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 INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación es el resultado de la reflexión surgida a partir de mi 

estancia como lectora de español en la Universidad Comenio de Bratislava, durante los 

tres semestres comprendidos entre febrero de 2010 y junio de 2011, gracias a la 

oportunidad ofrecida por el programa de movilidad del Vicerrectorado de Estudiantes 

de la Universidad de Granada. 

Con anterioridad a la llegada a Eslovaquia había recibido formación teórica y 

había participado en la primera edición del programa de prácticas tutoriales en el 

reconocido Centro de Lenguas Modernas de Granada, con la posibilidad de haber estado 

en contacto con grupos de alumnos multiculturales (europeos, americanos y asiáticos). 

La observación de estas clases me llevó a concluir que el método comunicativo en la 

enseñanza de segundas lenguas no era universalmente válido, pues si bien resultaba 

ventajoso para estudiantes occidentales, no tenía éxito en aprendices orientales o de 

países del Este de Europa con actitud más retraída y acostumbrados a métodos de 

enseñanza tradicionales y descontextualizados. Comprendí entonces la necesidad de una 

contextualización y personalización previa para cualquier planificación didáctica. 

Cuando el destino de mi lectorado me fue asignado, fui consciente de que me 

enfrentaba a una experiencia de inmersión que me cambiaría como persona y como 

docente, y esto me inquietaba gratamente. Al llegar a las instalaciones de la Facultad de 

Pedagogía comprendí que el pasado histórico había mellado aquel lugar y que las 

comodidades y facilidades de mi experiencia anterior se habían esfumado. 

Paradójicamente, la falta de recursos se suplía con la candidez y dedicación de los 

miembros del Departamento de Lenguas Románicas de la Universidad Comenio de 

Bratislava.  

La estructura del sistema universitario de enseñanza se articulaba en torno a los  

planes de estudio sobre la lengua y la cultura de los países hispanohablantes, organizado 

de forma que las funciones de los profesores estaban claramente delimitadas: dichos 

profesores (eslovacos, en su totalidad, con excepción de una profesora de origen 

colombiano) instruían en cuestiones teóricas y de reflexión práctica, mientras que los 

lectores de español impartían asignaturas para la adquisición de las competencias 

comunicativas, según los criterios del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, utilizando, para ello, materiales de libre elección.  
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Tras una primera visita a la Biblioteca y Centro de Recursos de la Agregaduría 

de Educación y al Aula Cervantes, pude comprobar la evidente escasez de material 

didáctico de que disponían profesores y alumnos. No obstante, las donaciones del 

Ministerio de Educación, en cuanto a material audiovisual y libros de texto, los cada vez 

más frecuentes talleres de editoriales españolas que intentaban simultanear los estudios 

de ELE a nivel europeo y el material colgado en la red, me permitieron confeccionar 

sílabos y actividades complementarias que promovían la motivación, situaban al alumno 

en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y le daban un rol activo y 

participativo. Esto último no se consiguió sin mucho esfuerzo por parte de los alumnos 

y mío propio durante varios meses, pues ellos mismos venían de una tradición de 

profesores que no fomentaban la interacción en el aula ni el desarrollo de actividades 

comunicativas; los estudiantes temían dar su opinión y, como consecuencia, practicar la 

expresión e interacción oral. Así pues, lo que en principio podría parecer la tónica de 

una gran timidez, era el resultado de un sustrato cultural bastante atrayente.  

El despertar del letargo a estos estudiantes para la consecución de su 

competencia comunicativa constituyó un reto para el cual desarrollé un método intuitivo 

en un primer momento. Mi labor como docente en ese momento me hizo interesarme 

por la historia y las condiciones de la enseñanza del español en Eslovaquia, 

anteriormente Checoslovaquia. De este modo, inicié un estudio reflexivo preguntando a 

mis colegas aquellos aspectos que más me llamaban la atención en cuanto a la forma y 

los resultados de los ejercicios de mis alumnos. Me animé a realizar un estudio 

contrastivo de los errores frecuentes e interferencias entre las lenguas eslava y española, 

e interrogué a personalidades destacadas con larga tradición en el mundo del hispanismo 

sobre los orígenes de la enseñanza-aprendizaje de nuestra lengua romance, partiendo de 

unos objetivos generales que presentamos. 

 

1. Objetivos 

 

Estos son los planteamientos previos planteados en este trabajo de investigación: 

 

1) Determinar en qué momento histórico y en qué circunstancias nace el 

interés por el estudio de nuestra lengua en Eslovaquia, anteriormente 

Checoslovaquia. 
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2) Analizar los materiales y métodos de enseñanza de los que se servían los 

estudiantes de español y compararlos con los actuales. 

3) Conocer los obstáculos y dificultades con que se encontraban y se 

encuentran durante el proceso de aprendizaje en los aspectos lingüísticos, 

interculturales y comunicativos. 

4) Proponer soluciones y alternativas para un aprendizaje más efectivo de 

esta lengua extranjera, tras el contacto directo con los alumnos eslovacos. 

 

2. Estado de la cuestión 

 

La historia de la enseñanza de idiomas en países de reciente creación es un tema 

poco recurrido en los trabajos de investigación científica, más aún en lugares con un 

bajo índice de población y poca extensión territorial, como es el caso de la República 

Eslovaca. Los resultados obtenidos durante las primeras fases de búsqueda de 

información para este trabajo eran bastante desalentadores por la inexistencia de 

material redactado al respecto, o la inaccesibilidad que la frontera idiomática suponía. 

Así pues, para la recogida de datos relacionados con los acontecimientos histórico-

políticos y la contextualización del nacimiento de los estudios de español como lengua 

extranjera en el país, fue necesaria la consulta directa de personalidades destacadas del 

hispanismo. Aunque la aportación de estas personas resultó especialmente útil, era 

necesaria la exploración y traducción de documentos escritos en lengua eslovaca, como 

los planes de estudio de los centros. Sobre las dificultades lingüísticas de los alumnos de 

este lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra lengua se han escrito 

ciertos artículos en revistas de difusión científica y se han hecho aportaciones en 

congresos nacionales e internacionales. No obstante, la información proporcionada al 

respecto apenas se ha enriquecido desde las primeras publicaciones de mediados del 

siglo XX, a diferencia de la historia de las traducciones de obras literarias españolas a la 

lengua eslovaca, que ha tenido mejor suerte gracias al apoyo concedido por la 

Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Eslovaquia, mediante la 

compilación y posterior publicación de los datos obtenidos. Por consiguiente, 

anteriormente a este trabajo no se había hecho una investigación sistemática de los 

errores de alumnos propiamente eslovacos, y no checos o eslavos, de la misma manera 

que tampoco se han manifestado propuestas didácticas concretas a este tipo de 

alumnado. 
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3. Contenido y estructura 

 

Las cuestiones previamente expuestas describen el proceso de elaboración de 

esta tesis doctoral, articulada en dos partes generales: historia y actualidad, con sus 

correspondientes capítulos, para tratar de alcanzar los objetivos propuestos. La primera 

parte engloba los tres primeros capítulos, mientras que los seis siguientes hacen 

referencia a los actuales estudios de español en Eslovaquia. El marco histórico-

contextual que da título al primer capítulo es de gran relevancia si consideramos los 

sucesos transcurridos a lo largo del siglo XX en la antigua Checoslovaquia, pues por su 

situación geográfica ha sido objeto de  invasiones y divisiones fronterizas desde épocas 

remotas por parte de los estados vecinos que se han disputado su dominación. Así pues, 

sería imposible comprender los rasgos culturales, el comportamiento, las expectativas y 

los valores de la sociedad actual si se desconociera el sistema político anterior que ha 

regido todos los ámbitos de la vida humana, el comunismo.  

Los acontecimientos transcurridos durante este período son determinantes para 

el rumbo que tomarán los trabajos que versan sobre el mundo hispanohablante, en 

cuanto a la investigación lingüística, las traducciones de obras de la literatura escrita en 

español y la docencia del idioma y su cultura en el territorio checoslovaco. Sobre ello se 

desarrolla el capítulo segundo, en donde nos remontamos a la segunda mitad del siglo 

XIX, hasta la consolidación de los actuales estudios de español en las universidades 

checas y eslovacas.  

En el capítulo tercero se profundiza sobre la posición que ocupa nuestra lengua 

en el sistema educativo eslovaco en todos los niveles académicos: primaria, secundaria 

y superior, centrándonos en los planes de estudio de los centros donde es impartida 

como lengua extranjera y facilitando datos comparativos sobre el número de alumnos de 

estos estudios en relación con otras lenguas. Asimismo, se hace alusión a los estudios de 

español en centros de enseñanza no reglada, los cuales cada vez cuentan con más 

demanda. Nos referimos a los cursos programados por el Instituto Cervantes, la Escuela 

Oficial de Idiomas, las academias privadas, y los programas de difusión de nuestra 

lengua y cultura, representados por la Agregaduría de Educación de España.  

La enseñanza de lenguas extranjeras y la oferta de las mismas en el sistema 

educativo han estado bañadas de tintes tradicionales en la metodología y aún hoy está 

presente en la forma de concebir la educación, según el testimonio de los alumnos. En 

las sucesivas páginas, correspondientes al capítulo cuarto, veremos cómo el sistema de 
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gobierno afectaba a la forma de comportarse socialmente y, por consiguiente, a la 

metodología aplicada en las aulas, muy distante del enfoque comunicativo que aboga 

por actitudes más “abiertas”. Se hace un repaso sobre la selección de materiales en 

Eslovaquia, delimitando el objeto de estudio al Departamento de Lenguas Románicas de 

la Facultad de Pedagogía de la Universidad Comenio.  

Estos cuatro primeros capítulos de contextualización son esenciales para la 

posterior explicación de la experiencia como docente de español en dicho centro de 

enseñanza, que se inicia en el capítulo quinto, en donde se expone el contenido de las 

materias asignadas, así como los resultados obtenidos en un cuestionario presentado a 

un grupo representativo de alumnos sobre sus intereses particulares por la lengua y 

cultura españolas. 

El interés suscitado por las dificultades en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos de procedencia eslovaca motiva la redacción del sexto capítulo. El mismo se 

inicia con una serie de precisiones terminológicas y la descripción de varios 

procedimientos de modelos de análisis de errores de estudiantes de lenguas extranjeras. 

Siendo conscientes del papel que ocupa la lengua materna durante el aprendizaje de 

otras lenguas segundas o extranjeras, en este capítulo se describe de forma sucinta el 

sistema lingüístico eslovaco y se reúnen las dificultades encontradas por ciertos autores 

en alumnos de dicha nacionalidad.  

La metodología seleccionada para el análisis del corpus de datos de este trabajo 

de investigación es explicada en el capítulo séptimo, en donde, además, se describe al 

alumnado que formará parte de este estudio, el cual está compuesto en su totalidad por 

mujeres, pues las carreras universitarias de enseñanza de lenguas han interesado 

principalmente a este sector de población. En este capítulo se muestra una plantilla que 

servirá de modelo de análisis de errores para los sucesivos análisis de ejercicios de las 

alumnas que componen el trabajo. Por último, se hace un recuento de las dificultades en 

una primera actividad de presentación personal.  

Para responder al tercer objetivo de esta tesis doctoral se expone una 

descripción, clasificación, explicación y discusión de los errores obtenidos en los 

distintos planos fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico en el capítulo 

siguiente, incluyendo además, en el primer nivel del lenguaje, las confusiones en cuanto 

a las normas de la ortografía española, con unas conclusiones parciales tras cada 

actividad o prueba.  
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La propuesta didáctica para la subsanación de los errores propiamente 

lingüísticos en la Interlengua de las estudiantes eslovacas se corresponde con el capítulo 

noveno, en donde se plantean posibilidades de ejercicios de apoyo adaptados a los 

niveles B2 y C1 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, así como 

una selección de materiales y recursos para una clase de español en la Facultad de 

Pedagogía de Bratislava, tomando como referencia el nivel de lengua alcanzado por el 

grupo de alumnas de Ejercicios de Lengua Práctica de español IV.  

Por último, se establecen unas conclusiones generales de cada capítulo que 

conforma este trabajo, con el propósito de que esta investigación pueda resultar útil no 

sólo para los profesores de español que imparten esta lengua a alumnos eslovacos tanto 

en nuestro país como en el extranjero, sino también para los trabajadores de la misma 

nacionalidad que viven en España y para los jóvenes que acuden a este país atraídos por 

la tradición histórico-cultural, las costumbres y la forma de vida. 
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INTRODUCTION 

 

This research is the result of reflection from the time spent as a Spanish 

language Lecturer at the Comenius University in Bratislava, during the three semesters 

between February 2010 and June 2011, thanks to the opportunity offered by the 

mobility program of the University of Granada. 

Before the arrival in Slovakia, I had received theoretical formation and I had 

participated in the first edition of tutorials internship program at the Centre of Modern 

Languages in Granada, with the possibility of being in contact with multicultural 

student groups (Europeans, Americans and Asian). The observation of these classes led 

me to conclude that the communicative approach in second language teaching was not 

universally valid, because although it was advantageous for Western students, it had no 

success in Eastern or Eastern European countries with shy attitude and accustomed to 

traditional teaching methods. Then I realized the need for contextualization and 

personalization before any instructional planning. 

When the place of my Lecturer was assigned, I was aware that I was faced with 

an immersive experience that would change me as a person and as a teacher, and this 

bothered me pleasantly. When I arrived to the Faculty of Education in Bratislava, I 

realized that the historical past was marked that city, and the comforts and facilities of 

my previous experience had vanished. Paradoxically, the lack of resources was 

substituted with the candor and dedication of the members of the Department of 

Romance Languages at the Comenius University in Bratislava. 

The structure of the University system of education was articulated around 

curricula on the language and culture of Spanish speaking countries, organized so that 

the functions of the teachers were clearly defined: such teachers (Slovaks, in its entirety, 

except for one teacher from Colombia) instructed in the theoretical and practical 

reflection, while Lecturers of Spanish language taught subjects to acquire 

communication skills, according to the criteria of the Common European Framework of 

reference for Languages, using, for this the materials they preferred. 

After a first visit to the Library, Resource Center Education and the Aula 

Cervantes, I could see the obvious shortage of teaching materials available to teachers 

and students. However, donations from the Ministry of Education of Spain, in terms of 

audiovisual materials and textbooks, the increasingly frequent workshops from Spanish 
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publishers and the material posted on the Internet, let me do syllabus and activities that 

promoted motivation, placed the student in the center of the teaching-learning process 

and gave an active and participatory. This was not achieved without much effort on the 

part of students and my own for several months, as they came from a tradition of 

teachers who did not encourage classroom interaction and the development of 

communicative activities, the students were afraid to give their opinion and, therefore, 

to practice oral expression and interaction. So, what at first might seem the tone of a 

great shyness, was the result of a cultural substratum quite appealing. 

Awakening the lethargy of these students to achieve communicative competence 

was a challenge for which I developed an intuitive at first. My work as a teacher at the 

time made me interest in history and the conditions of teaching Spanish in Slovakia, 

formerly Czechoslovakia. Thus, a study started by asking my colleagues reflective 

aspects that most caught my attention as to the form and the results of the exercises of 

my students. I decided to make a contrastive study of frequent mistakes and 

interferences between Slavic languages and Spanish, and questioned prominent 

personalities with a long tradition in the world of Hispanic on the origins of the teaching 

and learning of our language romance, based on targets presented general. 

 

1. Objectives 

 

These previous approaches are proposed in this research: 

 

1) Determine when and under what circumstances historic arisen an interest in 

the study of our language in Slovakia, formerly Czechoslovakia. 

2) Analyze the materials and teaching methods that served Spanish students and 

compare them with current. 

3) Know the obstacles and difficulties that were and are in the process of 

learning the linguistic, cultural and communicative. 

4) Propose solutions and alternatives for more effective learning of the foreign 

language, after direct contact with Slovak students.  
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2. State of affairs 

 

The history of language teaching in newly developed countries is a subject little 

recourse in scientific research, especially in places with a low rate of population and 

little land area, as it is the case of the Slovak Republic. The results obtained during the 

early stages of finding information for this work were quite disappointing by the lack of 

written materials about it, or inaccessibility meant that the language border. So, for the 

collection of data related to historical events and political contextualization of the 

incorporation of Spanish studies as a foreign language in the country, it took the direct 

consultation of eminent persons of Hispanic. Although the contribution of these people 

was particularly useful, it was necessary exploration and translation of documents 

written in Slovak, for example, the curricula of schools. On the linguistic difficulties of 

students in this place in the teaching-learning process of our language, there are some 

articles in scientific journals and some contributions in national and international 

conferences. However, the information provided to it has hardly been enriched since the 

first publications of the mid-twentieth century, unlike the history of Spanish literature in 

translation into the Slovak language, which has had a better luck with the support 

granted by the Education Attaché of the Embassy of Spain in Slovakia, through the 

compilation and publication of the data. Therefore, before this work, it had not been 

done a systematic investigation of actual Slovak student mistakes, nor Czechs or Slavs 

mistakes, in the same way that no proposals have demonstrated specific teaching for 

this kind of student. 

 

3. Content and structure 

 

The issues previously exposed describe the process of developing this thesis, 

articulated into two general parts: history and present, with different chapters each one, 

in order to try to achieve the proposed objectives. The first part includes the first three 

chapters, while the six below refer to the current study Spanish in Slovakia. The 

historical-context that gives title to the first chapter is very relevant considering the 

events after throughout the twentieth century in the former Czechoslovakia, as by its 

geographical location has been the subject of invasions and border divisions since 

ancient times by neighboring states that have contested their domination. Thus it would 

be impossible to understand the cultural traits, behavior, expectations and values of 
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today's society if unaware of the previous political system that has governed all aspects 

of human life, communism. 

The events occurred during this period are decisive for the direction that the 

work will deal with the Spanish-speaking world, in terms of linguistic research, 

translations of works of literature written in Spanish and teaching of language and 

culture in the territory Czechoslovak. On this second chapter develops, where we go 

back to the second half of the nineteenth century until the consolidation of the current 

Spanish studies in Czech and Slovak universities. 

In the third chapter it is elaborated on the position of our language in the Slovak 

education system at all academic levels: primary, secondary and higher education, 

focusing on the curricula of schools where it is taught as a foreign language and 

providing comparative data on the number of students from these studies in relation to 

other languages. It also alludes to Spanish studies in non-formal education centers, 

which increasingly have more demand. We refer to the courses scheduled by the 

Cervantes Institute, Official Language School, private schools, and programs of our 

language and culture, represented by the Spanish Education Attaché. 

The teaching of foreign languages and its offer in the educational system have 

had traditional dyes in methodology and still is presented in the way of thinking about 

education, according to the testimony of the students. In the following pages, 

corresponding to the fourth chapter, we will see how the system of government affect 

the way they behave socially and therefore the methodology applied in the classroom, 

far from the communicative approach attitudes advocating more 'open'. It gives an 

overview on the selection of materials in Slovakia, delimiting the object of study to the 

Department of Romance Languages at the Faculty of Education in the Comenius 

University. 

These first four chapters of contextualization are essential for further explanation 

of the experience of teaching Spanish at the center of education, beginning in the fifth 

chapter, which exhibits the assigned subject content and the results of a questionnaire 

presented to a representative group of students on their individual interests for the 

Spanish language and culture.  

The interest aroused by the difficulties in the learning process of pupils with 

Slovak motivates the sixth chapter. It begins with a series of clarifications of 

terminology and description of various methods of error analysis models for foreign 
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language students. This chapter briefly describes the Slovak language system and the 

difficulties encountered by some authors in students of this nationality. 

The methodology chosen for the analysis of this data corpus research is 

explained in the seventh chapter, where it is also described the students who will be part 

of this study. It is entirely composed of women, as the university language teaching 

mainly been interested in this sector of the population. In this chapter there is a model 

that will serve for analyzing successive exercises of the students who make up the work. 

Finally, there is an account of the difficulties in a first activity of personal presentation. 

To answer the third objective of this thesis, we offer a description, classification, 

explanation and discussion of the mistakes obtained at different levels phonetic-

phonological, morphosyntactic and lexical-semantic in the next chapter, including also 

in the first level of language the confusion of the rules of Spanish orthography, with 

partial conclusions after each activity or test. 

The methodological approach to the correction of linguistic mistakes in the 

Interlanguage of Slovak students corresponds to the ninth chapter, where opportunities 

arise support exercises adapted to the levels B2 and C1 of the Common European 

Framework of Reference for languages, as well as a selection of materials and resources 

for a Spanish class in the Faculty of Education in Bratislava, with reference to the 

language level achieved by the students of the subject called Spanish language Practice 

IV. 

Finally, we suggest some general conclusions of each chapter that makes this 

work, for the purpose of this research can be useful not only for Spanish teachers who 

teach this language to Slovak students at home and abroad, but also for the workers of 

the same nationality living in Spain and for young people who come to this country 

attracted by the historical and cultural tradition, customs and way of life. 
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I. CHECOSLOVAQUIA EN EL SIGLO XX: CONTEXTO HISTÓRICO (1918-

1993) 

 

El marco histórico-contextual que da título a este capítulo es de gran relevancia 

si consideramos los sucesos transcurridos a lo largo del siglo XX en la antigua 

Checoslovaquia, país que por su enclave en el corazón de Europa ha sido objeto de 

numerosas ocupaciones, invasiones y divisiones territoriales desde los primeros 

asentamientos humanos por parte de los países vecinos que se han disputado su 

dominación. Sería imposible comprender los rasgos culturales, el comportamiento, las 

expectativas y los valores de la sociedad actual si ignoráramos el sistema político 

anterior que ha regido todos los ámbitos de la vida humana: el Comunismo. Este 

sistema de gobierno afectaba a la forma de comportarse socialmente y, por consiguiente, 

a la metodología aplicada en las aulas, muy distante del enfoque comunicativo que 

aboga por actitudes más “abiertas” y condescendientes.  

Eslovaquia y la República Checa no han sido siempre países independientes. 

Conformaban la antigua Checoslovaquia [Československo, en checo y eslovaco], una 

república situada en Europa Central que existió desde 1918 hasta 1992, período que se 

vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. Por esto, es importante hacer un 

repaso de la historia de Checoslovaquia para comprender la historia de la actual 

Eslovaquia. Al término de la Primera Guerra Mundial, concretamente el 28 de octubre 

de 1918, Checoslovaquia fue proclamada país independiente del Imperio Austro-

Húngaro. Dos años más tarde, este nuevo estado instauró su constitución, según la cual 

se establecía una democracia parlamentaria. La extensión del nuevo estado consistió en 

los territorios actuales de la República Checa, Eslovaquia y, entre 1939 y 1945, Rutenia 

de Cárpato. Su territorio incluyó algunas de las regiones más industrializadas del 

antiguo Imperio austrohúngaro. Checoslovaquia fue una república democrática y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslovaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93blast_de_Zakarpatia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93blast_de_Zakarpatia
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro


CAPÍTULO I 

14 

próspera durante el período de entreguerras, pero se caracterizó por problemas étnicos
1
 

debido al hecho de que, por una parte, las dos minorías étnicas más numerosas 

(alemanes
2
 y eslovacos) no estaban satisfechas con la dominación política y económica 

de los checos (bohemios y moravos), y, por otra, la mayoría de los alemanes y húngaros 

de Checoslovaquia nunca estuvieron de acuerdo con la creación del nuevo estado. 

Muchos de los alemanes, húngaros, rutenos y algunos eslovacos, se sentían 

discriminados en Checoslovaquia, por la introducción de un estado centralizado por 

parte de la élite política del país y la prohibición de autonomía política para las etnias 

durante un tiempo. Esta política, combinada con la propaganda nazi creciente, 

especialmente entre la población de lengua alemana de los industrializados Sudetes, 

originó una inquietud creciente entre la población no-checa. El autor Yeshayahu Jelinek 

(1975) propone el siguiente cuadro aclaratorio de la situación étnica del país en aquel 

momento:  

Tabla 1. Minorías en Eslovaquia (Censo de 1921) 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de marzo de 1939 Checoslovaquia fue invadida por la Alemania Nazi
3
, 

traicionando de este modo el tratado Molotov-Ribbentrop, según el cual se establecía la 

repartición de Europa Central y Oriental entre Alemania y la Unión Soviética. Adolf 

Hitler no sólo traicionó el pacto de no agresión sino que también invadió territorio 

soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tierras checas fueron designadas 

como Protectorado de Bohemia y Moravia, y gobernadas directamente por el Estado 

alemán. La República Eslovaca Independiente fue un aliado de la Alemania Nazi y sus 

tropas lucharon en el frente ruso hasta el verano de 1944, momento en que las fuerzas 

                                                           
1
 La composición étnica del nuevo estado fue de 51% de checos, 22% de alemanes, 16% de eslovacos, 

5% de húngaros y 4% de rutenos.  

Vs. http://rusia-perestroika-glasnost10.blogspot.com.es/2011/11/checoslovaquia-ceskoslovensko-1918-

1992.html [fecha de consulta: junio de 2012].  
2
 Eran los alemanes de los Sudetes, que en 1921 formaron casi la cuarta parte de la población.  

3
 Según el profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Vermont, Raul Hilberg (2005), 

durante la Segunda Guerra Mundial un total de doscientos sesenta mil judíos checos fueron deportados y 

capturados a campos de exterminio y de concentración. 

Nacionalidad Habitantes 

Magiares 650.547 

Judíos 73.628 

Alemanes 145.844 

Rutenios 88.970 

Población total 3.000.870 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAngaros
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Protectorado_de_Bohemia_y_Moravia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Eslovaca_(1939-1945)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://rusia-perestroika-glasnost10.blogspot.com.es/2011/11/checoslovaquia-ceskoslovensko-1918-1992.html
http://rusia-perestroika-glasnost10.blogspot.com.es/2011/11/checoslovaquia-ceskoslovensko-1918-1992.html
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armadas eslovacas efectuaron una sublevación contra su gobierno que duró varias 

semanas de lucha, hasta que las fuerzas alemanas machacaron esta revuelta. Fue 

entonces cuando se estableció en Londres un gobierno en el exilio checoslovaco por 

Edvard Beneš (1884-1948), quien fue reconocido como presidente de Checoslovaquia 

por los británicos y otros gobiernos aliados. Él mismo volvió al poder como presidente 

cuando Checoslovaquia fue liberada en 1945 y fue reelegido, posteriormente, en 1946 

en la convocatoria de elecciones parlamentarias, lo cual no es de extrañar dado su 

carismático itinerario político
4
.    

