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RESUMEN: 

Los estudios de adquisición de segundas lenguas están directamente relacionados a las 
teorías de adquisición/ aprendizaje. En los estudios iniciales el aprendiz pasa por varios 
procesos tales como el error y todos los fenómenos relacionados a él y antes de los años 
60 los errores o desvíos no eran bien vistos, pero tras varios estudios algunos estudiosos 
como Krasher  y Selinker percibieron que para avanzar en la adquisición/aprendizaje de 
una lengua el aprendiente necesita percibir la lengua de su entorno, hacer la asociación 
con sus significados y generar hipótesis sobre los significados y usos, sea de forma oral 
o escrita. Dentro de estos procesos se pasará por un fenómeno llamado  
INTERLENGUA. Este trabajo surge de la necesidad de conocer hasta qué punto la 
interlengua está presente en la producción escrita de los alumnos iniciantes de español, 
con eso buscamos analizar los textos producidos por alumnos del 2º período del 
CAMEAM/UERN. Como aporte teórico nos basaremos en Baralo (1999), Corder 
(1967), Selinker (1972) y Venturi (2006), enseguida realizaremos un análisis a través de 
textos producidos por estos alumnos. Así, finalizamos que profesores y alumnos 
deberíamos estar convencidos de que los errores son importantes y necesarios en la 
producción y desarrollo de una lengua porque solo así el aprendiente entrena y consigue 
detectar sus puntos fallos para superarlos y después garantizar un aprendizaje efectivo.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los estudios de adquisición de segundas lenguas en el proceso de enseñanza 

están relacionados con las teorías de adquisición de lenguas y pasaron por varios 

procesos que servirán como un aprendizaje para la persona que logra aprender. Para 

avanzar en la adquisición de una lengua el aprendiente percibe la lengua de su entorno, 

hace la asociación con  sus significados y genera hipótesis sobre los significados y usos. 

En el presente trabajo específicamente haremos un paseo desde la Lingüística 

Contrastiva hasta llegar en la Interlengua para poder entender el proceso de adquisición 

de lenguaje en alumnos iniciantes, para eso hicimos una investigación acerca del 

proceso de adquisición del lenguaje de alumnos iniciales.  

Realizamos una investigación cualitativa de carácter descriptivo y tuvimos 

24 sujetos participantes de nuestra investigación en la primera fase y  20 en la segunda 

fase de nuestra investigación.   Analizamos algunos  de los textos producidos por los 

alumnos iniciantes del Campus Avanzado Maria Elisa de Albuquerque Maia 

(CAMEAM) ya que estos fueron observados desde el 1º periodo cuando fueron  

nuestros alumnos en la asignatura de Fundamentos de la lengua española hasta el 2º 

período pero en la asignatura de lengua española I por otra profesora. 

Dentro del proceso de aprendizaje de español como lengua extranjera los 

alumnos  pasaron  por un proceso que es llamado la INTERLENGUA. Pero la 

Interlengua no es algo que sea estudiado solo, ella pasa por una tríade que es 

ANÁLISIS CONTRASTIVO/ ANÁLISIS DE ERRORES/ ESTUDIOS DE 

INTERLENGUA, por eso haremos aportaciones a esos estudios. 

  
2. LA LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA Y SUS MODELOS DE ANÁLISIS 

LINGÜÍSTICA  
 

No está de todo claro, ni desde la perspectiva del profesor ni desde la de los 

alumnos, cómo se aprenden las lenguas. Para enseñar una nueva lengua, sea inglés, 

francés, alemán, italiano, español u otra la que sea se hace necesario dedicación por 

parte del profesor (que busca siempre el mejor modo de transmitir el contenido al 

alumno y detectar las dificultades de cada grupo, sea fonética, morfológica o sintáctica) 

como también se hace necesario empeño por parte de los alumnos (que deben trabajar 



bien el idioma, siempre practicando y controlando sus errores). Sin embargo, cuando se 

trata del español como lengua extranjera, los estudiantes brasileños se ponen más 

relajados por creer que ésta es más fácil a causa de su semejanza con el portugués, así 

dedican menos a aprenderla.  

