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La Asesoría Lingüística de la Consejería de Educación de la Embajada de España en 
Brasil organiza y coordina pedagógicamente el II Seminario de Dificultades Específicas de la 
Enseñanza del Español a Lusohablantes. 

Como en la edición anterior celebrada el 23 de octubre de 1993 hemos decidido 
mantener un eje central de discusión y reflexión; este año dedicamos la conferencia 
inaugural, un bloque temático y un taller a la traducción. 

Para realizar un análisis profundo del español y el portugués, tendríamos que realizar 
rm análisis contrastivo (que quizás debería de hacerse teniendo en cuenta el estudio del latín 
vulgar que ocupó la Península). Este análisis contrastivo en su manifestación actual seria el 
punto de arranque en la descripción sistemática y sistematizada de las dos lenguas. En este 
sentido, entendemos que el Seminario anterior con su particular y especial atención a las 
interferencias fue un paso adelante en esta dirección. El análisis y ~el diagnóstico de la 
situación real del español en Brasil no puede sino motivarnos a continuar en la búsqueda de 
propuestas metodológicas serias que contribuyan con eficacia a la. creación o adaptación de 
metodología específica. 

A ello hay que agregar la necesidad de realzar la formación especializada de los 
auténticos gestores de ·la implantación del español como son los docentes. Todo ello lleva 
tiempo y esfuerzo permanente. Es más, la exigencia acelerada d,esbordaria el tejido 
li>urocrático que lo soporta si no hubiera . una reflexión sistemática previa, y si las ideas 
educativas no estuvieran organizadas en tomo a un eje de acción definido. 

Por eso, creo que para la formación integral de profesores de español como lengua 
extranjera y referido concretamente a profesores de lengua materna portuguesa, es necesario 
elaborar una metodología específica donde se contemplen los principios generales de 
aprendizaje de lengua pero con una visión permanente de lenguas genéticamente próximas. 

. . 
En la comparación critica de dos textos me parece más recomendable el 

acercamiento Jlingüístico, ya que solamente éste puede situar la traducción dentro de su 
campo específico, ofreciendo mayores posibilidades para realizar una crítica objetiva aunque 
para ello haya que seguir una sistematización en el procedimiento, no siempre posible. 

En principio, deberla ser más facil valorar una traducción que un texto original. 
puesto que se trata de una imitación, pero hay una dificultad que subyace permanentemente: 
cómo explicar las equivalencias, cómo respetar la singularidad de dos lenguas, cuyos 
sistemas reúnen analogías o anomalías, poliformismos o polisemias, redundancias o 
deficiencias, cómo adentramos sin peligro ni riesgos en los meandros y afluentes de cada 
oración enunciada al acaso. 

Hay expresiones que llevan implícitas alusiones a referencias culturales, y no siempre 
es facil localizar el sentido' exacto en la lengua fuente, antes de buscar la expresión 
correlativa ~caso de que exista- en la lengua término, o si no aclararlo suficientemente a pie 
de página. 
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Las diferencias o contrastes pueden presentarse en cualquiera de los distintos niveles 
de análisis lingüístico: fonético, mono-sintáctico, semántico o pragmático. Por ejemplo, las 
diferencias pueden ocurrir en la acentuación, en el género, en la terminación de una palabra, 
en la construcción de una frase, en el contexto en que aparece un término, en la frecuencia 
de uso de la expresión, etc. 

El uso predomina sobre cualquier criterio normativo o purista. Todo nivel de lengua 
que conste en los textos selecionados (literario, coloquial, jerga!, vulgar), debe tomarse en 
consideración. 

La frecuencia de uso de unidades léxicas es muy dificil de determinar, pues no 
estamos suficientemente familiarizados, ni existen trabajos estadísticos en este sentido para 
asegurar si una expresión es común o no. 

Creemos, :sin embargo, que ·con ·la celebración de este Seminario de Dificultades 
Específicas de la Enseñanza del Español haber solucionado parcialmente este problema al 
observar la frecuencia de las unidades léxicas y dar relieve en nuestro análisis a aquellas 
unidades recurrentes en los textos y aprovechar el uso "inadecuadon de determinadas 
estructuras en alguns grupos de alumnos. 

Voy a prescindir aquí de una enumeración exhaustiva de posibles estructuras y tipos 
de datos y sólo pondré a discusión algunos rasgos para demostrar que una lexicografia -y 
gramática diferencial y contrastiva- puede y debe ser más que el mero hecho de registrar 
desvíos léxicos o diferencias estructurales de una lengua respecto de otra. 

Las comunicaciones y ponencias tuvieron lugar en tres salas simultáneas: Sala A 
(Traducción. Léxico. Transferencia), Sala B (Gramática. Práctica docente. Recursos 
pedagógicos. Propuestas metodológicas) y Sala C (Comprensión lectora. Producción 
textual. Expresión Escrita). A todos los ponentes, nuestro agradecimiento especial 

Ofrecemos el texto de las ponencias sin alterar la extensión. Es, pues, de entera y 
total responsabilidad de los autores. Los ejemplos, citas, bibliografia y modelos no han sido 
sometido a manipulación alguna ~a no ser pequeños desvíos de grafía y estilo. 

La Comisión Organizadora quiere expresar públicamente su agradecimiento a todos 
los que durante este año colaboraron haciendo posible este ll Seminario. En primer lugar al 
Timo. Sr. Consejero de Educación de la Embajada de España en Brasil, D. Joaquín Summers 
Gámez, a la conferenciante Doña Eliane Zagury V az de Mello, a Doña Maóa del Pilar 
Sacristán Martín que orientó un taller de traducción. A todos los participantes (ponentes y 
asistentes) que trajeron desde geografias distantes su conocimiento y su experiencia, a los 
moderadores, y a Doña Maria Cibele González Pellizzari. secretaria ejecutiva del Seminario. 

En nombre de mis compañeros de la Asesoría Lingüística, y en el mío propio como 
responsable pedagógica de este Seminario, a todos gracias. 

ÁNGELES SANZ JUEZ 
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LA 1RADUCCIÓN COMO ENLACE DE CULTURAS 
Elian~ Zagury 

Al proponerme hacer una reflexión sobre las dificultades de la trad!ucción en el 
ámbito iberoamericano, tengo presente que, más que un enfrentamiento lingüístico esp-añol
portugués, se trata de obsetvar el enfrentamiento cultural de hispano y lusohablantes. 

Un análisis de semejanzas y diferencias entre las dos lenguas, con sus variantes 
dialectales, o entre otras expresiones culturales ibéricas o iberoamericanas nos llevarla a un 
rompecabezas insoluble, donde las nacionalidades poco o nada tienen que ver con unidades 
culturales o lingüísticas, si es que las hay. 

De otra parte, el intento de delimitación de los elementos diferenciadores ya nada 
puede servir, en el mundo de las comunicaciones instantáneas y el transporte fácil. Pasa que 
los hechos lingüísticos y los rasgos culturales, con o sin tarjeta de residencia, permanecen, 
desaparecen o se modifican. De todas formas, lo que nos puede interesar a nosotros, 
traductores, es la dinámica de los intercambios, dinámica esa en que el traductor participa 
como actor, pero con poca conciencia de su función, lo que le lleva a actuar trágicamente 
conducido por fuerza~ que desconoce o grotescamente intentando luchar en contra de lo 
inevitable. · 

Debo decir que frecuentemente el traductor se enfrenta con lo intraducible y tiene 
derecho al préstamo y a la invención. Si algo no tiene nombre en una lengua, no tiene 
existencia oficial, es una presencia virtual, meramente posible. Tendria el traductor, para 
hacer vivir en esa lengua lo que todavía no ha nacido en ella, que optar por el préstamo o 
por la creación de una nueva palabra. 

Veamos algunas situaciones típicas. La primera: el texto a traducir es un informe 
téCnico o científico y la palabra intraducible es tema o subtema de exposición, motivo por-lo 
cual se repite muchas veces. Lo más sensato seria reconocer el nombre original de bautizo 
del nuevo ser científico o técnico. Naturalmente, estaríamos autorizados a hacer las 
adaptaciones de costumbre al portugués, si es el caso de haber se compuesto originalmente 
una palabra con elementos latinos y/o griegos. Si el nombre original se ha inventado en 
lengua moderna, mejor seria trasladarlo igual, hasta que la comunidad usuaria -técnica o 
científica- presentara sus tendencias de traducir, adaptar o repetir. 

Esa es una situación radical. para la traducción en primera mano absoluta. Sin 
embargo, casi siempre nos enfrentamos con este problema de la palabra intraducible en 
circunstancias movedizas, eD que la opción del traductor, si no es consciente, ocurre por 
determinantes ideológicos. Hablo, por ejemplo, de un texto perio~stico o ensayístico sobre 
el mismo tema de nuestro ejemplo radical anterior, en el momento en que la comunidad 
técnica o científica todavía no se ha decidido por una forma y conviven, en su lenguaje oral y 
escrito, el préstamo y el calco, digamos. Lo mejor seria que el traductor pudiera saber hacia 
dónde camina su lengua y predecir su opción definitiva. Pero para eso no hay reglas, son 
muchas las interferencias estéticas e ideológicas, no dehoeradas conscientemente, que se 
ensanchan en la comunicación masiva. y la opción lingüística ocurre caso a caso. 
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Al proponer la conciencia del traductor y una opción ~artid?~a por una forma u otra, 
no vengo a hablar de arcaísmos políticos. gros. eros. Optar ~emattca~ente p~r el ca~co o 
por el préstamo, según una tendencia nactonalista o entregwsta, consctente o mconsc1ente, 
seria una simpleza imperdonable, digna de Policarpo Quaresma. 

