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RESUMEN

El presente trabajo presenta un análisis sociolingüístico sobre la variación entre las formas de

tratamiento de la lengua española, tú, vos y usted en la colección Vente, libro usado en Brasil

como material de cursos libres para la enseñanza de español como lengua extranjera. El

trabajo busca investigar dicha variación y reflexionar sobre su importancia, puesto que la

lengua española es hablada en más de 20 países alrededor del mundo como lengua oficial.

Además, daremos sugerencias de cómo trabajar la variedad en clase y despertar a los alumnos

y a los profesores para una consciencia de que lengua y sociedad caminan juntas y de que los

factores sociales también afectan el uso de la lengua. Basados en la teoría laboviana y con

contribuciones de otros investigadores en el área de la sociolingüística como Brown y

Gilman (1960), Carricaburo (1997), Brasil (2020), Moreno Fernández (2010), Rincón (2010),

Souza y Pontes (2019), entre muchos otros, el trabajo tiene como objetivo principal analizar

cómo se presenta la variación entre tú, vos y usted en la colección Vente. Para el análisis,

elegimos cuatro preguntas: (I) ¿Cuál es la concepción de lengua y de abordaje de enseñanza

de LE que los autores proponen en el libro Vente? (II) ¿Los autores del libro explotan las

distintas variedades del español, teniendo en cuenta los géneros textuales, o se limitan a una o

dos variedades a la hora de exponer las formas de tratamiento tú, vos y usted? (III) ¿El libro

didáctico Vente presenta el voseo como fenómeno heterogéneo presente en diversos países de

Hispanoamérica o como un fenómeno homogéneo específico de Argentina? y (IV) ¿Los

autores del Vente exponen la variación entre tú, vos y usted, teniendo en cuenta los distintos

contextos de uso y las relaciones entre los hablantes y sus interlocutores? Al final del análisis,

es posible concluir que la colección Vente intenta tratar la lengua como heterogénea y da

muchas pistas sobre las variedad de la lengua española, pero aborda la variación entre las

formas tú, vos y usted de modo muy superficial.

Palabras clave: Sociolingüística, Variación lingüística, Formas de Tratamiento, Libro

Didáctico, Español como Lengua Extranjera.



RESUMO

O presente trabalho apresenta uma análise sociolinguística sobre a variação entre as formas

de tratamento da língua espanhola, tú, vos e usted dentro da coleção Vente, livro usado no

Brasil como material de cursos livres para ensino de espanhol como língua estrangeira. O

trabalho busca investigar essa variação e refletir sobre sua importância, visto que a língua

espanhola é falada em mais de 20 países ao redor do mundo como língua oficial. Além disso,

daremos sugestões de como trabalhar a variedade na aula e despertar os alunos e professores

para uma consciência de que língua e sociedade caminham juntas e de que os fatores sociais

afetam o uso da língua. Embasados na teoria laboviana e com contribuições de outros

investigadores na area da sociolinguística como Brown e Gilman (1960), Carricaburo (1997),

Brasil (2020), Moreno Fernández (2010), Rincón (2010), Souza e Pontes (2019), entre muitos

outros, o trabalho tem como objetivo principal analisar como se apresenta a variação entre tú,

vos e usted na coleção Vente. Para a análise, escolhemos quatro perguntas: (I) Qual é a

concepção de língua e de abordagem de ensino de LE que os autores propõem no livro Vente?

(II) Os autores do livro exploram as diferentes variedades do espanhol, levando em conta os

gêneros textuais, ou se limitam a uma ou duas variedades na hora de expor as formas de

tratamento tú, vos e usted? (III) O livro didático Vente apresenta o voseo como fenômeno

heterogêneo presente em diversos países da América Hispânica ou como um fenômeno

homogêneo específico da Argentina? e (IV) Os autores do Vente expõem a variação entre tú,

vos e usted, levando em conta os diferentes contextos de uso e as relações entre os falantes e

seus interlocutores? Ao final da análise, é possível concluir que a coleção Vente tenta tratar a

língua como heterogênea e dá muitas pistas sobre a variedade da língua, porém aborda a

variação entre as formas tú, vos e usted de modo muito superficial.

Palavras-chave: Sociolinguística, Variação linguística, Formas de Tratamento, Livro

Didático, Espanhol como Língua Estrangeira.
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1 INTRODUCCIÓN

La lengua española es el tercer idioma más hablado del mundo, según el informe del

Instituto Cervantes del año 2020 y tiene más de 22 millones de estudiantes de la lengua

alrededor del mundo. Es la lengua oficial de 22 países y, como toda lengua, por supuesto,

sufrirá variaciones fonéticas, morfológicas y léxicas. Pottier (1992, p. 283) explica que "el

concepto de variación es un universal del funcionamiento de las lenguas" y con la lengua

española no es diferente, principalmente, cuando se trata de las formas de tratamiento. Solé

(1970, p. 162) nos explica que las formas de tratamiento, sobre todo el tú, el vos y el usted

"son las que mejor reflejan, en sus aspectos distributivos y semánticos, su dependencia de las

relaciones sociales de los hablantes y del medio sociocultural en que ocurren.".

Teniendo en cuenta esa cuestión, en ese artículo, nuestro objetivo principal es analizar

el abordaje de las formas de tratamiento, tú, vos y usted en el libro didáctico de la colección

Vente.

Aunque existan diversos tipos de materiales didácticos diferentes, tomaremos el libro

como componente-clave para el profesor. Córdova (2012, p. 197) ve el libro didáctico como

una de las herramientas más importantes en “el desarrollo de los aprendizajes [...] del alumno,

[...] para apoyar el proceso didáctico desde la perspectiva del proceso de enseñanza y en éste

como apoyo al docente, para su labor didáctica [...]".

En el sentido de contribuir con el proceso de aprendizaje, la cuestión principal de

nuestra investigación del corpus es ¿cuál es el abordaje de las formas de tratamiento tú, vos y

usted en ese material didáctico?

El libro elegido para el análisis es usado en cursos libres de lengua española en Brasil

y será analizado bajo la perspectiva de los estudios sociolingüísticos, para comprobar o no

nuestra hipótesis de que la colección, bajo un enfoque comunicativo como eje que orienta la

creación del material didáctico, presentará las formas de tratamiento primero por el uso, con

ejemplos de ellas en textos y audios en las primeras páginas, seguido de pequeños cuadros

más estructurales y observaciones sobre su uso y conjugación.

Veamos, en la próxima sección, cómo se da la variación de tú, vos y usted y cómo los

estudios sociolingüísticos nos ayudan a analizar la variación existente en los libros didácticos

de ELE.

2 TÚ, VOS Y USTED: UNA PERSPECTIVA SOCIOLINGÜÍSTICA
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Al enseñar una lengua como profesor regular en un curso o escuela de lenguas o

decidir construir un material didáctico que servirá de base para otros profesores, el individuo

debe tener claro el concepto de lengua que quiere emplear en su clase o material, puesto que

el concepto elegido determina el estilo de presentación de contenidos, informaciones

adicionales e incluso en el tipo de cuestiones empleadas en el material. Existen variados tipos

de perspectivas diferentes sobre qué sería la lengua y algunos conceptos clave sobre cómo

analizarla y abordarla.

Entre las muchas áreas de la lingüística que buscan explicar el concepto de lengua, en

este trabajo, nos enfocaremos en analizar el corpus bajo la perspectiva sociolingüística que ve

a la lengua como un sistema heterogéneo que será afectado por factores sociales.

Empecemos por entender el concepto de lengua y de variación sociolingüística,

además de conocer los diferentes condicionantes de dichas variaciones, y, enseguida, veremos

cómo se da la variación de las tres formas de tratamiento tú, vos y usted en el mundo

hispánico.

2.1 Sociolingüística

Según Silva-Corvalán (2001, p. 1), “la sociolingüística es una disciplina que abarca

una gama amplísima de intereses relacionados con el estudio de una o más lengua en su

entorno social”, pues, como destaca Lopéz Morales (2004, p. 21), “la palabra sociolingüística

está formada por un sustantivo nuclear (-lingüística) y por un modificador adjetivo antepuesto

(socio-)”, enseñando la relación entre lo social y lo lingüístico en sus análisis.

Souza y Pontes (2019, p. 89) explican que “Con el desarrollo de la Sociolingüística, la

visión de la lengua como algo estático y homogéneo ha sido contestada en favor de una

concepción de la lengua que pone en evidencia la heterogeneidad lingüística.”, por eso la

sociolingüística aboga por un uso de la lengua que será afectado por lo social y sufrirá

variación a depender del contexto social en el que estén los hablantes. Eso pasa con los

pronombres tú, vos y usted. Hay diversos estudios sociolingüísticos que tratan del tema, pero

veamos uno de esos estudios.

Brasil (2020, p. 32) cita los estudios de Brown y Gilman (1960), que nos explican que

cuando hay dos pronombres para referirse a la segunda persona en una lengua, “hay un

pronombre destinado para tratar personas cercanas o [utilizado] en situaciones menos
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informales” (traducción nuestra)1 y también un otro pronombre “destinado al trato de

personas marcadamente más distantes o [usado] en situaciones más formales.” (traducción

nuestra)2. Es a partir de esa concepción, según sigue explicando Brasil (2020, p. 32), que

“Brown y Gilman (1960) concluyen que existen dos dimensiones universales para el uso de

los dos pronombres” (traducción nuestra)3.

La autora (2020, p. 18) también nos explica que “[...] los sistemas pronominales, en

lenguas distintas, son articulados basados en dos dimensiones universales, el Poder y la

Solidaridad, a partir de las relaciones simetricas y asimetricas entre hablantes, y, también, su

contexto situacional.” (traducción nuestra)4. A partir de eso surge la idea de la dimensión de

Poder y Solidaridad.

Vimos que existe la variación, pero, ¿cuál sería el real concepto de variación en los

estudios sociolingüísticos? Según nos explican en nota las autoras Coelho, Görski, May y

Souza (2012, p. 23), variación:

Es el proceso por el cual dos formas pueden ocurrir en el mismo contexto
lingüístico con el mismo valor referencial, [...] con el mismo significado. Por lo
tanto, se deben cumplir dos requisitos para que ocurra la variación: las formas
involucradas deben (i) ser intercambiables en el mismo contexto y (ii) mantener el
mismo significado. (Traducción nuestra)5

Esas autoras explican, todavía, otros tres conceptos importantes en los estudios

sociolingüísticos: variables, variantes y variedad. ¿Cómo entenderlos y diferenciarlos? Las

variantes son las formas que disputarán el uso en determinados contextos. En el caso de este

trabajo, las variantes analizadas serán tú, vos y usted. La variable está relacionada al

fenómeno analizado en sí. En este trabajo, las variantes tú, vos y usted son las formas de la

variable analizada, es decir, las formas de tratamiento. En nota (p. 26), las autoras añaden

información sobre el término variedad, explicando que:

También está el concepto de variedad, que no debe confundirse con variable o
variante: la variedad representa el habla de una comunidad de manera global,

5 É o processo pelo qual duas formas podem ocorrer no mesmo contexto linguístico com o mesmo valor
referencial, [...] com o mesmo significado. Dois requisitos devem, pois, ser cumpridos para que ocorra variação:
as formas envolvidas precisam (i) ser intercambiáveis no mesmo contexto e (ii) manter o mesmo significado.

4 “[...] os sistemas pronominais, em diferentes línguas, são articulados com base em duas dimensões universais,
o Poder e a Solidariedade, a partir das relações simétricas ou assimétricas entre falantes, e, também, seu
contexto situacional”

3 “Brown e Gilman (1960) concluem que existem duas dimensões universais para o uso dos pronomes”
2 “um pronome destinado ao trato de pessoas marcadamente mais distantes ou em situações mais formais.”
1 “há um pronome destinado para o trato de pessoas mais próximas ou em situações menos informais”
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considerando todas sus particularidades, tanto categórico como variable; es lo
mismo que dialecto o habla. (Traducción nuestra)6

Otros dos conceptos explicados por esas autoras (p. 28), que serán importantes en este

trabajo, son: (i) el de condicionantes lingüísticos, es decir, “aspectos internos al sistema

lingüístico” (Traducción nuestra)7, como son, por ejemplo, las reglas normativas que

explicitan como el hablante debe hacer la concordancia entre los elementos a la hora de

hablar, ya sean la concordancia entre sujeto y verbo o la elección posible en español de

esconder el pronombre porque la forma del verbo ya lo denuncia, y (ii) el concepto de

condicionantes extralingüísticos, es decir, “externos [al sistema lingüístico]” (el subrayado es

del autor), como lo son la motivación y los intereses del hablante, su edad, sexo, región y

clase social.

Todos los conceptos presentados aquí serán usados en el análisis teórico del corpus,

pero deseamos, primeramente, saber cómo se da la variación de las tres variantes de nuestro

trabajo en la práctica en los países de habla hispana.

2.2  La variación lingüística en los usos de los pronombres tú, vos y  usted en países de

habla hispana

Para tratar de la variación entre los tres pronombres, nos vamos a fijar en el uso, según

las contribuciones de Carricaburo (1997), de las tres formas de tratamiento, pero aclaramos

que cada uno de los países hispanohablantes tendrá sus rasgos propios, por eso, cuando

necesario, los estudios de Rincón (2010), Moreno Fernández (2010) y Cisneros Estupiñan

(1996) estarán presentes, con el fin de añadir más informaciones acerca del tema.

