posible de variedades geográficas, no con el objetivo de 







imitarlas sino, esencialmente, con el de reconocerlas, discriminarlas, familiarizarse con 


ellas,comprenderlas. 


Normalmente, se viene considerando que los estudiantes buscan aprender una variante 


culta, pero ajustada a sus expectativas y a sus necesidades comunicativas. Desean el acceso a esa 


lengua común que sirve a las necesidades comunicativas y expresivas de la comunidad de los 


hispanohablantes; es esa lengua común la que se convierte en estándar o punto de referencia.No 


se busca estudiar el español de tal o cual zona geográfica sino ese instrumento de comunicación 


amplio, pero que a la vez permita comprender las más importantes manifestaciones regionales.Y, 


a la hora de establecer ese punto de referencia, la tendencia es a optar por el español de España. 


No olvidemos tampoco que a lo lingüístico se superpone el mayor o menor prestigio social de 


determinadas variantes, hecho al que tampoco puede ser ajeno el profesor. La búsqueda de un 


español panhispánico no debe encaminarse hacia un modelo indefinido o irreal, sino a la 


enseñanza de un español capaz de dar respuesta a usos geográficos y sociales distintos desde un 


punto de partida común. Lo panhispánico no como abstracción sino como la creación de un 


ámbito abierto en el que se pueden trabajar los distintos modelos de lengua en el grado de 


concreción que se desee o se pueda, estableciendo las diferencias entre la variante general que se 


propone en clase y las variantes que puedan ser de interés para el grupo, de acuerdo con sus 


circunstancias especiales. El profesor busca como ideal capacitar al estudiante para desenvolverse 


en el mayor número posible de contextos lingüísticos y culturales, geográficos o de otro tipo. 


Como trabajo no menos arduo se presenta la selección de elementos culturales que deben 


acompañar a la transmisión de la lengua, labor para la cual deben aplicarse criterios semejantes de 


equilibrio entre las referencias comunes al mundo hispánico y la capacitación para afrontar otras 


más específicas. 


Partiendo como partimos nosotros de enfoques comunicativos, la palabra aquí citada de 


“capacitar” o “capacitación” resulta clave y es labor del profesor seleccionar los conocimientos 


lingüísticos y culturales que vayan a ser más rentables a sus concretos alumnos.Y, para ello, nada 


mejor que partir de sus propias experiencias. 


Nos encontramos con la realidad del aula, con su riqueza y con sus limitaciones y el 


profesor de español como segunda lengua está en la obligación de “poner los pies en la tierra” y 







dar respuesta al quehacer diario, poniendo a disposición del aula el máximo posible de 


información. Afrontar las necesidades de sus estudiantes le obliga a un proceso de estudio y 


reflexión, que es lo que se pretende con este trabajo de investigación.  


Hemos optado por un paradigma de investigación etnográfico como el más adecuado a 


nuestros fines y a las circunstancias de la propia investigadora. Se han seguido las pautas de una 


investigación cualitativa, sin pretensiones de universalidad. 


La recogida y el análisis de datos a través de cuestionarios y de entrevistas nos pone en 


contacto con  el contexto educativo que se quería conocer: el del Noroeste de Inglaterra y, más 


concretamente, el relacionado con el Instituto Cervantes de Mánchester. El centro se sitúa en un 


medio favorable a la enseñanza del español, como indican las cifras de los informes oficiales - 


aunque no se debería caer en la euforia, pues las datos empiezan a estabilizarse o incluso a bajar 


en los últimos años de la enseñanza oficial-, pero también se aprecia una gran diferencia entre los 


métodos de enseñanza en las escuelas, más tradicionales y orientados a la superación de pruebas 


muy concretas, y los métodos comunicativos implantados en el Instituto Cervantes. De igual 


forma, el interés esencial de los adultos que acuden a éste es desenvolverse en la vida real y no 


presentarse a exámenes.  


En el centro es de aplicación el Plan Curricular y, por lo que a nosotros nos interesa 


ahora, las especificaciones referentes a la difusión de la lengua y la cultura de Hispanoamérica. Sin 


embargo, la presencia es considerablemente mucho más abundante en las actividades culturales 


que en las actividades académicas. Por lo que a éstas respecta un elemento necesario para 


describirlas es el tipo de materiales del que dispone el grupo estudiado. Como hemos visto los 


materiales disponibles en el medio británico son muy variados, por eso se ha optado por la 


descripción más detallada de aquellos disponibles de forma muy general por los estudiantes y 


profesores del Instituto de Mánchester, pudiendo encontrar copias en la biblioteca del centro, 


incluidos los de la Open University, pues existen relaciones entre ambas instituciones y algunos de 


sus alumnos pasan por las aulas del Cervantes, aunque no aparecen entre los encuestados, y por 


la importante influencia que esta universidad ejerce en el Noroeste de Inglaterra.Igualmente se han 


incluido los materiales de la BBC, de enorme difusión, disponibles en el centro y utilizados a veces 


como material complementario por algunos profesores y alumnos.En definitiva, se han incluido 







aquellos materiales que últimamente han estado contribuyendo a crear un determinado contexto 


de enseñanza-aprendizaje de español en el área. 


En mi opinión, por lo que respecta a Hispanoamérica, los materiales han ido mejorando con 


el paso del tiempo de forma importante, aunque no llegan a resultar plenamente satisfactorios. 


