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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad aprender una lengua cxlranjcra no ca una 

decisión opcional. La sociedad cada vez tt1ás exigente y la cercanía 

con la que contamos respecto al otro. requiere de personas capaces 

de actuar en una lengua extranjera. Prueba de esta necesidad social 

ca el número cada vez rnayor de personas que, por diversas razones. 

precisan aprender una lengua extranjera; sin embargo, c1; innegable 

el hecho de que no todos los individuos que se lo proponen logran 

hacerlo. 

Esta situación pone en tela de juicio la eficacia de loa métodos 

para la enseñanza y viene a revitalizar la invcatigación en el campo 

de la enseñanza-aprendizaje. DiCcrcntcs disciplinas empiezan 

ahondar en •U• variadoK a•pcctoa, con el propósito de poatulac 

nuevos cnf'oques, todos los cuales intentan aec un aporte a la 

conformación de una teocf:a aobrc la adquisición y el aprendizaje de 

lengua"• que tcndr.i como fin último la creación de una mctodologi a 

adecuada. 

No obatante, existen pocoa estudios que traten de la cnseftanza 

del capaft.ol y loa que existen se ocupan del problema deade la 

perspectiva de un salón de clases, olvidándose del alumno que 

aprende en una aituación de inmcraión. A cato debemos el 

poco interés que ha existido en Hiapanoamérica por cate tema, lo 



cual se refleja en Ja l°alta de instituciones dedicadas al estudio de la 

enseñanza-aprendizaje del capañol como L2. por Jo que las 

publicaciones que tratan eslas cuestiones son escasas y las pocas 

que hay son de dificil acceso. 

Consciente de esta probJcm3tic3, Ana María Maqueo, en base a 

sus investigaciones y c:<pcriencia, publica L_a__lin&iü!ltica aplicada a. 

~scQanza dc:l espai\o}I, obra en la cual expone una panorámica 

aobre loa avances de la lingfi{atica aplicad.a (LA). así como de las 

dificult.3dcs que presenta la enseñanza-aprendizaje del español como 

L2. 

En trabajo, Ana 1\.iaria J\..faquco, propone un modelo de 

análisis de errores, cuyo propósito es demostrar la relación que 

existe entre loa procedimientos de cnscilanza y algunas de las 

equivocaciones que cometen los alumnos. Afirma que los datos que 

se obtienen de este análisis reflejan los problcn1as reales de alumnos 

y ma.catroa, por Jo que los errare• se convierten en pieza• clave para 

el discfto de nuevos planea y programaa acordes a sus ncceaidadea. 

A lo largo de su exposición y debido a lo abundante de la 

tem.icica. Ana María Maqueo deja abiertas algunas propucat.a•. 

el fin de que se desarrollen en invealigaciones poateriorea. 

, Ano Me.rfo Moqueo. Lingu/sl/"c6 aphcada a /o enss/Fan.ra de/ 

espo/1'o/, Limuso. México. 1992. 
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"'Este trabajo ( ... ) no intenta acr más que una búsqueda. a 

la vez que un señalamiento, de los posibles caminos a 
seguir. No pretende él agotar ningún aspecto 

concreto, simplemente proponemos examinar 

posibilidades dentro de este campo que nos permitan llevar 
acabo futuras inveatigacioncs•2. 

El presente tr¡¡bajo. al igual que Jos que le han precedido 31 , 

forma parte de e•te proyecto de investigación. Y tiene como objeto 

confirmar dos de las tesis propuestas por Ana María Maqueo: 

1) La necesidad de elaborar trabajos de•criptivos 

específicamente disci\ados para la enscftanza del eapailol como L2. 

Para conacguir este objetivo Cue necesario, en primera instancia. 

elegir un a•pecto gramatical determinado. Consideramos adecuado 

tratar el t.-:ma de la enacilanza de las formas vcrbalca 

pretérito/coprctérito, debido a que ca un tema al que ac le dedican 

baatantca horas de clases y que, sin embargo, sigue presentando 

dificultad para Jos alumnos. 

Partin:tos de la revisión de la inf"ormación que aobrc cataa Cormaa 

verbales se encuentra en distintas gramáticas y obras especializada•. 

con el fin de poder precisar cuántos de estos datos se empican en la 

2 fbfd .• p. 1 9. 

ªRomo Medro.no El1zo.beth del C .. C/ espal'Fo/ COn10 L.? íandhS,-s de 

errores,,). UNAM. 1986. Y Rosales Luno. L. Leticio.. E/ andh"s,-s de 

erraras y /a ensaHan~a de/ espal'f'o/ co.t1'1o segunda /engua. UNAM. 

1986. 
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conformación de los texto• de EL2 y cómo se presenta esta 

información a1 alurnno. 

2) Confirmar que la mayoría de loa errores se producen dentro 

de la Lengua Meta (LT) y no por interícrcncia de la Lengua Materna 

(LM). 

En esta parte de la investigación sigue traUajando Ja 

problcm.i.tica de la enseñanza de las formas verbales 

pretérito/copretérito. pero se introduce l.a variable LM. 

Debido a los propósitoa que nos ocupan. se decidió trabajar con 

dos LM que fueran diferentes entre si y cuya relación con el espaftol 

fuera distinta. Se eligieron el inglés y el coreano. porque el nUmcro 

de alumnos de catas dos lenguas matern~s es alto y también por las 

crecientes relaciones aociales. comcrciale& y poHticaa. que hacen 

mayor la necesidad de estos grupo• por aprender cspailol. 

Con el fin de obtener información que no• permitiera cuantificar 

la influencia que la LM del alumno puede tener en un proccao de 

EL2, se elaboraron unas prucbaa con et propósito de que :fueran 

contestadas por los alumnos. 

conocimiento. 

contando tan sólo 

Confiamos que loa resultados de eataa pruebas noa permitirán 

señalar el grado de Interferencia de la LM y como esto puede 

afectar o facilitar el aprendiz.aje de esta dif'crcncia .aspectual del 

eapaft.ol. 
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Presumimos que al finalizar cata investigación. contarcmoa 

dato• confiables que nos permitan verificar la necesidad de una 

gramática pedagógica c•pecialmenre diaeiiada para loa alumno• que 

aprenden e•pai\ol como L2, así como delimitar la influencia que 

ejerce la LM en cate proceso. 

l. l. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El acaundo capítulo de cate trabajo inicia un breve 

panorama de la evolución de la lingOfatica teórica. aai como de lA 

concepción de au objeto de estudio. el lenguaje. Presentamos. 

también, una revisión de las reflexione• de alguno• de toa más 

importanrea eatudioaoa sobre la adqui•ición del lenguaje. Y 

finalmente rratamos el concepto de la lingOfatic.a aplicada (LA) y 

posición ontrc Ja teoría y la práctica. 

En el capitulo 3 revisarnos loa postulados de las dos corrientes 

del pen•amiento más importante• de cate siglo: el catructuratiamo y 

et racionalismo. aai como loa métodoa para la enacftanza de lenguas 

a loa que han dado lugar. Después. hablaremos de uno de loa 

actuales cnf"oquea para la cnacftanza de lenguas: el enfoque 

comunicativo (EC). et cual considera la comunicación como la 

Cunción principal del lenguaje_ 
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El capítulo 4 se ocupa de exponer las bases teóricas de las que 

parten los dos análisis que se han utilizado para resolver los 

problemas de Ja enaei'lanza de lenguas: el Análisis Contraarivo (AC) 

y el An.61iaia de Errores (AE). 

En el ca.pirulo S pretcndcmoa delimitar Ja importancia de Ja 

gramática tradicional en la enseftanza de lenguas extranjeras. Y en 

razón del tema que nos ocupa~ el uso del pretérilo y el coprerérito, 

realizamos un.a revisión de csrc tema en una serie de gramáticas 

españolas, libros de texto de es pafio) como L2 y obras 

eapccializadaa. 

En el capitulo 6 realizamos el aná1isia del material, basándonos 

en el modelo de análisis propuesto por Ana Maria Maqueo y 

considerando co.mo variable principal Ja LM do loa alumnos. 

El capítulo 7 of'rccc una recapitulación de cate trabajo. así como 

las conclusiones a laa que hemos llegado a travCs del estudio y 

análisis de loa materiales anteriornientc expuestos. 

Nuestra investigación intenta aer una aportación m.áa. que 

contribuya con datos de utilidad pedagógica al campo de Ja 

enscftanza de lenguas. 
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2. MARCO REFERENCIAL: LA LINGÜÍSTICA TEÓRICA 

El ser humano poacc una inquietud innata de invcaligación que 

lo ha llevado a buacar una explicación para lodo• loa hecho• que lo 

rodean. La lengua no podía acr una excepción y Ja historia nos 

demuestra Ja atracción constante que este fenómeno ha tenido en el 

hombre. Empezando por loa filósoCoa. pasando por lo• filólogo• y 

loa JingOi111a11 hast.a los ac!uAllcs invcstigadorca inteligencia 

artificial. siempre han existido personas o disciplinas que han 

intentado comprender la complejidad del lenguaje. 

•Ea muy natur.al esperar que la preocupación por el 
lenguaje acguir.á aicndo central en el estudio de la 

naturaleza humana. como lo ha sido en el pasado. Todo el 

que se interese en el estudio de la naruralez.a humana y en 

la• capacidades del hombre. tiene que enf"rcalar•c de algún 

modo el hecho de que lodo• Joa bum.ano• 

normales adquícrcn una lengua"' 1 • 

Lo• catudioa a obre el lenguaje han ido cambiando y 

progresando a lo largo de los ai\011, de acuerdo con el avance de la• 

ciencias y el pen•amicnto, aai como de Jos diCercntca objetivos que 

los investigadores se proponían alcanzar. 

1 Chamsky Noom. E/ /engua/o y e/ entendinu·onto, Seix Barral. 

Eepatlo. 1966. p 119. 
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Aunque el estudio de la• lengua• se inicia deade la antigOcdad, 

durante et siglo XIX, que vuelve más científico. El 

descubrimiento del sánscrito y el deseo por conocer los propios 

orígenes darán lugar a la gramática histórica y comparada. El 

surgimiento de los postulados neogramáticos y su preocupación por 

los estudios diacrónicos, convierten a este periodo en uno de los 

más destacados en el estudio de las lenguaa. 

En el siglo XX, loa lingOislica cambia r:idicalmcntc su i"orroa de 

accrcar•e al hecho lingOístic,J, al pasar de las investigaciones 

históric:t.a a loa eBtudios descriptivos de la lengua, debido a la 

publicación del ~ª-º-~_LW_g_ü_i_,_~..!i.u--º..c;_n..Ctl..tl de Sausaure. Las 

dicotomia• de Saussure (lengua y habla, sincronía y diacronía) y au 

original f"orma de deacribir la lengua como un sistema, motivan un 

nuevo enf"oque lingüh.tico: el Estructur.;::.liamo, que considera a la 

lengua como un 11istcma de elemento&, cada uno de los cuale!'I, sólo 

tiene v.s)or por las relaciones que guarda con loa demás elcntontos 

del sistema. 

En Europa. la obra de Saussurc y loa trabajos del Circulo 

Lingüiatico de Praga impulsan el pensamiento estructuralista, que 

m.áa tarde, se diversificará en varias escuelas. La investigación 

cstructuraliata produce excelentes trabajos de fonología y 

morfología. 

En América, c:l Estructuralismo desarrolla, entre otros 

estudiosos, con BloornCield, quien se destaca por su interés en 

sentar et estudio lingOiatico sobre bases verdadcrantcntc científicas, 
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por lo que rechaza todos los datos que no puedan aer observados o 

medidos fisicamente. Esto lo conduce a catalogar el lenguaje como 

uno más de los comportamientos hum3nos, una simple rcspue•ta a 

ciertos estímulo• pre Rentados. Partiendo de cate concepto, la 

JingOistica se convierte en una disciplina taxonómica, que tiene 

como preocupación principal la clasificación y el ordenamiento de 

los datos recabados. 

Así. la mayorí.a de los estudios estructuraliatas, 

como rcgislros que reúnen un cúmulo de in.formación, 

presentan 

decir, 

trabajos señalan únicamente el .aapecto descriptivo de la lengua,. •in 

of"recer ninguna explicación de Jos hechos. 

•Muchos lingüistas amcrican~s,. posiblemente la mayada, 

consideraban que el objc1ivo de disciplina Ja 

clasificación de los elementos de las lenguas humanas. La 

lingil.ística era una especie de botánica verbal. Como 

escribía Hockett en 1942, "la IingDiatica es una ciencia 

c)asi :Cicatoria · .. 2 • 

Es ante esta posición extrema conductista contra la que se 

levantan los postulados de Noarn Chomsky, quien considera que Ja 

lingüística estructural ya ha obtenido Jos conocimientos suficientes 

acerca del lenguaje, para paaar de una etapa de observación a una 

de elaboración de modelos hipotéticos de Jos que ac desprendan 

2 Ho.rmon Gilbert y otros. Sobre No~m Cñon1sky· Ensoyos cn'bco~ 

Afianzo. Madrid. 1 981. p 1 7. 
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tcoriaa generales. capaces de dar razón del sinnúmero de oraciones 

de lengua. La Gramática Generativa de Chomsky 

revolucionaria en tanto que intenta ser un estudio explicativo y 

descriptivo de la lengua. 

.. para Chomsky, ciencia 

datos), gcncr<1liz~ción 

explicación (no simple 
inventario)".1. 

teoría (no acumulación de 

(no clasificación taxonómica), 

descripción). predicción (no 

Opuesto a Ja tesis conductista que reduce todo conocimiento 

humano a un hábito formado por proceso de condicionamiento, 

Cbomaky declara que "el lenguaje humano. en su utilización normal. 

no est& sometido al control de estímulos externo• o de catados 

internos identificables de manera indcpendientc"" 4 • Asimismo .. indica 

que el lenguaje limita .a la única función práctica Je 

comunicar.. pues adcmá• de ecr aoporte del pensamiento, un 

medio de expresión afectiva y cstCtica. 

Sei\ala también que. a dif'ercncia de los lenguajes animales que 

sólo poseen un número reducido de ae1"\ale11 fijas. el lenguaje 

humano posee Ja propiedad de expresar el mismo mensaje de :forma• 

infinitamente diferentes. y considera que, una verdadera tcoria 

3 Corlo& Peregrino Otero en •JntroducciOn o Chomsky•. Estructuras 
s.intdct/cas:. Siglo Veintiuno. México. 198'4. p. XIV. 

4 Noo.m Chomsky. sstrvcturas s.int6cticas. Siglo Va1nt1uno. México. 

1 98~. p. 28 
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lingOiatica, debe tratar de explicar esta capacidad que posee: el 

hablante para cxprcsar!le de manera original y coherente al rnismo 

tiempo. 

En base a sus observaciones y estudios, Chomsky declara que el 

lenguaje humano posee particularidades que lo caracterizan y 

diferencian de los lenguajes animales, y considera importante 

destacar dos de ellas: 

1) Doble estructura. 

Los dos niveles de estructuración que conforman una lengua 

humana: el primario o sintáctico y el secundario o morf"ológico, 

dualidad que no posee ningún otro sistema de comunicación. 

2) Creatividad. 

La capacidad que posee todo hablante para emitir y comprender 

número ilimitado de oraciones que no había c•cuchado antes y 

que, probablemente. nunca ante• habían aido pronuncia.das. 

""La repetición de las oraciones ex.ccpciona.1.. la 
innovación, de acuerdo con la gramática de la lengua, es la 

regla en la actuación ordinaria de cada dia .. 3 • 

Apoyado en lo anterior. Chomeky sostiene que la facultad del 

lenguaje es propia de los acrea huma.nos y que no tiene nada que ver 

6 lbíd .. p. "48. 
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con un determinado nivel de inteligencia, pues ni los animales más 

inteligente!!! han podido adquirirla. Y ya que el hombre no po!lce 

ningún órgano particular que no exista los animales. puede 

afirmarse que la capacidad del lenguaje es exclu11iva del Rer humano 

y tamtioién innata. ya que el hombre desde que nace, posee las 

cstructura!I mentales que lo ayudar.in a comprender y ejecutar el 

!listema de la Jengua con la cu.:il esté en contacto. En \;Onaccuencia, 

el lenguaje es un sistema de reglas para cuyo manejo el ser humano 

está dotado en condiciones nor•naleR de desarrollo. 

·el hombre posee una f"acultad propia de su especie. 

tipo de organización intelectual Unica, que no puede ser 

atribuida a órganos periféricos, ni ligada :a la inteligencia 

general ( ... ) EJ lenguaje humano es apto para servir de 

instrumento a una expresión y un pensamiento Jibres• 6 • 

Chomsky considera que el lenguaje refleja Jos procesos de Ja 

mente humana. y que por ello debe verse como un •espejo directo 

del entendimiento•. L.3 relación entre eJ lengua.je y la mente será el 

tema principal de sus investigaciones. y es lo que lo conducirá al 

csludio de los postulados racionalislaa, con respecto a lo cual 

declara: •Me parece que el marco general más adecuado para el 

cuudio de los problemas del lenguaje y el entendimiento es el 

o lbfd .. p. 52. 
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sialcma de ideas que desarrolló dentro de la psicología 

Tacionalisla de loa siglos XVll y XVllt ... "" 7 • 

La f"ilosofia racionalista se divide en dos importantes corrientes: 

el empirismo (Locke, Berkeley) que considera que todo 

conocimiento procede de experiencia; y el raciooatiamo 

(Descartes. Leibnitz) que estima que parte del conocimiento ca 

innato y an1erior a cualquier tipo de experiencia. 

Chomsky favorece el penYamiento racionalista y señala la 

importancia de analizar aquellas propiedades de ta lengua que más 

interesaron a los cartesianos y que dan import.ancia a su aspecto 

creador: 

1. La lengua ca innov.:1dora en su uso norTnal. 

2. La lengua ca potencialmente infinita en lo que ac refiere a 

•U variedad. 

3. La lengua no está sujeta al control de catimuloa observables. 

Cbomaky se adhiere a estas premia.as y laa expone en muchas de 

aus obras~ sin embargo. reconoce que aún noa encontramos lejos de 

comprender qué es lo que permite que los acres hum.anos hablen de 

un modo innovador y a la vez adecuado y coherente. 

7 Chomsky. E/ lsnguofa. ... p_ 57. 

13 



2.1. LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

Al tratar el tema de la adquisición del lenguaje, Chomsky 

destaca la disparidad existente entre la experiencia y el 

conocimiento, ca decir. cómo es posible que un niño, con datos tan 

escasos y en un periodo de tiempo relativamente corto, pueda 

aprender y utilizar un sistema tan complejo corno ea la lengua. 

Ea innegable el hecho de que todo niño es capaz de aprender su 

primera lengua, ain que cato dependa esencialmente de su nivel de 

inteligencia. o de la cantidad de motivación que pueda recibir de su 

entorno, además de no requerir de ningún tipo de cnscflanza f"ormaJ 

para tal aprendizaje. 

Por otra parte, cJ nif\o, sin importar r-aza, origen 

nacionalídad, es capaz de aprender cualquier lengua con el único 

requisito de catar expuesto a ella durante los primeros añoa de su 

vida; acfiala. ademá.a. que .al nacer. el niño 

predispuesto hacia ninguna Jengua en particular--

encuentra 

Al reflexionar sobre eatoa datos. Chomsky deduce que Ja mente 

del nido no es una tabula rasa, aino c¡uc cuenta con algún tipo de 

capacidad lingüíatica univers.al, que le permite dcsarroJlar Ja 

gramática de un.a lengua particular. 
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"'Se considera al nifto biológicamente equipado para el 

lenguaje. La acción del medio se reduce al estímulo de la 

aptitud innata y al aporte de iníorma.cioncs del código 

particular que representa el lenguaje de los padrea••-

Cuando Chomsky habla de la adquisición del lenguaje, que 

todos los niñoa cstAn programado111 para desarrollar, sei\ala que 

cata capacidad es universal. Por lo tanto, nos encontramos anle la 

posibilidad de conocer las formas y relaciones gramaticales que son 

comunes a rodas Ja11 lenguas, Jo que Chomsky IJ.;una unJversales 

lingllisr1cos. 

Por lo tanto, l.a tarea del lingüista debe consistir la 

construcción de un modelo que pueda dar razón de Ja conrpetsncia 

/1nJluisr1ca, pues sólo prof'undizando en ella se podrá explicar la 

creatividad y la capacidad del hablante para distinguir entre Jo 

gramatical o agramatical de cualquier enunciado producido en 

lengua. 

Es importante mencionar que para Chomaky la complejidad de 

las lenguas sólo 3parcnte, pues todas ellas sistemas 

organizados extremadamente regulares que cuentan con Jcyce que 

gobiernan su funcionamiento, y que entre una y otra lengua existen 

solamente dif'"erenciaa superficiales, pues en el f"ondo cuentan con 

e•tructuraa parecidas. 

• Charlas Bouton. La //ngú"/sl/ca op/fcao'a. FCE. México. 1982. P- 27. 

15 



"A toda lengua particular subyace un sistema que tiene 

car&cter universal y que expresa simplemente los atributos 

intelectuales que son propios y exclusivos del hombre ( ... ) 

las lenguas no se aprenden realmente - en cualquier caso 

no se enacftan - sino que más bien se deRarrollan 'desde 

dentro·. de un modo esencialmente predeterminado. cuando 

se cumplen en el ambiente las condiciones adecuadas. No 

se puede realmente enseñar la lengua materna, sostiene 

Humboldt. sino que Re puede ·dar el hilo siguiendo al cual 

•e desarrollara por propi:i inici:itiva·, en el curso de 

proceso que parece mAs la maduración que al 

aprendizajc•9_ 

Las teorias de Chomsky sobre el conocimiento y la adquisición 

del lenguaje han sido ampliamente discutidas y aunque cuentan con 

gran aceptación, también han sido objetadas por otros pensadores, 

como los psicólogo• de la escuela de Pi.agct. quienes con baac 

prueb:is del desarrollo cognoscitivo del niñc- 10, afirman que 

algunas de las etapas del desarrollo de la inteligencia humana el 

aspecto cognoscitivo actúa sobre el lenguaje y no a. la inversa, como 

afirma Chom111:.y. 

11 Chomsky. E/ /engua/e ... p. 1 32. 
10 Los numerosos trobo.JOS de Pio.get ho.n demostrado que el nil"io 

duronte le edo.d prel1ngülsticc. se represento. el mundo mediante 

act1vide.des de coord1nocí6n sensomotoros. que lo oyudo.n 

deso.rrollo.r uno. 1ntel1gencio. que incluye determino.dos o.dquisiciones 

cognoc1t1vo.s. constru1do.s en 1ntero.cc16n con el ambiente y quo 

preceden ol lenguaje y ejercen fuerte in1luenc10. en su odquis1ci6n. 
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'*La subestructura sensoriomotriz neceaaria para Ja 

representación. a fin de que ac conaliluyan los esquemas 

operatorios deslinados a funcionar en üllima instancia de 

manera formal y a reconciliar, de este modo. el lenguaje y 

el pcnsa.miento•u. 

El debate anterior conduce pensar <¡Ue. aunque el 

de.arrollo del lenguaje depende del cntcndizniento, también puede 

poseer sus propia• fuentes especificas. Este concepto no ca nuevo. 

pues ya en 1934, Vygotsky sostenía que tanto el pcnaamicnlo como 

el babia evolucionan independientemente y de forma diferente: el 

pcnaamicnfo desarrolla durante la faRc prclingOística y el 

deaarrollo del habla ac da en Ja etapa prcintclcctual. No obstante, 

aólo la interacción entre pensamiento y lengua permite la evolución 

de ambos h••ta 3U má.• elevado desarrollo. 

Los estudios más recientes de Ja psicolingQistica han f"ortalecido 

c•toa concepto• y han dcmo•trado que el ser humano construye, 

relación con el medio, esquemas de representación y 

comunicación que •f'acilitan el desarrollo de las íormaa máa 

puramente hum.anas de Ja. inteligencia prác1ic.a y abatracta•J::._ 

Eato no• permite penaar que. tanto Chomsky como Piagct tienen 

parte de razón ca aus proposiciones sobre el lenguaje; en otra• 

palabras. podcmoa suponer que la lengua ca un tipo de conocimicnlo 

11 Pio.get. Jee.n. E/noc/nu'enl'o de/., ,inte//genc/a- sn s/nnfo_ Gujalbo. 

México. 199~. p. 11 

tz Vygotsky. L. S . E/ dssarro//o de /os procesos psico/óg,,cos 

$upar/ores_ Crrt1co.. Barcelona. 1979. págs. 47- ... B. 
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que resulta de algo innato y de algo "aprendido", por lo que Jae 

ideas innatas de Chomsky y Ja hipótesis cognoscitiva de Piagct 

pueden considerarse. en conjunto. como un buen punlo de partida 

para futuras inveatigaicionc11 sobre Ja naturaleza de la lengua, su uso 

y su adquisición. 

2.2. LA ENSEÑANZA DE l_ENGUAS Y LA LINGÜfSTICA 

APLICADA 

Aunque son muchas l.as investigaciones que se han realizado 

sobre la adquisiciOn del lenguaje, a Un prevalecen mUUlplea 

cue•tiones en torno a cu.iJes son y cómo funcionan los procesos 

psicológicos de loa que se vale el niño para aprender su Ll\..f. 

Esta laguna en el conocimiento de la .adquisición del lenguaje 

sólo aumenta la dificullad par~ rc•ponu.:r otra pregunta 

t"undamental en el campo de la enseñanza de lenguas: ¿Cómo 

aprende un individuo una lengua extranjera (LE)? De ella ac deriva 

un.:1. serie de preguntas: ¿Cuáles son Jol!I> procci.os que sigue un 

individuo al intentar .aprender una LEU? ¿E••o• procc•o• son los 

mismo• que los que el niño utiliza para aprender su L~f? ¿Por qué 

un individuo puede .:aprender una lengua~ n1ien1ras que otro en 

idCnticas condiciones logra hacerlo? ¿Por qué alguno• 

13 Trotaremos con detenimiento este temo. en ol co.p. <4 
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aprender y dominar varias lengua• en lanlo que otros no pueden 

aprender ni •iquiera una? 

Pese a. lo anterior. conlamoa con la certidumbre de que la lengua 

C• un tipo de conocimicnlo, que •e basa (según lo dijimos) en algo 

innato y en algo aprendido o experimentado por el individuo. E•ta 

información nos permite realizar una búsqueda que ayude a la 

comprensión, aunque sea parcial, de cómo se a.prende una segunda 

lengua {l.2) y cuáles serian los métodos y 1.:as técnicas adecuados 

para enseñarle LE a un individuo. 

