


Símbolos 
*: agramaticalidad. Juan comemos pan
⊗: RAE, incorrección pero también agramaticalidad
#: inapropiada al contexto. El Thyssen es el segundo 
museo madrileño detrás del Prado
??  ?: gramaticalidad dudosa: Hace un minuto no le he 
hablado.
MAYÚSCULAS: Los elementos focalizados, UN LIBRO se 
compró Juan



En clase…
¿Qué enunciado pondríamos?
¿Qué objetivos perseguiríamos?

● María se preocupa por los demás
● La preocupación de María por los demás



Brucart, 2000

▶Las oraciones son el resultado de las dependencias léxicas de los

elementos que las componen.

▶ La oración no es el único elemento generativo, sino que

cualquier pieza léxica puede generar estructura.

La única diferencia entre a y b reside en la forma que adoptan los argumentos. Tenemos las 
mismas funciones semánticas experimentante y tema y básicamente la misma interpretación



Reescritura

● Los demás preocupan a María?
● Es de los demás de quien María se preocupa.
● Si de alguien se preocupa María es de los 

demás.
● DE LOS DEMÁS se preocupa María



Metáforas sobre gramática: Alakbarov



Magritte
«Los objetos visibles pueden ser 
invisibles. Cuando alguien va a 
caballo por un bosque, lo vemos 
un momento y luego lo dejamos 
de ver, y sin embargo sabemos 
que está ahí... la jinete oculta los 
árboles, y los árboles la ocultan a 
ella. Pero nuestro intelecto 
comprende ambas cosas, lo 
visible y lo invisible. Mi propósito 
al pintar es hacer visible el 
pensamiento».



 Didáctica de las competencias
 ¿Qué es una competencia lingüística /comunicativa/
gramatical a estas alturas del cuento?
− Las competencias generales, las específicas, las 

transversales. ¿Y la lingüística?
− Descripción curricular. Antecedentes en primaria (la visión 

de la Educación Básica. Septiembre de 2022).
− Descripción cognitiva.
− Descripción lingüística.



MECR
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas adopta otra estructura 
de descripción de la competencia comunicativa; en él, la competencia 
comunicativa está compuesta por la competencia lingüística, la 
sociolingüística y la pragmática; la competencia lingüística está integrada, 
a su vez,  por la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la 
ortográfica y la ortoépica (capacidad de articular una pronunciación correcta 
partiendo de la forma escrita). En una detallada descripción de cada una de 
estas competencias y subcompetencias, el Marco Común Europeo ofrece unas 
escalas con seis niveles de dominio de cada una de ellas; así, describe en esos 
seis niveles la competencia lingüística general, la riqueza de vocabulario, el 
dominio del vocabulario, la corrección gramatical, el dominio de la 
pronunciación y el dominio de la ortografía.



Didáctica de las competencias 
● A) Descripción curricular. Antecedentes en 

primaria (la visión de la Educación Básica).
− Primaria. 10 competencias, más criterios de 

evaluación.
− Secundaria. 10 competencias, más criterios de 

evaluación en dos grados o fases (primer ciclo y 
segundo ciclo).



Didáctica de las competencias 
● Descripción lingüística.

− Diversidad (1)
− Entender (2)
− Hablar (3)
− Leer (dos versiones, 7 y 8)
− Escribir (5)
− Reflexionar (9)
− Lengua al servicio del diálogo y la igualdad (10). Valores, 

tutoría o transversalidad (referencia a los vectores).



 Didáctica de las competencias 
● Análisis de la competencia 9.

− Descripción a partir del texto oficial. 
● Movilizar conocimiento (visión introspectiva). 
● Elegir estructuras y usos apropiados. 
● Reflexionar sobre esas elecciones (metacognición). 
● Usar una terminología adecuada. 
● Tener conciencia lingüística.



Didáctica de las competencias 
● Criterios de evaluación de la competencia 9.

− Revisión del propio texto, propuestas de mejora, 
corrección y reflexión metalingüística.

− Explicar y argumentar la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas.

− Formular generalizaciones: experimentación, 
comparación, transformación de enunciados, 
hipótesis y ejemplos.



Competencias que podemos desarrollar



Herramientas cognitivas para el aprendizaje 
gramatical en toda la ESO

● Observación de rasgos y propiedades lingüísticas.

● Descripción de rasgos y de fenómenos.

● Apelación al significado del hablante.

● Los juicios de gramaticalidad y normatividad.

● Comparación, analogía y deducción.

● Prueba de conmutación, de intercambio, de similitud, de equivalencia.

● El concepto de reflexión y análisis de hechos, fenómenos, enunciados y secuencias 
lingüísticas.

● Pregunta final: ¿estas herramientas son educables? ¿Cómo?