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, las fuerzas soviéticas y 

aliadas liberaron Checoslovaquia. Entre las medidas acordadas al final del conflicto 

destacan la toma de control de la administración del país por el ya citado Edvard Beneš 

y la formación del Partido Comunista Checoslovaco (con ayuda soviética), 

caracterizado por un poder desproporcionado que incluyó el control de la armada y la 

policía. Con la creación de los Decretos de Beneš se llevó a cabo no sólo la 

expropiación de colaboradores acusados de traición de la época de la guerra, sino 

también de todas las personas de origen alemán y húngaro, ordenándose, asimismo, la 

retirada de la ciudadanía a las personas de dichos orígenes étnicos y a las que decidieron 

adquirir la ciudadanía alemana y húngara durante la ocupación, cuyos bienes les fueron 

confiscados
5
. En 1948 estas disposiciones fueron anuladas para los húngaros, aunque no 

para los alemanes. 

El desacuerdo dentro del gobierno entre los comunistas y no-comunistas llevó a 

una profunda crisis política, en consecuencia de la cual los ministros de los partidos  

democráticos ofrecieron su dimisión. Esto, unido a la inseguridad del presidente (en el 

exilio en Londres hasta 1945) facilitó la llegada al poder de los soviéticos en enero de 

1948, mediante una conspiración eslovaca contra el gobierno nacional. Durante esta 

crisis política, los ministros de los partidos democráticos ofrecieron su dimisión. El 

hasta entonces presidente, Beneš, aprobó los hechos bajo gran presión de los comunistas 

y el 25 de febrero se creó un nuevo gobierno bajo el liderazgo de Klement Gottwald 

                                                           
4
 Edvard Beneš fue un activista rebelde checo que participó en una revuelta contra el Imperio 

Austrohúngaro al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es famosa su afirmación: “Antes Hitler que 

los Habsburgo”. Al decretarse la independencia de Checoslovaquia, en agosto de 1918, fue nombrado 

Ministro del Exterior durante el gobierno de su predecesor Karel Kramář. En los años sucesivos ocupó el 

puesto de primer ministro y diputado al parlamento entre 1919 a 1935.   
5
Alrededor del 90% de la población alemana fue expulsada  de Checoslovaquia, más de dos millones de 

personas, y de los doscientos cincuenta mil que permanecieron fueron acusadas de apoyar colectivamente 

a los nazis. Unos doscientos cincuenta mil alemanes permanecieron en el país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/Expulsi%C3%B3n_de_alemanes_de_Checoslovaquia
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(1896-1953)
6
, que duraría cinco años (1948-1953) y se convertiría en el primer líder 

comunista checo. A partir de dichos acontecimientos se inauguró un período de 

represión Estalinista en Checoslovaquia, pues ante las primeras resistencias a las 

influencias del Partido Comunista Checoslovaco (KSČ) en la política checoslovaca, 

Gottwald ordenó primero el cese de los dirigentes no comunistas y, más tarde, la 

ejecución de importantes dirigentes del KSČ como su Secretario General, Rudolf 

Slánský, o el Ministro de Asuntos Exteriores, Vladimír Clementis. Fue un momento 

decisivo para la economía del país que, si bien seguía siendo más avanzada que la de 

sus países vecinos de Europa Oriental, su crecimiento era cada vez más débil con 

respecto a Europa Occidental. En el ámbito religioso, el ateísmo fue oficialmente 

promovido y enseñado. 

El presidente Gottwald falleció el 14 de marzo de 1953, cinco días después de 

asistir al funeral de Stalin (1879-1953) en Moscú. El líder del bloque comunista fue 

sucedido por Nikita Khrushchev, quien asumió el poder de la Unión Soviética con ideas 

reformistas,  propiciando en Checoslovaquia un período de “desestalinización” que, a su 

vez, despertó la presión pública por reformas más sustanciales. Así, en 1968 el 

reformista Alexander Dubček
7
 (1921-1992) fue nombrado nuevo líder del Partido 

Comunista Checoslovaco. Entre sus primeras medidas instituyó reformas radicales en el 

régimen comunista durante el período conocido como “La Primavera de Praga”. Este 

movimiento buscaba modificar progresivamente aspectos totalitarios y burocráticos que 

el régimen soviético tenía en Checoslovaquia y avanzar hacia una forma no totalitaria 

de socialismo, legalizando la existencia de múltiples partidos políticos y sindicatos, 

promoviendo la libertad de prensa, de expresión, el derecho a huelga, acentuar la 

autonomía de Checoslovaquia y adoptar algunas reformas económicas y sociales. De 

este modo, el programa permitía aumentar la participación del pueblo en la política local 

y nacional bajo la protección del Partido Comunista. Su objetivo radicaba en un intento 

de tenue democratización socialista del Estado y de las estructuras internas del partido, 

así como una apertura de la nación a las potencias occidentales. Sin embargo, esta 

política de “Socialismo de Rostro Humano” que implicaba una reducción del control 

                                                           
6
 Klement Gottwald fundó el Partido Comunista de Checoslovaquia (KSC) en 1921. Durante la ocupación 

nazi se refugió en la Unión Soviética desde donde continuó dirigiendo el Partido. El parlamento lo eligió 

presidente del país el 14 de junio de 1948. Este seguidor de Stalin dirigió las nacionalizaciones de la 

industria y la colectivización de la agricultura, pero también castigó severamente a los opuestos al 

régimen.  
7
 El político Alexander Dubček demostró su capacidad de organización al protagonizar el levantamiento 

nacionalista eslovaco contra las tropas alemanas en el invierno de 1944 a 1945. Su intento de 

democratización socialista del país fue impedido por las fuerzas comunistas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista
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burocrático y cierta tolerancia hacia los deseos y necesidades de los ciudadanos, se vio 

abortado sangrientamente por las tropas soviéticas del Pacto de Varsovia en agosto de 

1968. En el mismo año, temiendo que las evoluciones políticas de Dubček fueran una 

amenaza para la contención del bloque soviético, los países del Pacto de Varsovia 

invadieron Checoslovaquia y anunciaron la “Doctrina Brézhnev
8
” que consistía en no 

permitir que un país del bloque soviético se retirara del comunismo. En 1969 el control 

soviético fue restablecido en el país y comenzó un período de “normalización” que 

supuso el regreso del control estricto del Partido Comunista sobre la vida checoslovaca, 

con lo que más de ochocientas mil personas perdieron sus empleos y muchos fueron 

encarcelados. Fue en este mismo año cuando Checoslovaquia se convirtió en la 

federación de la República Socialista Checa y la República Socialista Eslovaca. En 

virtud de la federación, las desigualdades sociales y económicas entre ambas Repúblicas 

se eliminaron en gran parte. Varios ministerios, como el de Educación, se traspasaron 

oficialmente a las dos. Sin embargo, el control político centralizado por el Partido 

Comunista de Checoslovaquia limitaba severamente los efectos de la federalización. 

Durante el gobierno del Dr. Gustáv Husák (1913-1991), que había llegado al 

poder tras la invasión de Checoslovaquia por las tropas del pacto de Varsovia en agosto 

de 1968, el país estaba sumido en un profundo letargo. En 1977 muchos intelectuales 

opuestos al régimen y siguiendo la línea del espíritu de la Primavera de Praga, 

expresaron su disidencia con el régimen establecido por vez primera, convirtiéndose en 

el primer núcleo de resistencia organizada contra el régimen. El grupo, liderado por el 

dramaturgo Václav Havel
9
 (1936-2011), estaba constituido fundamentalmente por una 

multitudinaria masa de artistas, científicos, periodistas y funcionarios contrarios al 

régimen pero que no habían proclamado abiertamente su oposición anteriormente por 

temor a perder su empleo. Sus ideas se plasmaron en un  manifiesto: la denominada 

“Carta 77”, que se convirtió en una declaración que pedía a los dirigentes 

de Checoslovaquia su adhesión a los principios que se habían comprometido a ratificar 

en la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos. Pese a que algunos 

participantes de la citada Carta fueron perseguidos y arrestados, incluyendo a Havel que 

                                                           
8
 La Doctrina Brézhnev fue una doctrina política soviética, introducida por Leonid Brézhnev (1906-1982) 

en un discurso ante el Soviet Suporemo de la URSS el año 1968, que establecía: “Cuando hay fuerzas que 

son hostiles al socialismo y tratan de cambiar el desarrollo de algún país socialista al capitalismo, se 

convierten no sólo en un problema del país concerniente, sino en un problema común que concierne a 

todos los países comunistas”. 
9
 Václav Havel fue un político, escritor y dramaturgo que ejerció como último presidente de 

Checoslovaquia, favoreciendo la Revolución de Terciopelo. Posteriormente fue nombrado primer 

presidente de la República Checa.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Checoslovaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Checoslovaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gust%C3%A1v_Hus%C3%A1k
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Varsovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Checoslovaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonid_Br%C3%A9zhnev
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soviet_Suporemo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/URSS
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
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fue encarcelado, sus efectos pudieron verse posteriormente, llegando incluso a 

contribuir a socavar el régimen a raíz de la pacífica Revolución de Terciopelo.  

Monika Zgustová (1997: 5) describe así la detención del líder del grupo: 

 

En la madrugada del 29 de mayo de 1979, la policía de Praga llevó a 

cabo una de sus frecuentes redadas; en esa ocasión detuvo a quince 

disidentes, miembros del VONS (literalmente, Comité para la Defensa de 

los Injustamente Perseguidos), organización ilegal que surgió del 

también ilegal movimiento en pro de los derechos humanos, conocido 

como “Carta 77”. Diez de esos disidentes fueron arrestados en la cárcel 

de Ruzynê. El 22 y 23 de octubre de ese mismo año, seis de ellos fueron 

juzgados. El tribunal consideró a los detenidos culpables de subversión 

contra la República checoslovaca. Las sentencias oscilaban entre tres y 

cuatro años de cárcel, en un “correccional” de primera categoría (la 

más dura), o más años en uno de segunda; Václav Havel fue condenado 

a cuatro años y medio de cárcel en el correccional de primera categoría.   

 

En 1987 se extendió una petición al gobierno con más de cuatrocientas mil 

firmas demandando que la Iglesia Católica funcionara libremente, sin intervención del 

Estado. En diciembre del mismo año, miles de checoslovacos se manifestaron en el Día 

Internacional de los Derechos Humanos por primera vez desde 1969
10

 y un año después 

volvieron a hacerlo en el vigésimo aniversario de la invasión soviética. En esta ocasión 

marcharon unas diez mil personas a favor de la democracia. Este clima de 

manifestaciones continuó regularmente hasta que el 17 de Noviembre de 1989 la policía 

violentó a un grupo de estudiantes despertando la indignación de muchos y dando lugar 

a la creación del “Foro Cívico”, que funcionó como una organización bajo la cual se 

unían virtualmente todos los grupos de oposición. Se iniciaba, de este modo, la pacífica 

Revolución de Terciopelo. Así, en noviembre marcharon hasta doscientas cincuenta mil 

personas en Praga para demandar la salida del Partido Comunista del poder y la 

organización de elecciones libres. Tras estas manifestaciones públicas, renunciaron el 

                                                           
10

 Hay quienes consideran como el principio de las rebeldías la “Manifestación con velas” o “El Viernes 

Santo de Bratislava” del 25 de marzo de 1988, brutalmente suprimida.  
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líder del partido, el secretario y el politburó
11

. Václav Havel y Dubček fueron 

reconocidos en un rally de trescientas mil personas, y dos días después, el 25 de 

noviembre, se produjo una huelga general de quinientas mil personas que paralizó la 

nación. A finales de mes, el parlamento anunció el fin del liderazgo del Partido 

Comunista y se invitó a otros partidos a unirse al gobierno. Sin embargo, los líderes 

comunistas nombraron un gabinete con dieciséis comunistas y tan sólo cinco no 

comunistas, lo cual incitó otra marcha de ciento cincuenta mil personas para protestar 

por esta situación. Entonces el 18 de diciembre de 1989 se eligió a Dubček como cabeza 

del parlamento, y a Václav Havel como primer presidente de la República Checoslovaca 

democrática, quien hizo un juramento en el que excluyó toda referencia al socialismo. 

En junio de 1990 se dieron las primeras elecciones libres desde 1946, que posibilitaron 

la formación de un nuevo gobierno. 

La Revolución de Terciopelo significó no sólo el final de la era comunista
12

, 

sino también la disolución de Checoslovaquia como tal y la creación de dos estados 

sucesores. El 1 de enero de 1993, Checoslovaquia se dividió en dos por decisión 

parlamentaria. Desde entonces, la República Checa y la República Eslovaca (o 

Eslovaquia) son dos países independientes. En la actualidad, ambos son miembros de la 

Unión Europea (UE) y de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN). En el 

siguiente cuadro se expone una relación de los presidentes de la historia reciente de 

Checoslovaquia hasta la separación definitiva de la República Checa y una breve 

semblanza de los mismos.  

 

Tabla 2. Presidentes de la historia de Checoslovaquia 

Nombre Vida Presidencia Observaciones 

 

Tomáš 

Garrigue 

Masaryk 

 

07/03/1850 

– 

14/09/1937 

1º Presidente 

14/11/1918 

- 

14/09/1935 

De madre checa y padre 

eslovaco, este filósofo fue 

fundador de la República de 

Checoslovaquia, previamente 

del dominio del Emperador 

Carlos I de Austria. 

 

Milan 

Hodža 

 

01/02/1878 

- 

27/06/1944 

Presidente en funciones 

14/12/1935 

- 

18/12/1935 

Político y periodista eslovaco, 

defensor de la integración 

regional. Intentó establecer 

una federación democrática de 

                                                           
11

 “Politburó”, abreviatura de Buró Político, es una voz rusa que hace referencia al órgano directivo y de 

gobierno del Partido Comunista en la antigua Unión Soviética. 
12

 La conversión del país en democrático ocurrió en torno al mismo tiempo que la caída del comunismo 

en Rumanía, Bulgaria, Hungría y Polonia. Tres años después, el régimen comunista sería totalmente 

erradicado de Europa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_de_Checoslovaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/Checoslovaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslovaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Masaryk
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Masaryk
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Masaryk
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Checoslovaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa
http://es.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa
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estados centroeuropeos. 

 

Edvard 

Beneš 

 

28/05/1884 

- 

03/09/1948 

2º Presidente 
18/12/1935 

- 

 05/10/1938 

Su presidencia fue 

interrumpida por la ocupación 

alemana entre 1938 y 1945, 

durante la que permaneció en 

el exilio en Londres. 

 

Jan 

Syrový 

 

24/01/1888 

- 

17/10/1970 

Presidente en funciones    

05/10/1938 

- 

30/11/1938 

Fue un general checoslovaco 

y primer ministro durante la 

Crisis de Múnich. 

 

Emil 

Hácha 

 

12/07/1872 

- 

26/06/1945 

3º Presidente 

30/11/1938 

- 

14/03/1939 

Abogado checo que llegó a 

ser presidente de 

Checoslovaquia, y presidente 

del Protectorado de Bohemia 

y Moravia bajo el Tercer 

Reich, entre 1939 y 1945. 

 

Edvard 

Beneš 

 

28/05/1884 

- 

03/09/1948 

4º Presidente 

02/04/1945 

- 

07/06/1948 

Gobernó Checoslovaquia en 

el exilio entre el 21 de julio de 

1940 y el 2 de abril de 1945 

 

Klement 

Gottwald 

 

23/11/1896 

- 

14/03/1953 

5º Presidente 

14/06/1948 

- 

14/03/1953 

Político comunista 

checoslovaco, fundador y 

Presidente del Partido 

Comunista de Checoslovaquia 

(KSC) entre 1929-1953. 

 

Antonín 

Zápotocký 

 

19/12/1884 

- 

13/11/1957 

6º Presiente 

21/03/1953 

- 

13/11/1957 

Su padre, Ladislav Zápotocký, 

fue uno de los fundadores del 

Partido Socialdemocrático 

checo (ČSSD). En 1940 fue 

enviado al campo de 

concentración de 

Sachsenhausen, donde se 

convirtió en un Kapo. 

 

Viliam 

Široký 

 

31/05/1902 

- 

06/10/1971 

Presiente en funciones 

13/11/1957 

- 

19/11/1957 

Político comunista que llegó a 

ser presidente de 

Checoslovaquia. 

 

Antonín 

Novotný 

 

10/12/1904 

- 

28/01/1975 

7º Presidente  

19/11/1957 

- 

22/03/1968 

Por dirigir la lucha clandestina 

durante la ocupación nazi fue 

detenido en 1941 y 

encarcelado en el campo de 

concentración de Mauthausen. 

En 1945 las tropas 

norteamericanas lo liberaron. 

 

Jozef 

Lenárt 

 

3/04/1923 

- 

11/12/2004 

Primer ministro  

20/09/1963 

-  

08/04/1968 

Graduado en química, fue 

miembro del Partido 

Comunista de Checoslovaquia 

y del Partido Comunista de 

Eslovaquia. 

 

Ludvík 

Svoboda 

 

25/11/1895 

- 

20/09/1979 

8º Presidente 

30/03/1968 

- 

28/05/1975 

Líder político y militar, luchó 

en las dos guerras mundiales, 

por lo que fue considerado un 

héroe de su país. 
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Gustáv 

Husák 

 

10/01/1913 

- 

18/11/1991 

9º Presidente 

29/05/1975 

- 

10/12/1989 

Político comunista, Secretario 

General del Partido 

Comunista de Checoslovaquia 

(1969-1987) y Presidente de 

la República (1975-1989). Su 

etapa de gobierno es conocida 

como la normalización. 

 

Marián 

Čalfa 

 

07/05/1946 
Presidente en funciones 

10/12/1989 

- 

29/12/1989 

Primer Ministro de 

Checoslovaquia durante y 

después de la Revolución de 

Terciopelo. Fue clave para 

facilitar el paso del 

comunismo a la democracia. 

 

Václav 

Havel 

 

05/10/1936 

- 

18/12/2011 

10º Presidente 

29/12/1989 

- 

20/07/1992 

Escritor y político. Su 

oposición a la invasión 

soviética le costó la cárcel en 

varias ocasiones y la censura 

de sus obras. Fue el último 

presidente de Checoslovaquia 

y el primer Presidente de la 

República Checa
13

.  

 

1.1. Límites geográficos de Checoslovaquia en el siglo XX 

 

Checoslovaquia resultó siempre un lugar estratégico desde el punto de vista 

geopolítico. Durante muchos siglos fue de dominio del Imperio Austro-Húngaro, que al 

contener comunidades de distinto origen, lengua y cultura, se llegó a conocer como el 

Imperio de las Nacionalidades. Con la derrota del mismo después de la Primera Guerra 

Mundial, se construyó la República de Checoslovaquia. Unas décadas después, durante 

la Segunda Guerra Mundial, los alemanes la ocuparon y la reclamaron como parte de 

Alemania. El territorio checo quedó dividido así en dos partes: una ocupada por las 

tropas soviéticas, y la otra por las norteamericanas. Sin embargo, con la derrota de 

Alemania al término del conflicto bélico, volvió a reunificarse. Desde 1948 hasta 1989 

el país estuvo dirigido por un gobierno comunista hasta que en noviembre de 1989 el 

régimen fue derribado y Checoslovaquia se convirtió de nuevo en un país democrático. 

Cinco años más tarde, en enero de 1993, el país se desmembró en dos Estados 

independientes: la República Checa y la República Eslovaca, con capitales en Praga y 

Bratislava, respectivamente. A continuación se explica más detalladamente la evolución 

de los límites territoriales del estado checoslovaco durante el siglo XX.  

                                                           
13

 Vladimír Mečiar (1942) fue vencedor de las elecciones de 1991 y primer jefe de gobierno de la 

Eslovaquia independiente. Dirigió negociaciones para la bipartición de Checoslovaquia en dos estados.  
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El Imperio Austro-húngaro se originó cuando en 1867 se reconoció al Reino de 

Hungría como una entidad autónoma dentro del Imperio austríaco, el cual estaba 

conformado por los trece estados actuales de Austria, Hungría, Eslovaquia
14

, Eslovenia, 

Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Rumanía, República Checa, Polonia, Ucrania y 

los territorios italianos de Trieste-Triestino.  

Mapa 1: Imperio Austro-húngaro
15

 

 

 

El 28 de junio de 1914 el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía 

Chotek fueron asesinados en Sarajevo por un terrorista serbobosnio. Esto hizo que el 

Imperio declarara la guerra a Serbia, acontecimiento que resultó ser el detonante de 

movilizaciones y declaraciones de guerra en cadena que dieron lugar al inicio de la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918), cuyo desenlace consistió en la derrota del 

Imperio hasta su capitulación en 1919, tras la firma del Tratado de Saint-Germain y el 

Tratado de Trianon. Con la derrota y caída del Imperio, se produjeron negociaciones de 

paz y en su lugar se conformaron los estados sucesores
16

 de Austria, Hungría y el Reino 

Serbio-Croata-Esloveno. En este mapa se observan los estados sucesores del Imperio 

Austro-húngaro en 1918. Según Hobsbawm (1997), el nuevo país de Checoslovaquia se 

constituyó mediante la unión del antiguo núcleo industrial del imperio de los Habsburgo 

(los territorios checos) con las zonas rurales de Eslovaquia y Rutenia, en otro tiempo, 

parte de Hungría.  

                                                           
14

 La actual capital de la República Eslovaca, Bratislava, era denominada Presburgo (ver mapa). Fue 

desde el año 1563 hasta el 1830 la ciudad de coronación del Imperio Austro-Húngaro. Un total de hasta 

diecinueve reyes fueron coronados en la catedral de la antigua ciudad junto al Danubio. 
15

 http://comprenderelayer.wordpress.com/2007/04/01/checo-eslovaquia-la-frontera-de-velcro/ [Fecha de 

consulta: junio de 2012].  
16

 El 28 de octubre de 1918 se proclamó la República de Checoslovaquia. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Fernando
http://es.wikipedia.org/wiki/Sof%C3%ADa_Chotek
http://es.wikipedia.org/wiki/Sof%C3%ADa_Chotek
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://comprenderelayer.wordpress.com/2007/04/01/checo-eslovaquia-la-frontera-de-velcro/
http://es.wikipedia.org/wiki/Checoslovaquia
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Mapa 2: Estados tras la desmembración del Imperio
17

 

 

Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, el mapa europeo se 

transformó, tal y como se puede apreciar en el siguiente mapa de 1923
18

. 

 

Mapa 3: Europa después de la I Guerra Mundial 

 

 

Durante el período comprendido entre 1933 y 1945, conocido como III Reich 

Alemán, el fuerte carácter expansionista de Adolf Hitler modificó de nuevo el mapa 

europeo. Su afán imperialista se plasmó en el sueño alemán de reconstruir la “Gran 

Alemania”, mediante la incorporación pacífica de los territorios germanos de Austria, 

                                                           
17

 http://www.zonu.com/detail/2010-01-04-11602/Los-estados-sucesores-del-Imperio-Austrohungaro-

1918.html [Fecha de consulta: junio de 2012] 
18

 http://1y2gm.foroactivo.com/t3234-el-tratado-de-versalles-segun-j-f-c-fuller [Fecha de consulta: junio 

de 2012]. 

http://www.zonu.com/detail/2010-01-04-11602/Los-estados-sucesores-del-Imperio-Austrohungaro-1918.html
http://www.zonu.com/detail/2010-01-04-11602/Los-estados-sucesores-del-Imperio-Austrohungaro-1918.html
http://1y2gm.foroactivo.com/t3234-el-tratado-de-versalles-segun-j-f-c-fuller
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los Sudetes de Checoslovaquia y Polonia. Según Onésimo Díaz Hernández (2008), 

“para la consecución, empleó una hábil propaganda, que subrayaba la necesidad de 

devolver a Alemania su grandeza y de hacer patente la falta de raíces de dos estados 

artificiales -Checoslovaquia y Polonia- nacidos de la Gran Guerra”. Hitler movió a la 

opinión pública de Hungría y Polonia contra Checoslovaquia. El gobierno checo 

cometió el error de movilizar el ejército el 23 de septiembre de 1938 y Hitler respondió 

con el envío de tropas a la frontera. El inminente conflicto fue frenado en la conferencia 

de Munich el 29 de septiembre de 1938, tras la cual aunque se evitó la guerra, a cambio 

se consintió la ocupación alemana de los Sudetes
19

, que pasaron a ser un protectorado 

[Protektorat, en alemán]. Los húngaros invadieron las porciones meridionales de 

Eslovaquia y los polacos adquirieron una pequeña área en Tešin-Bohumín. El Führer 

concedió la independencia a Eslovaquia, que acabaría convertida en un Estado 

“satélite”. En este mapa20 se observa la desmembración del estado checoslovaco de 

1938.  

Mapa 4: Reparto de Checoslovaquia en 1938 

 

 

La anexión de Austria se produjo en 1938, Checoslovaquia en 1939 y la invasión 

de Polonia en ese mismo año dando origen a la II Guerra Mundial. De este modo, desde 

finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas 

militares y la firma de tratados, Alemania conquistó o sometió gran parte de la Europa 

continental. Para mayor claridad, obsérvense los mapas siguientes.  

 

 

                                                           
19

 Se conoce como Sudetes a la región fronteriza con Alemania que ésta  anexionó, tras lo cual el resto de 

Bohemia y Morava se convirtió en Protectorado. 
20

 http://fronterasblog.wordpress.com/2008/10/07/ciudades-divididas-velke-slemence/ [Fecha de consulta: 

junio de 2012]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/Blitzkrieg
http://es.wikipedia.org/wiki/Blitzkrieg
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_continental
http://fronterasblog.wordpress.com/2008/10/07/ciudades-divididas-velke-slemence/
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Mapa 5: Dominios del III Reich en 1948
21

 

 

 

Mapa 6: El Imperio Alemán 
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 http://thenazism.blogspot.com.es/ [fecha de consulta: junio de 2012]. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Extension_of_Germany_%281935-1939%29-es.svg
http://thenazism.blogspot.com.es/
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Mapa 7: Eslovaquia durante la II Guerra Mundial 

 

 

El conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) alteró las 

relaciones políticas y la estructura social del mundo. Las consecuencias territoriales del 

mismo se manifestaron en el reparto de tierras y el cambio de límites fronterizos. Así, 

Rusia anexionó el este de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, y partes de Finlandia y 

Rumanía. Polonia recibió territorios de Alemania (Pomerania, Silesia y la mitad de 

Prusia Oriental). Alemania y Austria quedaron divididas en cuatro zonas de influencia. 

Posteriormente Austria recuperó su independencia en 1955 y en el caso de Alemania, 

Estados Unidos, Francia y Reino Unido unificaron sus respectivas zonas de influencia 

en la República Federal Alemana y la URSS hizo lo mismo con su zona de influencia y 

la convirtió en la República Democrática Alemana. La guerra dejó al descubierto la 

debilidad de los países europeos y los movimientos de independencia de las colonias se 

generalizaron con el apoyo de las dos superpotencias. 