La problematización de este tema se da, según Carricaburo (1997, p. 7), en “la

amplitud territorial del conjunto de países que hablan la lengua española [...]”, es decir, la

gran cantidad de países hablando la lengua hace que el trabajo de entender cómo se da el uso

de las formas sea más complejo. La autora trata de dividir el uso de los pronombres en dos

normas: la norma peninsular y la norma hispanoamericana, haciendo hincapié para esta

última, como observaremos más detalladamente en la próxima sección.

7 “aspectos internos ao sistema lingüístico” (el subrayado es del autor)

6 Existe ainda o conceito de variedade, que não deve ser confundido com o de variável ou o de variante:
variedade representa a fala de uma comunidade de modo global [variedad argentina, mexicana, española y
cubana son ejemplos de las variedades del español], considerando-se todas as suas particularidades, tanto
categóricas quanto variáveis; é o mesmo que dialeto ou falar. (el subrayado es del autor)
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2.2.1  La norma peninsular.

Carricaburo (p. 10) presenta, a través de un recuadro, los pronombres tú y usted como

las dos formas de tratamiento usadas en España, a depender del contexto formal (uso de

usted) y del contexto informal (uso de tú), pero aclara (p. 10) que:

En España, especialmente en Madrid y en las zonas urbanas, los hablantes han
avanzado hacia las fórmulas simétricas de solidaridad informal (T-T, o sea, tuteo
recíproco) o de solidaridad deferente (U-U, o sea, usted recíproco). Y dentro de
estos usos simétricos el primero se ha impuesto sobre el segundo. T-T es el trato
casi exclusivo en el grupo familiar, entre jóvenes y aun entre quienes participan de
una misma profesión o actividad.

Imagen 1 - Pronombres usados en España.

Fuente: Carricaburo (1997, p.10 )

El uso de tú está aumentando en España en cada vez más contextos. Los contextos en

los cuales antes eran formales, lo que por la norma estándar de la RAE se usaría usted, ahora

se suele usar tú.

Es importante entender que España no es un país en el que todos hablan igual. Moreno

Fernández (2010, p. 70) explica que “[...] el español de España no existe como modalidad,

sino que es un complejo de hablas, en algunos casos muy distantes entre sí, que responden a

normas cultas diferenciadas.”. El autor divide España en tres zonas, en las que cada una habla

una variedad diferente del español.

El autor agrupa rasgos semejantes entre las regiones de España en el nivel fonético,

gramatical y léxico para hacer la división de las variedades. Según él, las variedades que

existen en España son: la castellana, la andaluza y la canaria.

La primera variedad es la castellana, que se habla en la región de Castilla y sus

entornos y para esa variedad, el autor presenta el siguiente recuadro con rasgos comunes para

esas regiones.

Imagen 2 - Cuadro con rasgos de la variedad castellana.
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Fuente: Moreno Fernández (2010, p. 72)

En esta primera zona, hay la distinción entre tú informal y usted formal como

pronombres singulares de segunda persona y la distinción entre vosotros informal y ustedes

formal, como pronombres plurales de segunda persona.

La segunda zona que el autor presenta es la de Andalucía, más al sur de España, que

presenta la variedad andaluza. Entre los muchos rasgos que están relacionados con esa

variedad, el autor presenta el siguiente recuadro.

Imagen 3 - Cuadro con rasgos de la variedad andaluza.

Fuente: Moreno Fernández (2010, p. 75)
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Sobre los pronombres vistos en esta zona, tenemos una pequeña diferencia con la

castellana. Aquí, también, existe el tú informal y el usted formal en singular, pero no existe el

uso de vosotros, puesto que ustedes, en plural, puede ser usado de modo formal e informal.

Algo en la fonética de la región que resulta ser interesante e importante, cuando tratamos de

los pronombres, es la pérdida de la /s/ al final de sílaba. El autor (p. 74) explica que “en las

hablas andaluzas se llegan a formar paradigmas verbales simplificados precisamente por

causas fónicas.”, puesto que la frase “¿cómo estás?”, paradigma verbal para tú y “¿cómo

está?”, paradigma verbal para usted, serían pronunciadas de igual manera.

La última variedad presentada por el autor es la canaria, que el autor explica que

tendrá algunos rasgos de semejanza con el Caribe americano. El autor presenta el siguiente

recuadro de características para esa variedad.

Imagen 4 - Cuadro con rasgos de la variedad canaria.

Fuente: Moreno Fernández (2010, p. 77)

Al tratar de los pronombres en esa variedad, Moreno Fernández (2010, p. 78) aclara

que funcionará como en la variedad andaluza y explica que existe “el uso de tú para la

segunda persona del singular, en tratamiento familiar, y de ustedes para la segunda del plural,

también para la cercanía”. Aquí, hay la distinción de tú informal y usted formal, pero el

pronombre ustedes es usado en los dos contextos.

Por lo tanto, según Moreno Fernández (2010), de modo más general, el uso de tú

como pronombre informal singular y de usted como pronombre formal singular son rasgos

que las tres zonas comparten de modo igualitario. Los pronombres en plural (vosotros y

ustedes) es que tendrán una diferencia de uso, puesto que en el Español castellano existirá
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una diferencia entre el vosotros informal y el ustedes formal, mientras que en las variedades

andaluza y canaria se usará ustedes, de modo formal e informal.

2.2.2  La norma hispanoamericana.

Primero, Carricaburo (1997) presenta recuadros de diferentes tipos de América y sus

usos de los pronombres de segunda persona. En lo que ella llama “América tuteante'', los

pronombres usados son el tú, usado ahí de modo informal, y el usted, usado de modo formal.

Imagen 5 - Pronombres en la “América tuteante”.

Fuente: Carricaburo (1997, p. 12)

Carricaburo trata también de la llamada “América voseante”, presentando otro

recuadro, en donde el pronombre vos, que tendrá rasgos propios de uso y formación a

depender del país, sustituirá el tú en contextos informales, pero el uso de usted sigue para

contextos formales, conforme vemos en la imagen 6.

Imagen 6 - Pronombres en la “América voseante”.

Fuente: Carricaburo (1997, p. 12 )

Es importante entender que en Hispanoamérica existe el uso del pronombre vos, que

no existe en ninguna zona de España. Cisneros Estupiñan (1996, p. 27) hace una breve

explicación del voseo y aporta que:

El voseo es un fenómeno lingüístico complejo propio de distintas variedades
regionales y sociales del español de América. Consiste en el uso para segunda
persona singular de formas pronominales y verbales pertenecientes en otra época a
la segunda persona del plural.
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Carricaburo (1997, p. 11) explica que existió el uso de vos hace mucho tiempo en

España “[...] como fórmula de tratamiento al emperador romano”. En la península, hubo un

agotamiento del uso de vos, pero, todavía, en algunas regiones de América el vos sigue

existiendo con el valor de tú y es empleado de diferentes modos.

Rincón (2010) propone una división entre un tipo de voseo reverencial y el voseo

dialectal americano. Como explicó Carricaburo (1997), el voseo reverencial, en donde se

usaba el pronombre vos para hablar con el imperador, realmente existió en España hace

mucho tiempo como forma de reverencia, pero este tipo de voseo ya no existe y aquí nos

importa más el segundo tipo, es decir, el voseo dialectal americano.

Rincón (2010, p. 272) aclara que “al contrario de lo que sucede con el reverencial, el

dialectal americano connota acercamiento y familiaridad.”. El autor explica que (p. 275) hay

voseo pronominal y verbal y explica que el voseo puede ser exclusivamente verbal, es decir,

la forma verbal es de vos, pero el pronombre es el tú, como en “Tú tenés cinco años, no

cuatro”, puede ser exclusivamente pronominal, o sea, el pronombre es el vos, pero la forma

del verbo es del pronombre tú, como en “vos tienes la culpa” y, por último, podemos

encontrar la forma plenamente voseante, en donde encontraríamos el pronombre vos y la

forma verbal para vos también, como en “vos sos muy bueno”.

Hablando sobre la forma verbal del voseo verbal, Carricaburo (1997, p. 17) explica

que hay tres posibles formas verbales para casos de voseo en América. Ella presenta el

siguiente recuadro con los tres tipos:

Imagen 7 - Terminaciones de tres tipos de voseo.

Fuente: Carricaburo (1997, p. 17)

La autora divide en tres diferentes tipos, mostrando las diferentes desinencias que

cada tipo tendrá y, enseguida (p. 17), explica cada uno de ellos, diciendo que:

El tipo I corresponde al voseo diptongado (vos tenéis), en tanto que los otros dos
corresponden al llamado voseo monoptongado. Las formas monoptongadas, a su
vez, pueden monoptongar en la vocal más abierta (vos tenés) o en la más cerrada
(vos tenis). En este último caso, la monoptongación se suele producir, por lo
general, cuando el diptongo es -eis, y no cuando el diptongo es ais. Morales
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(1972-73, 263), al estudiar el voseo chileno, advierte una tendencia a establecer un
sincretismo más completo entre la 2ªy la 3ª conjugación, con predominio de la vocal
temática -i- propia de la última. Es así como se realiza el paso de eis a -is en el
presente de indicativo de los verbos de la 2ª conjugación, de tal manera que le éis >
le-ís, sobre la base del modelo escribís, si bien no siempre puede alegarse para esta
reducción vocálica el modelo de la 3ª conju gación (amih frente a vivái). El tipo II
es el que Henríquez Ureña, en 1921, agrupó en el tipo A, como voseo argentino, y el
tipo III es el que ubicó en B, como voseo típico de la conjugación popular chilena
(1977, 31-37). A esto hay que agregar que hay zonas donde el voseo es sólo verbal
y otras donde es sólo pronominal, lo cual complica las posibilidades voseantes.

Rincón (2010, p. 275) añade la información de que “Decir que el voseo desaparecerá

de América es un craso error, pues la vida cotidiana de sus gentes evidencia un trato frecuente

del vos y de su conjugación monoptoganda o diptongada.”. El autor presenta el cuadro de la

imagen 8 con los países que usan el vos, cuáles tiempos tendrán formas diferentes del tú y

cuál forma tendrá.

Imagen 8 - Tipos diferentes de voseo en los países hispánicos.
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Fuente: Rincón (2010, p. 274)

Por último, Carricaburo (1997, p. 13) presenta a una “América tuteante-voseante”, en

donde el usted sigue como el pronombre de uso formal, pero los pronombres tú y vos

disputan lugar en contextos informales.

Imagen 9 - Pronombres en la “América tuteante-voseante”.

Fuente: Carricaburo (1997, p. 13)

Rincón (2010) hace un recorrido por los tipos y formas de voseo que ocurren en

diversas partes de Hispanoamérica y en sus comentarios, él nos muestra ejemplos concretos

de regiones en las que los pronombres tú y vos realmente disputan lugar en la sociedad.

Ejemplo de eso es lo que Rincón (2010, p. 279) explica que pasa en Perú, en donde el

autor dice que “el tuteo es el habla generalizada”, pero que “el voseo se da en el norte y en el

sur”. Otro caso interesante es el de Colombia, en el que, según el autor (p. 280), “se vosea de

forma generalizada en Antioquia y entre el pacífico y el río Cauca [...]”, pero al hablar de la

capital, Bogotá, el autor explica que hay “confusión entre el tuteo y el voseo.”

Tras todo lo presentado, es posible percibir que la variación existe e idealizar cómo se

da dicha variación de las tres formas de tratamiento en los países hispanohablantes, pero hay

algunas otras cuestiones que nos interesan, a saber, ¿cómo estas tres formas son presentadas

en los libros didácticos? ¿Los libros didácticos presentan y exploran los condicionantes

lingüísticos y extralingüísticos en el uso de las formas de tratamiento? Veamos eso en la

próxima sección

2.3 Las formas de tratamiento tú, vos y usted en los libros didácticos de E/LE

Existen muchas investigaciones sociolingüísticas que tratan de variación en la lengua

española dentro del campo semántico, morfológico, fonético entre otros. Ellas investigan

libros didácticos de español usados en Brasil. Veamos algunas investigaciones que ya han
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tratado del tema de las formas de tratamientos en otros libros, que nos han ayudado a elaborar

la mejor metodología, para nuestra propia investigación.

Souza y Pontes (2019) analizaron el libro Cinco estrellas (2009), un libro para la

enseñanza con fines específicos, enfocado en la carrera de turismo. Este tema, el turismo,

debería de ser tratado de modo a contemplar lo máximo posible de las variedades de la lengua

española, pero no parece ser así.

Los autores (2019, p. 92) demuestran que “las autoras se restringen a la utilización de

la norma estándar y no aportan los condicionamientos lingüísticos y extralingüísticos en el

uso de las formas [...]”, puesto que gran parte del manual se enfoca en la variedad castellana,

aunque, según explican Souza y Pontes (2019, p. 96), el material parece presentar a España

“como un bloque homogéneo”.

Cabe explicar aquí que dicha investigación no se atañe solamente a las formas de

tratamiento, pero a otros fenómenos de variación en la lengua y es exactamente la variación

léxica ,que los autores encontraron dentro del manual, la que demuestra que la lengua parece

estar dentro de bloques homogéneos, con un enfoque mayor al bloque de España. sobre este

enfoque mayor en España, los autores (2019, p. 94) citan que:

Conviene añadir que, durante mucho tiempo, a esa estandarización del español se ha
dedicado la Real Academia Española, basada esencialmente en el modelo
lingüístico de España de la parte Norte, más específicamente. Eso explica la
tradición que tiene España respecto a la producción de materiales para la enseñanza
de su variedad y, también, el control de sus editoriales. Sin embargo, con la
Asociación de Academias de la Lengua Española, las demás Academias
Lingüísticas han participado de las decisiones que afectan a esa lengua, lo que
contribuye a la enseñanza del español, pues “la norma culta del español, la que ha
de servir de modelo para la estandarización monocéntrica, y para la enseñanza, no
es única, sino múltiple” (MORENO FERNÁNDEZ, 2000, p.77).