Encontrar 1.:. rcapucst.:i estas cuc11tionea ha sido la 

preocupación de ta lingOistica aplicada (LA), disciplina que 

Cunciona como enlace entre Ja lingüística teórica y otra!'I di11ciplinas 

práctica• relacionada.a con la lengua, y considerad.a el único medio 

po•iblc par.a la elaboración de rn.étodos y técnica• de cnaci\anza. 

La LA se ha confundido, en <1lgunos casos, con la cnscfianza de 

lenguas, porque este .aapccto de su ocupación es el más conocido y 

desarrollado y lambién. debido a que cubre un buen número de 

tareas prácticas. No obtttantc. la LA no se dedica sólo la 

en•cdanza de lengua•. aino que su tarea abarca loa diferente11 

problema• relacionados con la lengua y su tiolución, mediante un 

acercamiento muJlidjaciplinario. 

Es decir, que la LA no 1tólo se encarga de aplicar Jos modelos 

teóricos de la JingQialica y de º'ras disciplinas relacionadas (corno 

la paicolingQfalica. la sociolingQística. la etnolingOística. etc.). sino 
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que lambién uliliza loa planteamientos de otras ciencias y los aplica, 

para inlent.:ar resolver los problemas sobre la enseñanza de lenguas. 

ScgUn Corder la LA es un conjun!o de aclividadc• o de técnicas 

relacionadas que median entre las diversas explicaciones teóricas 

sobre el lenguaje humano, por una parte, y las actividades practicas 

relacionadallJ con la cn11ei\anza de lenguas, por la otra. 

David lngram explica cata doble función de la LA, mediante dos 

posiciones extremas: la aproximación ad hoc y la aproximación 

raczonal. 

Los métodos de la 01pro:oc:imación ad hoc ~e componen de una 

serie de técnicas de cnsci\anza que el maestro desea aplicar y de t.a 

experiencia que obtiene tra.s finalizar el proccao. El maestro. 

utilizando únicamente criterio, emplea técnicas nueva• que, al 

terminar el período de enseñanza, serán evaluada• corno funcionalca 

funcionales. El resultado dictará ci scr.án adoptadaa, 

modificadas o eliminadas. 

Esta CorIDa de aproximación no ea confiable, puesto que :sólo se 

conoce su valor hasta finalizar su desarrollo, adcmáa de que no 

toma en consideración loa aspectos fundamentales del proceso 

cnscfianz3-aprcndizajc; otras palabras. si una técnica de 

en•edanza carece de baae teórica, se vuelve inconsistente y deja al 

maestro sin alternativas para mejorar su enaeftanza. 

Por el contrario. l• oproxim:sción racional, en el desarrollo de 

una metodologia. requiere de la comprensión de los distintos 

a.spccloa relacionados con el proceso de cnseiianza-aprendizajc de 
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lenguas extranjeras. conocirniento que permitirá desarrollar una 

metodología racional y la. posible elaboración de materiales capaces 

de resolver problema& en la enseñanza. 

En resumen. el trabajo de la LA consiste en tornar ideas y 

postulados de la lingüistica teórica y otras ciencia.a que dan 

información sobre la lengua.; aplicarlos en la ensef1anza. de las 

lenguas e interpretar- los resultado& para que. más tarde. en forma 

de una mctodologi a, pueJ:in ser empleados por el maestro. 

La LA considera a la lengua como parte integral del hombre 

la sociedad y es. por lo tanto. el medio máA adecuado en la 

búsqueda de r-cspuestas los problemas relacionados la 

enscfíanza de lengu.:u. El presente trabajo queda inscrito dentro de 

la LA. ya que au11 r-eaull.adoa pretenden ser una aportación que 

contribuya a mejorar la metodologia en la cnaeftanza del c•paftol. 
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3. LA ENSEÑANZA DE LE~GUAS: REVISIÓN HISTÓRICA 

Desde sicmpr-c y por di,.ers.a& razones. el hombre ha 

enCrcntado a la nece11idad de aprender otras lenguas. por Jo que 

es sorprendente que muchas de las lécnicas de Jos actuales mC1odos 

de cnseftanza de lcngua11 se vengan utilizando desde hace 11iglos. 

La potio:mica entre los mCtodos pedagógicos inductivos y 

deductivos. que continúa en la actualidad. ya ex.is tia en el siglo XV. 

El método inductivo íuc muy popular para la enseñanza de lenguas. 

tanto clásic:is como moderna~. hasta el siglo XVIII en que empezó a 

g:inar importancia el deductivo. que continuó pr-edorninando hasta la 

aparición del MCtodo Directo a finales del siglo XIX. 

Los distinto" métodos directos excluían el uso de la lengua 

materna dentro del salón de clase. Todo se enseñaba en la segunda. 

lengua y se usaban mClodos inductivos para incroducir Ja gramática. 

La obra Je Saussure y el desarrollo del estructuratismo van 

ejerciendo poco a poco su influenci: los sistemas de enaci\anza 

de lengu:is. Los lingüistas empiezan :i centrar interés Ia!I 

lengua.s vivas, lo que los conducirá, más tarde, al estudio de la• 

lenguas modernas. 

Sin embargo. es h.asra l.a Segunda Guerra Mundial que la 

cnsef\anz:i de lenguas enfrenta el problema puramcnle 

comunicativo: lograr que las personas hablen y comprendan una LE. 

Los métodos hasta entonces dcsa.rrotlados. no cstAn enfocados hacia 

este fin, por lo que reaultan inadecuados y debe diseftarae un nuevo 
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sistema. Entonce•~ ac reúne a un grupo de lingQiataa para que 

elabore nuevo método de enseftanza. de lenguas extranjeras, aai, 

surge programa lingOístico. especial para el ejército 

norteamericano. que resulta. novedoso, debido que mezcla 

diferente a 1écnicas: aspectos del método directo, material 

audiovisual (discos, pcticula.s) y otras innovaciones. como la 

práctica de la conversación con hablantes nativos. 

Las técnicas utilizadas no Ct"an nuevas, pero si lo fue la 

combinación que hizo de ellas. Los resultados fueron muy 

elogiados, sin embargo, después de la guerra el programa fue 

perdiendo importancia, hasta convenirse en sólo una ejemplar 

experiencia en la enseñanza de idiomas. 

3.1. EL INNATISMO Y EL CONDUCTISMO 

En cate siglo, la lingniatica ha logrado ejercer una fuerte 

influencia en el campo de la enseñanza; esto ha provocado que loa 

n:1étodo:11 para la cnsci\anza de lenguaa adopten una postura teórica 

que les sirva de fundamento. Las dos eacuel.aa que más. se han 

destacado por aua ideas sobre la adquisición del lenguaje y la 

enseñanza de lenguas 

gcncrativi11ta. 

la escuela cstrucluraliata y la 

Ea por ello que conaidcramo• nccc•ario analizar y revisar cada 

uno de loa postulados que. en rnatcria de cnscf\anza de lenguas. 

aoatiencn tanto el innatismo como et racionalismo para., después., 
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hablar brevemente aobre las car.acterísticaa de loa mCtodo• para la 

cn•cftanza de las lenguas a que han dado lugar. 

3.1.1. PROPUESTAS EMPIRISTAS: 

1) •La lengua e• habla no escritura"". 

Esta definición sólo considera la lengua en términos 

descriptivo!I y la limita a considerad.a como colección de 

•igno• concretos observables, que pueden ser descritos en sus 

diferente• combinaciones. 

2) •una lengua es conjunto de hábitos que se adquieren por 

condicionamiento•. 

E.sta .afirm:ición propone, que la lengua se adquiere en una 

•ituación de estímulo-respuesta-reforzamiento, Rin la intervención 

del pensamiento. Aceptar Jo anterior significaría que el lenguaje 

bum.ano no es auatanci.almentc dif"crcn1c al de lo• animale•. 

""Así, se da por supuesto ( ... ) que una lengua. es una 

estructura de hábiloa ( ... ) o que el conocimiento de una 
lengua ca una cuestión mera.mente de aprendizaje, una 

habilidad en términos de un •Ístcma de di11po•icionc• del 
comportamiento"" l. 

1 Chomsky. E//engua/e .... p. 53. 
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3) ""Enseñar la lengua y no sobre la lengua ... 

Este concepto rechaza los tnétodos tradicionales que daban 

relevancia al estudio de la gramática y la traducción, pero que no 

tenían una finalidad comunicativa. Sin embargo. la problemática 

resulta al 11cvar la definición grados extremos, oponiendo 

conjunto de hábitos contra conjunto de reglas, lo que lleva a 

considerar una regla gramatical sólo como la descripción de 

hábito, el resumen de un comportamiento. Entonces, aunque el 

postulado en general es admisible, no lo es el hecho de negar las 

estructuras subyacentes en la lengua. 

4) •una lengua ca lo que los hablantes nativos dicen, y no lo 

que 01ros piensan que deberían decir ... 

Aunque esta definición surge contra de laa grantáticas 

prescriptivas y normativas, llevada al limite atenta contra el 

concepto de gramaticalidad. puea hace pensar en el hablante nativo 

como en un hablante ideal que puede emitir oraciones "'raras"' o 

'"dif"crcntcs'" pero nunca equivocadas. 

S) "'Las lenguas son diferentes•. 

Este postulado niega la existencia de los universales lingO.istico• 

y la ayuda que ésto• puedan brindar en el aprendizaje de una L2 o 

de una LE; es dccirs considera el conocimiento de u.na lengua, 

cspccialrncntc la materna. un obatáculo para el aprendizaje de otra. 
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Loa mérodo• para la cnaeftanza de Jc:nguaa apoyados en el 

c9tructuralismo gozaron de mucho éxilo. debido a que presentaban 

un acc:rcamic:nto distin10 hacia a Ja lengua (en relación con tos 

procc:dimic:ntoa anteriores basados en las gramá1icas prescriptivas y 

normativa.a). El alumno empieza a conocer Ja lengua a cravés del 

análiai" de sus oraciones (aunque 111ean oraciones previamente 

preparadas. es decir. oraciones que no presenten dificultadca, que la 

propia teoría cstructuralista pueda explicar). Este 3.0álisi~ 

permite al alumno observar las relaciones que mantienen entre si los 

diferentes conRtituyentes de una oración y su estructura jerárquica. 

No obstante, cuando el aná1iais gramatical ltega a ser predominante:, 

los métodos empiezan alcjar!le de objetivo primordial: 

deaarroltar las destrezas comunicativas del alumno. 

En ei1te tipo de métodos la gramática ~e aprende de memoria .. la 

sintaxia por ejercitación y el vocabulario por la rc:pelición 

con11tan1e. El aprendizaje verifica mediante: convcrwacionce 

didáctica•. lectura• y ejercicios de traducción. Su meta ca evitar que 

el alumno cometa errores, por lo que todo el aprendizaje se basa en 

conata.ntea ejercicio• de memorización y repetición. que dan por 

resultado alumnos con muy buena pronunciación, pero incapaces de 

enf.-enlar situaciones reales de habla. 
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3.1.2. POSTULADOS RACIONALISTAS: 

1) "Una lengua viva 

por reglas•. 

caracteriza por Ja creatividad gobernada 

Se afirma que saber una lengua nos da la capacidad para crear 

nuevas oraciones en ella, y el conocimiento de lo que podemos y no 

podemos hacer con r:s.a lengua (gramatical/agramatical). Todo ello 

debido a que "º" valemos de un conjunto de reglas. una gramática. 

para producirlas . 

... El aspecto creador del uso del lenguaje". la 

capacidad. por la que el hombre se diatinguc de los dcmaa 

animales, de expresar pensamientos nuevos y entender 

expresiones del pensamiento entcr.amcntc nuevas, y eso 
dentro del marco de una 'lengua inslituida'. una lengua que 
es producto cultur.al sujeto a leyes y principios ..... 2. 

2) ""Las reglas gramaticales son psicológicamente realce ... 

Aunque el hablante medio no puede formular la regla gramatical 

de la cual hace uso. aí conoce Ja regla de una manera f"uncional. 

puesto que actúa de acuerdo con cll.a. Esto nos lleva a considerar 

que el aprendizaje de una lengua es un fenómeno mental que 

realiza a través del aprendizaje y la aplicación de un conjunto de 

reglas. 

2 tbíd .. p. 25. 
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•Et dominio que dicho h3blantc-oycntc ticnc de su lengua 

es también caracterizable con la afirmación de que sabe 
irnplicitamente ta gramática de esa lengua o que sabe 

implícitamente las reglas de tal gram.itica .. J 

3) "'El ser humano está especialmcnle equipado para aprender 

lenguas - . 

Este postulado sostiene ta existencia de tos universales 

lingOisticos, a la vez que confirm3 el concepto de universalidad de 

la lengua. Lo anterior se apoya en do~ con"'ideracioncs: 1a primera, 

b:uada en la prueba irrerutable de que todos los acres humanos 

"abemos una lengua, (lo cual viene a destacar que sólo el hombre 

cuenta con esta capoicidad)~ y la segunda, relacionada con el hecho 

de que las lenguaa no son tan diferentes como pudiera pensarse, ya 

que todas poseen f"ormas de estructuración semejantes, que las 

hacen suuancialmcnce parecidas. 

4) "'Una lengua viva CA aquélla en la cual podemos pensar•. 

Si una persona conoce las reglas gramalicales de una lengua y 

las reproduce oralmente, pero no puede utiliz:arlas para pensar, 

enloncea, es imposible afirmar que este individuo "'sabe .. esa lengua. 

Y dado que las reglas no son pai.cológica.rncnte reales en él, la 

lengua esta muerta en relación con este individuo. 

a Oueso.do. .J Oo.n1el. La lingiúSt1ca generativo frt!!lnslormocional.· 

supuestos e 1"n7p//cac/ones. Al1esnzo.. Madrid. 1974. p. 115. 

28 



Lo• programas de aprendizaje apoyados en e•toa postulado•. 

caracterizan por evitar el uso de la lengua materna en el salón de 

cla•e. además de introducir el vocabulario y l.a gramática de una 

manera paulatina. La ejercitación de 1.a gramática se realiza junto 

con la lengua or.t.I, por lo que el alumno puede lograr un control 

f"uncional de las reglas, sin tener que memorizarlas. 

En cato• métodos la gramática ca una herramienta muy útil para 

dar explicación a loa errores que se cometen. loa cuales despuéa de 

acr explicados podrán eliminarse: con Cacilidad. 

Otro aspecto relevante la motivación. A través de la 

comunicación y el in1crcambio de ideas, el proCesor ac esfuerza por 

mantener el interés del alumno en c.ada clase. lo cual estimula al 

alumno a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. 

3.2. NUEVOS ENFOQUES 

Hcm.oa tratado de prcacntar una aintcsia de las doa po•turaa que. 

en cate siglo. ac han adoptado Crcntc a la lengua. así como de loa 

método• que ban originado 4 • ya que ambas po•turaa reprcacnlan la 

preocupación del lingOista por entender más y mejor lo• proceso• de 

lo• que se vale el aer hutt1~no para aprender una lengua. 

• Para mayor informociOn. cf. Ka.rl C. Oiller Tl'ls f.,angvage Tsacñi"ng 

Controvsrsy. Newbury House Publishers. Rowley. Ma.ss .. 1978. Y 

Louis G. Kelly . .?S Cenrvnes al' Language Tsach/ng. Newbury House 

Publishers. Rowley. Mo.ss .• 1969. 
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En lo que concierne al pensamiento gencrativiata. lo novedoso 

de sus propuestas motivó una enorme difusión en torno a ellas; sin 

embargo. en algunos ca&oR la información no clara y esto dio 

lugar a malinterpretacioncs que sólo provocaron conf"usión en el 

campo de la enseñanza. No obst.antc. en la mayoría de los casos, tos 

resultados han sido más af"ortuna.dos, pues con base las teorías de 

Chornaky se han realizado muchos estudios que proponen nuevos 

pensamientos teóricos y metodológicos en el campo de la enbcftanza 

y la adquisición del lenguaje. 

Entre los enfoques m4s recientes encuentra el llam.ado 

Enfoque Comunicativo, el cual parte de la reflexión sobre la 

naturaleza de la lengua y del análisis de sus funciones. Este enCoque 

ha lcnido gran aceplac1ón, dado que sus propuestas han ampliado y 

enriquecido los objetivos de la enseñanza, además de que. puestos 

en práctica. dichos objetivos han producido exc~lentea rcaultados en 

la ensefian za de lenguas. 

Partiendo del hecho de que "'las lengu.o1s humanas no son nada, o 

casi nada~ f"uera de su ámbito natural de uso que es la conversación .. 

la interacción comunic.ativa·s. el interés de este nuevo enf"oquc 

viene a. centrarse en el binomio lengua-comunicación. es decir. en la 

reflexión del lenguaje como una .actividad humana regulada por su• 

contextos socioculturalca de producción y recepción. 

6 Lomas. Corles y otros. Cn~ncú:rs del lenguafe. COl'npe,ench::t 

comu;úcar.iva y enssHanza de lengua. Pcid6s. Espafta. 1993. p. 7. 
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El EC ae propone dar respuesta a las interrogante• sobre loa 

diversos aspectos del de las lenguae: "'los problemaa del 

significado lingüístico, de lo• proceaos psicológicos que llevan a la 

producción y a la comprensión de un mensaje, de la variación social 

y contextual de las produccionca lingOíaticas, de 1a manera en que 

se organiza y funciona una conversación y de la función que ella 

cumplen laa presuposiciones e implicaturaa, del papel, en fin de loa 

elementos paralingQisticos y verbales los intercambios 

comunicativos•6. 

El EC recoge postulado• y conceptos de la aociolingD.iatica, 

como el concepto de Contpetenc1a Comun1ca11va (CC): el conjunlo 

de saberes lingOisticoa. sociolingDisticoa, estratégico• y discuraivos 

que el hablante y el oyente conocen y comparten en su trato verbal 

cotidiano y que les permite adaptar su lengua a las divcraaa 

situaciones para que •e realice una comunicación eficaz. 

Eato aignif"ica que saber una lengua ca más que sólo conocer las 

regla• de una gramática. ca también saber 61 cómo utilizar esa 

lengua de Corma adecuada~ es decir, en conocer las reglas que 

regulan el uso de aua oraciones: •La competencia lingO.iatic& como 

parte de la competencia comunicativa"'~ lo cual implica que el 

catudiante (hablante) debe po•ecr doa diCcrcntca conocimicntoa: 

• lbíd .. p. 13. 
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a) Capacidad lingOí•tica: que la que le permitirá la 

producción de laa eatructuraa de la lengua extranjera. la• reglaa 

grarnaricales (conocimiento individual). 

b) Capacidad comunicativa: la habilidad para relacionar eaaa 

estructura• el conjunto de estrategias que hacen poro:iblc Ja 

emisión de un enunciado adecuado en. una situación particular. 

(conocimiento social). 

Por lo tanto, el objeto principal del EC será desarrollar Ja 

competencia comunicativa del alumno, entendida, como el conjunto 

de proce•o11 y conocimiento• diversos que el hablante pone en uso al 

producir o comprender discursos adecuados 

contexto de comunicación determinados. 

situación y 

Eate propóaito viene a enriquecer c1 catnpo de 1.a enaei\anza al 

recuperar y revalorizar la noción de uso como base sobre la que 

deben apoyarse los mélodos de enseñanza. Se dc~ea que además de 

manejar un código lingüístico en forma creativa. el alumno conozca 

los diversos uaos comunicativos que las cscructuras de una lengua 

puedan tener con el fin de que 11ea capaz de eJegir aquella e!ltructura 

que le permita comunicarse de eficaz y adecuada en 

cualquier situa.ci6n en la que pueda encontrarse. 

La amplia visión del hecho lingUíatico que propone el EC; 

integra al uso como parte esencial de una comunicación eficaz. lo 

cual ha motivado diversos acercamientos a la lengua desde cJ punto 

de viata comunicativo. los enf'oquc11 pragmático&, 

sociolingüiaticos y cognitivos. cuyos estudios eat.án contribuyendo a 
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modificar y mejorar la• posiciones •obre la en•eñanza de lenguas y 

sus métodos. 

Como mencionamos a.I iniciar cale aparlado~ eon muchas laa 

investigaciones que proponen nuevos acercamientos hacia la lengua. 

No obstante, no es el propósilo de este trabajo analizar cada una de 

ellas y nos limitamos a preacnl.ar el EC por considerarlo el más 

imporlanlc y fecundo de las últimas décadas. 
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4. ANÁLISIS DE ERRORES 

Para los fines de este estudio tomaremos como error toda 

aquella palabra o construcción lingO.ística diferente a la norma 

general•. 

Comprobar que los alumnos cometen crrorea • .aún deapuéa de 

haber llevado una instrucción formal. es una preocupación constante 

para loa lingui taa. aai como para loa proCcaorca en enseñanza de 

segundas lenguas_ 

En cate trabajo realiza una in,.,·catigación basada en el análiaia 

de loa errores que el estudiante produce durante su transcurso por 

aprender una lengua. Loa resultados obtenidos deberán brindar 

iníorrnación valiosa del comportamiento lingQístico del 

.:1.lumno y también de loa proccaoa de adquisiciOn de la lengua. 

Eatc estudio intenta ser una pcqucfta aportación en la búaqueda 

de una tcocia sobre el aprendizaje de lengua•~ por lo que atiende a 

las siguientes hipótesis~ propuestas 

}l.iaqueo: 

la obra de Ana Maria 

1) Todo• lo• alumnos cometen errores~ •in importar cuál sea au 

LM. 

1 Entendiendo como norma genero.I el ho.bto. culto. de la Cd. de 

Méx&co. 
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2) Aceptamos la cxiatcncí.za de una Intcrlengua (IL) o siucma 

aproximativo. 

3) Considerarnos Ja presencia de dos intcr1engu.as 

c.aracteristicaa difcrcnlcs. que responden a dos distintas situacione• 

lingüísticas: 

a) IL 1 · Es aquella que el alumno emplea fuera dc1 salón de 

clases, en una situación de intncrsión, al rclacionarae Jos 

nativohablantes y donde utiliza todos sus conocimienloa de la LT. 

b) IL2. Ea la que c1 estudiante uaa dentro de la escuela, con sus 

compañero•. y que posee un sistema más simple que le ayuda a. 

satisfacer sus necesidades comunicativas dentro de su grupo. 

En esta invc1"1igación estudiaremos los errores que se producen 

la ILt del alumno del CEPE. Nuestros rc11ullados deberán aportar 

información de carácter pedagógico, pues creemos que al conocer Ja 

Crecucncia, gravedad y motivo de loa errores que el estudiante 

cornete. podrán elaborar planea y programas afinca 

necesidades. 

4.1. EL ANÁLISIS CONTRASTIVO 

Tratar de comprender cómo desarrolla et proceso de 

aprendizaje de una lengua a través del análisis de los errores,. que el 
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alumno produce, no es nuevo en el campo de la lingQistica. Hace ya 

mucho tiempo que la psicoling6.ística ha reconocido los errores 

como datos valiosos. que permiten postular hipótesis sobre la 

naturaleza de la lengua y los procesos de 3.dquisición del lenguaje. 

Por su parte, la lingfiisticól contrastiva ha. propuesto que analizar 

los errores, mediante un procedimiento de comp3r:ición de las dos 

lenguaa que participan en el procc50 de Ja ensci\anza (la L?vf y l::t. 

LT), produce información esencial para explicar el por qué de los 

•Et objetivo de un an:ilisis contraativo de dos lenguas e11t la 

descripción de una gramática parcial Ge que consiste en la 

suma de lae diferencias enlrc la gramática de la lengua de 

partida (Gl) y la de la lengua meta (G2). Esta gr.am.iitica 

diJ"crcnciaJ es el centro de la program.'.J.ción didictica":z. 

El primero en pr-cscntar el Análisis Contrastivo (ACJ como 

método útil. para este propó11ito. fue Fric!f que en 1945 publica 

J:s.1tchjng an.d 1 carning as__EQrcjgn Languagc; sin embargo, ca hasta 

la .aparición de L..i..n..g_~isticL.A,s:_r_~_<:.Jtl.l.rn, de Robert Lado, que el 

AC logra una gran popularidad. 

Basándose en el hecho de que todal!I laM lenguas aon un conjunto 

de hábitos, L.ado afirma que se debe definir, cu.ilcs son loa hábitos 

ya adquiridos por el :alumno y cuáles 9on los que ncccnit.a aprender. 

z Nickel, Gerhord# Pbpers N7 controsf/ve L.1nglns/'/CS'. Cambridge. 

Univers11y Pres s. 1 971. p. 9. 
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•iendo sólo estos Ultimoa los que merecen atención en el procc•o de 

enseñanza. 

Lado postula que. 

explicación de los 

tra,·és del AC, ca posible dar 

con et fin de remediarlos e incluso 

predecirlos. Y que esto se logra al contrastar la gramática, la 

f"onologia y el léxico de las dos lcngu:is en cuestión. 

-se supone que las dif"crencias entre la lengua materna y la 

lengua extranjera que va aprender traen consigo 

dificultades. que la L 1 interfiere en 111 L2, que la 
dif"erencia y la inter:fercncia son los responsables de 1011 
errores en la L2•J_ 

Del razonamiento anterior se derivan dos tendencias dentro del 

AC: la versión .. fuerte", que realiza un estudio comparativo de la• 

dos lenguas (la LM y la LT) con el propóaito de predecir los errores 

que un alumno, de una determinada lengua materna. podría cometer. 

Y la versión "débil"", que parte del estudio de los errores ya 

cometidos por el alumno e intenta darles una explicación utilizando 

et contraste entre las dos lenguas. 

En la actualidad arn.ba• veraionca son consideradas inadecuad.as. 

debido a que ninguna de las dos puede dar una explicación 

satisf"actoria sobre todoa tos errare• que cornete el alumno que 

• Ebneter. Theodor. Lfngu/s1'cc "3plici!!rdd Grados. Espo.f\o. 1982. p. 

252. 
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aprende una L2. puesto que la única f*ucnlc de error que toman 

cuenta es la interferencia". 

Con lo anterior no pretendemos ignorar la interferencia de la 

lengua malcrn.a como fuente de errores, sólo deseamos señalar la 

enorme dificultad de predecir problema!I en lérminos de diferencias 

intertingualcs, debido a la imposibilidad de comparar categorías 

entre lenguas; a•i como destacar el hecho de que los errores pueden 

aer producto de diversos f.:ic1ores y no sólo obra. de la interferencia. 

Oc la versión "débil" Jcl AC ae origina el Análisia de Errores 

(AE), y aunque ambos parten de loa mi"m.oa datos (la lengua tal y 

como la habla el que la está aprendiendo) e intentan explicar los 

hecho• observados, difieren c::n su procedimiento. pues el AC parte 

del c•tudio de la LM. con el fin de oblcncr loa datos que interfieren 

en el aprendizaje de la LT. mientras que el AE concentra 

atención en Ja LT y ve los errores corno pruebas de la manera 

que el alumno formula las reglas de la L T. 