Algunos ejercicios
1. Test razonado
2. Pares mínimos
3. Sintaxis inversa
4. Rellenar huecos (listados posibles de paradigma)
5. Doble análisis (Archiletras)
6. Ambigüedades
7. Dobles ppmm
8. Gramática comparada
9. Fuentes reales

10. Chistes, memes

La gramática en la Enseñanza Media. Competencias oficiales y competencias necesarias | ReGrOC. Revista de 
Gramática Orientada a las Competencias (uab.cat)

https://revistes.uab.cat/regroc/article/view/v1-n1-bosque-gallego
https://revistes.uab.cat/regroc/article/view/v1-n1-bosque-gallego


Ejercicios tipo test
● Los alumnos rellenan los ejercicios como una quiniela, no necesitas 

justificar las elecciones.
● El alumnos es consciente de que explicaciones o razonamientos, sino 

que solo importa únicamente el total de aciertos.
● Penalizar el error



Test razonado 
María no ha jugado limpio
a) Limpio es un adjetivo
b) Limpio es un adverbio
c) Limpio es un complemento predicativo
d) Limpio es un complemento circunstancial
e) Dos de las opciones anteriores son correctas
f) Ninguna de las opciones anteriores es la correcta

La chica alemana que tiene que venir de vacaciones
a) Es un SN
b) Es una oración simple
c) Es una oración de relativo
d) Es un SN y una oración de relativo que aparecen yuxtapuestas
e) Dos de las dos opciones anteriores son correctas
f) Ninguna de las opciones anteriores es la correcta





Planteamiento de problemas

☞Empezar por observar lo cotidiano, por admirarnos ante lo simple.

• Solo así podremos llegar a entender lo complejo.

•Fomentar la actitud inquisitiva: enseñar a preguntar.

☞Análisis sintáctico: significado y su relación con la estructura (“leer 
semánticamente el análisis sintáctico”)

�¡Si existe algún sistema que descubrir, tendrá sus leyes, sus 
constricciones y sus límites!



Diccionarios
• Podemos pedir a los estudiantes que definan palabras y que comparen, 
con la ayuda del profesor, sus propias definiciones con las que proporcionan 
los diccionarios.

DiCE: Diccionario de Colocaciones del Español: Paginas (dicesp.com)

Grupo de Lexicografía :: Universidade da Coruña (udc.gal)

http://www.dicesp.com/paginas/
https://www.udc.gal/grupos/lexicografia/diccionario/muestra/lemario_r.html


¿Segmentamos?
● Recursividad
● Jerarquía
● Independencia afijal 
● RFP

ENSOMBRECER

        ASOMBRAR







portavoz, portavoza | FundéuRAE (fundeu.es)

https://www.fundeu.es/consulta/femenino-de-portavoz/




¿Por qué puedes mandar al que llora a la llorería, pero no puedes mandar 
al que canta a la cantería?



“Llorería” es un nombre que no aparece en el DLE, pero 
está bien formado. 

“Cantería” es un nombre bien formado si sale de 
“canto” y ´mal formado si sale de “cantar”.





¿Se segmentan igual fogosidad y curiosidad?



Estructura interna
 desperrización 

COMPOSICIONALIDAD 

PALABRA POSIBLE 

PALABRA EXISTENTE 

MORFEMA

Composicionalidad. Las palabras se pueden definir gracias a la información que aportan los distintos afijos y las reglas 
combinatorias. Limpiabotas es una palabra transparente, sin embargo, pasamontañas, lo es solo parcialmente. 



¿Descucarachización?



A practicar: jerarquía

Imperdonable

Descongelación

Releemos

Rebuscamiento



Seguimos practicando

   Reescribir/ *reredactar

portable/ *buzonable

construcción /*sillación

investigar / *indesconfiar



Seguimos practicando

   limpiabotas / *limpiadorbotas

esquiador / *nacedor ¿llegador?

mejoramiento /*mejoración

*Rotura sentimental /rotura de ligamentos



RFP: RESTRICCIONES

● FÓNICAS:*rerredactar
● MORFOLÓGICAS:  posibilidades distribucionales o 

combinatorias de los afijos en relación con las categorías 
lingüísticas de las bases a las que virtualmente pueden 
adjuntarse, como al orden de afijación o incrustación de los 
morfemas en la estructura interna de la palabra compleja:
○ construcción, *sillación
○ Buzonable

LR_articulo_28052004-2 (uah.es)

https://linred.web.uah.es/articulos_pdf/LR_articulo_28052004.pdf


RFP: RESTRICCIONES
● SEMÁNTICAS: formaciones agramaticales porque se produce concurrencia 

de afijos que son semánticamente incompatibles porque expresan 
exactamente el mismo valor semántico —en este caso, el de “negación”— 
son *indescortés, *indesconfiar, *indesacatar, *indesordenar