Quizá ese sea el motivo de diversos materiales, muchas veces, ignorar otras

variedades de la lengua española, enfocándose solamente en la variedad más al norte de

España. Hasta hoy, aunque haya referencias a otros países y su variedad, muchas veces son

menciones pequeñas o tratadas como cajón de sastre (curiosidades).

Además, los autores también demuestran la importancia de géneros auténticos y

diversos, algo que, según ellos, el material presenta, pero no de modo a explotar las diversas

variedades de la lengua. Este punto es importante y deja claro que los géneros textuales son

importantes, cuando tratamos de muestra real de la lengua.

Sobre las formas de tratamiento, los autores aclaran que hay referencias a la forma tú

y usted, pero no se da tanta atención a los condicionantes involucrados en la decisión de una
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forma u otra. La forma vos solo aparece en una tabla de conjugación, aunque los autores

especifiquen que en Argentina se utilice esta forma. Como vimos antes, la forma vos está

presente en muchos otros países de Hispanoamérica. Así, una persona que estudia turismo

con el objetivo de viajar a alguno de esos países y comunicarse bien, seguramente se

encontrará con esa forma.

En su investigación, los autores sugieren algunas reformulaciones e indican otras

actividades que aportan una visión de lengua heterogénea y real, pero ellos (2019, p. 95, 96)

también dejan claro que:

No se propone aquí que las autoras presenten todas las variedades del español, con
sus variables y sus variantes, sino que se exploten, a partir de textos auténticos,
casos concretos de variación lingüística para que el alumno sepa que, en su labor
profesional, va a encontrarse con hablantes hispanos que utilizan distintas formas
para referirse a la misma realidad. Por ello, se hace hincapié en la importancia del
estudio de una lengua extranjera, bajo la perspectiva de la sociolingüística
variacionista, puesto que es notable la comprensión de la lengua a partir de su
función comunicativa y social [...]

Por lo tanto, es importante aclarar que las investigaciones sociolingüísticas no tienen

como objetivo elaborar materiales que involucren todas las formas de todas las variedades

que existen en la lengua, pero es importante que sea enseñada la posibilidad de variación y la

existencia de formas diferentes en la lengua, es decir, que sea presentada la diversidad

lingüística al alumno.

Otra investigación que resultó interesante para tratar del tema de variación de las

formas tú, vos y usted fue la de Pontes, Moreira y Ferreira (2019), que analizó la colección

Saludos, curso de lengua española (2012). Otra vez, este análisis se enfoca en los diferentes

tipos de variación que puede ocurrir en la lengua, pero vamos a centrarnos en la parte que

atañe a los pronombres tú, vos y usted. Sobre el tema, los autores (p. 59) aportan que:

El libro, también, presenta a los estudiantes diferentes formas de tratamiento, con el
uso de usted o tú (pp. 114-115). En el tercer volumen de la colección, se exponen
los usos del tuteo y del voseo, dando énfasis al voseo (p. 116). El manual expone el
fenómeno no solo como un asunto de la región de los Andes, sino que explica que el
voseo existe, de modo generalizado, en todas las clases sociales en los siguientes
países: Argentina, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y parte de Paraguay
y México. Por último, el autor puntualiza que el voseo, de forma menos
generalizada, compite con el tú, tuteo en países como Chile, Perú, Bolivia, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Panamá y Cuba.

Es interesante notar cómo el libro presenta el fenómeno del voseo de modo más

amplio, pero los autores (2019, p. 60) coinciden con los estudios de Rincón (2010), pues
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explican que “Existe un problema conceptual en esta reducción del concepto de voseo al

voseo verbal-pronominal [...]”, puesto que el voseo completo no es el único que existe en

Hispanoamérica. Los autores citan ejemplos de países donde hay ocurrencias de otros tipos

de voseos, pero es importante aclarar que los mismos (2019, p. 60) aclaran que “la

información presentada por el autor del libro didáctico puede no tener demasiado sentido para

el estudiante, puesto que no se expone con claridad dónde pueden ocurrir los fenómenos [...]”

Un último problema relatado por los autores en cuanto a esa cuestión es que no hay

una explicación sobre los pronombres de tratamiento en el primer tomo de la colección. Los

pronombres aparecen en tablas de conjugación, pero no son explicados. Solamente en el

segundo tomo es que se presentan los usos formales e informales entre los pronombres. Eso

es un problema. Sobre ello, los autores (2019, p. 60) señalan que “por un lado, al alumnado se

le presenta el sistema pronominal del español, pero no podrá utilizarlo adecuadamente, pues

no se le ofreció ningún soporte lingüístico o extralingüístico sobre sus usos y sus valores.”.

Tras dicho análisis, los autores (2019, p. 60, 61) sugieren, entre otros puntos importantes,

que:

los ejercicios y actividades deberían fomentar una reflexión sistemática sobre la
variación lingüística, enfocando las contribuciones de cada elección del hablante a
la construcción de sentido, y, aun, el papel de las variables y variantes en todos los
niveles lingüísticos en los diversos contextos de uso real de la lengua [...] el libro
del profesor debería proporcionar informaciones, orientaciones y fuentes de
investigación sobre los usos lingüísticos, los condicionantes sociales involucrados y
el contexto comunicativo, además de sugerencias que faciliten el trabajo del
profesor en el aula.

La idea, aunque no tan desarrollada, tal vez, como sugieren los propios autores (2019,

p. 56), “por cuestiones de espacio”, es que haya cambios en las actividades, de modo a

trabajar un uso de la lengua basado en un uso real, teniendo en cuenta los condicionantes de

la lengua y también en lo que atañe a las informaciones dadas a los profesores, con el

objetivo de prepararlos mejor para su trabajo en el aula de E/ LE.

Por último, el trabajo de Brasil (2020), bajo la perspectiva sociolingüística de la

lengua, trató de analizar la variación de los pronombres tú, vos y usted en tres colecciones de

libros didácticos del PNLD (Programa Nacional do Livro e do Material Didático)8 para la

enseñanza media en Brasil, pero aquí nos enfocaremos en la conclusión que ella llegó

referente a la primera colección analizada, Enlaces – español para jóvenes brasileños (2013).

8 Este es un programa brasileño de acciones que distribuye diversos materiales didácticos a alumnos y
profesores de las escuelas públicas del país con el fin de auxiliarlos en la educación. El libro analizado
anteriormente por Pontes, Moreira, Ferreira (2019) también forma parte de este programa.
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Al iniciar su análisis, Brasil (2020) empieza por analizar la guía didáctica que el

material presenta al final de cada tomo para entender la visión de lengua que los autores

tienen y el resultado de ese análisis resulta ser bastante positiva, puesto que, según lo que

explica Brasil (2020, p. 82) sobre lo que contiene en la guía didáctica detrás de uno de los

tomos, “en el habla presentamos marcas lingüísticas de nuestra región de origen, del nivel

sociocultural, de la intimidad que tenemos con nuestro interlocutor, de la edad y del sexo”

(traducción nuestra)9. Brasil (2020, p. 82) explica que claro está que en un material didáctico

no cabe todos los usos y variaciones posibles de la lengua, pero es interesante que la guía

didáctica presente la información de que, dentro del posible, “[...] intenta exponer al alumno

la heterogeneidad lingüística por medio de diversas fuentes escritas y orales [...]” (traducción

nuestra)10.

Buscar entender cuál es la concepción de lengua que tienen los autores de una

colección es un buen primer paso, pues como investigadores sociolingüísticos que buscamos

verificar variaciones, es importante percibir si el corpus será rentable o no para la

investigación. Con la información que el material se compromete en tratar la heterogeneidad

de la lengua o presenta una visión más amplia sobre la lengua, la investigación puede seguir

buscando el cómo se abordan dichas variaciones.

Sobre la presentación de las formas tú, vos y usted, Brasil (2020) explica que ellos son

presentados en 3 bloques: España (mayor parte), en donde hay la presencia de tú (informal) y

usted (formal) en singular y vosotros (informal) y ustedes (formal) en plural, Hispanoamérica

y España (en Canarias y algunas regiones de Andalucía), en donde hay la presencia de tú

(informal) y usted (formal) en singular y ustedes (formal e informal) en plural y un último

bloque, Algunos países de Hispanoamérica, en donde hay la presencia de vos (informal) y

usted (formal) en singular y ustedes (formal e informal) en plural. La tabla del libro presenta

la relación de familiaridad para los usos informales de la lengua y una relación de cortesía

para el uso formal de la misma.

Brasil (2020, p. 84) critica la división en bloques y explica que “No son dadas

informaciones adicionales sobre cuáles serían los países de Hispanoamérica o regiones de

España que registran dichas formas de tratamiento presentadas en la colección [...]”

10 “[...] tenta expor ao aluno a heterogeneidade linguística por meio de diversas fontes escritas e orais [...]”

9 O GD enfatiza ainda que na fala apresentamos marcas linguísticas de nossa região de origem, do nível
sociocultural, da intimidade que temos com nosso interlocutor, da idade e do sexo.
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(traducción nuestra)11. Ella critica también la expresión “Algunos países” usada en el libro

por no especificar los países que registran el uso del pronombre vos.

Brasil (2020) demuestra también que hay algunas actividades que apuestan por la

alternancia de tú y usted en algunos contextos, pero se olvidan de los usos de vos e, incluso,

usos de usted. Es importante aclarar que la colección presenta el fenómeno del voseo y del

ustedeo, pero sin  énfasis. Basado en todo lo presentado, Brasil (2020, p. 88) explica que:

Vale recordar que, aunque haya la intención por parte de los autores de la colección
de no sobreestimar ninguna variedad lingüística, la contraposición única entre esas
dos formas [tú y usted] en diferentes ejercicios exponen al alumno un único sistema
pronominal, denominado por Fontanella de Weinberg (1999) de sistema I,
registrado en la mayor parte de España. (traducción nuestra)12

Los condicionantes lingüísticos como el paradigma del presente del indicativo para la

conjugación diferenciada de vos y extralingüísticos como la edad son empleados, pero Brasil

(2020, p. 93) sugiere “que el libro didáctico explicite casos concretos de variación lingüística

[...] y las diferentes manifestaciones lingüísticas y extralingüísticas para la elección entre [tú,

vos y usted]” (traducción nuestra)13. Por lo tanto, a pesar de haber la mención a algunos

condicionantes, la colección habría que dar ejemplos más concretos y aclarar los factores en

cada caso, ya sea lingüístico o extralingüístico.

Algo muy interesante en la investigación de Brasil (2020) es que ella dedica un

espacio exclusivo para tratar del voseo, pues, como vimos antes, este fenómeno ocurre en

diversas regiones de Hispanoamérica y de diferentes maneras. Tras analizar cómo el libro

aborda el tema, Brasil (2020) expone que el libro didáctico, aunque trate del asunto,

condiciona el uso de vos a “algunos países”14, sin que haya una delimitación de cuáles países.

Brasil (2020, p. 96) también escribe que determinada cuestión del libro “[...] induce al

alumno a pensar que el empleo de vos es marca lingüística de personas de nacionalidad

argentina.” (traducción nuestra)15.

15 “A atividade da página 97 induz o aluno a pensar que o emprego de vos é marca linguística de pessoas de
nacionalidade argentina.”

14 “Alguns países.”

13 “Assim, sugerimos que o livro didático explicite casos concretos de variação linguística nas formas de
tratamento tú, vos e usted e as diferentes motivações linguísticas e extralinguísticas para a escolha entre essas
formas.”

12 Cabe então recordar que embora haja a intenção, por partes dos autores da coleção, de não superestimar
nenhuma variedade linguística, a contraposição única entre essas formas linguísticas em diferentes exercícios
expõe ao aluno um único sistema pronominal, denominado por Fontanella de Weinberg (1999) de sistema I,
registrado na maior parte da Espanha.

11 “Não são dadas informações adicionais sobre quais seriam os países ou regiões da Espanha e da América
hispanofalante que registram as formas de tratamento apresentadas pela coleção [...]”
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Aunque haya dichas incoherencias con lo que proponían los autores en la guía

didáctica y la presencia y uso de vos, Brasil (2020, p. 96, 97) aclara que:

El fenómeno del voseo es abordado de modo homogéneo, sin mención de sus tipos
(verbal, pronominal o completo). Eso puede inducir al alumno a creer que el
fenómeno es uniforme, independientemente del sitio que lo registra. La intención de
esa observación sobre el libro didáctico no es convertirlo en un compendio de
estudios sociolingüísticos, sino hacer que el reflexione sobre el hecho de que las
lenguas y los fenómenos lingüísticos que emergen de ella pueden no ser
homogéneos. (traducción nuestra)16

Tras cada una de esas observaciones, Brasil (2020) propone reformulaciones, desde

cuadros explicativos hasta reformulaciones de algunas cuestiones. Eso pasa en todas las

investigaciones citadas aquí. Cada una de las investigaciones citadas fueron importantes para

nuestro trabajo, puesto que contribuyeron a su manera, con la mejor metodología de análisis.