Así, en los publicados en el Reino Unido suele darse un predominio de aspectos culturales 


de tipo informativo y un carácter semejante respecto a elementos fonéticos y léxicos: se opta por, 


llamémoslo así, la presentación, la exposición de rasgos o de items informativos.En las 


grabaciones suelen incluirse voces de origen americano, pero sin especificar dicho origen y sin 


trabajar ese aspecto de forma especial. En alguna ocasión, se invita al estudiante a imitar la 


fonética de la variedad del lugar al que viaje pues se considera que es algo que se adquiere con 


facilidad.  


Por supuesto, resultaba obligada la referencia a los tres libros que son el pilar de las clases 


del Instituto: ELE 1, Gente 2 y Abanico. De los tres es Gente 2 quien ha marcado la renovación 


y la introducción de cuestiones hispanoamericanas; a esta tarea se ha incorporado ahora ELE 1 


en su nueva edición. 


En los materiales, ingleses o españoles, hay una cierta carencia de diferencias 


morfosintácticas entre las variantes de español, como si no existieran o como si se pensase que no 


resultan de interés. Da la impresión de que se ha avanzado más en la transmisión de lo cultural 


propiamente dicho, eliminando estereotipos y ampliando el número de temas a los que se puede 


hacer alusión, pero en lo lingüístico queda mucho por hacer.  


Las editoriales parecen interesarse cada vez más por lo específicamente hispanoamericano, 


de forma especial en los materiales complementarios y en las lecturas graduadas, con libros cada 


vez más interesantes, donde se van introduciendo cada vez más elementos lingüísticos del español 


de América, aunque desde el punto de vista técnico debería insistirse más en actividades de pre y 


post lectura y en una explicación más detallada de esos fenómenos. 


Por otra parte,  mientras los diccionarios parecen han ido recogiendo más y más 


americanismos, las gramáticas para extranjeros, pedagógicas o no, casi parecen ignorar la 


existencia de un español de América.  







Finalmente, parece que sería necesario en el centro objeto de estudio una política más clara 


de adquisición de obras relacionadas con el español de América y con Hispanoamérica, en libros, 


en discos y en vídeos. Igualmente sería deseable la creación de un banco de direcciones de 


Internet de acceso a temas hispanoamericanos y la incorporación al fondo de materiales del 


centro de más actividades complementarias dedicadas a Hispanoamérica o a las relaciones de 


España con Hispanoamérica. 


 


Todo esto nos lleva a analizar las actitudes y creencias de los estudiantes y de los 


profesores de este Instituto Cervantes y, de forma adicional, la del contexto educativo donde se 


asienta este centro de estudios.  


En primer lugar, como investigadora, he tenido la satisfacción personal y profesional de 


haber encontrado gente deseosa de contar sus experiencias y sus opiniones. Desde el punto de 


vista estrictamente profesional, lo que se observa de forma más evidente es que ni a estudiantes ni 


a profesores se les han dado muchas oportunidades de hablar sobre algo tan importante en el aula 


de español. Prácticamente para todos era la primera vez que un profesor se interesaba por sus 


experiencias y sus creencias sobre Hispanoamérica y sobre el español de América; 


probablemente también por cualquier opinión suya sobre el proceso de aprendizaje y sobre su 


desarrollo en el aula. También los profesores reconocen que nunca habían participado en una 


entrevista de investigación y que no han tenido oportunidades de reflexionar así sobre su labor 


docente y, especialmente, sobre el tema de las variedades del español en el aula. Parece ser, 


pues, que ha sido una primera oportunidad que puede servir de punto de partida para posteriores 


reflexiones personales. Además, ello deja entrever la necesidad y los deseos de los profesores de 


reflexionar e investigar más sobre lo que se hace en el aula. 


Una consecuencia luego en el aula es que existe también una gran incomunicación entre 


estudiantes y profesores en relación al tema. A lo sumo se hace alguna vez algún comentario, se 


trae alguna anéctota...pero nada que realmente conlleve unas consecuencias importantes en el 


trabajo del aula. 


También en el proceso de aplicación de cuestionarios y entrevistas, como investigadora, he 


aprendido a adaptarme también a las circunstancias tal y como iban surgiendo, siendo muy 







consciente de que el enorme esfuerzo de comunicación, de transacción y de tacto que hay que 


tener. En las entrevistas ha habido que adaptar el nivel de las preguntas a la capacidad de los 


informantes, contar con interrupciones, con la premura del tiempo, la dificultad de tomar notas y 


mantener la interacción con el interlocutor al mismo tiempo, aprender a escuchar y olvidad las 


concepciones previas, en justa reciprocidad abrirse al entrevistado para romper el hielo o para 


crear un clima de confianza e incluso de confidencialidad, aprender a evitar comentarios 


personales y espontáneos o pequeñas digresiones que no aportan gran cosa, etc. Y, sobre todo, 


la sensación de que la investigación depende de otros tanto como de ti mismo. 