En el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, los 

territorios que Checoslovaquia poseía antes le fueron restituidos, con excepción de 

la Rutenia (cedida a la Unión Soviética). El mundo quedó dividido en dos bloques: el 

bloque occidental-capitalista (liderado por los Estados Unidos y con influencia en 

Europa Occidental) y el bloque oriental-comunista (liderado por la URSS y con 

influencia en Europa del Este). El enfrentamiento ideológico que tuvo lugar entre estas 

dos fuerzas se denominó Guerra Fría, ya que ninguno de los dos bloques tomó nunca 

acciones directas contra el otro. Los límites temporales del enfrentamiento se ubican 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruman%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pomerania
http://es.wikipedia.org/wiki/Silesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prusia_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_Alemana
http://es.wikipedia.org/wiki/URSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_Alemana
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/URSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_del_Este
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entre 1945 y 1947 (fin de la Segunda Guerra Mundial y fin de la posguerra, 

respectivamente) hasta 1985 (inicio de la Perestroika) y 1991 (disolución de la Unión 

Soviética tras la caída del muro de Berlín y el golpe de Estado en la URSS. 

Durante la Guerra Fría, los comunistas checos habían aceptado las directivas de 

Moscú sin demasiadas objeciones, puesto que la tutela de Rusia les permitía una cierta 

estabilidad y un crecimiento sostenido. Sin embargo, la situación varió durante la 

década de los años sesenta, momento en que comenzaron a manifestarse corrientes 

opositoras al régimen que llegaron a su punto culminante en enero de 1968, en la 

denominada “Primavera de Praga”. Este intento de liberalización política que pretendía 

el ingreso de un potencial sistema capitalista se inició el 5 de enero de 1968 y acabó el 

21 de agosto de 1968 cuando Praga fue invadida por los tanques soviéticos de la URSS 

y sus aliados del “Pacto de Varsovia
22

”. Seiscientos mil soldados ocuparon 

Checoslovaquia, cuya resistencia fue pasiva, pues se intentaba de esta manera evitar una 

masacre, ya que las desigualdades de recursos eran evidentes. Con la ocupación de las 

fuerzas soviéticas, el proceso político de Dubček fue derrotado, las reformas 

económicas fueron anuladas y se restablecieron las condiciones de censura. Aunque la 

Primavera de Praga no tuvo éxito, mostró una faceta del comunismo hasta entonces 

desconocida y sembró el espíritu de revoluciones posteriores. En 1969, Checoslovaquia 

se convirtió en una federación de la República Socialista Checa y República Socialista 

Eslovaca.  

 

Mapa 8: Transformación de Checoslovaquia en una federación 

 

                                                           
22

 El “Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua”, más conocido como “Pacto de Varsovia”, 

fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del Bloque del Este. Se diseñó bajo 

el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Su objetivo consistía en 

contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y en especial el 

rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas 

armadas. 
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Debemos esperar veintiún años para que el país se convierta en un estado 

democrático burgués de nuevo y deje de estar bajo el poder del gobierno comunista, 

gracias a la “Revolución de terciopelo” [en checo Sametová revoluce, 

en eslovaco Nežná revolúcia] o movimiento pacífico por el cual el partido comunista 

de Checoslovaquia perdió el monopolio del poder político en 1989. Como 

consecuencia, se desarrolló un régimen parlamentario en el contexto de un estado de 

derecho y un sistema económico que había iniciado ya su transición al capitalismo. La 

evolución política y las escisiones posteriores de estos partidos se plasmaron durante los 

años 1991 y 1992, así como un poderoso movimiento nacionalista secesionista que se 

traduciría en la disolución del antiguo país de Checoslovaquia el 1 de enero de 1993, 

escindido en dos nuevas naciones, la República Checa y Eslovaquia. 

 

Mapa 9: Escisión checoslovaca 

 

Con el devenir de los acontecimientos históricos y políticos, las fuerzas que han 

dominado Checoslovaquia la han bautizado con distintas denominaciones. En la 

siguiente tabla se recogen los nombres oficiales del antiguo país. 

 

Tabla 3: Nombres oficiales de Checoslovaquia 

Período Denominación Características 

1918-1920 República de Checoslovaquia (RCS) República “democrática”. 

1920-1938 República Checoslovaca  

1938-1939 República Checo-Eslovaca
23

 1948-1989 Período 

comunista con un 

gobierno de coalición. 
1945-1960 República Checoslovaca (RSE) 

1960-1969 República Socialista Checoslovaca  

                                                           
23

 Se puede decir que de facto estaba dividido en el Protectorado de Bohemia y Moravia y la República 

Eslovaca; de jure, Checoslovaquia seguía existiendo con un gobierno en el exilio apoyado por los aliados 

occidentales.  
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1969-1990 Checoslovaquia se convirtió en una federación 

de la República Socialista Checa y República 

Socialista Eslovaca 

Período socialista. 

 

1990-1992 República Federal Checa y Eslovaca En 1989 se convirtió de 

nuevo en un país 

democrático. 

El 29 de marzo de 1990 la 

palabra “socialista” fue 

sustituida por “federal”. 

1993 República Checa o Chequia y República 

Eslovaca o Eslovaquia 

Escisión definitiva. 
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II. EL HISPANISMO EN CHECOSLOVAQUIA 

 

Los principios del hispanismo checoslovaco se remontan a la primera mitad del 

siglo XIX. A partir de entonces, las circunstancias históricas han influido de manera 

decisiva en su evolución y líneas de investigación. En este capítulo vamos a abordar el 

estudio de la producción científica de hispanistas (traductores, lingüistas y literatos) que 

han sido autores de distintas y valiosas monografías, manuales, diccionarios, apuntes y 

textos para estudiantes, reseñas de obras publicadas en diferentes actas y revistas, 

editados no solamente en Eslovaquia (anteriormente, Checoslovaquia), sino también en 

el extranjero (España, Chile, Polonia, Austria, República Checa). Además, se ofrece una 

mención especial de las asociaciones de profesores que han destacado por su 

contribución a la enseñanza del español en el país eslavo.  

En Eslovaquia el estudio de las lenguas extranjeras en general y del español, en 

particular, ha estado ligado a los cambios políticos, sociales y económicos que ha 

sufrido el país, pasando por un boom del español en los años sesenta y setenta fruto de 

la repercusión de la Revolución cubana, un período de retroceso en los años ochenta y 

una clara recuperación del interés por el español a partir de la Revolución de Terciopelo 

en 1989 y de la Independencia de Eslovaquia en 1993. Como consecuencia, la historia 

de las traducciones de obras literarias y estudios de la lengua española ha pendido del 

hilo de los acontecimientos que se sucedían en el país.  
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2.1. Inicios del hispanismo en Checoslovaquia 

 

El punto de partida del desarrollo del hispanismo en Checoslovaquia fue el año 

1838 cuando apareció la primera traducción checa de una obra literaria española: las 

Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Sin embargo, esto ocurrió relativamente 

tarde, dado que, por aquel momento, en otros países europeos ya se conocían las 

principales obras de la literatura clásica española. Este retraso lo explica Zdenek 

Hampejs (1963: 1) por la situación que vivía entonces el pueblo checo: 

 

Ya en el siglo XVII perdimos la independencia nacional y desde aquel 

tiempo vivimos bajo la opresión social y nacional, constituyendo parte de 

la monarquía austrohúngara. Este hecho tuvo como consecuencia un 

gran empobrecimiento de la vida cultural de nuestro pueblo […]. El 

intercambio cultural con otros países europeos cesó prácticamente, […] 

No es extraño, pues, que, por ejemplo, en cuanto a España se refiere, las 

traducciones de su lengua hasta principios del siglo XIX se limitaran a 

algunas obras religiosas carentes de importancia literaria. Sólo en el 

renacimiento nacional, iniciado a finales del siglo XVIII y que culminó 

en las primeras décadas del siglo siguiente, se despertó de nuevo un vivo 

deseo por conocer culturas extranjeras y se crearon bases reales para 

ello. Por consiguiente, a partir del mencionado año 1838, la literatura 

española empezó a penetrar a nuestro país en forma de traducciones 

cuyo número creció de año en año. […] en los últimos ciento veinte años 

se tradujeron a nuestro país unos trescientos libros españoles
1
. 

  

La traducción de la obra más destacada de la literatura española y una de las más 

aclamadas de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha, fue publicada en 

Checoslovaquia por vez primera en 1864. Se hicieron en total doce traducciones 

                                                           
1
 En este cálculo, Hampejs no ha incluido las traducciones de las obras de las literaturas latinoamericanas, 

portuguesa y catalana, ni las traducciones hechas al eslovaco, el otro idioma oficial de Checoslovaquia. 

Por tanto, de la literatura española salieron a la luz trescientas traducciones al checo.   
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diferentes, una de ellas realizada por Antonín Pickhart
2
, en 1898. Del legado dramático 

de Calderón de la Barca se tradujeron decenas de obras, firmadas la gran mayoría por 

Jaroslav Vrchlický
3
. También aparecieron numerosas piezas de Lope de Vega, 

constituyendo siempre parte del repertorio de los teatros. Además, se editaron 

veinticuatro libros de Blasco Ibáñez y casi todas las obras de Lorca. Acerca del inicio de 

las traducciones de obras del Cono Sur escribió lo siguiente el profesor de Historia de 

España y Latinoamérica de la Universidad de Banská Bystrica, Jiři Chalupa (2001: 

266): 

La historia de las traducciones al checo de obras literarias 

latinoamericanas se abre en 1908, cuando Antonín Pickhart publica su 

traducción de la novela romántica “María” del autor colombiano Jorge 

Isaacs. Dos años más tarde, aparece una traducción de cuentos 

sudamericanos (una antología de cuatro cuentistas argentinos y 

uruguayos) escogidos de la revista bonaerense “Caras y Caretas”.  

 

La divulgación de las mejores obras de las literaturas española e 

hispanoamericana continuó durante el período de preguerra, aunque de forma menos 

intensa y sistemática que en la actualidad. La labor investigadora se vio favorecida a 

fines del siglo XIX con el nacimiento de instituciones científicas como la Academia 

Checa de las Ciencias y las Artes (1890-1952) o la Real Sociedad Científica 

Checa
 
(1784-1952). La primera fue fundada gracias a las donaciones del arquitecto 

checo y primer presidente, Josef Hlávka (1831-1908), cuyo objetivo consistía en 

fomentar el desarrollo de la ciencia, la literatura y las artes checas mediante 

publicaciones. El filólogo Josef Dobrovský (1753-1829), el historiador Gelasius 

Dobner (1719-1790) y el matemático Joseph Stepling (1716-1778) fundaron la Real 

                                                           
2
 Antonín Pickhart (1861-1909) es considerado hoy el primer hispanista y traductor checo de fines del 

XIX y principios del XX. Aunque estudió Derecho y trabajó como magistrado del Tribunal civil de Praga, 

se interesó por las literaturas y lenguas catalana y española. Tradujo directamente del catalán al checo a 

Ángel Guimerá e hizo traducciones tanto de clásicos españoles (Don Quijote, de Cervantes) como de 

autores coetáneos (Juan Valera, Benito Pérez Galdós, Pío Baroja, Luis Coloma). Sostuvo correspondencia 

con I. Herrmann, Vicente Blasco Ibáñez, J. V. Sládek y Ramón María del Valle-Inclán. 
3
 El autor Jaroslav Vrchlický (1853-1912) es uno de los más importantes representantes del 

parnasianismo checo y el poeta más importante de finales del siglo XIX de su país. Hizo accesibles a sus 

lectores decenas de obras de literatos europeos.  
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Sociedad Científica Checa
4
, que respondía a la propuesta sugerida, entre 1861 y 1863, 

por Jan Evangelista Purkyně (1787-1869) en su tratado “Academia”, para el 

establecimiento de una institución científica autónoma y no vinculada con universidad 

alguna que representara las principales áreas del saber científico checoslovaco. Tras la 

fundación de la República Checoslovaca independiente en 1918, se establecieron otras 

instituciones científicas, tales como la Academia Masaryk del Trabajo, e institutos 

estatales autónomos, como los Institutos Eslavos, Orientales y Arqueológicos, cuyas 

relaciones internacionales de investigación crecieron a partir de su afiliación con 

la Unión Internacional de Academias y el Consejo Internacional de Investigación. 

Para la enseñanza del español había cursos que introducían al conocimiento 

práctico de la lengua, y para el teórico, se estudiaba la gramática del español en 

combinación con la de las demás lenguas románicas. Pero algo cambió en la primera 

mitad del siglo XX cuando aparecieron en Praga varias monografías dedicadas, entera o 

parcialmente, también a la filología española, y cuyos autores estaban entre los primeros 

catedráticos de filología románica y sus continuadores. El precursor en escribir en Praga 

explícitamente sobre el español fue Maximiliam Krepinský (1875-1971)
5
 en su 

monografía Sobre la influencia de los sonidos palatales en las vocales precedentes en 

español [en checo: O vlivu palatálních hlásek na předcházející samohlásky ve 

španělštině]. Este trabajo, que constituiría su obra cumbre, fue publicado en Madrid en 

1923 por la Revista de Filología Española (RFE), bajo el título La inflexión de las 

vocales en español, por iniciativa de Ramón Menéndez Pidal. Otros profesores 

sobresalientes fueron el foneticista J. Chlumsky autor de un trabajo sobre la s andaluza
6
, 

el profesor de español y portugués de la Academia Comercial checoslovaca, Rudolf J. 

Slabý (1885-1957), autor del renombrado Diccionario español-alemán (1932) y del 

Diccionario manual español-checo y checo-español. Slabý fue, además, uno de los 

                                                           
4
 Atendiendo a la orden de disolución de todas las instituciones científicas no vinculadas a las 

universidades tras la llegada al poder de un régimen totalitario en 1948, la Real Sociedad Científica Checa 

(1784) fue sustituida por la Academia de Ciencias Checoslovaca (1952), y posteriormente, por la 

Academia de Ciencias de la República Checa, una institución científica pública no universitaria con sede 

en Praga y surgida en 1992 (por la Ley 283/1992).  
5
 La persona que ayudó a divulgar las ideas de Křepinský en el mundo románico fue el lingüista francés 

de origen checo Georges Straka (1910-1993), considerado su discípulo.  
6
 J. Chlumsky (1928): “L's andalouse et le sort de l's indoeuropéene finale en slave”, en Slavia, Praga, 

VIII. (págs. 750-753). Fue publicado en traducción española “La -s andaluza y la suerte de la -s 

indoeuropea en eslavo”, en Mondéjar, C.; Carrasco, P.; (1994): El verbo andaluz: formas y estructuras, 

Granada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista_Purkyn%C4%9B
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rep%C3%BAblica_Checoslovaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_Masaryk_del_Trabajo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Internacional_de_Academias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Internacional_de_Investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_Checoslovaca_de_las_Ciencias&action=edit&redlink=1
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impulsores del estudio de la lengua catalana en la Universidad Carolina de Praga y 

miembro corresponsal de la Real Academia Española desde 1932. El profesor J. Cornu 

de origen suizo, desarrolló su actividad durante muchos años en Praga, donde escribió 

su conocida Gramática portuguesa. Algunos académicos que se dedicaron al 

hispanismo de alguna manera fueron Josef Dvořák (1894-1980), autor de la monografía 

checa Los diminutivos en las lenguas romances [en checo: Deminutiva v jazycích 

románských] (publicada en 1932) en la que se atiende al léxico español y a la formación 

de palabras en esta lengua, Karel Rocher-Skála (1863-1934), profesor de escuela 

secundaria, que destacó por la elaboración de manuales de lenguas romances derivadas 

del latín, como el Manual de francés antiguo, introducción al estudio histórico de las 

lenguas [en checo: Učebnice staré francouzštiny jako uvedení do historického studia 

jazyků vůbec, publicado en 1924], y la Gramática práctica del español sobre la base del 

latín para escuelas y autodidactas conocedores del latín [en checo: Praktická mluvnice 

španělská na základě latiny pro školy i samouky znalé latiny]. Stanislav Lyer (1900-

1971) fue colaborador externo de la Universidad Carolina de Praga y autor de varios 

trabajos y manuales dedicados al francés y al italiano, entre los que cabe destacar: 

Sintaxis del gerundio y del participio presente en las lenguas romances [título originial: 

Syntaxe du gérondif et du participe présent dans les langues romanes], de 1934, en 

donde se presta atención también al gerundio español. Jan Urban Jarník (1848-1923) fue 

el primer catedrático de filología románica checa desde 1882 y muy popular por su 

aportación a la lexicografía con el Índice para el Diccionario etimológico románico de 

Friedrich Diez
7
 [traducción del alemán: Index zu Diez Etymologischem Wörterbuche], 

de los años 1878-1889.  

 

2.2. Cambios tras la Segunda Guerra Mundial 

 

La difusión de estos trabajos de investigación lingüística existía de forma 

restringida en comparación con la época posterior y respondía sólo a iniciativa personal. 

No existían los estudios iberoamericanos en calidad de disciplina científica ni como 

                                                           
7
 Friedrich Diez (1794-1876) fue un filólogo alemán que destacó por sus estudios sobre las lenguas 

romances, siendo considerado el padre del romanismo. Recibió su formación primero en el Instituto de 

secundaria de su ciudad natal y luego en la Universidad de Göttingen, donde estudió las lenguas clásicas 

bajo la dirección de Friedrich Gottlieb Welcker. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1794
http://es.wikipedia.org/wiki/1876
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_romance
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_romance
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Gottlieb_Welcker&action=edit&redlink=1


CAPÍTULO II 

36 

especialización en el nivel universitario. Tan sólo se impartían algunos cursos prácticos 

dentro del área de los estudios neolatinos en las Facultades de Filosofía y Letras, y la 

Escuela Superior de Comercio. Sin embargo, después de 1945, esta situación se 

modificó profundamente, cuando cambió la concepción de la filología románica en las 

universidades de Checoslovaquia. Sucesivamente surgieron las distintas filologías 

románicas como carreras universitarias autónomas. Fue en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Carolina de Praga donde se sentaron las bases de la enseñanza 

de la lengua española y se preparó a los primeros hispanistas. De este modo, con la 

formación de los departamentos de español en las universidades, nuestra lengua llegó a 

ser parte integrante de los estudios superiores como asignatura principal o secundaria en 

combinación con otra asignatura lingüística como checo, ruso, inglés, rumano, italiano, 

o con la historia, alcanzando el prestigio de otras ramas filológicas del grupo románico 

o germánico que ya tenían una larga tradición universitaria en todas las universidades de 

la República de Checoslovaquia (Praga, Brno, Bratislava y Olomouc).  

En este momento, las traducciones
8
 empezaron a ir acompañadas de ensayos 

literarios de gran riqueza de pensamientos e informaciones originales sobre la obra, para 

un conocimiento más profundo del texto y de la época. Citemos, a modo de ejemplo, 

una edición checa de Don Quijote a la que precede un estudio de ciento veinte páginas. 

Algunos de los escritores cuyas obras fueron traducidas al checo desde 1949, son: Pedro 

Antonio de Alarcón, Rafael Alberti, César M. Arconada, Jacinto Benavente, Manuel 

Benavides Domínguez, Vicente Blasco Ibáñez, Pedro Calderón de la Barca, Alejandro 

Casona, Camilo José Cela, Miguel de Cervantes Saavedra, Benito Pérez Galdós, Luis de 

Góngora, Juan Goytisolo, José Jesús Izcaray, Juan Ramón Jiménez, Federico García 

Lorca, Miguel Mihura, Tirso de Molina, Constancia de la Mora, José Emilio Pacheco, 

José Herrera Petere, Francisco de Quevedo, Ruiz de Alarcón, Pedro Salinas, Ramón J. 

Sender, Miguel de Unamuno, Juan Valera, Ramón del Valle Inclán y Lope de Vega. 

Además, se hicieron traducciones de obras anónimas que constituyen grandes clásicos 

de la literatura española (La Celestina, Lazarillo de Tormes) así como algunas 

                                                           
8
 Las traducciones checas de las obras españolas se han caracterizado por aparecer en tiradas bastante 

grandes. Según Zdenek Hampejs: “De la edición del Tirano Banderas, de Valle-Inclán, se han impreso 

treinta y cinco mil ejemplares, y de las seis ediciones del Quijote, de Cervantes, publicadas después de 

1945, se hicieron 32000 ejemplares. Esto no sólo acontece con la literatura española, sino también con la 

hispanoamericana y con la portuguesa. […] Para un país de trece millones de habitantes, de los cuales una 

tercera parte tiene otra lengua oficial, el eslovaco, estas tiradas nos parecen dignas de mención”. 
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antologías de cuentos y poesías de autores españoles. Dos décadas después del fin del 

conflicto bélico se tradujeron obras de escritores hispanoamericanos
9
: Enrique Amorim, 

Juan José Arévalo, Alcides Arguedas, Antonio Arráiz, Lydia Cabrera, Ernesto L. 

Castro, Carlos Ruiz Daudet, Carlos Luis Fallas, Rómulo Gallegos, Manuel Gálvez, 

Enrique Gil Gilbert, Alfredo Gravina, Nicolás Guillén, Ricardo Güiraldes, Martín Luis 

Guzmán, Jorge Icaza, Jesús Lara, Reinaldo Lomboy, Mauricio Magdaleno, José 

Mancisidor, José Martí, Pablo Neruda, Adalberto Ortiz, José Eustasio Rivera, Antonio 

Rodríguez, Ramón Díaz Sánchez, Alfredo Varela, Enrique Wernique y Hugo Wast. En 

1968 el investigador Zdenek Hampejs pronosticaba lo siguiente:  

 

En los próximos años según los programas de nuestras editoriales serán 

publicadas otras obras, tanto de estos mismos autores como de otros 

escritores hasta hoy poco divulgados o desconocidos entre nosotros. 

  

El hispanismo checo, en comparación con la época anterior a la Segunda Guerra 

Mundial, se amplió en el ámbito de la investigación. No se puede decir que éste no 

existiera antes del año 1945, pero sí que la técnica y las publicaciones se multiplicaron y 

mejoraron, puesto que anteriormente se hacía de forma restringida y representando 

solamente los intereses de filólogos con orientaciones científicas diferentes. En el 

terreno de la lingüística, se escribieron libros sobre fonética española, historia de la 

lengua, gramática descriptiva y sintaxis. Sin embargo, la mayor demanda de estudiantes 

de español promovió la edición de numerosos manuales y diccionarios, como el Gran 

Diccionario español-checo [traducción del checo: Velký španělsko-český slovník, 1977–

1978] o Diccionario de Dubský, que fue preparado por el Instituto de Filología 

Moderna de la Academia Checoslovaca de Ciencias. Estaba pensado para registrar el 

mayor número posible de americanismos, dada su orientación a los estudios 

hispanoamericanos del Instituto. Durante bastante tiempo gozó de prestigio por no tener 

ninguna competencia e incluso las ediciones posteriores han sido consultadas por todas 

                                                           
9
 La actividad traductora de los hispanistas eslovacos, financiada con los presupuestos del Estado, ha 

creado un importante fondo de textos literarios, que responde a las expectativas del Fondo Literario 

eslovaco [Literárny Fond], una institución pública establecida por el Ministerio de Cultura en 1954 y 

cuya misión consiste en promover la formación de una literatura artística, científica y técnica, incluyendo 

el periodismo, la traducción científica y técnica y las actividades creativas en el campo del teatro, radio, 

cine y televisión, consideradas las artes del entretenimiento.  
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las generaciones de estudiantes de español, pedagogos, traductores, intérpretes e 

interesados por la lengua española, al considerarlo un diccionario de uso y aprendizaje. 

A pesar de su éxito inicial, trabajos posteriores han evidenciado la ausencia de 

informaciones indispensables en una obra lexicográfica (la entrada, la categoría 

gramatical, la fonética, la ortografía, el uso, el contexto y las unidades fraseológicas, 

con su equivalente en la lengua de destino) que todo usuario debería conocer para lograr 

una competencia comunicativa de la lengua (Šmerková, 2009: 62).  

Los frutos de la actividad científica de los hispanistas checoslovacos se 

publicaron en forma de libros o revistas literarias y especializadas, como la destinada a 

los problemas metodológicos de la enseñanza: Lenguas extranjeras en la escuela [en 

checo: Cizí jazyky ve skole], en la cual escribían artículos los profesores de alemán, 

inglés, francés, latín y español, y que, desde su publicación en 1957, constituyó la única 

revista centrada en la teoría y práctica de las lenguas extranjeras. Sin lugar a dudas, la 

aportación de revistas científicas ha sido decisiva para la difusión del hispanismo en 

Checoslovaquia. Algunas de las que circulaban en el período inmediatamente posterior 

a la Segunda Guerra Mundial hasta la desaparición del comunismo son manifestaciones 

de la actividad de asociaciones culturales, como las dos publicaciones eruditas que el 

Instituto de Filología Moderna editó: Revista de Filología Moderna
10

  [en checo: 

Časopis pro moderní filologii] y Philologica Pragensia. Los trabajos del Instituto 

versaban sobre Antonio Machado y la poesía moderna, la novela argentina actual, 

problemas de ortografía, lexicología y estilística del portugués, y un diccionario 

portugués-checo. Otros trabajos de grupos de intelectuales son Noticias lingüísticas, 

Kultúra slova y Literarny týždenník. Noticias lingüísticas [en checo, Jazykovědné 

aktuality] es el boletín informativo para miembros internos de la Asociación Lingüística 

de la República Checa, fundado en 1956 en Praga. Ofrece información sobre nuevos 

proyectos, revisiones de publicaciones, debates sobre temas actuales y trabajos de los 

estudiantes no sólo checos, sino también de algunos hispanistas eslovacos. Kultúra 

slova es una revista publicada por el Instituto de Lingüística Ludovic Stur de la 

                                                           
10

 La Revista de Filología Moderna (1919) fue precursora de Litteraria Pragensia: Estudios en Literatura 

y Cultura (1999) una revista académica internacional checa, cuyo objetivo ha sido el de establecer y 

desarrollar vínculos entre el legado del estructuralismo de Praga y las tendencias actuales post-

estructuralistas. Sus trabajos se publican en inglés, francés, alemán, español, italiano o portugués.  
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Academia Eslovaca de Ciencias
11

. Desde 1967 promueve la investigación del eslovaco 

como lengua literaria, presta atención a la codificación del lenguaje en los discursos 

públicos y al uso de los recursos del lenguaje de escritores y traductores. Literarny 

týždenník o  Semanario literario es la revista de la Asociación de Escritores de 

Eslovaquia, cuya creación, en 1988, coincidió con un momento crucial del final del 

socialismo.  