● SEMÁNTICAS EN COMPUESTAS: vienen dados por palabras complejas 
como, entre otras, limpiabotas, pinchadiscos, guardaespaldas, 
guardameta, guardacoches, guardabosque, etc., que rechazan la 
adjunción de sufijos de “agente”, pues tales formaciones, que presentan 
una estructura de verbo + sustantivo, ya designan por sí mismas a un 
agente, De ahí que sean agramaticales formaciones como 
*limpiadorbotas, *pinchadordiscos, *guardadorespaldas, 
*guardadormeta, *guardadorcoches, *guardadorbosque,



RFP: restricciones
 Existencia y aceptabilidad de formaciones como decorador, inventor, 
vendedor, comprador, formadas a partir de verbos transitivos, y de fumador, 
trabajador, corredor, nadador, derivadas de verbos intransitivos puros o 
inergativos, así como la agramaticalidad de *llegador, *moridor, *nacedor,

Los sustantivos deverbales ruptura y rotura presentan contextos privativos 
porque cada uno de ellos recoge efectivamente la nominalización del verbo 
romper en un contexto sintáctico diferente

Rivalidad afijal, polisemia afijal, restricción afijal





Blendings

De 'Charo' a 'señoro': descubre qué significan estos insultos de 'fachas' y 'progres' en este glosario (elespanol.com)  

https://www.elespanol.com/social/20200927/charo-senoro-descubre-significan-insultos-progres-glosario/521198434_0.html


¿Cómo explicamos el CD en clase?

1) Está seleccionado por un verbo transitivo y es obligatorio

2) Categorialmente es un SN o una oración

3) Lleva la preposición a cuando es animado y definido

4) Recibe la acción del verbo y responde a la pregunta ¿qué?

5) Se sustituye por un pronombre de acusativo

6) Se convierte en sujeto de la pasiva



¿Nos parecen raras estas oraciones?

a) Siempre come hervido o a la plancha.

b) Después de las PAU, viviré el mejor verano de mi vida.

c) La culpabilidad pesa mucho

d) Precede el determinante al sustantivo

e) La escuela forma el ciudadano responsable

f) Pensó las espinacas

g) Se comió que estaban crudas



A vueltas con la A
Los factores que determinan la alternancia de la preposición 
son múltiples y difíciles de sistematizar: animado/inanimado, 
usos metafóricos (personificaciones, cosificaciones), 
definitud, específico, semántica del verbo, papel temático 
sujeto:

1) naturaleza léxica del SN (CD)
2) SN definidos o escuetos
3) clase semántica verbo



Definitud y especifidad

SN indefinidos pueden tener lectura específica e inespecífica:

Busco una profesora... que {sabe/sepa}....

Nombres de cosas personificadas

• Más frecuente con predicados que seleccionan CD de persona:

Abrazó (a) un árbol

• o nombres colectivos formados por personas (comité, empresa):

Odia (a)l colegio



¿La a es potestiva siempre?
Verbos que exigen la preposición

Entre los verbos que exigen la preposición, están los de afección psíquica 
(aburrir, impresionar, preocupar) y, en general, los verbos cuyos CD resultan 
afectados, ya sea que se vea afectado el
estado psíquico (a) o físico (b).

a. Esta película asusta *(a) muchos niños

b. Golpearon *(a) un estudianteÇ

c. *Hay a una persona en la calle.



¿La a es potestiva siempre?
Verbos que exigen la preposición

Entre los verbos que exigen la preposición, están los de afección 
psíquica (aburrir, impresionar, preocupar) y, en general, los verbos 
cuyos CD resultan afectados, ya sea que se vea afectado el estado 
psíquico (a) o físico (b).

a. Esta película asusta *(a) muchos niños. ¿LES /LOS?

b. Golpearon *(a) un estudiante. ¿LE /LO?



Leísmo y falso leísmo

Leísmo real: el pronombre le(s) marca acusativo (CD).

Leísmo real y aceptado (por la norma):

(1) Juan estaba en el patio,  pero no le vieron

Leísmo real y no aceptado:

(2) a. Les vieron en la plaza

b. Vendían un bolso y le compré



¿La A es potestativa?
● ASUSTAR (TR): Esta película los asusta.

DPD asustar(se). 1. Cuando significa ‘causar susto’, por tratarse de un verbo de 
«afección psíquica», dependiendo de distintos factores (→ leísmo, 4a), el 
complemento de persona puede interpretarse como directo o como indirecto: «Lo 
asusto y se va» (Vázquez Narboni [Esp. 1976]); «Una mujer a quien no le asusta la 
vida» (Canto Ronda [Arg. 1980]).