Aunque sea dificil predecir la expresión que se va a consagrar en la lengua, hay 
algunas consideraciones que se pueden hacer antes de la opción. Si el préstamo es de ficil o 
dificil articulación para un lusohablante, por ejemplo, podría ayudar a determinar su uso o no 
uso. Si el préstamo presenta semejanza auditiva y/o escrita con otras palabras de la lengua 
portuguesa, ofreciéndose ficilm.ente a la equivocación o la hilaridad, también podria decidir 
la cuestión. Si el calco ofrece doble significado, metafórico o no, también es importante 
verificarlo, pues una de la grandes virtudes de una buena traducción es la claridad, 
consonante al texto original. 

Ahora bien, es verdad que, luso e hispanohablantes, no tenemos el desarrollo técnico 
y científico de los llamados pueblos del Primer Mundo. Sin embargo, por necesidad o acaso, 
hemos trabajado en primera mano algunos temas y debemos intercambiar nuestros 
descubrimientos y esfuerzos. Así, me parece llegado el momento de proponer una 
investigación interdisciplinar, interuniversitaria e internacional, en el ámbito ibérico e 
iberoamericano, que identifique las áreas y puntos donde ha ocurrido una verdadera creación 
científica o técnica de nuestra parte, para la producción de léxicos especializados, para 
ayudar tanto a los traductores como a los profesores de español instrumental. 

Dichas estas cosas casi obvias y quizás por obvias tantas veces abandonadas por 
nuestras preocupaciones, me gustaría traer ese agobiante tema de ''traducir lo intraducible" 
para el ambiente en que más se desarrolla, que es el texto literario. 

Son muchas las condiciones que hacen de un texto una pieza literaria, pero en su 
base se encuentra el factor más importante que es la relación del usuario con el texto. No se 
espera de un texto literario ninguna consecuencia de acción práctica y, por este motivo, e] 
concepto de precisión que orienta su lenguaje es totalmente distinto del concepto de 
precisión que orienta el lenguaje técnico o científico. La precisión, sea literaria sea científica, 
siempre trabaja para revelar lo que el lenguaje corriente no alcanza. Lo que es distinto en un 
caso y otro es la intención del escritor en relación al resultado. La intención científica o 
técnica es iluminar un punto oscuro de la razón con nuevas informaciones y razonamientos 
consecutivos. La intención literaria es iluminar un punto oscuro de la percepción estética y 
traer nuevas reacciones emotivas. 

Es común que se reduzca el concepto de precisión lingüística al concepto de 
precisión científica o técnica. Como si no hubiera más que precisión de expresión sobre 
objetos y no pudiera haber una precisión expresiva de una experiencia subjetiva. La materia 
literaria no tiene compromisos radicales ni con la objetividad científica ni con la subjetividad 
del escritor. Más bien trae y lleva libremente por todo el ámbito contenido entre esas 
coordinadas. Pero por dónde camine el texto literario, estará caminando la precisión 
lingüística, sf no se quiere caer en la trampa de no comunicar -aunque lo que se comunique 
sea, en el caso más radical, la soledad, la individualidad abso1uta o hasta la impropiedad de 
expresión. Por eso no hay flojedad de expresión en el texto literario. 



Un error de expresión o traducción en un texto científico tiene consecuencias 
prácticas inmediatas y visibles. El error de expresión o traducción en un texto literario, como 
no tiene consecuencias prácticas visibles, es inmediatamente imputado a la incapacidad de 
comprensión del lector. Es común que pase por sofisticación literaria lo que no es más que · . 
incongruencia expresiva. Es el tiempo quien se encarga de seleccionar las verdaderas 
sofisticaciones literarias. Vuelvo a proponer una conciencia más amplia para el traductor en 
el sentido de intentar reconocer las incongruencias y las sofisticaciones expresivas, para que 
no las intercambie nunca. Traducir una sofisticación por una incongruencia es. fatal para el 
texto literario. Desgraciadamente, muchas veces el traductor es indulgente consigo mismo y 
confunde la libertad creadora del autor literario con la arbitrariedad de expresión, lo que no 
puede traducirse más que por una caricatura expresiva. 

Es el momento, pues, de enfrentamos con sofisticaciones expresivas intraducibles. 
Intraducibles porque el modo de ver las cosas y, consecuentemente, expresarlas, es distinto 
entre culturas. Si algo tan sencillo y corriente como decir "Bom Dia" y "Buenos Días" nos 
revela· actitudes tan distintas en relación a la vida, el tiempo y el otro, ¿qué decir de 
situaciones ·y sentimientos que se intentan comprender y describir en nueva forma y/o 
primera mano literaria? .. 

Para el traductor, por supuesto, no hay dificultad de intercambiar ''Bom Dia" y 
"Buenos Días", ya que no va a traducir más que la fórmula cotidiana y vaciada de un saludo. 
En verdad, seria un absurdo pretender que esta · reflexión produjera cambios en los 
intercambios corrientes y normatizados. Lo que me interesa, vuelvo a decir, es hacer al 
traductor pensar sobre las diferencias de expresión entre las dos lenguas y, al enfrentarse con 
el traslado del habla de una y otra, tener para no hacer mutilaciones groseras o disfraces 
grotescos. 

Aunque no quiera yo seguir esta exposición por la Anecdótica, que siempre nos trae 
un ejemplario divertido, pero demasiado particular -probablemente mucho más agradable 
que el camino árido por donde hemos venido hasta el momento- me gustaría hacer algunos 
comentarios sobre las dos traducciones literarias que más me han hecho sufiir en el 
enfrentamiento de lo intraducible. Hablo de La Guaracha del Macho Camacho, de Luis 
Rafael Sánchez, y de El Buscón, de Quevedo. 

Luis Rafael Sáncbez viene a ser, hasta ahor~, la presencia más sofisticada de la 
afroamericanidad en lengua española. De otra parte, el hecho de cuajarse ·esa 
afroamericanidad literaria en Puerto Rico lo hace testimoniar un estado de radicalidad 
colonialista que es la misma caricatura patética de la .. América descalza, la América amarga: 
la América en español'~. como se expresa en una entrevista de 1988 para el periódico El 
Mundo, de San Juan. Pero la risa de Luis Rafael y de Puerto Rico son la defensa, son la vida 
que insiste en pelearse con la tragedia, que es el aplastamiento de: una forma de vivir que se 
confunde ,con el ser, que se proyecta como desgracia de identidad. 

No voy a entretenerme en las dificultades del español invadido por la lengua inglesa, 
expresiva de la cotidianidad impuesta a la isla por el marco de la nacionalidad 
norteamericana. Debo decir, sin embargo, que en principio los préstamos del inglés tendrían 
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que mantenerse en la traducción brasileña, para que n? se perdiera el resi~uo ~':1 bilingüis:no 
y biculturalismo puertorriqueños. Y a que en portugues .n? tenemo~ esa s1~ac1on tan .radi~al 
y la penetración de la lengua inglesa -fuera del doiDlDlo de la informauc.a- es mas b1en 
superficial, la violencia de la entrada de palabras o morfemas de lengua inglesa en el texto es 
mucho más gta.nde. He optado por mantener solamente los residuos que pudieran ser 
comprendidos por los lectores que tuvieran una escolaridad! media de lengua inglesa y 
pudieran dominar un vocabulario sencillo. La intensidad expresiva de esos préstamos 
equilibrarla la cantidad, disminuida en la traducción brasileña. 

Quizás la dificultad más grande de la traducción hubiera sido el ritmo de la frase, lo 
intrincado y la percusión. Pasa que Luis Rafael Sánchez hace la lengua bailar todo el tiempo, 
entre rimas y asonancias. La novela no se llama "l..a Guaracha del Macho Camacho" porque 
si Me ayudó ser cario ca,· estar acostumbrada desde siempre a la percusión a:froamericana. 
Pero samba no es guaracha. Si elle,ctor brasileño reconociera un fondo de ''batería de escoJa 
de samba" en el texto, sería fataL Lo semejante no es igual eso tenemos que tenerlo siempre 
presente, los traductores. 

El equilibrio entre semejanzas y diferencias culturales y lingüísticas en un texto 
traducido lo tenemos que templar nosotros, los traductores. Es ese equilibrio lo que 
posibilita la comunicación -y eso no es más que un modo de realización del equilibrio entre 
información y redundancia, que construye un texto eficaz, desde el punto de vista de su 
destinatario. 

Otra dificultad: la metaforización constante del texto, con vistas a la caricatura, 
basada en la exageración, en el desborde antillano. Las referencias culturales son constantes 
y la afectividad frente a ellas se estira cuanto alcanza, para expresar su enfrentamiento 
patético y producir efectos brillantes. Hay que convenir en qU!e metaforizar con referentes 
desconocidos o poco usuales tiene sus peligros. De todos modos, el atrevimiento del 
traductor es necesario, pues su demasiada prudencia puede empobrecer lo que traduce. 
Ocurre que en un texto que tiene la densidad expresiva del texto de Luis Rafael Sánchez, 
tendrá que haber espacio para la información estética virtual. Una vez más es la precisión 
lingüística la que lo exige y no podemos contar con una receptividad de lectura de cien por 
cien de reconocimiento de expresión. La lectura de un texto de Guimaraes Rosa, en 
portugués, tampoco se realiza totalmente de una vez. Pero eso no justifica absolutamente las 
omisiones del traductor o los aplastamientos del lenguaje hacia una lectura lineal. 

Y llegamos al más agobiante de los hechos lingüísticos intraducibles: eJ doble o triple 
sentido de una expresión. Si el paradigma del tormento de] traductor en relación a eso es el 
texto de Shakespeare, podemos decir que Luis Rafael Sánche:z camina velozmente en esa 
dirección. Son incontables las veces en que nos enfrentamos con expresiones cuyo segundo 
y tercer sentido son metafóricos al primero, por enlace concreto/abstracto o transposición 
sensorial, y que no se pueden trasladar a la lengua portuguesa, pues ésta no presenta 
identidad formal entre los dos o tres significados. Sin embargo, el texto necesita el juego de 
palabras para mantener el ritmo y el tono de humor propuestos desde el comienzo. 