Decir que una o más lenguas pertenecen a la misma familia – 
que son relacionadas genéticamente – es decir que son variantes 
divergentes, descendientes, de una lengua ancestral común o 
protolengua. (LYONS, 1979, p. 174) 

Podemos decir que la semejanza y la facilidad  al aprender español por parte 

de los brasileños tiene algo de verdad, pues para nosotros como brasileños es mucho 

más simple aprender español que árabe o chino, por ejemplo, pues cuando el idioma 

estudiado es próximo a lo suyo los mecanismos coincidentes son mucho más grandes, 

pero la confianza excesiva puede llevar a muchos errores. Así, las semejanzas y la 

proximidad  pueden convertirse en una terrible pesadilla en el proceso de aprendizaje. 

Older y Ziahosseiny (1970) proponen una versión moderada de hipótesis 

que establece que la interferencia puede, en realidad, ser más grande cuando los puntos 

estudiados son más semejantes a los ya aprendidos de que cuando totalmente nuevos y 

no relacionados con conocimientos anteriores. Y es por este motivo que surgen estudios 

que trabajan con la comparación de dos o más idiomas. La Lingüística Contrastiva se 

interesa por los efectos que las diferencias y semejanzas existentes en la estructura de la 

lengua materna producen en el aprendizaje de una o más lenguas extranjera / segunda 

lengua. 

La LC está dividida en dos versiones: la teórica y la práctica, esta última es 

la que nos interesa, ésta se divide en tres modelos: el Análisis Contrastivo, el Análisis 

de los Errores y la Interlengua. Cada uno de esos modelos consideró principios 

metodológicos diferentes, analizó datos diferentes, por lo tanto extrajo resultados 

diferentes y ofreció diferentes soluciones pedagógicas para los mismos problemas. 

Muchas críticas surgieron a la LC, pero no impidió a los estudiosos que 

siguen, todavía, investigándola y utilizándola. 

La Lingüística Contrastiva tiene mucho que ofrecer y esto es un hecho, pues 

siguen siendo realizadas muchas investigaciones contrastivas. (MARTÍNEZ, 1999)  



2.1 El Análisis Contrastivo 

Como ya hemos visto el LC es un ramo que mescla lo teórico y lo práctico 

al desarrollar estudios sobre el lenguaje. Procura, de este modo, solucionar problemas 

reales relacionados a una lengua, con ello, el análisis contrastivo, surgió con el objetivo 

de verificar las similitudes y diferencias existentes entre la Lengua Materna y la Lengua 

Extranjera, para que así, pudiera ayudar a los estudiantes de un nuevo idioma a trabajar 

con sus errores y evitarlos. 

Según el AC, todos los errores producidos por los alumnos en una segunda 

lengua se pueden predecir si previamente se identifican las diferencias entre la lengua 

meta y la lengua primera del aprendiente, puesto que se parte de la base de que tales 

errores aparecen como resultado de las interferencias de la lengua materna en el 

aprendizaje de la nueva lengua.  

Vandresen (1988, p.64) dijo que el Análisis Contrastivo está basado en el 

fundamento de interferencia de la lengua materna en la lengua extranjera.  

 

Todo el AC está fundado en el concepto de interferencia del 
alumno a sustituir rasgos fonológicos, morfológicos, sintácticos 
de la lengua extranjera por rasgos de la lengua materna. La 
interferencia se manifiesta como desvíos en la LE estudiada, 
por influencia de la LM del alumno. 

 

En el aspecto lingüístico, el AC se basaba en el estructuralismo y seguía los 

siguientes pasos: Descripción formal de las lenguas en cuestión; Selección de las áreas 

objeto de comparación; Comparación de las diferencias y las semejanzas y, por fin, 

Predicción de los posibles errores. Ya en el aspecto psicolingüístico, se fundamentaba 

en los principios del conductismo.  