● ABURRIR:  (tr): Esta película las / los /les aburre

 ‘Causar tedio o hartazgo’ Con el primer sentido indicado, por tratarse de un verbo 
de «afección psíquica», dependiendo de distintos factores (→ leísmo, 4a), el 
complemento de persona puede interpretarse como directo o como indirecto: «El 
locutor hispano lo aburría profundamente [...], igual que le aburría la seriedad 
funcionaril del laboratorio de química» (Puga Silencio [Méx. 1987]).

https://www.rae.es/dpd/asustar?id=DRC2Ny6YAD6yEoSWaX
https://www.rae.es/dpd/asustar?id=DRC2Ny6YAD6yEoSWaX#4a
https://www.rae.es/dpd/aburrir?id=DRC2Ny6YAD6yEoSWaX
https://www.rae.es/dpd/aburrir?id=DRC2Ny6YAD6yEoSWaX#4a


¿La A es potestativa?
● IMPRESIONAR (TR): 

■ Le impresionó esa novela. 
■ La impresionó esa novela.
■ La impresionó su padre.

DPD no está

● PREOCUPAR:  (tr): 
○ Esta situación los preocupa.
○ La preocupa su padre. 

preocupar(se). 1. Cuando significa ‘causar temor o inquietud’, por tratarse de un verbo de «afección psíquica», dependiendo 
de distintos factores (→ leísmo, 4a), el complemento de persona puede interpretarse como directo o como indirecto, aunque 
es claramente mayoritario, en todo el ámbito hispánico, el uso de las formas pronominales de dativo: «A ella estos asuntos no 
la preocupaban» (Vergés Cenizas [R. Dom. 1980]); «No le preocupa que lo maten» (Martínez Perón [Arg. 1989]). La causa 
del temor o la inquietud es, en esta construcción, el sujeto gramatical, que no debe ir precedido de preposición

https://www.rae.es/dpd/preocupar?id=DRC2Ny6YAD6yEoSWaX
https://www.rae.es/dpd/preocupar?id=DRC2Ny6YAD6yEoSWaX#4a


A vueltas con el CD. Falso leísmo
▶Verbos de afección psíquica:

• Sujeto agente de la acción > objeto en acusativo (a) CD

• Sujeto no-agentivo > objeto en dativo (b) CI

a. Su padre la asustó a propósito (a la niña) sujeto agente
b. Le asustó el portazo (a la niña) sujeto no agente

La niña fue asustada por su padre
*La niña fue asustada por el portazo

Pero… si el sujeto es inagentivo y aparece antepuesto al verbo los 
hablantes suelen usar acusativo: Las tormentas a María la asustan.



Las pruebas para identificar el CD. Falso leísmo

▶ El acusativo aparece si el padre tuvo intención de 
asustar a la niña y el dativo si el padre asustó a la 
niña involuntariamente.

A María le/la asustan los fantasmas



Las pruebas para identificar el CD. Falso leísmo



Las pruebas para identificar el CD. Falso leísmo

▶ Juan dejó a su hija….

a. LE/LA dejó tirarse por el tobogán
 
b. LE /LA  dejó empujar el columpio 



Las pruebas para identificar el CD. Falso leísmo

▶ En construcciones de infinitivo  con verbos causativos y de 
percepción:

a. La dejó tirarse por el tobogán (intransitivo > acusativo)
b. Le dejó empujar el columpio (transitivo > dativo)

¡Tienden! a construirse con acusativo si el verbo 
subordinado es intransitivo y con dativo cuando el segundo 
verbo es transitivo.



Las pruebas para identificar el CD. Falso leísmo

▶ En construcciones de infinitivo con verbos de percepción

Cuando el infinitivo es un verbo transitivo con CD, no es raro 
usar el dativo para representar el complemento de persona.

a. La oí gritar (intransitivo > acusativo)
b. Le oí cantar La Marsellesa (transitivo > dativo)



a) Los verbos llamados de «afección psíquica» —los que designan procesos que 
afectan al ánimo o producen acciones o reacciones emotivas, como afectar, 
asustar, asombrar, convencer, divertir, impresionar, molestar, ofender, perjudicar, 
preocupar, etc.—, dependiendo de distintos factores, admiten el uso de los 
pronombres de acusativo —lo(s), la(s)— y de los pronombres de dativo —le(s)—. 
La elección de unos u otros depende básicamente de si el sujeto es o no agente 
activo de la acción y del grado de voluntariedad que tiene o se le atribuye 
con respecto a la acción designada por el verbo: si el sujeto es animado y se 
concibe como agente de la acción, el complemento verbal suele considerarse 
directo y se usan los pronombres de acusativo (A mi madre la asombro cuando 
como mucho); si el sujeto es inanimado o es una oración y, por tanto, no puede 
ser concebido como agente directo de la acción, el complemento se considera 
indirecto y se usan los pronombres de dativo (A mi madre le asombra mi apetito).