4.2. EL ANÁLISIS DE ERRORES 

Durante el auge de loa métodos conducti11ta• los prof"e•ores •e 

eaf'orzaban para que el alumno no cometiera errores, puc• é•toa eran 

'Sabemos. hoy en dio.. que los errores se deben a. diversas causCls: 

malas técnicas de ensef'ianzo.. necesidades comunicativas_ 

eobregenera.fizo.ción. etc 

38 



considerados nocivos para el proceso de aprendizaje. Sin embargo. 

los errores resultaban inevitables y su constante presencia motivó a 

loa especialislas a buscar la caus.za que los producía. 

Así, ae llega a la conclusión de que lodos loa son 

produclo de la inleríerencia de la LM, y se inlenca dar 

explicación de ellos mediante tCrminos de dos lenguas en contaclo; 

no obslance. la mayoría. de los errores no podian explicarse. por 

medio de esle mClodo. por lo que simplemente se les ignoraba:. 

Esta postura. se modific:i Je manera radical cuando aparecen las 

teorías de Chomslc.y. A parlir de entonce"· no sólo se reconoce la 

utilidad de los errores. sino que incluso les considera 

imprescindibles dentro del proceso de aprendizaje, pues se piensa 

que, por medio de ellos. el .alumno puede reconocer la cstruc&ura. de 

la nueva lengua e interiorizarla. 

Partiendo de cale concepto, la enseñanza enfoca su interca en el 

alumno, es decir, tos cspccialist:ss en L2 dejarán de prcocupar~e por 

los mero• aspectos de la cnscftanza para iniciarse en el conocimiento 

de los procesos de adquisición y aprendizaje de las lengua!'!, lo cual 

convierte al cscudianle en una privilegiad.a Cuente de datos y a sus 

errorei. como piezas claves de investigación. 

La importancia que cobran los errores motiva el desarrollo de un 

modelo de :sná.JisiM que ~e: sustenta en el pensamiento chomskyano de 

los un;vtzrsalcs Ílngu1~ t1cos; es decir, en la capacidad innata con 1.a 

que cuenta el niño par.a adquirir su LM. El interés en esta teoría 

radica en que cale mecanismo no deja de operar despué• de avrender 
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nueatra primera lcngu:s. sino que permanece a nuestra disposición en 

un catado latente y activa en el momento en que el individuo 

intenta aprender una L2. 

Basándose en las ideaa sobre adquisición. se afirma que el 

estudiante de LE adquiere el nuevo sistema lingO.istico de manera 

parecida a la del niño. pues, igual que él, el alumno pasa por una 

elapa de sobrcgcneralización y tambiCn poco a poco va modificanJo 

competencia (de la lengua que :a.prende). conf'orrne 

dominándola y aproxim.indosc a la competencia del hablante nativo_ 

A estos lenguaje" -intermedios.• (sistemas de aproximación) es a lo 

que Setinkcr llama 1ntt:rlengua (lL). 

'"La lengua del que aprende C:t' una estructura mixta de L 1 y 

L2. El proceso de: aprendizaje con1uste en una sucesión de 

sistema• de aproxirn.ación en dirección a la LZ .. ~-

Sc:1ink.er considera que el objetivo de la psicología de 5egundas 

lenguas debe consistir en explicar los rasgo• m.áa import.antca de 

cata estructura inn:t.ta de aprendizaje. dentro de la cual 

supuestamente se encuentran laa relaciones inlcrliogualcs. Además, 

scftala que la observación de los datos lingOisticos hace relevantes 

las diferencias entre los enunciado& que produce un babi.ante nativo~ 

de una determinada lengua y los que produce alguien que intenta 

aprender esa lengua. La presencia de cataa dif"crcncias conduce a 

5 Ebneter. Lin9i.it-s1'ca. p 264 
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Sclinkcr a afirmar que existe un aiatema acparado, tanto de la LM 

como de la L2, al que denomina interlcngua. 

Las así llamadas diferencias o errores pueden ser: de corta 

duración provocados por generalización, por analogía con la lengua 

materna etc. o permanentes, decir. errores que el alumno tiene 

""grabados" y que pasarán formar parte de competencia 

tranaitoria o IL. a este fenómeno, Selinker lo llama fosl11;:ac1ón. 

ScgUn Sclinkcr, deben realizar dcscripcionca de las 

intcrlcngua11, pues esto resultará en datos relevantes para todo tipo 

de estudio relacionado con la cn•ci\anza de L2. 

Sclinkcr no es el único que se ha preocupado por encausar Ja 

investigación hacia el estudio de los crrorea que comete el que 

aprende una lengua extranjera. Numerosas son la• investigaciones 

que se h:sn realizado en Jos últimos ailos, un ejemplo ca el de 

Williarn. Nemser, quien propone que el habla del que aprende ca. en 

momento dado. el producto de un sistema lingüístico 

estructurado, por lo cual Jo llama "Sistema aproximativo"", y s.cilala 

que, por ser un sistema de rápida evolución. debe ser estudia.do en 

•i mia010. 

Otro trabajo importante c11 el de Jack Richarda. que con base en 

la• inveatigaciones hecha• por la psicolingDíatica entre el habla del 

nifto en proceso de adquisición y la del adulto de !:11 L T. obtiene 

evidencia de que, tanto el niño como et adulto. utiliz.an un siatema. 

metódico regular para manejar los datos de la L T. Asi, el AE puede 
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servir para conocer cómo está organizado dicho aiatema e inferir 

algunos datos sobre el proceso de aprendizaje de una L::?. 

Por au parte, Pit Corder en "Thc significancc of" Lcarner"s 

Errors•. declara que algunas de las cstrategia5 de aprendizaje que 

adoptan el niño que adquiere •U L~f y el que aprende una L2 son. 

esencialmente. las mismas. Pues en ambos caso111 se producen errores 

que evidencian la existencia de un sistema en dcsa..-rollo. Además, 

scftala que, t.:anto los errorc:it del niño como lo!!: del alumno, deben 

se..- catudiado•. ya que aon m.:inif"estacioncs de 

evolución. 

proceso 

Según Corder, necesario establecer una diíercncia entre loa 

errores no si!ltcrnáticos o de ejecución, que son producto de Callas 

en la memoria, íatiga. emoción. etc. (ir..-c)cvantes para un estudio de 

competcnci.:a), y los errores sistemáticos o Je competencia, resultado 

de un deficiente y confuso sistema de cnscii.•nza (datos propicio• 

para ser analizados). 

En otra de obras, -1dioaincratic Dialccts and Error• 

AnalyHis"'. Corder propone que el habla empicada por el alumno que 

aprende una. L:? o una LE. contiene su propia gramática~ que no ca 

la gramática propia de la L T o de la LM, sino una especie de 

dialecto idioaincr.iaico~ el cual poacc alguna• reglas diC.:rcntcs a la• 

propias de un dialecto social y ;algunas otras que. en cierto• casoa, 

aólo pertenecen al dialecto del individuo. 
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" ... el que aprende, sin embargo. habla ningún 

momento la lengua meta, sino una lengua propia. un 

dialecto único. que sin duda tiene muchos rasgos en comUn 

con la lengua mcla"6. 

Por su naturaleza. los dialectos idiosincr.i.sicoft son incRtablcs y 

de complicada descripción, además de que, algunati de sus oraciones 

son difíciles de intcrprct:sr. No obstante. considerando que e1 objeto 

del habla 1a comunicación. y si la comprensión del h;sbla del 

catudiante CR sólo parcial, es lógico que et hablante buscará alinear 

su comportarn.iento lingQistico a la convención social. De acuerdo 

con to anterior. Cordcr indica que las oraciones idioRincráaicas son 

sólo señales de f"alsas hipólcsis, que se ref"ormularán cuando ex:ialan 

mais datos disponibles y proceaado111 "obre la LT . 

.. Habría que reunir varios dialectos individuales de 

Aprendizaje y estudiar sus variables. El registro de las 

variantes y las constantes en los dialectos de transición que 

se van remplazando al adquirir una determinada L2 desde 

una determinada Ll puede que sea de las tareas máa 

apremiantes de la invc•tigación de la enseñanza de 

lenguas"""". 

En su artículo, ""Error Analysia, lntcrlanguage and Sccond 

Languagc Acquisition""~ Cordcr indica que el AE cumple con dos 

funciones distinta!!I: 

e lbfd p 26-4 

7 lbfd * p. 265. 
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1) Función pedagógica: Eatá dirigida a la corrección de errores, 

el disci\o de programas de cAtudio y la elaboración de gramáticas 

pedagógicas. Su material Je análisis son los errores que se producen 

en el habla de grupos homogéneos de alumnos. Cordcr lo llama 

Análiai• de Errores (AE). 

::?) Función teórica: Está enfocada a mejorar el conocimiento de 

los procesos y estrategias de aprendizaje de scgundab lenguas. 

Debido a lo cual. analiza el dc!lla.rrollo de alumnos individuales en 

relación con el medio lingfiiatico y so~ial en el que se lleva a cabo 

el aprendizaje. Cordcr to designa con el nombre de Análisis de 

Actuación (AA). 

Ea precisamente. con base en laa tcoda• de Pit Cordcr, que Ana 

María ll.•i:tquco cl:tboró el procedimiento metodológico que en los 

siguientes capitulas Ne usará para el análisis de errores. 
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S. LA LINGÜÍSTICA TEÓRICA Y LA LINGÜfSTICA APLICADA; 

ESTUDIO DE DOS FORMAS VERBALES 

En el e.ampo de la EL2 existen aún diveraaa preocupaciones, tal 

vez una de las más importantes sea qué enseñar. 

Durante largo tiempo se consideró que lo más adecuado era 

enseñar la gramática de la lengua y. por esta razón. se pensó que, 

una persona conocedora de la gramática era ideal para realizar c•lc 

tt"abajo; ~in embargo. "e pa•abai por a.lto el hecho de que las 

gram.iticas no aon, en la mayoria de loa casos. idóncaa para resolver 

los problemas del alumno que aprende una L2. 

Lo anterior no intenta real&I" valor a la utilidad y nccc:aidad de 

la gramática en un procc9o de EL2, i.ólo pretende sci'~atar que la 

gramátic.s no puede ser ni la única ni la principal fuente de 

inCorrnn.ción a la cual l'ccurrir. Además de que~ en oc.a.siones, el 

enfoque adoptado por l.as gramática• •obre un dctcrn1inado aspecto, 

resulta insuficiente y poco claro para la. cnscftanza de lenguas 

extranjera.a. 

La falta de estudios específicamente diaei\ados para la EL2 ha 

conducido a proCcsorcs y especialistas a tratar de resolver alguno• 

de lo11 problemas de íorrna intuitivos. y, en ocasiones, a presentar al 

alumno "definiciones- y ha•l.a. terminología inadecuadas. En un 

i.ntcnto por explicar 1o más claramente posible determinados 

aspecto• de la lengua, se mezclan criterios; lo cuaL aólo ha 
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provocado~ en la mayoría de loa ca•o•, inexactitud e imprecisión 

los texto&. 

E• conveniente mencionar que la gram4tica de un.a lengua y un 

texto para aprender esa lengua (ya sea como L2 o 

difieren tanto en su diseño como en sus propósito•. 

LE), 

La gramática observa y describe el f-'"uncionamicnto de la lengu01.. 

Gilí y Gaya dice, en el prólogo de su obr.:t que Cu.a tiene 

finalidad •describir lo rnás cuidado!tamcnte po11ible el c~tado de la 

lengua actu.al y orden.arlo con fi11cs did4cticoa"" l 

Y Alcina y Dlecua en el prólogo de 110 obra dicen que su 

propósito es •poner en manos de lo!> estudiantes un manual útil que 

exponga coherentemente loa conocimientos actuales sobre la 

lengua•% 

Por 11u parle. los textos buscan Ja f'orn1a de explicar loR usos que 

el hablante hace de su lengua, con el único fin de brind.-r al alumno 

form.as de con1unicación. Es por ello que en 1oR texto'! se compara.n 9 

dentro de lo posible. los usoa de la lenguA que se .aprende con los de 

In LM de los alumno". 

Gili y Gayo Samuel. Cur$O svper,or de sú?fo.;os E*SpoKo/a. 

Bibliagrof. Barcelona. 1983. p 12. 

z Juon Alcina Franch y José Manuel Blecua. Gramd,,ca es:paAola. 9o. 

ed .. Ariel. Borcelona. 199'4. p. 9 

46 



•Et presente manual toma en cuenta las necesidades de 

interacción verbal máa f'rccucntcs que cnCrentn. el 

estudiante. y contextualiza. lo más exhaustivamente 

posible. las situaciones en las que protagoniza. o tendrá. 

que hacerlo ta.-de o temprano, el estudiante extranjero .. J • 

Basados en lo anterior podemos afirmar que la gramática ca sólo 

una f'ucnte más en la conformación de un texto, pero que no puede 

acr considerada la única, ni la más importante. 

En este capítulo intcntamoA indagar un poco sobre el papel que 

deaempefta la gramática en la EL, a través del estudio de un tem• 

que resulta especialmente dificil para la mayoría de los alumnos: el 

uso del pretérito y el coprctérito 4 · La experiencia en el campo de la. 

enseñanza ha demostrado Ja dificultad que este tema ofrece • los 

alumnos, en cualquier nivel de aprendizaje en que se encuentren. 

Además de considerar que 1011 diversos acercamientos no han podido 

resolver el tema exitosamente. ya que aon pocos tos alumnos que 

llegan a dominarlo. 

Para realizar el estudio del tema propuesto, se •elcccionaron 

aeis gramáticas de la lengua cspnñola pertenecientes a diversas 

épocas y con distintos cnloquca: la ~~ lengua capai\ola 

•Varios. P/do /4 p4'/abr~ 2o. nival. UNAtvL México. 1993. p IX. 

• En este trebejo utilizo.remos lo term1nologlo empleoda por Bello. 

excepto cuando 

nomencloturo.. 

cite otro autor que poseo propia. 
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de Ja Real Academia Española (RAE>3. el Manual de gram.j....1.i&A. 

española de Raf"acl Seco•. el E~bozo de un~~va gramática ~ 

~~a-ÜQ.~ de Ja RAE""r. Ja Q_[_amática espa..ft.Ql_a_ de Alcina y 

Blecua•. la ~--1Í..Q.a_~J;t._ de Alarcos Llorach9 y 

el ~u~d~i.n.!ia....2'....i.8- de Gili y Ga.ya 1 ". También se consideró 

un esrudio dc11criptivo: Y..i!.l..9.._r_c~cc._J_IUL...(o_r..m_a~a_Lc;:""'S en et espafiol 

f;l~'\t_cixi_'"-º- de José J\foreno de Alba 11 • Además, de dos textos de 

español como lengua ex.tra.njera: ~ .. 9-. .. -1.L...JUl..1~.J~ .. O~ ... publicación del 

CEPEl 2 y E11pañol para extranjeu>~ de Ana María Maqueotl. 

Asimismo 

ínCormación, 

eligió. 

cs1urlio 

el propósito de enriquecer l.:1 

'"intermedio" entre una gramática 

5 Reol Academia. Espo~olo. Gr~n7dt1c.::1 de ler lenguo españo/o. 

Esposo-Colpa. Modrid. 1962. 

• Ro.fo.el Seco. M.::tnval do gromat1ct!!I española. lOo. ed .. Agu1lo.r. 

Espo.f\o.. 1975 
7 Reol Aco.dem10. Esp1:d'lolo.. Esbo:o de vna nueva gran?dt/ca de/~ 

lengua españo/a. Espaso-Calpe. Madrid. 1986 

•Alcino y Blecuo.. op. c1t 

i. Emilio Ala.reos Lloroch. Gral71dlica de IQ lengua española Espo..so

Calpe. Espo.ffo. 1 995 

to So.mue! Gili y Gayo. op. cú'. 
1 ' José G Moreno de Albo.. V"alores de las rorrnas verbales sn el 

esparfoldeMó:oCo. 2o. ad .. UNAM. México. 1985. 

12 Vo.rios. P/do la p"labra {tomos 1-V). Jo. ed .. UNAM. México. 1993 
1 ª Ano Morfo Moqueo. Espalfol para extreu1¡oros (3. vol.). 2o ed. 

Limus:o.. México. 1990 
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tradicjonaJ y gramática pedagógica dirigida alumno• 

extranjeros: Spani1h for tea~ de William E. BulJU_ 

El procedimiento que seguiremos será el siguiente: 

Primero.- Analizaremos cómo se plantea y explica el tema en laa 

gramáticas, a la vez que destacaremos las dif'crcncias que se dan 

entre ellas. 

Segundo.- Revisaremos el estudio descriptivo y haremos una 

comparación entre lo señalado por las grarn.iticas y Ja inCormación 

obtenida por Moreno de Alba. 

Tercero.- Examinaremos el tema en los textos de c•p.-siloJ y en el 

de cspaftol para macstl"OS, resaltando cómo se presenta y explica el 

tema. con la finalid.i.id Je conocer cuánto de lo expuesto en Jaa 

gramáticas es utilizado poi" los textos y bajo qué enfoque. 

Cuarto.- Proporcionaremos a los alumnos del CEPE doa pruebas 

sobre prctérito/coprctérito, previamente disci\oidas, con el Cin de que 

los datoa obtenidos nos permitan: 

a) detectar cuáles son l:iis :formas con error que se presentan. su 

frecuencia y au posible causa, 

b) evaluar l.a relación entre los materiales de enseñanza y estos 

errores, 

c) destacar hasta qué punto Ja lengua materna puede Cacilit.ar o 

dificultar el ;sprendizaje y 

u Will1am E. Bull. S'panish /or teachers. The Ronald Press Co .• New 

York. 1 965. 
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d) proponer Ja necesidad de un.a gramática pcdagógic.a.. 

5. 1. CONSIDERACIONES GENERALES 

En la mayoría de las gramáticas espai\ola.s las t'ormas verbales 

que noa ocupan. se estudian junto con el antcprcscnte. Sín embargo, 

cale último parece no ser un problema. de consider3ción para los 

alumnos que aprenden el c:spaño! como una LE. a dif"crenci.i de 1.a 

oposición pretéritoleopretCrito. 

encontramos una posible exptic.ición de lo anterior en el comentario 

de Moreno de Alba.. en relación con la. di:fercncia Je uso del 

antcpresentc mexicano respecto 3J uso pcn1nsuJar 1 '. 

SegUn Moreno. el anicprcsentc y el prct¿rito peninsular 

perfectivos. pero difieren valor temporal, ya que el 

antcprcacntc se considera próximo aJ prcscnlc gramatical y por ello 

se utiliza cuando J3 acción llega a perf"ccción en el presente 

.ampliado. 

En el cspaftoJ de ?\.léxico. por el contrario, Ja diferencia entre 

pretérito y antcprcscnlc es de car.:ictcr aspectual. es decir. que 

cuando la acción se considera. perfecta l'lC empica el pretérito (sin 

15 Cf. Lope Blonch. •sobre el uso del pretérito en el espol'ioJ de 

México" E.!o•/vo'/O-<" ~<:>obr~ e/ esp~ño/ o'e MSX/C'O. UNAM. México. 

1991. 
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importar si el limite de la acción está en el paaado o en el presente 

ampliado), pero si la acción no se ve como pcrf"ccta o acabada, sino 

iniciada en el pasado y que continúa en el presente y puede 

continuar hacia el futuro. se u•a el antcprcsentc . 

.. Como consecuencia de cata particular concepción del 

hablante (pcrCección/imperfccción). puede intcrpretar•e el 
antepreaentc mexicano no aólo aspectualmente imperfecto, 

sino también temporalmente no pretérito sino aún presente• 
(Valor'1s. & 2.2.2.1. 1.)1'. 

Ea probablemente esta característica temporal del anteprcsentc 

mexicano, la explicación del porqué a los alumnos no ce les dif"iculta 

el uso de esta forma verbal, ya que no la sienten en opoaición con 

loa otros tiempos pasados. Además, debemo• sumar a cato que el 

antepresente se utiliza poco en el cspaft.ol de México. 

S.2. LAS GRAMÁTICAS ESPAÑOLAS 

Antes de empezar tratar los temas del pretérito y el 

copretérito, tan gramáticas hablan primero sobre 1011 conceptos de 

tiempo y aspecto verbal. aai como del significado (conlenido 

semántico de los verbo•). por to que consideramos necesario 

presentarlos. 

1• Moreno de Albo.. Vo/ores ... ; p. 56. 
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S.2.1. EL TIEMPO 

ScgU.n Ala.reo& Llorach. •Nuc•tra interpretación psicológica del 

tranacur•o temporal diacicrnc tres zonas: el periodo m.áa o menos 

amplio en que cx.pcrimcntamos y comunicamos nuestra vivencia 

(que llamarnos presente). el periodo precedente que abarca todos 

nuestros recuerdos (que llamamos pretérito o paaado) y el período 

todavía no realizado ni "·ivido de lo que im.aginamoa, desearnos, 

proyectamos (que llamamos Cut.uro)• (Gramdtica, 219). 

Alcina y Blccua por su parle di.;cn que •El tiempo ca ante todo 

orden conceptual que introduce percepciones. 

observaciones. cxpcricnciaa imaginacion.c11 00 (Granrát1ca, & 

S.2.2.2.). 

Todas las gram.;&ticas consulradas .;oincidcn en sci\.alar que es 

por medio de cstn concepción del tiempo que el ser humano ordena 

aua accione,; y las claaifica 9 pa.rlicndo de un determinado punto de 

referencia. de ta.1 forma que las dcmAs acciones se consideran 

anceriorc& 9 posteriores o simull#ncas en relación el momento de 

la enunciación. De a.qui.. la clasificación los tiempo• 

fundamcntalca: prcscnte 9 prctCrico y Cuturo. 
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S.2.2. TIEMPOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

Casi todas las gramáticas consultadas separan loa tiempo• 

vcrbalc• en do• clases: absolutos y relativos. Manuel Seco dice que 

"'hay que tener en cuenta que unos tiempos son abso/,,,tos y otros 

r~lativos: loa primeros acflalan una época determinada para la 

acción verbal. loa acgundoa no acftalan una época precisa .. sino que 

localizan la .acción verbal en relación con otra acción verbal o 

una indicación fija de tiempo ... • (Gramática. S 1.) 

Ea decir. se consideran tiempo• absolutos aquellos cuya 

situación en el tiempo ac establece ain rcf"crirac a ningún otro verbo; 

y relativos a aquellos que cxprcaan su tiempo rcfiriéndoec a otro 

verbo o adverbio. o por el contexto. 

No obstante lo anterior, en el Esbo::o de la RAE ac acil:al• que 

cata distinción, entre tiempos ab•olutoa y relativos, no debe tomarac 

con demasiado rigor, como ai loa lérminoa ac excluyeran entre ai; 

aino que debe vcr•c como una guia para determinar en cada caso el 

cará.ctcr temporal de la• Cormaa verbales. 

La Gramática de la RAE también expone esta opinión y Gili y 

Gaya se adhiere .a ella; ain embargo, Alcina y BJccuas no conaider.an 

la clasificación de la RAE y dividen laa f"ormaa verbales de la 

siguiente manera: 
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•ca> tl•mpo esp•clfico: cuando se especializa para expresar 

cualquiera de loa nueve intervalos posibles. 

{b) tiempo neutro: cuando cubre do• o mas intervalos como 

ocurre con el pre•ente. el pretérito imperfecto el 

potencial de indicativo. 
(c) 11empo sintagmático: cuando loa intervalos que 

representan catán en función de los expresados por otras 

formas verbales como las de subjuntivo• 

(Gramtitica. & S.2.2.2)-

S.2.3. EL ASPECTO 

Todas las gramática• conaultada• concuerdan en afirmar que loa 

tiempo• verbales se dividen en perfectos e imperfectos,. dependiendo 

de si seftalan una. acción terminada o una. au;ción sin terminar. 

La RAE nos dice que '"En los tiempos Jel verbo castellano 

hemos de distinguir una doble significación. pues no sólo indican el 

momento del hecho con relación al que habla. !lino que diatingucn 

también la cualidad del hecho; indicándolo como acabado y 

perfecto. o como reatiz.;indoac y sin haber llegado a au terminación'" 

(Gramcit1ca. &- 287). 

Sin embargo, y aunque el concepto de aspecto es esencial para 

hacer la distinción prctérito/copretérito, en la mayoria de las 

gramáticas consultadas, se presenta el terna de manera poco preciaa, 

pese a que todas c11as utilizan cale concepto para rcf"crirac a ca.da 

uno de los tiempos:. 
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Gilí y G.aya señala que exi•tcn diferente• maneras de percibir la 

acción verbal. puea •Hay acto• que. bien sea por propia 

naturaleza, bien por Ja manera con que nuestro interés loa presenta 

a Ja conciencia, aparecen corno momcntáneo11 (sallar, chocar, 

//amar a 1.1.na p•rsona); otros son reiterados o compuestos de una 

serie de actos más o menos iguales y repetidos (golpear, picotear, 

hojear un libro); otros interesan principalmente en su continuidad. 

en su transcurso, ein que nos fijemos en su iniciación o en au final. 

aon impcrfcctivoa o durativos (saber, vivir, querer); otros ac 

resaltan sus limites temporales: comienzo en loa incoa.tivoa 

(enroJeCcrr, alborear); o bien au final, o ambos a Ja vc;:z, es decir el 

momento en que la acción llega a ser completa. acabada, perfecta y 

por eso se llaman perfectivos (nacer. morzr, comenzar, afrrlftar). 

Estas maneras distintas de mirar Ja acción expresada por un verbo, 

según predomine en ellos la momcntancída.d, la reiteración, la 

duración, el comienzo o la perf"ccción. se Jlarnan aspectos de la 

acción verbal• (Sintaxis. & 118). 

Aunque considera que •Entre loa varios a.•pectos de la acción 

verba.l Jo• que mayor importancia tienen en la conjugación c•pañola 

son el imp•rf•clivo y el p•rfectivo, llamados por Bello des1nrrsre y 

perman#lnt11• (Ibid., & 119) 1 7 • 

17 Consideiomos que los verbos des/nenl'ssy pernu:zn9nl'esda Bello. 

ne refieren m6.s bien lo que Gili y Gio.yo. denomino como 

•significadoª. (cf. Bello. Gramdt/ca de /a h!rngu.:z cosl'sl/ona. & 625 

o) En rozón de que Bello sólo distingue et cor6.c1er perfectivo e 

imperfectivo de los verbos. de acuerdo con su contenido semántico; 
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Atareo• Llorach por au parto indica que .. cantaba posee sentido 

impcrt"ectivo o durativo; mientras cantastd es pcrt"cctivo o puntual; 

en otras palabra• que el primero ca no terminativo y el segundo 

t•r,,,inativo y sci\ala la conautn.ación de la noción dcaignada por la 

raíz verbal ( ... ) A este tipo de distinciones se suele aplicar el 

término de aspecto de suerte que A!IÍ se evita aludir a diferencias 

cronológicas- (Gramcit1ca. 225). 