El hecho de trabajar en un centro de adultos facilitó mi labor en el sentido de que sólo éstos 


pueden haberse permitido realmente la posibilidad de viajar a Hispanoamérica y de hacerlo a 


diferentes países, de tener contacto con diferentes niveles culturales, de viajar de forma autónoma 


y no en grupos de turistas, de permanecer durante períodos más o menos prolongados...Además, 


entre los seleccionados, se ha querido que hubiera diferentes edades, que hubieran viajado por 


placer y por trabajo, que hubieran combinado sólo viaje o viaje y periodo de estudios ( esto en la 


práctica de las entrevistas no resultó posible), que fueran hombres y mujeres, que unos hubieran 


estado en Hispanoamérica y otros tuvieran otro tipo de contactos con lo hispanoamericano, que 


tuvieran diferentes niveles de conocimiento de la lengua ( intermedio / avanzado / superior, aunque 


luego esto no ha supuesto un factor determinante, tal vez por haber prescindido de los grupos 


elementales que podían haber marcado la diferencia)... 


Los estudiantes tienen un deseo sincero de saber más sobre Hispanoamérica y sobre el 


español de América y además no es un deseo fuera de sus posibilidades de realización pues los 


hábitos de viaje de los británicos son muy diferentes de los que podamos tener, por ejemplo, los 


españoles. Viajan con frecuencia y muchas veces son viajes de larga distancia. Además, como 


hace notar alguna de las entrevistadas para ellos es relativamente barato y últimamente hay países 


como Perú, Cuba, México o Argentina que se han convertido en destinos preferentes en 


Inglaterra. A mayor abundamiento, el espíritu comercial y aventurero que creo caracteriza a 


muchos ingleses les lleva a trabajar, por negocios o por otros motivos profesionales, en 


Hispanoamérica durante algún periodo de su vida. Es, pues, toda realidad a la que no podemos 







ser ajenos los profesores que llevamos a cabo nuestra tarea en el Reino Unido, concretamente 


con adultos. 


Pero, además, y creo que esto es algo que no deberíamos olvidar, Hispanoamérica no es 


un mundo aparte de España y que España  y su no puede ser comprendida sin Hispanoamérica, 


independientemente de que los estudiantes tengan el objetivo o el proyecto de viajar a América en 


algún momento de su vida. De ahí también que los materiales generalistas que encontramos en el 


mercado hayan ido incorporando progresivamente más elemntos americanos independientemente 


del público al que se dirijan. 


Se observa que el interés por la cultura es mayor que el interés por las variedades 


lingúísticas, de forma que ninguno de los entrevistados se desplazó a Hispanoamérica con el 


objetivo de estudiar la lengua de manera oficial en centros de enseñanza. Los escasos contactos 


con éstos no pasaron de ser experiencias pasajeras e improvisadas.Tampoco los profesores 


hispanoamericanos están muy al corriente de las ofertas educativas que pudieran darse en sus 


países de origen y los profesores ingleses no se plantean ir a ampliar sus estudios a América. 


Podemos suponer que España es el destino preferido para estancias lingüísticas por proximidad 


geográfica, por menor coste del desplazamiento (especialmente si pensamos en recién licenciados 


que quieren practicar la lengua o ampliar estudios), porque se concede más prestigio a las 


instituciones europeas o porque es la variedad lingüística de España en la que realmente están 


interesados los profesores ingleses.Sin embargo, sabemos que ahora la programación de la 


enseñanza escolar obliga a elegir trabajar a lo largo del curso una zona de españa o una zona de 


Hispanoamérica; ello parece pensado en dar opción a los profesores hispanoamericanos de 


enseñanzas medias de transmitir información que conocen mejor -suponiendo que sean del país 


que aparece en los materiales- , pero, ante esa opción, los ingleses siguen inclinándose por el 


tratamiento de lo peninsular. 


La motivación de estos estudiantes para aprender español es principalmente “comunicar” y 


así lo reiteran ellos y así lo entienden todos los profesores, al menos en los niveles adultos, pues 


en los niveles escolares los objetivos son más académicos. Desgraciadamente, hay una mala 


comprensión sobre lo que significa comunicar. Parece que para la mayoría, incluso en niveles 


avanzados, lo importante es simplemente hacerse entender, pasando a un muy segundo plano la 







corrección gramatical, léxica y fonética. Y creo que esto es preocupante. Ni ellos ni los 


profesores podemos malinterpretar los métodos comunicativos; sin la corrección no sería posible 


la comunicación efectiva y sin dominar los elementos pragmáticos del intercambio tampoco. 


La relación con los materiales de estudiantes y alumnos también merece un comentario. 


Creo que los estudiantes se muestran más exigentes, que esperan más de los manuales de clase y 


encontrar más información en otras fuentes, incluido Internet. Diría que los estudiantes han 


tomado la delantera a los profesores en el uso de las nuevas tecnologías y que conocen mejor 


cómo aprovecharlas para obtener información ( por ejemplo en la lectura de periódicos 


hispanoamericanos) y para comunicarse con hispanoamericanos. Por otra parte, los estudiantes 


muestran haber conocido muchos materiales o haber pasado por muchas experiencias con 


diferentes materiales a lo largo de su proceso de aprndizaje, más de los que los profesores, en 


general, suelen conocer.  