Por otro lado, con sujetos animados puede darse también esta alternancia, dependiendo de si 
la acción denotada por el verbo es realizada voluntariamente o no por el sujeto: Su padre, que 
se había disfrazado, lo asustó (le dio un susto a propósito) / Su padre, que se había disfrazado, le 
asustó (el susto es involuntario; lo causa el hecho de ir disfrazado). Con sujetos no animados 
influyen también otros factores; por ejemplo, cuando el sujeto va antepuesto, es más frecuente 
el uso del pronombre de complemento directo (Mi actitud lo decepcionó), mientras que, cuando el 
sujeto va pospuesto, es más frecuente el uso del pronombre de complemento indirecto 
(Nunca le decepciona mi actitud). La distribución antes señalada se documenta en zonas no 
leístas tanto españolas como americanas: «Su hermano lo escandalizó» (Alviz Son [Esp. 1982]); 
«A mi madre le escandalizaba que dijera aquellas blasfemias» (Asenjo Días [Esp. 1982]); «Agarra 
a una mujer que baila, la asusta y luego se revuelca con el pintor encima de la barra del bar» 
(Paranaguá Ripstein [Méx. 1997]); «De pronto le asustó morir» (Pitol Juegos [Méx. 1982]). En el 
Perú y en los países del Cono Sur se usan de modo casi exclusivo con estos verbos las formas 
propias del complemento directo: «La entrevista lo disgustaba» (VLlosa Ciudad [Perú 1962]); «Ese 
pensamiento lo preocupa» (Guido Incendio [Arg. 1964]); «A Max siempre lo asombraban estas 
pequeñas cosmogonías» (Contreras Nadador [Chile 1995]).



Gramática comparada



Gramática comparada



Gramática comparada



Gramática comparada



Gramática comparada

Vista de Gramática comparada en el aula. Una 
propuesta para los libros de texto. (uab.cat)

https://revistes.uab.cat/regroc/article/view/v2-n1-llop-paradis-pineda1/43-pdf-ca
https://revistes.uab.cat/regroc/article/view/v2-n1-llop-paradis-pineda1/43-pdf-ca


TODOS SOMOS TAMARA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&
v=h1QddFYva0Q&ab_channel=ElMundo

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=h1QddFYva0Q&ab_channel=ElMundo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=h1QddFYva0Q&ab_channel=ElMundo


0:29 – 1:28 A
● Y ahora ya, a ver, ¿cómo estoy yo? Pues, ¿cómo estoy 

yo?, pues aún, a ver, ha sido todo muy reciente, ¿no?, 

¿eh?, estoy un poco en estado de shock, pero reconozco 

que, eh, estoy contenta de que haya salido ahora, o sea, 

porque yo creo que al final, si todas estas noticias 

hubieran salido, Dios no, Dios no lo quiera, con, o sea, 

estando casada o, o peor, ya con familia y tal, ya, es que, 

es que habría sido terrible. 



0:29 – 1:28 B
● Entonces, y yo, la verdad, si no llego a tener esos 

vídeos, es que, es que yo, la verdad, ahí, es que 
me, es que me, o sea, yo decidí apostar por mi, 
por mi, por mi exnovio, decidí apostar por él y, 
bueno, lo llevé hasta líneas, hasta que realmente 
vi, o sea, que es que era verdad, era verdad.



3:49 – 4:09
● Eh, el viernes por la noche él empezó a decir “Bueno, 

puede que sea verdad, puede puede que sea verdad”,  y 

digo, entonces, ahí dije “Que sepas que me da igual si han 

sido seis segundos o un nanosegundo en el mitaverso, 

como esto sea verdad, aquí se acaba todo”. 



4:14 – 4:37
● La verdad es que, eso, es que, es que, yo, mira, 

por el, por el cariño que le he tenido a Íñigo no 
voy a seguir, sabes, o sea, ya, todos, todos habéis 
visto un poco que no solamente, eh, me mentía 
a mí, ha mentido, sabes, o sea, a todo el mundo, 
entonces, entonces.



La lengua oral en el aula
▶ La conversación grabada… y sus problemas.

▶ Otras fuentes de oralidad: redes, entrevistas, coloquios…

▶ Oral y coloquial: tipos de textos orales.

▶ Variedad de las fuentes orales.

▶ Quinésica y proxémica.

▶ Orientado a la gramática textual (coherencia y cohesión).



Objetivos
▶ Comprender el funcionamiento de la lengua oral y de sus peculiaridades 

gramaticales.

▶ Mejorar la comprensión oral.

▶ Mejorar la producción oral propia.



Variación
▶ Comprender el funcionamiento de la lengua oral y de sus peculiaridades 

gramaticales.

▶ Mejorar la comprensión oral.

▶ Mejorar la producción oral propia.

▶ Jerárquica: subordinada a lo diafásico (situación y registros)

▶ Global.

▶ Gradual.



Actividades
▶ Transcripción.