Veamos una descripción de nuestro corpus, el guion base de preguntas y el análisis.

3 METODOLOGÍA

3.1 Descripción del corpus

La colección elegida en este trabajo fue la colección Vente, de la editorial Edelsa, de

Madrid. Fue publicado entre los años 2014-2015 y está conformada por tres tomos. Esta

colección es utilizada en Brasil como material didáctico de cursos libres de español.

Imagen 10 - Portadas de los 3 tomos de la colección Vente

16 O fenômeno voseo é abordado de forma homogênea, sem menção dos seus tipos (verbal, pronominal ou
completo). Isso pode induzir o aluno a acreditar que o fenômeno é uniforme, independentemente da localidade
que o registra. A intenção com essa observação sobre o LD não é transformá-lo em um compêndio de estudos
sociolinguísticos, mas fazer com que o aluno reflita que as línguas e os fenômenos linguísticos que emergem
dela podem não ser homogêneos.
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Fuente: Google Imágenes. Acceso en 10/07/2021

Se analizará las versiones del manual del profesor con una guía didáctica y el libro del

alumno. Aunque busquemos una visión completa de todos los tomos de la colección, nos

enfocaremos principalmente en la unidad que trae las explicaciones para el uso de las formas

de tratamiento tú, vos y usted, presentes en la unidad 2 del primer tomo de la colección.

3.2 Procedimientos metodológicos

Este trabajo tiene como objetivo general analizar el abordaje de las formas de

tratamiento tú, vos y usted en el libro Vente. Para lograr el objetivo, usaremos un abordaje de

estudio cualitativo y el método inductivo, analizando una pequeña muestra de datos en una

investigación documental, a través del corpus ya presentado, y, todavía, analizar la variación

en el uso de la formas tú, vos y usted. Para dicho análisis, tomaremos como eje central las

cuatro preguntas del guion abajo.

1.¿Cuál es la concepción de lengua y de abordaje de enseñanza de LE que los autores

proponen en el libro Vente?

2. ¿Los autores del libro explotan las distintas variedades del español, teniendo en cuenta

los géneros textuales, o se limitan a una o dos variedades a la hora de exponer las formas de

tratamiento tú, vos y usted?

3. ¿El libro didáctico Vente presenta el voseo como fenómeno heterogéneo presente en
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diversos países de Hispanoamérica o como un fenómeno homogéneo específico de

Argentina?

4. ¿Los autores del Vente exponen la variación entre tú, vos y usted, teniendo en cuenta los

distintos contextos de uso y las relaciones entre los hablantes y sus interlocutores?

Cada una de las investigaciones citadas anteriormente nos sirvieron como base para

dicho guion de preguntas. Tras los análisis, cuando y si necesario, se presentarán

ideas/sugerencias de cambios y adiciones a la colección, con el objetivo ejemplificar cómo se

podría abordar dichos temas en las clases.

4 LAS FORMAS DE TRATAMIENTO TÚ, VOS Y USTED EN EL LIBRO VENTE

Tras un análisis general en los tres tomos de la colección, con enfoque especial en la

unidad 2, titulada “Primer contacto”, que trata de presentar esos pronombres por primera vez,

además de investigar las guías metodológicas elaboradas para profesores y están presentes

siempre detrás de todas las unidades de cada tomo, intentamos contestar cada una de las

preguntas del guión y, a partir de dichas respuestas, descubrir si nuestra hipótesis inicial se

confirma o no.

Para tratar de la variación en la colección Vente, es importante entender antes que

nada la concepción de lengua que los autores de cada uno de los tres tomos tienen, y, por ello,

nuestra primera pregunta se enfoca en entender cuál es la concepción de lengua y el abordaje

de enseñanza que los autores tienen.

Una rápida mirada a la página inicial de una de las unidades del libro nos hizo

proponer una hipótesis para esta primera pregunta. Creemos que los autores, aunque elijan

una variedad principal, tendrán la concepción de que la lengua es heterogénea y que existirán

factores que la hace sufrir variación, mostrando dichas variaciones en pequeños recuadros. El

abordaje usado, como en muchos otros materiales usados actualmente en cursos libres en

Brasil, es el comunicativo.

Al inicio de cada unidad hay una tabla, en la que se presentan los contenidos que

serán trabajados. Dichos contenidos están divididos en competencias. En el orden que

aparece en la tabla, tenemos una competencia pragmática, una competencia lingüística y una

última competencia léxica y sociolingüística, seguidos de una última columna con una parte
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llamada interactúa. Esa división en competencias nos hizo acordar de la competencia

comunicativa de Hymes (1971). Hablando acerca de ella, Pilleux (2001, p. 146) explica que:

La competencia comunicativa resulta ser una suma de competencias, que incluye la
competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia pragmática
y la psicolingüística. A su vez, cada una de estas competencias se compone de
"subcompetencias".

Basado en eso, pensamos en un enfoque comunicativo, lo que ya nos lleva a pensar

que los autores deben tener una concepción de una lengua heterogénea y que el alumno

tendrá que adecuarse a la situación, usando los conocimientos ofrecidos, para mejor

comunicarse.

Con esta hipótesis en mente, buscamos entender cómo se constituye cada parte del

libro y por qué se constituye así para ver si la hipótesis sería correcta o no. Para ello, vimos

las palabras de los propios autores en la guía metodológica, que se encuentra al final de cada

tomo en la versión del profesor. Hacer el análisis de este material resulta importante para

entender el tipo de abordaje de la lengua, que los autores pretenden hacer. Mirando hacia el

apartado “Cómo usar”, encontrado en todos los tomos, tenemos explicaciones por parte de los

autores que nos resultaron aclaradoras.

Según se explica en la guía metodológica del Vente 1 (p. 175), las frases y actividades

que se encuentran en la página de presentación de cada unidad “se trata de un acercamiento”

y que los alumnos “se guían más por la intuición que por el conocimiento”. Encontramos

también en esta guía (p. 175) la expresión “muestra de lengua”, al explicar cómo funciona el

inicio de la sección “Lección 1” y “Lección 2”. Además de eso, aun en la guía metodológica

(p. 175), los autores explican que en estas dos secciones “Predominan las actividades

comunicativas orales en parejas o grupos [...]” (el subrayado es nuestro) y que “En estas

actividades lo importante es la capacidad de comunicar [...]”.

Basado en todo lo presentado, está claro que el enfoque usado por los autores del libro

es el comunicativo y este tipo de enfoque ya nos da posibles huellas de que la lengua, para los

autores, no será homogénea, sino heterogénea, pero veamos lo que los autores parecen indicar

en lo que explican a los profesores en la guía metodológica y a los alumnos en algunas partes

de las unidades.

En la última unidad del primer tomo, en la sección “Conoces”, hay un texto que trata

del viaje de Cristóbal Colón y, en la guía metodológica (p. 224) se explica que “Estos

episodios son de gran importancia para comprender la expansión del castellano a América y
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parte de Asia [...]”. Eso muestra que el hecho de que otras regiones hablan el castellano no es

ignorado por los autores y no debe ser ignorado por los profesores.

Imagen 11 - Texto sobre los navegantes del siglo XVI en América.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 174)

Vemos eso puesto en práctica ya en el final de la unidad 1, en donde vemos un texto

sobre Hispanoamérica, en donde se presentan datos sobre los países que la conforman, sus

capitales, número de habitantes por país e incluso la extensión de cada uno de los países.

Imagen 12 - Texto con informaciones sobre los países de Hispanoamérica.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 18)
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La cuestión cultural está presente en los 3 tomos del libro. El enfoque mayor es para

los diversos aspectos de la cultura española, pero es innegable la presencia de otros países

como Argentina, México, Perú o Colombia, entre otros.

Imagen 13 - Texto sobre la vivienda en España, México y Argentina.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 54)

El simple hecho de que la colección reconozca la existencia de otros países

hispanohablantes y haga hincapié a la parte cultural de esos países es algo muy importante y

necesario cuando pensamos en algún material de enseñanza de español como lengua

extranjera. Después de explicar que “En cualquier bibliografía especializada se pueden

encontrar numerosísimos intentos de definir el concepto “cultura”” (p. 3), Miquel y Sans

(2004, p. 3), citando a Harris (1990) explican que “podríamos decir que la cultura es un

conjunto aprendido/adquirido socialmente de tradiciones estilos de vida y de modos pautados

y repetitivos de pensar sentir y actuar.” Además de intentar explicar el amplio concepto de

cultura, los autores (p. 1) dicen que:

Resulta frecuente escuchar que la lengua y la cultura están íntimamente unidas que
todo en la lengua es cultura que lengua y cultura son realidades indisociables pero
sin embargo en la práctica didáctica tradicionalmente se ha producido una escisión
entre una y otra realidad De hecho basta mirar cómo se definen las clases de
muchos centros de enseñanza para observar que hay unas horas de “gramática” y
otras de “cultura” perfectamente diferenciadas en la programación y sin que se
produzca jamás ningún contacto entre ambas materias.

La cultura y la lengua deben estar unidas y los contextos sociales y culturales influyen

en las escojas lingüísticas de los hablantes, por ello es muy importante ver que la colección
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Vente hace referencias a la parte cultural de esos países, pero además de eso, el libro también

demuestra la heterogeneidad de la lengua a través de algunas pequeñas referencias a la

variedad lingüística del español. Eso es importante y está relacionado a la cultura también,

puesto que la cultura de un país o región específica es considerada como uno de los

condicionantes extralingüísticos que motivan las variaciones. Vemos esas referencias en

algunas partes de la guía metodológica y en otras partes de las unidades. Empecemos por

analizar lo que nos dice la guía metodológica del primer tomo (p. 202), tratándose de una

variación fonética. Allí se explica que:

En muchas zonas de España y casi toda Hispanoamérica la z y la c seguida de e, i se
pronuncian /s/, por lo que esta distinción no existe. Lo mismo suena casa que caza.
Se incluye esta actividad porque si los alumnos asimilan con facilidad la distinción
podrán evitar bastantes confusiones entre palabras parecidas. Sin embargo, si les
resulta muy difícil, no insista demasiado. De momento, pronunciando todo como /s/
se les entenderá perfectamente.

Es posible notar que la visión de los autores no es de que la lengua es homogénea,

puesto que, todavía en la guía metodológica del primer tomo, hay partes (p. 199) que pide a

los profesores que “Admita todas las respuestas posibles.” Además, los autores explican que

“Todas las preguntas tienen una respuesta bastante lógica y clara, pero no rechace otras

respuestas posibles. Que las justifiquen los alumnos, y si son posibles (aunque algo raras)

admítalas también” (p. 203).

Sobre los pronombres tú y usted, la guía metodológica siempre aclara que hay

variación entre ellos y explica que el primero es para contextos informales y el segundo para

contextos formales.

Tenemos referencias a la variación entre algunos países y sus respectivas variedades,

de modo más claro. en algunas partes de las unidades. Es posible ver eso, por ejemplo, en la

unidad 2, tratando de la variación de los pronombres referentes a las segundas personas de

singular y plural, o sea, el tú, el vos y el usted, y el vosotros y ustedes.

Imagen 14 - Recuadro explicativo sobre algunos usos de los pronombres.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 25)
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Obviamente que dicho abordaje es poco para explicar todo sobre la variación que

existe en torno del tema. Como demostrado en otras investigaciones, cada país tendrá

diferentes usos de cada pronombre. Por eso, está claro que dicho recuadro no da cuenta de

tratar del asunto, principalmente cuando analizamos el tamaño final que el material tendría si

abordara todo o cuando pensamos que estamos tratando de un material para cursos libres que

tendrá una carga horaria finita. Por eso no es posible tratar todo sobre voseo en este libro,

pero volveremos a ese tema y analizaremos esa referencia en específico de nuevo más

adelante, para contestar a las preguntas 2 y 3 del guion.

Vemos también una rápida mención a eso en la unidad 10, en la que se demuestra la

variación que ocurre en la manera de contestar el teléfono en España y en México, aunque

aquí también es posible percibir cómo la colección presenta las variaciones de modo

superficial.

Imagen 15 - Recuadro con formas de contestar el teléfono en España y en México

Fuente: Vente 1 (2014, p. 122)

Hablando sobre esta variación en específico, sería interesante que estuviera claro que

no es posible generalizar la información, diciendo por ejemplo que todos en todas las

regiones de México, sin importar edad, género y rol social, contestarían el teléfono con un

“¿Bueno?” así. Es verdad que esa referencia se presenta en un pequeño recuadro, lo que exige

que la información sea resumida, pero ni siquiera en la guía metodológica tiene

informaciones adicionales sobre el tema.

Tras lo presentado hasta aquí, como forma de aclarar más la visión de lengua y el

abordaje dado a la lengua en la colección, sugerimos que los autores pusieran en el inicio de

cada tomo de la colección una presentación, aunque pequeña, mostrando a los alumnos que el

idioma es vasto y que el objetivo es ayudar a la hora del estudiante comunicarse. Si la falta de

un texto de presentación para los alumnos fue una decisión metodológica, creemos que dicha

presentación podría ir en la guía metodológica del profesor, de modo a demostrar a ellos cuál

es la posición de los autores sobre la lengua y la variación.

Es verdad que la variación de la lengua no es el enfoque de la colección, pero es

interesante ver que existen huellas de variación de la lengua, lo que demuestra que nuestra
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hipótesis está correcta sobre la concepción de lengua de los autores y del abordaje que ellos

usan en la colección.