Ésta es la peor encrucijada que conozco en la traducció,n literaria. En verdad no hay 
técnica u orientación que le pueda ayudar al traductor en la elección. O empobrece, aplasta y 



sesga la narración que viene desarrollando o, por iluminación espiritual, por un momento -y 
no más que por ese momento- se transforma en creador sustituto y, lo más pronto que la 
lengua le permita, produce un juego de palabras compensador, no por su mismo ingenio, 
pero por el ingenio del autor que ya lo empapa de alguna previsibilidad y mimetismo. En ese 
momento hay que ser el mero autor si se expresara en portugués. 

Algunas veces, es posible un camino auxiliar, el de la ~ota explicativa al texto, que 
tanto disgusta al editor y al mismo lector, ya que rompe el hilO narrativo y su pertenencia 
provisional al mundo de la ficción. Pero hay que evitar a lo máximo las notas, si no la 
fruición estética se hace imposible. "Hay que traducir, cómo sea", me pedía el mismo Luiis 
Rafael Sánchez, preocupado de la finalidad básica de su obra. Por eso mismo, me parece que 
la traducción de La Guaracha ha sido un entrenamiento riguroso para pensar en atreverme a 
acercarme a El Buscón. 

Para traducir ,a Quevedo yo podía contar con casi todas las dificultades de que he 
hablado en relación a Luís Rafael Sánchez. Y una más, insoluble: la no contemporaneidad. 
No podía yo escribirme con Quevedo, llamarlo por teléfono, discutir con él mis dudas en la 
comprensión del texto, como solía hacer con los autores que be traducido . 

.. 

De otra parte, por la misma no contemporaneidad, se ponía una cuestión muy grave: 
¿traducir Quevedo a la lengua portuguesa del siglo XVII o a la lengua portuguesa del siglo 
XX? ambas posibilidades se me figuraban empobrecedoras y traicioneras. La fidelidad 
filológica absoluta en la transposición resultaria un texto imposible de leer hoy con el goce 
estético que es la finalidad primera de la obra literaria. Si yo tuviera un lector medio 
brasileño con la capacidad de ficción e información lingüística .suficiente para leer 
estéticamente Wl texto en portugués del siglo XVII, seguro que ese mismo lector lo hubiera 
hecho en el español de Quevedo y no necesitaría una traducción. 

Asimismo, la adaptación del texto al portugués contemporáneo me parecía 
estéticamente absurda, ya que toda la referencia del texto se ubicaba en una circunstancia 
histórica determinada y clara y no podia prescindir de ella para comunicar su mensaje más 
amplio de la problemática humana. A no ser que escribiéramos otro buscón aclimatado a 
nuestros dias y lugares. Pero en verdad no lo necesitamos, ya tenemos bastante picaresca 
real con nuestros .. meninos de rua". 

Quedaba claro, pues, un punto importante, a lo mejor, fundamental, para que la 
traducción de El Buscón tuviera sentido: la familiaridad del lector brasileño, principalmente 
del habitante de las megalópolis, con la temática picaresca. Eso sacaba la obra de. su 
contexto de erudición y le prometía una resonancia grande en la afectividad del lector 
brasileño. 

Mi punto de vista pasó a ser el de exhibir un antepasado del "m.alandro" o '\rigarista" 
nacional, que tanto conocemos. Así, mi opción fue por una lengua portuguesa cercana a la 
de siglo XVII, pero algo dulcificada en su sintaxis, con admisión de oraciones reducidas de 
gerundio, por ejemplo -cuando acumulación de que subordinados fatigaba nuestros oídos de 
hoy. He tratado, también, de evitar palabras en desuso. As~ be buscado un tono narrativo -
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lo más fiel posible- que llevara al lector a convivir con otra época y su cultura, caminando 
despacio por el texto, pero sin piedras donde tropezar. 

Lo que sucede es que la verdad de la comunicación de un texto que escribimos casi 
no la podemos probar. Son pocos los testimonios que podemos tener de su lectura y casi 
siempre mentirosos, con buenas o malas intenciones. De todos modos, para cerrar este 
discurso que .ya se hace largo y dar tiempo a que pueda yo contestar a otros probables 
intereses de este auditorio, me gustarla hablar de una experiencia con el texto traducido de 
El Buscón al portugués. 

Hace algunos años me buscó e1 actor Edgard Ribeiro, uno de los más grandes que 
tenemos y absolutamente underground. Queria mi licencia para utilizar el texto de que 
venimos hablando en un espectáculo callejero. Por supuesto, le he dado la licencia muy 
contenta, eón muchas ganas de ver su trabajo. Tanto me ha gustado lo que he visto que le he 
invitado a traer su espectáculo a la Universidad del Estado de Rio de Janeiro. 

El teatro de Edgard no tiene recursos ni patrocinio, es puro trabajo de cuerpo, voz y 
algunos mínimos elementos de escena. Para decir el primer capítulo de El Buscón, el único 
equipo teatral que ha utilizado ha sido una lámpara reflectora. Como objetos de escena tení~ 
una vela, fósforos, un rosario y algunos granos de maíz. Todo ocurría en el zaguán principal 
de la Universidad, entre la gente que entraba y salia. Entre loco, pordiosero y buscavidas, su 
personaje era convincente en tal grado que las personas que detenían su paso para 
escucharlo ignoraban totalmente la marca teatral del reflector y se creían que se trataba de 
vida real. Una muchacha intentó convencerlo de calzarse los zapatos, recoger sus cosas del 
suelo y portarse más de acuerdo con un zaguán universitario. Otra señora que estaba a mi 
lado ponía cara de lástima y repetía muchas veces algo como "¡Pobre hombre! ¡Hasta qué 
punto llegan las cosas para una persona desesperada!" 

Debo decir que ni siquiera una coma del texto se ha saltado Edgard en su recitación. 
No ha dulcificado en nada la sintaxis, no ha perdido una nota de ingenio, un juego de 
palabras. Y . el texto ha tenido una claridad abs.oluta para la gente, una transparencia que no 
se podria imaginar. 

En verdad, esa experiencia me ha dejado muy feliz. Si trabajamos en el sentido de 
buscar el verdadero enlace entre las culturas, es posible que nos vengamos a comprender 
unos a otros y a compartir nuestras vivencias más allá de las vanidades académicas. 
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Es importante observar tres factores más, imprescindibles en el arte de traducir. No 
eXiste mayor amigo de un buen traductor que un buen diccionario, tanto el ti:Jilingüe, como el 
'monolingüe", usando, por lo menos, uno de cada lengua con las cuales el profesional esté 
trabajando. Hay que tener mucho cuidado con los "falsos amigos", principahnente, en 
relación con el portugués y el español. Si se comete un error respecto a estos, la traducción, 
ciertamente, sufrirá un cambio radical en el sentido de su texto. En relación a los textos 
artísticos, el cuidado debe duplicarse, quedando por cuenta de la sensibilidad y capacidad del 
traductor, -principalmente, cuando se trata de poemas-, trabajar rima, métrica, verso, estrofa 
y contenido, en ambas lenguas, con el máximo de fidelidad, pero principalmente, recordando 
que la poesía tendrá que seguir teniendo la esencia poética que la caracteriza. 

· La traducción puede ser integral o parcial, directa o indirecta, de acuerdo con e] 
objetivo del traductor, es decir, que sea que a él haya pedido para hacerla. 

Como define la propia palabra '1ntegral", esta traducción se hará del texto entero. La 
parcial solamente de una parte del texto utilizado. Será directa si el traductor utiliza el texto 
original del autor. 

Si el traductor utiliza alguna otra traducción hecha para otra lengua, la suya será 
indirecta porque no ,se hará teniendo como base el texto original. 

Es importante utilizar textos originales porque los textos ya traducidos para otras 
lenguas pueden no ser fieles y, de esta manera, las traducciones hechas a partir de ellos 
caerán en el riesgo de cometer errores graves, desde una traducción literal, "a] pie de la 
letra", hasta llegar a incurrir en cuestiones culturales. 

La traducción puede ser literal o libre. La traducción literal puede ser hecha de d!os 
maneras: la primera, traduciendo "palabra por palabra", considerada por nosotros como 
traducción laica e infiel, en la mayoria de las veces en que se hace. La segunda, se suele 
llamar oblicua, y es la que consideramos la más adecuada porque intenta trabajar con el 
mayor grado de fidelidad posible el contenido y la forma del texto original, al paso que la 
traducCión h'bre se realiza sin mayores preocupaciones en relación con .la forma del texto 
original 



¿Y CUÁNTO VIVE? 

l. ¿Cuánto vive el hombre, por fin? 

2. ¿Vive mil días o uno solo? 

3. ¿Una semana o varios siglos? 

4. ¿Por cuánto tiempo muere el hombre? 

5. ¿Qué quiere decir ''Para Siempre''? 

6. Preocupado por este asunto 
7. me dediqué a aclarar las cosas. 

8. Busqué a los sabios sacerdotes, 
9. los esperé después del rito, 
1 O .los aceché cuando salían 
ll.a visitar a Dios y al Diablo. 

12.Se aburrieron con mis preguntas. 
13.Ellos tampoco sabían mucho, 
14.eran sólo administradores. 

15.Los médicos me recibieron, 
16.entre una consulta y otra, 
17.con un bisturí en cada mano, 
18.saturados de aureomicina, 
19.más ocupados cada día. 
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E QUANTO VIVE? 

l. Quanto vive o homem, enfim? 

2. Vive mil dias ou um só? 

3. Uma semana o u vários séculos? 

4. Por quanto tempo morre o homem? 

5. Que significa "Para Sempre''? 

6. Preocupado com este assunto 
7. Procurei esclarecer as coisas. 

8. Busquei os sábios sacerdotes, 
9. os esperei depois do rito, 
IO.os espreitei quando saiam 
ll.para visitar Deus e o Diabo. 

12.Zangaram com minhas perguntas. 
13. Tampouco eles sabiam muito, 
14.eram só administradores. 