▶ Ejercicios de reconocimiento de las variedades de la lengua.

▶ Localización de errores gramaticales.

▶ Sustitución de léxico.

▶ Eliminación de variedades.

▶ Transformación de estructuras sintácticas coloquiales en otras más formales.

▶ Conversión de textos coloquiales en formales.

▶ Comparación entre el discurso original y el resultante.



Conectores discursivos

Aditivos y de precisión además

Adversativos en cambio

Concesivos de todas formas

Ilativos así pues

Explicativos dicho de otra forma, es decir (que), o sea (que)

Ejemplificadores así, por ejemplo

Rectificativos mejor dicho

Recapitulativos en conclusión

De organización discursiva finalmente

De apoyo argumentativo en vista de ello

Digresivo por cierto



CONECTORES/MARCADORES DISCURSIVOS
● Y ahora ya, a ver, ¿cómo estoy yo? Pues, ¿cómo estoy yo?, 

pues aún, a ver, ha sido todo muy reciente, ¿no?, ¿eh?, estoy 

un poco en estado de shock, pero reconozco que, eh, estoy 

contenta de que haya salido ahora, o sea, porque yo creo que 

al final, si todas estas noticias hubieran salido, Dios no, Dios 

no lo quiera, con, o sea, estando casada o, o peor, ya con 

familia y tal, ya, es que, es que habría sido terrible. 



RECURRENCIA
● Y ahora ya, a ver, ¿cómo estoy yo? Pues, ¿cómo estoy yo?, 

pues aún, a ver, ha sido todo muy reciente, ¿no?, ¿eh?, estoy 

un poco en estado de shock, pero reconozco que, eh, estoy 

contenta de que haya salido ahora, o sea, porque yo creo que 

al final, si todas estas noticias hubieran salido, Dios no, Dios 

no lo quiera, con, o sea, estando casada o, o peor, ya con 

familia y tal, ya, es que, es que habría sido terrible. 



ANACOLUTOS
● Y ahora ya, a ver, ¿cómo estoy yo? Pues, ¿cómo estoy yo?, pues aún, a ver, ha 

sido todo muy reciente, ¿no?, ¿eh?, estoy un poco en estado de shock, pero 

reconozco que, eh, estoy contenta de que haya salido ahora, o sea, porque yo 

creo que al final, si todas estas noticias hubieran salido, Dios no, Dios no lo 

quiera, con, o sea, estando casada o, o peor, ya con familia y tal, ya, es que, es 

que habría sido terrible. 



ALTERACIONES TEMPOASPECTUALES
● Y ahora ya, a ver, ¿cómo estoy yo? Pues, ¿cómo estoy yo?, 

pues aún, a ver, ha sido todo muy reciente, ¿no?, ¿eh?, estoy 

un poco en estado de shock, pero reconozco que, eh, estoy 

contenta de que haya salido ahora, o sea, porque yo creo que 

al final, si todas estas noticias hubieran salido, Dios no, Dios 

no lo quiera, con, o sea, estando casada o, o peor, ya con 

familia y tal, ya, es que, es que habría sido terrible. 



DEÍCTICOS. ADVERBIOS DEMOSTRATIVOS Y 
ASPECTUALES

● Y ahora ya, a ver, ¿cómo estoy yo? Pues, ¿cómo estoy yo?, pues aún, a ver, ha sido 

todo muy reciente, ¿no?, ¿eh?, estoy un poco en estado de shock, pero reconozco 

que, eh, estoy contenta de que haya salido ahora, o sea, porque yo creo que al final, 

si todas estas noticias hubieran salido, Dios no, Dios no lo quiera, con, o sea, estando 

casada o, o peor, ya con familia y tal, ya, es que, es que habría sido terrible. 

● La comunicación es posible porque los interlocutores comparten un conocimiento 

pragmático. Este posibilita el uso de deícticos.



MULETILLAS
● Y ahora ya, a ver, ¿cómo estoy yo? Pues, ¿cómo estoy yo?, 

pues aún, a ver, ha sido todo muy reciente, ¿no?, ¿eh?, estoy 

un poco en estado de shock, pero reconozco que, eh, estoy 

contenta de que haya salido ahora, o sea, porque yo creo que 

al final, si todas estas noticias hubieran salido, Dios no, Dios 

no lo quiera, con, o sea, estando casada o, o peor, ya con 

familia y tal, ya, es que, es que habría sido terrible. 



TRADUCCIÓN
● Y ahora ya, a ver, ¿cómo estoy yo? Pues, ¿cómo estoy yo?, pues aún, a ver, ha sido 

todo muy reciente, ¿no?, ¿eh?, estoy un poco en estado de shock, pero reconozco 

que, eh, estoy contenta de que haya salido ahora, o sea, porque yo creo que al 

final, si todas estas noticias hubieran salido, Dios no, Dios no lo quiera, con, o sea, 

estando casada o, o peor, ya con familia y tal, ya, es que, es que habría sido 

terrible. 