A1cina y Blccua señalan que •oeneraltncnte se entiende por 

asp•cto verbal la exprcaión~ por medioa gramaticales no sicmrrc 

fáciles de aislar del modo. de cómo transcurre la realización de la 

idea del lexema por medio de cada una de la.a Cormaa peraonales. 

Supuesto que el morfema tcxemático aporta la información de una 

determinada acción en un determinado momento según el tiempo. 

cala acción puede ser íocalizada en cuanto a (a) su conclusión o no 

conclusión o (b) a su desarrollo .a lo largo Jcl periodo señalado .. 

(Gramática. &- S.2.2.1.). 

Se catablcce entonces una doble oposición; perfccto/1mperfeclo 

y duralivolnromen1dneo que se recubren fácilmente y pueden llegar 

a oscurecer la comprensión del aisrcma. No obstante. para Alcina y 

Blccua ""La máa importante distinción es, sin duda la que opone los 

mientro.s que poro. G1l1 el tiempo verbal. el significo.do del verbo y el 

ospacto influyen en el caró.cter perfectivo o imperfectivo de uno 

occión. 
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verbos perfectivos a imperfectivoa llamados por Bello dssin•ntss y 

p•rman•ntes• 1 •. (/bid .• & S.S.) 

En el Esbozo de la RAE dice que hay verbos .. cuyo 

significado denota la manera de aparecer la acción en la mente de 

loa hablantes•; por lo que se puede hacer una diatinción de loa 

verboa en m.oment.áneos, reiterativos, durativos permanentes. 

incoativos y desinente& •Eataa denominaciones, y otras que 

ocasionalmente se emplean, reciben el nombre genérico de clas.e d' 

acción• (Esbozo. & 3.13.6.a). 

Por lo tanto, •1a cla•c es, pues, la imagen o representación 

mental de la acción y ea inherente al significado de cada verbo. Su 

naturaleza semántica; de morfemas propios que la 

expresen• (lbld .• & 3.13.6.b.). 

Sin embargo, el contexto modifica la significación del verbo y 

ésto puede af"ectar la calidad de la acción que cae verbo enuncia. 

rnodificacionea pueden morfológicas 

pcriCrásticaa; y reciben el nombre de aspectos en cu'llnto 

pueden rcCorzar o alterar la clase de acción que cada verbo 
tiene por au significado propio ( ... ) En el sistema de la 

conjugación, las diferentes formas del verbo conocida• con 
el nombre de tiempo.s afladen la representación 
estrictamente tempor:il la expresión de los aspectos 
perCectivo o imperfectivo• (/bid .• & 3.13.7.). 

u Cf. svpra. 
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En ainteei•. concluimoa que la acción verbal puede tener 

diCcrcntce caractcrea (perfectivo itnper:fectivo, durativo, 

momentáneo. iteralivo, etc.) de loa cualea. dos son de mayor 

imporlancia para este Ira bajo: 

a) el perfectivo. que acñala acciones de duración limitada, 

acciones que requieren llegar a au término. 

b) el impcrCcctivo. que designa acciones sin límite de duración, 

que pueden catar indicada• por el contenido semántico del verbo 

(significado) o por medios gramaticales, del contexto o de la 

situación (aspecto). 

S.2.4. EL PRETERITO 

En general, las grarnáticaa con•ul1adas consideran al pretérito de 

indicativo como un tiempo pa•ado y absoluto de aspecto pcrf"cctivo. 

Gili y Gaya nos dice .. nos servimos de cate tiempo para las accione• 

pasadas independientes de cualquier otra acción. Es la for~a 

absoluta del pasado. Con verbos pcr:fectivoa expreaa la anterioridad 

de toda la acción; con loa impcrf"cctivoa la. anterioridad de la 

pcr.fección• {Sinla:ris. & 122). 
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Al no tener ninguna relación con los sucesos del presente, el 

pretérito adquiere un sentido de negación indirecta. 

"'La signific•ción perfectiva y .:sbsoluta. es decir desligada 

de toda relación temporal con el momento que 

hablamos, da singular aptitud al pretérito ( ... ) para que en 

vivo contraste con el presente. adquiera sentido de 

negación implícita. Decir que una cosa fu~ equivale a 

e•' .. (E.sbo:o. & 3.14.S.c). 

Este sentido de negación indirecta o implicita es aceptado por 

otras gramáticaa (RAE. Alcina y Blecua. Gili y G.aya). aunque para 

Gili~ esta característica del pretérito es mas bien "'un recurso 

estilístico basado en el contra.ate del paaado con el presente'". 

Además. Gili weii.ala que cale efecto podría obtenerse con cualquier 

otro pretérito del capaftol~ pero con diferente valor eatilíatico 

(Sintaxis. & 122). 

El pretérito puede rnctaf6ric.am.entc 

antcpreaente, lo cual se atribuye a au sentido perfectivo y puntual. 

•Este significsdo ""puntual .. que se refiere a la perfección 

del acto, puede centrar totalmente la atención del que 

habla y dar lugar a expresiones en las que se olvida su 

condición de pretérito. Cuando en un viaje el tren va 

acercándoac la estación en que var11.oa apearnoa~ 

podemos decir !ya llegue!, en una especie de anticipación 

mental• (Sintaxis. & 122). 
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Aunque la GramOtica de la RAE ubica, en primera inatancia. al 

pretérito entre 1011 '"Tiempos que expresan la acción como no 

terminada'", después (en página• poatcriorea) indica que el pretérito 

'"Corno tiempo absoluto expresa Ja coincidencia del predicado con el 

sujeto en un tiempo indefinidam.cnte anterior al momento de su 

enunciación. Sin indicar si la acción está o no terminada"' (& 294). 

Sin embargo. en el Esbozo. Ja RAE modifica su cla~ificación y 

aclara que '"Son impcrfcetoA todoa lo• tiempos simplch de la 

conjugación cspai\ola, excepción del pretérito perfecto simple'" 

(& 3.13.8). 

Raf"acJ Seco, seguramente innuido por la inicial inseguridad de 

la RAE. seiiala que '"El pretérito indefinido -habl.i- indica que lo 

que ac enuncia ca anterior al momento de la palabra, sin que se aepa 

si el hecho quedó o no terminado"' (Gra,,..Jt1ca. p. 66). 

Para resumir Ja información que hemos analizado sobre el 

pretCrito y por coinciJir con su opinión, citamos las palabras de 

Moreno de Alba: 

'"Son tres, por tanto, la.s cara.cteristicas fundamentales del 

pretérito; a) Aspectualmente perfectivo~ b) Temporalmente 

pretCrito que no mantiene relación con el presente (ain 

irnportar Ja mayor o menor distancia cronológica que lo 

separe del momento de la enunciación); e) A5pectualmentc 

puntual, pudiéndose interpretar ""morncnt.áneo• 

.. semc:lfactivo'" ( Valor•s. & 2.1 .1.4. ). 
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5.2.S. EL COPRETÉRITO 

El coprctérito considerado por la mayor parte de laa 

gramáticas conaultadaa como un tiempo pasado .. relativo. de aspecto 

impcrf"cctivo. 

•Et pretérito imperfecto indica una acción pasada que no se 

tnucatra como acabada~ pero que ha verificado 
rccuérdc•c que es un tiempo relativo- coincidiendo con 

otra acción pasada• (Seco, G,..amática, p. 72). 

Todas 1•• gramáticas coinciden en que cata forma verbal poacc 

un valor t;O-pr.;tórito, tCrmino empleado por Bello. para rcf"crirac a 

•ta cocxiatcncia del .:.tributo con una cosa paaada 00
• En la Gramática 

de la RAE Icemos: 

•Es el pasado de la acción no tcrininaday y corno tiempo 
relativo que es~ expresa ta coincidcnci:s. de un predicado 

con el sujeto al mismo ticrnpo que otro predicado coincidía 
también con su sujeto ( ... ) La •imultancidad de las dos 

acciones puede coexistir con toda la duración de Jaa 
mismas, con parte de la duración o con sólo un momento 
de ellas .. (& 292). 

El carácter impcrt"cctivo del coprctérito, que da énCasia al 

transcurso de la acción, también aceptado por todas las 

gramáticaa conaultadaa. Gili y Gaya noa dice "'La acción pasada que 
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expreaamoa en pretérito imperf"ccto noa interca& aólo en su duración 

y no en su principio ni en su término ( ... ) Por cata causa el 

imperf"ecto da a la acción verbal uo aspecto de mayor duración que 

loa demáa pretéritos, especialmente con verbos impcrf"cctivoa, cuya 

impcrf"ccción refuerza"' (S1ntax1s, &: 124 ). 

Loa gramático• destacan su uso en narraciones y descripciones. 

debido a su carácter copretérito o cocxiatentc. 

"'Se emplea este pretérito para descripciones literarias 
porque ex.presa pcr•iatencia o duración en el pasado• 

(Seco. Gramática. p. 72). 

'"En la narración, cantaste utiliza como significante de 
los hechos sucesivos aislados. mientras que cantabas sirve 
para mostrar el indif'crcnciado plano de íondo sobre el cual 
se desarrollan y destacan aquellos .. (AJarcos, Gramática. & 

227) . 

.. (El copretér1to) se emplea en narraciones y descripciones 

como un pasa.do de gran amplitud, dentro del cual se aitllan 

otras acciones pasadas- (Esbozo. & 3.14.3.a). 

Asimismo. 11u uso para expresar acciones repetidas o habituales 

(aspecto iterativo), es aefto.lado por todas las gramáticas. 

Gili y Gaya afirma que -con .acciones perfectivas. el hecho de 

enunciarlas en pretérito imperfecto aignifica que son repetidas. 

reiteradas, habituales. por ejemplo: saltaba los obstáculos con 

facilidad; tJJscrtbla por la mañana: contit.staba sin r•fl•xionar. ::;¡ 



en c•l..::O• ejemplos au•titui.rno• el imperf'ecto por otro pretérito se 

entendería que la acción se produjo una sola vez"" (Sintaxis. & 124). 

La mayoría de las gramáticas aceptan también el del 

copretérito para designar acciones iniciadas y no terminadas; cato 

cs. el llamado coprctérito de conato. 

Según la RAE "'Con el impcrf'ccto de conato expresamo• a veces 

acciones pasadas que no llegan a consumarKe: Salia cuando llegó 

una visita; la salida no h:t.bfa comenzado, era una disposición o 

intención ( ... ) Si en vez de los imperf"cctos usáramos otros tiempos 

pretéritos las acciones respectivas habrfan acabado. En catas 

exprcaionea el aspecto se sobrepone a Ja signif'icación temporal"" 

(Esbozo. & 3.14.3. d). 

Seco afirma que •como el imperCecto indica una acción pasada 

que no se da por acabada, hay un uso e11pecial para indicar acciones 

sólo iniciadas o intentadas (iwrperrfecto conativo o "Je conatu .. ): 

Precisamente ahora me marchaba (= estaba a punto de marcharme). 

(Grawrát1ca. p. 73). 

Por su parte, Alarcoa scflala que ""Con la Corma cantabas se 

exprc•a también el llamado pretérito de conato, en el cual la. 

prevista intención de producirac un hecho queda anulada mediante 

au negación: Salla de la casa cuando llegó mi amigo (esto ca, "'no 

salí .. ) (Gramállca, &; 228). 

Algunas de Ja11 gramáticas consultada• hacen reCercncia al uao 

del copretérito para expresar verdades de duración indefinida o 

eterna. LA RAE dice que ""Se empica el pretérito imperf"ecto para 
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expresar estados permanente• como reconocidos en época anterior• 

y utiliza el ejemplo: 00 Llegaron en estas pláticas al pie de una alta 

montaña que ( ... ) estaba sola entre otras muchas que la rodeaban. 

(La montaft.a existe todavía pero Cervantes 11610 dice que estaba 

cuando a ella llegaron)• (GramOt1ca. & 630 b). 

Alcina y Blccua afirman que ·con verbos de entendimiento y 

voluntad. acciones sentarse, levantarse y verbos de 

movimiento cuyo •cntido dura ha11ta el preacntc, la atención se lleva 

hacia el estado alcanzado al realizarRe la acción, estado que 

continúa o puede continuar hasta el presente, él mismo o sus 

con11ccuencias. La negación de estos verbos equivale a la negación 

en presente: No lo crela nunca = No lo creo ahora. (Gramática. &-

S.6.2.). 

Al.arcos sefl.a1a también que •Por su peculiar carácter. se explica 

que la f"orma no terminativa cantabas ( ... ) pueda emplearse para 

manifestar aituacionea que en realidad comport.i1n la negación de la 

noción significativa de la raiz verbal. Cuando ac dice Hoy llegaba 

Juan. o Maiiana habla concierto, lo sugerido ca la ignorancia o la. 

negación de los hechos- (Gramduca, & 228). 

Considcrarnoa que cate uao está directamente relacionado con el 

carácter durativo del copretérito. el cual permite que lo afirmado 

por el verbo impcrfcc&ivo pueda alcanzar el momento presente e 

incluso continuar hacia el futuro. 
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•por su carácter durativo y su valor de coetaneidad, el 

pretérito imperf'ecto puede pasar desde describir el pasado 

a representar el presente y el :fuluro enlrando en el campo 

de las acciones no l"C.aliz:idas. Su lcmporalidad se amoJda 

pCl"f°cctamcnlc tanto al presente como al f°uturo .. (Alcina, 

Graniá~ica, & S.6.2. l ). 

El pretérito imperfecto también posee un valor de presente 

cuando se usa en ex.presione• de cortesía. En estos casos se empica 

el coprctérito por considerarlo máa amable que el presente, pues, 

debido a que la realiz.ación de la acción depende del interlocutor, se 

trata de enunciar modestamente la pregunta o deseo. Todas las 

gramáticas registran este u~o. 

•EJ imperfecto de cortes/a (se usa) en frases que significan 

deseo; 3sf, al mencionar la realidad presente. 13 

voluncad del que habla se pone a cubierto de una. posible 

negativa: Venía a ver a don José (Vengo a ver)" {Seco. 

Graniártca, p. 7 3 ). 

'"Hechos sirnult.oíneos con el a.eco del habla pueden ser 

expresa.dos con formois verbale:t propias de la perspectiva 

del pretérito, como !!luccdc cu.ando se trat3 de ocultar el 

interés por lo comunicado aparentando un alejamiento 

ficticio por cortesía o respeto. Así cuando se dice quería 

pedirle un favor. Pr~fer1ria abstenerme. lugar de 

quiero~ pr~f1cro .. ( Alarcos. Gramática. & 222). 

GiJi y Gaya seft:s.la el del coprctérito 

poaprctérito oraciones condicionales, tanto 
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principal como en la subordinada. y presenta eatc ejemplo: .. Si 

tuviera dinero compraba esa ca5a; Si tenía dinero compraría (o 

compraba) cata casa" (S1nlax1s. & 124). Este uso tiene también un 

significado de futuro y Gi\i lo considera propio de la lengua 

hablada. 

Por su parte la RAE registra el uso del copretérito del 

pretérito de ilUbjuntivo. en discurso indirecto. Considera que ca ""un 

hnpcrfecto dcsrcalizador que enuncia la acción COC':"O de 

cumplimiento muy poco probable"" y utiliza el ejemplo: .. Si tuvi~ra 

dinero me compraba (compraría) un coche. (Dije que) si tenía 

dinero me compraba un coche"' (E.sbo:o. & 3.14.3 c). 

Otro uso del copretérito en lugar del pospretérito. que todas las 

gramáticas consultadas citan (excepto Alarcos). es el que se refiere 

al lcngu01je infantil. cuando loA niño!!. juegan y se asignan papeles 

imaginari.011. 

"Lott nii\os ~e valen con frecuencia del imperfecto de 

indicativo ( ... ) par:1. atribuirse los papeles que ca.da uno ha 

de desempeñar en el juego: Yo era la princesa. tU eras la 

reina. ere." (Sintaxis. &- 1 24). 

Alcina y Blecua señalan que el carácter durati'\o'O del copretérito 

permite el uso de éa1e en la pr6taais de las condicionales con el 

mismo carácter irreal de la acción no rea.liza.da. Ademá• indican que 

el copretérito .. Puede aparecer indicando acci6n no cmprcndid;i en 
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construcciones conccaivaa y condicionale•. como verbo dominante"' 

(Gra,,.ática, & S.6.2.1. b, d). 

Para rcaumir la inCormación anterior scilalarcmoa las 

características má• relcvanlc• del coprctérito: es un tiempo relativo. 

de car.i.ctcr imperfectivo, que cxprcaa aimultancidad o coexistencia 

con otro momento del pasado; en la narración y la 

descripción, aai como para rcCerirsc a hechos habituales o repetidos 

en el pasado (.aspecto iter.ativo), y puede emplearse en vez del 

posprctC:rito y del pretérito de subjuntivo. Además, posee, 

ocaaionca, valor de presente o futuro. 

S.3. UN ESTUDIO DESCRIPTIVO: VALORES DE LAS FORMAS 

VERBALES EN EL ESPA1'lOL DE MÉXICO 

El análiais descriptivo de la lengua hablada en Ja ciudad de 

México. que se presenta en Valorea de Jas Corroas verbalce cs. sin 

duda, la mejor fuente de información para el tema que nos ocupa. 

E.a por ello, que pretendemos analizar todo lo acf\alado por ~foreno 

de Alba, en rcl.acióo con laa forma• verbales que nos intcrcaan 

(prctérito/coprctérito). El ~ de dicha inveatigación. está 

constituido por I S,880 Corm.a.s verbales. A continuación y para loa 

finc1' de cate traba.jo .. se reproduce el: 
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Formas verbales No. de Porcentaje PorcenlaJe 

anariciones relativo absoluto 

l. Pretérito 1871 44.9% 11. 7% 

2. Anteprescnte 404 9.6% 2.5% 

3. Copretérito 1776 42.6% 11.1% 

4. Antccoprctérito 115 2.7% 0.7% 

TOTAL 4166 

•El porcentaJ• relativo e• en cuaAtO a lo• pret~rito• •olamenl• El ab•oloto lo •• 

"n cuanto al total d• I•• f"orma• verbal•a documentada•. (Volor•1. d: 2.7). 

5.3.l. EL PRETÉRITO 

Las distintas dcf"inicionca que lo• gramÁticos ofrecen. acerca del 

pretérito. son analizad•& por Moreno de Alba y de ella• desprende 

los diferentes aspectos que caractcriz:..n a esta !orina verbal. 

a) Valor perfectivo. 

Todo8 loa eapccialiatas aceptan cate carácter perfectivo. no 

obstante. algunos agregan otros Jatos. como Criado de Val que 

sei\a.la que el pretérito. a di:fercncia del antcpreacnte. designa 

acciones más alejadas del momento de la enunciación; sin embargo. 

C•ta opinión no es accplada po..- todos loa gramáticos. El mismo 
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Moreno de Alba aeiial• que teDlporalmcnte todoa los pretéritos 

documentado• por él se sitúan en et pasado ain importar ta mayor o 

menor distancia cronológica que toa separe del momento de la 

enunciación (cf". Yalor•,1. & 2.1.29). 

b) Sentido de negación indirecta. 

Este concepto es, por su relación con et anterior., aceptado por 

todos los capecialiataa. por lo que Moreno aólo ae lintita a declarar 

que •el hecho de que el valor perfectivo del tiempo ac dé por Ja 

conclu•ión. la tcrm.inación, la pcrf"cceión de la acción expresada. 

1nd1ca 0 por tanto., una. negación indirecta, puesto que. como afirma 

Bello. decir que una co•a f"uc es insinuar que no es" ( Valore~. &· 

2.1.l.l). 

e) Aapccto puntual. 

Frente a cate concepto, las opiniones de los especialistas se 

dividen en dos vertientes, la primera indica que puntual significa 

acción momentánea (Criado de Val, Vargas-Varón)., y la aegunda 

acñala que puntual precisa acción única (Lopc Btanch). Moreno 

analiza este tema por medio de laa ideas de Hcgcr para quien el 

pretérito. de acuerdo con el típo de verbo, puede preac:ntar trea 

dif"erentca a a pecto•: 

1) Semelf"activo, que indica el carácter único del proccao (ae 

levantó = •e levantó una vez). 
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2) Momentáneo. que dc•igna la extensión temporal cero,. una 

tranaición continua de un estado a otro (ac levantó ""' ante• cataba 

acotado. después estaba de pie). 

3) Reiterativo, que es producto de factores scm•nticos ajenos a 

la Corma verbal misma ( •10 repitió cinco veces•). 

De lo anterior, Moreno de Alba que tres las 

caracteristicaa fundamentales del pretérito: aapectuatmente 

perfectivo; tiempo pretérito (ein relación con el presente y l'Ín 

importar su cercanía o lejanía a.l momento en que ac habla); y 

finalmente, a•pectualmente puntual (momentáneo o scmelfactivo). 

En relación con loe usos del pretérito en el español de México. 

Moreno de Alba observa que todos to~ pretéritos de au corpMs 

perfectivos y que todos ellos pertenecen al pasado, ain importar que 

tan distantes o próximos estén del momento Je l.:a enunciación. 

Además sci'\a\a que los pretéritos mexicanos. a diferencia del uao 

pcnin•ular, pueden tener relación el prcaente m.edi:snte 

modificadorc~ temporales que indican tiempo presente como: 

ahorita. hoy. esta s~mana. ele .. sin que por esto pierdan parte de 

au carácter perfectivo. 

No obstante. los mois usuales modificadores del pretérito 

mexicano aquclloK que sitúan la acción momento 

determinado. con lo cual se destaca au ca.rácter semelfactivo y. por 

supuesto. perfectivo. 
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De los 1871 pretéritos documentados. 1829 corrc•pondea a 

valorea fundamentales y 42 a valores secundarios. 

Loa casos de valores fundamentales, que corresponden al 97. 7% 

de los pretérito• documentados. se clasificaron de la aiguicnte 

manera: 

1) Pretérito a semclfactivos ( 1724 casos, 92. 1 %). 

En cate apartado. Moreno de Alba retoma nuevamente a Hcger y 

define lo moment&nco en relación con la duración cronológica, 

indicando que el pretérito puede considera.rae mo•ncntánco cuando 

indica la transición de un catado a otro; sin embargo, el autor aclara 

•que lo máa frecuente ca que el pretérito aca puntual en cuanto a 

acmclf"activo", es decir, que el pretérito c:xprcac •Ja .acción verbal 

como tota.lidad .. , sci\alando aicmprc acción pcrf"ccta 

(Valores, & 2.1.2.1.1). 

a) Pretéritos momentáneos o de breve duración (1203 casos, 

64.2%). Expresan fenómenos de breve duración: ""Me r•galó 

libro·. 

b) Pretéritos incoativos (178 oportunidades, 9.5%). Dan 

importancia. a la pcrf"ccción del inicio de la acción: ""Ahf empecJ a 

diseifar un teatro ... 

e) Pretéritos tcrniinativos (71 casos, 3. 7%). Scf\alan el momento 

final de la acción; •Fue la maravilla y acabó suicidado"'. 

d) Pretérito• durativo• (272 caso•. 14.'5%). Manifiesta acciones 

perfecta• de cierta duración: .. Ahí hice toda mi preparatoria"". 
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En relación con la claai:ficación anterior~ el autor destaca que 

el uso del verbo s•r en pretérito se dan tres diferente• matices: 

• Cuando fue equivale aproximadamenlc a ex1.slió, tiene valor 

durativo (ain dejar de ser semclfactivo). ca decir algo que fue ya no 

es: "'Fue todo un bCroe'". 

• Si fue equivale aproximadamente a. sucedió, aconlec1ó 0 en 

general posee valor puntual (rnomcntáneo o ecmelfactivo) y puede 

seAalar periodo lapso relativamente breve: •No eso fu.e 

después. al ocro día"'. 

• Cuando fue cumple una función exclusivamente copulativa. 

con una ligera carga semántica: "'Y aKi fue corno empezamos"' ( "'-- Y 

así empezamos). (cí. Valores, 2.1.2.1.1.l. 2.1.2.1.1.2, 2.1.2.1.1.3 

y 2.1.2.1.1.4). 

2) Pretéritos iterativos ( 1 OS ejemplos, S.6%). 

Diversos medios pueden dar cate carácter a un pretérito. Moreno 

de Alba aci\ala que existe "'una gama que va deade c::I modificador 

adverbial evidente ( ... ) hasta un simple objeto directo plural que 

noa lleva a penaar en un predicado reiterativo y no único•. Da 

algunos ejemplos: •La fuimos A buscar dos veces•, •Mi marná tuvo 

loa hijos s•gu.1d1tos•. El autor asegura que c•te valor iterativo no 

afecta el carácter perfectivo del pretérito, "'pues en e9toa caaoa 

trata de la pcrCccción de accione• reiterada•, de una acric de 

acciones viatas corno una totalidad"' (lbld. &: 2.1.2.l.2 ). 
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La relevancia de cate caractcr perf'cctivo del pretérito motiva al 

autor a sci\alar que iodos los pre1éritoa, sin importar el tipo de 

acción la que puedan ref"crirse -momentáneas. dur:ttivas, 

iterativa•, lejanas o cercanas-, pertenecen al pasado y siempre 

poseen carácter pcríecaivo. 

En relación con los valores secundarios del pretérito, Moreno de 

Alba documentó 42 casos (2- 2%) y 

siguiente: 

dividieron de Ja forma 

a) Pretérito por antccoprctérito (30 ejemplos, 1.6%). El autor 

afirma que es el carácter perf"ectivo del pretérito Jo que lo hace 

susceptible determinados contextos- de funcionar como 

antccoprctérito o como antcf"uturo: ""1'.1c dijo Juan que 

mamá en el ciclo""_ 

a mi 

b) Pretérito por anlcf"uluro (12 ocurrencias, 0.6%). Señala el 

autor que CRIC frecuente la apódosis de cláusula• 

condicionales: .. Ay, voy .a ver qué. y 11i me corren, pues me 

cor,.teron ... "'-

e) Pretérito por f"uturo inmediato. Moreno de Alba no registró 

ningún caso del tipo ""Nos vimos"" por .. Noa veremos""; sin emb:1rgo, 

declara que cate fenómeno sí 11e presenta en el español coloquial 

mexicano, y considera que por ser un uso puramente coloquial, es 

dif"ícil que aparezca en materiales grabados. 
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En el apartado titulado Algunas otras obs•rvacion11s, Moreno de 

Alba aci\ala: 

a) No •e documentó ningún caso de pretérito que pudiera 

interpretarse como imperf"ectivo, por lo que el .autor .afirma que, de 

acuerdo con materiales, •el prc1Cri10 no puede jamás ser 

interpretado como imperfectivo• (Valores. &- 2. 1. 3) 

b) Tampoco •e documentaron c.asoa en que el prc1Crito expresara 

una .. acción situada en un pasado (expreso o implícito) que se 

extiende hasta el "ahora· y Jo abarca."'. Y que Jos que aparecen en el 

Cu~stionarlo del PILEI pueden interpretarse como pretéritos muy 

cerca.nos, prctCritos perfectos y aca.bados. por lo que no pueden 

pertenecer al 'ahora·. es decir, al momento de Ja enunciación. 

c) En relación a la concurrencia. "'cante :: he cantado :: haya 

cantado• ct.iusutas snstanlivas adjetivas. carácter 

hipolético: .. El que Jo hizo :: isa h.:cho :: ha_.., . ...i hecho que Jo Jiga", 

el material recabado fue in11uficientc, por lo que ~.forcno consideró 

necesario aplicar otro cuestionario, que reportó 101 siguienlcs 

resullados: más del SO% de los informantes emplearon haya 

cantado, el resto la forma cante y ninguno utilizó he cantado. 