Los estudiantes siguen viendo la clase de español como el principal foro de comunicación 


sobre la lengua y la cultura hispánicas haya sido mucha o poca su experiencia americana y, sin 


embargo, los profesores no suelen apreciar esa necesidad o los mismos estudiantes no la 


manifiestan tan claramente. Por tanto, la comunicación a este respecto debería ser más fluida e 


intentar incorporar a las actividades comunicativas del aula las experiencias enriquecedoras que 


esos estudiantes pueden ofrecer y con las que parece contarse poco. Además, podrían 


incorporarse intercambios comunicativos con hispanoamericanos, sea en vivo con residentes en 


Mánchester o los asistentes a las actividades culturales, sea a través de la red de Internet. 


Los estudiantes no suelen utilizar con claridad los términos Hispanoamérica, 


Latinoamérica  e Iberoamérica en los cuestionarios, pero parecen tener bastantes claros los 


conceptos, pues durante las entrevistas, aunque suelen utilizar casi permanentemente el de 


Latinoamérica, se entiende que es el conjunto de países americanos que hablan español. Al 


menos, los que han viajado allí sí demuestran tener más claro el concepto. No estaría de más que 


en la clase se clarificara la terminología y se dintinguiera entre el significado lingüístico, geográfico 


y político de cada uno de esas denominaciones. Por otra parte, la generalidad de los estudiantes 


ven Hispanoamérica como un conglomerado algo confuso, sin tener del todo claras las 







nacionalidades de los personjes famosos o, como le sorprende a alguno de los profesores 


hispanoamericanos, las dimensiones mismas del continente.  


Tal vez es esa ausencia de Hispanoamérica en el aula la que contribuye a crear la imagen de 


una indiferencia de España hacia Hispanoamérica y que ayuda a mantener una imagen más propia 


de épocas históricas ya lejanas, fundamentada en la idea de los españoles como conquistadores. 


Curiosamente, tampoco los estudiantes que han ido a América parecen tener una idea muy 


diferente de las actuales relaciones; tal vez es que en verdad la indiferencia es mayor de lo que se 


cree. Además, la idea de la existencia de una comunidad panamericana es muy débil, cuanto más 


entre los profesores.El escepticismo sobre organizaciones regionales es general tanto entre 


profesores como entre alumnos. 


Tanto en visitas breves como en visitas largas, los estudiantes han apreciado los aspectos 


positivos por encima de los negativos. Los grandes problemas que llegan a través de los medios 


de comunicación a la mayoría de los encuestados son los negativos, los problemas, las tragedias, 


los que afectan a la generalidad del contienente; también los que han tenido la experiencia directa 


suelen coincidir en el mismo tiempo de problemas. En cuanto a los aspectos más atractivos, 


suelen estar ligados a elementos culturales o paisajísticos y, para los que han viajado allí, a 


experiencias personales. Por tanto, traer a clase esas experiencias podría ser un factor que 


contribuyera a aumentar el interés por Hispanoamérica y a ofrecer una visión más rica en 


matices.Por su parte, los profesores hispanoamericanos sólo esporádicamente llevan al aula la 


riqueza de sus países, mucho menos la del continente; según sus declaraciones, esa actitud 


responde al desinterés que creen detectar en los alumnos, pero esto estamos viendo que es 


relativo. Obviamente, no se pretende que las clases giren principalmente alrededor de 


Hispanoamérica, pero tampoco hay por qué cerrar los ojos a una realidad tan rica, variada y 


atractiva. 


La mayoría de los conocimientos aportados no proceden de la formación escolar. No 


podía ser de otra manera si pensamos que la enseñanza oficial en las escuelas no presta atención 


especial a estos conocimientos, al menos no hasta ahora que da la opción de trabajar sobre un 


país hispanoamericano, y tampoco si pensamos en la enseñanza universitaria, donde la enseñanza 


del español en sí está bastante maltratada. Hemos visto que la mayoría de sus conocimientos 







sobre Hispanoamérica proceden de sus vivencias personales, de campos relacionados 


esencialmente con actividades de ocio, y de las experiencias personales vividas in situ. Por todo 


ello, como profesores deberíamos saber extraer fruto de estas aportaciones y ser capaces de 


basar los nuevos conocimientos sobre los que ya han ido adquiriendo. Igualmente, debe tratarse 


de una transmisión práctica y basada en productos populares. A su vez, los profesores españoles 


e ingleses deben empezar a apreciar de forma más práctica y concreta la fuente de información y 


de materiales que supone la presencia de los profesores hispanoamericanos.No basta con un 


interés anecdótico, sino que sus aportaciones tendrían que verse plasmadas en productos y en 


actividades concretas. 


Respecto a la lengua predomina la idea de que es una por encima de la diversidad y de que 


somos capaces de comunicarnos entre todos los hispanohablantes sin grandes dificultades. Las 


entrevistas a los estudiantes que han viajado allí confirman esa idea a partir de su personal 


experiencia comunicativa, pues ninguno tuvo grandes dificultades. Las diferencias más fáciles de 


identificar están en la fonética y el léxico y son casi inapreciables en los aspectos morfosintácticos. 


Lo curioso es que para los profesores nativos españoles o hispanoamericanos  tampoco existen 


grandes diferencias  y no llegan a apreciar los rasgos que luego encontramos estudiados y 


definidos en las obras descriptivas de tipo lingüístico. Creo que esto último puede ser un 


problema, derivado esencialmente de la falta de reflexión y de las carencias en los planes de 


formación del profesorado: difícilmente se van a poder explicar o contrastar o trabajar los rasgos 


conversacionales distintos si no se puede apreciar la diferencia, se es consciente de que existe o 


se introduce en los planes de estudio. Pero llevar a la práctica del aula de español como segunda 


lengua todo eso es una tarea de enormes dimensiones, que requiere determinar previamente qué 


elementos lingüísticos, nociofuncionales y culturales deben ser seleccionados e incorporados a una 


enseñanza por tareas. 