Con la incorporación de los estudios hispánicos en los centros de nivel superior, 

la actividad de los departamentos se ha plasmado en revistas científicas, entre las que 

destacan Romanistica Pragensia, Études Romanes de Brno, Ibero-Americana Pragensia 

y Romanica Olomucensia. Romanistica Pragensia es el Anuario del Departamento de 

Filología Románica de la Universidad Carolina de Praga. Fue fundado en 1959 e 

incluye estudios sobre lingüística de los países de lenguas románicas y su literatura, 

escritos en lenguas románicas. También el anuario del  Instituto de Lenguas y 

Literaturas Románicas de la Universidad Masaryk de Brno, conocido como Études 

Romanes de Brno, contiene trabajos referentes a la literatura y lingüística de estos 

países. Fue fundado en 1965 y es editado en lenguas románicas. El Centro de Estudios 

Iberoamericanos de la Universidad Carolina de Praga
12

 publica la revista Ibero-

Americana Pragensia, fundada por Oldřich Bělič y Josef Polišenský. Está considerada 

la primera publicación periódica en español en la Europa Central y Oriental. En total ha 

publicado cuarenta números en los que incluye estudios, artículos y reseñas de 

literatura, lingüística, historia, etnología, bellas artes de países ibéricos y 

latinoamericanos. Romanica Olomucensia es el anuario del Departamento de Lenguas y 

Literaturas Románicas de la Universidad Palacký de Olomouc, que, desde su creación 

en 1973, ha publicado en lenguas románicas trabajos sobre lingüística, literatura, 

historia y cultura de los países del mundo románico. Coincidiendo con el cambio de 

denominación del país en República Socialista Checoslovaca, se empezó a publicar la 

                                                           
11

 La Academia Eslovaca de Ciencias [en eslovaco: Slovenská Akadémia vied] es el principal órgano de 

investigación en Eslovaquia. Fue fundada en 1942 y tras un intervalo de inactividad, volvió a aparecer en 

1953. Su misión es adquirir y promover los nuevos conocimientos de la naturaleza, sociedad y tecnología, 

desde una base científica. Comprende 58 institutos científicos, 13 instituciones auxiliares y 41 sociedades. 

Se ocupa, además, de la corrección de 44 diarios científicos y publica alrededor de 100 monografías por 

año. La Academia concedió la Medalla de Oro a Vladimír Oleríny por ser el fundador de la hispanística 

en Eslovaquia y por su trayectoria profesional. 
12

 El Centro de Estudios Iberoamericanos fue fundado en 1967 por iniciativa de Oldřich Bělič. Organiza 

cursos especializados para los estudiantes de pre y posgrado centrados en la historia, la cultura y la 

geografía de España, Portugal y América Latina. 
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Revue svetovej literatúry, una revista eslovaca, que se ocupa de la revisión de la 

literatura mundial, mediante la publicación de traducciones de obras de autores 

extranjeros, especialmente del siglo XX, de todos los géneros. Una de las revistas 

literarias más significativas en Eslovaquia es Romboid. Fue establecida en 1966 y su 

título está inspirado en una colección de poesía del mismo nombre, escrita por un 

representante de la poesía moderna eslovaca, Laco Novomeský (1905-1976). La revista 

trata predominantemente sobre crítica literaria contemporánea eslovaca, pero también 

sobre otros tipos de arte, sobre todo visuales. Publica poesía, prosa, traducciones, 

revisiones, ensayos y estudios, y es editada, por la Asociación de Escritores de 

Eslovaquia, diez veces al año. 

Tras una revisión de los trabajos de historia literaria escritos en este período por 

los hispanistas checoslovacos, observamos que están dedicados a los principales 

períodos de la evolución de las literaturas española, portuguesa e hispanoamericana o a 

sus más destacadas figuras. En el campo de la literatura española han sido publicados 

importantes ensayos sobre Cervantes, Blasco Ibáñez, Federico García Lorca, etc., y 

algunos otros que pretenden aclarar el problema de la "periodización" de la historia 

literaria española. En cuanto a las literaturas de otras lenguas románicas y la cultura 

iberoamericana, se han hecho estudios monográficos sobre algunos de sus más notables 

representantes de todos los tiempos, como son Luis de Camões, Eca de Queiroz, los 

neo-realistas portugueses, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Raúl Pompéia, 

Sarmiento y Güiraldes, Pablo Neruda, José Martí, Nicolás Guillen y muchos más. Para 

mejorar los estudios de literatura hispánica, se tradujo la Historia de la literatura 

española, de Juan Chabás, la Historia de la literatura portuguesa, de Saraiva-Lopes y la 

Literatura hispanoamericana, de Anderson-Imbert. En lo que se refiere a las 

traducciones de tales obras sintéticas, los checoslovacos tenían cierta técnica, pues ya en 

1912 fue traducida al checo la Historia de la literatura española, de Fitzmaurice-Kelly. 

Para la puesta en común de los trabajos realizados por los hispanistas europeos 

sobre el mundo hispanoamericano, se organizó el I Congreso de la Asociación 

Internacional de Hispanistas
13

 (AIH), celebrado en Oxford, en 1962. El profesor Zdenek 

                                                           
13

 Uno de los promotores de la creación del Congreso fue Tibor Wittman, profesor de Historia Moderna 

de España en la Universidad József Attila de Szeged (Hungría) y autor de numerosos ensayos sobre el 

absolutismo español y la historia del pensamiento español.  
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Hampejs participó con una intervención
14

 en la que planteaba la situación en que se 

hallaban los estudios del mundo hispano en Checoslovaquia y concluía con estas 

palabras:  

 

Como las necesidades de nuestros centros hispánicos encuentran 

siempre una acogida favorable por parte de los círculos 

gubernamentales —me refiero al apoyo económico y al prestigio moral 

que estos estudios adquieren—, no me parece un optimismo exagerado 

afirmar que este desarrollo ciertamente continuará, con éxito, también 

en el futuro. En este sentido, representará para nosotros un gran impulso 

la colaboración con los institutos hispánicos de otros países y con los 

colegas extranjeros. No tenemos duda de que, después de este importante 

Congreso, tan bien organizado gracias a los esfuerzos infatigables de los 

hispanistas ingleses que tuvieron la feliz idea de reunir en esta gloriosa 

ciudad, por primera vez, a algunos representantes del hispanismo 

mundial, esta cooperación podrá ser más eficaz y provechosa para todos 

nosotros.  

 

Siguiendo esta iniciativa, ocho años más tarde se celebró el I Congreso de 

Filología Hispánica de la Unión Soviética en el recinto de la Universidad de 

Leningrado, y en 1979, el Congreso Nacional «Problemas fundamentales del estudio de 

la cultura de los pueblos de la Península Ibérica», en Moscú. La divulgación de los 

éxitos y encuentros de los hispanistas de la Europa Central y Oriental en el período 

anterior al final del Comunismo han sido sumamente importantes, porque el hispanismo 

se trataba de una rama de las humanidades que se había estado desarrollando por 

razones políticas en esta parte de Europa durante muchos años sin contacto auténtico 

con el mundo hispánico ni con la hispanística internacional. A esto hay que añadir el 

alto nivel de las humanidades en estos países durante el siglo XX, gracias a la 

aportación de representantes del Círculo Lingüístico de Praga (Roman Jakobson, 

                                                           
14

 Las actas de los doce primeros congresos de la Asociación Internacional de Hispanistas han sido 

digitalizadas por el Instituto Cervantes, gracias a la cooperación de la AIH y los editores de las obras 

originales, pudiéndose consultar en el Centro Virtual Cervantes [http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/]. 

Los trabajos incluidos en estas actas suponen una muestra de las preocupaciones de varias generaciones 

de investigadores de la historia, lengua y literatura de España durante tres décadas. 

http://asociacioninternacionaldehispanistas.org/
http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/
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Vladimir Propp, Mijail Bajtin y Yuri Lotman) y pensadores occidentales de renombre 

(Eliade, Lukacs, Berdiaev, Todorov o Kristeva) de procedencia rumana, húngara, rusa o 

búlgara. 

 

2.3. Apertura al mundo hispano desde 1898 

 

Las Revoluciones de 1989 (también conocidas como "El Otoño de las 

Naciones") recorrieron Europa Central y Oriental, desencadenando el derrocamiento de 

los estados socialistas de estilo soviético en el breve espacio de unos meses. Los 

acontecimientos transcurridos supusieron una transformación en todos los ámbitos de la 

vida de estos países. Con la estructuración del nuevo orden mundial, el abanico de 

posibilidades de estudio e investigación de lenguas extranjeras se amplió. El resultado 

de la actividad investigadora de los hispanistas se refleja en la gran cantidad de estudios, 

artículos, manuales y diccionarios publicados. Pero no sólo se han dedicado al ámbito 

científico, sino que desarrollan su actividad en otros dos campos principales: la 

docencia
15

 y las traducciones
16

 de obras literarias o de obras no literarias de divulgación 

científico-popular; es decir, textos profesionales o especiales de distintas ramas del 

saber. En cuanto a las traducciones, el ritmo de publicaciones ha sido y es algo irregular 

por depender de las ayudas concedidas por España. Escribía el profesor Ladislav Trup 

en el año 2000 lo siguiente en relación a las traducciones (2000:193): 

 

Con todo, hay traducidos al eslovaco bastantes autores y títulos 

significativos (según los datos estadísticos, en el período de 1945-1998 

han sido traducidos al eslovaco 161 obras de los autores españoles y 191 

de los latinoamericanos: poesía, prosa, teatro, literatura juvenil, etc.) El 

problema consiste hoy en las reediciones, que no se hacen por lo que 

muchos de estos títulos no están a la venta y sólo es posible encontrarlos 

en determinadas bibliotecas. 

 

                                                           
15

 Con respecto a la docencia, véase el capítulo 5 destinado a la enseñanza de español en Eslovaquia. 
16

 Para un profundo conocimiento de las obras de países hispanohablantes traducidas en el siglo pasado, 

véase el trabajo el trabajo realizado por Jaroslav Šoltys y Eva Palkovičová en 2001 y publicado gracias al 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España por la editorial AnaPress: Traducciones de la 

literatura española e hispanoamericana (1900-2000). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_socialista
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 Según este mismo hispanista, algunos de los autores clásicos más destacados de 

los que se han hecho traducciones en los últimos tiempos son: Cervantes, Calderón, 

Quevedo, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, Galdós, Bécquer, Unamuno, Baroja, 

Valle-Inclán, Ortega, Juan Ramón Jiménez, Lorca, Alberti, Aleixandre, Miguel 

Hernández, Cela, Delibes, García Hortelano, Marsé, Alfonso Grosso, Muñoz Molina. 

En cuanto a la nómina de autores de la literatura hispanoamericana: Borges, Sábato, 

Bioy Casares, Cortázar, García Márquez, Neruda, Carpentier, Carlos Fuentes, Octavio 

Paz, Miguel Ángel Asturias, Roa Bastos, César Vallejo, Ciro Alegría, Mario Vargas 

Llosa, Onetti, Benedetti, Laura Esquivel e Isabel Allende.  

En los últimos años, los eslovacos dedicados al hispanismo han aumentado su 

participación activa en diferentes simposios, coloquios y congresos realizados tanto en 

Eslovaquia como en el extranjero. La Fundación Duques de Soria
17

 ha realizado muy 

valiosas actividades en relación con la hispanística mundial. En junio de 1991 organizó 

en Salamanca el coloquio: “El español y el futuro del hispanismo ante los cambios 

ocurridos en los países del Este de Europa”. A él asistieron un total de treinta 

representantes de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y España. 

Entre el 26 y 28 de octubre de 1995 se celebró otro encuentro que cumplía con el mismo 

fin que el del coloquio y que constituyó el Primer Simposio Internacional denominado: 

“Europa del Centro y del Este y el Mundo Hispánico”, celebrado en la Universidad 

Jaguellónica de Cracovia
18

 y organizado por el Instituto de Filología Románica de dicho 

centro. No es extraña la iniciativa de los hispanistas polacos, ya que la hispanística en 

Polonia tiene una larga tradición de investigaciones. Además de ellos participaron 

lingüistas, historiadores de la literatura, política, filosofía y arte del mundo hispánico de 

España, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Rumania, Rusia y Ucrania. En Rusia se 

realizaron dos importantes congresos, a finales del siglo XX, con sede en la Universidad 

Estatal Lingüística de Moscú: I Congreso de Hispanistas de Rusia (9-11 de febrero de 

                                                           
17

 La Fundación Duques de Soria (FDS) es una institución cultural sin ánimo de lucro, creada en 1989 por 

iniciativa de S.A.R. la Infanta Doña Margarita de Borbón y del Excmo. Sr. Don Carlos Zurita, Duques de 

Soria. Su principal objetivo es colaborar con el hispanismo internacional y con la Universidad en el 

estudio y la difusión de la cultura española en sentido amplio, con especial referencia a la lengua, 

mediante la organización de actividades académicas complementarias de las programadas por las 

universidades. 
18

 La Universidad Jaguellónica (en polaco: Uniwersytet Jagielloński) fue fundada en 1364 por Casimiro 

III el Grande con el nombre de Academia de Cracovia (Akademia Krakowska), nombre que perduró hasta 

ser renombrada en 1817, para conmemorar a la dinastía de los Jaguellón, bajo cuyo mecenazgo se destacó 

entre las grandes universidades del renacimiento y el humanismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1364
http://es.wikipedia.org/wiki/Casimiro_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Casimiro_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Jogalia
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1994)
19

 y II Congreso Internacional de Hispanistas de Rusia (19-23 de abril de 1999). 

En la Universidad de Economía de Bratislava se celebró el Primer Simposio 

Internacional “El Español, lengua universal, multicultural” (20-21 de julio de 1998), 

superando las expectativas.  

Una de las peculiaridades de la hispanística en la mayoría de los países del 

Centro y Este de Europa ha sido la lengua nacional como casi el único vehículo de 

divulgación. Los hispanistas se planteaban el dilema de con qué lengua escribir: la 

lengua materna o la española. Se enfrentaban a un doble peligro de aislamiento: el 

primero, los separaba de sus colegas en otros países del mundo, y el segundo, del 

público nacional. Ante este problema, el hispanismo ruso, por ejemplo,  desde hace 

mucho tiempo ha elegido publicar los libros, las revistas especializadas y académicas, y 

las tesis, en ruso. Sin embargo, esto tiene sus consecuencias, pues la ardua tarea del 

hispanismo en Rusia es vedada al resto del mundo que no conoce esta lengua. Sobre 

esta cuestión escribía Vsevolod Bagno (2001:614):  

 

El que gana es el público ruso porque, por ejemplo, mi libro «Por los 

caminos del Quijote», del año 1988, salió con una tirada de 60.000 

ejemplares. Por supuesto otra cara de la moneda es el hecho de que este 

libro sigue siendo la tierra incógnita para mis colegas hispanistas en 

España y en otros países. Sin duda alguna una de las tareas de nuestro 

hispanismo es romper esta tradición pero no por completo sino 

encontrando un equilibrio, huyendo de tales peligros y aprovechando 

ambas ventajas.  

  

Hay quienes consideran la próxima desaparición del estudio del tema 

“Hispanismo en los países del Centro y del Este de Europa”, por dos razones: en primer 

lugar, porque el hispanismo va a ser en el futuro mucho más uniforme, igual que Europa 

en general, por la trayectoria común y congresos que continuarán los avances en la 

didáctica de la lengua y las preocupaciones por cuestiones literarias.; y, en segundo 

lugar, porque cada uno de los países, a pesar de sus preferencias, seguirá su propio 

camino, desvinculándose de la hasta entonces conocida como Europa Central y 

                                                           
19

 En el contexto de este primer congreso fue creada la Asociación Rusa de Hispanistas, con dos centros 

regionales: Moscú y San Petersburgo.  
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Oriental. En España se sabe poco del hispanismo en los países del Este, aunque la 

hispanística comenzó a constituirse hace más de cien años, no sólo en lugares como 

Polonia, Hungría o la República Checa más ligados con el Occidente, sino incluso en 

Rusia
20

, cuya etapa más importante en la divulgación del español está ligada con el 

período de la Guerra Civil y está condicionada por las relaciones políticas entre España 

y la URSS. La segunda etapa más destacada estuvo motivada por causas ideológicas, a 

razón de las relaciones amistosas entre la URSS y la República de Cuba, pues la 

estrecha colaboración en el plano económico, militar y cultural necesitó de muchos 

intérpretes y traductores, lo cual produjo gran interés por la lengua española
21

. Según 

informa Vsevolod Bagno (2001: 612): 

 

Paradójicamente, la existencia de la pared ideológica resultó ser una de 

las causas de la riqueza y la abundancia de libros dedicados a la 

enseñanza del español o la cultura española, preparados en los países 

del Este y publicados en sus lenguas. Es muy representativa la 

bibliografía de la hispanística soviética que incluye todo lo que se refiere 

a las monografías, artículos, material didáctico, diccionarios, tesis 

doctorales, y editado entre los años 1918 y 1969. La bibliografía incluye 

trescientos treinta y nueve trabajos.  

 

Por la misma causa, en Rusia se editaron muchos autores españoles en esta 

lengua por ser necesarios para el proceso educativo, pero se eligieron a los que 

figuraron en el catálogo de los “progresivos”, prohibiéndose la edición e incluso la 

investigación de autores “reaccionarios”, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, 

Góngora o Gracián. Los libros que la censura soviética facilitaba para ser editados eran: 

                                                           
20

 En la Rusia de 1598, el zar Boris Godunov, intentó profundizar en la enseñanza de lenguas extranjeras 

a los niños y tuvo el propósito de invitar a maestros incluso de España. El primer filólogo que centró su 

interés en la hispanística, principalmente, en el teatro español del Siglo de Oro fue Dimitri Petrov, 

catedrático de la Universidad Estatal de San Petersburgo, cuna del hispanismo ruso. Destacan los trabajos 

que sobre la Edad Media hizo el historiador ruso Vladimir Piskorsky, nombrado miembro de la Real 

Academia de Bellas Artes de Barcelona. Por su aporte a la filología hispánica, M.Alekseev, G.Stepanov y 

I.Tbrterián fueron nombrados miembros extranjeros de la Real Academia Española. 
21 Según Vsevolod Bagno (2001: 612): “Entre las numerosas traducciones al ruso de los últimos decenios 

se puede recordar las publicadas con una tirada de trescientos mil ejemplares en la serie Biblioteca de la 

Literatura Mundial, del Poema de Mio Cid, del Romancero, Vida de Lazarillo de Tormes, Historia de la 

vida del Buscón llamado don Pablos, de Quevedo, El Diablo cojuelo, de Vélez de Guevara, las novelas 

de P. A. de Alarcón, de J. Valera, de B. Pérez Galdós, de V. Blasco Ibáñez, los poemas de J. R. Jiménez, 

A. Machado, F. García Lorca, R. Alberti y M. Hernández”. 
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Cancionero popular español, Fuenteovejuna de Lope de Vega, Cádiz y Doña Perfecta 

de B. Pérez Galdós, Pepita Jiménez de J. Valera y Obras Escogidas de F. García Lorca.  

El inicio del período democrático posterior a la época comunista supuso una 

explosión de libertad. En el terreno científico-académico, la recién estrenada República 

Eslovaca pretendía recuperar el tiempo perdido, caracterizado por la censura y el control 

excesivo de conocimientos adquiridos y transmitidos. Como consecuencia de la tirantez 

de un sistema que pisaba cualquier intento de modernización y semejanza con 

Occidente, el intelectualismo eslovaco creó nuevas vías de comunicación entre sus 

colegas extranjeros y entre ellos mismo, con la creación de revistas de difusión 

científica y asociaciones de hispanistas. Una de las primeras publicaciones que vieron la 

luz en este contexto fue Dotyky, nacida en 1989 y caracterizada por ser la única revista 

de literatura y arte destinada para jóvenes de Eslovaquia. Otra revista destacada es 

Slovak Review
22

 emitida por el Instituto de Literatura Mundial de la Academia Eslovaca 

de Ciencias en Bratislava desde 1992, y cuyos trabajos tratan aspectos relacionados con 

la literatura comparada o mundial. Cinco años más tarde, el Instituto de Eslavísticas de 

Jan Stanislav de la Academia Eslovaca de Ciencias empezó a publicar Slavica Slovaca, 

que ha significado una plataforma para el intercambio de conocimientos en el contexto 

nacional e internacional de la eslavística. Como revista interdisciplinaria que es, sus 

contribuciones versan sobre estudios científicos y técnicos, informes de eventos, 

lingüística, historia del eslavo, etnología, literatura nacional y extranjera, la relación 

interdisciplinaria entre la cultura y la lengua eslovaca con otras lenguas y culturas o las 

relaciones en los contextos eslavo y europeo. En Nitra se viene publicando con una 

frecuencia de cuatro números al año, la revista XLinguae, cuyo objetivo principal es 

promover y mantener la diversidad de idiomas y culturas europeos mediante artículos y 

estudios empíricos sobre las lenguas modernas. La presencia española en Eslovaquia 

representada por la Embajada de España impulsa y apoya los trabajos sobre el español 

con la celebración de encuentros anuales entre profesores de ELE, y cuyas actas son 

publicadas, desde 1997, por la Asesoría Técnica de Educación de la Embajada, primero, 

y por la Agregaduría de Educación, después. En diciembre de cada año se viene  

                                                           
22

 Esta revista fue publicada hasta 2008, año en que fue sustituida por la revista  Ústav svetovej literatúry, 

cuyos contenidos tratan sobre estudios revisados en general, literatura comparada y estudios de 

traducción. En el mismo año, el Instituto de Literatura Mundial empezó a publicar World Litterature 

Studies, un diario que viene a ser una revisión eslovaca sobre la investigación mundial de literatura.  
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editando, desde 2004, Paralelo 50, una revista literaria de la Consejería de Educación 

de Polonia y las Agregadurías de Educación de Eslovaquia, República Checa y Rusia, 

que cuenta con secciones sobre creación literaria, estudios literarios, estudios 

lingüísticos, hispanismo, políticas lingüísticas y entrevistas.  

 Con el nuevo rumbo de la historia a partir de 1989, algunas instituciones 

científicas existentes desaparecieron y otras modificaron sus denominaciones, pautas y 

objetivos, con el fin de construir identidades propias tras la escisión de Checoslovaquia. 

Traductores, literatos, lingüistas y profesores de español como lengua extranjera se 

congregaron en sociedades para aunar sus objetivos y líneas de investigación, y 

afianzar, de este modo, la tradición del hispanismo en Eslovaquia. Se crearon 

asociaciones independientes en Chequia y Eslovaquia, aunque en ocasiones colaboran 

en revistas y actos públicos del país vecino. En 1990 se creó la Sociedad Eslovaca de 

Traductores de Literatura Científica y Técnica (SSPOL), una organización profesional 

voluntaria para traductores que comparten el eslovaco como lengua materna o 

cualquiera de las lenguas de las minorías étnicas de Eslovaquia. Realizan labores de 

traductores e intérpretes de veintisiete lenguas diferentes. El óptimo ejercicio en la 

traducción e interpretación está avalado por la Asociación Eslovaca de Traductores e 

Intérpretes (SAP). En 1991 fue creado el Instituto de Literatura Mundial, rompiendo así 

con el Instituto Literario (1973-1990) y con el anterior Instituto de Literatura Mundial y 

Ciencias del Lenguaje (1964-1973). El centro investiga áreas como la historia de la 

traducción literaria en Eslovaquia, problemas teóricos y metodológicos de la 

traducción
23

, investigación interdisciplinaria de grandes épocas culturales y la práctica 

educativa en la educación superior. Tanto Eslovaquia como la República Checa cuentan 

con sendas Asociaciones de profesores para la didáctica de la lengua española. 

Concretamente, la Asociación Eslovaca de Profesores de Español (AESPE) se formó en 

1993 con la intención de apoyar las iniciativas de formación e investigación de los 

profesores, ofrecer actividades de formación continua del profesorado en los distintos 

niveles educativos, servir de foro a todos los profesionales en general, y fomentar la 
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 Durante el I Congreso de la Asociación Eslovaca de Profesores de Español (AESPE), celebrado en 

Bratislava del 18 al 19 de marzo de 2011, el profesor Ladislav Franek expuso lo siguiente: “La 

traductología está hoy orientada a la didáctica y no a contextos […]. La traducción tiene que basarse 

mucho en la contextualización del texto, pero esto no se hace actualmente”.  
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lengua y la cultura hispanas
24

. Algunos de estos docentes eslovacos de ELE son también 

miembros de la Asociación Europea de Profesores de Español
25

 (AEPE). No sólo la 

traducción y la enseñanza son las directrices de los intelectuales eslovacos, sino que 

también se sienten atraídos por la cultura española e hispanoamericana. Un ejemplo de 

esto lo constituye el Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (CEILA) de la 

Universidad de Economía de Bratislava. Desde su fundación en 1998, ha sido 

proclamado el primer centro académico en Eslovaquia que se propone fomentar 

sistemáticamente los estudios iberoamericanos interdisciplinarios mediante actividades 

como documentación, información, investigación, publicación y difusión. El centro es 

miembro del Consejo Europeo de Estudios Sociales de América Latina
26

 (CEISAL) y 

está representado en la Comisión Directiva del mismo por la profesora eslovaca Jana 

Lenghardtová.  