?\.foreno de Alba documenta todoa los uso& que señala el 

Cuestionario. y:t aea porque no se cncuentr:t de acuerdo con el uso 

en cueslión o debido a que no aparecen en au material. 
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S.3.2. EL COPRETÉRITO 

Moreno de Alba señala que aunque los gramáticos utilizan 

diCcrentca palabras para describir cata f"orma verbal. las opiniones 

unifican al señalar aua do• más importantes caractcriaticas: 

1. Su a11pccto imperfectivo. 

Considerado por la mayoría de los especialistas como una 

caractcriatica inherente al coprctérito, y razón para que cata forma 

verbal posca: 

a) Un carácter durativo. La capacidad de dar importancia a Ja 

duración de la acción y no a su inicio o au fin. 

b) Un aspecto iterativo. La cualidad '"para expresar la repetición 

de un hecho o el carácter habitual de una acción 00 
( Va/or~s. & 

2.4. l. 1 ). 

En relación con catos dos conceptos. Moreno de Alba scftala 

que, en general, cuando el significado del verbo ca pcrCcctivo~ el 

coprctérito es durativo-!lcmct:factivo y si el verbo c11 impcrCcctivo. el 

coprctérilo BCrii itcralivo~ aunque ac dan c.aaos en que el copretérito 

•e interpreta de manera distinta debido al contexto. 

2. Su valor co-pretérito. 

E• la capacidad que po•ec cat& forma verbal de expresar una 

acción pasada airnultánca a otra. Y aunque el término co-prctórito 

expresa en sí mismo el f"uncionamicnto temporal de cata Corroa 
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verbal. el autor agrega que cxiatc dificultad para detectar todo• Jos 

casos que aparecen la• formas verbales coprctéritas. pues Cstas 

no sólo cxprcaan coincidencia, del tipo prclérito-coprctérilo, sino 

también entre dos coprctéritoa. Sin embargo, lo anterior no invalida 

la teoría de que una f"orma verbal copretérila '"acñala coincidencia 

con otro verbo, expresado ya en pretérito, ya 

(Valores. & 2.4.2.2). 

coprctérito .. 

Moreno de Alba registró l 776 de coprclérito que 

equivalen al 11. 1 % del total de la• f"ormas verbales documcntaJ.sa. 

1614 pertenecientes 1011 v.:s.lorc• f"undamcnta1cs del 

coprctérito (simultáneos a 01ro p;isado) y 162 agrupados en los 

valorea secundarios. 

Valores funda.mentales del copretérito 

a) Implícitamente simultá.neoa a un p.aaado, ( 1 396 ocurrencias .. 

78.6%). Divididos 

Scmclfactivos (764. 43°,..): -El 

"'Verdaderamente estaba yo feliz"". 

nuestro pro1cctor-. 

Iterativos (632, 3 5. 5%): "'Daba clases en la preparatoria"', •yo 

sentaba junto a ella'". 

b) Expresamente simultáneos a un pretérito (218 caaoa, 12.2%). 

Y que pueden ser~ 
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Scmctfactivoa (177. 9.9%): •cuando Cuc por ella a casa de M .• 

estaba yo tocando el armonio•. ""Yo no pude estudiar cuando 

joven"' 

Iterativos (41. 2.3ºA>): "'Allí Cuc donde m.e lastimé laa rodillas. 

porque entraba yo a jugar frío•. •Empece a estudiar cuando 

todos mis hijos ya se iban al colegio"". 

Valorea secundarios del copretérito. 

a) Copretérito por pos pre té rito antepoeprcté:rito (63 

oportunidades, 3. S%). Moreno de Alba considera necesario 

claaif"icarloa de acuerdo a su uao en el capaftol de México. 

·Coprctérito por pos.pretérito (""' futuro del pretérito) (16. 

0.9%): •y n1c m.tndó & decir que si lo atendia'"' (atendería)~ En cate 

apartado se incluyen l:as cláusula& condicionale11 con pr6tasis en 

copretérlto (4, 0.2%) y lag oraciones objetivas directa• en eatilo 

indirecto (8, 0.4'!i.), aunque en estas no puede permutarse el 

copretérito por el posprctérito: '"Me dijo que si nos ca.s.:ibanros"". ""El 

criado tenia la obligación de avil'larlc l'li llegaban sul'I enemigos•. 

·Coprctéritoli que ac us.an para expresar hipótesis o condición en 

el pasado (IS, 0.8%). Se usan en sustitución de un po11prctérito con 

valor modal: '"'Fue barbaridad haber tomado barco. 

Dr1hlamos haber tomado un buque capaftol .. (dcbcriamos). Algunas 

veces el copretérito puede 11ustituir c•lc mismo valor .al 

antcpoaprctérito: •Quiere decir que .fue lo mejor que le podla pasar• 

(habría podido paaar). 
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·Coprctérito que expresa hipótesis o condición en el presente (9. 

O.S%): •nabla mucho que decir pero el tiempo ca corto• (habría, 

hay). 

·CoprctCrito que expresa hipótesis o condición en el t"uturo (11, 

0.6%): •pero si la situación no fuera buena, ¿qué hacia yo con mis 

hijos· (haría). 

b) PeriCrasis ir a + 1nf. con verbo conjugado 

ocurrencia•, 1.6%). 

copretCrito (30 

·Equiv.11Jcnle a pospretérito ("~ futuro de pretérito) ( 17. 0.9%). 

De la misma manera que la pcrif"raais 1r a + 1nf. con verbo en 

presente puede sustituir al Cuturo, con verbo en copretérito puede 

aupJir al poaprctCrito: -1.a mamá pen~aba que yo le iba a hact?r 

daño• (haría). 

·Ir .a + inf. en copretérilo. no 11ustituihlc por posprctCritCt {13, 

O. 7%). Se t>ei\alan lrc:s matice11: 1) Perífrasis inmincnci.111: ""Y dice 

que iba u entrar cuando ... "' 2) Períf"rasis de cona tu, las cuaJca por 

lo general niegan lo c:!{prcsado por la t"orma verbal: "'ibumos a pasar 

una película pero, como el 1icn1po se nos está echando encima. Ja 

cortamos .. (No la vamos a pasar) 3) Perít"rasis exclamativas o 

interrogativas~ rcf"erentes al pa11ado y con equiv.alcnci,¡¡ .aproximada a 

"'poder (en 3ntcposprc1Crito) t- 1nf .. con valor negativo: ·Entonces. 

en MU 1icmpo, Santo Tom.is ¿Cómo ibu a hablar del vi.aje a. Ja luna?• 

(¿Cómo habría podido hablar de ... "). 
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Moreno de Alba comenta, en relación al segundo matiz:, que en 

sus rnatcrialca no apreció ningún caao de copretérito de conato, del 

estilo •Me encontraste cuando .salia•, que menciona el Cuestionario 

e indica que cate salia, pude acr interpretado por un habl•nte 

mexicano como una cocxia1encia con enconlra.ste. Y que en el caso 

de querer exprcaar una acción incumplida o de conato, el hablante 

mexicano utilizarfa la períf"raaia iba a .salir. 

e) El copretérito equivalente a pretérito (64 ocurrencias, 3.6%). 

Limitado casi c:itcluaivamentc al verbo decir, c•tc uso ae presenta 

tanto en la lengua popular mcxican4 en la culta. Moreno 

declara que no ca aicmprc Cácil determinar ai se trata de una estricta 

equivalencia con el pretérito, esto es, "'que el verbo decir en 

copretérito deje de ser iinpcrfectivo para significar una acción 

scrnclfactiva, de breve duración con có2ráctcr perfectivo" (Va/ores. 

& 2.4.4.3). En loa ejemplos: " ... como te d•cla. era el montaje de 

una planta•, "Como le decía yo ayer al doctor ...... se percibe con 

facilidad el car.&cter !lcmelfactivo del verbo decir, en comparación 

con casos como: "Me pas.a lo que decia un señor ... -, ""Yo. de 

aoltcra. le decia a mi mamá-; oye ... •. en lo• que no existe auficientc 

claridad par~ interpretarlos iterativos. puca no Cácil 

distinguir ai ae dijo una o varias veces: "Me p:1aa lo que decla 

(Crccucnlcmente) un acfior" o '"Me paaa lo que dIJO un señor"'. Ea tos 

casos podrían interpretarse baaándoae en la explicación de Bello 

sobre el uso del copretérito para deaignar acciones accundariaa. 
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mientras que las acciones principales ae enuncian en pretérito. Mas 

lo interesante, aegún Moreno, es señalar que el verbo decir 

copretérito. en determinados contextos, puede interpretarse como 

pretérito aemclCactivo, perdiéndose, de cata manera, el carácter 

imperCectivo propio del copretérito. 

d) Coprctérito de cortesía (2 ocaaioncs, 0.1%). De frecuente 

uso en el cspaftol coloquial mexicano, equivale tcmporalrnen te a un 

presente. •yo le quería hablar tlc ... " (le quiero hablar); "Lo ton,aré 

aunque ahorita no querla dulce• (no quiero). 

e) Copretérito por antecoprctérito (3 ejemplo•. O. 1 %). •Et 

copretérito designa. acciones prctCrita$, anteriores a otra acción del 

pasado, con evidente aspecto perfectivo"' (Valores, &: 2.4.4.4): 

'"Decía que era la mejor época de su vida• (dc..:ia que había sido ... ). 

Conl.o resultado del material analizado, Moreno de Alba presenta 

las oposiciones entre las f"ormas verbalc11 pretéritas del modo 

indicativo, lomando en cuenta sólo los valorea fundamentales. pues 

a los valores secundarios los considera •usos f"uera de estructura 

con los que no resulta posible establecer oposiciones• ( Volortr.s. & 

2.6). Debido al propówito de nuestra investigación sólo trabajarctnoa 

con las oposiciones prctérito/coprctérito. 
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1) Opo•icionea Aapcctuale• 

El pretérito perfectivo mientra• que el coprctérito 

plenamente imperCccrivo. Esta cla•ificación prevalece 

independientemente del tipo de verbo de que ac trate. e• decir *que 

.s•r en pretérito ifue) es per:fectivo a pesar de ser de modo de acción 

imper:fcctivo. y 1norla ca imperfectivo a pcaar de acr modo de acción 

perfectivo• (Va/or•s. &- 2.6.1). 

2) Oposiciones Temporales. 

Entre pretérito y copretérito no existe opoaición temporal en 

razón de que la acción expresada por ambas forma• verbalca aermina 

en un punto anterior al presente. 

3) Oposición entre :forma• relativa• y abaolutaa. 

Debido a que no requiere de otro verbo en pa1ado para au 

funcionamiento. el pretérito ca conaidcrado una forma absoluta. en 

contraste con el coprcl:Crito que necesita de un verbo en pasado 

(tjcito expreso) para poder establecer significación de 

coexistencia. 

Loa tres puntos anteriores ac representan en la siguiente gráfica: 
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A3pecto Tiempo D•pendencia 

Pretérito: perfectivo paaado absoluto 

Copretérito: imperfectivo pasado relativo 

El trabajo de Moreno de Alba ac ha citado de manera tan amplia 

debido a que aus aportacionca, tanto en el aapecto dcacriptivo como 

en el catadf•tico, •on relevante• para cate trabajo. Ya/ores 

permite conocer mas acerca de la re.a.lid.ad del babia mexicana y. por 

Jo tanto, nos brinda una poaiblc respuesta sobre que!: cnscftar. 

Además, la inCormación que ofrecen la• estadísticas podría aervir de 

apoyo en la elaboración de p1.:snca y programa• rnás apegados a la 

realidad lingOhtica. 

Es intención de nuestro trabajo destacar que Jos métodos de 

ensel\anza de lenguas deben Cundarse únicamente la 

experimentación, pues esto sólo viene a crear programas y textos 

inadecuados y conf"usos. La cnscflanza de lengua•, entre otras coaaa, 

debe construirse con base en I~ comprensión del lenguaje, aaf como 

en loa problemas reales con los que se enCrentan el profesor y el 

alumno en el proceso de cn&ci\a.nza, lo cual hace necesaria la 

crc3ción de gramática• pedagógica• adecuadas •obre el capailol de 

MCxico. Es por ello que tr:abajoa como Valores contribuyen a ta 

realización de nuestros obj ctivo•. 
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A continuación an.alizaremoa la• dif'crcnciaa encontrada• entre la 

información tornada de la• gramática• y lo• resultados obtenido& por 

Moreno de Alba. con lo cual. obtendrcmo• una aintcai• de loa ueoa 

de c•tas f'ormaa verbales. tanto de las que se emplean en el ltabla 

coloquial como de Ja• que aeftalan laa gramática• y que no se 

documentan en Valores. 

l) Valorea Fundamentales. 

Las obras conaultadaa coinciden en lo esencial. todas indican 

que el pretérito tiempo pasado. abaoluto, de aspecto 

perfectivo~ y que el coprctérito ca un tiempo relativo. también 

pasado. pero de ••pecto irnpcrf"ectivo. Ea importante destacar que 

todo• loa autorc• acfialan que la dif'crcncia entre pretérito y 

copretérito no ca temporal, sino aspectual. 

2) Valorea Secundario•L 

L.aa gramática• conaultadaa preacnlan algunos uaoa, ref'crentc• a 

lo• valore• secundarios del coprctérito. que no aparecen en el 

malcrial de Moreno de Alba. 

a) Simult.ancidad del copretérito con otra Cor.ma paaada. 

V arias gramáticas acflalan que Ja coincidencia de la acción 

cxprcaada por el coprctérito puede aer con el principio., el final o 

con toda la duración del otro pretérito; ca decir. que la duración de 
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la acción impcrf"ectiva ac mantendrá continua porque se refiere a 

una afirmación aobre algo perdurable. 

b) Copretérito con valor de presente. 

c) Copretérito por pretérito de subjuntivo. 

La Academia señala un •imperf"ecto desrealiza.dor que enuncia la 

acción como de cumplimiento rn.uy poco probable ( ... ) y en discurao 

indirecto (suatiluye) .aun a laa f"ormas en -ro y -ss de la próta•i•. 

Adquiere en catos e.asas significado de condicion.at• (Esbozo. &-

3.14.3c). •s¡ tuviera dinero me comprarla un coche• que 

convierte en -si tuviera dinero me compraba un coche- o en -(Dije 

que) •i tenia dinero me compraba un coche•. Aunque Moreno 

documenta como éstos, Jos cont.idera semánticamente 

poaprctéritoa: no obstante. indica. que sintácticamente 

permutable el coprctérito en casos corno: •Le dije que ai él 

pagaba yo no iba• (Valor•s, &- 2.4.4.1.a). 

d) Copretérito imaginativo. 

El copretérito que se usa en lugar del poapretérito, •y que loa 

niiloa empican en •U• juegos; Yo era el bueno y vosotros me 

atacabais"" (Seco, Gramática. p. 73). Aunque los niiloa pueden 

empicar el presence. et uao de éste hace que ac pierda el carácter de 

ficción. Este uao aparece en el lenguaje coloquial mexicano. 

K4 



Por su parte, y en relación con los valores secundario• del 

copretérito, Moreno de Alba aeilala algunos uaos que no aparecen en 

las gramáticas que se consultaron: 

• perífrasis ir a + inf. con verbo conjugado en copretérito 

• coprotérito equivalente a pretCrito (verbo decir) 

• coprctérito equivalente a antecopretérito 

Con respecto a los valores secundarios del pretérito, Mor:no de 

Alba indica uaos que no rcgiatran las gramáticas consultadas: 

pretérito antefuturo (habitual el capai\ol mexicano), 

pretérito por antccopretérito. 

Finalmente, y aunque Moreno no registra ningU.n caao, se aeftala 

el uao del pretérito con valor de futuro inmediato, que si aparece 

documentado en varias gramática•. 

El cuadro que a continuación se expone presenta la información 

tanto teórica como descriptiva de laa f'o['rnaa verbalca que hcmoa 

venido analizando. 
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Pretérito 

Ti~mpo: 

Aspdcto: 

Pa•ado (lejano o cercano) y absoluto. 

Perfectivo. 

Se u.s.a para rcf"erirac a acciones momentáneas. únicas. 

termina.das en el pasado, que no guardan relación con el 
presente. 

Valores fundamenta/es 

a) ScmclCa.c1ivoa 

b) Iterativo!ll 

Valores secundarios 

momentáneos 
incoativos 

lcrmin.ativoa 

durativos 

a) Pretérito por antecopretérito 

b) Pretérito por antcf'uturo 
e) Pretérito por f"uturo• 

Obser.,,,aciones: El pretérito mexicano admite modificadores 

temporales que incluyen el momento prc•entc (hoy. ahorita. 

esta semana, etc.). 

- No docuanea.t.ado• po,. Moren.o de Alba. 
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Cooretérlto 

Titrmpo: 

Aspecto: 

pasado. relativo. 

Impcrf"ectivo. 

Se uaa para rcCerirse a acciones de carácter durativo. cuyo 

principio. fin duración no interesan. Se emplea 
narraciones y descripciones en el pasado. Expreaa acciones 

habitualea o repetidas en el paaado. 

Valores fundamtZnta/es 

Implícitamente aimultánco a otro 

a) co-prctCrito prctCrito 
Explicitamcntc •imultáneo a otro 

pretérito 
Valores secundur1os 

a) copretérito por po11pretérito 
(exprc•a condición o hipótesis) 

b) coprctérito por antcposprctérito 

e) coprctérito en la perif"rasis 
ir a + infinitivo 

d) Coprctérito por prctCrito (decir) 

e) Copretérito de cortcaia 

/) CoprctCrito por antcc:oprctérito 
g) Coprctérito por presente• 

en presente 
en pasado 

en f'uturo 

como poapretérito 
pcriCrasia inmincncial 
pcri:frasis de conato 

peri:fraai11 exclamati
va o interrogativa 

h) Coprctérito por pretCrito de subjuntivo• 
1) Copretérito imaginativo• 

- !'lo docnmenl•dO• por 11.torono de Alba. 
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Partiendo de Ja información del cuadro anterior podremos 

analizar lo• textos de espai\ol como LE y destacar qué conceptos se 

han utilizado para enseñar las f'ormas verbales prctérito/coprctérito. 

5.4. TEXTOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

Consideramos importante aclarar que 

nuestra investigación no intentamos hacer 

este aparta.do de 

rcsefta., ni mucho 

un."S crírica. de los textos elegidos; solamente queremos 

destacar la información gramatical que se utiliza para presentsr un 

determinado tema lingüístico a un alumno extranjero. 

Se seleccionaron dos textos, el primero de e1Jos 

~.,_, manual que se utiliza. en el CEPE. y el segundo,. E...F__p__a_ft.2.1 

para cxtranieros de Ana Maria ?\.1aqueo. 

S.4. 1. Pido Ja palabra 

Esta obra se creó eapeciíicamentc para apoyar la enaeñanza del 

español en el CEPE. Su primera publicación data de 1988 y consta 

de cinco libros,. cada uno de los cualca f'uc elaborado por diferente• 

autorca. No obstante. se trata de un trabajo realizado en equipo~ 
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coordinado de manera t.al~ que lo• conocimiento• proporcionados al 

alumno mantienen una continuidad de un nivel a otro. 

En la prcaenración de cara obra, Icemos que este material ha 

sido diaeftado con base en Ja '"experiencia docente, el análisis de la• 

necesidades de loa alumno• y en laa aportaciones de la HngOf11tica 

aplicada a la cnseftanza de la acgunda lengua'" ( p. VII ). 

EJ rcxro aigue un cof"oque comunicativo. por lo que su objc&ivo 

primordial ca que el csrudiantc reciba la capacitación ncccaaria para 

desenvolverse adccuadamcnrc en ailuaciones reales de habla. 

Para lograr dicho objetivo, loa autorea indican que ac pretende, 

a lo largo del curao, cubrir los siguientes aspectos: 

1) Contar con prof"eaorea-guías, capaces de adecuarae a la• 

neccaidadea de loa alumno•. 

2) Mantener abierta la comunicación entre el proCcaor y el 

alumno. 

3) Desarrollar la capacidad del alumno para comunicarac, máa 

que au conocimiento de la• ealructur.a• gr.amaticalca. 

En relación con Ja inf"ormación grama&icaJ ac dice que no 11e 

de•ca llenar al esrndiantc de reglas; no obstante, éstas Cucron 

incluida• por petición de loa alumnos y sólo con el fin de servir de 

apoyo y no para acr enacdadaa como parte del curso (cC. p. VIII). 
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Ca•i al finalizar la lección nUmero 6 del primer nivel •e preaenta 

la primera información respecto al pretérito~ a través de un 

pcquciio cuento en el que ae emplea dicha fo..-m.a verbal. DeapuCa se 

indica que el pretérito se utiliza par.a expresar acciones acabadas, 

independiente• de cualquier otra Acción. Acto seguido. •e 

proporciona la conjugación del pretérito de indicativo de verbos 

regulares e irregulares por medio de cjemploa. 

Y ca haeta la lección 12 que ae vuelve a tratar el tema iniciando 

en un diálogo en el que aparecen verbo• en pretérito. DcapuCa se 

presenta un ejercicio donde aparecen vcrboA en coprctérito. En 

aeguida se propone un ejercicio oral en el cual el alumno debe 

ulilizar la• do• formas verbales del pasado. 

Adelanlo y también baaándoac en un ejercicio, ae Je hacen notar 

al alumno las diferente• terminaciones del pretérito y el coprctérito. 

Ea haat.a cate momento que intro~uce la inCormacióu 

gramatical; se explica que en eapai\ol existen dos formas para 

expresar el pasado simple y, conlinuación, preacnta 1.a 

opoAición pretérito/copretérito mediante una especie de esquema en 

el que ae señalan la• caracteTÍKticaa de cada una de cata• Connaa. 

Sobre el pretérito !le dice que expresa una acción perfectiva 

(completa, terminad.a} y no continua; y que el intcréa ac concentra 

en la acción. No !IC proporciona ningún ejemplo de sua usos. 

Se da nuevamente conjugación y informa sobre loa 

cambios que sufren los verbo11 regulares al conjugarse en pretérito. 

aai como algunos de lo• verbo• irregulares. 
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Del copretérito se afirma, mediante alguno• ejemplo•. que puede 

cxprc.ar acción: imperf'"cctiva (continua). habitual (que se repite 

el pa•ado), simultánea y continua, que interrumpe un 

pretérito. Se dice también que se emplea en la descripción. 

Se indica au conjugación por medio de ejemplos. y •e pre•cntan 

los tres verboa irregulares en copretérito (ir, ser y ver), con su 

corre•pondiente conjugación. 

En seguida ac afirma que .. A veces es dificil poder distinguir qué 

tiempo ea máa correcto en el pasado, ai el pretérito o el copretérito. 

En algunos caaos puedes intercambiar loa dos tiempos, en otros 

ca•oa no. Observa su uso y apréndcto• (p.194). Aunque •e reconoce 

la diCicultad que cate tema presenta, no 

inCormación. 

agrega mayor 

A continuación, se ofrece un .. vocabulario.. de expresiones de 

tiempo el pasado y 

jucvea/mea/afto/siglo pasado, 

indica que ""Ayer, antier, el 

l 9S4. las últimas vacaciones. cte. 

son para el pretérito y que antes, gencr.almcntc, Crecucntcmentc, 

todos loa dfa11/mcaea/aftos. para el coprctérito• (p. 194). 

Para finalizar, ac propone una serie de ejercicios. orales y 

escrito•. en lo• cuales el alumno debe empicar la forma del pasado 

{prctérito/coprctCrito) que con•idcre correcta para cada ocaaión, 

con lo cual se pretende afirmar el conocimiento recientemente 

adquirido. 

En las lcccioncm restantes se utiliza el pretérito y et copretérito 

en laa lectura• y ejercicio•. En la lección 14 •e ofrecen otros 
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grupos de verbos irregulares en pretérito y un pequcfto repaao de loa 

usos de estas dos Cormas verbales. 

En la lección 3 del segundo nivel retoma el tema 

prctérito/copretérito, introducido por doa lecturas que proponen 

narracionea y dcscripcioooa en el pasado. Se presenta la información 

gramatical de las dos formas vcrbosles. su conjugación y sus usos. 

Siguen vario• ejercicios y después 

irregulares en pretérito. 

señalan algunos verbos 

Es importante mencionar que la información del prelérilo m.i• 

clara esta lección, pues. a.demás de indicar u•o•. 

proporciona una acric de ejemplos: 

a) Acciones terminada• e independientes: 

-~el 10 de junio de 19:53 .. 

b) Acciones que interrumpen la continuidad de otro hecho: 

'"Cuando tenia 8 ai\os !!5t IO.ll.ti.Q.. m.i perro'" (cC. p. :53). 

En relación con el copretérito. 11c repite la inCormación conocida 

y se insiste en su carácter durativo; sin embargo. a. dif"crcncia del 

primer manual no se seftala para las acciones simolt:áneas, 

decir su valor co-prctérilo. Se presentan varios ejemplos de 

copretérito y después se afirma que •Todas las accione• antcriorca 

refieren hecho a continuos. habitual ca. dcacriptivoa. 

imperf"cetoa. por eso se escriben en COPRETÉRITO ... 
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Ea el manual del tercer nivel no aparece ninguna inCormación en 

relación con el tema (prctérito/coprctérito); no obstante, se empica 

con naturalidad, conaidcrando que el alumno cuenta ya con la 

inf'ormación suf'icicnte para reconocer y dif'ercnciar cstaa dos f"ormas 

verbales del pasado. 

En la lección del cuarto nivel aparece un ejercicio que 

conaiale en llenar eapacioa con Ja f"orma verbal que ac considere 

correcta (pretérito/coprctérito). No se of"rcce. ninguna información 

gramalical. poaiblcmcnlc, porque el .alumno puede recurrir (si asi lo 

requiere) a los lomos anlcriorca en donde esta inf'ormación ha 11ido 

expuesta. 