Ahora, tratando de la segunda pregunta, acerca de la variedad explotada por los

autores y la existencia de géneros textuales en la colección, teníamos la hipótesis de que los

autores iban a emplear solamente una de las variedades de España, la usada en Madrid, en

toda la colección, incluso a la hora de presentar los pronombres. También, imaginamos que

los autores presentarían diversos géneros textuales auténticos y confiables en la colección.

La presentación del pronombre vos aparecería como una nota y ahí habría una

mención a la variedad hablada en Argentina. Llegamos a esa hipótesis basados,

primariamente, en el simple hecho de que Edelsa, la editorial de la colección Vente, está

ubicada en Madrid, algo que podría afectar la elección de cuál español enseñar. Pensamos

también sobre la cantidad de libros didácticos usados en Brasil que usan la variedad usada en

Madrid. Sobre el tema, Moreno Fernández (2010, p. 70), explica que:

Esta variedad también es "supuestamente" la mejor conocida internacionalmente
por el profesorado de español, entre otras razones porque se utiliza en una buena
parte de los materiales de enseñanza y en la propia literatura española

A partir de los estudios de Moreno Fernández (2010) comenzamos a pensar sobre la

respuesta más correcta para esta tercera pregunta, pues decir que la variedad elegida es la

peninsular o la variedad usada en España es muy superficial. El autor explica (p. 71) que

“Dentro del español de España, se puede distinguir tres grandes modalidades: la castellana, la

andaluza y la canaria”. Tras explicar eso, el autor empieza a explicar cada una de ellas y

caracterizarlas.

Basado en algunas elecciones y explicaciones encontradas en la colección, entre

todas, la variedad elegida por los autores para la colección Vente es la variedad castellana. Es

posible afirmar eso, tras comparar las características, principalmente las fonéticas y las

gramaticales, presentadas por Moreno Fernández (2010) y los audios, textos y explicaciones

encontradas en partes de las unidades de la colección.

A través del fuerte acento en los audios, con la presencia de la interdental sorda /θ/ en

el fonema /z/ y en algunos casos del fonema /c/, sonido diferente del sonido de la /s/

apicoalveolar y la presencia de la pronunciación fricativa sorda tensa de /x/ en el plano

fónico, o a través de la variación de los pronombres vosotros y ustedes o de la presencia de

tuteo en el plano gramatical, es posible decir que la variedad elegida por los autores es la

castellana.
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Es posible ver el uso de géneros textuales en todos los tomos del libro. Algo que

resulta curioso es que las referencias a géneros diversos van aumentando de acuerdo con el

nivel de los alumnos. Este contacto con la lengua a través de los géneros textuales es

importante, puesto que así los alumnos entran en contacto con formas diferentes de uso de la

lengua, dentro de los contextos permitidos en cada género textual, escrito u oral. En el primer

tomo, existen muchos audios de conversaciones y textos en donde se encuentran esa misma

conversación de modo escrito.

Imagen 16 - Parte escrita del audio “En el puesto de fruta y verduras”.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 81)

En el segundo y tercer tomo, puesto que el nivel es más alto y se espera más de los

alumnos, es posible percibir que la parte escrita no es tan necesaria y por eso no aparece más

una parte textual, cuando hay actividades con audios de conversaciones.

Imagen 17 - Preguntas sobre un audio que no tiene transcripción en el libro.

Fuente: Vente 2 (2014, p. 52)

En esta actividad 1, “Un accidente”, ya no hay más la parte escrita del audio,

solamente las preguntas sobre el audio. Es posible percibir que, con el avance del alumno

entre las unidades, los audios traen situaciones nuevas y desafiadoras y algunos ruidos para

dificultar y dar más de realidad a todos esos audios que, como bien se sabe, son simulaciones
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de interacciones verbales fabricados con el objetivo de demostrar algún uso de la lengua.

Vemos también géneros escritos y orales como entrevista, cartas, noticias, entre otros.

Imagen 18 - El género noticia presentado a través de un texto y un audio.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 140)

Nos enfocamos ahora en la parte que trae el género escrito, sin ayuda de audios y

reflexionaremos un poco sobre la importancia de, a través de los diferentes géneros, trabajar

las variedades lingüísticas del español. Veamos algunos ejemplos de texto en la imagen 19.

Imagen 19 - Información de El País sobre Rudolf Steiner.

Fuente: Vente 2 (2014, p. 34)

Normalmente, estos textos son adaptados y muchas veces no se dice la referencia

original, como en la foto anterior. Otras veces es posible ver la referencia como vemos en la

imagen 20.
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Imagen 20 - Notícia de Europa Press sobre la felicidad del pueblo español.

Fuente: Vente 2 (2014, p. 22)

Desgraciadamente, a pesar de la presencia de los diferentes géneros textuales, no es

posible encontrar muchas variedades del español en ellos, puesto que vemos referencias

claras a periódicos y sitios web que utilizan la variedad castellana, como es el caso del

periodico El País y Europa Press. Eso puede pasar por una decisión metodológica de los

autores y puede estar relacionado con el hecho, explicado anteriormente, de que existe “la

tradición que tiene España respecto a la producción de materiales para la enseñanza de su

variedad y, también, el control de sus editoriales” (SOUZA Y PONTES, 2019, p. 96).

La existencia de géneros textuales que abordan alguna otra variedad resulta

interesante, puesto que muestran en la práctica usos de la lengua diferentes de la variedad

elegida como principal, o sea, la castellana, por ello, eso sería una buena adicción a la

colección. Cuadros alrededor de las páginas o informaciones adicionales en la guía

metodológica podrían servir para mostrar algunos rasgos que diferencian dichas variedades.

Eso mostraría al alumno que la lengua es heterogénea y quizá lo prepararía al alumno para

posibles usos diferentes de la lengua en canciones, películas o series, o, todavía, en viajes que

realice a países hispánicos.

Por lo tanto, es muy importante que los libros presenten diversos contextos y géneros

textuales, durante sus unidades, pero hay algo que ocurre en esta colección que nos parece

problemático. Estamos hablando del hecho de que el texto final de la unidad 2 fue adaptado

de Wikipedia.

Imagen 21 - Texto adaptado de Wikipedia que trata sobre España.
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Fuente: Vente 1 (2014, p. 30)

Eso nos resulta problemático, puesto que Wikipedia es un sitio de escritura

compartida en el que las personas pueden editar informaciones, ya sea añadiendo o quitando

algo. Esperamos que las adaptaciones hechas por los autores hayan sido hechas con mucho

cuidado, analizando si las informaciones puestas  allí son fiables.

Aun así, nos quedamos muy presos en una única variedad, cuando miramos los

géneros trabajados, pero como vimos anteriormente, Carricaburo (1997) explica que no existe

el pronombre vos en España, por lo tanto, al explicarlo, los autores tendrían que irse a otra

variedad.

Imagen 22 - Información dada en la unidad 2 sobre el pronombre vos.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 25)

Los autores citan aquí Argentina, Paraguay y Uruguay a la hora de explicar, de modo

superficial, el pronombre vos. La tabla no cita otros países por nombre, aunque reconozca

que existe voseo en otras partes también. Algo que el libro no da cuenta son los diferentes

tipos de voseo que hay en esas zonas. Podría haber alguna información sobre eso en la guía

metodológica, pero no hay.

Aun en casos como el de Argentina, Uruguay y Paraguay, países citados por nombre

en la tabla, que según los estudios de Andión Herrero (2004, p. 41), conforman una zona

dialectal llamada zona del río de la plata con una variedad llamada de rioplatense, hay
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diferentes formas de voseo. Los autores eligen no explotar nada de esta variedad al

mencionarla a la hora de tratar del pronombre vos. Importante aclarar aquí también que el

libro no presenta ningún texto para ejemplificar eso y, todavía, explotar esa variedad.

Volveremos a tratar de este tema al contestar la pregunta tres del guion.

Vemos que los autores parecen explotar bien la variedad castellana y al diferenciar el

tú de usted, usados en esa variedad, los autores explotan condicionantes lingüísticos como la

desinencia verbal de segunda persona para el pronombre tú (caminas, comes, vives) y la de

tercera persona para el pronombre usted (camina, come, vive) y, aún, algunos condicionantes

extralingüísticos como la edad, el rol o el grado de relación entre los hablantes, como

veremos pronto en un análisis de algunas cuestiones de la unidad 2 del primer tomo.

Buscamos investigar cómo los autores explotan todo eso en la colección. La primera

vez que los pronombres tú y usted aparecen juntos en toda la colección es en una tabla con

algunos verbos todavía en la unidad 1 del primer tomo.

Imagen 23 - Recuadro con verbos conjugados en presente de indicativo.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 12)

El pronombre usted aparece en la tabla de conjugación en su forma abreviada “Ud.”,

pero todos los diálogos en esta unidad 1 usan el pronombre tú, tanto de manera visible (p. 8),

“Bien y tú, ¿qué tal?” como oculto, perceptible a causa de la desinencia del verbo (p. 10),

“¿De dónde eres?”. El enfoque en diferenciar el uso de los pronombres tú y usted, y la

adición del pronombre vos, ocurre efectivamente en la unidad 2.

Como presentado antes, el pronombre vos es citado en una nota a pie de página, pero

no se explota mucho el tema. No obstante, vale decir que el voseo no es tratado de modo

profundizado, ni en la carrera de letras-español de muchas universidades brasileñas. Eso hace

que los profesores formados no sepan mucho sobre el tema, por lo tanto, abordar el tema y
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mostrar la existencia del pronombre vos, aunque no se profundicen en él ya es algo positivo

de la colección. Trataremos mejor del tema en la pregunta 3 del guion.

La variación y uso de tú y usted es mejor explicado y como puesto antes, el libro

explota condicionantes lingüísticos y extralingüísticos. Veamos eso de modo práctico, a

través de un análisis de las cuestiones propuestas.

Los condicionantes lingüísticos aparecen cuando la cuestión trata de la forma verbal

adecuada para cada pronombre, como parece ser el caso de la cuestión 3 y 5 de la sección

“Lección 2” de la unidad 2.

Imagen 24 - Actividades 3 y 5 de la Lección 2 en la unidad 2.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 23)

Esas dos cuestiones intentan hacer que los alumnos se den cuenta de la forma para el

pronombre tú, conjugado en segunda persona (tú trabajas, comes, sales) y el pronombre

usted, conjugado en tercera persona (usted trabaja, come, sale).

Algunos condicionantes extralingüísticos son puestos en los diálogos de la unidad 2

del primer tomo, con el objetivo de ser explotados, pero dichos condicionantes no son tan
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claros para los alumnos y dependen totalmente de una explicación adicional del profesor.

Para ejemplificar eso, vamos a tomar 3 cuestiones de esta unidad, analizarlas junto a la guía

metodológica y, al final, proponer algunas posibles reformulaciones.

Empecemos por analizar las dos primeras cuestiones de la sección “Lección 2”,

puesto que las dos están conectadas. Son cuestiones que trabajan la audición y la escritura de

los alumnos y hay una indicación del lugar en el que los diálogos que se siguen ocurren (p.

22), “Dos conversaciones en la escuela”, como vemos en la imagen 25.

Imagen 25 - Tarea de audio que se pasa en una academia de idiomas.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 22)

En la primera cuestión, hay dos diálogos. La tarea del alumno es determinar qué

ocurre en cada uno de los audios. La cuestión les ayuda, dando las opciones. En el primer

audio, el emisor habla con un compañero y en el segundo, el emisor habla con su jefe y una

cliente. Abajo de esta primera cuestión hay un recuadro en el que es posible percibir el uso de

tú para un contexto más informal y de usted para un contexto más formal. Pasemos a la

segunda cuestión, vista en la imagen 26.

Imagen 26 - Cuestión de rellenar huecos con verbos conjugados.
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Fuente: Vente 1 (2014, p. 22)

La segunda cuestión sirve como complemento de la primera, en donde el objetivo es

fijar la forma del verbo para cada pronombre. Abajo de esa cuestión también hay otro

recuadro con ejemplos de frases formales e informales.

Interesante notar que la guía metodológica (p. 181) deja claro que el objetivo de la

cuestión 2 es que “los alumnos deberán fijarse en los verbos en tercera persona, y verán la

diferencia con los de la segunda y primera persona. Esto sirve para afianzar su uso de las

formas verbales.”, pero para la primera cuestión, la guía metodológica (p. 181) trae una

información sociocultural interesante, en donde se explica que:

se ha escogido una academia como contexto porque es perfectamente posible que se
den conversaciones tanto formales entre desconocidos (con usted) como informales
entre conocidos (por ej.: entre profesores y alumnos o alumnos entre sí, con tú).
Antiguamente los alumnos trataban de usted a los profesores. Hoy día lo más
frecuente es que profesores y alumnos se hablen de tú.

Este tipo de información que juega con los condicionantes extralingüísticos, para el

uso de cada pronombre en los dos diálogos, podría estar presente de modo general en algún

recuadro cerca de la cuestión. Además, sería importante explicar, en el mismo recuadro o en

otro, que, como nos dice Carricaburo (1997), el pronombre tú está ganando cada vez más

lugar en situaciones que antes eran formales, por lo tanto posibles “reglas” de uso podrán

siempre cambiar. Sería importante aclarar, también, que, aunque se presenten algunos

contextos, cada país o variedad de la lengua presentará usos diferentes de cada pronombre.
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A pesar de eso, es importante reconocer que el libro cumple con su objetivo por

explotar, aunque de modo superficial, algunos condicionantes extralingüísticos, es decir, el

escenario (una escuela), los roles de los interlocutores (jefe, profesor, alumno…) y establecer

relaciones entre ellos (compañeros, jefe, cliente).