Y el hecho de que los primeros contactos con la lengua en Hispanoamérica siempre 


resultaran problemáticos, aunque no en gran medida, da idea de que hubiera sido de utilidad un 


contacto previo con variedades diferentes del estándar, ser capaces de reconocer los acentos, 


estar prevenidos ante la diversidad, ser capaces de reconocer estructuras lingüísticas diferentes, 


no sorprenderse por usos pragmáticos determinados, conocer la “aceptabilidad” de unos rasgos u 







otros, etc. Y todo eso sólo puede conseguirse con un trabajo adecuado en el aula, de 


familiarización, de trabajo de la capacidad de adaptación a diferentes variedades, de desarrollo 


de estrategias ( especialmente de reconocimiento).Creo que,erróneamente, tanto estudiantes 


como profesores -en la creencia además de que las diferencias están en la fonética y en unas 


pocas palabras-  dan por hecho que la “asimilación” de otra variedad se produce por el simple 


contacto, incluso en viajes breves, y de que la estancia en el país es suficiente para “adquirir” los 


rasgos diferenciadores. En mi opinión, es preciso todo un entrenamiento en el aula. Es deber del 


profesor “capacitar” al estudiante para desenvolverse en el mayor número posible de contextos 


comunicativos. 


Como ejemplo, pongamos el caso de las grabaciones con voces hispanoamericanas. De las 


experiencias vividas y de las relatadas se desprende que aquellos que están más familiarizados 


con diferentes variantes son más capaces de comprender esas grabaciones, aunque se trate de 


variantes diferentes a las por ellos conocidas. Esto es, se diría que lo que han tenido es un 


entrenamiento en la comprensión auditiva de discursos no estándares. Si la experiencia directa 


que han tenido en Hispanoamérica se reproduce en las actividades de clase, serviría igualmente de 


familiarización y entrenamiento. En mi opinión, es lo que pretenden las grabaciones, por ejemplo, 


de Gente 2. Este mismo principio de descubrimiento y familiarización tendría que ser de posible 


aplicación al léxico y a la morfosintaxis. 


La descripción de las variantes lingüísticas que son capaces de hacer es muy impresionista y 


poco definidora, aunque ha sido la experiencia directa la que parece haberles entrenado en la 


capacidad de notar las diferencias entre países y entre zonas dentro del mismo país.También 


apuntan la existencia de diferentes estándares nacionales, pero, lógicamente, sin un apoyo de aula 


son incapaces de definirlos. Además, suelen mezclar rasgos diatópicos y diastráticos, lo que 


refleja que tampoco se ha aprendido a diferenciar los niveles de lengua desde el punto de vista del 


nivel social. Existe, pues, una necesidad más genérica de tratar diferentes clases de variantes y no 


exclusivamente las geográficas. A mayor abundamiento, el estudiante debe encontrar en el aula 


una guía que le indique si la variedad que utiliza es coherente en todos sus rasgos o no. Por su 


parte, tampoco los profesores se muestran grandes conocedores de esas realidades de la lengua, 


lo que hace pensar en la necesidad de dedicar más esfuerzos personales e institucionales a la 







formación en este área de trabajo. Tal vez ello influya en que son los profesores los que parecen 


más obsesionados con no producir confusión que los propios alumnos, que creen que no es tan 


problemático. Los profesores deben ser firmes en su creencia de que en la enseñanza hay que ser 


coherente con la variedad que se habla y no imitar variedades ajenas. 


La intuición y la experiencia lleva a unos y otros a considerar que la unidad del español es 


mayor que la del inglés y que las posibilidades de comunicación son mayores.  


Esa misma intuición y experiencia les lleva a ser prudentes sobre en qué niveles introducir 


las variantes geográficas. Parece existir bastante unanimidad en evitar los niveles iniciales, no en lo 


cultural, pero sí para la mayoría de los rasgos lingüísticos. No podemos sino estar de acuerdo con 


ello, no tanto por creer que se iba a producir confusión sino por las características de la mayoría 


de los ingleses adultos que empiezan a estudiar español: normalmente es la primera lengua que 


aprenden y hacerles una presentación muy compleja produciría muchas deserciones. 


Todos los profesores son conscientes de la ingente tarea que deberían afrontar para dar 


respuesta a esas necesidades. Por ello, no puede pretenderse que quede en manos de profesores 


aislados. Es papel de las instituciones y de los centros apoyar esa labor y favorecer la creación de 


equipos de trabajo. La descripción que se hace de las actividades puestas en práctica hasta ahora 


son muy pobres y suelen limitarse a dar listados de equivalencia de léxico.Además, suelen estar 


bastante improvisadas, dando la sensación de que es información complementaria no demasiado 


trascendente. Sin embargo, los estudiantes no son tan conscientes del enorme trabajo que 


supondría dar respuesta a todas sus demandas, probablemente porque desconocen todo el 


campo que les queda por descubrir; no pocas veces se dirigen al profesor como referente y total 


conocedor de todo el mundo hispánico. 