En el tomo que corresponde al nivel cinco no se hace referencia 

alguna .al lema prclérito/coprctérito. 

S.4.l.l. EL PRETÉRITO 

Como hemos podido obaervar el pretérito poacc pequeño 

apartado separado del coprclérito; sin embargo, en la primera 

definición que se proporciona al alumno, no parece importante 

mencionar que un tiempo pasado. Ser.A hasta la lección 12~ en 

que el pretérito y el coprctérilo ae vean junio•. cuando •e .afirme 

que el pretérito es una de las dos f"ormas pa.ra expresar el pasado 
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aimple; aio embargo. nunca •e indica au lejanía o cercanía con el 

presente. 

Por otra parte ae inaiate en .afirmar que la atención del pretérito 

está centrada en la terminación de la acción, pero 

menciona a loa pretéritos en loa que la atención catá centrada en el 

principio. el final o la duración de la acción. No obstante. en los 

ejemplo•. se mezclan estos pretéritos con loa terminativo~. 

Aunque ac aef\ala la diferencia aspectual. cate tema lrata de 

f"orma indirecta, ya que sólo se preaenta el esquema de laa Jos 

f"ormaa verbales juntas {oponiéndolas), con el fin de que el alumno 

'"perciba"' este concepto, sin más explícacionca. En relación con el 

contenido semántico de loa verbos no se hace ninguna observación. 

El texto tampoco ofrece ninguna información reíercntc a los 

valores secundarios del pretérito, posiblemente porque se considera 

que estos datos aon poco ncccaar-ios para loa alumnoa que inician su 

contacto con la lengua cspaftola y para quienes cato11 usos !lOD de 

escasa utilidad comunicativa. 

Consideramos que, con el deseo de evitar una larga explicación 

gramatical, la información ae ofrece de manera incompleta. lo cual 

puede propiciar que se produzcan más errores. 

Ademas. pensamos que es neccaario exponer de f"orm.a directa y 

clara los dos factores inás importantes que intervienen para 

catablecer la diíercncia entre pretérito y copretérito: el •iguiíicado 

del verbo y el aspecto de la forma verbal. 
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S.4.1.2. EL COPRETÉRITO 

El coprctérito nunca se ve de forma independiente; no obstante. 

la oposición prctérito/coprctérito, cate último presenta más 

información relacionada con sus usos. 

El texto aci\ala al coprctC:rito tiempo pasado que 

designa acciones impcrfcctivaa •Vivía en Guadalajara.'"; habituales 

•Todos loa días iba a la escuela .. ~ sirnult:íncaa '"Estudiaba mientras Cl 

lela el periódico'" y continuas que !lC interrumpen con un pretérito 

-cuando catudioab.a sonó el teléfono-; adcmA• de hacer notorio su 

uso en la descripción •Era un hombre alegre'" (p. 192). 

Al igua.1 que con el prctCrito. no se da ninguna información 

relativa a sus valores secundarios, tal vez por las mism.as 

que anteriormente ex.pusimos. Adcmáa. presenta ninguna 

información concreta en relación con el concepto ca-pretérito. 

De lo anterior, podemoR concluir que. esencia, la 

información gramatical presentada en Pido l..i palabra, referente al 

uao del pretCrito y el coprctérito no ca dif"c-1 ente de la contenida 

la• gramáticas. Sin embargo, importante señalar que, 

ocasiones, en favor de la aencillc z se airnplifican las cxplicacionca 

gr<llmaticalcs y esto sólo oscurece la información. 
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5.4.2. Espa;Jo/ para extranj~ros 

Este texto ha sido discftado cepecialmcntc para alumnos cuya 

el inglés. La obra consta de tres tomos. a través 

presentan las estructuras de f"ortna gradual, 

primer.a Jcngu.a. 

de los cuales 

iniciando con "'aquellas de menor complejidad sintáctico-

tranaf"orrnacional y de mayo:- semejanza con las estructuras del 

ingléa .. (p. 3). 

El propósito que se persigue es que el alumno aprenda el U90 

!'"Cal del espadol, través de comprensión de las reglas 

capacidades auditiva y oral. gramaticales y el desarrollo de 

Tomando en consideración, 1011 objetivo• de cala obra. a lo la.-go de 

ella se empica ·un método f'undamentalmcntc audio-lingual ... el cuosl 

se enriquece con una información gramatical precisa y Ja po11iblc 

necesidad de '"traducción de ciertos elementos de la lengua" (P- S). 

En relación con la grAtmática. en la introducción ac establece que 

la sección gramatical es sólo ""una guia par01 el maestro ... Ja cual 

podr.i modific.arsc dependiendo de las ncceaidaJcs p,.rticul.arc• de 

los catudi.:anlcs. Además se subraya que no es recomendable •Ja 

mcmoriz.ación y. o repetición Je laa reglas gra.malic.alcs•. por parle 

del alumno (cf_ p. 6). 

La primera int"ormación relacionada con el lema que nos ocupa 

presenta 

una lcctur.a 

la lección 26 del primer torno, la cual empieza con 

la que aparecen Jas f"ormas verbales en pretérito y 
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coprctérito. Dcapués se oCrcce inf"ormación gramatical aobre e•ta11 

formas verbales, presentada a manera de oposición. Se menciona 

que en español exiatcn dos forma• de cxpre•ar el pa•ado y a 

continuación dan laa características rcapcctivaa de cada forma 

verbal. 

Del pretérito se dice que se utiliza para indicar 1) una "'acción 

pcrCccta, acabada, una acción que por su naturaleza no puede ser 

continua: Rccib( una carta•. 2) una •acción en la que se capccffica 

el licmpo, duración, principio o final: Esperé doa horas"'. 

En relación con el copretérito se seftala que indica 1) una 

"'acción imperCccta. continúa: Llovía mucho•. 2) 

habitual: Siempre llegaba tarde•. 

"'acción 

En •cguida se •ubraya que catos tiempos no tienen relación con 

el presente y que •"ºº sólo dos aspectol'l del pasado"'. Y que ambo a 

tiempos •pueden referirse a un tiempo lejano o cercano del pasado'" 

(cf. 246). 

A continuación prcacnta la terminación de loa verbo• 

regulares en pretérito y se propone ejercicio de austitoción, en et 

cual el alumno debe conjugar el verbo en pretérito en laa distintas 

personas. Este proceao se realiza otra vez, pero ahora con algunos 

verbo• regulares copretérito. Finalmente repite este 

mecanismo con tos verbos irregulares del coprctérito. 

En e•tc mismo apartado prcacntan alguna• expreaione• de 

tiempo que s.: usan cuando se empica el pretérito, junto con 

ejercicio (cC. p. 249). Después le corresponde el turno a )as 
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expresiones de tiempo que acompaftan a 1aa oraciones 

y su respectivo ejercicio (cf'. p. 2SO). 

coprctérilo 

A continuación las f"orma• pretérito/coprctérito vuelven 

aparecen juntas en un nuevo apartado de información gramalical 

el que ac habla aobrc el contenido •emántico de loa verbos. 

Se inf'orma que algunos verbos expresan acciones momentAneas 

como: •Ltamé .a Teresa. Carlos chocó, Apagó la luz'". Y que para 

expresar •acciones pcrf'cctas. momentáneas o acabadas en el pasado• 

se usa el prctéri10. sin embargo se acl.ara que '"cuando catos vcrhos 

expresan. una acción habitual o repelida en el pasado. se uaa el 

coprcléri to: Llamaba Te re frecuencia, Cario a chocaba 

seguido. Siempre apagaba la luz a las doce• (p. 251). 

En seguida ae habla •obre loa verboa cuyo significado expresa 

una acción continua o habitual. ""Llovia mucho; I..cía una novela.; 

¿Vivías Perú?'". Y indica que pa..-.1 cxpreaar ""accione• 

imperf"ectas, continua& o habituales en el pasado"" empica el 

coprclérilo. En este inciso se:: advier1c que cuando la acción de lo• 

verbos de signific3do imperfecto está 1itnit.:ul:i por una expreaión de 

tiempo. ca decir. ..cuando conoccmo• el principio. el final o Ja 

duración de la acción ... se usa el prelérito: '"Llovió toda la tarde; 

Leyeron una novela. anoche; ¿ Vivi&lc en Perú mucho ticrnpo?• (p. 

251 ). 

En seguida aparece una serie de ejercicio• que conaiaten 

cambiar oraciones de pretérito 3 coprelérito y viceversa. utilizando 
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•cric de expresiones con el fin de señalar lo momentáneo o 

imperCccto de ta acción, según corresponda. 

El tema pretérito.'coprcté:rito. en cata lección. finaliza con un 

ejercicio de llenar los espacios con la forma verbal correcta. 

En la lección número 27. ae presenta I~ inforniacion gramatical 

de ta lección anterior. Sin embargo, en esta ocasión se agrega un 

dato máa s.obre el copretérito: su uso en laa dcacripcionea y para 

expresar "acciones continuas sirnultáncas en c1 pasado• (p. 257). 

A continuación. para rcafirm<!.r et del coprctérito par~ 

expresar acciones continuas simultáneas a otro pasado. se presentan 

trca ejercicios del tipo: 

Juo.n estudió Toreso. escr1b16 en mb.qu1no.. 

Juo.n estudicbo. cucndo Tereso. escr1blc en mó.qu1no. 

(cf. p. 258). 

El •iguiente apartado corresponde a la conjugación de los verbos 

irregulares en pretérito. después aparecen algunos ejercicios 

enfocados a reforzar la conjugación de esto• verbos y el uso de las 

expresiones temporales propias del pretérito. 

La lección concluye con una lectura de comprensión y una serie 

de preguntas (relAcionadaa la lectura). las cualc::s serán 

contestadas forma. oral, con el propósito de que el nlumno utilice 

las formas verbales que ha estudiado. Mediante cate ejercicio el 

prof'esor podr.i conocer cuánto del conocimiento impartido ha sido 

a•imilado por el alumno y qué información dcber3 ser reforzada. 
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La lección número 28 ae enfoca a enseñar 011 .alumno el empico 

correcto del copretérito y el pretérito cua.ndo ambos se encuentran 

en una misma ar.ación, se inf'ornta que si deseamos expresar un.a 

acción conrinua que troinacurrc en el pasado debemos empicar el 

copretérito (""Buscaba el zapalo""). Sin embargo. si esta acción se 

interrumpe con otra. ésta deberá expresarse pretérito 

"Buscab.a el zapato cuando sonó el teléfono ... A c11ra iní'ormación le 

aigu.cn vario• ejercicio• de afirmación (cC. p. 264). 

Loa aiguicntca apartado• de cata lección. ofrece inCormación 

sobre las caracteds1ica.a especiales de algunos verbos irregulares, 

cuyas Corm&s en pretérilo prcsent.3.n m..:iyores dificuJladca para los 

alumnos. En primer lugar se habla de los verbos irregulares por 

diptongación (""cica-ro, duermo") y se cnC.aliz& que eato111 verbos "n.2. 

tienen diptongo en el pretérito: Cierro la. puerta; Cerré la puerta'". 

En el siguiente apartado 11c dice que ""los vcrbus IR y SER tienen la 

misma forma en el pretérito: fui. fuiRtc, fue:~ fuimos. fueron•. Se 

incluye una serie de ejercicio• (cL p. 265). 

En la lección 29 se indica que la forma 1r a • 1nf. puede 

expresar doa diCerentes .:iccionea: a) En pretérito "exprcaar 

acción complct:amc:nte terminada: Fui Maria"". b) En 

copretérito "expresa Ja intención de realizar una .acción: Iba a ir 

pero no pude ... En la mayoría de estos casos, la .:s.cción oo se cumple 

y el morivo por el que no lleva acabo puede cxprc•arac 

presente. pretCrito o- futuro• (p. 270). Siguen algunos ejercicios de 

re.afirmación. 

100 



En el siguiente apartado presentan la• particularidades 

propias del verbo irregular haber, como •on: 

a) que se utiliza para expresar existencia tanto en el presente 

como en el pasado '"l-Iay mucha• florea; Había mucha a flore•"". 

b) que se empica para el singular y el pluraL '"Hubo 

incendio, Hubo mucho• incendioa•. 

e) que en pretérito (hubo} cxprcaa •duración o limite de tiempo. 

No hubo clase• ayer-

d) que copretérito (habl.a) utiliz:ado para expreaar 

descripción o continuidad .. Había mucho tráfico"" (cf'. p. 272). 

En seguida y aiguicndo el diaefto de la.a leccionca, ae presenta 

una serie de ejercicios para. que el alumno utilice sus conocimientos 

y loa reafirme-

La lección 30 nos of"rcce una lectura en la que ae utilizan verbo• 

irregulares que presentan cambios ortográficos, 1011 cuales aon 

tratados con detalle en esta lección. 

Se indica que en español existen verbos que parecen irregulares, 

pero que realmente no lo aon pues sólo se realiza en ellos un cambio 

ortográfico '"c-qu; g-gu; g-j; z-c; gu-g.. para mantener el sonido 

origin:sl de la f"orma en infinitivo. Y a continuación se exponen Ja.a 

conjugaciones de verbos como: bu.se..,,., pagar, r11cogf!r, enip~:ar y 

otro•. que presentan dichas caractcdstica!I, después de lo cual. ac 
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procede a realizar una acric de ejercicio• para confirmar lo 

aprendido. 

E1 apartado inmediato de esta misma lección trata de Jos verbos 

que preaentan irregularidad por diptongación en el presente, pero 

que en pretérito presentan un camhio de vocal. Y ac exponen laa 

conjugaciones de algunos de estos verbos: dorTntr; mentir. etc. Se 

ejercita lo aprendido. 

Finalmente la lección 30 termina con un apartado cspcci:tl para 

el copretérito, en el cual se indica que cst3 íorm.:s verbal "'•e usd 

discurso indirecto. cuando rige un verbo en pretérito y lo que 

afirma eat.á en Q_Le~. "'Opiné que: no estaba limpio .. (p. 280). Se 

practica esia nueva información con varios ejercicios. 

La unidad número 6 termina con v3rios ejercicios de repaso, el 

primero con!liste en cambiar párr3fos esc1 itos en presente al pasado 

(pre1Crito o copretérito). El segundo ejercicio consiste en cambiar 

del presente :il pretérito una serie de oraciones que presentan verbos 

irregularc•. La •iguicntc práctica cons.istc en llcn.a.r blancos con la 

form:1. verbal correcta pretérito/coprctérito. Y finalmente 

presentan varias ilustracionc• con el fin de que el alun1.no comente 

las :1.ccioncs oralmente utilizando exprcsionct1. 

cuando. y, etc. 

mientra.Y, 

A m:incra de apéndice JllC exponen lot1. diferentes tiempot1. y 

forma• verbales tratados en este primer volumen. 

En el segundo volumen ~e presentan dos repaso• de las f"ormaa 

que nos ocupan~ el primero, al final de la lección 11 y el segundo, 
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en la lección 16; ambos repaaoa tienen como propóaito reviaar 

nuevamente la información gramatical y practicarla mediante una 

serie de ejercicios. 

El tercer volumen no presenta una lección particular para tratar 

la• f"ormaa prctérito/copretérito. Éstas se utilizan en todo el texto, 

con la naturalidad de un conocimiento previamente adquirido. Al 

final del manual aparece un apéndice con las conjugaciones y loa 

tiempos de todos Jos verbos presentados en este último volumen. 

entre los cuales se encuentran el pretérito y el coprctérito. 

S.4.2.1. PRETÉRITO Y COPRETÉRITO 

Como hemos podido .apreciar. la obra de Ana l\.faria Maqueo 

trata las f'orrnas verbales prctérito:coprctérito de forma conjunta, 

mediante una especie de oposición, con el propósito de que ac 

destaquen las caracteristicas más importantes de cada forma verbal. 

Podemos afirm.ar que este manual se apega a la información 

contenida en la.a gramáticas, además de poner un énf:aaia especial en 

las c.aracteristicaa de estas .formas verbales que provocan mayor 

confuaión en los alumnos. 

Del pretérito se señala varias ocasiones su uso para expresar 

acciones perfectas (acabadas) de las cuales interesa. su duración, 

principio o :final. así corno para expresar accione• momentáncaa. 
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Rea.pecto al coprctCrito ae explica claramente •U coexistencia 

con otro pa•ado (valor co-prctCrito) y ademja, ac presenta uno de 

aus valorea secundarios má• importantes la pcrifraai• de conato: 

infinitivo. 

Finalmente importante mencion3r que esta obra dedica 

espacio considerable a los verbos irregulares (particularmente 

pretérito) que presentan mayor dificultad para los alumnos. 

El análisis de Cstos textos, nos permite afirmar que ambos 

emplean explicaciones grama rica lea que coinciden 

información contenida en las gramáticas anteriormente analiza:da.s. 

Por lo que podemos concluir que, pese a loa c.asos en que la 

información gramatical Ae presenta simplificada, [os dos manuales 

proporcionan al alumno información útil para lograr su uso de la 

lengua. 

:5.5. Spani.:rh for t~achers 

Este libro íuc public.ado en 1965 y en él '\Ñ'ilJiam E Bull expone 

•the resulta of sorne fiftccn ycars of linguiatic and mcthodological 

rcserch deaigncd spccificatly to test tbe practica) claasroom 

conscqucncc~ of new formulations to old problema"' (Preface, p. iii). 

Con ba.se en au experiencia Bult propone un acercamiento 

diferente al estudio de la lengua con el objeto de diseflar un método 

.:adecuado pa:ra ta enscll.anza del español como LE. 
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En su obra Bull señala que la LA es hoy en día una diaciplina 

capaz de afrontar los problemas en la enseñanza y darles una 

aolución. debido .a función de enlace entre Ja teoría y lo• 

problemas que surgen en el proceso de la enseñanza. 

•The purposc of' appJicd Jinguiatics is discover rcsoJutions 

to practica! problcms by rcf'ormulating thcrn f"rom the poinl 

of' view of general 1inguistic thcory• (Pref'J11cc, p. iii). 

BuIJ considera que, durante toda la primera mitad de cate siglo, 

la mayor parte de loa intentos por mejorar Ja cnaeilanza de lengua• 

surgieron de ta experimentación en metodología de la cnscftanza; Ja 

atención se centraba en las técnicas de cn11cilanza. procedimientos 

de clase y problemas administrativos. Una y otra vez se 

cuestionaban temas como: en que orden se deberían presentar la• 

cuatro habilidades. cuanto dcbcria usarse la LM clase, la 

necesidad de presentar o no lo• conceploa gra1ttaticalcs. qué tanto 

debcrfan empicar loa recursos cJcctrónicoa, visuales. auditivo•. etc. 

En conclusión. BuJI señala que todos Jo• experimentos para. mejorar 

los métodos de enacftanza del e•pai'lol como LE se han basado 

e•cncialmente en la misma inf"ormación lingQiatica, lo cual no ha 

permitido realizar verdaderos avances dentro de este cnmpo. 

Bull indica que para lograr un cambio re.a~ ca nccc•ario conocer 

los problemas con los que se cnf'rentan maestros y a1umnoa en un 

proceso de en11cl\anza. puca •i comprcndcmoa mejor esta 
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problemática •erá má• Cácil encontrar la• falla.• en dicho• proce•o• y 

darles una solución. 

•onc oC thc prime aasumptions of tbis book is thal 

improvemenl• in tcaching proccdurcs can be derivcd f"rom a 

grcatcr undcrstandig of problems which botb tcachcr and 

student must facc .. (lntroduction, p. S). 

Bull scft.ala que la mayor parte de estos problema5 son de 

naturaleza lingilhtica, lo cual sólo resalta la nccc•idad de 

profundizar en lingOistica antes de proponerse elaborar un método 

de cnacftanza. 

En relación con la enscftanza de pretérito/copretérito.. Bull 

postula que c•tas doa forma• verba.le• deben preaentarac en f"orma 

conjunta. contrastando !IUS diferencias en térniinos de aspecto. con 

lo cual diaminuiria la dificult.ad que prc•cntan para loa alumnos. 

Bull propone tres diferente• contra.ates: 

a) prctérito/coprctérito v.r presente. 

Esta cornparación tic.ne como f"in que el alumno distinga entre 

1011 sucesos que se desarrollan en el ahora (tiempo presente) y Jos 

que tienen lugar en un momento anterior al presente (tiempo 

pauado). 

Este contraste •e logra gracia• A que el presente •e uliliz.a para 

describir series de evento• o acciones habituales que tranacurrcn en 

el presente y pueden continuar en el Cuturo (•.Joaé hace rcalaa•). 
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Mientras que loa tiempos pre1érito y copretérito sirven para expre•ar 

acciones anteriores al presente (•Antes hacia anillos .. ). 

Este contraste puede exponerse presentando dos dif"ercntca 

actividades (una en presente y otra en prctérito/copretérito). ya que 

al comp&rar estas acciones se puede distinguir más f"ácitrnentc 

tiempo de acción: '"Si vivía 

California .. 

México. pero ahora vive en 

b) pretédto/coprctérito vs evento terminado/evento en su 

transcurso. 

Este contra.ate surge debido que el coprctérito puede 

utilizarse para describir acciones planeadas que debían cumplirse en 

el pasado (""Dijo que se casaban•). En ellas la realización del evento 

anticipa al pasado. 

El pretérito no puede realizar esta f"unción. Cuando el pretérito 

combina 

deacribe 

verbo de lengua o de percepción. siempre 

suceso :interior al que está siendo reportado 

observado (""Dijo que se casaron .. ). 

Así, el copretérito describe lo que está transcurso .. mientra• 

que el pretérito describe lo que ha iniciado o terminado. 

e) prctérito/copretérito 

terminativo. 

aspectos iniciativo/imperf"ectivo/ 

Este contraste se da a partir de los tres diferentes aspectos que 

presenta un evento: iniciativo. irnpcrf'cctivo y tcrminat.ivo. Ea decir. 
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que los 

pasado. 

pueden empezar, transcurrir o terminar en el 

El copretérito describe. generalmente. loa 

transcurso (acciones impcrf"cctivaa). mientras que el pretérito 

describe loa aspectos iniciativo o terminativo. Esta doble función 

del pretérito no es motivo de concusión, ya que es posible distinguir 

a qué aspecto se refiere dependiendo de la naturaleza Jet evento o 

por el contexto. 

Bull indica que español no hay una manera Cormal de 

clasificar los eventos, no obstante. se encuentran divididos 

conjuntos Cuncionalc•- Bull distingue do• grandes grupos: 

l) Cíclicos- loa eventos que sólo ~e conaideran hasta que la 

acción ha concluido (chocar. romper, etc.) 

2) No cíclicos- aquellos eventos que .t>C observan dcade el 

instante de iniciación (comer, llorar, cte.) 

Debido a que la Cunción del pretérito es doble. esta podrá ser 

determinada por el contexto o por el universo del discurso: 

Comió 
(no cíclico) 

Comió une. manzana. 

(cicl1co) (cC. p. 169). 

Bull propone que antes de ensci\ar laa Cormas verbalca 

(prctérito/coprctérito) necesario lograr que loa alumnos 
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identifiquen loa treA aspectos de un evento. ya que sólo dcapuCs de 

esto. loa alumnos podrán adquidr la• reglas correspondientes 

Como podernos observar Bull se mantiene dentro de la gramática 

tradicional. Le da gran importancia 31 estudio de las f"ormaa verbales 

contrastadas en términos de aspecto y clasifica los eventos en 

ciclicos y no cíclicos (perfectivos e imperfcctivos). 

Concluyendo. Bull nos prc•enta la gram.ilica tradicional aólo 

que a tr:avéa de un cnf"oque pedagógico diferente. Y es esfuerzo 

por ampliar las posibilidades del cómo enseifar. lo que da relieve a 

su trabajo. 

Con el comentario a la obra de Bull~ concluimos hl revisión de 

los materiales propuestos al principio de este capitulo. 
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6. UN ANÁLISIS DE PRETÉRITO/COPRETÉRITO EN ALUMNOS 

DEL CEPE 

6. 1. Selección de los inf"ormantcs 

Para aclcccionar el corpus de este trabajo fue necesario tener 

cuenta, en primer término, la• caractcriaticaa especiales del 

CEPE y en segundo lugar. considerar otras investigaciones 

relacionadas con el tcm.a. En baac a lo anterior se decidió obtener el 

corpus de datos de loa grupos de nivel intermedio-avanzado 

(Español 111 del CEPE). Y debido a los propósitos de cate trabajo se 

consideraron sólo dos lenguas maternas. a saber Inglés y Coreano. 

Se seleccionaron 16 alumnos. 8 norteamericanos (NA) y 8 coreanos 

(COR). 

6.2. Descripción del material 

Con el fin de obtener datos precisos que nos permitieran 

detectar los principales problemas que tienen los alun1.no• en el uao 

del pretérito y el coprctédto. se disci\Ó una prueba. que con•ta de 

dos partes: 

Primera- Trece oraciones en las que el alumno debe de llenar 

un capacio en blanco con la. forma verbal que conaidcrc correcta 

(pretérito o copretérito). En esta parte de la prueba hay 28 capacioa 

en blanco que corresponden a 10 pretéritos y 18 coprctérítoa. 
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Segunda- Un pequeño cuento. en el que ae emplea el miamo 

ejercicio de llenar blancos. En el cuento aparecen S2 espacio• que 

corresponden a 30 pretéritos y 22 coprctéritos. 

(La prueba se presentan como el anexo A al f'inal del trabajo). 

Además de la prueba, y con el único fin de presentar dato• más 

reales que enriquecieran Ja inf'ormación, ae solicitó a loa alumnos 

que escribieran una composición, de una cuartilla cuando menos, 

sobre algún suceso del pasado, pero sin hacerle• ninguna indicación 

de carácter gramatical. 

La• compo•icionea serán rcviaadaa y se m.arcarán loa errores, 

obatantc, las Cormas vcrbalca contenida• en ella• no se tomarán en 

cuenta loa porcentajes.. por tratarse de una inf'ormación 

adicional. Las composicionea aparecen corno el anexo B de cate 

trabajo. 

6.3. Critcrioa de evaluación 

Antes de iniciar la actividad, se inCormó a loa alumnos que ésta 

corre•pondia a un examen. sino a un ejercicio que ayudaría a 

conocer Jos punto• que deben acr rcf"orz.ados. 

Loa datos (errores o acierto•) que obtuvieron de estas 

prueba•. constituyen la única inf"ormación que vamoa a manejar en 

cate trabajo. Del análisis cualitativo y cuantitativo de estos datos, ae 

pretende poder eapecular sobre lo• aapectoe que el alumno no 
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infiere a partir de Jas reglas gramaticale• que se le of"rccen, así 

como detectar cuáles son lo• errores más frecuentes de cada uno de 

los grupos seleccionados (NA y COR). y también cuál de los doa 

grupos presenta un mayor número de errores. 