La evolución y asentamiento de los trabajos sobre el hispanismo no hubiera sido 

posible sin la sólida formación académica de los intelectuales y docentes de nuestra 

lengua y su literatura. El inicio de estos estudios están vinculados al desarrollo de la 

filología románica en Checoslovaquia, que empezó gracias a la presencia de los 

profesores checos de la Universidad Carolina de Praga y la Universidad Masaryk de 

Brno, poco después de la formación del nuevo estado checoslovaco en 1919. Años más 

tarde, los estudios de filología hispánica seguían sin existir como carrera universitaria 

autónoma, pues la romanística comparada se basaba en la filología francesa, que era la 

única con estatus de licenciatura; las demás filologías románicas eran más bien 

complementarias. A mediados del siglo XX, la orientación de los estudios universitarios 

era más práctica que teórica, puesto que en aquellos años lo importante era asegurar la 

enseñanza de la lengua y preparar los primeros manuales y diccionarios. Además de las 
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 En el marco del XIV Encuentro de Profesores de Español de Eslovaquia, celebrado en Bratislava en 

2009, tuvo lugar una importante reunión con el fin de impulsar la actividad de la asociación, hasta 

entonces escasa. La acogida satisfactoria permitió que el 3 de mayo de 2010 se convocara una reunión 

general donde se aprobaron las modificaciones de los estatutos y se eligió al equipo directivo.  
25

 La Asociación Europea de Profesores de Español fue creada en 1967 en la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo de Santander.  
26

 Fundado en 1971 con objetivo de construir un puente entre el Oeste y el Este de Europa, para contribuir 

al desarrollo del latinoamericanismo europeo. Está compuesto por 51institutos de investigación, 

facultades universitarias y otras organizaciones de Bélgica, Alemania, Bélgica, Alemania, Austria, 

Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Croacia, Holanda, Polonia, Rusia, Suecia, Suiza, Serbia y 

Montenegro, Eslovaquia, España, República Checa y Hungría. Su sede legal se encuentra en Viena en el 

Instituto Austríaco para América Latina, aunque su nueva sede de es el GIGA-ILAS en Hamburgo. El 

protagonista de su creación fue Hanns-Albert Steger, sociólogo de la Universidad Erlangen-Nürnberg,  

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Croacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Serbia_y_Montenegro
http://es.wikipedia.org/wiki/Serbia_y_Montenegro
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslovaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Austr%C3%ADaco_para_Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburgo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Erlangen-N%C3%BCrnberg&action=edit&redlink=1
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universidades, la enseñanza del español se efectuaba en institutos de lenguas, escuelas 

económicas, liceos, cursos organizados en los ministerios, fábricas, incluso en la radio. 

Uno de los miembros de la reciente Academia Checoslovaca de las Ciencias, el 

intelectual Zdenek Hampejs, escribía en 1963:  

 

Podemos afirmar que actualmente el español goza en nuestro país, por 

lo menos, del mismo interés que otras lenguas, como el inglés o el 

francés, y que el número de personas que aprenden o dominan el idioma 

de Cervantes aumenta de día en día.   

 

2.4. Peculiaridades del hispanismo en la República Checa 

 

Los comienzos de la filología hispánica en Praga están relacionados, en primer 

lugar, con los nombres de Jaroslav Kuchválek (1910-1973), licenciado en filología 

francesa en Praga, filología española en Madrid y filología portuguesa en Coimbra, y 

traductor del Romancero gitano, y Libuše Prokopová (*1919), licenciada en filología 

francesa y literatura mundial por la Universidad Carolina de Praga, autora de manuales 

de español (Español para autodidactas) y traductora. Y más tarde, con los nombres de 

los dos primeros hispanistas titulados en la capital checa y profesores de lengua 

portuguesa: Jaroslav Střihavka (*1929), coautor del manual Textos escolares de lengua 

española I [traducción del checo: Učebnice španělštiny pro jazykové školy I] y Zdeněk 

Hampl (1929-1986), autor del Diccionario de Escritores de España y Portugal 

[traducción del checo: Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska]. Sin embargo, el 

primer centro de estudios hispánicos que alcanzó el rango de carrera universitaria fue 

creado por Oldřich Bělič
27

 (1920-2002) en Olomouc durante el año académico 1947-

1948, fundando así la filología española en la Facultad de Filosofía y Letras en la 

Universidad Palacký. El equipo docente estaba compuesto por él mismo, Oldřich Tichý 

y Eugen Spálený, y, más tarde, por Jaroslav Macháček y Zdeněk Plachý, quienes 

enseñaban a grupos reducidos de entre cuatro y diez personas en los primeros años. El 

                                                           
27

 La época de estudiante de Oldřich Bělič estuvo interrumpida por la clausura de todas las escuelas 

superiores checas por parte del nazismo alemán, a consecuencia de las protestas estudiantiles. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_Checoslovaca_de_las_Ciencias&action=edit&redlink=1
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centro tuvo tal éxito que, dos años después, Bělič
28

 fue trasladado a la Universidad 

Carolina de Praga para continuar desarrollando el hispanismo, fundando el Centro de 

Estudios Ibero-Americanos. Jaroslav Reska (2002:196) ha organizado los trabajos del 

políglota Oldřich Bělič en tres bloques: el estudio de Cervantes y la novela picaresca, 

las investigaciones sobre la literatura española utilizando la técnica del estructuralismo 

checo de la Escuela de Praga (que supusieron el inicio de la hispanística checa en el 

contexto internacional por la fama internacional alcanzada) y el estudio de la teoría del 

verso español. Oldřich Tichý (1916-1991) fue uno de los primeros docentes de la 

Universidad de Palacký en Olomouc, donde comenzó su trayectoria colaborando como 

asistente en 1950. Ocho años más tarde, marchó a la Universidad Carolina de Praga, en 

calidad de profesor titular de Lingüística Española. Durante este tiempo participó en la 

fundación de la filología hispánica en las universidades checas. Es autor de 

Fundamentos de Gramática Española [en checo: Základy španělské mluvnice] y de 

artículos en las revistas científicas dedicados a diferentes temas de lingüística funcional. 

Entre 1948-1952, Jaroslav Macháček estudió español e Inglés en la Universidad 

Palacky en Olomouc y, un año después, obtuvo el título de doctor en las filologías 

románica y germánica. Durante veintiún años ha sido Jefe del Departamento de Inglés y 

Estudios Americanos.   

 En 1958, los profesores O. Bělič y O. Tichý se trasladaron a la Universidad 

Carolina de Praga, y en Olomouc la filología hispánica fue cerrada. Con la llegada de 

estos dos eminentes teóricos, en la capital checa se fundó la hispanística como 

verdadera carrera autónoma. La anterior orientación a la lengua práctica fue completada 

por un interés marcadamente teórico. En aquella época los estudios hispánicos eran una 

especialización nueva y en proceso de formación. Por ello, hacía falta constituirla desde 

el principio. No existían bibliotecas especializadas, materiales de estudio adecuados al 

nivel universitario, ni profesores con formación universitaria en literatura y lengua 

españolas. Sin embargo, desde el principio, los estudios hispánicos se orientaron a un 

estudio complejo que no se limitaba sólo a la lengua y la literatura, sino que abarcaba 

también la historia y la cultura del área. Los fundadores de la hispanística dedicaron 

mucho esfuerzo para crear unas condiciones óptimas que permitieran estudiar al nivel 
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 En 1994 se acudió a él para el establecimiento de la licenciatura de Filología Española en la 

Universidad de Ostrava. 
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universitario. A esto responde la apertura de bibliotecas, la elaboración de las 

gramáticas científicas y de los manuales de historia literaria y general, la investigación 

de las relaciones de nuestro país con los países ibéricos e iberoamericanos y la difusión 

de conocimientos sobre cultura e historia iberoamericana entre el público más amplio 

mediante conferencias públicas, artículos periodísticos, traducciones e introducciones a 

las traducciones. El profesor Bělič, por ejemplo, se preocupaba sistemáticamente por la 

elaboración de manuales fundamentales tanto de la historia de la literatura española 

como de la teoría literaria; intentaba unir el historicismo marxista con el 

estructuralismo, aplicando la metodología del estructuralismo checo  de Jan 

Mukařovský
29

 (1891-1975) en sus análisis estructurales de textos hispanos. Oldřich 

Tichý dedicaba en sus clases gran atención a la lingüística general y la concepción del 

Círculo Lingüístico de Praga, fundando así la línea estructuralista cultivada por sus 

sucesores hasta hoy.  

El nombramiento de Oldřich Bělič como primer catedrático de literatura 

Española e Hispanoamericana en Checoslovaquia, en 1963, otorgó a la titulación de 

Filología Hispánica de la Universidad de Praga un estatuto maduro, equivalente a 

cualquier especialidad filológica. Por esta misma época se estableció el programa del 

doctorado. En los años sesenta, la sección hispánica del Departamento de Romanística 

en la Universidad Carolina de Praga fue fortalecida por una nueva generación de 

profesores: Hedvika Vydrová (*1939), exdirectora del Instituto de Estudios Románicos 

y catedrática de literatura hispanoamericana, Antonín Vaculík (1932-2001), profesor de 

fonética española, gramática normativa, didáctica y colaborador en la confección del 

Gran Diccionario checo-español de Josef Dubský [traducción del checo: Velký 

španělsko-česky slovník, 1977-1978], Diana Moix Ruano y Bohumil Zavadil (*1940) 

catedrático de lingüística hispánica y románica, y director del Consejo de Estudios de 

Postgrado de Lenguas Románicas, quien ha trabajado como profesor asistente en 

Universidades de Cuba, Chile y España. Sus cursos asentaron las bases a la enseñanza 

de la lengua vasca en toda la República Checa. Ha investigado principalmente sobre el 

análisis funcional del verbo español y la evolución de esta lengua, y es autor del primer 
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 Jan Mukařovský fue un crítico literario y teórico checo, profesor de la Universidad Carolina de Praga. 

Influido por las ideas del formalismo ruso y por la noción de “signo” del lingüista Ferdinand de Saussure 

(1857-1913), marcó un profundo camino en la teoría literaria estructuralista, comparable con la de Roman 

Jakobson (1896-1982). Es reconocido internacionalmente por su asociación con el Estructuralismo 

temprano y con el Círculo Lingüístico de Praga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Checoslovaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Carolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Praga
http://es.wikipedia.org/wiki/Formalismo_ruso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
http://es.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson
http://es.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructuralismo_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
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manual universitario de lingüística española escrito en su país natal: Lengua Española 

Contemporánea I [traducción del checo: Současný španělský jazyk I (Praga, 1989]; y del 

segundo tomo: Lengua Española Contemporánea II [en checo: Současný španělský 

jazyk II (Praga, 1995)].  

A fines de los años sesenta empezó a ampliarse el estudio de la literatura al 

ámbito hispamoamericano. El primer especialista en este campo fue Kamil Uhlíř (1923-

1983), quien dirigió un proyecto inconcluso de Historia de la literatura 

hispanoamericana, es el primer traductor de Borges y Cortázar y autor de un manual, en 

checo, sobre la historia de la literatura argentina
30

. En la Universidad Carolina de Praga 

colaboraba también otro investigador de la Academia de Ciencias, Emil Volek, 

especialista en la obra de Carpentier. En el curso académico 1969 – 1970 dictó clases de 

literatura hispanoamericana el profesor visitante Nelson Osorio
31

, de la Universidad de 

Chile. Este intercambio de profesores por un convenio con la Universidad de Chile fue 

recíproco. En el país hispanoamericano estuvieron Oldřich Bělič (más tarde, autor de 

una Historia de la literatura chilena), Hedvika Vydrová y Josef Polišenský (1915-2001). 

Este último fue profesor de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Carolina de Praga, especializado en la historia de Europa y de América 

Latina y Catedrático de Historia General desde 1957, en los años sesenta trabajó como 

profesor visitante en la Universidad de Chile y University of California, Berkeley. Es 

uno de los historiadores checos más conocidos internacionalmente. Entró en contacto 

con la problemática del mundo hispanohablante por medio de las actividades 

estudiantiles en pro de la causa republicana de la Guerra Civil Española. A pesar de su 

orientación marxista, atribuyó gran importancia al estructuralismo, al considerar la 

aplicación de la metodología marxista al estudio de las estructuras sociales como el 

camino idóneo para descubrir los rasgos generales del desarrollo de la vida humana 
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 Uhlíř: Esbozo de la historia de la literatura argentina desde comienzos hasta 1910, publicado en Praga 

en 1967. 
31

 Nelson Osorio es Graduado en Lengua y Literatura (Universidad de Chile), Doctor en Filosofía, 

especialidad en Estética y Teoría de la Literatura (Universita Karlova, Praga), Doctor en Artes 

(Candidatus Scientiarum, CSc) y miembro del Consejo Nacional Superior de Grados Científicos (Rep.  

Checa). Profesor en varias universidades extranjeras, actualmente es profesor de Literatura 

Latinoamericana y Teoría de la Literatura en la Universidad de Santiago de Chile (USACH), profesor 

Honorario de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina), miembro evaluador de la Comisión 

Nacional de Acreditación de Programas de Doctorado (Chile) y co-director para Chile del Proyecto 

Internacional “De la Ilustración a la Modernidad contemporánea: Recuperaciones del mundo 

precolombino y colonial en la tradición hispanoamericana”.  



EL HISPANISMO EN CHECOSLOVAQUIA 

53 

(Opatrný, 2001: 292). Destacó la idea de estudiar las historias nacionales dentro de un 

contexto histórico más amplio. En los primeros años de su vida científica se preocupó 

por el desarrollo de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) y por la figura del 

pedagogo Juan Amos Comenius (1592-1670). En los años sesenta fue miembro de un 

grupo de especialistas del ámbito universitario checo, de la Universidad Carolina de 

Praga y de la Universidad de Olomouc, quienes coincidían en el interés por la cultura 

española. Gracias a un acuerdo con el Ministerio de Educación, organizaron cursos de 

historia y cultura latinoamericanas, cuyo fruto se tradujo en la fundación en 1967 del 

Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Carolina (junto con su colega Oldřich Bělič), y la edición del primer 

volumen del anuario Ibero-Americana Pragensia. Una de las primeras tareas del Centro 

fue el estudio de las relaciones checo-latinoamericanas. Polišenský presentó un primer 

esbozo de estas relaciones, por sus conocimientos adquiridos tras el manejo de los 

archivos checos, eslovacos, de otros países de Europa Central y de algunos 

latinoamericanos
32

, que encendería la mecha de investigaciones posteriores. Dirigió la 

redacción del, hasta ahora, libro de texto por excelencia para los estudiantes 

universitarios de lengua y literatura españolas en la República Checa: Historia de 

América Latina [en checo: Dějiny Latinské Ameriky, 1979]
33

.  

Desde 1964 en la Universidad Carolina de Praga se estudia la lengua española 

también en el departamento de traducción, transformado más tarde en el actual Instituto 

de Traductología de la Facultad de Filosofía y Letras, donde trabajó como catedrático de 

lengua española el profesor Josef Dubský (1917-1996), fundador de la lexicografía 

checa del español. Su meritoria labor lexicográfica fue continuada por Vladimír Rejzek 

(*1923)
34

, uno de los principales estudiosos de la lengua cervantina tras la II Guerra 
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 A pesar de su seria enfermedad, Polišenský continuó con la investigación en los archivos de Cuba, 

Chile, Uruguay, España, Gran Bretaña, Holanda, etc. Estos materiales se reunieron para la publicación, en 

los años noventa, de la obra Tragic Triangle, dedicada a las relaciones entre España Central, España y los 

Países Bajos durante la primera mitad del siglo XVII. 
33

 En conmemoración por toda su trayectoria, algunos países rindieron homenajes a Polišenský: en 

España fue Condecorado con la Orden de Isabel la Católica en 1991, en Eslovaquia, con la medalla Juan 

Amos Comenio, y en México se le concedió la condecoración de la orden del Águila Azteca.  
34

 Vladimír Rejzek perteneció a un grupo de jóvenes interesados por la lengua de Cervantes que hacían 

veladas nocturnas para aprender de Jaroslav Kuchválek, en el contexto de la II Guerra Mundial. Estos 

intelectuales formaron el Club de Filólogos Modernos, precursor del Círculo de Filólogos Modernos [en 

checo, Kruh Moderních Filologů], una organización social que opera como una sociedad científica dentro 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad Karlova en Praga.  
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Mundial y responsable de la homologación de los estudios de español en Praga
35

, según 

Anna Housková (2010), y por Jana Králová (*1950), catedrática en lingüística hispánica 

y románica, autora y coautora de varios manuales de lengua española [Fiesta 1 nueva 

edición, 2008; Fiesta 3, 2004] y de estudios sobre la traducción.  

Los orígenes de la enseñanza del español en la Universidad Masaryk de Brno se 

remontan a los años cincuenta del siglo pasado, sobreviviendo a los años difíciles del 

antiguo régimen y a dificultades de todo tipo (falta de diccionarios, escasez de libros de 

consulta básicos, ausencia casi total de revistas y periódicos españoles, inexistencia de 

contactos culturales y académicos entre España y la antigua Checoslovaquia, escasez de 

becas para estudiantes y para profesores). Sin embargo, destacan varias personalidades 

emblemáticas del hispanismo checo: Lubomír Bartoš (*1932), catedrático de lenguas 

románicas y autor de trabajos de disciplinas como fonética y fonología, lexicología, 

semántica, morfología y sintaxis, español de América, neología en el español actual y 

fraseología; Jaroslav Rosendorfský (1907-2002), romanista, traductor del italiano y 

portugués, profesor de literatura española e italiana y autor de los libros de referencia 

Historia de la literatura española. Desde los orígenes hasta el Realismo (1964) e 

Historia de la literatura española desde los orígenes hasta la época presente (1987); y 

Eva Spitzová, especialista en morfología y sintaxis española y coautora junto con 

Růžena Ostrá (*1932) de Introducción al estudio de las lenguas románicas (1973). Con 

el esfuerzo de estos profesores el departamento logró formar a numerosos profesores y 

traductores de español a pesar de los reducidos medios. 

A partir de los años noventa ha habido cambios sustanciales en los programas de 

estudio de la Universidad Carolina de Praga y cambios personales con la incorporación 

de profesores de la talla de Josef Forbelský (*1930), hispanista y traductor de autores 

tanto clásicos como modernos (Gracián, Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Azorín, 

Valle-Inclán, Ortega y Gasset, Juana Inés de la Cruz, Roa Bastos y Borges), Anna 

Mištinová (*1946), especialista en la lengua, la didáctica y el español de América, y 

autora de manuales de ELE (¿Hablas español? Curso de Español de la radio checa, 

1994), o los hispanistas que antes trabajaban en la Academia de Ciencias: Anna 
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 Los inicios de la enseñanza del español en Praga se produjeron cuando, en junio de 1945, el profesor 

Kuchválek pidió a Rejzek que redactara una instancia para su homologación como materia de aprobación, 

al igual que el francés. A partir de septiembre del mismo año, el idioma español tuvo el reconocimiento 

oficial. 
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Housková (*1948), directora del Instituto de Estudios Románicos especializada en la 

literatura hispanoamericana y Miloslav Uličný (*1942), profesor de literatura española y 

traductor de otras obras italianas, inglesas e hispanoamericanas y españolas, como el 

Cantar de Mío Cid. Se han incorporado al Instituto de Estudios Románicos de la 

Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad: Michal Fousek (*1964), especialista 

en literatura española del siglo XX, concretamente en el escritor Miguel de Unamuno, el 

lingüista Petr Čermák (*1968), investigador de temas de lengua española y Zuzana 

Čengerová (*1979), especializada en sociolingüística (lenguas en contacto, caló, 

gitanismos) y lingüística españolas. En otras universidades checas trabajan 

personalidades destacadas del hispanismo contemporáneo. En el Departamento de 

Filología Románica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Palacký de 

Olomouc continúan la labor de Jirí Černy (*1936), profesor de morfología y sintaxis 

españolas, español de América, lingüística, fonética y fonología, y Eduard Krč (*1947), 

interesado en narrativa española, Marketa Riebová (*1973), cuyo tema de investigación 

más recurrente es la identidad cultural mexicana en el ensayo mexicano del siglo XX, 

Lenka Zajicova (*1973), interesada en el bilingüismo paraguayo y las lenguas en 

contacto (español-guaraní, español-checo), Daniel Nemrava (*1975), que ha escrito 

bastante sobre exilio e identidad en la narrativa argentina contemporánea, y, por último, 

Radim Zámec (*1980), profesor de gramática histórica del español, estilística, 

lexicología, historia moderna de América Latina y análisis crítico de discurso. En el 

Instituto de Romanística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Bohemia del Sur de České Budějovice han trabajado (hasta 2009) Hana Hruba (*1949), 

especialista en lengua española y Helena Zbudilova (*1971), cuyas publicaciones tratan 

sobre la novela y el cuento contemporáneo, lo fantástico y los mundos posibles. Hoy en 

día podemos destacar como miembros de este centro de estudios a Miroslava Aurová 

(*1975), autora de trabajos sobre sintaxis, didáctica, interacción, competencia 

intercultural y propedéutica lingüística, y a Jana Pešková (*1975), profesora de 

lingüística (morfosintaxis, aspecto verbal, perífrasis verbales y estilística) y traducción 

de textos jurídico-administrativos. Algunos profesores del Departamento de Lenguas y 

Literaturas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras la Universidad Masaryk de 

Brno son: Athena Alchazidu (*1965), coautora del Esbozo de Historia de la literatura 

española (Brno, 2004), Eva Lukavská (*1950), profesora de literatura hispanoamericana 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jir%C3%AD_Cerny&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenka_Zajicova&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Helena_Zbudilova&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Athena_Alchazidu&action=edit&redlink=1
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y española (desde 2001), Monika Strmisková (*1969), interesada en el lenguaje de la 

prensa española actual, análisis del discurso y estrategias persuasivas en la 

comunicación, Petr Stehlík (*1971), profesor de varias asignaturas de lingüística 

hispánica, investiga sobre formación de palabras, el lenguaje de la publicidad y el 

sexismo lingüístico, Ivo Buzek (*1977), profesor de esta Universidad (desde 2007) y 

anterior profesor de la Universidad de Ostrava (2004-2007), está especializado en 

lexicografía, lexicología e historia de la lengua española y se ha interesado sobre la 

presencia del caló en los diccionarios actuales [“La imagen del gitano en el DRAE”, 

Revista de Lexicografía, 2005]. La cátedra de Románicas de la Facultad de Filosofía y 

Letras Universidad de Ostrava cuenta con docentes como Kornélia Machová (*1951), 

licenciada en filología hispánica, alemana y francesa y doctora en filología románica, 

Jana Veselá (*1954), que imparte clases sobre lingüística española, traducción, 

interpretación y métodos de los trabajos de investigación, Katerina Bohac Linares 

(*1972), venezolana de raíces checas, profesora de conversación y lengua práctica del 

español en la cátedra de románicas de la Universidad de Ostrava, Irena Fialová (*1979), 

profesora de lingüística española, ha publicado trabajos sobre neología en español e 

interferencias entre castellano y gallego [Neología en el español actual, Ostrava, 2006]. 

En el Departamento de Filología Románica de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Matej Bela de Banská Bystrica ejerce su labor como docente Jiří Chalupa 

(*1966) desde 2005. Es reconocido internacionalmente por las conferencias que ha 

dictado en universidades extranjeras sobre la literatura de los países hispanohablantes y 

por su autoría en  numerosas publicaciones como España. Geografía, historia, arte 

(Olomouc, 1992); Dějiny Španělské [Historia de España] (Praga, 2005); Dějiny Chile 

[Historia de Chile] (Praga, 2006) y en obras lexicográficas, como Španělsko-český, 

česko-španělský slovník [Diccionario español-checo, checo-español] (Praga, 2008) y 

Španělsko-český, česko-španělský slovník. Zkrácená verze [Diccionario español-checo, 

checo-español. Versión abreviada] (Praga, 2008). El Departamento de Lenguas 

Románicas de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Técnica de Liberec 

se ocupa de la lengua y la literatura de los países hispanohablantes gracias a la 

contribución de Jana Demlová (*1985), profesora de literatura española, Liana 

Kazderová (*1975), profesora de sociolingüística dedicada a la investigación de la 

normalización catalana y la desaparición del mallorquín, y Miroslav Valeš (*1968), 
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quien ha impartido clases de fonética y sociolingüística, además de publicar trabajos 

sobre teoría de la variación, variedades del español, lenguas indígenas de América y 

lengua e identidad.  

Entre la nómina de profesores historiadores y etnólogos de la Universidad 

Carolina de Praga dedicados al estudio de las relaciones checo-iberoamericanas, checo-

españolas, la historia colonial o las misiones de jesuitas en ultramar, se encuentran: 

František Vrhel (*1943), director del Instituto de Etnología de la Facultad de Filosofía y 

Letras de dicha Universidad (desde 1989) e investigador sobre etnolingüística, 

literaturas prehispánicas y la obra de Borges; Oldřich Kašpar (*1952), traductor de 

varias antologías de literatura prehispánica; Simona Binková, que trabaja en el Centro 

de Estudios Iberoamericanos, de la Facultad de Filosofía y Letras, y está centrada en el 

estudio de la historia de Iberoamérica en la época colonial; Janský Bohumir, profesor de 

la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Carolina, su labor docente se centra 

en el estudio de la geografía de América Latina y ha dirigido varias expediciones de 

hidrología en Hatun Mayu; Markéta Křížová, profesora del Centro de Estudios 

Iberoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la  Universidad Carolina de 

Praga de asignaturas como Culturas precolombinas de América Latina, Conquista de 

América Latina e Historia de la historiografía latinoamericana; Jiří Kunc, investigador 

en la Academia de Ciencias, impartía clases en el Instituto de Ciencias Políticas de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina, hasta su muerte prematura, 

sus trabajos versan sobre la historia contemporánea y política de países 

latinoamericanos; Vladimir Nálevka, catedrático del Instituto de la Historia Mundial, se 

ha preocupado por la historia europea moderna, la historia de América Latina y las 

relaciones checo-hispanas; Josef Opatrný es catedrático y director del Centro de 

Estudios Ibero-Americanos desde 1990 y director del anuario Iberoamericana 

Pragensia, se dedica a la investigación de las formaciones de las naciones modernas en 

América Latina, la historia de Cuba, y las relaciones entre los Estados Unidos y 

América Latina, por una parte, y entre Europa Central y América Latina, por otra; Pavel 

Marek es profesor asistente del Instituto de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, de 

la Universidad de Bohemia del Sur, desde 2004, y se dedica a la investigación de la 

historia de las relaciones entre Bohemia y España en la Edad Moderna, las relaciones 
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nobiliarias entre Italia y Bohemia en la edad moderna, y la nobleza bohemia y la corte 

imperial de los Habsburgo.    