También es deber del profesor y de las instituciones en que trabaja dar respuesta posterior 


al viaje y aprovechar esas experiencias, de forma que no queden como algo aislado y 


desconectado del propio aprendizaje. A mayor abundamiento, la información que pueden recibir 


de los medios británicos les resulta insatisfactoria, confirmándose la necesidad de una orientación 


para buscar nuevas fuentes de información.  


Pero, sea cual sea el grado en que se trabaje lo hispanoamericano en la clase, no podemos 


tampoco perder de vista que la mayoría sólo van a viajar a España y que, frente a sus 







declaraciones de lo “políticamente correcto” sobre la igualdad entre las variantes, en el fondo 


subyace el deseo de adquirir la que se sigue considerando más prestigiosa, la de España, definida 


como la estándar. Además de las presiones ambientales, profesores y alumnos acaban 


sucumbiendo en el contexto del aula al uso de un español más estándar. 


Finalmente, queda mucho por hacer en cuanto a las variedades del español en el aula, 


especialmente en lo que se refiere a las geográficas. El objetivo final debe ser la determinación de 


qué contenidos lingüísticos y culturales seleccionar, cómo programarlos en nuestros grupos 


concretos, qué materiales complementarios se pueden elaborar, cómo se pueden incorporar las 


experiencias y los conocimientos de los estudiantes y de los profesores hispanoamericanos de los 


centros de enseñanza, cómo impulsar la formación del profesorado en este área...pero todo ello 


no puede plantearse en un contexto concreto sin hacer un análisis de necesidades y, como hemos 


tenido oportunidad de ver durante esta investigación, estudiantes y profesores  están deseosos de 


tener oportunidades de reflexión  y de exteriorizar experiencias, conocimientos y opiniones. 
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1. INTRODUCCIÓN 


 


¿Hasta qué punto debe ajustarse el profesor de español a extranjeros a una norma 


estándar? ¿ En qué medida debe reflejar su propia forma de hablar al enseñar a sus 


alumnos?¿Cuántos tipos de variedades hispánicas deben enseñarse?¿Cómo y cuándo debe 


introducirse la variación de la lengua en la enseñanza de ésta? ¿Es incluso conveniente hacer 


referencia a las variantes geográficas en los niveles elementales? Son éstas algunas de las 


cuestiones que se le pueden plantear a cualquier profesor de español como lengua extranjera y, en 


general, a cualquier profesor de lenguas. 


Nuestra investigación quería dar respuesta a estas preguntas o, al menos, saber qué 


respuesta dan los estudiantes y los profesores de un contexto concreto, el del Instituto Cervantes 


de Mánchester, esencialmente. 


Distingue KERLINGER entre investigación básica e investigación aplicada, refiriéndose 


a la primera como “ la investigación que se dirige a someter a prueba la teoría, para estudiar 


relaciones entre los fenómenos, para poder comprenderlos, pensando poco o nada sobre las 


aplicaciones que los resultados de la investigación puedan tener para los problemas prácticos”  y 


a la segunda como “ la investigación dirigida hacia la solución de problemas prácticos específicos 


en áreas delineadas, y de la que se esperan surjan mejorías de algún proceso o actividad, o que 


alcance metas prácticas”. 1 Parece existir unanimidad acerca de la gran importancia de la 


investigación básica y de la investigación aplicada, y de la necesidad de nutrir a ambas. También 


parece lógico que difícilmente la segunda podría vivir sin la primera. En nuestro caso, hemos 


buscado llevar a cabo una investigación que sirva de punto de partida para mejorar la enseñanza 


del español como segunda lengua en un contexto concreto, especialmente pensando en llevar al 


aula las variedades lingüísticas hispanoamericanas y los elementos culturales del mundo 


americano.Por tanto, no es una investigación que quiera quedarse en la especulación abstracta 


                                                 
1 F.N. KERLINGER, Enfoque conceptual de la investigación del comportamiento, 


Interamericana, México C.F., 1975, p.283. 







sino que permita una acción posterior de selección de qué se debe enseñar en ese contexto y qué 


materiales pueden elaborarse para ese fin. 


El procedimiento seguido en dicha investigación se ajusta a los parámetros normales de un 


trabajo científico. 2 


En primer lugar,  la identificación de un área de trabajo y un tema en esa área ( las variantes 


diatópicas americanas y los elementos culturales americanos en el aula de español como segunda 


lengua ). 


En segundo lugar, la formulación de preguntas que merezcan ser contestadas y que puedan 


ser contestadas. Para ello resulta especialmente útil iniciar la búsqueda entre las lecturas realizadas 


en alguna área de nuestro particular interés y en el contexto en el que trabajamos. La investigación 


puede tomar un camino equivocado si el tema es demasiado banal o demasiado amplio o ser 


inaccesible el campo de investigación o no ser adecuado el problema al método elegido. 


En tercer lugar, el planteamiento de técnicas en la recogida de datos que sean factibles en 


nuestra situación particular y que permitan obtener informaciones que cumplan los requisitos de 


fiabilidad y validez en la investigación. En nuestro caso concreto, entraron en juego cuestionarios y 


entrevistas como dos mecanismos recíprocos de triangulación. Ello presupone también la elección 


de un marco teórico y el tipo de diseño de la investigación que pretendemos. 