Otra cuestión, todavía en la sección “Lección 2” del primer tomo, que trata de factores

extralingüísticos es la cuestión 4. Esa es una cuestión en la que se trabaja más la oralidad del

alumno, con lecturas y respuestas orales.

Imagen 27 - ¿De tú o de usted?, cuestión que presenta condicionantes extralingüísticos.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 23)

En cada ítem es trabajado algún condicionante extralingüístico que conforma el

contexto y a través del contexto, el alumno tendrá que decidir cuál pronombre usar. En la

letra a, tenemos la edad de los dos hablantes y la relación de los dos, o sea, ellos se conocen,

pero no son amigos. En la letra b, hay otro tipo de relación, cliente-dependiente, además de

saber la edad de uno de los hablantes y también el escenario del encuentro entre los dos. En la

letra c, tenemos algo parecido, con la aclaración de la relación entre los hablantes,

cliente-prestador de servicios y la edad de uno de los involucrados, Camila, de 27 años. La

letra d presenta una relación familiar y, por una cuestión de lógica, es posible entender quién

es el más viejo y el más joven, en esta conversación.

No se puede negar que el libro trabaja algunos condicionantes extralingüísticos, pero

existen diversos otros factores que pueden influenciar el uso de una forma en lugar de otra y

todos los condicionantes citados serían interesantes si aparecieran todos juntos en cada ítem.
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Buscando a la guía metodológica para ver qué sugieren los autores, hay la siguiente oración

(p. 181) al inicio de las consideraciones sobre la cuestión: “Aquí vemos algunas situaciones

concretas en las que el tratamiento adecuado está bastante claro.” (el subrayado es

nuestro).

El uso de la palabra “adecuado” es interesante, pues cuando hay variación entre dos o

más formas no significa que usar una variante en lugar de otra está correcto o errado, sino

que, dependiendo de la situación y del contexto, una forma se adecuará mejor que otra, pero

decir que está “bastante claro” el empleo de cada pronombre no nos parece que está de todo

adecuado.

En el manual del profesor, con las respuestas a cada ítem de esa cuestión, el

pronombre tú es puesto como adecuado en el ítem a, pero a causa de la edad o de la cuestión

de que los interlocutores no son amigos, a pesar de conocidos, Laura podría llamar a Rubén

de usted. En la guía metodológica (p. 181), los autores aclaran algo que vale la pena

considerar:

En general, cuando tuteamos intentamos establecer una relación más cordial y
estrecha. Cuando hablamos de usted intentamos mantener las distancias. En
definitiva, el hablante decide. Lo que sí puede ser problemático es responder con un
tratamiento diferente. Si te tutean, responder con usted puede parecer estirado y
arrogante. Si te hablan de usted, tutear puede parecer irrespetuoso.

La regla de que si alguien decide usar un pronombre en lugar de otro al hablar con

nosotros, debemos mantener el uso del mismo pronombre es interesante y puede funcionar,

pero decir que tú se usa siempre para establecer relación cordial y usted para mantener las

distancias no es de todo verdad, puesto que puedo ser cordial con usted también en algunas

variedades, como ocurre en algunos contextos, en el español bonaerense de Argentina.

Según nos explica Rigatuso (2011, p. 397), existe un “desplazamiento de vos a usted”

en situaciones como en “fórmulas de saludo en la apertura conversacional, en expresiones del

tipo de: ¿Qué dice? [...], registradas en conversación cara a cara y telefónica, en boca de

hablantes que habitualmente tiene como pauta [...] el uso de la forma de confianza vos.” y

explica que es justamente “la marcación de cortesía, amabilidad y/o afecto” (el subrayado

es nuestro) que “son las determinantes expresivas del cambio en la interacción”, en donde

hay el ejemplo en el que una “madre se dirige a su hija pequeña, que acaba de despertarse” y

le dice “¿Qué dice mi amor? ?Cómo le va?”

Al ver este ejemplo percibimos que no podemos decir que hay una regla fija para el

uso de las formas de tratamiento que va a funcionar para todos los contextos de uso y para
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todas las variedades de la lengua. ¿Será que todas las variedades del español seguirán una

única regla? Obvio que no. Como vimos en los estudios de Carricaburo (1997) y Rincón

(2010), cada región tendrá rasgos diferentes. Aunque el libro trate de una variedad en

específico, la lengua es viva y nuevos contextos vienen a existir y, por eso, una regla fija tal

vez no resulte rentable en estos casos. Si pensamos en la cantidad de información para un

libro usado en cursos libres vemos que no cabe tocar en todos los usos de la lengua.

Pensando en eso, sugerimos una pequeña reformulación en esta cuestión y una

pequeña adición para la guía metodológica. Comenzando por el pequeño texto extra que

debería estar en la guía, algunas informaciones deberían aparecer. El texto podría explicar de

modo sencillo que las reglas con relación al uso del tú o del usted dependerá de factores

extralingüísticos, citando algunos, aclarando que existirán otros y dejando claro para el

profesor que cada país hispanohablante tendrá su propia regla cultural con relación al uso de

esos pronombres o de otro, como es el caso del pronombre vos. Todavía, en el texto podría

seguir existiendo la información de que es importante que el hablante mantenga el uso del

pronombre que su interlocutor usa, es decir, si alguien le tutea o le trata con vos sería

interesante usar los pronombres tú o vos, pero si alguien le trata de usted también deberá usar

el usted.

La reformulación de la cuestión también es simple, puesto que proponemos solamente

un cambio en la perspectiva de la cuestión. En lugar de elegir un pronombre para usar en

aquella situación, como originalmente pide la cuestión, considerando los condicionantes

presentados, la cuestión podría mostrar los mismos condicionantes extralingüísticos y decir,

todavía en el enunciado de la cuestión, el pronombre usado. Para servir como ejemplo,

reformulamos la letra A del cuadro de esa cuestión.

Imagen 28 - Reformulación del cuadro “¿de tú o de usted?”.
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Fuente: Elaborada por el autor.

La tarea sería identificar cuál o cuáles informaciones dadas en el ítem haría(n) con que

el hablante usase uno u otro pronombre. Sería interesante que fuese aclarado en la cuestión

que el alumno puede discordar de la elección, desde que tenga base y así, la lógica por detrás

de la cuestión cambiaría y ya no habría más reglas fijas, al mismo tiempo en que se discutiría

los factores involucrados en la variación de las formas tú y usted. Si es posible, el profesor o

algún alumno puede traer el vos para la discusión también.

Hay otras cuestiones sobre el tema en la sección “Lección 2”, pero consideramos que

todas están adecuadas. Quizá ejemplos más reales y dentro de un contexto, tal vez en géneros

textuales auténticos, incluso con usos de vos, sería más interesante, pero las cuestiones

cumplen con su objetivo de explotar la forma de los dos pronombres.

Tras toda la información, vemos que nuestra hipótesis sobre la segunda pregunta está,

en gran parte, correcta, puesto que se explota una variedad de España a la hora de tratar la

variación de tú y usted, y para tratar de vos habría una nota sobre la variedad rioplatense. La

manera como algunas cuestiones explotan los condicionantes podría ser diferente, pero hay

un enfoque en una variedad y, tratando de vos, aunque sorprenda el hecho de que los autores

citen a otros países, además de Argentina, como territorios en que el voseo ocurre, este

fenómeno aparece como una nota y sin ningún tipo de explotación mayor. Aunque haya la

presencia de diferentes géneros textuales en los tomos, el hecho de haber textos adaptados de

Wikipedia resulta ser un poco preocupante, dado que el sitio no es tan fiable y,

desgraciadamente, los géneros textuales presentes en la colección no explotan la

heterogeneidad de la lengua.
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Llegamos a la pregunta número tres, ¿el libro didáctico Vente presenta el voseo como

fenómeno heterogéneo presente en diversos países de Hispanoamérica o como un fenómeno

homogéneo específico de Argentina? Nuestra hipótesis inicial era de que el vos sería

presentado como una pequeña curiosidad y que se explicaría que es un fenómeno que ocurre

en Argentina. Al investigar sobre el tema, vimos su complejidad y la gran cantidad de

regiones que utiliza el pronombre vos de diferentes maneras en Hispanoamérica, pero, basado

en otras investigaciones en otros materiales didácticos utilizados en Brasil, es posible ver la

tendencia a presentar el tema en notas o curiosidad en alguna margen de la página del

material y por ello, aunque sabíamos su importancia y ocurrencia en la lengua, teníamos la

hipótesis de que el tema sería explicado de modo superficial por los autores.

Dentro de la unidad 2 del tomo 1 del libro Vente, titulada “Primer contacto”, hay una

mención al pronombre vos en una tabla de verbos regulares. El libro presenta, en nota que va

debajo de la tabla, a Argentina, Uruguay y Paraguay como países que usan el vos y no cita

nombres de otros países al poner la información de que el pronombre vos es usado en algunas

zonas de Centroamérica.

Imagen 29 - La mención al pronombre vos.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 25)

De acuerdo con los estudios de Rincón (2010), el pronombre vos está presente en

muchos otros países de Hispanoamérica, ya sea en la región rioplatense, formada por

Argentina, Uruguay y Paraguay, citados por nombre en la tabla. como en otros países. El

autor cita (p. 269) que el voseo es “la forma particular que millones de personas de América

Latina tienen para dirigirse a los demás [...]” y presenta otros países que usan un tipo

diferente de voseo y sus diferentes formas.

Pensando en la cuestión de que varios países usan el pronombre vos, es innegable el

hecho de que el libro Vente supera lo esperado en nuestra hipótesis y no se queda con

Argentina como el único país a usar el pronombre, pues cita otros dos países por nombre y

explica que otros países de Centroamérica también lo usan, pero no los citan por nombre.

Como explicado anteriormente, la variedad elegida por los autores como base para el

libro es la castellana y quizá sea por ello que los autores expliquen el voseo, fenómeno que no

ocurre en esa variedad, de modo más sencillo y como una especie de curiosidad. Estamos
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analizando un apartado hecho para los alumnos y por eso no está mal poner una explicación

más simple y corta, pero, como sugieren los estudios de Rivadeneira y Clua (2011), hay

diferentes tipos de voseo en Hispanoamérica y ese fenómeno ocurre en muchos otros países,

incluso fuera de Centroamérica, región citada en el libro, como es el caso de Chile, que es un

país sudamericano.

El estudio de los autores Rivadeneira y Clua (2011) se centra exactamente en el voseo

que ocurre en Chile, pero al tratar del tema de forma general, citando los estudios de Rona

(1967), los autores citan (p. 683) algunos países y regiones que utilizan alguna forma de

voseo.

[...] estado de Chiapas, en México, todos los países centroamericanos (excepto
Panamá y Antillas), costa pacífica de Colombia, algunas regiones de la sierra
ecuatoriana, Bolivia, norte de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay [...] Antillas,
Panamá, la región de Cundinamarca en Colombia, costa de Venezuela, La Paz,
Cochabamba, Oruro y Potosí en los estratos altos de Bolivia, Perú y San Lázaro en
Paraguay [...] zona oeste de Antilla y Panamá, región interior de Colombia y
Venezuela, algunas regiones al este y norte de Uruguay y Asunción en Paraguay.

Cada uno de esos países presentará un uso de algún tipo de voseo. El caso de Chile,

estudiado por los autores ya citados, es interesante porque sirve para mostrar que hay otros

países sudamericanos que presentan el voseo, además de Argentina, Uruguay y Paraguay, y,

diferente del ejemplo dado en la tabla del libro, la forma verbal con el pronombre vos en

Chile es diferente también, mostrando así que hay otras formas de voseo.

Realmente, no creemos que fuera necesario explicar a los alumnos los tipos diferentes

de voseo o hacer un listado con todos los países y regiones que lo usan, pero tal vez resultase

interesante mostrar que este fenómeno es variable, o sea, ocurre de diferentes modos, aunque

no haya ejemplos de todos los contextos de uso. Luego presentaremos un recuadro para

explicar eso.

Algo que llama la atención aquí es que en esa unidad 2, hay mención a un tipo de

voseo, el voseo que ocurre en la región rioplatense en este caso, y un ejemplo de un verbo

irregular, pero el pronombre vos no aparece en los cuadros de verbos irregulares.

Imagen 30 - Cuadro de verbos irregulares.
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Fuente: Vente 1 (2014, p. 37)17

Si los autores lo citan y dan un ejemplo de uso de voseo argentino, habría que hacer lo

mismo en los otros casos en el que la forma verbal cambia con el voseo argentino, es decir, en

el imperativo afirmativo y, como señalan Rivadeneira y Clua (2011), en el presente del

subjuntivo, pero eso no pasa a la hora de explicar la conjugación imperativa.

Imagen 31 - Recuadro con el imperativo afirmativo y negativo.

Fuente: Vente 2 (2014, p. 57)

En la guía metodológica (p. 190), aunque tratando de otro tema, los autores explican

que determinado vocabulario sobre los tipos de casa “no es rentable para un nivel 1 por lo

que, de momento, no se le presentará al alumno.”. En esta parte los autores tratan sobre

vocabularios propios de otros países hispánicos y tiene sentido no querer presentar todo.