15. Os médicos me receberam, 
16.entre uma consulta e outra, 
17.com um bisturi em cada mao, 
18.saturados de aureomicina, 
19.mais ocupados cada dia. 
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20. Según supe por lo que hablaban 
21. el problema era como sigue: 
22. nunca murió tanto microbio, 
23. toneladas de ellos caían, 
24. pero los pocos que quedaron 
25. se manifestaban perversos. 

26. Me dejaron tan asustado 
27.que busqué a los enterradores. 
28. Me fui a los ríos donde queman 
29. grandes cadáveres pintados, 
30. pequeños muertos huesudos, 
31. emperadores recubiertos 
32. por escamas aterradoras, 
33. mujeres aplastadas de pronto 
34. por una ráfaga de cólera. 
35. Eran riberas de difuntos 
36. y especialistas cenicientos. 
37. Cuando llegó mi oportunidad 
38. les largué unas cuantas preguntas, 
3 9. ellos me ofrecieron quemarme: 
40. era todo lo que sabían. 

41. En mi país los enterradores 
42. me contestaron, entre copas: 
43.- "Búscate una moza robusta, 
44. y déjate de tonterías." 
45. Nunca vi gentes tan alegres. 
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20. Percebi pelo que falavam 
21. o problema era como segue: 
22. nunca morreu tanto micróbio, 
2J. toneladas deles caiam, 
24. Contudo os poucos que ficaram 
25. se manifestavam perversos. 

26. Me deixaram tio assustado 
27. que procurei os enterradores. 
28. Fui para os rios onde queimam 
29. grandes cadáveres pintados, 
30. pequenos mortos ossudos, 
31. imperadores recobertos 
32. por escamas aterradoras, 
33. mulheres esmagadas de súbito 
34. por uma rajada de cólera. 
35. Eram ribeiras de defuntos 
36. e especialistas cinzentos. 
37. Em minha oportunidade 
38. lhes lancei umas quantas perguntas, 
39. Se dispuseram a queimar-me: 
40. era tudo o que sabiam. 

41. Os coveiros, em meu país 
42. me responderam, entre copos: 
43 . • c'Busca uma moya robusta 
44. para deixar destas loucuras." 
45. Nunca vi gente tao alegre. 

l 
:~ 
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46. Cantaban levantando el vino 
47. por la salud y por la muerte. 
48. Eran grandes fornicadores. 

49. Regresé a mi casa más viejo 
50. después de recorrer el mundo. 

51. No le pregunto a nadie nada. 

52. Pero sé cada día menos. 

46. Cantavam levantando o vinho 
4 7. pela saúde e pela morte. 
48. Eram grandes fornicadores. 

49. Voltei a m.inha casa mais velho 
50. depois de percorrer o mundo. 

5 f. Nao pergunto a ninguém nada. 

52. Porém, sei cada dia menos. 
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El poema analizado, en este trabajo,~ cuánto vive?, se compone de cincuenta y dos 
versos, distribuidos en un mote, ocho estrofas y dos versos sueltos. El poema es una glosa 
adaptada a los tiempos modernos. 

La glosa es un poema de extensión variable, que se solió usar, del siglo XV al XVII. 
Se compone de dos panes: una con una poesía breve, denominada mote, compuesta de 
cuatro versos; y la glosa, propiamente dicha, que es el comentario del mote. 

Neruda la hizo con un mote de cinco versos. 

Al mote le siguen una estrofa de dos versos, una de cuatro, otra de tres, dos de once, 
una de cuatro, una de cinco, una de tres, una de dos y dos versos sueltos más que finalizan 
el poema. 

En c~anto a la sílaba métrica, posee nueve en casi todos los versos, con la excepción 
de los: v.30, ''pequeños muertos huesudos" (8s.) y v.33, "mujeres aplastadas de 
pronto"( lOs.). 

En el verso 16 "entre una consulta y otra", tuvimos que hacer dos hiatos para 
obtener nueve sílabas. Aunque pudiéramos hacerlo en el verso 30, preferimos mantenerJo 
con 8 sílabas, porque en la traducción sería imposible el hiato. Se quedaría, así, algo sin 
naturalidad. 

Es importante observar que, en portugués, hay siempre una sílaba de menos. En 
nuestra traducción mantuvimos la misma estructura de este poema, aunque para esto, 
tuvimos que hacer algunas modificaciones. 

Vamos a comentarlas en bloques, siguiendo como sea posible, el ordlen-de los versos. 

Tuvimos que hacer biato para que la sílaba métrica se mantuviera igual al poema 
origina~ en los versos 1, 2, 4, 13, 14, 26, 37, 40, 43, 45 y 51. Lo mismo ocurrió con los 
diptongos, en los versos 3, 11 y 18, por falta total de otra forma más adecuada para 
traducirlas. 

Las preposiciones influyeron mucho en la traducción, por tener su empleo diferente 
en ambas las lenguas. pero la diferencia se hace fundamental en el 'empleo de las 
contracciones. 

Tuvimos que sustituirlas: en el primer verso por fin por enfim, que incluso, en 
portugués, es una forma fija; sustituimos, también, en el 6°. verso, ''por este asunto" por 
"com este assunto", porque, en portugués, el verbo preocupar pide el régimen de Ja 
prepOSIClOD ~ 

En el verso 27, en función de la métrica~ cambiamos la preposición ªpor para. 

En el verso 4 7, hubo la contratación, indispensable, en ' 'por la salud y por la muerte" 
que se quedó •'pela saúde e pela mone", aunque no haya influido en la métrica. Hubo una 
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inversión de términos en el verso 13, pasando de "Ellos tampoco sabían mucho" a 
' 'Tampouco eles sabiam muito". En el verso 41, pasó lo mismo, ''En mi país los 
enterradores" pasó a "Os coveiros, em meu país". 

Aunque prefiriéramos usar sólo la palabra coveiros, en el verso 27, usamos la palabra 
enterradores. Sustituímos, también, el verbo buscar por procurar, todo ello en función de la 
métrica. 

Hemos cambiado, también, conjunciones: en e; verso 24 pero por contudo y, en el 
verso 52 pero por~ 

En los versos 5, 7, 12 y 20, hubo una condensación, respectivamente, de "quiere 
decir" para ''significa", de "me dediqué a aclarar" por "procurei esclarecer", de "Se 
aborreceram" por ''Zangaram" y "Segundo soube" por &'Percebi". Ocurre aquí, también, una 
modulación, porque las palabras han cambiado, pero el sentido es el mismo. ' 

En el verso 21, preferimos no poner la partícula de realce se acompatlando al verbo 
~. en función de la métrica, porque ella, en este caso, no es obligatoria. Ocurre lo 
mismo con 'me fui"(v.28), ''búscate"(v. 43), "déja~"(v.44) y "No le pregunto" que optamos 
traducir por Fui. procure. deixe y Nao pergunto. 

En cuanto al pronombre oblicuo lhe, existe en la lengua portuguesa una regla básica 
que determina que éste no puede ser usado en comienzo de frase; pero en lenguaje 
coloquial, refiriéndose a la lengua hablada, se acepta su utilización. En el verso 38 lo 
mantuvimos en el comienzo del verso: por tratarse de un poema, creemos poder utilizar una 
"licencia poética", para mantener la estructura del poema original 

Hay que añadir, también, que ·optamos por el singular de la palabra ~. en el 
verso 45, porque en la sintaxis portuguesa actual no se usa palabra ~ en el plural, 
aunque tal uso haya existido. 

En el verso 42, copas, significa literalmente tas;as, en portugués; pero los 
enterradores son personas rudas que, posiblemente, no beben en tar.-as. Las palabras, en 
portugués, que podrían sustituirla serian caneco o copo. Podríamos poner la idea en abierto, 
usando sólo el verbo en el gerundio bebendo en el lugar de entre copas. Preferimos optar 
por la palabra copos, para que la métrica quedase igual. También porque es común, en 
Brasil. el uso de este objeto para beber vino o cerveza, entre personas pobres. 

En ''mi casa", verso 49, aunque, en portugués, el pronombre "minha" tenga una 
sílaba más, no hay otra palabra que lo sustituya. Sin embargo, no hubo alteración en la sílaba 
métrica, porque el verbo •voltei", con el cual hemos sustituido el verbo "regrese', formó 
sinalefa con la preposición a. 

En el verso 44. hubo una equivalencia, ''y déjate de tonterías" por ';>ara deixar de 
bobagens", en donde aprovechamos la estructura de la frase, utilizando el mismo verbo 
'•deixar" con otra frase portuguesa, la cual se suele usar para este mismo sentido; aunque 
hayamos cambiado la conjunción ~ por la preposición para. 
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En el verso 39 cambiamos el punto de vista, sin alterar el sentido de la frase, 
haciendo, de esta manera, una modulación: "ellos me ofrecieron quemarme" por "se 
dispuseram a queimar-me". 

Como se puede observar, en este trabajo, la traducción hecha por nosotros fue la 
más fiel posible. Hemos utilizado un número mínimo de fenómenos en estos poemas. 

Las modificaciones hechas fueron mayores, pero, inevitables, en relación a la 
fonética, en' c~~~s de diptongos inevitables, en casos de diptongos e hiatos; así como, con la 
heterogeneida(P de las palabras: palabras más largas o más cortas en relación a las dos 
lenguas, apócopes, concordancia y régimen verbal. 

Esperamos que este trabajo, aunque modesto y bastante resumido, sea útil, en el 
.futuro, a las personas que quieran conocer a Pablo Neruda, así como a aquellas que quieran 
conocer un poco de las técnicas de traducción. 
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El cruce lingüístico: ventaja o problema 
Cleci Regina Bevilacqua 

Maria Lúcia Machado de Lorenci 

Todos los que trabajamos en la enseñanza de lenguas extranjeras conocemos muy 
bien el problema de como es dificil obtener, al final del curso, un resultado satisfactorio en 
todos los aspectos. · 

El profesor de eS¡>añol para brasileños ya se ha acostumbrado a encontrar el tan 
conocido "portuñol". La presencia de lusismos en el español es un fenómeno que puede ser 
mejor comprendido, si analizado bajo la perspectiva del Análisis Contrastivo (AC) y del 
Análisis de Errores (AE). 