En cuarto lugar, la elección de los sujetos disponibles: estudiantes ingleses de Noroeste de 


Inglaterra y sus profesores ( españoles, ingleses, hispanoamericanos), manteniendo todos ellos 


una mayor o menor relación con el Instituto Cervantes de Mánchester, alrededor del cual se hizo 


girar la investigación. Se ha intentado que la selección fuera una muestra representativa de las 


diversas situaciones que podemos encontrar y de los diferentes actores que entran en juego. 


                                                 
2 David NUNAN plantea los principales problemas que pueden encontrarse en dicho 


proceso y propone algunas soluciones en cada fase, unas más realistas que otras (cuadro-
resumen en  Research Methods in Language Learning, CUP, Cambride, 2001, pp. 22-24). 
También Josep BALCELLS I JUNYENT se ha preocupado por las fases de la investigación 
social, recopilando  las clasificaciones específicas de DUVERGER, ALMARCHA VÁZQUEZ Y 
LÓPEZ RIVAS, ALVIRA, ANDER-EGG, GRAWITZ Y CAPLOW ( La investigación 
social.Introducción a los métodos y las técnicas, PPU, Barcelona, 1994, p.132-135). 







En quinto lugar, la formulación de un plan y el establecimiento de unos plazos para llevar a 


término todas las fases de revisión bibliográfica, de distribución de cuestionarios , de realización 


de entrevistas, de descripción y análisis de los datos, de elaboración del informe. En esta fase, 


uno de los principales problemas está en la codificación, la reducción a una forma normalizada de 


las informaciones recogidas sobre el terreno, la agrupación de datos de acuerdo con ciertas 


categorías. De acuerdo con J.BALCELLS I JUNYENT, las categorías obtenidas deben ser 


“exhaustivas, excluyentes, discriminatorias y aprovechables”.3 


Este último autor resume perfectamente cómo debe ser la redacción del informe: 


Una buena sistemática de informe habrá de seguir esta pauta: a) 
introducción al problema; b) historia del proyecto; c) resultado de las 
investigaciones anteriores: d) reformulación del problema;e) descripción completa 
de los procedimientos empleados para la recogida y el análisis e interpretación de 
los datos, f) presentación detallada de los resultados, y g) resumen y discusión de 
los mismos. Se deben incluir, ya en el cuerpo del informe o por anexo, cuadros, 
estadísticas, cuestionarios, códigos, fotografías y los demás materiales necesarios 
para la apreciación de los resultados.4 
 


Por su parte, Leonor BUENDÍA EISMAN5 presenta globalmente los siguientes estadios, 


para posteriormente desarrollarlos con detalle: 


1.Planteamiento del problema 
2.Revisión de la bibliografía 
3.Formulación de las hipótesis 
4.Selección de métodos de investigación 
 4.1.Definición de variables 
 4.2.Selección de la muestra 
 4.3.Diseño experimental 
 4.4.Selección de instrumentos 
 4.5.Procedimiento 
5.Análisis de datos 


                                                 
3 Josep BALCELLS I JUNYENT, op.cit.,p.140: a) exhaustivas: que agoten todas las 


posibilidades de clasificación; b) excluyentes: una información no pueda clasificarse 
indistintamente en dos o más categorías; c) discriminatorias: que tengan en cuenta los objetivos de 
la investigación; d) aprovechables. 


4 Ibidem, p. 143. 
5 Mª Pilar COLÁS y Leonor BUENDÍA EISMAN, Investigación educativa, Ed. Alfar, 


Sevilla, 1994, pp.69-ss. 







6.Conclusiones 
Entre todos los experimentados consejos que ofrece, merece que destaquemos aquí 


algunos como el de que el problema, al menos, debe dar una respuesta a las necesidades 


prácticas de los docentes y de que debe conducir a nuevos problemas y a investigaciones 


posteriores. El tema elegido para nuestra investigación pretende, pues, incidir en una cuestión tan 


práctica como el tratamiento que el profesor de español como segunda lengua hace de 


determinadas variantes diatópicas en el aula. Pero además, estas reflexiones no hacen sino abrir la 


puerta a investigaciones futuras sobre cómo realizar las aspiraciones de profesores y estudiantes 


acerca de la enseñanza del español de América y los elementos culturales hispanoamericanos, 


especialmente pensando en la elaboración de materiales adecuados y en la programación de 


tareas comunicativas. 


Es igualmente plausible la precaución de elegir un problema investigable y ajustado al 


investigador de la investigación cuando quien escribe esas páginas está empezando su labor 


investigadora. Y para ello nada mejor que empezar haciendo una lista con todas las preguntas que 


nos surjan sobre el tema: 


--¿Proporcionan los materiales disponibles datos sobre los elementos lingüísticos y 


culturales hispanoamericanos? 


--Si lo hacen, ¿ qué contenidos lingüísticos, nociofuncionales, léxicos, gramaticales y 


culturales son seleccionados? ¿ con arreglo a qué criterios?  


--¿En qué destrezas se trabaja más esa variedad? 


--¿ Responden a las necesidades reales de los alumnos? 


--¿Esas necesidades son las mismas en todos los alumnos? 


--¿Cuál es el grado de satisfación? 


--¿En qué grado sienten la unidad del español por encima de su rica variedad? 