● Estoy aún desconcertada, porque todo ha sido muy reciente, pero también 

contenta de haberlo sabido ahora, porque casado hubiera sido peor.

● La progresión temática es muy acertada.

● Enunciados dinámicos.

● Sintaxis parcelada (no concatenada), pero efectiva.



PROGRESIÓN TEMÁTICA: UN ORDEN EMOCIONAL
● Entonces, y yo, la verdad, si no llego a tener esos vídeos, es 

que, es que yo, la verdad, ahí, es que me, es que me, o sea, yo 

decidí apostar por mi, por mi, por mi exnovio, decidí apostar 

por él y, bueno, lo llevé hasta líneas, hasta que realmente vi, o 

sea, que es que era verdad, era verdad.

● Vídeo- apuesta por su exnovio (previo) – constatación de la 

verdad (consecuencia de los vídeos).

● La emoción produce continuas vacilaciones y repeticiones. 



ELIPSIS
● Entonces, y yo, la verdad, si no llego a tener esos vídeos, es 

que, es que yo, la verdad, ahí, es que me, es que me, o sea, yo 

decidí apostar por mi, por mi, por mi exnovio, decidí apostar 

por él y, bueno, lo llevé hasta líneas, hasta que realmente vi, o 

sea, que es que era verdad, era verdad.



TRADUCCIÓN
● Entonces, y yo, la verdad, si no llego a tener esos vídeos, es 

que, es que yo, la verdad, ahí, es que me, es que me, o sea, yo 

decidí apostar por mi, por mi, por mi exnovio, decidí apostar 

por él y, bueno, lo llevé hasta líneas, hasta que realmente vi, o 

sea, que es que era verdad, era verdad.

● Traducción: Yo aposté por mi exnovio y, de no haber tenido 

eso vídeos, no me hubiera enterado de la verdad.



MEZCLA DE TIEMPOS VERBALES
● Eh, el viernes por la noche él empezó a decir “Bueno, puede 

que sea verdad, puede puede que sea verdad”,  y digo, 

entonces, ahí dije “Que sepas que me da igual si han sido seis 

segundos o un nanosegundo en el mitaverso, como esto sea 

verdad, aquí se acaba todo”. 
●  



ESTILO INDIRECTO
● Eh, el viernes por la noche él empezó a decir “Bueno, puede 

que sea verdad, puede puede que sea verdad”,  y digo, 

entonces, ahí dije “Que sepas que me da igual si han sido seis 

segundos o un nanosegundo en el mitaverso, como esto sea 

verdad, aquí se acaba todo”. 
●  



¿POR QUÉ SE HA HECHO FAMOSA LA CITA?

● Eh, el viernes por la noche él empezó a decir “Bueno, puede 

que sea verdad, puede puede que sea verdad”,  y digo, 

entonces, ahí dije “Que sepas que me da igual si han sido seis 

segundos o un nanosegundo en el mitaverso, como esto sea 

verdad, aquí se acaba todo”. 
 



TRADUCCIÓN
● Eh, el viernes por la noche él empezó a decir “Bueno, puede que sea verdad, 

puede puede que sea verdad”,  y digo, entonces, ahí dije “Que sepas que me da 

igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el mitaverso, como esto sea 

verdad, aquí se acaba todo”. 

● Despojado de función expresiva: El viernes por la noche me dijo que quizás fuera 

verdad y le respondí que, por pequeña que hubiera sido la traición, habíamos 

terminado. 



CONECTORES CON VALOR DISTINTO DEL 
ESPERADO

● Entonces, y yo, la verdad, si no llego a tener esos vídeos, es 

que, es que yo, la verdad, ahí, es que me, es que me, o sea, yo 

decidí apostar por mi, por mi, por mi exnovio, decidí apostar 

por él y, bueno, lo llevé hasta líneas, hasta que realmente vi, o 

sea, que es que era verdad, era verdad.



ELEMENTOS SINTÁCTICAMENTE 
PRESCINDIBLES, DE VALOR PRAGMÁTICO E 
INFORMATIVO

● Entonces, y yo, la verdad, si no llego a tener esos vídeos, es que, es que yo, la verdad, 

ahí, es que me, es que me, o sea, yo decidí apostar por mi, por mi, por mi exnovio, 

decidí apostar por él y, bueno, lo llevé hasta líneas, hasta que realmente vi, o sea, que 

es que era verdad, era verdad.

● Enunciados suspendidos, validados por la pragmática.



REFLEXIONAMOS SOBRE LAS 
CONSECUENCIAS SINTÁCTICAS 
(COHESIÓN)

● Relación social.

● Relación vivencial.

● Interacción familiar.

● Cotidianidad temática.

