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Introducción 

 

El siguiente trabajo está centrado en el análisis de errores interlingüísticos. Sin 

embargo, no deberíamos olvidar que está englobado dentro de un campo mucho más amplio y 

que supera el de la lingüística aplicada. Nos referimos al lenguaje como expresión del propio 

ser humano, como instrumento de conocimiento y de comunicación. La lengua analizada en 

este estudio no es un elemento muerto sino en constante evolución, así como la de cada uno 

de nosotros. Dependiendo de nuestra capacidad, de la situación personal y de nuestras 

necesidades, seremos capaces de modelarla de una u otra forma pero con el fin último de 

comunicarnos.  

    La comunicación no se ciñe exclusivamente a la expresión de nuestras necesidades 

primarias. También es un trasbase de conocimientos. Sabemos de sobra que la evolución del 

ser humano la debemos a nuestra capacidad de heredar conocimientos y desarrollarlos o 

rectificarlos. 

    Nuestra capacidad cognoscitiva siempre ha estado unida a la lengua. Cualquier 

opinión en cuanto a la relación que hay entre ambas siempre tendrá una gran parte de 

suposición. ¿Sería posible  pensar sin palabras? ¿Adquirimos el habla de la misma forma que 

el resto de conocimientos o por el contrario el proceso es completamente distinto? En todo 

caso, el crecimiento siempre ha sido mútuo. Buscamos siempre la forma de expresar aquello 

que conocemos. Un cazador puede nombrar a cada animal al que apunta pero, quizás, tendrá 

problemas con el vocabulario informático porque no entra dentro de sus conocimientos 

necesarios y no lo ha desarrollado. No podemos nombrar aquello que no conocemos, así que 

podemos pensar que lengua y conocimiento están en el mismo punto de desarrollo. Pero 

entonces nuestra percepción del mundo y nuestra compresión de él se encuentran limitadas 

por nuestra propia mente y sólo podemos aceptar aquello que empíricamente comprueban 

nuestros sentidos. 

 Cuando un aprendiz se enfrenta a una lengua extranjera, se encuentra en la peor de las 

posiciones porque en este caso su conocimiento de la vida y su competencia comunicativa en 

la lengua segunda no son iguales. A pesar de estas dificultades que podrían parecer 

insuperables, muchos aprendices se lanzan a la aventura de conocer una nueva lengua y, a 

través de ella, una nueva cultura.  

El presente trabajo es sobre todo un intento de facilitar el camino a los aprendices 

polacos que se enfrentan al español y a las culturas con él relacionadas. ¿Cómo? Presentamos 



 9

una descripción de los errores interlingüísticos en el lenguaje escrito. A partir de esta 

descripción estudiamos cuál es la importancia de cada uno de estos errores, cuál es su origen, 

cómo evitarlo, para así aportar más información que puede ser de gran ayuda a la hora de 

preparar materiales específicos para los aprendices polacos. 

 En la primera parte del trabajo revisamos diferentes conceptos derivados de las 

distintas formas de acercarse a la adquisición y el aprendizaje de lenguas segundas. 

Adelantándonos a la conclusión de esta primera parte nos gustaría destacar que el hecho de 

que los diferentes acercamientos se hayan ido sucediendo en el tiempo no significa que unos 

hayan desplazado completamente a otros. Lo cierto es que siempre se ha producido un avance 

gracias a planteamientos anteriores de los cuales se ha mantenido alguna referencia. Por lo 

tanto, el momento actual refleja una suma de las mejores aportaciones de las diferentes 

teorías. Sobre estas teorías y los conceptos derivados de éstas versan los primeros cuatro 

capítulos y basamos nuestra investigación. 

 La investigación sobre la adquisición del lenguaje, ya sea sobre la lengua materna o 

una lengua segunda, ha aportado gran cantidad de información y teorías durante las últimas 

décadas. A pesar de lo cual todavía siguen existiendo lagunas que completar como, por 

ejemplo, respecto a la dificultad, a la falta de éxito, a la duración, a la influencia de la 

instrucción y la modificación o aceleración de la adquisición natural mediante el aprendizaje. 

 Desde el punto de vista de alguien que se dedica a la enseñanza de lenguas extranjeras 

es imprescindible disponer de investigaciones que describan cuál es la relación existente entre 

adquisición y aprendizaje, así como otras cuestiones como si la adquisición de primeras y 

segundas lenguas es idéntica, relativamente parecida o completamente diferente. 

 La segunda parte presenta la investigación como tal, con resultados, conclusiones y 

aportaciones didácticas que puedan mejorar el nivel de aprendizaje. No nos gustaría que esta 

investigación fuera tenida por un intento de descripción de cualquier mínima influencia del 

polaco en el aprendizaje del español. No es nuestra intención, sino describir errores léxicos, 

morfosintácticos y gráficos que se producen en textos de tres niveles diferentes y el peso real 

que tienen dentro del conjunto de la producción de los aprendices. Por eso será inútil buscar 

en estas páginas listas completas de, por ejemplo, falsos amigos, porque no están todos lo que 

son aunque sí lo son todos los que están.   

A lo largo del trabajo se utilizan repetidas veces algunos términos que para mayor 

comodidad del lector y del autor aparecen bajo las siguientes abreviaturas: 

 

AC = Análisis contrastivo 
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AE = Análisis de errores 

GU = Gramática universal 

IL = Interlengua 

LE = Lengua extranjera 

LM = Lengua materna 

L1 = Lengua primera 

L2 = Lengua segunda 

L3= Lengua tercera 

SN= Sintagma nominal 

SPrep= Sintagma preposicional 

 

 Tanto los términos “lengua extranjera” y “lengua segunda” como “lengua materna” y 

“lengua primera” son sinónimos en este trabajo ya que nos referimos a aprendices (polacos en 

nuestro caso) en contexto monolíngüe (Polonia) que aprenden una lengua extranjera 

(español). No serían consideradas como sinónimas si el contexto fuera diferente, por ejemplo 

Cataluña, donde el español puede ser una lengua segunda pero no extranjera. El término 

“lengua tercera” hará referencia a otras lenguas extranjeras estudiadas por los aprendices. 

 