--¿Esa variedad se vive como un problema? 







--¿ Los materiales les ofrecen una imagen de Hispanoamérica aproximada a la que reciben 


por otros medios? 


--¿Qué carencias han notado en sus desplazamientos a Hispanoamérica? 


--¿ Han sido éstas las mismas si el viaje era por placer o por trabajo, si la estancia era 


breve o prolongada? 


--¿En qué grado han influido las características o circunstancias personales? 


--¿Qué consecuencias ha tenido su contacto con el mundo hispanoamericano en la 


reincorporación a la enseñanza  del español en Inglaterra? 


--¿Cómo se plantean esta realidad los profesores de español como segunda lengua? ¿ Qué 


actitud adoptan en el aula?  


--¿ Influye todo ello en la selección de materiales, cuando ésta es posible, o en su trabajo 


con ellos, cuando la elección no es posible?  


--¿Tienen la misma actitud los profesores peninsulares, hispanoamericanos e ingleses? 


Sobre todos esos aspectos hemos procurado incidir en detalle en esta investigación y 


esperamos que las conclusiones parciales y generales a las que se llega den la respuesta. 


Para ello, hemos empezado por reflexionar sobre hasta qué punto es relevante la presencia 


de lo hispanoamericano en el aula, pues, de lo contrario, el resto de la investigación no hubiera 


tenido sentido. 


A continuación era necesaria una mínima reflexión centrada en los aspectos lingüísticos que 


como profesores de lengua deben ser prioritarios. Además, no conviene ver Hispanoamérica 


como un destino de viaje autónomo, sino también como un referente ineludible para la 


comprensión de España. Es más, la lengua recibió la fecundación de la nueva vida y, a partir de 


ese momento, todas las alteraciones de América son también nuestras. Llevar al aula de español 


esa combinación de unidad y diversidad es una de las labores más complicadas del profesor y 


sigue siendo algo controvertido entre los que optan por posiciones extremas y los que buscan 







diversas formas de consenso. A intentar dar respuesta a esta situación en un contexto concreto es 


a lo que está destinada esta investigación, sin aspirar a respuestas universales pero sí válidas y 


fiables, perfectamente transferibles a contextos semejantes. Por ello, se ha optado por un 


paradigma de investigación etnográfica, por una metodología cualitativa basada en cuestionarios a 


estudiantes y entrevistas a estudiantes y profesores relacionados de una u otra manera con el 


Instituto Cervantes de Mánchester y cuya situación pudiera ser semejante a contextos similares en 


otras partes del Reino Unido. La combinación de ambas técnicas irá encaminada a una 


triangulación metodológica y de fuentes a fin de contrastar e interpretar los datos obtenidos y dar 


credibilidad a los resultados. 


El objetivo son las actitudes y creencias de los actores del proceso de aprendizaje. Junto a 


ellas se han tratado también sus experiencias y sus conocimientos de Hispanoamérica y del 


español de América, no con un interés evaluador sino con el de interpretar esas actitudes y 


creencias y el contexto, y de servir de ayuda para una posterior actuación en el aula.  


Una vez revisada la bibliografía y las características de la metodología con carácter general 


y de los cuestionarios y entrevistas con carácter específico, se pasa a describir los protocolos 


concretos de esta investigación.  


Nos hemos decantado por un enfoque que permite descubrir teorías, conceptos, hipótesis y 


proposiciones partiendo directamente de los datos y no de supuestos a priori. 


Obviamente el estudio etnográfico debe partir de un contexto definido; el nuestro es el del 


Instituto Cervantes de Mánchester, en el Nororeste de Inglaterra. Entre grupos de estudiantes de 


este centro se pasaron los cuestionarios entre mayo y junio de 2002, la misma época en que se 


entrevistó a 11 esudiantes y 5 profesores ( uno de ellos en la doble condición de estudiante y 


profesor). En la distribución de cuestionarios se contó con la colaboración de algunos profesores 


del centro y las entrevistas las realicé yo misma. Además, como parte de la descripción del 


contexto, se incluye el análisis de materiales que, con carácter general, están a disposición de los 


estudiantes y profesores estudiados. 


El cuerpo esencial de este trabajo está dedicado, pues, a los cuestionarios y a las 


entrevistas. Respecto a los cuestionarios, hemos incorporado el texto de los mismos, la 


explicación y justificación de dicho texto y de los contenidos personales, culturales y lingüísticos, 







el proceso de investigación seguido, el análisis de los resultados y las conclusiones generales 


obtenidas. Respecto a las entrevistas, de forma semejante,  hemos incorporado los guiones que 


sirvieron de soporte a las mismas, su explicación y justificación, el proceso de investigación, el 


análisis de los resultados ( con transcripción de algunos fragmentos) y las conclusiones generales 


obtenidas. 


Finalmente, se ha procedido a la comparación y la triangulación de resultados, una 


intersección de fuentes y técnicas, pues los cuestionarios y las entrevistas se realizaron 


efectivamente a grupos del mismo centro pero no totalmente coincidentes: los encuestados son un 


grupo mucho más numeroso (65) que los entrevistados (15) y no todos los entrevistados se 


sometieron al cuestionario y tres de los entrevistados no tienen una relación totalmente directa con 


el centro, pero contribuyeron a definir mejor la situación inglesa. 


 


 


 


 


 