La Hipótesis del Análisis Contrastivo (HAC) como teoría sobre la adquisición de 
segundas lenguas se fundamenta en el principio de que el conocimiento de la Ll es la base 
del aprendizaje de la L2. 

En realidad, el proceso de interferencia de una lengua sobre la otra es notadamente 
influenciado por las estructuras de la lengua materna. Ese hecho se evidencia a través de los 
acentos y, según Marton (apud Ellis, 1985), la L2 sufre influencia de la Ll durante todo el 
próceso de aprendizaje. .--

Sin embargo, Félix ( apud Ellis, 1985) cree que, en ambiente natural, la interferencia 
no se constituye en la variable más importante. Él la reconoce, pero sugiere que no se, trata 
de un fenómeno natural e inevitable, puesto q~e, si es posible prever "donde" y ''como" los 
errores ocurrirán, se puede rehuir la interferencia. 

Así, según el concepto de ''predicción", las formas de la Ll que no son equiparables 
a las de la L2 causarán interferencia y las semejantes facilitarán el proceso. 

Pero Larsen-Freeman y Long ( 1992) afirman que en la hipótesis del Análisis 
Contrastivo no son las diferencias que causan los mayores problemas y mencionan el 
principio de Wode (1978), según el cual sólo habrá interferencia si la Ll y la L2 tienen 
estructura con cierto grado de similitud. De esa manera, habria más interferencia del 
portugués Ll sobre el español L2 que en el caso de otros idiomas. 
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A su vez, el Análisis de Errores adopta un nuevo concepto de error de lenguaje. De 
acuerdo con esa perspectiva, el error deja de ser considerado una marca de fracaso en el 
aprendizaje y se le atribuye una nueva dimensión como Hmateria prima" en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Moraes (1992) afirma que los errores de los hablantes en ese proceso 
sería el continuo lingüístico que acerca los primeros intentos de habla de un aprendiz de L2, 
a través de reestructuraciones sucesivas, del modelo lingüístico que se propone a adquirir. 
Por lo tanto, el error debe ser visto como una valiosa información sobre la etapa en que se 
encuentra el aprendiz en la adquisición del lenguaje. Así, según esta perspectiva, a partir de 
los errores es1posible conocer las tendencias lingüísticas que los han motivado. 

Los aspectos de interferencia que hemos acabado de mencionar son fácilmente 
identificables en textos producidos por alumnos del curso de Letras (Licenciatura y 
Traducción) y nuestra experiencia con dic:hos textos, permite compartir la opinión de Wode, 
pues creemos que, en realidad, las semejanzas muchas veces resultan en el uso inadecuado 
de vocablos y estructuras lingüísticas. Los alumnos, al encontrar las dos lenguas tan 
semejantes, empJean formas de una y otra indistintamente sin darse cuenta. 

La ·interferencia puede ocurrir en distintos niveles como en la producción y 
utilización de formas verbales incorrectas, en el sistema pronominal, en el uso de oraciones 
subordinadas, etc. Pero, en los textos analizados, las interferencias que ocurren con una 
frecuencia mucho mayor son: el uso inadecuado del verbo tener en Jugar de haber, 
principalmente en los tiempos compuestos (ejemplo 1, 2 y 3), y la traducción de giros 
particulares del portugués, prácticamente palabra por palabra (ejemplos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 
Por su frecuencia, destacaremos aquí estos errores, aunque se puede observar la existencia 
de otros tipos en las mismas frases. 

Ejemplos de uso del verbo en las mismas frases: · 

1) Estaba con mis pensamientos vueltos para las cosas más románticas -pienso que 
la historia siempre es- y empecé a recordar algunos hechos de nuestra historia y como 
tenian ocu"ido las cosas ahí adentro en los instantes decisivos para sus resoluciones. 

2)Volvió ansiosa a su casa y hasta hoy no sabe nada de él. El hombre nunca le 
telefonó. Ella cree que tenga sido mejor así, todavía, hay cosas de la vida sin explicación. 

3) ¿Tiene más alguien? 

Ejemplos de giros particulares del portugués traducidos al español: 

4) Pero la duda acerca del sentimiento de los hombres del poder la tengo aún y 
creo que Jamás lograré poner en claro. 

5) Hacía un gran esfuerzo más no conseguía saber donde Jo conocía. Este 
muchacho recuerda mi adolescencia. Hizo una vuelta en el tiempo. Era como si yo 
estuviera en el colegio de las monjas. 



6) Ella siguió en la dirección de la calle y por un rato intentó ver el hombre y .su 
cache. No logró éxito. Llegó próximo a la feria, tomó la bolsa y los libros y empezó a 
trancar el coche. 

7) Puede ser que sea una enfermera. No. Yo creo que una enfermera no se quedaría 
delante de uno hote/zito que alquila quartitos. Entonces, ¿quién será? ¡Ah, sí! Quizá una 
maestra. No, una maestra no, porque no tiene educación, queda aga"ando los hombres . 
que por alli pasan. 

8) Creo que descubrL Es una mujer, sí, una mujer de la vida. 

9) Nos miramos por más un segundo y nos quedamos curiosos cuando pensamos: 
'¿Quién es tú?' Entonces, medio sin manera, quedamos con una so"iso amarillo, 
procurando identificar aquella frente, pero la pregunta fue tnevítáb/e: '¿Dónde nos 
conocemos? ' 

JO) Hoy esto todo está un tanto cambiado. La mujer conquistó su espacio y su 
independencia financiera, no precisando más depender de su marido para vivir. Ella es 
capaz de manter, sóla, un lar; hablar por si, votar y también opinar sobre lo que sentir 
voluntad. . 

Los problemas que hemos presentado pueden ser analizados tanto desde un punto de 
vista lingüístico, como sociológíéo o psicológico y eso es un hecho que no puede ser 
desconsiderado por los profesores. Por esa razón, al identificar en qué aspectos los alumnos 
presentan dificultades, el profesor debe alenarlos y proponer actividades adecuadas para que 
puedan superarlas, pues sólo la consciencia de cometer esas faltas, les permitirá controlarlas 
hasta cierto punto y evitarlas progresivamente. El autocoñtrol reiterado sobre determinados 
esquemas gramaticales o formaciones morfológicas puede llevar a la automatización que 
requiere el uso de la lengua y a evitar la fosilización de errores. 

Se puede observar aún, a través de los ejemplos. que el problema de la interferen~ia 
se ha visto favorecido y potenciado· por la proximidad objetiva entre el portugués y el 
español que propicia J.a confusión entre lo propio de una y lo propio de la otra. El 
paralelismo entre ambas lenguas, hace con que inconscientemente, los alumnos transfieran 
aquellos elementos que, en su percepción de la distancia lingüística entre L 1 y L2, pueden 
ser calificados de neutro, según la calificación de Kellerman, ( 1977, apud Gutiérrez, 1993: 
118). 

) 

En este momento, en relación a la adquisición del español L2, se puede afirmar que, 
o bien la interferencia es positiva, puesto que la proximidad real existente entre las dos 
lenguas facilita en algunos aspectos en que coinciden el portugués y el español, o bien es 
negativa, cuando esas dos lenguas no comparten la misma solución. 

Además, nos permitimos decir que la proximidad lingüística ejerce influencia 
positiva en lo que se refiere a la comprensión, pero, al mismo tiempo, puede ser un elemento 
negativo en la producción como lo visto en los ejemplos referidos anteriormente. En el 
momento de la producción. los alumnos intentan llenar lagunas de la L2 con estructuras de 
su lengua materna, para que la comunicación no se interrumpa. Ese hecho no ocurre en el 
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proceso de comprensión, principalmente en la lectura, donde la proximidad, principalmente a 
través de los cognatos, es un factor positivo. 

Tampoco no se puede dejar .de mencionar que, en nuestro caso específico, en Río 
Grande do Sul, el entorno ambiental no exige demasiado del hablante, debido a que la 
comprensión se hace fácil. Esa especie de "code-switching", empleada por los gauchos, es 
un procedimiento cómodo, pero a la vez bastante eficaz, puesto que los errores cometidos 
con esta estrategia no llegan a comprometer la comunicación y a veces ni siquiera 
incomodan al hablante nativo. Esa buena aceptación de la interlengua (portuñol) por parte 
de los hablantes nativos, es lo que quizás pueda influir en ]a interrupción de los progresos en 
el proceso de adquisición del español y en la fosilización de muchos de los errores. Esto 
ocurre, evidentemente, en un nivel inconsciente de todo el mecanismo, pues los sujetos 
insertados en un proceso de aprendizaje tienen, sin duda, el objetivo de completar y 
perfeccionar su dominio lingüístico. 

Todo lo que hasta este momento hemos expuesto refuerza la idea de que el 
aprendizaje de lenguas cercanas a la lengua materna puede resultar sencillo en sus primeras 
etapas, pero bastante complejo una vez que se alcanza cierto dominio de la L2. Por lo tanto, 
los profesores no deben preocuparse demasiado cüando alumnos de niveles más avanzados 
demuestran un desarrollo más lento que alumnos principiantes. Lo que sí no deben olvidar es 
el objetivo final de un aprendizaje de segunda lengua, o sea, la competencia pragmática. 
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Ficar y Quedar 
V anise Leite Nunes 

Leticia Rebollo 

Todas las estructuras que vehiculan nociones aspectuales Y~ particularmente, las que 
corresponden a las expresiones del portugués formadas a partir del verbo FICAR, 
seguramente son unas de las de más dificil adquisición para aprendices brasileños de español, 
tanto en nivel intermedio como en avanzado. 