El corpus de datos catá constituido de 1280 Cormas verbales, tal 

y como •continuación las presentamos: 

Prc1érito Copretérito Total 

oraciones 10 18 80 

cuento "1. ;u_ x .!§.alumnos 

40 40 1280 

TOTAL 80 

Para manejar con í"aciJidad Jos datos se asignó un número de 

ni.auera progreaiva a cada una de las f'ormas verbales que componen 

Ja prueba. 

En seguida, tom.ando como base el cu.adro que Fulvia Colombo 

presenta en LA categoría verbal de aspecto en gramática c•paftola 

en el cual aparecen '"las poaibilidadea aspectuales que con más 

f"rccucncia ac presentan al combinar el pretérito simple y el pretérito 

imperf'ecto con lexemas verbales perCcctivoa e impcrCcctivos•. se 

diacilo el aiguicntc cuadro, a la vez que ac obtuvieron las claves 

para clasificar las f'ormas verbales que componen la prueba. 

112 



Aspecto Modo de acción 

perfectivo+ perfectivo 

imperfec
tivo 

a) MomontAneo o breve 
duración. 
Muchoa significan 
transición de 
un estado a otro 

b) Durativo que implica o 
conlleva Ja noción de 
término. 

perfectivo 
a) Momentáneo o de 

breve duración 

Efecto de acntido 

Acciones repelidas o 
babitualea. 
Sentido de intención o 

Clave 

P + P(b) 

J + P(a) 

conato. J +P(b)• 
La acción se presenta en 

b) Durativo que implica o su desarroJJo. sin llegar a 
conlleva Ja noción de su término 1 + P(c) 
t~rm1no .Acciones repetida& o 

perfectivo+ ilnperCectivo 

imperfcc- imperfectivo 
hVO 

habituales. J + P(d) 

La acci6n (por el aapecto P + l(a) 
perfectivo) ae ve de 
principio a fin, con una 
duración claramente 
delimitada. 
En ocaaionea •• aeilala el P + I(b) 
principio o el fin de la 
acción o del estado 

El aspecto imperfectivo I -+ 1 
acentU.a el carácter 
continuo (o intermitente) 
-durativo del lexema. La 
significación del verbo se 
ve en au transcurso. ain 
idea de principio o fin. 

• No aparece en eata muestra, Moreno de Alba tampoco registra ningU.n caso. 
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Loa verbo• quedaron agrupados dentro de las nueve cla•e• que 

no• presenta el cuadro A. La clave correspondiente se designó en 

ba•e a un an.iliai• de cada verbo dentro de su contexto. Aunque 

aabemoa que en lo rcf'erente al modo de acción de un verbo, la 

cla•ificación puede resultar poco precisa. para ef'cctos de trabajo, 

Cuc neccaario aaignar un grupo para cada f'orma verbal. En los casos 

m&s inciertos ae colocó una (l) que indica que esa f'orma verbal f"uc 

conaidcrada de rendencla perfectiva. (P) o impcrícctiva (/). 

Para Cacilit.ar la identificación de los alumnos les asignó 

número (del dígito al 8 NA y del número 9 al 16 COR). 

poateriormcntc •e procedió a clasificar los errores y los aciertos 

que aparecen en Jaa pruebas que ac aplicaron. para lo cual •e utilizó 

la aiguientc simbología: e (= correcto). i (= incorrecto). O (= no 

contestó) y • (= otra Corma verbal). 
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6.4. Análiaia del material 

Cuadro B 

No. Verbo Cla.ve aspecto Norteamericanos Resultados 
+ modo de I, Alumno No. 

2 3 4 6 8 

tomaba (') 1 + p (a) 

2 regresaba 1 + p (d"J 

3 1 + 1 

iba en 1 + p (d} 

se ponia 1 + p (•) 

6 babia 1 + 1 2 

se ocultaba 1 + P (a) 

8 catábamos 1 + l 

9 se fue p + p (b) 

JO se caia 1 + P (a) 

11 vela (<) 1 + l 

12 me rompi p + P (a) 

13 choqué p + p (b) 

•• (<) p + 1 (a) 

1 ., hicieron (<) p + l (a) le 6 

16 vivías 1 + 1 
1 e 

17 ibas (1) 1 + p (d) 
1' 

18 estaban 1 + l 

1 ~ 
6 

19 llegó p + P (a) s 3 

20 a.e cruemó ,,, p + p (bl , , 
3 
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No. Verbo Clave •a pecto Norteamericano• Rcaultados 
+ modo de Alumno No. 

3 8 

21 platicaba 1 + 1 6 

22 fui (<) p + p (b) e . 
23 devolví p + p (a) 

24 estaba 1 + 1 

25 oía 1 + p (d) 3 

26 recordaba 1 + p (d) 

27 cataba 1 + 1 le 3 

28 empezó p + 1 (b) 6 

29 1 + 1 7 

30 vivia 1 + 1 8 

31 gustaba 1 + 1 5 

32 vi p + p (•) 

33 1 + 1 6 

34 cataba 1 + 1 6 

35 1 + I 

36 esperaba l + 1 2 

37 levantaba 1 + p (a) 

38 Yeia en 1 + I 4 

39 parccia 1 + 1 

40 estaba 1 + 1 7 
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No. Verbo Clave ••pecto No1'tcamer1canoa Rcault:adoa 

modo de Alumno No. 

acción 2 3 7 8 

41 fumó (t) p + p (b) 6 

42 trató p + 1 (b) s 

43 pudo p + 1 (•) 7 

44 estaba 1 + 1 

45 creyó p + ( (b) 4 

46 cspcr-aba 1 + 1 

47 cambió P + P (a) 

48 p + 1 (•) 

49 dcaaparc:c1ó p + p (•) • 4 

so vio p. 1 (b) 4 4 

SI 1 + 1 6 

S2 c:apcn1ba 1 + 1 6 

S3 se sentó p + p (•) 6 

,. abrió p + p (•) 6 2 

SS trato p + 1 (•) 3 

56 cerró p + p (•) 6 2 

'7 caminó p + l (b) 

58 cataba 1 + 1 7 

59 se fue p + p (b) 8 

60 regresó p + p (b) 7 
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No. Verbo CJavc ••pecto Norteamericanos l Resultados 

modo de Alumno No. 

a anee to 3 8 1 e 

61 abrió p + p (•) 16 

62 empezó p -+ p (•) 

1: 63 aabia 1 + 1 

64 se levantó P + P (a) 

65 se fue p .... p (b) 8 

óó esperó p + 1 (•) 7 

67 fu• p + 1 (•) 3 

68 llegó p + p (a) 

69 se fue p ..... p (b) 7 

70 salló p .... p (•) 

71 so quedó p + p (•) 6 

7Z se alejaba t + p (e) ~ 

73 empezó p + p (a) 

H p + 1 (a) 6 

7' 1 desapareció p + p (a) 

76 1 me quede p + p (a) 

77 1 e•pcraba t + t 8 

78 , estaba 1 + 1 

70 1 en 

1 

1 + 1 I· e 6 

80 ¡ •e rcia 1 + t 

1 · 
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No. Verbo Clave aapccto Coreano a Resultados 

modo de Alumno No. 

acción 3 5 6 8 

1 
/tomaba (t) 1 + P (a) 6 2 

1 regresaba 
1 + p (d) 4 

3 cu 1 + 1 8 

iba (t) 1 + p (d} 8 

se ponia 1 + p (•) 6 

babia 1 + 1 7 

7 se ocultaba 1 + p (•) 6 

cat•bamoa 1 + 1 5 3 

9 ac fue p + p (b) 6 2 

10 ae caía 1 + p (•) 6 

11 veía (t) 1 + 1 3 5 

12 rnc rompi p + p (•) 7 

13 choque p + p (b) 6 

14 comieron {t) p + I (a) 7 

15 btcicron (t) p + 1 (a) 

16 vivías 1 + 1 8 

17 ibas (t) 1 + p (dJ 3 

18 cataban 1 + 1 7 

19 llegó p + p (a) 

20 ac quemó (t) p + p (b) 6 
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No. Verbo Clave aspecto Cor-canoa Resultados 

modo de Alumno No. 

acción 2 3 s 6 7 8 

21 platicaba 1 + 1 e i 6 

22 fui (t) p + p (b) 8 

23 devolví p ... p (•) 

24 cataba 1 + 1 

25 oia 1 + p (d) 4 

26 recordaba 1 + p (d) 2 

'7 cataba 1 + 1 6 

28 empezó p + 1 (b) 4 

29 1 + 1 8 

30 vivía 1 + 1 8 

31 gustaba 1 + 1 7 

32 (t) p + p (•) 8 

33 1 + 1 8 

34 cataba 1 + 1 7 

3S 1 + 1 7 

36 esperaba 1 + 1 ¡ e 6 

37 levantaba 1 + p {•) 6 

38 veia (t) 1 + 1 e i 6 

39 parecia 1 + 1 4 

40 e ataba 1 + 1 $ 3 
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No. Vcxbo Clave aspecto Corcanoa / Resultados 
modo de Alumno No. 1 
acción 4 8 

41 fumó (t) p + p (b) 

42 trato p + 1 (b) 

43 pudo p + 1 (•) s 3 

44 cataba 1 + 1 

4S creyó p + 1 (b) 2 6 

46 esperaba 1 + 1 

47 cambió p. p (a) 

48 rieron P + 1 (a) 

49 desapareció p. p (•) 6 

so vio p + l (b) 

Sl 1 + 1 

S2 e aperaba 1 + 1 

S3 ac sentó p + p (•) 

,. abrió p + P (a) 

SS trató p • 1 (a) 

S6 cerró p + p (•) 6 

S7 caminó p + 1 (b) 7 

SS cataba 1 + 1 6 2 

So se f"nc p + p (b) 

60 regresó p + p (b) 7 
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No. Verbo C_lavc aapcoto Coreanos Rcaultados 

modo de Alumno No. 

acción 3 7 8 

61 abrió p + p (•) 7 

62 empezó p + p (a) 7 

63 •abia 1 + 1 6 

64 se levantó p + P C•) 8 

65 se fue p + p (b) 8 

66 esperó p + l (a) 7 

67 fue p + 1 (a) 3 

68 llegó p + p (•) 

69 se fue p + p (b) 6 

70 a alió p + p (•) 6 

71 se quedó p + p (•) 6 

72 se alejaba 1 + p (e:) 3 

73 empezó p + p (•) 6 

74 e atuvo p + 1 (•) 8 

75 desapareció p + p (•) 8 

76 me quedé p + p (•) 6 

77 esperaba 1+ 1 3 

78 estaba 1 + 1 6 2 

79 1 + 1 5 3 

80 se reía 1 + 1 3 

122 



Quiaicramoa mencionar que C•tc material tan sólo una 

muestra y que con •U anAti~is no se pretende llegar a conclusiones 

definitivas. Nuestro único propósito simplemente que los 

rcaultados de cata investigación puedan aportar int"ormación, que 

contribuya a la mejor comprensión del aprendizaje y cnsei\a.nza del 

eapaftol. 

El an.iliais del ma1c:r1.al se hará a dos niveles: el primero 

cuantitativo y el segundo cualitativo. En relación con el primer 

nivel, podemos observar c-n el cuadro B. que de un total de 640 

f"ormaa verbales por grupo. corresponden los siguientes rc:sult.adoa: 

Cuadro e 

Norteamericano• 409 aciertos (63.90"'<>) 

:!OS (32.03 ... ) 

26 otros (4.06%1 

Coreanos 456 acierto• (71.25 ... ) 

177 errores (27.65%) 

7 otro• (1.09%) 

De estos porcentajes podemos desprender trcR cosas: a) El 

indice de error es muy alto (32.03% y 27.65%), lo cual rcafirm.a lo 

que ae dijo al inicio de cate capítulo, con reapcclo a que los 

.alumnos camelen un buen número de errores, .aun dcspuCa de haber 

IJcv.ado una inatruccion Cormal. b) No existe dii-erencia 
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significativa cu el porcentaje de errores entre lo• dos grupos. e) El 

mayor porcentaje de acierto (aunque no por una importante 

diferencia) lo poseen lo• estudiantes coreanos. 

Lo anterior lleva pcn••r. coincidiendo vario• 

estudiosos. que los errores se comenten sin importar cual sea la LM 

del alumno. El hecho de que el porcentaje de crrol" !lea tan parecido, 

cuando lo• estudianlea poseen do11 lenguas m3tcrnas tan 

dif'crentea. parece dcrnoatrar que los errores, en su rnayuria son 

producto de inadecuadas estrategias de enaei'lanza y que la 

interferencia de la LM ca mínima. 

Para el 30.álisia cualitativo ac procedió de Ja siguiente 

agruparon laa 80 f"orm.aa verbaJcq de acuerdo con au clave 

correspondiente (véase cuadro D). Se tu.un.aron loa aciertos y los 

errores de cada clave y de cada grupo con el propósito de obtener 

un promedio que nos permitiera analizar cada clave por separado. 

Se obtuvieron loa datos que aparecen en el cuadro E. 
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Cuadro D 

(GRUPO 1) 1 + 1 

Nº Norrcamcricanos Coreanos 
verbo 

3 7 8 
6 6 7 
8 7 , 3 

11 3 4 3 , 
ló 1 8 
18 6 2 7 1 
21 6 2 6 2 
24 3 4 6 2 
27 s 3 6 2 
29 7 • 
30 • 8 
31 s 2 7 
33 • 2 8 ,. 6 2 7 1 
3> 4 l 7 
36 2 6 2 
38 6 2 
39 , 4 4 
40 7 , 3 
44 8 6 2 
46 4 4 6 2 
SI 2 • 6 2 ,, 6 2 7 l 
>8 1 7 6 2 
63 , 2 6 2 
77 • s 3 
78 7 6 2 
79 6 , 3 
80 4 3 , 
29 1.S9 61 l2 172 >7 3 

.S.4% 2.1% 0.4% .S.9% J.9% 0.1% 
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(GRUPO 2) p + p (•) 

Nº Norteamericano• Coreano• 
verbo 

12 6 

19 3 6 

23 s 7 

32 6 2 s 
47 6 s 
49 4 6 2 

S3 2 6 4 

SA 6 2 6 2 

56 6 6 

61 6 2 7 

62 7 

64 8 8 

68 6 7 

70 7 6 2 

71 2 6 2 6 

73 7 

H 6 8 

76 8 6 

18 90 so 109 H 

S.0% 2.7% 0.2% 6.0% J.8% .OS% 
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(GRUPO 3) P + P (b) 

N" Nortcarncricano• Coreanos 
verbo e 

9 1 6 
13 s 6 
20 3 6 
22 7 8 
41 2 6 7 
S9 • 7 
60 7 7 
6S • 8 
69 7 6 

9 .. 17 61 11 

6.0% 1.8% .11% 6.7% 1.2% 

(GRUPO 4) P + 1 (a) 

N" Norteamericanos Coreanos 
verbo 

14 7 
1' 2 7 
43 7 s 3 
48 8 4 .. 
SS 3 6 2 
66 7 1 7 
67 3 ' 3 
74 6 • 
8 28 36 3S 28 

3.5% 4 . .S'"• 4.3.,.. 3 . .5% .12% 
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(GRUPO S) P + 1 (b) 

N• Norteamericano• Coreano• 
verbo• 

28 6 2 4 4 
42 3 , 3 :> 
•> 4 2 ó 

'º • ó 2 
>7 6 2 7 

23 17 22 18 

4.6% 3.4% .C.4% 3.6% 

(GRUPO 6) 1 + P (a) 

Nº Norteamericanos Coreano• 
verbo 

1 ó 6 2 , ó 6 2 
7 7 6 2 

10 1 6 2 ó 
37 8 6 2 

28 26 14 

~ .6~• 1 .4•"' 1.0'% S.2% 2.8% 

128 



Nº 
verbo 

72 

Nº 
verbo 

4 
1 7 
25 
26 

s 

(GRUPO 7) 1 + P (e) 

Norteamericano• 
e: 

3 

3.0% '·º"" 

(GRUPO 8) I + P (d) 

Nortcarncricanos 

6 1 

' 2 

' 3 
3 4 

' 2 

24 12 4 

Coreanos 
i 

3 

3.0% 

Coreanos 

• • s ' • 3 
s 2 

26 12 

4.8% 2.4% 0.8% .5.2% 2.4~ 
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Cuadro E 

Pretérito Coprctérito 

Clave Nortearne- Coreano• Clave Nortcame- CoTeanos 

rica nos -.,., % % e % 

p + P (al 5.0 2. 7 6.0 1.8 1 + 1 ... 2.1 S.9 1.9 

p + p (b) 6.0 1.8 6.7 1 2 1 + p (•) s.c;. 1.4 S.2 2.8 

p + 1 (•) 3.S 4.5 4.3 3.2 1 + p (e) 3.0 , o S.O 3.0 

p + 1 (b) 4 6 3.4 4.4 3.6 1 + p (d) 4.8 2 • , 2 2 .4 

19 1 12.4 21.4 9.8 18 8 10.9 21 .3 10.1 

Promedio 4. 7 3. 1 S. 3 2.4 Promedio 4. 7 2. 7 5.3 2.5 

Nota: Alguna• de las sumas no dan por resultado s. esto se debe a que no 
tomaron en cuenta la• cifras que corresponden a • (otra forma verbal) 

y o (no contesto). por considerarlas cuantitativa y cualitativamente 
1rrclevantes para nuetotro estudio. 
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Loa rcauhadoa del cuadro D no• muestran que. curioaamentc. el 

porcentaje de aciertos de arnboa grupos e• igual en el pretérito como 

en el copretérito. lo cual puede ser un indicio de que loa alumnos 

manejan ambas formas verba.les con la misma dificultad. 

Ademá•. que el promedio de crrorca es, en relación con el de 

aciertos. de aproximadamente la mitad. Y que los C!ltudiantes 

coreano• mantienen el porcentaje más alto (aunque por muy poco). 

el uao de ambas fornias vcrbalea. 

Y finalmente, que tanto para los COR como para loa NA. los 

grupo• que presentan rnayorca problemas aon: P + 1 (a) y J + P (e). 

A continuación presentamos una escala de dominio. la cual nos 

permitirá obtener algunas conclusiones en relación C0'4 la gravedad 

de cada tipo de error. 

De 6.0 (75%) a 8.0 (100%) aciertos alto 

De 4.0 (50%) a S.9 (73%) aciertos aceptable 

De 2.0 (25%) 3.9 (48%) aciertos bAjo 
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Con base en la escala anterior obtenemos loa reaull:ados del 

siguiente cuadro. 

Cuadro F 

Norteamericano• Coreanos 

Alto Aceptable BaJO 1 Alto Aceptable Bajo 

p + p (b) p+ p (a) P -+- 1 (a) p + p (•) P • 1 (a) 

p + 1 (b) I + p (e) p + p (b) p ~ J (b) 

I + I 1 + I 

I + P (a) I + P (a) 

I + p {d) I + p (e) 

i 1 
I + p (d) 

Con la intención de que nueatr.3.s conclusiones se :1.cerquen a la 

realidad del español h:ibl:tdo en México. cnrrclacionamos nueatral!I 

claves con los porcentajes de frecuencia que Moreno de Alba 

presenta en Va/ores; sin embargo. cat.a correlación ca relativa ya 

que loa criterio• utilizados en Valores dífic.-cn de los de cate 

trabajo. debido a la. diferencia de aua propóaitoa. 
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Cuadro G 

PretCrito Valores clave CoprctCrito 

moment•nco 
o de breve (64. 2%) - P • P (•) Semclfactivo 
duración 

terminativo 

durativo 

incoativo 

(3.7%) - P•P(b) 

(14 . .5%) - p .... 1 (•) 

(9.~%) - P•l(b) 

iterativo 

Valores Clave 

(.52.9%) - 1 ... 1 

(37 s•,..,) - 1 ... P 
l• -.(c),(d) 

Basándonoa en estos promedios de f"recucnci•. diac.6.amoa el 

cuadro H. en el cual se comprobará ai existe alguna relación entre el 

nivel de dominio y Ja f"rccuencia de catas doa f"ormaa verbales 

(prctérito/coprctérito). 
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Orden de 
frecuencia 
(de mayor 
a menor) 

p-+- P (a) 

P + I (a) 

p + 1 (b) 

p .. p (b) 

Orden de 
f"rccucncia 
(de mayor 
a menor) 

1 + 1 

I + P (a)• 

J -+- r (e) 

1 + p (d) 

Cuadro H 

Pretérito 

Nivel de dominio Promedio de 
ac1erto5 

Nortea. Corc11 Nortea. Corca 

acept alto 5.0 6.0 

bajo accpt. 3.5 4.3 

acept. acept. 4_6 4.4 

ílltO alto 6.0 6. 7 

Co rctc!:rito 

Nivel de dominio Promedio de 
aciertos 

Nortea. Corcll Nortea. Corca 

accpt acept. 5. 4 5.9 

accpt. accpt. 5.6 5.2 

bajO acept. 3.0 5.0 

acept. accpt 4.8 5.2 
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5.5 

3.9 

4 5 

ó.3 

Promedio global 

5 6 

5.4 Promedio 

4.0 1 + p 

5.0 4.8 



Con•iderando el promedio global de ambo• grupos. obtcncmo• 

como resultado la inCormación que se expone en el siguiente cuadro: 

Frecuencia 

p + p (a) 

p + I (a) 

p + 1 (b) 

p + p (b) 

Cuadro 1 

Nivel de dominio Frecuencia 

p + p (b) 

p + p (•) 

p + 1 (b} 

P + I (a) 

(6.3) 

(.S . .S) 

(4 . .'.S) ; 

(3.9) 1 

l + l 

l + p 

Nivel de dominio 

l + l 

1 + p 

(5.6) 

(4.8) 

De acuerdo con este cuadro. entre los coprctéritoa parece exiatir 

una total relación entre la frecuencia y el nivel de dominio. sin 

embargo. en loa prctéritoiJ no ae presenta esta correlación. excepto, 

en el grupo P ...-. 1 (b)-

6. S. Resultados del análisis 

De cate análisis cualitativo podemos dc11prcndcr tres coaaa: 

a) El nivel de dominio de pretérito y coprctérito ca el mismo 

para lo• dos grupoa. Ea decir. ambos grupos (NA y COR) parecen 

manejar las reglas de uao del pretérito y el coprctérito de Corma 
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aimilar. Lo cual parece indicar que el aprendizaje de eala• Cormas 

vcrbalea no •e ve aCcctado, de manera relevante, por la LM 1 • 

b) Los dos grupos de alumnos (COR y NA) muestran un nivel de 

dominio aceptable en la mayoría de lo• grupos. No obatantc, los 

norteamericano• presentan un nivel de dominio bajo en lo• grupos: 

P+ 1 (a) y 1 + P (c)2. a la vez que para los COR. estos grupos 

mostraron lo• porcentajes m.ia bajos de aciertos. 

e) El coprctérito presenta una. rcl:ición entre la frecuencia y el 

nivel de dominio, rnicntr:ta que -::n el pretérito no parece exiatir ~•ta 

correlación'. 

Uniendo loa resultados de los dos niveles de anoilisis podemos 

concluir que: 1) La información gramatical que han recibido los 

alumnos no ha logrado que ellos utilic.:n satisfactoriamente catas 

formas verbales. 2) L:s LM no parece ser un .f..::ctor determinante que 

dificulte o facilite el aprendiza.je del prctérito/coprclérito. 3) La 

necesidad de una gramática pedagógica especialmente diseñada para 

alumnos cxtranjero11.. 4) Una. posible jcrarquización de catas doa 

1 Esto conclusión difiere noto.blemente de las de lo.s investigocíoneg. 

anteriores. pues en ellos :;;e oprecio. que los que presonton moyores 

d1f1culto.des en reloc16n con los tormos pretérito/coprotérito son los 

alumnos orientales (coreanos y 10.poneses). 

2 En La hngu/st/C.::r .::Ypúcada a lt!:I enseñan.ro do/ ospoñoL al o.n6l1s1s 

realizo.do por Ano Mario Moqueo. roporlo o estos dos mismos 

grupos como los de moyor dificultad paro los o.lumnos. (cf. p.113). 
3 Los resulto.dos de Ano. Morfo. Maqueo o este respecto coinciden 

con loa nuestros (c1 .. La /ingu/.=.-rica .... p. 110) 
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formas verbalc• de acuerdo con BU grupo, su promedio y au indice 

de frecuencia. 

Con la prcaentación de catos cuadro• sólo intentamos moatrar 

qué aituación de aprendizaje we encuentran loa do• grupo• de 

alumnos y si entre ellos existe o no una diferencia en el uao de las 

f'ormas verbales pretérito/coprctérito en relación con au LM (inglés

corcano). 

En un primer acercamiento podría pcn•arsc que seria m.Áa fácil 

el aprendizaje de las formas pretérito/copretérito par.a loa alumnos 

cuya LM presenta una distinción aspectual parecida a la del eapaftol, 

que para los alumno• cuya LM Ja realiza de o1ra m.anera. Loa 

rc•ultadoa de este trabajo modifican est:s. opinión, ya que Jos 

alumnos COR, no sólo manejan catas t-ormaa vcrbalca de forma 

similar a Jos NA, sino que en algunos grupos {P + P (a) y P + P 

(b)} tienen un dominio más alto y a diferencia de loa NA, no 

prcscnt.:s.n ningún nivel de dominio bajo. Todo lo cual parece indicar 

que, loa alumno• COR no tienen dcavcntaj:1 en su proccao de 

aprendizaje de la.a formas prc1érito/coprctérito por el hecho de que 

au LM no posca una diferencia aapcclual ecmcjante. 

No obsta.ntc, no debemos olvidar que los promedios de error

acicr1o que 11c obaervan en el cuadro E, aon muy parecido• para 

ambos grupos. Lo cual nos permite afirmar que la interferencia de l:i 

LM de los alumno• no ca un .factor Cundamental en el proceso de 

aprendizaje y que lo• crrore• dependen dircclamen1c de los métodos 

de enaci\anza. 
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6.6. Propuestas para la cnaeilanza 

A continuación y con baae la inf'ormación que hA 

desprendido de este análisis. prcsentarcrnoa alguna• propuestas para 

Ja solución de loa problema• que hemos venido tratando. 

a) Al parecer Jos caeoa en que coinciden el aspecto y el modo de 

acción (P + P. 1 + I) prcacntan menor dif"icultad que aquéllos en que 

cruzan (P + I~ 1 -+- P). 

b) Loa grupo• I + P (e) y P + 1 (a) presentaron los niveles de 

dominio máa bajos (vCasc cuadro E), por lo cual requieren de 

tratamiento particular. En especial P + 1 (a). debido a au indice de 

frecuencia. 