 

2.5. Orígenes y evolución del hispanismo en la República Eslovaca 

 

En cuanto a los estudios de filología hispánica e iberoamericana en lo que hoy 

conocemos como Eslovaquia, se remontan a la primera mitad de los años cincuenta, 

cuando en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Comenio de Bratislava se 

introdujo el estudio de esta licenciatura. Los precursores de dichos estudios fueron 

Vladimír Oleríny y Josef Škultéty. Oleríny (*1921) es considerado el fundador de la 

hispanística en Eslovaquia, aunque su dedicación ha estado impedida durante mucho 

tiempo por las vicisitudes de la historia de su país
36

. Ha publicado, entre otras obras, 

una monografía sobre Cervantes y una Historia de la Literatura Española. También 

merece ser destacada su ingente labor como traductor de más de cien obras de poesía, 

narrativa y teatro obras de numerosos escritores y dramaturgos del siglo XX (Unamuno, 

Ortega y Gasset, Borges, Cortázar, Goytisolo, García Márquez, Buero Vallejo y casi 

toda la obra teatral de García Lorca) y autor de ensayos en revistas literarias y 

científicas de España, México, Hungría y República Checa. A esto hay que añadir su 

participación en numerosos congresos, simposios y coloquios de hispanistas y 

ponencias en universidades y centros científicos y culturales de Europa  y América 

Latina
37

. Josef Škultéty (1930-1992) es considerado el fundador de la romanística en 

Eslovaquia y profesor de las primeras generaciones de hispanistas. Estudió en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Comenio de Bratislava (francés e 

historia 1949-1953) y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina de 

Praga, llegando a ser catedrático de lingüística románica en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Comenio de Bratislava. Es autor de varios manuales, 

diccionarios, estudios, reseñas, artículos, etc., en Eslovaquia y en el extranjero. Entre 

todos destaca el Diccionario español-eslovaco y eslovaco-español [en eslovaco: 

                                                           
36

 En 1959 tuvo que abandonar su puesto de profesor en la Universidad Comenius de Bratislava obligado 

por el régimen comunista. Después de la Revolución de Terciopelo volvió a la universidad y en ella 

siguió formando a futuros hispanistas hasta 1997. 
37

 Por sus actividades relacionadas con la expansión del hispanismo ha recibido varios premios y 

reconocimiento, como la Medalla de Oro de la Academia Eslovaca de Ciencias, la Medalla de Plata del 

Ministerio de Cultura Checoslovaco y la Cruz de "Alfonso X El Sabio" del Ministerio de Educación 

español.  
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Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky slovník], (Bratislava, 1974). En el ámbito 

eslovaco hay bastantes hispanistas cuyos artículos y trabajos se han publicado no 

solamente en Eslovaquia, sino también en el extranjero. Algunos de los autores más 

importantes en la historia de la difusión de nuestra lengua y cultura son: Roman Brat 

(*1957), traductor de literatura española e hispanoamericana y colaborador de Radio 

Eslovaca, y Ladislav Franek (*1947), autor de traducciones de obras de la literatura 

francesa, española, hispanoamericana, portuguesa y brasileña. Franek es considerado 

por algunos de sus coetáneos el gran hispanista actual eslovaco. Trabaja externamente 

en el Instituto de Literaturas Extranjeras de la Academia Eslovaca de Ciencias, en el 

departamento de español de la Universidad Matej Bela de Banská Bistrica y en la 

Universidad Constantino el Filósofo de Nitra. Tatiana Kotuliaková (*1944) ha sido 

profesora de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Comenius en Bratislava y 

coordinadora de programas internacionales de la Comunidad Europea, está 

especializada en morfología y sintaxis y es autora de varias publicaciones como el 

manual eslovaco de español Slovenská učebnica španielčiny (Bratislava, 1993) y 

coautora de la gramática española Španielska gramatika (Bratislava, 1997), junto con S. 

Džurná y A. Hrušková. Ján Kravárik (*1945), exprofesor de la Facultad de Pedagogía 

de la Universidad Comenius de Bratislava y la Universidad San Cirilo y Metodio en 

Trnava, es autor de varios manuales de poesía española [Manual básico de la literatura 

española, Bratislava, 1999] y de traducciones del español al eslovaco. Miroslav 

Lenghardt (*1939), profesor de morfología, sintaxis y pragmática en varias 

universidades internacionales y promotor de la construcción de una biblioteca hispánica 

en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Comenio de Bratislava, es autor y 

coautor de casi cincuenta publicaciones editadas en Eslovaquia, Polonia, República 

Checa, Austria y España, colaboró con la Televisión Eslovaca de Bratislava como 

moderador del Curso de español difundido por Radio Eslovaca en los años 1979-1985. 

Jana Lenghardtová (*1944) es autora de varios libros de texto de enseñanza de español, 

como Španielčina pre ekonómov [Español para los economistas] (Bratislava, 1989), 

Španielčina I [Español I] (Bratislava, 1993), Španielčina II [Español II] (Bratislava, 

1993), Španielsko-slovensky turistický slovník [Diccionario turístico español-eslovaco y 

eslovaco-español] (Bratislava, 1990). Ha sido presidenta de la Asociación Eslovaca de 

Profesores de español y miembro fundador del Centro de Estudios Ibéricos y 
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Latinoamericanos de la Universidad de Economía de la capital eslovaca. Eva 

Palkovičová (*1958), actual traductora de las obras en prosa de autores españoles e 

hispanoamericanos, como Doce cuentos peregrinos (1995) y Del amor y otros 

demonios (1997), de Gabriel García Márquez, por las que le han concedido el premio de 

Fondo Literario. Kornélia Resutíková (*1944) ha sido profesora de lengua y cultura 

eslovacas en la Universidad Estatal de M. V. Lomonosov de Moscú, la complutense de 

Madrid y en las Universidades de los santos Cirilio y Metodio y Veliko Tarnovo, en 

Bulgaria. Realizó estudios de posgrado en La Habana (1976). Jarmila Srnenská (*1928) 

es una importante redactora de literatura clásica y contemporánea eslovaca y extranjera 

en revistas de Eslovaquia y del extranjero, dedicada especialmente a las traducciones de 

escritores españoles e hispanoamericanos, como Isabel Allende, Mario Benedetti, 

Rómulo Gallegos, Ana María Matute, Benito Pérez Galdós, etc. Paulína Šišmišová 

(*1953), licenciada en Filosofía, Estética y Español, es autora de más de cuarenta 

publicaciones y traducciones (manuales, estudios, artículos, diccionarios, reseñas). 

Tradujo al eslovaco La deshumanización del arte [Eseje o umení] (Bratislava, 1994). 

Jaroslav Šoltys (*1966) es el actual director de la editorial AnaPress, especializada en 

publicar trabajos en español, y traductor de textos científicos españoles y alemanes. 

Junto con Ladislav Trup escribió una Introducción a la estilística española (Bratislava, 

2000). Jozef Šulhan (1928-2002), especializado en gramática y lexicología de la lengua 

española, impartió clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Comenio de Bratislava y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de 

Praga. Es autor de manuales [Španelčina pre 2. Ročník jazykových škôl a pre kurzy –

Español para el 2 curso de las escuelas de idiomas y para los cursos- (Bratislava, 1964); 

Španelska konverzácia –Conversación española- (Bratislava, 1990)], diccionarios 

[Španelsko-slovenský slovník –Diccionario eslovaco-español- (Bratislava, 1974)] y 

estudios [Úvod do štúdia l’udovej latinčiny –Introducción al estudio del latín vulgar- 

(Bratislava, 1973)]. Ladislav Trup (1943-2011), fallecido recientemente, llegó a ser 

catedrático de lengua española en las Facultades de Pedagogía y Filosofía de la 

Universidad Comenius de Bratislava, en las Universidades de Trnava y Banská 

Bystrica. Pasó algunos años como estudiante y lector en las Universidades de La 

Habana, Toulusse y en la Complutense de Madrid, especializándose en estilística y 

lexicografía de la lengua española. Ha publicado casi trescientos trabajos en Eslovaquia, 
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España, Austria, República Checa, Polonia y Chile, y ha participado en consejos de 

redacción de diferentes actas y revistas, así como en Radio Eslovaca de Bratislava 

durante más de seis años. A él debemos el Diccionario fraseológico eslovaco-español 

[en eslovaco: Slovensko-španielsky frazeologický slovník (Banská Bystrica, 1990)], la 

Introducción a la lingüística española (Bratislava, 2000), el Refranero castellano-

catalán-eslovaco-checo (Madrid, 1987, coautor: S. Alvarado) o El Eslovaco en el 

mundo: Manual de conversación eslovaco-español [título original: Slóvak vos vete: 

Slovenske-španielska konverzačná prípučka pre cestovatel’ov (Bratislava, 1994)]. 

Actualmente, el hispanismo se desarrolla en los departamentos de español y 

lenguas románicas de los centros universitarios del país de la mano de intelectuales que, 

con arduo esfuerzo, continúan la tradición iniciada a principios del siglo XX. Renata 

Bojničanová, Coman Lupu, Mária Medveczká y Radana Štrbáková son los actuales 

profesores de origen eslavo de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Comenius de 

Bratislava. Los docentes que imparten clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Comenius son: Jana Bakytová, Ulašin Bohdan, Silvia Vertanová y Paulina 

Šismišová. En el Departamento de Lenguas Románicas y Eslavas de la Facultad de 

Lenguas Aplicadas de la Universidad de Economía en Bratislava trabajan
38

 Jana 

Palková, Zuzana Fraterová, Štefan Povchanič, Mária Spišiaková, Sofia Tuzinska, Josef 

Mruskovic, Maroš Puchovsky, Jana Lenghardtová e Iveta Maarová, quien se ha 

incorporado recientemente. En la Universidad de Prešov encontramos a Adriána 

Koželová, Ol’ga Lisyová. En Nitra, en la Universidad Constantino el Filósofo, a Magda 

Kučerková, Ladislav Franek, Petra Pappova y Martin Stur. El Departamento de 

Romanística de la Universidad Matej Bela cuenta con Eva Reichwalderová, Jiří 

Chalupa, Dana Ďurovková y Daniela Ováriová. Estos profesores participan en revistas 

científicas nacionales y en las propias de sus centros de trabajo, como Nová filologická 

revue (2009) y Filologická revue (1998) de la Universidad Matej Bel, Náč Čas [Nuestro 

tiempo] en Nitra, Philologica en la Universidad Comenius y Ola Española, escrita por y 

para jóvenes de la Facultad de Filosofía y Letras de Bratislava. Pero además colaboran 

en publicaciones editadas en la República Checa, a saber, Studia Romanistica (1995) de 

la Universidad de Ostrava, Svět literatury (1990), Folia Translatologica (1995), Ibero-

Americana Pragensia (1967) y Romanistica Pragensia (1959) de la Universidad 

                                                           
38

 La profesora de origen colombiano Diana Patricia Valera Cano también es miembro del personal 

docente de este centro.  
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Carolina de Praga, o el anuario del departamento de Lenguas y Literaturas Románicas 

de la Universidad Palácky, Romanistica Olomucensia (1973) y el de la Universidad de 

Brno, Études Romanes de Brno (1965).  

La cooperación multifacética en diferentes esferas de la vida social entre los 

países del Centro y Este de Europa y los países hispanohablantes, nos revela que tanto 

estos vínculos como las investigaciones sobre la lengua, la historia y la cultura serán 

cada vez mayores no sólo en Eslovaquia sino en el resto del mundo donde su presencia 

es cada vez mayor. Consciente de esto el gobierno de España colabora enviando 

profesores a las secciones bilingües de los centros de enseñanza secundaria y lectores a 

las universidades, que se dedican a la enseñanza de español como lengua extranjera y su 

investigación. En la Universidad Carolina de Praga, por ejemplo, han impartido clases: 

Lourdes Solé Bernardino, Zara Fernández, Mercedes González Vázquez, Eduardo 

Fernández Couceiro, Juan Antonio Sánchez, Marta Guerrero Nieto, David Andrés 

Castillo. Entre los últimos lectores en Eslovaquia debemos mencionar a Cristina Simón 

Alegre (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Comenius de Bratislava), 

Estela del Rocío Montoro Cano (Facultad de Pedagogía de la Universidad Comenius de 

Bratislava), María Paz Cervantes Bonet (Universidad Matej Bel de Banská Bystrica). A 

razón del aumento en la demanda de español y el creciente interés por todo lo 

relacionado con la cultura española e hispanoamericana en la República Checa y 

Eslovaquia, los centros del hispanismo y la enseñanza de la lengua se han multiplicado. 

Existen datos fiables que indican que su posición está avanzando por delante del francés 

en estudios de primera relevancia, siendo cada vez más solicitado en la universidad, 

aunque por debajo aún del inglés y del alemán. Por el mismo motivo, se han inaugurado 

estudios de español en institutos de secundaria de Košice y Tvrdošin, en la Universidad 

de Trenčin y en las Facultades de Relaciones Internacionales y de Filología de la 

Universidad Matej Bel de Banská Bystrica, legitimando así su presencia en los distintos 

niveles de enseñanza: primaria, secundaria, universitario, escuelas de idiomas, cursos, 

talleres, congresos, etc. Sobre esto dedicaremos el siguiente capítulo, considerando su 

importancia para comprender el recorrido de nuestros alumnos ingresar en la educación 

universitaria. 
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III. LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN ESLOVAQUIA 

 

Las lenguas extranjeras forman una parte muy importante del sistema educativo 

eslovaco, debido quizás a la tradición del carácter trilingüe del país durante su 

pertenencia al Imperio Austrohúngaro, en donde era posible oír hablar alemán, eslovaco 

y húngaro en muchas zonas. El creciente interés por lo hispano en Eslovaquia ha 

permitido la consolidación de los estudios de la lengua y la cultura españolas y de los 

países hispanoamericanos, tanto en la enseñanza reglada como en la enseñanza no 

reglada. Actualmente es posible estudiar la lengua de Cervantes durante la etapa escolar 

(primaria y secundaria) y en la universidad (estudios específicos: filología, pedagogía, 

traducción e interpretación; español como lengua extranjera), sin olvidar otros centros 

de interés como las escuelas oficiales de idiomas, el Instituto Cervantes y las academias 

privadas. 

 

3.1. El sistema educativo eslovaco 

 

El sistema educativo eslovaco, bien valorado por la población, tiene como 

características destacables la gratuidad, el carácter mayoritariamente estatal y público y 

un modo bastante selectivo y competitivo. La educación obligatoria en Eslovaquia, está 

financiada y administrada por el Estado, comienza a los seis años y finaliza a los 

dieciséis, período en que el alumno ha de superar dos niveles. El primer nivel o 

enseñanza primaria consta de cuatro cursos tras los cuales se puede acceder a los 

llamados Centros de Aprendizaje de Oficios o, si los alumnos desean seguir estudiando 

para acceder a la Universidad, deben optar por un instituto de enseñanza secundaria. 

Bien sea en uno u otro centro, los alumnos deben permanecer hasta pasada la edad de 
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escolarización obligatoria
1
. La educación superior va desde los dieciocho hasta los 

veinticuatro años y comprendía los antiguos títulos de Diplomatura o Bakalárske 

štúdium (Bac.), Licenciatura o Magisterské štúdium (Mgr.) y Doctorado o Doktorandské 

štúdium (Phd.). Sin embargo, actualmente en Eslovaquia se ha implantado el sistema de 

Bolonia de estudios de Grado y Postgrado, por lo que hay un cambio semántico 

importante, que confiere a las titulaciones de Bakalárske štúdium la denominación de 

Grado, y a las de Magisterské štúdium, la de Postgrado. Con este cambio también se ha 

modificado la duración de estos estudios, puesto que, antes de Bolonia, Magister 

denominaba los estudios universitarios de cinco años (en excepciones, de cuatro años) y 

después de Bolonia este mismo término se refiere a los estudios de postgrado que son de 

uno o dos años (en el caso eslovaco, de 2 años).  

Esta es la situación actual según el estadio de educación en el país
2
:  

 

Gráfico 1. Número de alumnos según nivel de estudios 

 

 

Durante la enseñanza en escuelas primarias [základná škola] los alumnos, a 

partir de los diez años, reciben cuatro horas semanales obligatorias de una lengua 

extranjera, a elegir entre: inglés, alemán, francés, ruso y español. Sin embargo, algunos 

centros ofrecen programas especiales de lenguas extranjeras en cursos anteriores. La 

elección del idioma depende de la decisión paterna, la cual se inclinará, naturalmente, 

por aquella que garantice a su hijo la mayor utilidad práctica. La enseñanza del español 

en este nivel educativo es apenas existente, pues los padres demandan casi 

unívocamente el inglés. Ante esto, los directores de estas escuelas se plantean el dilema 

de apoyar la diversidad lingüística europea o ceder a la presión de los padres por la 

enseñanza de la lengua anglosajona, con tal de no perder alumnos. La oferta de lenguas 

                                                           
1
 Para una mayor comprensión de los sistemas educativos de España y Eslovaquia, véase Apéndice 1. El 

sistema comparativo en Eslovaquia en comparación con el español. 
2
 http://www.eslovaquia.es/esp/pag_educacion.php [Fecha de consulta: noviembre de 2012]. 

http://www.eslovaquia.es/esp/pag_educacion.php
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extranjeras en estos niveles de enseñanza también está limitada por las necesidades 

internas de los centros: recursos y profesorado. Si los centros de estudio disponen de 

una precaria situación económica para la contratación de profesores de ELE, se seguirá 

impartiendo una lengua de larga tradición: el ruso
3
. En este punto debemos destacar la 

labor realizada por la Agregaduría de Educación de España en Eslovaquia, junto con el 

Ministerio de Educación eslovaco, durante el curso académico 2004-2005, al poner en 

práctica un proyecto piloto basado en la implantación de enseñanza de español a 

alumnos entre los seis y los catorce años, con el objeto de que antiguos profesores de 

ruso, alemán o eslovaco con conocimientos de español se convirtieran en profesores 

activos de nuestra lengua. Los notables resultados obtenidos tras un plan de habilitación 

del profesorado mediante formación específica y dotación de material didáctico 

adecuado, han animado a otras instituciones a acogerse a esta iniciativa. En total, 

durante el curso 2005-2006, en nueve colegios de enseñanza primaria se impartía 

español como lengua extranjera (ELE). En el siguiente gráfico se puede observar la 

evolución de la oferta y demanda de español en una década
4
. 

 

Tabla 3.1. Español en la enseñanza primaria eslovaca 

Año Total alumnos Total ELE 

1995 661.082 197 

1996 644.902 13 

1997 645.941 32 

1998 647.877 12 

1999 671.706 14 

2000 650.966 59 

2001 626.645 69 

2002 602.369 118 

2003 579.011 19 

2004 580.791 289 

2005 557.328 518 

 

La enseñanza primaria está dividida en dos niveles: el primer nivel consta de 

cuatro cursos y el segundo de cinco cursos. Los alumnos pueden optar por permanecer 

                                                           
3
 La enseñanza del ruso continúa en pocos lugares, en comparación con los años noventa del siglo pasado.  

4
 Datos recogidos por la profesora y excoordinadora del Aula Cervantes de Bratislava, Verónica González 

Álvarez (2007). 
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en los centros de primaria hasta los quince años, es decir, hasta completar los dos ciclos, 

o estar sólo el primer ciclo y pasar al Gymnázium a los diez años, tras aprobar un 

examen de ingreso, y cursar el Bachillerato de ocho cursos escolares. La enseñanza 

secundaria
5
 [stredna škola] abarca desde los dieciséis hasta los diecinueve años de edad. 

Esta etapa tiene varias posibilidades: Institutos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato 

[Gymnaziums], Institutos de Secundaria Especializados [Odborné školy], imparten 

enseñanza propedéutica, y los Institutos de Formación Profesional [Stredné odborné 

ucilistia], que ofrecen una preparación profesional terminal. Para acceder a los hoy tan 

demandados Institutos Secundarios, los alumnos han de superar una prueba de ingreso. 

Estos centros imparten educación secundaria general y preparan al estudiante para la 

educación superior. Las Escuelas Secundarias Especializadas proveen educación 

vocacional y capacitaciones para la ejecución de tareas prácticas en diversos ámbitos, 

como la economía, la pedagogía, la salud, así como también en el campo socio-legal, 

administrativo, artístico y cultural. Los estudiantes que hayan aprobado las Escuelas 

Secundarias Especializadas en Eslovaquia pueden presentar su solicitud para ingresar en 

las instituciones de educación superior. Las escuelas secundarias superiores en 

Eslovaquia organizan el examen final o prueba de madurez
6
 [en eslovaco: Maturita], 

que es el requisito mínimo indispensable para acceder a los estudios superiores. La 

prueba consiste en la realización de cuatro exámenes orales sobre dos asignaturas 

obligatorias y dos optativas, tras haber pasado las pruebas escritas generales de las 

asignaturas del currículo. Este examen final se realiza en el mismo Instituto ante un 

Tribunal de Finalización de Bachillerato, formado por examinadores internos y externos 

al centro. Su superación acredita que el alumno ha superado los estudios de Enseñanza 

Secundaria, aunque el examen no es excluyente de que las distintas facultades, a su vez, 

puedan realizar sus propias pruebas específicas de acceso.  

En esta etapa de la vida escolar, los alumnos deben estudiar dos lenguas 

extranjeras obligatoriamente y una tercera opcional. Esta enseñanza de lenguas 

                                                           
5
 Los cambios históricos y sociales sufridos por el país en su pasado reciente muestran diferencias 

sorprendentes en el número y modalidad de educación secundaria. Al finalizar la transición del 

comunismo a la democracia, el sistema se caracterizaba por una alta tasa de matrícula en los institutos 

técnicos, reflejando la herencia de una economía que favorecía el empleo en los sectores de la tecnología 

industrial. La alta tasa de matrícula en estos centros continuó ascendiendo hasta mediados de los años 

noventa, con un descenso drástico en el año 2000: de los 126.798 alumnos matriculados en institutos 

técnicos en 1997, se pasó a 89.137 en el año 2002. Paralelamente, esto ha contribuido a un aumento en la 

tasa de alumnos matriculados en la universidad: se pasó de 66.900 alumnos universitarios en 1994 a 

98.461 en 2002 y más de 120.000 en 2012. 
6
 Para la realización de esta prueba, los alumnos de los centros de educación profesional deben haber 

superado estudios que superan los cuatro y cinco años de duración. 
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extranjeras está avalada por la nueva Ley de Educación eslovaca (aprobada en 2009). 

Los idiomas ofertados son: inglés, alemán, ruso, francés, español e italiano, aunque, si 

bien es cierto que en el currículo de los institutos especializados (en turismo, comercio, 

biblioteconomía, etc.) se ofrecen más lenguas extranjeras. Hay que mencionar 

positivamente la importancia que la enseñanza de lenguas extranjeras tiene no sólo en 

esta etapa sino en todo el sistema educativo, con medidas factibles como es el desdoble 

de los grupos en las clases de lenguas extranjeras en todos los centros, cursos y niveles. 

Los resultados de los alumnos se recogen en los boletines de calificaciones según la 

correspondencia con los niveles que establece el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. 

El Instituto Pedagógico Estatal es el responsable de la elaboración de los planes 

curriculares de secundaria. Fue constituido el 1 de septiembre de 1989 por el Ministerio 

de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de la República Eslovaca para asegurar 

el funcionamiento del sistema de información del estado, a partir de un método de 

procesamiento de información complejo en el campo de la educación, el bienestar de la 

juventud y el deporte, y la financiación de los presupuestos del Estado. Constituye, 

además, el centro de coordinación del sistema global nacional e internacional, en la 

medida en que vincula la actividad educativa con los sistemas de información en la 

República Checa y en el extranjero. De los datos reunidos por el Instituto Pedagógico en 

su anuario estadístico hemos extraído información en relación al número de alumnos de 

lenguas extranjeras
7
 y que mostramos en los Apéndices 2 y 3. En el primero de ellos 

aparece distribuido por regiones un recuento de los alumnos que han estudiado lenguas 

extranjeras: inglés, francés, alemán, ruso, español, italiano u otra; y alumnos que no han 

estudiado ninguna lengua extranjera durante el pasado curso académico 2011-2012 en 

escuelas estatales, privadas y religiosas dentro de la República Eslovaca. En el 

Apéndice siguiente se muestra el número de estudiantes de escuelas públicas que han 

elegido español como lengua extranjera desde 2003 hasta 2012, y cuyos datos se 

conservan en el Instituto Pedagógico Estatal. Por último, incluimos en el Apéndice 4 el 

número total de alumnos de español en los centros de Secundaria, cuyo tramo es el más 

representativo. 

En la década de los noventa el Ministerio de Educación y Ciencia español firmó 

con el Ministerio de Educación eslovaco un Acuerdo de Cooperación Educativa para la 

                                                           
7
 http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---gymnazia [Fecha de consulta: noviembre de 

2012]. 

http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---gymnazia
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creación de Secciones Bilingües en las que los alumnos pudieran cursar la mitad del 

número total de sus asignaturas en español. Lo característico de estos centros consiste 

en que en ellos no sólo se enseña español, sino que se estudia el bachillerato en español. 

Para obtener el Título de Bachillerato español deben realizar en este idioma las pruebas 

orales de Lengua, Literatura y Cultura española y de otra asignatura más. Tras la 

superación de las mismas, los alumnos obtienen el título de Bachillerato de ambos 

sistemas, además de acceder de forma directa a la Universidad española sin prueba de 

selectividad, según lo previsto en la LOE 2/2006, de 3 de Mayo (Art.38.5) y 

reglamentado en la Resolución de 7 de Mayo 2007 de la Secretaria de Estado de 

Universidades e Investigación (BOE 10 de Mayo 2007). Por tanto, la preparación de los 

alumnos de las secciones bilingües les permite, obviamente, una incorporación mucho 

más ventajosa que la de aquellos que no están incluidas en este programa de secciones 

bilingües. No obstante, con la creación de gobiernos regionales en Eslovaquia, desde 

enero de 2004, se ha complicado el proceso de apertura de nuevas secciones bilingües.  

En Eslovaquia el alumnado accede a las Secciones Bilingües a través de un 

examen de ingreso selectivo que realiza el propio instituto, y que consiste en varias 

pruebas: una de talento y capacidad, otra de lengua eslovaca y otra de matemáticas, a las 

que se añade la consideración del expediente de primaria. Cabe mencionar que en las 

pruebas de selección que realiza cada instituto para admitir a los alumnos, se presentan, 

como media, unos ciento ochenta alumnos para optar por una plaza, de los que sólo 

treinta son admitidos. Los estudiantes comienzan con un curso de inmersión lingüística 

de veinte horas semanales, prolongando un año más la titulación, que en lugar de los 

cuatro años tradicionales, se completa en cinco. En total se han creado siete secciones 

bilingües en Gymnaziums o escuelas secundarias repartidos por el país, consolidando, 

de este modo, la enseñanza de ELE en este nivel educativo. Se localizan en: Nitra, 

Bratislava, Košice, Trstená, Ţilina, Banská Bystrica y Nové Mesto nad Váhom: 

 Sección “Ramón y Cajal”, del Instituto de Enseñanza Secundaria de la calle 

Parovská de Nitra, en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 1990. 

 Sección del Instituto de Enseñanza Secundaria “Federico García Lorca” de 

Bratislava, en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 1993. 

 Sección del Instituto de Enseñanza Secundaria bilingüe de Košice en Park 

Mládeţe, antes en Košice-Šaca, en funcionamiento desde el 1 de septiembre 

de 1997. 
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 Sección del Instituto de Enseñanza Secundaria “Martin Hattala”, de Trstená, 

en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 1998. 