17 Elegimos un recuadro de la unidad 3, con verbos irregulares, pero todavía en presente, pues en la unidad 2 se
explica que se usa el vos en lugar de tú,en presente del indicativo, en algunos países y que la forma verbal
cambia, pero el libro no vuelve a mencionar el uso de vos en la siguiente unidad.
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Quizá, en la primera vez que vemos un recuadro del imperativo, en la unidad 7 del

primer tomo puede que, según los autores tal vez pensasen, sea muy temprano presentar el

vos apareciendo ahí nuevamente.

Imagen 32 - Recuadro con el imperativo afirmativo.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 85)

Cuando pensamos que hay un nuevo cuadro en la unidad 4 del segundo tomo, este

pensamiento no parece para nosotros que tiene tanto sentido. Si analizamos bien, este

pensamiento acerca del nivel de los alumnos no se debería aplicar para el voseo, pues él es

explicado en la unidad 2, nivel 1 también. En la unidad 7 del primer tomo y en la unidad 4 del

segundo, que es en donde vemos la tabla sobre imperativo negativo y afirmativo18, el alumno

ya tiene bastante base. Eso puede demostrar que el vos es omitido de modo proposital y ese

fenómeno tan usado en español no pasa de una curiosidad en el libro.

Sin embargo, es verdad que el pronombre vos aparece otra vez en el libro 3, en la

unidad 2, en un recuadro que muestra la conjugación del pretérito perfecto del subjuntivo.

Interesante notar que no hay cambios en la forma del verbo conjugado en segunda persona.

Imagen 33 - El pronombre vos aparece entre los pronombres del cuadro de conjugación.

18 El voseo debe afectar solamente la forma afirmativa del imperativo.
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Fuente: Vente 3 (2015, p. 33)

El pronombre vos aparece nuevamente, más adelante, en una actividad de rellenar

huecos en la unidad 4 del tercer tomo, ahora refiriéndose al pretérito imperfecto del

subjuntivo.

Imagen 34 - El pronombre vos aparece en una actividad de completar conjugación que falta.

Fuente: Vente 3 (2015, p. 62)

Para concluir las explicaciones en lo que toca al pronombre vos, tenemos, aún en el

tercer tomo de la colección Vente, en la unidad 10, la aparición del vos junto al pronombre tú,

conjugado en el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Hay una otra mención a vos, igual

que esa, conjugando el verbo saber en el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. No hay

cambios en la forma verbal en ninguno de los dos casos.

Imagen 35 - Aunque no haya cambios en la forma del verbo, el vos aparece al lado del tú.

Fuente: Vente 3 (2015, p. 183)

Es curioso el hecho del pronombre vos aparecer varias veces en el tomo 3, incluso

cuando el libro no señala cambio en la forma verbal, o sea, la forma del verbo será la misma

para vos o para tú. No sugerimos aquí que sea usado siempre el pronombre como parte fija de

todas las tablas de conjugación, pero, quizá, resultaría interesante que los autores hiciesen

eso, puesto que lo hace en varias partes del tomo 3. Si el fenómeno ya ha sido presentado,
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ellos podrían utilizar el vos en otras tablas de los libros 1 y 2, principalmente, en la

conjugación del imperativo afirmativo. Sin embargo, entendemos la elección de los autores y

el hecho de apuntar la existencia del fenómeno ya representa bastante, puesto que en el curso

de carrera de letras español que está pensado para preparar profesores, muchas veces, casi no

se habla del tema. Entonces, no podemos exigir demasiado de un material para curso libre.

Por lo tanto, de todo modo, esa decisión de no profundizar el tema y solo citarlo

brevemente cumple con el objetivo de demostrar la existencia de variación y toca al profesor

la tarea de profundizar o no el tema. Tal vez, para facilitar el trabajo del profesor, el libro

podría traer alguna explicación sobre el tema en la guía metodológica. Proponemos abajo un

posible texto que podría ser añadido en la guía metodológica, con el fin de preparar mejor al

profesor por si acaso algún alumno le pregunte sobre el tema. De modo sencillo, podría haber

dos pequeños párrafos sobre el tema que explicase que:

“El voseo es un fenómeno muy común en algunas regiones de Hispanoamérica. Este

fenómeno ocurre cuando el pronombre vos asume el lugar de tú en algunos casos, como por

ejemplo “quiero hablar con vos” en lugar de “quiero hablar contigo”, “vos hablás muy bien”

en lugar de “tú hablas muy bien” “salí de aquí” en lugar de “sal de aquí”. Esos son solamente

algunos ejemplos sencillos del voseo que ocurre en casi todos lados de Argentina, el famoso

voseo argentino.

Además de Argentina, existe voseo ocurriendo de forma diferente en países como

México, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Panamá, Colombia y muchos otros. Esos son

ejemplos de países que emplean el voseo en su habla informal. En España se utilizó vos, de

modo diferente de cómo se utiliza hoy día, hace muchos siglos atrás, pero ya no se utiliza

más este pronombre allí, pero existen muchos otros países que usan el pronombre vos.

Dependiendo del grupo, tal vez resulte interesante buscar más sobre ese fenómeno.”

Eso podría estar en alguna parte de la guía metodológica y además de esos dos

sencillos párrafos podría haber alguna indicación de material sobre el tema para que los

profesores que se interesaron por el tema pudiesen buscar más informaciones. En algunas

partes de las guías metodológicas, hay menciones a materiales de la editorial Edelsa sobre

varios temas. Algo semejante podría servir de sugerencia en el caso del voseo, tal vez

indicando la lectura de autores como Rincón (2010) y Rivadeneira y Clua (2011).

Imagen 36 - Sugerencias de lectura que aparecen en la guía metodológica.
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Fuente: Guía metodológica Vente 1 (2014, p. 187)

Claro que, tal vez, por cuestiones metodológicas, los autores elijan solamente un tipo

de voseo específico, por ejemplo, el argentino, por motivos diversos, desde ser un tipo de

voseo con menos reglas, pensando en el nivel de lengua, o por ser el país más conocido,

pensando en nivel político y económico. Si los autores proponen este tipo de recorte, la

sugerencia es que la guía metodológica traiga la explicación de por qué se hizo el recorte y

explique que existen otros tipos de voseo y,  todavía, dé ejemplos de las formas.

Eso resultaría interesante también, visto que disminuiría la cantidad de información al

mismo tiempo que citaría por lo menos la existencia de otras formas, de manera que el

material señala al profesor la existencia de otras formas, dando un cierto amparo para

investigaciones, si necesario, y evitando que el profesor sea sorprendido en clase, por si acaso

algún alumno diga que ya escuchó dicha forma de hablar.

Aunque se cumpla el objetivo de demostrar la heterogeneidad de la lengua, cuando

hay la mención del pronombre vos, en el sentido de mostrar que existe una variación para el

pronombre tú, eso no significa que la forma como se muestra el voseo esté adecuada. Veamos

la tabla existente en el libro sobre el pronombre vos, hagamos un análisis y propongamos

algunas adaptaciones.

Imagen 37 - Cuadro completo con verbos regulares y mención al vos.
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Fuente: Vente 1 (2014, p. 25)

La información escrita debajo de la tabla de que la forma verbal es distinta es

presentada de forma superficial, puesto que sólo hay un único ejemplo y con un verbo

irregular, algo que se difiere de lo explicado en el recuadro, puesto que ese recuadro es usado

para tratar de los verbos regulares.

Por lo tanto, aunque el libro no presente el fenómeno del voseo como algo exclusivo

de Argentina, el único ejemplo dado es superficial y por eso sería interesante una otra manera

de exponer el tema.

Suponiendo que en la guía metodológica ya existirá más explicaciones sobre el tema,

como sugerido anteriormente, una posible reformulación que puede pasar en el apartado de

gramática para el alumno es que, en forma de nota a pie de página, aparezca más y mejores

ejemplos del uso de vos. Un posible nuevo recuadro para este apartado de gramática podría

seguir el ejemplo abajo:

Imagen 38 - Reformulación del cuadro con mención al voseo.
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Fuente: Elaborado por el autor.

Partiendo del presupuesto que el objetivo del autor no es explicar y aclarar el uso del

pronombre vos, puesto que la variedad, base de toda la colección, es la castellana, en la que

no se usa el vos y de que, por cuestiones metodológicas, explicadas en la guía metodológica

para el profesor, el tipo de voseo presentado sería el argentino, surgiría una tabla simple, pero

aclaradora como esa.

También, podría resultar interesante el uso de un género textual auténtico como por

ejemplo un tebeo de Mafalda, en alguna parte de la unidad, para servir como muestra de

lengua y ejemplificar el uso de vos.

Imagen 39 - El uso de vos en un tebeo de Mafalda.
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Fuente: Google Imágenes (Acceso en 15/10/2022)

Tal vez, el tebeo de Mafalda podría ir junto a otro tebeo, como el de Garfield,

presentando el uso de tú, debajo del recuadro, sirviendo, así como ejemplo para mostrar la

diferencia entre los dos pronombres.

Imagen 40 - El uso de tú en el tebeo de Garfield.

Fuente: Google Imágenes (Acceso en 15/10/2022)

Esa última sugerencia de cambios sería interesante pues trabajaría con un género

distinto, presentaría una muestra de lengua y explicaría la diferencia entre el tú y el vos. Esto

es incluso una idea para que otras variedades del español sean contempladas en la colección.

Por lo tanto, al final de todas esas discusiones sobre el tema, fue posible ver que la

hipótesis para esa pregunta estaba incorrecta, puesto que los autores plantean la idea de que el

vos está presente en otros lugares de Hispanoamérica, pero todo eso no es tan bien explicado,

como imaginado en la hipótesis, y las pocas explicaciones que hay, en notas, resultan ser
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superficiales, aunque cumplan con el objetivo de señalar la existencia de la variación en uso

del voseo.

Al fin, llegamos a la cuarta y última pregunta de nuestro guion, en la que buscamos

investigar si los autores tenían en cuenta los distintos contextos de uso y las relaciones entre

los hablantes y sus interlocutores, a la hora de presentar las formas de tratamiento.

Entendiendo que el libro seguiría con un abordaje comunicativo, nuestra hipótesis

sobre esa última pregunta era que los autores mostrarían diferentes situaciones comunicativas

en el que se usarían los pronombres tú, vos y usted y la relación entre los interlocutores, que

afecta la elección del hablante entre las formas de tratamiento, sería fácilmente identificada.

Creíamos que habría diferentes conversaciones con usos de tú, vos y usted y sería explicitado

o, por lo menos, perceptible el motivo que llevaría a los interlocutores a elegir una forma u

otra, puesto que el libro enseñaría ejemplos de diferentes contextos de uso.

Pensando en eso, iniciaremos nuestro análisis por la unidad 2, donde los autores

presentan el pronombre tú para uso informal y el pronombre usted para uso formal,

presentando algunos ejemplos, al mismo tiempo en el que el pronombre vos aparece

solamente como una curiosidad.

Aunque se hable poco del pronombre vos, el libro parece mostrar que este pronombre

tendrá el mismo uso del pronombre tú, pues en la tabla que lo presenta (Vente 1, p. 25) se dice

que se usa “Vos en lugar de tú en Argentina, Uruguay, Paraguay y en algunas zonas de

Centroamérica.”, como si los usos de tú y vos fuesen los mismos. Entendemos que no es

posible tratar de todo dentro de la colección, pero tampoco podemos decir que, de la manera

como está escrita la idea, no pasa una visión genérica e incluso equivocada.

La frase es problemática, pues da a entender que los usos de los pronombres tú y vos

son iguales, cambiando solamente el país, por ello, en la respuesta de la pregunta anterior, fue

dada la sugerencia de reformulación de esa tabla.

Es muy importante que el alumno entienda que el hecho de vos también ser usado en

contextos informales por los hablantes de países voseantes no significa que todos los

contextos en los que se usa tú por los hablantes de países tuteantes también serán en los

países voseantes.

Por fin, vale resaltar también el hecho de que, como presentado antes, el libro prioriza

la variedad castellana, por eso es importante aclarar que los contextos de uso presentados en

cada texto elegido y el uso de una u otra forma de tratamiento no será una realidad única para

todas las diferentes variedades del español.
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Después de esa explicación y a causa de la falta de ejemplos con vos, veamos algunos

contextos de uso que son presentados en la unidad 2 y veamos si lo que es presentado en esa

unidad se mantiene en otras unidades del libro. Los estudios de Brown y Gilman (1960),

citados por Brasil (2020), sobre cómo las relaciones de poder y solidaridad condicionan las

elecciones de los hablantes serán usados para este análisis.

Interesante notar que en la actividad 4 de la “Lección 2” de la unidad 2, ya presentada

anteriormente, existen algunas relaciones establecidas por la cuestión entre los hablantes y

allí se explica cuál debe ser el pronombre usado. Vale mirar nuevamente a esa cuestión,

presentada en la imagen 27.

Mirando a las “respuestas correctas” para esa cuestión en el libro del profesor, vemos

que en el ítem A se utilizaría tú, mostrando así que la relación alumno-alumno se da de modo

informal, aunque los dos no sean amigos y tengan edades diferentes, se establece una relación

de solidaridad entre los dos. Para los ítems B y C se usa usted, apuntando que la relación

cliente-vendedor se da de modo formal, estableciendo una relación de poder entre cliente y el

vendedor . En el ítem D se usa tú, mostrando que la relación familiar se da de modo informal,

estableciendo una relación de solidaridad, aunque exista una cierta jerarquía.