Trabajar con dos idiomas relativamente parecidos es un desafío para 

muchos, visto que la Lengua Materna tendrá una influencia muy grande sobre la Lengua 

Extranjera estudiada (en este caso el español). Esa influencia que también podemos 

llamar transferencia puede ser positiva (cuando no lleva al alumno a cometer errores en 



la estructura de su diálogo), y también negativa (cuando el alumno usa de modo 

equivocado de la LM en la LE). Esta transferencia puede ser llamada de interferencia.        

A pesar de las interferencias, muchos estudiosos creían que el estudio de un 

nuevo idioma, a través de su propio, era una ventaja, visto que, el alumno ya había 

internalizado las estructuras de la Lengua Materna. Esas estructuras ayudarían a 

construir las estructuras de la Segunda Lengua estudiada. Mientras muchos creían que la 

interferencia era solo un lado negativo del AC, otros pensaban que no, pues, al saber 

que determinada estructura de su idioma no es permitida en el idioma estudiado, el 

alumno no cometería el error nuevamente, desde que eso fuera trabajado. 

Muchas críticas surgieron como, por ejemplo, el trabajo de Chomsky (1965) 

que iba en contra a la base teórica del modelo del AC, él afirma que la adquisición de 

una lengua no se reduce a un proceso de estimulación externa: para él la base del 

comportamiento lingüístico es una facultad vinculada al sistema cognitivo con base en 

el cerebro humano, o sea, la lengua es una facultad de lenguaje. Otras dos críticas 

importantes fueron hechas. La afirmación de que todas las estructuras de la LE 

diferentes de la LM invariablemente provocarían interferencias, como ya hemos visto 

muchos creían que esas interferencias podrían ser trabajadas de manera positiva y la 

suposición de que la interferencia era el único motivo que llevaba al error. Baralo 

(1996) cita otros motivos que pueden inducir al error como algunas formas de conducir 

en el proceso de instrucción; la pobreza de los datos lingüísticos a los cuales el 

aprendiente es expuesto; la falta de adecuación de ciertos materiales didácticos y la 

metodología utilizada.    

 

2.2 El Análisis de los Errores 

 

El Análisis de los Errores es un importante modelo de análisis lingüístico de 

la LC y es una evolución del AC, con el objetivo de superar sus limitaciones. El AE 

pretendía estudiar y analizar los errores cometidos por los aprendientes de segundas 

lenguas para intentar identificar sus causas y las estrategias que los alumnos utilizan en 

el proceso de aprendizaje. 



  El AE es fundamentado teóricamente por la Teoría de Adquisición 

Lingüística de Chomky. A partir de producciones reales, o sea, textos producidos por 

los propios alumnos, los errores de los alumnos son estudiados y clasificados de manera 

sistemática, a fin de observar, inclusive estadísticamente, que puntos o áreas ofrecen 

mayores dificultades en el aprendizaje de dicha lengua, que permite desarrollar 

materiales y métodos de enseñanza específicos para cada alumno o grupo de alumnos.  

El AE de las producciones de los alumnos de LE puso de manifiesto 

(Baralo, 1990): que muchos de los errores no se debían a un proceso de transferencia 

negativa de la LM; que había un porcentaje importante de errores que no se podían 

atribuir a procesos de transferencia.  

Utilizándose de ese modelo de análisis el profesor podrá trabajar de manera 

más eficaz, pues sabrá exactamente donde está la dificultad de sus alumnos. Podrá 

practicar y hacer con que el discente no cometa los mismos errores nuevamente. 

Con este modelo el concepto de error ha cambiado, considerado un paso 

importante, obligatorio en la adquisición de una LE, o sea, el error ya no es visto como 

siendo algo exclusivamente negativo, sino como algo necesario por el cual todos los 

aprendientes deben pasar. 

Con la nueva proporción que el error ha tomado, muchos pasaran a 

preocuparse con definir el error.    

Corder (1973), explica la importancia del Análisis de los Errores al afirmar 

que: 

 

Por más que la naturaleza y la calidad de los deslices que un 
aprendiente cometa no expliciten con toda seguridad los límites 
de su conocimiento de lengua, ellas probablemente son la 
fuente más idónea de información sobre la naturaleza del 
conocimiento que se tiene. Mediante el estudio de los errores de 
los aprendientes, somos capaces de entender la naturaleza de su 
conocimiento en aquel momento de curso de su aprendizaje y 
descubrir lo que todavía se tiene que aprender. Al descubrir y 
clasificar los errores del aprendiente en términos lingüísticos, 
formamos un cuadro de los rasgos de la lengua que están 
causando problemas de aprendizaje.  