 Sección del Instituto de Enseñanza Secundaria Gymnázium Bilingüe 

“Tomáša Ruţičku”, de Ţilina, en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 

1999. 

 Sección del Instituto Mikuláš Kováč, en la calle Mládeţnícka, de Banská 

Bystrica, en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 2002. 

 Sección Bilingüe hispano-eslovaca del Instituto Nové Mesto nad Váhom 

“MR Stefanika”, en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 2004.   

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España proporciona a los 

institutos con Secciones Bilingües de español en la República Eslovaca materiales 

didácticos y libros de texto gratuitos, que contribuyen a la realización de los programas 

de enseñanza de las asignaturas que se imparten en español (ELE, Lengua y Cultura 

españolas, Literatura, Historia, Arte, Geografía, Matemáticas, Biología, Física y 

Química). El total de alumnos que cursó estudios en las siete Secciones Bilingües 

hispano-eslovacas en el pasado curso académico 2011-2012 era de 1.336, sin contar que 

en los centros en los que están estas secciones había, además, 1.206 alumnos que 

estudiaban español como lengua extranjera
8
. Con todo, no es extraño que según uno de 

los indicadores sobre el número de profesores de España que enseñan en los institutos 

bilingües, Eslovaquia ocupe el primer lugar de Europa. 

En la enseñanza superior reglada desde que la antigua Escuela Superior de 

Comercio de Bratislava –antecesora de la Universidad de Economía- en el curso 

académico 1940-1941, mismo año de su fundación, incluyera el español en sus planes 

de estudio en calidad de lengua extranjera, el estudio de nuestro idioma ha sufrido 

distintas vicisitudes debido a los cambios políticos, sociales y económicos vividos en la 

actual República Eslovaca. A mediados de los años cincuenta del siglo XX, empezaron 

a vislumbrarse los cimientos de la hispanística eslovaca en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Comenio, donde se abrió la licenciatura en filología hispánica 

en 1955 para formar a futuros hispanistas y profesores de lengua y literatura hispánicas. 

A tenor de los acontecimientos ocurridos en Cuba en 1959, cambió el rumbo de la 

                                                           
8
 En el Apéndice 5 se muestra la evolución de los estudios en las secciones bilingües en Eslovaquia, a 

partir de los datos tomados del Anuario del Centro Virtual Cervantes. Como se puede observar, en menos 

de una década el número de alumnos superó el millar. 
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enseñanza del español, por la repercusión que tuvo la revolución cubana en los países 

del Este de Europa, entre ellos Checoslovaquia. El interés mostrado hacia el país 

hispanoamericano y el inicio de las relaciones mutuas motivaron un auge en la demanda 

de esta “bonita lengua de un país lejano y exótico”, plasmado en un cambio en la 

posición que ocupaba en el sistema educativo eslovaco. Como consecuencia de esta 

coyuntura, en los años sesenta y todavía a comienzos de los setenta, el apoyo oficial 

otorgado a nuestro idioma se tradujo en un aumento del número de facultades y 

universidades para estudiar español como lengua extranjera o como licenciatura y la 

introducción de la lengua española como asignatura de lengua extranjera en centros de 

educación secundaria. Según Jana Lenghardtová (2004:9): 

 

En 1961 el español se empieza a enseñar en la Escuela Superior Técnica, 

la actual Universidad Técnica Eslovaca en Bratislava, en 1970 en la 

Escuela Superior de Agricultura, la actual Universidad de Agricultura de 

Nitra, y en 1972 en la Escuela Superior de Transportes, la actual 

Universidad de Ţilina.  

 

 En esta época surgieron las primeras promociones bien formadas de hispanistas 

de la Facultad de Letras de la Universidad Comenio de Bratislava, cuyas salidas 

profesionales fueron: profesores de español, traductores, intérpretes, periodistas o 

diplomáticos, quienes desempeñaron un papel importante en la promoción del interés 

por el español y por el mundo iberoamericano en general. Sin embargo, ni siquiera en 

los años de mayor auge, la posición del español se podía comparar con el de otros 

idiomas impartidos en Eslovaquia. En los años ochenta el apoyo oficial a la difusión del 

español empezó a declinar, su existencia en centros docentes de nivel secundario y 

superior se vio incluso amenazada por las tentativas de apoyar sólo la enseñanza del 

ruso y del inglés. No obstante, a pesar de las circunstancias adversas, se afianzaron los 

logros conseguidos en el período anterior. Además, la labor realizada por aquellos 

docentes, traductores, hispanistas, periodistas y todos aquellos que permanecieron en 

contacto con la realidad de los países hispanohablantes, ayudó a la no desaparición del 

camino trazado
9
. Con la caída del Telón de Acero y la apertura del país al mundo en 

general, creció de manera exorbitante el interés de la población por estudiar lenguas 

                                                           
9
 En vísperas de la Revolución del 89, el español llegó a enseñarse en cinco universidades y en algunas 

escuelas secundarias. 
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extranjeras. Se vivió el segundo auge de los estudios hispánicos que supuso un cambio 

radical, con la mirada puesta ahora en España y no tanto en los países 

hispanoamericanos. Por primera vez después de tantos años apareció la posibilidad de 

aprovechar el dominio de español en la vida real; se abrieron las fronteras y los 

contactos humanos con España se hicieron más frecuentes y variados. Así, en los años 

sucesivos han ido aumentando las facultades que ofrecen estudios en español: Facultad 

de Pedagogía de la Universidad Comenio de Bratislava (1992), Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Constantino el Filósofo de Nitra (1994) y Facultad de Filosofía y 

Letras de Prešov (1996). Desde 2005 y durante el tiempo de mi estancia en Eslovaquia, 

comprendido entre febrero de 2010 y agosto de 2011, y en la actualidad, son seis las 

universidades en las que se puede estudiar español en las variedades de filología, 

pedagogía, traducción e interpretación y en otras tres instituciones se cursan estudios de 

esta lengua con fines específicos o como lengua extranjera
10

. De ahí que podamos 

constatar que en la opinión pública eslovaca el español ha cambiado radicalmente de 

estatus, pasando de ser una lengua sin justificación alguna en el sistema educativo de 

este país a ser una “lengua del futuro”. Por todo esto, podemos decir que en la 

actualidad somos testigos de un segundo boom del español
11

.  

 

3.2. Enseñanza superior en Bratislava: Universidad de Economía y Universidad 

Comenio 

 

En aras de una mayor comprensión sobre la evolución de los estudios de lengua, 

literatura y cultura españolas, haremos un recorrido por los centros de enseñanza 

superior de la capital de Eslovaquia (Bratislava). La razón por la que excluimos las 

instituciones de enseñanza superior de otras ciudades eslovacas radica en que no han 

formado parte de mi experiencia docente.   

    

3.2.1. Universidad de Economía de Bratislava 

 

La Universidad de Economía de Bratislava es una de las mayores y más 

prestigiosas universidades de Eslovaquia. El inicio de la institución se remonta a 

                                                           
10

 Vs. Apéndice 6 sobre los centros de educación superior en Eslovaquia. 
11

 El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España contribuye a esta enseñanza con tres 

lectores en las universidades de Nitra, Banská Bystrica y Prešov.  
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octubre de 1940, cuando los sectores del comercio y la industria de Bratislava, Banská 

Bystrica y Prešov se propusieron establecer una escuela privada de negocios en 

Bratislava que se denominaría Escuela Superior de Comercio. Desde entonces se han 

formado más de setenta y siete mil graduados que han ocupado cargos respetables en las 

ramas de la economía y la administración pública en el país y otras muchas posiciones 

en el extranjero
12

. La enseñanza de la lengua española como LE cuenta con una larga 

tradición en esta institución que se remonta al mismo año de su fundación. A lo largo de 

los años setenta y ochenta, el número de estudiantes que de una oferta de cinco lenguas 

extranjeras optaba por el español creció desde cantidades ínfimas de unos tres o cuatro 

alumnos hasta alcanzar un promedio de trescientos alumnos por año académico, como 

podemos observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.2. Estudiantes de español en la Universidad de Economía de Bratislava
13

 

Año académico Nº de estudiantes  

de ELE 

Porcentaje con respecto a estudiantes de 

otras lenguas extranjeras 

1998-1999 113 4 % 

1999-2000 183 5 % 

2000-2001 208 6 % 

2001-2002 200 5 % 

2002-2003 231 7 % 

2003-2004 259 8 % 

2004-2005 306 8 % 

2005-2006 380 9 % 

 

El estudio de nuestra lengua se vio potenciado por las relaciones académicas con 

las universidades españolas desarrolladas en los años noventa mediante diferentes 

proyectos financiados por la Unión Europea, tales como Tempus Phare, Leonardo da 

Vinci, Erasmus o Sócrates. El impacto se reflejó en el hecho de que en los años noventa 

empezaron a aparecer trabajos fin de carrera y/o doctorado orientados a diferentes temas 

relacionados con el mundo iberoamericano: el endeudamiento de los países de América 

Latina, la cooperación económica con Nicaragua, los problemas de  desarrollo de Brasil, 

el desarrollo económico de Chile, México y el NAFTA, los procesos de integración 

                                                           
12

 En la actualidad, más de doce mil estudiantes están matriculados, muchos de los cuales reciben becas 

en el extranjero, indicador del buen nivel de preparación en la Universidad de Economía de Bratislava. 
13

 Vs. Verónica González (2007: 315).  
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económica, etc. A esto debemos añadir la actitud positiva a favor del desarrollo de las 

relaciones con el área iberoamericana de aquellos licenciados de la universidad que 

habían estudiado español y que más tarde ocupaban diferentes puestos de importancia 

en la vida socio-económica del país.   

En la Universidad de Economía es posible cursar los títulos de Grado, Máster y 

Postgrado en una de sus siete facultades
14

. En el plan de estudios de todas las 

titulaciones figura el estudio obligatorio de dos o tres lenguas extranjeras (niveles A1-

C2), en concordancia con el sentido de este centro orientado a la formación de 

especialistas en ciencias económicas y empresariales. Dentro de la UE existen dos 

órganos o centros especializados en la enseñanza de la lengua y la cultura españolas. 

Nos referimos al Departamento de Lenguas Extranjeras, perteneciente a la Facultad de 

Comercio y conocido como Instituto de Lenguas hasta 2010, año en que pasó a 

denominarse Facultad de Lenguas Aplicadas, por una parte, y al Centro de Estudios 

Ibéricos y Latinoamericanos (CEILA), por otra. La Facultad de Lenguas Aplicadas 

ofrece el aprendizaje de idiomas para todas las facultades de la Universidad de 

Economía de Bratislava. Tiene como objetivo proporcionar una educación de calidad 

que incluya un alto nivel de competencia comunicativa e intercultural en dos lenguas 

extranjeras, así como fundamentos de economía, derecho y ciencias sociales 

seleccionados, con el fin de formar profesionales cualificados que cumplan con los 

criterios más exigentes de trabajo en el gobierno, instituciones internacionales y 

empresas multinacionales o nacionales. El Departamento de Lenguas Romances y 

Eslavas de esta facultad posibilita la titulación de “Idiomas y Comunicación 

Intercultural” y el Máster del Ministerio de Educación “Lenguas Extranjeras y 

Comunicación Intercultural”, centrado en un estudio interdisciplinario de materias como 

lingüística, ciencias económicas y sociales, así como español como lengua extranjera. 

En el plazo de tres años el alumno puede conseguir la doble acreditación (español-

inglés), si supera todas las materias. Nuestro idioma se imparte en cursos de lengua 

extranjera, fines específicos, cultura y civilización, y comunicación intercultural. He 

aquí la oferta de cursos del año 2010: 

                                                           
14

 La Universidad de Economía está compuesta por los siguientes órganos: Facultad de Economía 

Nacional, Facultad de Comercio, Facultad de Informática, Facultad de Administración de Empresas, 

Facultad de Relaciones Internacionales, Facultad de Lenguas Aplicadas y Facultad de Administración de 

Empresas en KE. 
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Tabla 3.3. Oferta de cursos de la Universidad de Economía
15

 

Especialidad Asignatura Nivel 

Español general 

Español inicial (4 cursos) A1-A2 

Español intermedio bajo / conversación (4 cursos) B1 

Español intermedio alto / conversación (2 cursos) B2 

Español fines 

específicos 

Español comercial – nivel intermedio bajo (2 cursos) B1 

Español comercial – nivel intermedio (1 curso)  B2 

Español comercial – nivel avanzado (2 cursos) C1 

Español comercial – nivel avanzado/superior (1 curso) cursos 

especializados y adaptados a los requisitos del programa de estudio 

de determinada facultad 

C1-C2 

Negociaciones en español – nivel avanzado/superior     (2 cursos) C1-C2 

Cultura 

Curso de cultura y civilización de los países hispanohablantes (2 

cursos) 
C1-C2 

Curso de cultura y comunicación en el contexto internacional y de 

comunicación intercultural (2 cursos) 
C1-C2 

 

En la siguiente tabla se muestra el número de alumnos en el CEILA
 
en un 

período de cinco años
16

, según Verónica González Álvarez (2007): 

 

Tabla 3.4. El español en el CEILA 

Año académico Número de cursos por nivel: 

  Principiante             Avanzado              Conversación 

 

 

Número de  

alumnos 

2001-2002 2 1  1  48 

2002-2003 2 1  2  50 

2003-2004 5 2  2  118 

2004-2005 2 2  1  69 

2005-2006 3 2  2  67 

 

Para potenciar el contacto interuniversitaria, la Universidad de Economía de 

Bratislava mantiene acuerdos de colaboración con centros de enseñanza superior de 

España (Granada, Madrid, Vigo, Girona, Huelva, Sevilla) y América Latina (México, 

                                                           
15

 Vs. Jana Pal’ková, II. Encuentro Internacional de Administradores de Educación. Comillas, 7-8 de 

junio de 2010. 
16

 Se ha tomado como muestra representativa este período de tiempo.  
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Chile, Perú, etc.), favoreciendo el intercambio de estudiantes y profesores. Asimismo, 

coopera con organizaciones o institutos dedicados a la promoción del español, siendo 

sede del Instituto Cervantes de Bratislava y de la Asociación Eslovaca de Profesores de 

Español (AESPE). Además, forma parte del Consejo Latinoamericano de Escuelas de 

Administración (CLADEA). La Unión Europea ha creado una serie de proyectos 

enfocados a la lengua española y cultura de los países hispanohablantes, como “En el 

mundo de los negocios”, programa Leonardo da Vinci de la Comisión Europea, que 

consiste en un paquete multimedia de libro de texto, audio, video y CD-ROM sobre 

temas económicos, sociales, históricos y culturales, aspectos interculturales y la lengua 

española como lengua extranjera; “Comunicación intercultural en las Relaciones 

Económicas Internacionales. Aplicación: Estudios ibéricos y latinoamericanos”, 

programa Sócrates Erasmus I de la Comisión Europea, cuyo objetivo consiste en la 

creación de un curso pluridisciplinario de Comunicación Intercultural en el área de 

economía; “Internacionalización de la formación de economistas y ejecutivos”, del 

Fondo Social Europeo, su objetivo es una internacionalización de la formación y está 

dirigido a estudiantes y docentes de inglés, alemán, español, francés, ruso; “Triángulo 

del conocimiento y la cooperación UE-ALC”, programa LLP Erasmus de la Comisión 

Europea, el triángulo consiste en la concordancia de varios sectores (educación, 

investigación e innovación) para obtener mejor preparación del mundo universitario a 

las condiciones del mercado, mediante la creación de “centros de contacto” que 

transfieran el conocimiento entre universidad-empresa y Unión Europea-América 

Latina.  

 

3.2.2. Universidad Comenio de Bratislava 

 

La Universidad Comenio de Bratislava (UK) [en eslovaco: Univerzita 

Komenského v Bratislave] es la mayor y más antigua del país, y también la que cuenta 

con mayor alumnado, llegando a alcanzar en 2006 unos treinta mil estudiantes 

instruidos por dos mil profesores
17

. Situada en la capital de la República Eslovaca, fue 

fundada el 27 de junio de 1919, poco después de la creación de Checoslovaquia, con la 

ayuda de la vieja Universidad de Praga, puesto que Eslovaquia carecía de suficientes 

                                                           
17

 Sobre el número de estudiantes y profesores en la Universidad Comenio en los últimos años, véase 

Apéndice 7. Datos reunidos por el Ministerio de Educación eslovaco en relación al número de alumnos y 

profesores en la Universidad Comenio de Bratislava (2002-2007). 
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oradores cultos que pudieran servir de profesores. Su antecesora es la Universitas 

Istropolitana
18

 de Bratislava, creada en 1465 por Matías Corvinus. La Universidad 

Comenio lleva el nombre del profesor y filósofo checo del siglo XVII, Jan Amos 

Comenio (1592-1670), un hombre cosmopolita y universal, convencido del importante 

papel de la educación en el desarrollo del hombre. Esta universidad ha sobrevivido a los 

vaivenes de la historia, sobre todo durante el conflictivo siglo XX, ya que la ubicación 

de Eslovaquia en el corazón de Europa ha determinado el rumbo y el ritmo de su 

docencia y sus estudios superiores. Durante la Segunda Guerra Mundial, Eslovaquia se 

constituyó en República, aunque estaba realmente bajo el dominio de la Alemania nazi. 

En este momento, el gobierno redujo la libertad de cátedra en la universidad y expulsó a 

los profesores checos. Se crearon nuevas facultades y la universidad pasó a 

llamarse Universidad Eslovaca (1939), hasta que en 1954 se rehabilitó el nombre 

original. Tras el final de la guerra, la libertad de cátedra volvió a instalarse, aunque de 

nuevo quedó anulada en 1948, año en que los comunistas asumieron el poder 

en Checoslovaquia, haciendo cumplir la ideología marxista-leninista en las 

universidades. Después de la Revolución aterciopelada anticomunista de 1989, la 

universidad creó una autonomía democrática y los cursos obligatorios de la ideología 

marxista quedaron abolidos. La transformación de Eslovaquia en una economía de 

mercado creó una necesidad de profesionales en dirección y financias. Como 

consiguiente, se establecieron facultades especializadas en ciencias económicas y 

empresariales. A pesar de todos los avatares históricos y políticos, las dificultades 

financieras, personales y espaciales, la universidad desarrolló investigaciones y 

programas docentes y siguió creciendo con la apertura de nuevas facultades, 

generalmente partiendo de las ya existentes
19

.  

                                                           
18

 La Universitas Istropolitana (llamada incorrectamente Academia Istropolitana desde el siglo XVI) en 

Pressburg (hoy Bratislava), fue la segunda universidad fundada en el Reino de Hungría y la primera que 

se creó en lo que hoy conocemos como Eslovaquia. La palabra “Istropolitana” deriva de Istropolis 

(“ciudad del Danubio”) y hace referencia al antiguo nombre del griego antiguo para designar a Bratislava. 

El papa Pablo II, a instancias del rey Matías Corvino de Hungría, fundó este centro de estudios en 1465, 

pero la universidad tuvo una vida relativamente corta, pues en 1490 fue cerrada tras la muerte del rey 

Corvino por falta de fondos. Durante el tiempo que estuvo en activo recibió a numerosos docentes 

reconocidos de Austria, Italia y Polonia.  
19

 En total, esta Universidad está dividida en trece facultades, localizadas principalmente en la capital: 

Facultad de Medicina (1919), Facultad de Derecho (1921), Facultad de Filosofía
19

 (1921), Facultad de 

Ciencias Naturales (1940), Facultad de Pedagogía (1946-1956), Facultad de Farmacia (1952), Facultad de 

Ciencias del Deporte (1960), Facultad de Medicina Jessenius en Martin (1969), Facultad de Matemáticas 

Física e Informática (1980), Facultad de Teología Evangélica (1990), Facultad de Teología Romano-

Católica (1990), Facultad de Management (1990) y Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (2002). 

http://www8.knowledgres.com/00021807/LaSegundaGuerraMundial
http://www2.knowledgres.com/00013926/AlemaniaNazi
http://www14.knowledgres.com/03697188/Communisim
http://www7.knowledgres.com/00003131/Checoslovaquia
http://www24.knowledgres.com/00013773/Marxismoleninismo
http://www19.knowledgres.com/00109743/RevolucionAterciopelada
http://www17.knowledgres.com/00004891/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jessenius&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_(Eslovaquia)
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El Ministerio de Educación eslovaco elabora periódicamente informes de 

seguimiento en relación al número de alumnos matriculados en esta Universidad, 

calculado por el número de profesores asignados
20

. El total de estos alumnos y 

profesores en dicho centro es el siguiente: 

 

Tabla 3.5. Número de alumnos y profesores en la UK (2002-2007) 

UK 

 

Año 

Estudiantes 

Total 

Nº de 

profesores 

universitarios 

registrados 

Estudiantes

/ 

Profesores
21

 

Presenciales Semipresenciales 

Total Total Conversión
22

 

2002 17650 4909 1472,7 19122,7 1569,75 12,18 

2003 17522 5986 1795,8 19317,8 1599,31 12,08 

2004 18499 6441 1932,3 20431,3 1581,85 12,92 

2005 19590 6772 2031,6 21621,6 1540,22 14,04 

2006 20312 7076 2122,8 22434,8 1637,99 13,70 

2007 20375 6003 1800,9 22175,9 1615,16 13,73 

 
Actualmente, los centros de estudios hispánicos están representados por los 

respectivos departamentos de español de las Facultades de Filosofía y Pedagogía. 

 

3.2.2.1. Facultad de Filosofía y Letras 

 

La Facultad de Filosofía se estableció como una de las cinco facultades 

fundadoras de la Universidad Comenio en 1919. Su misión principal era entonces la de 

preparar a la intelectualidad eslovaca, maestros y otros profesionales en el campo de las 

ciencias sociales. Fue establecida con la ayuda activa de los profesores de la 

Universidad Carolina de Praga, disipando al poco tiempo las dudas acerca de su 

constitución dadas las carencias en infraestructuras, materiales, alumnado y, sobre todo, 

económicas, y alentando así el creciente interés por la historia nacional, la literatura y el 

arte. Aparte de la formación de profesores de secundaria, esta institución capacitó a los 

primeros profesionales en el ámbito de las humanidades. Los primeros estudios de 

lenguas románicas empezaron en esta facultad gracias a varios lectorados: 

el rumano en 1922, el francés en 1923, el italiano en 1929, el español en 1936 y el 

portugués en 1981. La Filología Románica como titulación universitaria surgió en 1961, 

                                                           
20

 http://www.akredkom.sk/zapis/454fo/priloha4.pdf [fecha de última consulta: 3 de enero de 2013]. 
21

 La columna de “Estudiante/Profesor” indica la ratio profesor-alumno o el número de todos los 

estudiantes dividido por el número de profesores. Un estudiante a distancia o semipresencial (externi) 

tiene el valor de 0,3 de un estudiante presencial. 
22

 Esta columna muestra el valor de los estudiantes a distancia; es decir, su número total multiplicado por 

0,3. 

http://www.akredkom.sk/zapis/454fo/priloha4.pdf
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primero dentro del Departamento de Filología Románica, Clásica y Semítica y desde 

1991, en el Departamento de Filología Románica.  

De entre todas las disciplinas estudiadas en esta facultad, la que nos ocupa es la 

filológica
23

. Se imparten materias destinadas a la consecución del título de estudios 

superiores de traducción e interpretación especializada en la lengua y la cultura de 

distintas lenguas como inglés, árabe, búlgaro, francés, holandés, croata, alemán, polaco, 

portugués, rumano, ruso, eslovaco, sueco, italiano y español, en combinación con otros 

idiomas.  La facultad también acepta a estudiantes extranjeros que pueden tomar todo o 

parte de los estudios en una universidad extranjera y viceversa, cumpliendo el sistema 

de transferencia del crédito europeo para mejorar la movilidad estudiantil del año 2000. 

Algunos departamentos ofrecen también cursos de lenguas extranjeras para alumnos 

pertenecientes a otras escuelas. La Facultad brinda la oportunidad de estudiar Lengua y 

Cultura Españolas en combinación con otros programas, otorgando los títulos de 

Graduado (Bc.) o Máster (Mgr.). Las asignaturas que han de superar los mismos, 

tomadas del listado informativo de las materias del plan de acreditación de 2008
24

 se 

pueden consultar en el Apéndice 8 de este trabajo de investigación.  

 Según el Ministerio de Educación eslovaco, esta ha sido la evolución del número 

de matrículas en los estudios en esta facultad a principios del siglo XXI. 

 

Tabla 3.6. Número de alumnos y profesores en la Facultad de Filosofía (2002-2007) 

FiF 

 

Año 

Estudiantes  

 

Total 

Nº de 

profesores 

universita-

rios 

registrados 

 

Estudiantes/

Profesores 
Presenciales Semipresenciales 

Total Total Conversión 

2002 2728 12 3,6 2731,6 209,5 13,04 

2003 2765 0 0 2765 205,6 13,45 

2004 2865 0 0 2865 212,9 13,46 

2005 3064 15 4,5 3068,5 224,5 13,67 

2006 3331 28 8,4 3339,4 244,5 13,66 

2007 3507 18 5,4 3512,4 240,4 14,61 

 18.260 73 3,65 18281,9 1337,4 13,67 

                                                           
23

 Las actuales actividades educativas de la Facultad de Filosofía se pueden dividir en las siguientes 

disciplinas básicas: filosofía, estudios filológicos, traducción e interpretación, teoría de la literatura, 

enseñanza de asignaturas académicas, ciencias pedagógicas, ciencias psicológicas, ética, estética, política, 

sociología, historia, filosofía, arqueología, religión, biblioteconomía y documentación, arte, estudios 

culturales, etnología, museología, antropología cultural, periodismo, estudios religiosos, ciencias 

políticas. 
24

 Este listado es un documento orientativo, oficial y está aprobado por la Comisión de acreditación. El 

syllabus es la concretización para cada curso dependiendo de las necesidades de alumnos y profesores.  
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3.2.2.2. Facultad de Pedagogía 

 

La Facultad de Pedagogía de la Universidad Comenio de Bratislava es la mayor 

de enseñanza en Eslovaquia. Se ocupa de la formación de profesores para las escuelas 

primaria y secundaria, educadores de todo tipo para las escuelas especiales, y 

especialistas para los sectores de Educación, Trabajo y Asuntos Sociales y Sanidad de 

todas las instalaciones en Eslovaquia. Su fundación el 6 de diciembre de 1946 es el 

resultado de un largo proceso de formación de la sociedad moderna, en una época que 

exigía proporcionar una educación superior de calidad a los pedagogos
25

. No fue hasta 

1986 para el establecimiento definitivo de su sede en la capital. 