Como ya lo hemos mencionado. no ca la intención de c.-te 

trabajo proponer un método o modelo de enaeftanza. Lo único que 

ac pretende es, primera instancia. jerarquizar los dif"erentca 

grupo"• de acuerdo con su dificultad y frecuencia y. en segundo 

lugar. presentar propuestas sobre JaR posibles maneras de presentar 

cada uno al alumno. 

En primer lugar, consideramos que las earactcrfaticas 

particulares de loa .alumno" del CEPE ... hacen necesario que ac le• 

Nos rete rimos su ado.d. cond1c1ones de aprendiz eje y 

necesidades da aprender el espoftol. 
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proporcione inCormación gramatical. Ya que un enfoque 

gramatical en enseñanza de lengua• a alumnos adultos, significa 

ignorar la madurez cognoscitiva del estudiante e impide utilizar un 

conocimiento previo para Ja adquisición de un conocimiento nuevo. 

•cada estudiante posee un sistema 1ingDiatico que puede 

ayudarle en la adquisición de otro. sobre todo en loe 

momentos que los doa sistemas se tocan o se separan al 

máximo•". 

Tomando cuenta lo anterior. podemos exponer algunas 

propuesta• metodológicas: 

En cuanto al inciso a), nos encontramos con que las f'ormaa P + 

P e I ....- 1 •on laa que presentan menos dificultad para el alumno. así 

como las máa :frecuentes en el habla de México. 

Lo cual podría indicar que estos grupo• deberían enaeñarse 

mediante oposición términos de rnotncntá.nco/continuo; 

utilizando verbos en loa que coincida. el rnodo de acción con el 

aspecto verbal (toqué/cantaba). No obstante~ c•ta presentación 

"'simplificada .. de las forrn.as pretérito/copretérito puede resultar 

conCuaa para el alumno, cuando en su relación con loa hablante• 

nativos escuché toe.aba/canté, y 

coincide con cito. 

que conocimiento 

Lo anterior nos remite a 1.a necesidad de cnaeftar al alumno~ 

desde la primera lección, que el pretérito y el copretérito aon dos 

5 Me.que o. Espalf'"o/ paro .... p. 5. 
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formas de ver el pasado: pretérito momentáneo/acabado y 

coprctérito = continuo/habitual. Independientemente del modo de 

acción del verbo. pero dando especial importancia al contexto. 

Partiendo de cate conocimiento. el prof"eaor podrá profundizar. 

poco a poco en el tema. ha•ta lograr que el alumno comprenda que 

cata• f"orma• verb.:alea rcaultan de la combinación: aspecto + modo 

de acción + contex.10. 

También sería adecuado introducir ejercicio• dif"crcntcb a los 

comúnmente us.adoa de contestar. sustituir. tranaf"ormar. cte. 

Ejercicios que pcrmilan al estudiante razonar au conocimiento y no 

aólo practicarlo. Lo• ejercicios de análisis opción 

produc1iva., pues abren un espacio a la explicación por parte del 

propio alumno (de loa usoa que ae le presentan) y al mismo tiempo 

le permiten esclarecer sus dudas 6 • El disci\o de este tipo de 

ejercicios sería de gran utilidad 

gramática pedagógica. 

s Los textos diset'iados con bose 

presento.o uno. serie de e¡ercicios 

la conformación de 

el enfoque comunicotivo. 

•abiertos•. que permiten o.I 

olumno practicor determinodos puntos gro.moticoles. En ellos se 

pretende que el o.lumno reflexione y utilice sus conocimientos de lo 

L2. onte lo. necesidad comunico.tivo. de producir propios 

orociones Po.ra mo.yor 1nformo.ci6n o.1 respecto véase. Willio.m 

Littlewood. L.a ensetf"4nr~ con?un1catlvo de idiomas. /ntroducc/ón a/ 

en/oque comvnicL!lf/vo. Co.mbridge Univers1ty Press. 1981 
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El inciao b). lo dividiremos en dos apartado•: 

1) c1 grupo 1 + P (c) (= acciones vistas en su deaarrollo •in 

haber llegado a su término). 

Eata forma del coprctérito preacnló el índice más bajo para 1011 

estudiantes NA y COR. No obstante. debido a que la muestra es muy 

pequeña (•e presenta un 9Ólo caso), es arriesgado postular una 

hipótesis. aunque si es posible afirmar (basándonos en los dalos 

obtenidos) que este uso del copretérito presenta una dificultad 

considerable. Lo cual confirma la propuesta anterior en e] aentido 

de ere.ar mccaniamos que permitan al alumno conjugar los tres 

factores que intervienen el uso de estas f"ormaa verbales: 

aspecto, modo de acción y contexto. 

2) el grupo P + I (a) { = la acción (por el aspecto pcrCectivo) se 

ve de principio a :fin, con una duración claramente delimitada). 

Loa datos que ac obtuvieron del grupo P + l (a) rcaultan 

desconcertantes, dada la frecuencia de uso de esta. forma del 

pretérito entre loa hablante&. Conaidcramos que cate grupo presenta 

una dificultad especial porque. aunque la acción que cxpreaa c11 

pcrCccta, posee una cierta duración~ lo cual propicia que el alumno 

la relacione con laa formas en copretérito que se diatingucn por su 

continuidad. 
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Creemos que e•ta conf"uaión e•t• vinculada a la metodo1ogia. 

puc• en el manual que •C utiliza en el CEPE. se reitera que el 

pretérito expresa accione• terminadas/completas. pero en ningún 

momento se habla de Jos pretéritos durativos. La inCormación sobre 

lo• pretéritos cuya acción e•pecifica el tiempo. duración. principio o 

final e• deficiente. razón probable para que et alumno vea este 

pretérito durativo como un copretérito. 

El nivel de dominio ta.n bajo que muestra este grupo ir.dic3. ta 

necesidad de prestar mayor atención a la prcscnt.:ación de este l;f'to 

de pretérito•. asi corno propiciar ejercicios en toa cuales se pueda 

identiCicar su uso. 

Después de ex.poner las propuest:ss sobre ~/ có1no ensc;:far. 

podernos pasar a la jcrarquización de dificultades. es decir, el qué 

enseñar. para lo cual basaremos el cu:..dro F. cuya 

inCormación nos señala. los ca.sos que presentan mayor dificult3.;! de 

uso y que, poi" lo tanto. merecen un.:i atención especial. 

La combinación de tos indices de Crccuencia con los niveles de 

dominio (aunque sólo hubo correlación los grupos del 

copretCrito 9 vCasc cuadro 1) proporciona loa d.1uoa para 

catablcccr una jerarquiz.:Jci6n de las claves. Esto nos brinda un 

po•ible orden de importa.ncia de lo" diferentes usos del pretérito y 

el coprct~rito dentro de la. ensef\anz.a. 
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6. 7. Obaervacione• 

Para concluir con este capitulo sólo quiaieramoa hacer 

referencia sobre alguna• particularidades que 11e prcaentaron en las 

prueba a: 

1) El verbo 11er presenta una dificultad particular (era - Cuc). 

2) Los verbos irrcgularca propiciaron un buen número de errores 

(aupo - a epa, rieron - reyeron~ me rompí - me rompé I me rompó). 

3) La mayoría de loa eatudiantca confundió el verbo sentarse 

con sentirse (11e sentó - se sicntó I se acntió). 

4) Aunque se aclaró que la prueba requería Cormas en pretérito 

y copretérito. ambos grupos de alumnos (NA y COR) utilizaron 

f'ormaa en presente (había - hay, catábamos - catamos). 
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7. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES 

Ha llegado el momento de realizar una evaluación general de 

nucatro trabajo. con el fin de observar lo que hemos logrado a 

través de él y revisar si las hipótesis de laa que partimos se 

confirmaron o no. Esta rcviaión conalará de tres aparta~oa; 

1) Resumen de nuestro trabajo. 

En la Introducción presentamos la problemática de Ja que parte 

este trabajo: la situación de los cnacfl.anza-aprcndizajc de lenguas, en 

especial del español como L2. Y .:afirmamos que era necesario 

ampliar la investigación este campo: recopilar datos que 

sustenten el diseño Je pi.anca y programa!'> adecuados las 

necesidades de los alumnos. 

En el capitulo 2 indicamos a qué corriente del pensamiento 

lingnístico nos suscribíamos y scftalarnos nuestra posición respecto a 

J.:a LA, con lo cual conseguimos dar un respaldo teórico a la 

metodologia de nuestra investigación. 

En el capítulo 3 expusimos las dos posturas que en cnaeiianza e.le 

lenguas han predominado en csrc :!liglo, sus bases teóricas y los 

método• que de cllaa se han de•prendido. Eao permitió 

reconocer su influencia en loa más recientes métodos de cnaeftanza 

de lcngu:aa. 
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En el capitulo 4 mostramos un breve panorama de lo que se 

entiende como -an•lisia de errores• (AE). y partiendo de cato, 

presentamos el modelo de análisis diacftado por Ana María Maqueo, 

como un elemento útil para dar respuesta 

interrogantes en el e.ampo de la enseñanza. 

algunas de las 

En et capítulo S nos propusimos observar cunntitativamente 1:t. 

int"orm.ación gramatical empleada en los manuales para la cnaei\anza 

del espai\ol como L2. Terminada cata revisión concluimos que la 

explicación gramatical ac utiliza en loa lcxtos, aunque en ocasiones 

de manera muy simplificada, lo cual tal vez provoca confusión 

loa alumnos. 

En el capitulo 6 realizamos el .análisis de las pruebas de 

pretérito/copretérito aplicadas loa alumnos del CEPE. Loa 

resultados confirmaron que cate tema presenta especial 

dificultad para loa alumnos. Adcmáa, el análisis detallado de cada 

f'orma verbal permitió sugerir algunas propuesta• para la 

cnsci\anza. 

2) Comparación de nuestros reaultadoa con los de loa trabajos 

anteriores. 

Al cruzar nuestros datos (de las formas prctérito/copretérito) 

con loa de la• invcatigacioncs previas, observamos lo aiguientc:: 

a) En todas los estudios este tema presentó 

dificultad importante. 
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b) Nueatro trabajo seftaló una dif'icultad similar en el uao de taa 

doa formas verbales, a dif'crcncia de loa estudioa anteriores, en los 

que el copretérito reaultó ser el principal causante de errores. 

e) En nuestros dato& no se localiza una diferencia de errores 

derivada de la lengua materna. 

d) Nuestros an.iliaia ofreció cif'ras de error parc:.ddas en lo!I dos 

grupos {NA y COR)~ a dif"erenci.a de los trabajos de Romo y Rosales 

que reportaron 

orientales. 

mayor número de 

3) Observaciones finales. 

loa alumnos 

Resumiendo la inf'orm.:ición presentada, consideramos que este 

estudio alcanzó sus objetivos, y que sus reic:.ulta.dos muestran que: 

a) Existen 1cma5 de csiudio que deben acr prioritarios. 

b) El AE prueba la relación que existe entre los errores y unn 

metodología inadecuada_ 

e) La L!\.t del alumno interfiere en un grado mfnimo en la 

producción de errores prctérilo/coprctérito. 

d) ?vlediante el AE podemos csta.blcccr una jerarquía de aspectoft 

relevantes para la cnsei\.:r.nza. 

e) La inf"orm.ación gramatical sólo útil, sino nccc•aria 

proceso de cnseí\anzo:a-aprcndiz•je de L2 o LE. 

t) De loa dato9 del AE se confirma la necesidad de elaborar 

m:atcrialca de consulta. que contengan reglas de uso, exccpcionca, 

146 



léxico cte.. (a manera de cuadernillos o folleto•) que •irvan de 

apoyo al estudiante en su proceso de aprendizaje del c•paftol como 

L2. 

Como podemos a.preciar, loa reaultados de cate estudio tienen 

implicaciones directas en la enseftanza del cspaf\ol como lengua 

segunda. Adcmáa. muestran la necesidad de elaborar materiales,. que 

de una manera cada vez más eficaz y moderna. presenten 

descripción del español a los alumnoa extranjeros. 

No obstante. el camino hacia una metodología adccu3da es aún 

largo y complejo. debido a 1011 diferente& factores que intervienen 

en el proceso de cnacftanza. lo cual sólo pone de manifiesto •Ja 

necesidad de disponer de una concepción global del área que dé 

sentido al disefio didáctico de los objetivos, toa contenidos de 

enaeñanza y ( •.• ) las actividades de evaluación'" l. Esto quiere decir. 

que sólo mediante una investigación multidisciplinaria será posible 

disipar las interrogantes y llegar a saber más sobre nuestra lengua y 

sobre )os proceso!!& que se deben etnplear en su cnscftanza. 

1 Lomas. Ce.rice, C;encla.s dBI. .. p. 1 08. 
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ANEXO A 

l.- Comptcra con pretérito o coprctérito según corresponda. 

1.- Loa lunes ---¡¡;m-ar"I-- el.ase de guitarra. por eso ----rcgrc.-ar"'2-

máe tarde. 

2.- Cuando -----¡c;:r--- chico. Luis _____ 
1

r
4 

__ a la cs~ucJa en 

bici. 

y ---------- abajo de la cama. 
ocultarse7 

4.- Cuando estudiando para el 
cSrar-(ñ090Ti""oa)8 

luz. 

S.-Margarita --c-acracro-- muy seguido porque no -----verrr bien. 

carretera. 

7.- Loa nidos mucho ---comcrr4-
ejercicio. 

8.- Cuando -vlvli"('i"ú)'l"(icn Lima.¿ ---ary
7 

___ al cinc con mucha 

f"rccucncia? 
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10.- La comida mientra• Roaa -qucmar.-c-zo --p,&ncarzr 
amiga a. 

11.- Hace un rato ____ "'ii'IT-- a la lavandcria y ---acVOfiiC"i
2
13 ropa 

12.- Siempre que ---------- las campana11 ---------- aquel 
ofr 2S rccordar26 

terrible momento. 

13.- Ocrardo limpiando la casa cuando --------- a 
catar 27 cmpczar28 

Uovcr. 

II.- Completa el siguiente cuento escribiendo pretérito o coprctérito 
según corresponda. 

Hace a.ftoa, cuando estudiante. ----;.-cr29-- cerca de un 
vivir30 

parque. 

Me observar a la gente desde mi ventana. 
gustar3 l 

Un dia ---------- a un hombre muy intcres.an1c. un 
vcr32 ----;-;;.33--

hombre alto y elcg.antc. El hombre ---------- esperando en una 
eatar34 

banca del parque. evidente que ---------- a alguien ---;;r3-,--- capcrar36 
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porque con Crecuencia la cabeza y 
levantar37 38 

toda• partes. ---------- tranquilo. Sin embargo, no lo 
parecer39 

eatar40 

para 

de leer el periódico pero no porque 
tratar42 podcr43 

preocupado. 
catar44 

En un cierto momento ---------- ver a la person:s que 
creer4S --c.J,-ef.;¡:-46 

Su cara sua ojos 
-;-.. -;.;;:¡;¡.-;.47-· au tristeza ----------

reir4 8 deaapa.rccer49 

Cuando ----------
ver SO capcr.-r52 

---------- y el periódico otra vez. 
sentarse S 3 a.brirS4 

Una vez 
tratarS S 

periódico otra vez. 

de irse. ---------- su periódico y 
ccrrar56 

su coche. 
csta.rS 8 
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De pronto 

hacer. 

cmpczar62 
a llover. El hombre no ---------- qué 

aabcr63 

Finalmcnle ---------- y ---------- a su coche. Allí 
lcvantarse64 irse 6:5 

olro rato. Pero ---------- inútil. na di e 
scr67 llegar 68 

Cuando el hombre ---------- una mujer ---------- de una 
ir•c 69 salir 70 

puerta. allí, bajo la lluvia. viendo el coche que 
quedarsc7 l 

alcjarsc72 

De pronto ---------- a reír. riéndose allí por largo 
cmpezarsc73 --c-.t;~f4---

tiempo y después ----------· 
dcaaparccer7 S 

---------- pensando en el hombre: ¿A quién ---------- ? ¿Por 
qucdarsc(yo)76 cspcrar77 

qué 
catar78 

tan nervioso? ¿Quién ---------- la mujer ? ¿Por 
11cr79 
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ANEXO B 

COMPOSICIONES 

E•tc apartado se prc•cnta con la intención de proporcionar una 

inf"ormación adicional. producto dcJ propio alumno. No obalantc, en 

Jaa compoaicionc• ac obacrva que los alumno!I no dcacan cquivocarac 

y eólo utilizan aquellos verbo" que creen conocer mejor; podrfamoe 

decir. que Jae composiciones no reflejan con exactitud el nivel de 

conocimiento de lo• alumnos. dado que f"ormas verbales que 

teóricamente ya aon conocidas, en general. no Cucron cmplcadaa. 

A fin de relacionar Jaa composiciones con Jaa pruebas que 

hicieron loa e1tudianrea. •e proporciona (además de Ja nacionalidad 

y el No. que se le asignó al alumno) el número de .aciertos y errores 

que obtuvieron en sus pruebas. 

NORTEAMERICANOS 

Alumno No. 1 acierto• 43 crrorc• 33 otro• 4 

Ante• de Uu.Q_ a México estaba trabajando en una compaiU.a de 

m.cdícina. No hiz.Q. mucho en este trabajo. •ólo ~ el tcléf"ono 

y ayuda.b.a un poco a lo• con mucho trabajo. 

A veces l.Ll.l!Jti..Q. en el departamento internacional de Ja 

compailiA. pero solamente cuando cJloa ~ceajt.aron ayuda con 
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proyecto importante y duro. pero me guataba. este trabajo porque 

il mucho experiencia en gran compaftía. 

Alutnno No. 2 aciertos S3 errores 14 otros 1 3 

An.tca de venir a México. vivía Monterrey. CaliCornia. 

Trabajaba como diacñador gr.áfico. en una tienda de imprinir. Decidí 

regresar a Ja Universidad para estudiar traducción y interpretación 

en un programa de maestría. Loa rcquiaito• del programa son muy 

catrictos. especialmente los del nivel de entender loa idiomas que 

quiere e1tudiar. Por eso vine a México p&ra perfeccionar mi 

e•pai\ol. 

Alumno No. 3 acierto• S3 errores 2S otro• 2 

Cuando ~en la Universidad de CaliCorni•~ me recuerdo que la 

gente allá, pensaban que era muy raro para ver una chica aai.ática. 

Entonces c1Jos me preguntan si soy china o corca. Naci en San 

Francisco y mi inglés e• como de loa otroa. me molestaba mucho 

porque no parezco como aoy en realidad, no aoy una flor exótica, 

solamente una chica de San Francisco con padre• japonesca. 
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Alumno no. 4 .acierto• 61 errores 19 

Cuando yo tenia. Acis años, mis padres no c•luvicron en casa y la 

madre de una amiga cala.ba cuidandono.11. Eatabamo• jugando en la 

ca•a y en el jardín, cuando de repente noliciamos que mi hermana 

menor "-.!..Y..Y-Q.. Buscamos y llamamos pero 

encontrarla. La madre de mi .amiga tení• mucho micJo, entonces 

oímos la voz de mi hermana que cst.:sba cerrada en el garage. Puca 

porque la señora no L~ Ja JI.ave. ella llamó a loa bombcroa. dios 

vinieron y abrieron la puerta, y mi hermana estuvo muy t~eliz. 

Alumno No. S aciertos SS errores 22 olroa 3 

Uno de las primeras lecciones que a Jns niftos se les cnscft.an ca 

como cruzar Jaa callea. Loe cochea aon uno de Joa más grandes 

amenazas a los niftos. 

Mia padres me ~.n._4A_LQ_n_ que no debía cruzar Ja calle cuando 

eran coches, all.i dentro de ta ca.lle. Me decían, •Mira en dos 

dirc:cciones. Si hay un coche en la callo no le cruce"'. 

Yo scguia sus mand,1,tos literalmente. Si yo ~ coche en la 

calle. quedaba no obatAntc tan lejos cataba el coche. No me 

importaba ,.¡ el coche cataba cicnloa de metros afuera de mí. 

siempre caperab.a haal.a el tiempo cuando no h..J!.h_Q. ningún coche que 

yo veia en dos direcciones. Ojalá que no llegaban muchoA coches en 

mi calle. 
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Alumno No. 6 aciertos S3 crrorea 27 

Cuando yo era joven, mi tia. tenia. un carro grande. Cada 

domingo mi hermana y yo fu.Í.ln.2.I_ con ella por nucatro pueblo 

grande carro. Durante el invierno buacabamos decoraciones de la 

navidad. durante el primavera buacabamoa florea. Mi tia manej.:iba 

muy rápido y ella le gustaba callea con muchos ... Mi tia ~ casada 

cuando yo t.YYS.. ocho ai\os. f'...!.1A (fue,esté) bien para cll.a pero un 

poco triste para mi hermana y yo porque babi a no m.:is domingos en 

au carro. 

Alumno No. 7 aciertos 42 errores 3 7 otroa 1 

Cuando ~ una nifta vjvió en lccland. Yo recuerdo era país 

bacía mucho frío. En loa inviernoa tenemos solamente una hora y 

media de •ol. Pero en verano el sol nunca se bs..n.dlA. En ex.cuela 

durante invierno no teníamos recreo. Durante verano rni familia y yo 

íbamos en muchos viajes por el paía. 

Alumno No. 8 aciertos 49 crrorca 28 otro• 3 

Cuando era un nifto vivía en CaliCornia con mi :familia. Nosotros 

vivimoa por mucho tiempo. Sin embargo, junto• mi hermano y yo 

IAlli.J:..2.n por la universidad. Yo ID..2.YÍ.Jl a San Francisco por ciertos 

ai\os, y yo 1e queda aqu' haata que yo decidí venir a México. Por mi 
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hermano. el vivía en Loa Angcle• por dos año antes de ~ a la 

casa de mi tnadrc. El hA.ll.2. trabajo allf y decidió quedar por mucho 

tiempo. 

COREANOS 

Alumno No. 1 acicrto11 67 errores 13 

Cuando estudiaba en prcparaiorio, siempre yo tlLll&2.. la presir-n 

grave porque los padres coreanos querían entrar a la Univeraidad. 

Para ellos lo máa importante e• la educación de sua hijos. lea 

ayudan por toda.A partes. Me compraban todo lo que quería pero 

ellos también piden calificación buena, si aus hijoa tienen la mala 

nota ellos se enojan mucho. 

Alumno No. 2 aciertos 61 errores 1 9 

Cuando era un nifto, yo vivía cerca del rfo Han de Scúl. 

Principalmente yo jugaba en la orilla con mis amigos. En lugar 

hab{a mucha arena. Mis amigos y yo, noaoatro11 conatrufamoa un 

caatillo de arena. allí. Sobre el río, unaa peraonaa ac djvcrtjcron 

ta canoa y en la orilla las ancianas vendieron comidas para la gente 

diverJjcndo en la canoa. 
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En el otro lado del río había gran carretera y el número de los 

vchfculoa 1:Y.s. mucho. por eso Ja contaminación del aire Ürl..!:_ 

menor que en esto• días. 

Alumno No. 3 acierto• 68 errores 1 O otros 2 

Yo salí de Scúl el 12 de agosto y llegué a SAn Francisco. pero 

tenía visa de E. U. por eso me acompañja un guardia, mi guardia 

trabajó muy mal yo pcrdi el avión a loa Angeles. Por eso tomé el 

avión próximo. en el avión de LA para México una azafala me dijo 

que ~ necesaria una visa de estudiante, pero en Corca me dijo 

que no la ~- Tenia miedo por ~que regresar a Corca. 

Pero no hA1ú.A al entrar a México. 

Alumno No. 4 aciertos S 6 errores 22 otros 2 

Cuando cataba preparatoria. yo ~ un gran amiga para mi. 

Ahora ella está estudiando en loa E. U. Entonces yo no sabia que 

ella cr.a mejor amiga mía, por cao cuando mi amiga me preguntó que 

yo tenía el tiempo a encontrar siempre le ~ ""No tengo el tiempo•. 

Sin embargo hacemos cita para encontrar y no cumplí a la promcaa 

con ella. Cuando gané el premio, ella me ~ la flor. Dcapuda de 

despedirnos yo l.1ll!.iA que cJla ce mejor amiga mfa. ahora Ja estoy 

cxtraftando. 
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Alumno No. S aciertoa 49 errores 30 otros 1 

Cuando era niña yo ~ Ja chica travisura. A mí me gustaba 

jugar con amiga. nadar y hacer deporte•. pero a mi no me &!ll!.1..2. 

catudiar por cao mi mamá aiempre 111c preocupaba. Cuando ~ 

Jluvicndo siempre ~todos los dias. Yo pcn!!l..:ha muchas veces 

que ~..!!.A feliz. pero ahora todo ha cambiado, quiero '-l''C regresare 

cuando era nifla. 

Alumno No. 6 acierto• S4 errores 2 S otroa l 

Cuando era niña yo vivía en Seúl, pero todas las vacaciones iba 

la caaa de mi abuela en el campo. '"ti11 padres pena.aban que loa 

naturaleza. "-fis hermanos y yo 

gustaba ir al campo. Mi abuela ~vaha un .... verdura.a por C'~· .,, yo 

le ayudaba un poco. Pero deadc cuando yo iba a la preparatoria 

podía ir a au casa, porque yo tenia estudiar mucho para examen 

Universidad. Siempre extraftaba mucho a mi abuela, su casa y el 

campo. 

Alumno No. 7 aciertos 41 errores 39 

Cuando era nii\a jugaba con cuerdas, jugaba muy bien y me 

&Y.l!.1..2. mucho. Además era muy bueno para la dieta porque tenia que 

brincar mucho. También leía mucho, cuando l.l.Jlri.2. yo •iemprc 
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c•taba con mía Jibroa. No era tan travic••~ era tranquila también era 

inteligente siempre recibía buena calificación. Pero ahora no lo 

puedo necesito ro.is eaf"ucrzo para aprender et eapañoL 

Alumno No. 8 aciertos 60 errores 19 otros 1 

Cuando yo tenia aictc aiioa, ya podía jngrcaar a la primaria. En 

primer di.a de clases mi• padrea me llevaron a la cacucla, porque 

todavía no a.abia donde ae encontraba. Aunque hacia poco Crío, pero 

me encantó ir a la escuela con eJloa. Porque pensé que cae dia 

aignificaba el inicio de loa estudio• que me guataban. Pero la 

escuela no ~como yo imagine y me sentí mucha tristeza. DcspuCs 

de terminar la clase, regresé a Ja caaa ain ganas de volver a ir a Ja 

escuela. Esa noche hablé con mis padrea y ellos me recomendaron 

que tenía que pasar por vados estudio• principales para que pudiera 

estudiar lo que yo quería, cuando yo jogreaaba a la Universidad. 
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