 

Gracias a ese modelo el error pasó a ser visto de modo positivo y a ser 

entendido como un factor en el aprendizaje de un estudiante de una Lengua Extranjera. 

Precisamente en el AE es donde la investigación de la adquisición del 

español como LE ha resultado más fructífera.  

 

2.3 La Interlengua y la Fosilización 

 

El término Interlengua se usa no solo para hacer referencia al producto 

lingüístico sistemático que aprendientes de lenguas no nativas construyen en cada etapa 

del desarrollo del idioma estudiado, sino para referirse al sistema que permite la 

observación de las diferentes etapas del aprendizaje de los estudiantes de la lengua no 

nativa; y al sistema utilizado como medio de comunicación entre alumnos y profesor de 

una determinada lengua extranjera. 

La interlengua hace referencia al sistema lingüístico del estudiante de una 

L2 o LE en cada uno de los estadios sucesivos de adquisición por los que pasa en su 

proceso de aprendizaje de dicha lengua. 

El concepto puede entenderse de dos maneras diferentes: siendo la primera 

el sistema estructurado que el alumno construye en cualquier nivel de su proceso de 

aprendizaje y el segundo los conjuntos de sistemas intercomunicados, los cuales Corder 

dio  en  llamar  el  “programa  interno”  del  alumno. 

Este término  fue acuñado por Selinker (1972), pero el primero en tratar el 

concepto fue Corder. 

La interlengua se caracteriza por:  

I) Ser un sistema propio del aprendiente 

II) Mediar entre el sistema de la lengua materna y el sistema de la lengua 

meta del alumno 



III) Estar en constante evolución, ya que está formado por etapas sucesivas 

de aproximación a la lengua materna 

IV) Ser autónomo, se rige por sus propias reglas 

V) Ser sistemático y, a su vez, variable. 

VI) Ser permeable. 

 

Observa Viana (1997, p. 45), 

   

Se hay algunas desventajas advenidas de la cercanía entre las 
dos lenguas (portugués y español), no podemos dejar de 
considerar las ventajas de esa condición. Una de ellas es la 
posibilidad de la utilización, desde la primera etapa, de textos 
auténticos, con informaciones relevantes sobre asuntos diversos 
y sobre diferentes áreas del saber. Eso permite la 
implementación de un abordaje comunicativo en toda su 
dimensión.  

 

Cuando se trata del portugués y español las semejanzas contribuyen para el 

aprendizaje del nuevo idioma, pero esa constante mescla de elementos lexicales 

dificulta   “el   avance   de   la   interlengua   rumo   a   un   patrón   deseable   de   lengua-alvo”  

(FERREIRA, 1995, p.40). 

El profesor debe de estar siempre muy atento a los errores de los alumnos y 

alertarlos   sobre   “como   la   superación   de   una   interferencia   puede   conducir   a   la  

fosilización  del  error.”  (FERNÁNDEZ, 2003, P.109). 

Selinker (1972) propone la fosilización como la principal característica de la 

Interlengua. Se entiende por fosilización como siendo la internalización del error, es 

decir, el estudiante de la lengua extranjera no consigue más corregirlo, pues no consigue 

encontrarlo o percibirlo. Esa fosilización puede ser causada por el mal uso de la 

cercanía que existen entre la LE y la L1, o sea puede ser causada por las interferencias 

negativas que pueden surgir a lo largo de su proceso de aprendizaje. 



Los profesores no pueden permitir que los errores se fosilicen y para 

evitarlos, además de concienciar el alumno de que determinado error puede llegar a 

fosilizarse, debe trabajarlo en clase mostrando el porqué del estudiante producirlo. 

También fueron creados algunos métodos que están consagrados y que son aceptados 

algunos principios, estrategias y procedimientos generales presentes en el proceso o que 

inciden sobre él, tales como la repetición, la transferencia a partir de la lengua materna, 

la generalización, factores sociales, afectivos psicológicos etc.  