● Ausencia de planificación.

● Escaso control de la producción.



SEÑAS DE IDENTIDAD DEL HABLANTE
● Variante diatópica.

● Variante diafásica

● Variante diastrática.

● Aunque todas las variantes se articulan de forma global, ¿cuál 

es la más importante? ¿Cuál es la más llamativa?

● Para la variante diafásica, insistimos en la situación: rueda de 

prensa frente a muchos periodistas, que preguntan de forma 

desordenada; la hablante se refiere a hechos personales que 

la han afectado mucho.



LAS DISCULPAS DE LA SOCORRISTA
https://www.youtube.com/watch?v=QNTZbJSQVis
&ab_channel=JohnMcClan



LA HE LIAO PARDA
● Eh, eso, me he equivocado de producto y he echado ácido cloridric, sí, 

ácido clorídrico encima de sulfato de sodi, de cloro, no, sulfato no, no sé 

lo que era, y lo he echado, sabes, y ha hecho una reacción que flipa, ha 

empezado a salir gas amarillo por ahi y… 

● Ha afectado a gente, sabes. Ha afectado porque la gente ha tenido que 

salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha 

podido coger el coche. Que, vamos, que la he liao parda, sabes.

● Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he 

causado y ya está.



CONSECUTIVAS CON GRUPO CUANTIFICATIVO TÁCITO
● Eh, eso, me he equivocado de producto y he echado ácido cloridric, sí, 

ácido clorídrico encima de sulfato de sodi, de cloro, no, sulfato no, no sé 

lo que era, y lo he echado, sabes, y ha hecho una reacción que flipa, ha 

empezado a salir gas amarillo por ahi y… 

● Ha afectado a gente, sabes. Ha afectado porque la gente ha tenido que 

salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha 

podido coger el coche. Que, vamos, que la he liao parda, sabes.

● Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he 

causado y ya está.



CAUSALES DE LA ENUNCIACIÓN
● Eh, eso, me he equivocado de producto y he echado ácido cloridric, 

sí, ácido clorídrico encima de sulfato de sodi, de cloro, no, sulfato 

no, no sé lo que era, y lo he echado, sabes, y ha hecho una reacción 

que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahi y… 

● Ha afectado a gente, sabes. Ha afectado porque la gente ha tenido 

que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no 

ha podido coger el coche. Que, vamos, que la he liao parda, sabes.

● Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he 

causado y ya está.



INFINITIVO MANITÚ
● Eh, eso, me he equivocado de producto y he echado 

ácido cloridric, sí, ácido clorídrico encima de sulfato 

de sodi, de cloro, no, sulfato no, no sé lo que era, y lo 

he echado, sabes, y ha hecho una reacción que flipa, 

ha empezado a salir gas amarillo por ahi y… 

● Ha afectado a gente, sabes. Ha afectado porque la 

gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente 

que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el 

coche. Que, vamos, que la he liao parda, sabes.

● Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los 

trastornos que he causado y ya está.



¿CUÁL ES LA FUNCIÓN?
● Eh, eso, me he equivocado de producto y he echado 

ácido cloridric, sí, ácido clorídrico encima de sulfato 

de sodi, de cloro, no, sulfato no, no sé lo que era, y lo 

he echado, sabes, y ha hecho una reacción que flipa, 

ha empezado a salir gas amarillo por ahi y… 

● Ha afectado a gente, sabes. Ha afectado porque la 

gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente 

que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el 

coche. Que, vamos, que la he liao parda, sabes.

● Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los 

trastornos que he causado y ya está.



TURNOS DE APOYO
● Eh, eso, me he equivocado de producto y he echado 

ácido cloridric, sí, ácido clorídrico encima de sulfato 

de sodi, de cloro, no, sulfato no, no sé lo que era, y lo 

he echado, sabes, y ha hecho una reacción que flipa, 

ha empezado a salir gas amarillo por ahi y… 

● Ha afectado a gente, sabes. Ha afectado porque la 

gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente 

que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el 

coche. Que, vamos, que la he liao parda, sabes.

● Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los 

trastornos que he causado y ya está.



REFLEXIONAMOS SOBRE LAS 
CONSECUENCIAS SINTÁCTICAS 
(COHESIÓN)

● Relación social.

● Relación vivencial.

● Interacción familiar.

● Cotidianidad temática.

● Ausencia de planificación.

● Escaso control de la producción.



SEÑAS DE IDENTIDAD DEL HABLANTE
● Variante diatópica.

● Variante diafásica.

● Variante diastrática.

● Aunque todas las variantes se articulan de forma global, ¿cuál 

es la más importante? ¿Cuál es la más llamativa?

● Para la variante diafásica insistimos en la situación: rueda de 

prensa frente a la televisión; la hablante se refiere a un error 

que la ha alterado mucho.