El anejo 1 presenta enunciados extraídos del periódico carioca O Globo. Es mareante 
la productividad del verbo FICAR, especialmente en estructuras coloquiales. 

Al intentar traducirlos al español, nos damos cuenta de que esta estructura unívoca 
del portugués -FICAR + PREDICATIVO- tiene, en español, diversas posibilidades de 
traducción. Los enunciados que vamos a observar. fueron traducidos por tres nativos de 
lengua española.(anejo 2). 

Vemos. por estas muestras de traducción, como son diversas las opciones lexicales 
gramaticalizadas que la. lengua española ofrece para distinguir diferentes categorías 
aspectuales. 

Esta variedad de opciones del español se neutraliza en portugués, una vez que 
cualquiera . de las nociones aspectuales se actualiza por la estructura única FICAR .+ 
PREDICATIVO. 

El objeto de este trabajo consiste, en un primer momento, en descn"bir 
lingüísticamente estas categorías aspectuales, buscando sistematizar, para fines didácticos, 
como se actualizan en portugués y español las estructuras correlatas de una y otra lengua. 

Posteriormente, con base en la producción escrita de aprendices de español de .la 
FllUFRJ, se va a observar los problemas de adquisición y uso de estas estructuras. 

Como el tiempo, el aspecto es una dimensión semántica de la enunciación que 
categoriza la acción de los enunciados. Según el modelo de Benveniste, el sistema de 
tiempos se orienta a partir del momento de la enunciación -llamado instante cero (TO). Con 
base en este punto cero, el sujeto de la enunciación sitúa la acción verbal en un momento 
posterior o anterior de la enunciación (anejo 3 ). 

Sobre esa sucesión lineal se proyecta la dimensión de aspecto que categoriza la 
acción en tres estados: perfectivo, durativo y perspectivo (anejo 4 ). 

El verbo FICAR en portugués se usa no sólo para actualizar cualquiera de esas tres 
categorias aspectuales, de acuerdo con lo que se observa en los siete primeros enunciados 
del anejo 1, sino que también se muestra productivo en la construcción de algunas 
estructuras idiomáticas fijas, tales como en los enunciados 8, 9 y 10 (anejo 1). Tanto por 
estos enunciados como por los anteriores, vemos que la rentabilidad del verbo FICAR 
supera el campo semántico del verbo QUEDARSE en español, y las equivalencias entre una 
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y otra lengua tendrán que hacerse de acuerdo a criterios semánticos y discursivos diversos 
(anejo 5). 

Con base en la noc1on de aspecto establecida por el modelo enunciativo de 
Benveniste/Pottier en portugués, el verbo FICAR actualiza tanto el aspecto inicial de una 
acción, como en los enunciados 4 - "Nao precisa ficar nervoso. É só chegar lá de manhii" y 
6- "Raul promove Rodrigo e lhe pede que fique amigo de Alice", como su desarrollo en el 
enunciado 7- ''E o mestre, é claro, acha que está :ficando maluco", además de su fin, como 
en los enunciados 1 - ''O mais grave ultimato paterno gerador de culpa é seu pai que :ficará 
desapontado com voce"- y 5 - "Nio fique sem calvas no inverno". 

Ya en español, el verbo QUEDARSE actualiza solamente el aspecto FINAL de la 
acción, como en el enunciado 5 - ''Nio fique ·sem ~alQaS no inverno"- que pasa a ' 'En 
invierno, no se quede sin pantalones"( anejo 2). 

Sin embargo, no es la única estructura posible para ocupar esta categoría final, como 
ocurre en el enunciado 1 - ''O mais grave ultimato paterno gerador de culpa é seu pai que 
:ficará desapontado com voce", que pasa a "El más grave ultimato paterno generador de 
culpa es-tu padre que se decepcionará contigo" (anejo 1 y 2). 

De ahí porqué el aprendiz brasileño encuentra tantas dificultades en aprender las 
diferentes nociones aspectuales del verbo FICAR y redistribuirlas en las diversas estructuras 
predicativas en español 

Con este sentido, puede ser útil para sistematizar el uso de estas estructuras la 
desCripdón del comportamiento de adjetivos que hace LUJAN (1980), llegando a wa 
distribución semántica y sintáctica de los adjetivos y organizando las locuciones predicativas 
con base en su construcción a panir de los verbos SER y ESTAR. 

En este trabajo enfocaremos, básicamente, los aspectos virtual y final de un estado, 
una vez que son estos los que están directamente vinculados a las dificultades de 
transferencia que tienen los aprendices brasileños con relación al uso en españoL de los 
correlatos del verbo FICAR En lo que concierne a nuestro objeto de estudio, las 
dificultades de uso de las expresiones equivalentes al verbo FICAR del portugués se derivan 
de la caracterización aspectual, virtual o final que se le deba atribuir a un estado o acción 
(anejo 5). 

En español esta predicación virtual o final puede darse de dos formas: 

A) Con verbos que modifican el adjetivo: HACERSE, VOL VERSE y PONERSE 
(anejo 6 y 7). 

El verbo QUEDARSE se diferencia de los tres anteriores por vehicular básicamente 
dos rasgos semánticos característicos: el de la estaticidad, o sea, la expresión QUEDARSE 
+ ADJ. modaliza una estructura de base más estática o no dinámica y se usa, por eso, con 
adjetivos del tipo muerto, dormido, quieto, ·callado y tranquilo. Si el adjetivo no es portador 
de ese rasgo de estaticidad o no movimiento, la expresión QUEDARSE + ADJ se refiere 



entonces a un estado perfectivo, final e irreversible. En este caso, expresiones del tipo 
quedarse solo y quedarse agotado sólo se admiten en la última instancia de la enunciación, 
cuando se describe el estado final del personaje. 

Adjetivos del tipo aburrido y alegre sólo admiten el uso de QUEDARSE si a la 
expresión le acompaña un complemento circunstancial de espacio fijo: en su casa, en el 
jardín, en un rincón, adentro, sobre la mesa (ane:jo 8). 

B) La otra forma de predicción virtual o final en español es con verbos que se 
forman a partir de adjetivos que se usan tanto con ser como con estar o que sólo se usan con 
estar e incorporan la partícula reflexiva SE (anejo 9). 

Son enunciados del tipo 2 y 3 del anejo 2 - "Guiomar se inita al enterarse" y "En 
Brasil todo se arregló con 50 mil dólares". 

En relación a todo lo que se ha discutido anteriormente, vamos a observar algunos 
ejemplos extraídos de narrativas escritas por alumnos de la FllUFRJ, aprendices de 
espaiiol, intentando localizar el cambio sintáctico o semántico que se hizo en cada uso (anejo 
10). 

En este trabajo no se presentan conclusiones definitivas, solo se pretende llamar la 
atención para una dificultad general y proponer un modelo de análisis que, seguramente, aún 
tendrá que ser perfeccionada a medida que se vayan profundizando las relaciones 
aspectuales de cada una de estas lenguas en sus distintas dimensiones enunciativas. 

\ 
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ANEJOS 

ANEJO 1 

Contexto de uso del verbo FICAR en portugués 
O Globo (04/09/94) 

(1) O mais grave ultimato paterno gerador de culpa é seu pai que ficará desapontado com 
voce. 
(02) Guiomar fica irritada ao saber disso. 
(03) No Brasil tudo ficou acertado por 50 mil dólares. 
(04) Nio precisa ficar nervoso. É só.chegar lá de manhi. 
(05) Nio fique sem cal~as no inverno. 
(06) Raul promove Rodrigo e lhe pede que fique amigo de Alice. 
(07) E o mestre, é claro, acha que está ficando maluco. 
(08) Serena pede para ficar a sós com Vítor. 
(09) E eu, como é que fico? -
(10) Era carnaval e ficamos de molho, vendo televisio e rindo de tudo. 

ANEJ02 . . 

Opciones de traducción 

(01) Tu padre se decepcionará contigo. 
(02) Guiomar se irrita al enterarse. 
(03) En Brasil todo se arregló con 50 mil dólares. 
(04) No hay que ponerse nervioso. 
(05) En invierno no se quede sin pantalones. 
(06) Raulle pide a Rodrigo que se haga amigo de Alice. 
(07) El maestro cree que se está volviendo loco. 
(08) Serena pide que la dejen sola con Victor. 
(09) Y yo, ¿qué bago? 
(10) Era carnaval y nos quedamos en casa sentados mirando la tele y riéndonos de todo. 

ANEJ03 

________________ To ________________ _ 

antes ahora después 



ANEJ04 

· Perfectivo Durativo Retrospectivo 
~~-----------TO ______________ _ 
ñoal en desarrollo virtual 

ANEJO 5 

PORTUGUÉS: FICAR 1 ESTADO INICIAL 
\ ESTADO FINAL 

ANEJ06 

ESPAÑOL 
TIPOS DE VERBOS 

A} MODIFICAN UN ADJETIVO 

HACERSE 
VOLVERSE 
PONERSE 
QUEDARSE 

ANEJ07 

Hacerse amigo 
Volverse loco 
Ponerse nervioso 
Quedarse solo 

VERBOS QUE MODIFICAN UN ADJETIVO 

ESTADO VIRTUAL 
hacerse 
volverse ' + ADJ 
ponerse 

HACERSE \ SER 
VOLVERSE / 

* Implican en enunciados formados a partir de una estrucrura copulativa: verbo ser 

PONERSE -----------------> ESTAR 

* Implican en enunciados formados a partir de una estructura copulativa: verbo estar 
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ANEJOS 

ESTADO FINAL 
QUEDARSE------------------------------> ESTAR 

A) Estaticidad 
Tipo de adjetivo: 

muerto, dormido, quieto, callado, tranquilo 

Adjetivo 
+ 

Complemento Circunstancial de 
Espacio Fijo: 

en su casa, en el jardín, en un rincón, adentro, sobre la mesa, etc. 