Según Picado (texto on-line), existen investigaciones que hablan sobre las 

etapas del error y que están divididas en tres cada una relacionada a su nivel: a) el 

primero (inicial) los alumnos producen errores interlenguales, por influencia de la LM o 

de una L3 (en algunos casos); el aprendiz es incapaz de autocorregirse y se muestra 

insensible a las correcciones; existe una violación sistemática de las reglas y una gran 

inseguridad en su aplicación; 

b) el segundo (intermedio) el estudiante empieza a desplegarse de la lengua 

madre para moverse solamente dentro de la L2, así, pasan a producir más errores 

intralenguales que interlenguales. Empiezan a intentar regularizar las normas 

interiorizadas, con constantes reajustes tras la comprobación de las hipótesis personales, 

en el cual es un momento de confusión que se manifiesta en la utilización de una misma 

estructura de forma correcta e incorrecta. En esta fase comienzan a pensar sobre el 

funcionamiento de la lengua y sobre las estructuras que antes tenían aprendido de 

memoria. Pasan a ser capaces de autocorregirse; 

c) el tercero y último nivel (avanzado o superior) los errores aparecen con 

conocimientos previos, esos errores pueden llegar a fosilizarse; y pueden presentar 

problemas de adecuación pragmática. Sin embargo, estos alumnos muestran una 

capacidad casi automática para la autocorrección.     

   

3-ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA DE LOS ALUMNOS DE 
ESPAÑOL DEL CAMEAM 

Una de las grandes dificultades de los brasileños al aprender español es la 
proximidad y similitud de las lenguas. Acaso de la semejanza y por ser consideradas 
lenguas hermanas corrimos el riesgo de comparar, acercar y constrastar las dos lenguas 
sea en los niveles morfológicos, fonológicos, sintácticos o semáticos. 



En nuestro análisis percibimos que los alumnos sufren la interferencia de la 
lengua materna justamente por ese acercamiento entre las dos lenguas. 

Las interferencias principales presentadas en los textos producidos por los 
alumnos fueron: problemas con acentuación, cambio de la conjunción y por e, cambio 
de la n por m,  cambio de s por ss, uso de lo en lugar de el, uso de “de lo” en lugar de 
la contracción del, verbos en el pretérito perfecto compuesto y uso de verbos 
reflexivos. 

TABLA 1: PROBLEMAS CON ACENTUACIÓN 

PRODUCCIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

FORMA CORRECTA 

“El español tiene grande 
importância...” 

El español tiene grande importancia… 

“Por medío de la telenovela  
mexicana” 

Por medio de la telenovela mexicana… 

“Estudiar español esta siendo uma 
experiência muy agradable...” 

Estudiar español está siendo una 
experiencia muy agradable…  

 

TABLA 2: CAMBIO DE LA CONJUNCIÓN Y POR E 

PRODUCCIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

FORMA CORRECTA 

“tengo muchos cd´s e videos de 
ellos...” 

Tengo muchos cd’s y videos de ellos. 

“tenía mucha curiosidad e 
voluntad...” 

Tenía mucha curiosidad y voluntad… 

“Viven alucinados e enfermos físico 
y mentalmente...” 

Viven alucinados y enfermos físico y 
mentalmente… 

 

TABLA 3: CAMBIO DE LA N POR M 

PRODUCCIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

FORMA CORRECTA 

“Español em mi vida...” “Español en mi vida…” 

“el español que es uma das lenguas “el español que es una de las lenguas que 



que son mas habladas em el 
mundo...” 

son más habladas en el mundo…” 

 

TABLA 4: CAMBIO DE S POR SS 

PRODUCCIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

FORMA CORRECTA 

“La   professora siempre explica los 
contenidos…” 

La profesora siempre explica los 
contenidos… 

“Es necesario un passo a la vez” Es necesario un paso a la vez… 

“Un passeo por la ciudad de 
Natal…” 

Un paseo por la ciudad de Natal… 

 