Tras este rápido análisis es posible ver que el libro presenta variación entre tú y usted,

poniendo el tú en situaciones en la que existe una relación de solidaridad entre los hablantes,

sea por cuestiones de familiaridad, como es el caso del ítem D, o por cuestiones de igualdad,

como ejemplifica el ítem A. El usted es puesto en situaciones en las que ocurre una relación

de poder, como es el caso de los ítems B y C.

Entendemos, entonces, que cuando la situación se da por una relación de poder,

jerarquía, superioridad e inferioridad, según el libro, se recomienda usar usted y cuando la

situación se da por una relación de solidaridad, familiaridad o igualdad, según el libro, se

recomienda usar el tú. Veamos si eso se mantiene en los textos y diálogos de otras unidades

de la colección.

En el primer tomo de la colección Vente, en la unidad 1, hay diferentes diálogos en los

que se usa tú. Veamos dos de ellos y analicemos si y cómo se presenta la relación y el

contexto en cada caso.

Imagen 41 - Encuentro en un Congreso.
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Fuente: Vente 1 (2014, p. 8)

Aquí, vemos que, aunque los hablantes no se conociesen antes, puede que los dos

estén en una situación de igualdad, puesto que la cuestión dice que este encuentro ocurre en

un Congreso Internacional de Profesores y Estudiantes de Español en Cartagena. Puede que

los dos sean profesores y que no haya una relación de superioridad e inferioridad entre ellos.

Según lo presentado anteriormente, en una relación de igualdad o solidaridad como esa es

recomendable el uso de tú, como lo hacen los hablantes.

El contexto, un Congreso, puede llevar a las personas allí presentes a ser más

amistosas y querer establecer relaciones. Aunque uno de ellos fuese alumno y otro profesor,

el propio libro, en el tomo 2, explica que es común tutear a profesores, como vemos en el

cuadro presente en la imagen 42.

Imagen 42 - Recuadro con información cultural sobre el uso de tú.

Fuente: Vente 2 (2014, p. 30)

En la misma unidad 1, hay otro diálogo que vale la pena analizar también y ver qué

tipo de relación se establece allí y cuál es el pronombre usado por los interlocutores.
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Imagen 43 - ¿dos amigas?

Fuente: Vente 1 (2014, p. 9)

Vemos el uso de tú en la charla de las dos, pero hay algunos puntos a considerar sobre

este caso. No hay ninguna información acerca del lugar en el que ocurre esta charla, pero, si

tomamos la foto que hay al lado, es posible ver vestimentas más formales, que parecen

indicar que las dos están en el trabajo. Aunque exista la frase “Dos amigas” para nombrar el

diálogo, cuando vamos a contestar las preguntas de verdadero o falso que hay al lado, vemos

la afirmación “Alicia y Eva son amigas.” y la respuesta para esa pregunta, según el libro del

profesor, es que esta afirmativa es falsa. Por lo tanto, el contexto en el que las dos mujeres

están en el trabajo y no se conocen parece indicar que el uso más adecuado en este caso es de

usted, pero aquí se usa tú.

Dos cosas pueden justificar esta elección. La primera es más didáctica, puesto que la

diferencia entre formal e informal solo será explicado en la siguiente unidad. La segunda es

que las dos, aunque no se conozcan, están en situación de igualdad, puesto que pueden ejercer

el mismo rol en su trabajo, creando así una relación de solidaridad entre ellas, aunque no sea

posible afirmar eso.

En esa charla, cabría una reformulación en la que haya alguna explicación que

ayudase a los alumnos y profesores a obtener más informaciones sobre el ambiente y la

relación entre las dos, algo que justificaría la elección por el pronombre tú de modo más

rápido y fácil. De todo modo, basado en lo que se explica arriba, es posible ver que el tú y el

usted parecen estar realmente condicionados a la relación de solidaridad o poder también.

Veamos otro ejemplo, aun en el tomo 1, pero ahora en la unidad 4, dos unidades

después de la diferencia entre tú y usted ser presentada a los alumnos.
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Imagen 44 - Alquilando un piso.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 44)

Vemos en este diálogo el uso de tú en el tratamiento entre los dos interlocutores. Este

uso está justificado en la cuestión, cuando se da la información de que los dos hablantes son

jóvenes y ya habían hablado antes, probablemente por teléfono. La relación que existe entre

los dos no es de amistad, pero ambos parecen abiertos a establecer buena relación desde ya,

puesto que si todo sale bien, serán compañeros de piso.

La gran mayoría de los diálogos usa el tú y da alguna pista que establezca cercanía,

igualdad o solidaridad entre los participantes del diálogo, pero en el diálogo encontrado en la

unidad 7 es posible ver usos de usted.

Imagen 45 - Uso de usted con un dependiente.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 81)
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El uso de usted aquí evoca a una relación cliente-vendedor19 nuevamente y como

vimos, a la hora de presentar la variación entre tú y usted, el libro establece que en este caso,

en donde tendríamos una relación jerárquica o de poder, se usa el pronombre usted. Un caso

interesante y que apunta hacía esa misma dirección es el diálogo de la unidad 8.

Imagen 46 - Compra de unas bellas gafas.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 92)

Aquí, a pesar de faltar partes de la conversación, es posible percibir el tratamiento

dado a cada interlocutor. Cuando tomamos la relación entre Candela y Lucía, que, según nos

explica el propio libro, son amigas, vemos el uso de tú, mientras que en el tratamiento entre

Candela y la dependienta se usa usted. La motivación aquí no es hacer amistad, sino comprar

unas bellas gafas, por lo tanto, la relación que se establece entre Candela y la dependienta es

de inferioridad y superioridad o jerarquía, resultando, como presentado antes, en una relación

de poder por parte de Candela, que usa el pronombre usted para referirse a la dependiente.

Sobre esa relación de poder, Brasil (2020, p. 32) explica que ella “es definida cuando

existe el control de las acciones de un individuo a partir de las diferencias de poder

existentes.” (traducción nuestra)20.

20 “é definida quando há o controle das ações de um indivíduo sobre outro indivíduo a partir das diferenças de
poder existente.

19 Es importante aclarar que, en Argentina, en donde existe el uso de vos, es muy común un uso de un vos
informal en propagandas.
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Aun en el tomo 1, vemos un uso interesante de las dos formas de tratamiento, tú y

usted, usados en la relación médico-paciente. Veamos el primer diálogo.

Imagen 47 - Cita médica.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 128)

Vemos que la doctora del diálogo usa usted con la paciente en este caso, algo que

combina con la relación de jerarquía que existe en este contexto, pero en una tarea de ordenar

las partes de un diálogo, identificamos el uso de tú por parte de la doctora, que aquí puede ser

la misma u otra, pero el paciente del diálogo cambia.

Imagen 48 - Actividad de diálogo en una consulta.

Fuente: Vente 1 (2014, p. 129)

A pesar de no estar ordenado, es posible ver en las líneas de la doctora el uso de tú

para hablar con el paciente. El ambiente es el mismo que el del texto anterior, una cita

médica, posiblemente dentro de una consulta, en un hospital. Existe una relación
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médico-paciente diferente entre los hablantes involucrados en esta situación. Por la manera

como hablan, usando tú, parece indicar que la doctora ya conoce a Alejandro. No es posible

saber si ellos ya se conocían porque eran amigos o porque Alejandro ya iba algunas veces

seguidas a la misma doctora y por eso existe un uso más informal, pero el hecho es que

probablemente ellos ya se conocían y eso cambia la relación de poder por una de solidaridad

entre los dos, algo que va a afectar en la elección de qué forma de tratamiento usar.

La misma relación médico-paciente se encuentra en el tomo 2 de la colección, en la

unidad 4.

Imagen 49 - “Su hija ha tenido un accidente de coche”.

Fuente: Vente 2 (2014, p. 59)

En el diálogo establecido entre la doctora Montero y Mercedes, hay un uso de usted

entre las dos. El ambiente es un hospital y la relación entre las dos es totalmente profesional,

en donde hay cierta jerarquía, algo que hace que la elección sea por el pronombre usted. Es

exactamente este pronombre que las dos usan a la hora de hablar.

Todavía en el tomo 2, en la unidad 2, hay un audio entre un alumno y un profesor y

vemos al alumno tutear al profesor. Es aquí donde se presenta una pequeña tabla, vista en la

imagen 42, que indica que en España es común tutear al profesor, mostrando cuál pronombre

se suele usar en estos casos.

Otro caso interesante para analizar es el contexto de entrevistas de empleo, algo que

aparece como actividad en la unidad 3.

Imagen 50 - Entrevistador y candidato.
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Fuente: Vente 2 (2014, p. 47)

Si pensamos en este contexto de entrevista, luego pensamos en una relación jerárquica

de inferioridad y superioridad entre el entrevistador y el candidato. En esa cuestión, hay un

audio que presenta una entrevista de empleo, en la que el entrevistador usa usted al hablar

con las dos candidatas. En la cuestión 2, ítem A, vista en la imagen 50, en la parte “Piensa

en”, sería interesante que las preguntas estuvieran conjugadas en usted, puesto que, según se

escucha en el audio, sería el pronombre elegido para usar en esa situación.

En el tomo 3, en la unidad 4, hay una conversación entre padre e hijo por mensajes.

Ellos usan el pronombre tú en la conversación, pues la relación entre ellos es amistosa,

creando así una relación de solidaridad y familiaridad, aunque la jerarquía exista de algún

modo entre los dos.

Imagen 51 - Intercambio de mensajes entre padre e hijo.

Fuente: Vente 3 (2015, p. 59)



67

Es importante aclarar que, hasta aquí, los condicionantes para el uso de tú y usted es la

relación entre los participantes de las conversaciones y, todo lo presentado en la unidad 2,

parece seguir existiendo en los otros diálogos y textos, aunque, a veces, sea necesario más

informaciones.

Al analizar todos esos ejemplos, percibimos que nuestra hipótesis está parcialmente

correcta puesto que existen diferentes situaciones en el que los hablantes usan los pronombres

tú y usted. Desgraciadamente, no hay uso de vos. Cuando los autores presentan la diferencia

en el uso de tú y usted, ellos presentan casos de uso de cada forma pronominal bajo algunos

contextos y relaciones de poder y solidaridad entre los hablantes, aunque la relación entre los

hablantes no sea presentada como condicionante directamente en el libro.

En todas las otras unidades de la colección existen diferentes contextos de uso y, a

pesar del uso de cada forma de tratamiento no ser el enfoque principal de los textos, es

posible percibir que son dadas informaciones que dan base para el profesor y alumno

entender el motivo del uso de tú o de usted.

Hay cuestiones que necesitan de más informaciones y sería importante que quedase

más claro en la unidad 2 que la elección por tú o usted en cada texto y en cada situación

específica no significa que en todos los países hispanos se elegiría lo mismo.

Una posible reformulación en este caso de las diferentes variedades sería la creación

de un simple recuadro, al lado de la cuestión 4 de la lección 2 en la unidad 2, en el que

estuviera escrito que “el uso de tú, usted y vos sufre diversas variaciones en los diferentes

países en que la lengua española es hablada”. Algo así avisa a los alumnos de la existencia de

variación, aunque no explique demasiado sobre ello. Algo que podría ser interesante era que

el libro explotase la relación directa entre personas de diferentes países y algunos recuadros

que explican posibles diferencias entre los hablantes de países diferentes, pasando por

léxicos, pronúncia y usos de formas gramaticales diferentes, siempre dentro de lo que se

considere posible dentro del libro.

5 CONSIDERACIONES FINALES

Delante de todos los puntos analizados, es posible percibir que la gran mayoría de

nuestras hipótesis fueron confirmadas y delante de los resultados, fueron dadas ideas de

reformulaciones que podrían resultar en un aprendizaje que tiene en cuenta una lengua

heterogénea con la presencia de las variaciones y de sus condicionantes.
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Al analizar el libro, tratando de la concepción de lengua que los autores tenían y del

abordaje que los autores utilizaron fue posible notar que los autores ven a la lengua como

heterogénea y presentan variaciones. También queda claro que los autores usan un abordaje

comunicativo en la colección, proponiendo tareas que llevan en cuenta la comunicación.

Vimos que el voseo no está tan bien explicado en la colección, aunque fue muy

positivo ver que se trata del tema, algo muy positivo, pues demuestra la variedad, aunque de

modo sutil.

Por último, vimos que hay condicionantes lingüísticos y extralingüísticos que afectan

la elección de un hablante por una forma de tratamiento u otra. La colección presenta bien

algunos de esos factores, incluso muestra que el tipo de relación establecida entre los

hablantes también condiciona un uso. Algo que sería interesante en estos casos es mostrar

que no hay una regla única que servirá  en todos los casos.

Tras este análisis es posible ver que la colección Vente intenta tratar la lengua como

heterogénea y da muchas pistas sobre la variedad de la lengua, pero todavía hay mucho por

hacer. Cada reformulación mencionada aquí es solamente un pequeño paso más en dirección

de la enseñanza de la variedad en clase. Las variaciones ocurren todos los días, por eso vale

la pena reflexionar sobre cuanto un material trata esos temas.

Este trabajo contribuye a mostrar que es posible trabajar variación y que la lengua

siempre se verá afectada por condicionantes. El libro presenta otros tipos de variación

también, algo que da oportunidad para nuevas investigaciones sociolingüísticas. Tenemos que

tener en la mente que la lengua es viva y usada todos los días en la sociedad y por ello el

social y lo lingüístico seguirán siempre de la mano.
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