B) Perfectividad: 

ANEJ09 

estado final, 
irreversible 
última instancia 
discursiva 

B) SE FORMAN A PARTIR DE ADJETIVOS 

Ser/Estar 
adelgazar 
engordar 
envejecer 
rejuvenecer 
enriquecer 

Estar 
irritarse 
aburrirse 
enfermarse 
arreglarse 
alegrarse 
callarse 
morirse 
arrepentirse 
enterarse 
dormirse 
descalzarse 
ausentarse 



ANEJO 10 

Ejemplos con narrativas escritas por alumnos de español m de la Facultad de Letras/UFRJ. 

Uso inadecuado del verbo PONERSE 

(01) Manolito le preguntó a Mafalda si su papá hablada con las plantas. Mafalda le contestó 
que sí, porque tenía la teoría de que hablándoles las plantas se ponerían más bellas. 

(02) La profesora le pregunta donde es el chatamiento. Manolito piensa, se pone confuso y 
sin saber como, contestar la pregunta dice que el achatamiento es en el ánimo. 

( 03) Dinky comprendió que la niña se pusiera enferma porque su gata de estimación 
desaparecer a. 

( 04) Quique contó para los diminutos sobre e) agradecimiento de la mujer y ellos se 
pusieron satisfechos para ayudar la dueña de la casa donde viven. 

· Uso inadecuado del verbo QUEDARSE 

(05) Todos se quedaron muy alegres con la idea del viaje, se organizaron y partieron para 
la ciudad maravillosa. 

({)6) Algunos días se pasaron y yo me quedaba en la caja sin que nada me faltara ... 

( 07) Me quedé sobrevolando alrededor de ella algunos segundos y después me fui. 
\ 

(08) Las personas que se aprovechan de los otros generalmente se quedan avergonzados 
cuando les desenmascaran. 

En ti o como é que fica? 

ESTADO VIRTUAL: pasar a 

SER 
hacerse 

X 
volverse 

ESTADO FIN AL: terminar por 

ESTAR 
quedarse x engordar, aburrirse, ( ... ) 
[+estativo] 
[+perfectivo] 

ESTAR 
ponerse 

X 
engordar, aburrirse, ( ... ) 
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QUEDARSE 

1) Sólo se usa .en Contextos Aspectuales Finales en los que se puede alterar con los verbos 
del tipo: engordar, irritarse, envejecer~ aburrirse, etc. 

2) No se admite en Contexto As.pectual Durativo: Gerundio, Imperfecto. 

3) No se admite en Contexto A.spectual Virtual en el que se utiliz.an las formas: 
hacerse/volverse (SER), ponerse/verbos del tipo engordar, irritarse, etc. (ESTAR). 



Traducir expresiones de lengua española: un desafio 
Eliane Manos de Souza 

1 - INTRODUCCIÓN 

Nuestro objetivo en este trabajo es enseñar formas correspondientes en lengua 
portuguesa a expresiones de lengua española recogidas en la novela La Hoja Roja de Miguel 
Delibes. 

Hemos elegido esta novela para trabajar el español coloquial por la absoluta faha de 
material relativo a la "lengua hablada'' de uso espontáneo. V ale resaltar que el empleo 
literario del lenguaje oral/coloquial es una reelaboración que el autor hace de este lenguaje. 

Esta investigación es el resultado de una propuesta hecha en el curso de Español 
VID, de la Universidade Federal Fluminense, por la profesora Magnolia Brasil 

Además de ayudar a los traductores, este trabajo también va a contribuir para que los 
estudiantes lusohablantes ·perfeccionen el idioma, dado que esas expresiones son la imagen 
de la lengua coloquial y viva y, por lo tanto, lo que hace faha para el perfecto dominio de la 
misma, es decir, como en realidad se habla el español 

Llamamos la atención para el hecho de que esta investigación no se propone agotar 
su fuente, es decir, la riqueza de expresiones de uso coloquial en la novela elegida. 
Pretendemos volver a ella en un trabajo futuro. 1 

ll - EXPRESIONES EN ESTADO DE DICCIONARIO. LA CORRESPONDENCIA EN 
PORTUGUÉS. UN EJEMPLO DELIBEANO 

l . PERDER LOS ESTRIBOS: enfadarse, irritarse o encolerizarse; disparatar; decir 
desatinos o palabrotas. 
Portugués: perder as estn'beiras 
Ejemplo: "Entonces la Desi perdió los estnoos, se asió crispadamente a los barrotes y 
voceó con voz inflamada: "¡Calla la boca tú, estropeabarrigas!" (p. 26) 

2. COSA DEL OTRO JUEVES: hecho extraordinario 
Portugués: coisa do outro mundo 
Ejemplo: "Eso la dolía en lo vivo, como la dolió la noche antes, que la Maree la dijese de 
la colcha nueva que la clase no le parecía una cosa del otro jueves ... " (p. 27) 

3. A BQCAJARRO: sin preparación alguna, inopinadamente 
Portugués: de sopetio, de súbito, repentinamente 
Ejemplo: ' 'El viejo la invitó a pasar y la Desi se agachó para tomar la maleta, pero 
recordó de repente las instrucciones de la Maree y se incorporó y le preguntó a bocajarro 
por el jornal y las salidas." (p. 37) 
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4. DAR UNO LA CARA POR OTRO: salir a su defensa 
Portugués: por a mlo no fogo 
Ejemplo: "Al fin, una mañana se presentó la Desi con el rostro congestionado, los 
cabellos adheridos a la frente, formando cuerpo con sus cejas, vacilando a compás de la 
maleta y le preguntó si era allí donde necesitaban chica y que la Maree daba la cara por 
ella. "(p. 37) 

5. LA NEGRA: mala suene 
Portugués: má sorte, azar 
Ejemplo: ''El viejo Eloy le decía a la Desi: 
• Y a ves, hija, no tenía yo una hora y mi padre de cuerpo presente. Lo que se dice ni 
conocerle. 
Los ojos sin pestañas de la muchacha se ensombrecían: 
-Eso se llama tener la negra". (p. 53) 

6. SABER DE J3UENA TINTA UNA COSA: tener .conocimiento de ella por buen 
conducto 
Portugués: saber de fonte segura 
Ejemplo: ''Ferrán dice que va a Tortosa a ayudar a sus paisanos, pero sé de buena tinta 
que se larga porque su potingue no sirve": (p. 53) 

7. A DIESTRO Y SINIESTRO: sin tino, sin miramientos 
Portugués: a_ torto e a direito 
Ejemplo: "Antes solía pasar los domingos soleados en eE balcón disparando la cámara sin 
película a diestro y siniestro, pero dentro de casa no solía enredar". (p. 63) 

8. PATAS ARRIBA: en desorden 
Portugués: de cabeQa .para baixo 
Ejemplo: "A los veinte ~s de darle el cese, la Desi se le encontró en la sala poniendo 
todo patas amoa". (p. 63) 

9. ECHAR DE MENOS A UNA PERSONA O COSA: notar la faha de ella 
Portugués: sentir falta 
Ejemplo: "En puridad. la Desi, fuera de la Verbena de los Quintos y las fiestas de la 
Virgen de la Guía, y el día de Santa Águeda en que mandaban las mujeres, no echaba de 
menos el pueblo". (p. 64) 

l O.DE BOOUD...LA: de mentirillas. de burlas 
Portugués: só garganta, só papo, só gogó 
Ejemplo: "Y aunque Poldo Pombo, el sportman, recelaba y decía socarronamente: 
"lsaías mucho de boquilla". en el Círculo empezaron a respetarle y ... " (p. 79) 

ll.PEGAR UN BAJÓN: notable menoscabo en lo material o espiritual 
Portugués: ter uma caída, ter um baque 
Ejemplo: ''Demonio de viejo, en cinco semanas ha pegado un bajón de cinco años". (p. 
83) 



12.DE UN TIRÓN: de una vez 
· Portugués: de uma tacada só, de urna tirada 
Ejemplo: "Aún Poldo Pombo no era famoso porque no había ido a San Sebastián en 
bicicleta en tan sólo dos etapas; ni a Madrid de un tirón, para la coronación del rey, ... " 
(p.77) 

l 3.COMER UNO ADOS CARRILLOS: comer con gula 
Portugués: Cani1ho, em portugues antigo, era sinonimo de faces, bochechas. Seria, pois, 
o mesmo que: comer por duas bocas. comer por dois. 
Ejemplo: "Las dos muchachas comían a dos carrillos". (p. 97) 

TENER UNA MALA PATA: tener desgracia o mala suerte 
Portugués: ter má sorte, ter azar 
Ejemplo: -... la mala pata, porque otra cosa no. Si cae un minuto antes, nada; si cae un 
minuto después, tampoco. Pero ·tuvo que caer cuando los mellizos andaban enredando 
bajo la torre, ya se sabe". (p. 128) 

14.PONERSE UNO AL CORRIENTE: informarse 
. Portugués: manter-se informado 
Ejemplo: "... y que recordase que Aguado, sin ir más lejos~ se ponía al corriente 
revisando legajos viejos y que él decía que era el polvillo". (p. 142) 

15.LLEVAR EL AGUA A SU MOLINO: Se dice del egoísta que siempre trabaja por 
interés personal 
Portugués: puxar a brasa pra sua sardinha 
Ejemplo: ''Pero la Desi, esta temporada, no estaba para sutilezas y siempre terminaba por 
llevar el agua a su molino". (p. 161) 

16.HACER$E UNO PE NUEVAS: fingir que ignora una cosa 
Portugués: fazer-se de bobo 
Ejemplo: "- ¿A oler, hija? 
- Ande, no se haga de nuevas. El enfermo que va a doblarla huele que tira para atrás. 

ID- CONCLUSIÓN 

Hemos concluido que las expresiones y refranes son elementos de la lengua viva, 
presente en el habla cotidiana. 

La lengua está en continuo desarrollo, y la prueba de eso es que ella cambia 
.distintamente: a) de región para región; b) en las diferentes clases sociales; e) según la edad 
del hablante; etc. 