TABLA 5: USO DE LO EN LUGAR DE EL 

PRODUCCIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

FORMA CORRECTA 

“vivir en lo medio que pretense...” Vivir en el medio que pretende 

“Lo miedo era no aparecer 
nadie…” 

El miedo era no aparecer nadie… 

 

TABLA 6: USO DE “DE LO” EN LUGAR DE LA CONTRACCIÓN DEL 

PRODUCCIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

FORMA CORRECTA 

“Muchos no consiguen se libertar 
de lo vicio 

Muchos no consiguen libertarse del 
vicio… 

“Eso es parte de lo capítulo que te 
hablé…” 

Eso es parte del capítulo que te hablé… 

 

TABLA 7: VERBOS EN PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO 

PRODUCCIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

FORMA CORRECTA 



“Siempre ha tenido voluntad de 
estudiar la lengua española, pero 
nunca ha sido posible...” 

Siempre he tenido voluntad de estudiar la 
lengua española, pero nunca ha sido 
posible… 

“Ella nunca he estado en un país de 
habla hispánica…”  

Ella nunca ha estado en un país de habla 
hispánica… 

 

TABLA 8: COLOCACIÓN PRONOMINAL EN VERBOS REFLEXIVOS 

PRODUCCIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

FORMA CORRECTA 

“Yo vengo me identificando mucho 
con el curso...” 

Yo vengo identificándome mucho con el 
curso… 

“La persona necesita se libertar del 
vicio… 

La persona necesita libertarse del vicio… 

 

Otro aspecto de la interferencia bastante frecuente en las producciones de 
los alumnos y que destacaremos es en relación al genero del sustantivo ya que son 
errores frecuentes de estudiantes brasileños  

TABLA 9: GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS 

PRODUCCIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

FORMA CORRECTA 

“una de ellas es una viaje a un 
país de Hispanoamérica...” 

Una de ellas es un viaje a un país de 
Hispanoamérica… 

“ese es uno de los labores del 
estudiante…” 

“Ese es uno de las labores del estudiante… 

 

A partir de esas observaciones tanto en el medio oral como en los textos 
escritos percibimos que la más grande interferencia fue justamente en la producción 
escrita. De esa forma es necesario que el profesor aborde cuales son los aspectos que 
merecen más atención y trabaje para que el alumno tenga un aprendizaje efectivo.  

 

 

 



4- CONSIDERACIONES FINALES 

      Una de las grandes preocupaciones de nosotros como profesores es 
detectar si el aprendizaje de nuestros alumnos está siendo efectivamente provechosa y 
como está el desarrollo del aprendizaje a cada nivel que ellos consiguen avanzar. 

Sabemos que el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua no es fácil 
y pasa por diversas fases con eso el error y la interferencia de la lengua materna son 
inevitables, pero no podemos clasificarlos como algo malo. 

Sin embargo debemos profundizar las investigaciones sobre los fenómenos 
lingüísticos en que pasa un estudiante brasileño al iniciar los estudios de español, con 
eso trataremos de buscar la metodología más adecuada, seleccionar los materiales y 
principalmente preparar los profesores para aclarar las más grande dificultades de los 
alumnos. 

En suma al percibir las grandes dificultades de estudiantes brasileños en la 
adquisición del español como lengua extranjera, profesores y alumnos deberíamos estar 
convencidos de que los errores son importantes y necesarios en la producción y 
desarrollo de una lengua porque solo así el aprendiente entrena y consigue detectar sus 
puntos fallos para arreglar y después garantizar un aprendizaje satisfactorio.  
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NOTAS 

En este trabajo los términos Lengua extranjera y segunda lengua serán usados como 
sinónimos, así como también optamos por no diferenciar aprendizaje de adquisición. 

L3 no nosso trabalho representa uma terceira língua que o estudante já domine. 
 
La intralengua diferente de la interlengua es el estudio del error dentro del propio 
idioma estudiado, o sea, es cuando la interferencia en el estudio de un otro idioma es 
encontrada dentro de la propia L2. 
  
Los errores interlenguales son causados por la  interferencia delo propio idioma 
estudiado. 

 

 