Por eso, aunque casi siempre sean duraderos, esos refranes y expresiones pueden, 
con el paso del tiempo y especialmente en los grandes centros urbanos, quedarse viejos y 
superados. 
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Hay que mantenerse al comente para intentar hablar la lengua del otro lo más 
semejante posible a su uso espontáneo. 
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GRAMÁTICA 

Elementos para la construcción de una gramática de lengua española para 
luso ha blaotes 

Ana Lúcia Esteves dos Santos Costa 

¿Qué es una gramática? Responder a esta pregunta puede parecer ficil, sin embargo 
eso enwelve una polisemia: la palabra gramática, originariamente "saber de las letras'", 
puede en el contexto de la enseñanza/aprendizaje de la lengua materna o extranjera tomar 
significados totalmente distintos e incluso mezclarlas en una única realidad. Gramática puede 
designar un principio de organización interna propio de una determinada lengua, es decir, 
una entidad de carácter psicogenético y psicosocial que existe en el seno de prácticas 
lingüísticas de una comunidad. Es lo que algunos lingüistas denominan competencia 
comunicativa, OtrO's competencia lingüística. Obsérvense afirmaciones como "el niño cuando 
empieza a hablar utiliza una gramática que es en parte distinta a la de un adulto" o "toda 
lengua, todo dialecto tiene su gramática". 

En otros contextos, gramática significa un saber de carácter más o menos metódico 
sobre la lengua. Véanse las siguientes afirmaciones: "en este curso no estudiaremos 
gramática" o "existen lenguas o dialectos que no tienen gramática". Queda claro que en 
este caso la palabra se refiere al conocimiento reflexivo de las regularidades, reglas o normas 
características de una lengua. 

En otros ejemplos, gramática puede significar un punto de vista particular sobre el 
saber gramatical propio de una lengua, una determinada escuela de pensamiento, una 
determinada teoria sobre el funcionamiento interno de la lengua. Considérense las siguientes 
afirmaciones: "la gramática generativa y transformacional puede ser considerada como un 
prolongamiento de la gramática estructurar• o "la gramática tradicional aunque muy 
criticada, todavia es la base de muchos cursos de lengua extranjera". 

En definitiva, tenemos tres significados que parecen bien delimitados: 1°.) el 
funcionamiento interno característico de una lengua dada; 2°.) la cxplicitación más o menos 
metódica de dicho funcionamiento; 3°.) el método de explicitación adoptado. La primera 
significación remite a actividades lingüísticas mientras que la segunda y la tercera a 
actividades metalingüísticas. La percepción de dicha diferencia subyace en muchos 
enunciados de estudiosos de la cuestión, como Wisniewska-Visnin ( 1981 ): "De hecho, lo 
que ellos (los estudiantes extranjeros) conocen son los libros de gramática y no la 
gramática". [la traducción es mía] 

¿Qué nos parece a nosotros profesores de lenguas en nuestra labor didáctica diaria 
dicha diferencia? Nuestra práctica pedagógica nos enseña claramente que estas tres 
significaciones se confunden muchas veces. Una falta de gramática, por ejemplo, puede ser 
una inadecuación con respecto a las prácticas lingüísticas usuales (primera significación) o 
con respecto a una determinada regla establecida por los gramáticos (segunda). 

Así es que un manual de gramática tiene que ser considerado en el marco conceptual 
descrito: se trata de un libro que recoge datos de una lengua, con el objeto de proponer una 
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descripción sistemática, apoyándose en una teoría gramatical determinada en particular en 
una terminología gramatical elegida. 

• En segundo plano, tendríamos la pregunta: ¿qué es una gramática comunicativa? Lo 
que se ha convenido en llamar en la literatura especializada de la Lingüística Aplicada 
método o enfoque comunicativo tiene sus raíces en los estudios europeos y norteamericanos 
sobre la significación en el lenguaje. A partir de la década del 70, en Brasil un poco más 
tarde, surge un interés generalizado por las nuevas prácticas metodológicas de enseñanza de 
lengua extranjera, en las que el foco central dejaba de estar en las formas del sistema 
gramatical para situarse en el sentido y en la interacción entre los sujetos del proceso de 
aprendizaje. 

· Dicho enfoque fue adoptado y endiosado como suele ocurrir en nuestro país con 
todos los modelos y modas importados directamente del exterior. En su versión más radical 
rechazaba cualquier estudio gramatical y se concentraba en los contenidos nocionales y 
funcionales de la lenguaameta. Seguidores y defensores vehementes de su concepción 
pugnaban por la desaparición de la gramática observada su ineficacia. 

Nos parece sumamente importante citar textualmente en este trabajo las palabras de 
un estudioso del enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas. Almeida Ftlho (1993, p. 
36), en su más reciente trabajo, observa: "um método comunicativo niío é aque/e que exige 
um professor que execra a gramática ou outras formaliZaflJes". En verdad, tras una década 
de aplicaciones e investigaciones en el área, parece ser que nos encontramos algo distantes 
del marco histórico de surgimiento del Enfoque Comunicativo- el llamado Nivel Umbral 
o Thr~sbold Level - y todo conlleva a que no exista un solo método comunicativo sino 
muchos y de tipos diversos. 

Lo que se nos presenta como elemento básico de dicho enfoque. es el hecho de 
posibilitar y crear condiciones favorables a la adquisición de un desempeño real en una 
segunda lengua o en lengua extranje:ra, a través de procedimientos metodológicos que 
organicen las experiencias de aprender en términos de tareas o actividades relevantes, 
estimulando al aprendiz a pensar e interactuar en la lengua-meta. 

Éste es el elemento fundamental para la construcción de una gramática que tome en 
cuenta la dimensión comunicativa de una lengua. No basta con describir el funcionamiento 
de los diversos microsistemas que la componen sino también y sobre todo, poner en 
evidencia la coherencia y la cohesión de los enunciados de esta lengua como también 
plantear y explorar la especificidad de cada uno de los elementos en sus posibilidades 
combinatorias. Se sobrepasa así lo meramente descriptivo, se intenta explicar e informar 
sobre los variados registros de uso de cada uno de los operadores y de cada una de las 
estructuras~ situando a los interlocutores y aclarando qué tipo de interacción existe entre 
ellos. 

No cabe duda de que una gramática comunicativa representa una concepción nueva 
de lo que es la lengua y el propio análisis gramatical: ella trabaja con la facultad de lenguaje 
peneneciente a los miembros de una comunidad lingüística determinada que les permite 
volcarse sobre su propia lengua o sobre una segunda lengua en un intento de comprenderla, 



racionalizarla, reducirla a reglas y hacerla operativa en términos de su construcción interna. 
Por lo tanto, en un escenario real de aprendizaje como es el aula, la gramática surge como 
una herramienta de comunicación e intercambio interpersona~ a la vez que abre un espacio 
riquísimo para que los aprendices aprendan y sistematicen conscientemente aspectos 
elegidos de la lengua-meta. 

Reconocemos que el aprendizaje de una lengua extranjera es 1Dl proceso 
marcadamente complejo cuyas interrelaciones no se hallan enteramente investigadas y 
comprendidas. Sin embargo el avance en las últimas décadas en las investigaciones parece 
señalar un camino hacia un elemento clave: el reconocimiento de que el proceso cognitivo 
humano es múltiple, interactivo y nada sencillo. con lo que se echan por tierra viejas 
convicciones de que la enseñanza de x es igual al aprendizaje de x. 

De ser así no dudamos de que en la clase de lengua extranjera siempre se echará 
mano de un saber gramatical que no necesariamente corresponderá al empleo de una 
terminología especializada como artículos, preposiciones, próclisis, pasiva refleja, etc., sino 
más bien se situará como un lugar y un tiempo defmidos donde no exclusivamente de 
forma metódica y explícita, profesor y aprendices practican o se esfuerzan por practicar una 
lengua, comunicándose entre ellos a través de esa misma lengua. En otras palabras, esos 
agentes están formal y . contractualmente reunidos para trabajar $Obre una l_engua, 
esencialmente a través de ella misma. 

En ese trabajo está en juego el saber gramatical anterior, o dicho de otra forma, las 
potencialidades metalillgüísticas de los aprendices insertados en el proceso 
enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera. ¿Qué dominio y conocimiento de la 
gramática de su lengua materna poseen? Los documentos didácticos que originariamente 
eran fuente de información se transforman en objeto y vehículo de enseñanza/aprendizaje. 
Aunque el profesor no los explota desde un punto de vista gramatical tradicional, los 
estudiantes seguramente integrarán muchos de sus datos lingüísticos a . sus adquisiciones 
anteriores., lo que temrina por situarlos en una especie de gramática del aprendizaje propia. 
Para muchos de los lingüistas una descripción gramatical es siempre elaborada por un 
individuo que domina, al menos parcialmente, una gramática interiorizada a la semejanza de 
la de su lengua materna. 

Hemos tocado aquí un aspecto polétnico que viene siendo objeto de una revisión 
critica por parte de los lingüistas e investigadores. Hasta hace algunos años había una fuerte 
convicción de que la mejor estrategia para aprender una lengua extranjera era bloquear 
completamente el acceso a la materna. Así es que que se prohibía tajantemente cualquier 
ejercicio de traducción y se trataba de forzar al aprendiz a producir oralmente desde su 
primer contacto con la lengua·meta. 

Hoy se puede decir que hemos alcanzado un buen término. Evitar la traducción pura 
y simple sigue siendo válido, pero muchas veces es necesario recunir a la lengua de partida. 
Estudios apoyados en las dimensiones psicolingüísticas ( cognitivism.o) del aprendizaje de la 
gramática afirman que las operaciones que envuelven la apropiación de un segundo código 
lingüístico están estrechamente conectadas al desarrollo y actualización de la inteligencia y a 
los esquemas gramaticales de la lengua materna, sea por convergencia o divergencia. Se 
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