El 21 de noviembre de 1918 un grupo de miembros de la Asamblea Nacional 

propuso al Ministerio de Educación la implantación de la educación superior de los 

maestros, lo cual se hizo efectivo poco después con la creación de una institución 

educativa privada en Praga que ofrecía cursos de nivel superior. En 1930, bajo iniciativa 

del ministro de educación, Ivan Dérer, se estableció en Bratislava la primera academia 

pedagógica de toda Checoslovaquia, sembrando las semillas de la posterior facultad de 

Pedagogía. La Academia estaba orientada a la adquisición de conocimientos mediante la 

asistencia a conferencias de ilustres profesores universitarios. A pesar de su éxito 

inicial, ocho años después, fue disuelta por los acontecimientos políticos.  

Los pasos específicos para la creación de la facultad se emprendieron después 

del final de la II Guerra Mundial, cuando los propios maestros alzaron la propuesta al 

gobierno. El presidente Edvard Beneš emitió el Decreto nº132/1945 con fecha de 27 de 

octubre de 1945, según el cual los maestros de todos los niveles y escuelas podrían 

formarse en las facultades de educación superior. Un año más tarde se redactó una ley 

sobre la creación de facultades pedagógicas y la duración de los estudios. La primera de 

ellas (ley nº 100/1946), con fecha de 9 de abril de 1946, instaba a la fundación de 

facultades de esta especialidad en todas las universidades de la República Checa y 

Eslovaquia. Cinco meses después se convocó una reunión entre los responsables de 

educación de entonces, Ladislav Novomeský y Ondrej Pavlík, y los representantes de la 

Universidad eslovaca, Jur Hronec, en calidad de decano, y Joseph Schubert, en calidad 

de Secretario General de la Facultad, para la organización de la Facultad de Pedagogía. 

                                                           
25

 Desde los años sesenta del siglo XIX había demanda para el aumento del nivel educativo de los 

maestros y alumnos, y la eliminación de barreras entre los profesores de las escuelas secundarias y los de 

las escuelas primarias.  
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El acto de apertura tuvo lugar el 6 de diciembre de 1946 y unos días más tarde se 

iniciaron los estudios con 2560 alumnos matriculados, aunque sólo de modalidad 

externa. En 1947 se recibió a los veintisiete primeros alumnos a tiempo completo. La 

facultad obtuvo sus primeros graduados en 1951 y abrió otras ramas en Banská Bystrica 

y en Košice, trasladándose a Prešov en 1952.  

Tras el golpe de estado comunista de 1948, una nueva ley escolar (nº 95/1948) 

introdujo cambios en el sistema educativo porque la demanda social precisaba más 

docentes para ocupar los nuevos puestos de trabajo, aunque no ejercieron un efecto 

positivo sobre la nueva institución. Dicha ley fue reemplazada por la nº 31/1953 que 

marcó la desaparición de las facultades pedagógicas, al ser transformadas en 

instituciones postsecundarias de pedagogía o en escuelas superiores de pedagogía, que 

se mantuvieron en vigor hasta 1959, cuando se crearon institutos pedagógicos con 

carácter de escuelas superiores. La antigua institución postsecundaria y la escuela 

superior de pedagogía fueron trasladadas a Trnava por las posibilidades espaciales más 

favorables que en Bratislava. Renovada la Universidad Comenio, el director del centro 

de Trnava, PhDr. Ondrej Baláţ, se convirtió en el primer decano de la Facultad de 

Pedagogía. Por decisión del Ministerio de Educación de la República Socialista 

eslovaca, el estudio en esta facultad para la enseñanza en escuelas primarias fue 

ampliado por las escuelas de secundaria en 1971.  

La existencia de la facultad de Pedagogía en Nitra representaba un obstáculo 

para la pervivencia del mismo centro de estudios en Trnava, puesto que se consideraba 

un lujo innecesario. La decisión final llegó cuando el 10 de octubre de 1985 el gobierno 

de la República Socialista de Checoslovaquia emitió un reglamento sobre algunos 

cambios en las escuelas de nivel superior. Con esta directiva se consiguió trasladar la 

facultad a Bratislava, pero la decisión no fue secundada por todos los profesores y 

estudiantes. En 1991 se formaron nuevos departamentos orientados a las humanidades, 

y en 1993 los nuevos departamentos de la cátedra de lenguas y literatura modernas se 

transformaron en tres cátedras independientes que ampliaron sus estudios y contrataron 

nuevos docentes. Con el objetivo de lograr una educación más práctica, se redactó el 

Decreto nº. 42/1996 sobre la expansión de la educación pedagógica  y el estudio de una 

especialización innovadora. El número de alumnos a tiempo completo y parcial ha 

protagonizado un significativo ascenso: 2152 en 1990, 3827 en 1995, 4976 en 2000 y 

5284 en 2004.  
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La Facultad cuenta actualmente con cuatro edificios y se encuentra en dos partes 

de Bratislava, concretamente en las calles de Šoltesovej y Račianska, en donde están 

distribuidos los departamentos o cátedras que la forman. De entre todos los cambios que 

ha sufrido la facultad en la organización de sus planes de estudios, sin lugar a dudas, el 

más significativo se ha realizado recientemente con el proceso de Bolonia que ha 

dividido los estudios en Diplomatura (Bakalárske štúdium) y Máster (Magisterské 

štúdium), equivalente a nuestras anteriores licenciaturas. Además, la facultad está  

acreditada para impartir cursos de doctorado (Doktorandské štúdium) de grados 

científicos, artísticos y académicos. Esta institución asegura la investigación en diversas 

áreas de la educación, disciplinas psicológicas, ciencias sociales, disciplinas filológicas, 

artes y ciencias. Mientras que antes de 1989 la cooperación internacional de la facultad 

de Pedagogía se realizaba casi exclusivamente en el territorio del antiguo bloque 

soviético, los contactos extranjeros se han extendido a prácticamente todos los 

continentes, mediante acuerdos interuniversitarios y bilaterales en materia de inter-

facultad en países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Como parte de esta 

cooperación internacional, los departamentos participan en programas de movilidad de 

estudiantes (Sócrates, Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenio) y los profesores obtienen 

becas para disfrutar de estancias en el extranjero (Comisión J. W. Fulbright, etc.). La 

Facultad mantiene una intensa cooperación como miembro de asociaciones 

internacionales y organizaciones, entre las que se hallan la ATEE (Asociación para la 

preparación de Profesorado en Europa), EASE (Asociación para la Educación Especial) 

e ISTE (International Society for Technology in Education). En la siguiente tabla 

observamos la evolución reciente de matrículas en los estudios de este centro: 

 

Tabla 3.7. Número de alumnos y profesores en la Fac. de Pedagogía (2002-2007) 

Facultad Año Estudiantes Total Número 

de 

profesores 

universi-

tarios 

registra-

dos 

Estudiantes/

Profesores 

PdF 

 Presenciales Semipresenciales  

Total Total 
Conver-

sión 

2002 2444 1657 497,1 2941,1 127,6 23,05 

2003 2350 1801 540,3 2890,3 145,5 19,86 

2004 2329 1805 541,5 2870,5 141 20,36 

2005 2263 1621 486,3 2749,3 135,5 20,29 

2006 2293 1379 413,7 2706,7 149 18,17 

2007 2121 1068 320,4 2441,4 153 15,96 

    16599,3 851,6 19,49 
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El Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas [Katedra románskych 

jazykov a literatúr] (KRJL) de la Facultad de Pedagogía implementa actividades 

educativas y de investigación científica en las lenguas romances, con énfasis en la 

formación de una nueva generación de maestros de idiomas extranjeros, expertos en 

lingüística románica, literatura y cultura.  

Empezó su existencia en el año 1993, como un complemento modesto al 

Departamento de la lengua francesa, inglesa y alemana, conformando un Departamento 

común de Lenguas Modernas. La dirección de la Facultad de Pedagogía se encontró 

ante un serio dilema con el aumento de la población y las necesidades de espacio. Este 

conflicto consistía en dar preferencia a las demandas de la sociedad, es decir, 

transformar las secciones en departamentos y empezar con una preparación más 

profesional y profunda de los futuros maestros de lenguas, o ceder a los problemas 

económicos y conformarse con un único departamento de lenguas modernas. La 

decisión fue clara y unívoca, decantándose por la segunda opción. Los nuevos 

departamentos admitieron a estudiantes y asumieron plenamente la responsabilidad de 

prepararlos para su futura profesión de maestros de lenguas extranjeras.  

Los estudios en esta cátedra pasaron por diferentes fases desde su fundación. 

Tras el primer año de existencia, se incluyó, además de la clásica carrera de dos 

especialidades en combinación, también una carrera unidisciplinaria centrada en la 

lengua francesa con estudios de reciclaje para la formación complementaria de 

profesionales de otras especialidades. Poco a poco, el departamento se fue ampliando en 

el año 1994, con la especialización de Lengua y Literatura Españolas y en el año 1995 

con Lengua y Literatura Italianas. Durante los años 1995 a 1998, dentro del marco de 

los programas internacionales educativos, la Sección de Lengua y Literatura Francesas 

se adhirió al proyecto Tempus JEP-09268, diseñado para mejorar la calidad de la 

preparación práctica de los futuros maestros. En la actualidad, el departamento participa 

en varios proyectos, como Erasmus y Sócrates. El proyecto Phare, culminado en los 

años noventa y propuesto por la Comisión Europea a través del Ministerio de 

Educación, permitió la renovación del sistema educativo. Ha tenido una importancia 

fundamental desde el punto de vista del crecimiento cualitativo y cuantitativo de KRJL 

y ha traído consigo el desarrollo de unos importantes contactos con el extranjero, con 

visitas de movilidad de estudiantes y profesores, así como también para la implantación 

de nuevas actividades en los planes de estudios. Otros proyectos realizados son: 

Proyecto Comenio,  Techniques éducatives pour les enfants roms (2000 – 2002),  
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Formation des formateurs. Qualité de la formation (2001 – 2004), Tempus IB JEP 

14145-1999 “Módulos de educación para la administración pública” (1999 – 2001), 

KEGA número 3/101403: “Proyecto de la política lingüística para la enseñanza de 

lenguas extranjeras en la educación primaria y secundaria” (2003 – 2005) y el proyecto 

del fondo Social Europeo “Profundización en la efectividad de la enseñanza de lenguas 

extranjeras en relación con la entrada de Eslovaquia en la Unión Europea” (2005 – 

2006). La cátedra también se adhirió al proyecto de estudios de postgrado en la 

especialidad de Traducción (“Traducción especializada”), que fue aprobado por el 

Ministerio de Educación por decreto 386/1997 y que, bajo la garantía de la Universidad 

de Estrasburgo, empezó a funcionar en nuestra facultad en el año académico 1999-2000. 

Estos estudios duran dos años y constan de 375 horas de clases lectivas anuales. El 

Departamento de Lenguas y Literaturas Romances coopera también con otras 

instituciones eslovacas y extranjeras: Instituto Nacional para la Educación, Facultad de 

Filosofía de Nitra, Oficina Nacional Sócrates, Instituto Francés, Embajada Francesa, 

Embajada Italiana, Instituto Goethe, Embajada Española, Instituto Superior de Estudios 

y de Investigaciones Pedagógicas de Luxemburgo, entre otras.  

La investigación es bastante multidisciplinar, con un enfoque principal en la 

mejora de la preparación de los profesores de idiomas extranjeros, a fin de aumentar la 

eficacia en la enseñanza de las lenguas extranjeras, la lingüística de corpus, la 

lingüística informática, la filosofía del lenguaje, la psicolingüística, la traductología, la 

lingüística contrastiva, la lexicología, la fraseología, la terminología y la 

lexicografía. En cuanto a los estudios literarios, están orientados a la comparación literal 

y la historia de una traducción nueva y artística. Además de la formación de los futuros 

maestros de lenguas románicas, el Departamento ofrece la especialidad de Lenguas y 

Culturas Extranjeras
26

. Los programas de estudios están concebidos de acuerdo con las 

directivas europeas, siendo compatibles también con los programas de los estudiantes 

que empezaron sus estudios de dichas disciplinas en otras universidades, tanto eslovacas 

como extranjeras, sobre todo con las universidades francesas, españolas e italianas.  

Todos los estudiantes y profesores de este departamento tienen la posibilidad de 

realizar, al menos una vez durante su estudio, una estancia en alguna universidad 

extranjera con las que colabora el departamento en el marco de programas de movilidad 

académica. En el programa Erasmus (LLP) los alumnos pueden optar por uno de los 

                                                           
26

 Antiguamente también era posible el estudio de la titulación de Traducción e Interpretación, orientada 

hacia la traducción especializada. 
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siguientes centros de enseñanza superior: Université de Strasbourg, Université de 

Gaulle (Lille), Université Blaise Pascual (Clermont-Ferrand), Université de Montpellier, 

Université des Antilles et de la Guyane (Martinique) en Francia; Université de Liège en 

Bélgica, Université du Luxembourg, Universidad de Granada, Universidad 

Complutense de Madrid, Universidad de Valladolid, Universidad de Huelva, 

Universidad de Almería en España; Università degli Studi di Catania, Università deglo 

studi G. D´Annuncio di Chieti-Pescara en Italia, Universitatea din Bucareşti en 

Rumania, Aristotelova Univerzita (Thessaloniki) en Grecia; Jihočeská Univerzita 

(České Budějovice), Ostravská Univerzita (Ostrava), Masarykova Univerzita (Brno) en 

la República Checa. Los estudiantes de lengua española tienen la posibilidad de una 

estancia de dos semestres en la Universidad de Granada para continuar sus estudios de 

español, pero también enseñar lengua eslovaca a estudiantes de esta misma universidad. 

Con la ayuda del programa de la Unión Europea Leonardo da Vinci, algunos estudiantes 

realizan prácticas especializadas dentro de instituciones de los países miembros, donde 

la lengua aprendida es hablada con el fin de estudiar terminología especializada en un 

campo determinado. Eventualmente, las embajadas e institutos culturales otorgan a 

algunos estudiantes premios de estancias de estudio en el extranjero. 

Como podemos observar, esta rama de la Facultad de Pedagogía, que en un 

principio se centraba exclusivamente en la preparación de futuros pedagogos, se ha ido 

convirtiendo en un Departamento capaz de ofrecer un amplio espectro de 

especialidades, que en el mundo actual suponen una posibilidad más efectiva y más 

variada de realización profesional para sus estudiantes y para aquellos titulados de otras 

especialidades no pedagógicas, al contar con la posibilidad de adquirir la cualificación 

adecuada para acceder al mercado laboral. 

El Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas ofrece dos tipos de 

programas de estudio. El primero de ellos es de aprendizaje presencial [štúdium denné] 

o “interno” y  el segundo, aprendizaje semipresencial [štúdium externé] o “externo”. Es 

posible cursar dos modalidades de estudios en combinación o estudios especializados. 

La primera opción consiste en un programa basado en Lengua y Literatura Francesa 

combinado con otra especialidad, y Lengua y Literatura Española combinado con otra 

especialidad impartida en el departamento: Lengua y Literatura Eslovaca, Lengua y 

Literatura Inglesa, Lengua y Literatura Alemana, Psicología, etc. Este tipo de estudios 

persiguen la formación de futuros profesores de escuelas de primaria y secundaria, 

escuelas de idiomas y compañías privadas que buscan docentes cualificados. Los 
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estudios especializados o sin combinación con otros programas son: Lengua y Cultura 

Francesas, y Lengua y Cultura Española. Una de las ventajas es que en el marco de esta 

clase de estudios es posible aprender otra lengua romance (francés, español o italiano), 

dependiendo de su especialidad e intereses. Este programa de estudios especializados 

capacita al estudiante para trabajar en administraciones públicas, instituciones culturales 

o incluso en relaciones diplomáticas pues, tanto la lengua francesa como la lengua 

española tienen un buen estatus europeo o mundial, así como en el sector privado, 

donde estas lenguas son un “plus”, mientras que el inglés tiende a ser la “lingua franca”.  

Además de las titulaciones de Grado y Máster, la cátedra de Lenguas y 

Literaturas Románicas ofrece estudios de Postgrado. Una vez superados los dos años de 

estudio que permiten la obtención del título de Magister, los estudiantes que lo deseen 

tienen la posibilidad de continuar sus estudios de doctorado en la rama de Lengua y 

Culturas Extranjeras de forma presencial (3 años) o a distancia (5 años), conducentes a 

la obtención del título de PhDr. (Doctor en Filosofía) después de la defensa oral de la 

tesis. Este departamento posibilita además la obtención de pequeños doctorados a los 

alumnos que han terminado sus estudios de grado, mediante un plan de postgrado 

basado en la redacción de una pequeña tesis también llamada “examen riguroso”, cuya 

aprobación permite la obtención del título académico de PaedDr. (Doctor en 

Pedagogía).  

¿Qué tipo de asignaturas son ofrecidas?  

Cada programa de estudio está compuesto por asignaturas obligatorias, optativas 

y de libre elección. El estudio de la lengua está dividido por diferentes tipos de 

asignaturas: 

 Asignaturas orientadas hacia la mejora del nivel de lengua con signaturas 

como ejercicios de lengua, interacción / producción / comprensión escrita y 

oral. Estas materias son impartidas por hablantes nativos. 

 Asignaturas teóricas centradas más en el estudio especializado de la lengua 

con temas como lingüística, morfología, sintaxis, fonética, lexicología, 

fraseología, etc.  

 También son impartidas asignaturas basadas en la cultura de países donde se 

habla la lengua estudiada: civilización, historia, geografía, historia del arte, 

literatura, comunicación intercultural, etc. 



CAPÍTULO III 

86 

 Algunas asignaturas están centradas en la teoría y práctica de la enseñanza 

de las lenguas extranjeras (especialmente para estudiantes de estudios en 

combinación), tales como: didáctica de lenguas extranjeras, uso de nuevas 

tecnologías en la enseñanza de idiomas extranjeros, práctica en colegios de 

primaria y secundaria. 

 Otras asignaturas están basadas en la teoría y práctica de la traducción: 

teorías de traducción, ejercicios prácticos de traducción de textos literarios o 

especializados.  

 

La mayoría de las clases son impartidas en francés o español por hablantes 

nativos o profesores eslovacos que pasan parte de su estudio en el extranjero y que están 

en contacto con universidades extranjeras regularmente. La cátedra además programa 

anualmente conferencias de profesores de universidades afines de Francia, España, 

República Checa, Austria, etc. Estas son las condiciones de admisión de los candidatos 

para realizar sus estudios en el Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas: 

A) Estudios de Grado (Bachelor): 

PROGRAMA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADO 

Condiciones 
Lengua y Literatura 

Francesas 

Lengua y Literatura 

Españolas 

Admisión con examen de 

entrada 
No No 

Nivel de Maturita A A 

Nivel según MCER B1 B1 

  

PROGRAMA DE ESTUDIOS EN COMBINACIÓN 

Condiciones 

Enseñanza de la Lengua y 

Cultura Francesa en comb. 

con otra materia 

Enseñanza de la Lengua y 

Cultura Española en comb. 

con otra materia 

Admisión con examen de 

entrada 
No No 

Nivel de Maturita A A 

Nivel según MCER B1 B1 
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B) Estudios de Máster (Magister):  

PROGRAMA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADO 

Condiciones Lengua y Cultura románica 

Admisión con examen de 

entrada 
No 

Título de Bachelor en el 

mismo programa de 

estudios 

Sí 

 
PROGRAMA DE ESTUDIOS EN COMBINACIÓN  

Condiciones 

Enseñanza de Lengua y 

Cultura Francesas en 

combinación con otra 

materia 

Enseñanza de Lengua y 

Cultura Españolas en 

combinación con otra 

materia 

Admisión con examen de 

entrada 
No No 

Título de Bachelor en el 

mismo programa de 

estudios 

Sí Sí 

 
 

Condiciones de admisión en estudios de Postgrado: 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Condiciones Little Doctorate (PaedDr.) Doctorado (PhD.) 

Título de Magister en un 

programa de estudios 

equivalente  

Sí Sí 

Proyecto de tesis para ser 

validada por un profesor 

habilitado 

Sí Sí 

Examen final Sí Sí 

 

 

Como podemos apreciar, los estudiantes de este departamento deben ingresar 

con un nivel mínimo intermedio de lengua, que correspondería a B1, de acuerdo con el 

MCER. Pueden combinar sus estudios y acceder a planes superiores hasta alcanzar el 

grado máximo otorgado por la enseñanza universitaria: el título de Doctor (PhD.). 

Según la Guía del curso académico 2010/2011, la cátedra de Lenguas y 

Literaturas Románicas (KRJL) consta de tres departamentos: Departamento de Lenguas 

Románicas [Oddelenie románskych jazykov], Departamento de Culturas y Literaturas 

Románicas [Oddelenie románskych literatúr a kultúr], Departamento de Didáctica de 

Lenguas Románicas [Oddelenie didaktiky románskych jazykov]. Se imparten estudios de 
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francés y español como lenguas extranjeras
27

. El año académico está compuesto por dos 

semestres: semestre de invierno [Zimmý semester] y semestre de verano [Letný 

semester]. Los estudios se dividen en estudios de Grado [Bakalárske štúdium] y 

estudios de Máster [Magisterské štúdium], según el número de años y el programa 

elegido por los alumnos internos [interné štúdium] o alumnos externos [externé 

štúdium], por lo tanto, los estudios pueden ser presenciales o semipresenciales.  

La Facultad de Pedagogía de la Universidad Comenio en Bratislava ofrece 

varios programas de estudios de especialización o combinación de lenguas romances en 

general, y del español, en particular. Según el idioma que nos ocupa, los estudiantes 

pueden elegir entre tres titulaciones concretas
28

:  

 

 Enseñanza de Lengua y Literatura en combinación (Bc. y Mgr.) 

 Lengua y Cultura Españolas (Bc.) 

 Lenguas y Culturas Románicas (Mgr.) 

 

De acuerdo con las disposiciones y cláusulas del plan de estudios de esta 

facultad, es posible estudiar una titulación, o bien combinar varios programas, según las 

necesidades e intereses de los alumnos. Los planes de estudio de esta sección fueron 

elaborados según el Plan Bolonia. Los planes anteriores fueron redactados por los 

profesores del departamento, en colaboración con profesores del Departamento de 

Lengua Española de la Universidad de Granada en la última década del siglo XX. 

Nombres como Tatiana Kotuliaková, Ján Kravárik y Anna Hrušková de la Facultad de 

Pedagogía de Bratislava, y Mª Isabel Montoya Ramírez y Juan Martínez Marín de la 

Facultad de Filosofía y Letras de Granada son claves para la puesta a punto de los 

planes de estudio de español
29

.  

                                                           
27

 El idioma italiano dejó de enseñarse en el departamento como lengua extranjera.  
28

 Los estudios de Enseñanza de Lengua y Literatura en Combinación permiten la obtención de los títulos 

de Grado y Máster. Lengua y Cultura Españolas forma a estudiantes de Grado, mientras que Lenguas y 

Culturas Románicas son la continuación de la anterior en Máster.  
29

 La profesora M. I. Montoya Ramírez explica este hecho de la siguiente manera en la “Presentación” al 

libro La lengua y la cultura en el aula. Español y eslovaco (Granada, 2010): “Desde que en 1996 una 

delegación de la Universidad de Granada, encabezada por el entonces Vicerrector de Ordenación 

Académica y Director del Centro de Lenguas Modernas, Don Florentino García Santos, visitara la 

Katedra romanskych jazykov a literatur de la Pedagogicka faculta de la Univerzita Komenskeho v 

Bratislave para establecer un convenio de docencia, la relación entre ambas instituciones se ha afianzado 

ya que, como era de esperar, con el paso del tiempo el primitivo contacto ha dado sus frutos ensanchando 

sus vías de cooperación y asentando las bases de una profunda colaboración, centrada especialmente en el 

contacto de profesores y alumnos. Buena prueba de ello son las medallas de oro concedidas a la 

Universidad granadina y a la coordinadora del Programa Erasmus, así como las visitas y reuniones 
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 La titulación de Enseñanza de Lengua y Literatura Españolas en combinación
30

 

(Bc.) tiene como objetivo formar al estudiante para la enseñanza de las materias 

académicas. El alumno ha de cursar tres años para obtener el título de Diplomado (Bc.), 

tras la superación de 180 créditos
31

 y la realización de un examen estatal de final de 

carrera, cuyas materias son: Defensa del trabajo final, Sistema de la lengua española e 

Introducción a la didáctica de español. Los estudios de Enseñanza de Lengua y 

Literatura Españolas en combinación
32

 (Mgr.) también tienen como objetivo la 

formación del estudiante para la enseñanza de las materias académicas. Según este plan 

de estudios, el alumno ha de cursar cinco años para obtener el título de Máster (Mgr.), 

tras la superación de 120 créditos adicionales a los 180 créditos de Grado. Se 

comprende que estos estudios complementan la titulación de Bachálar, de manera que 

suponen el cuarto y quinto año de estudio universitario. La titulación de Lengua y 

Cultura Españolas
33

 (Bc.) está orientada a la formación del estudiante en el estudio de 

una lengua y cultura extranjera. Se trata de estudios especializados, sin combinación. El 

alumno ha de cursar tres años para obtener el título de Grado (Bc.), lo que corresponde a 

180 créditos, y superar un examen estatal de final de carrera, que comprende las 

materias siguientes: Defensa del trabajo de Grado, Lengua española y Cultura de los 

países hispanohablantes. Los estudios de Lenguas y Culturas Románicas
34

 (Mgr.) están 

pensados para la formación del estudiante en las lenguas y culturas románicas del 

francés y español durante dos años, posteriormente a los estudios de Grado. Una vez 

superadas todas las materias y 120 créditos adicionales, el alumno/-a puede obtener el 

título de Máster (Mgr.), no sin antes haber realizado un examen estatal de final de 

carrera, cuyas materias son: Defensa del trabajo de Máster, Historia de la Literatura, 

Lingüística de Lenguas Romances y Geografía Sociocultural. Los estudiantes eslovacos 

                                                                                                                                                                          
anuales realizadas por personal de ambos centros, además del dictado de conferencias y la preparación de 

trabajos sobre la lengua y la cultura españolas y su enseñanza, algunos de los cuales fueron publicados 

por la Facultad eslovaca dentro del Programa PHARE bajo el título Najnovsie tendencie vo vzdelavani 

ucitel’ov modernych jazykov, y otros más recientes son los que aparecen recogidos en el presente 

volumen”.  
30

 Vs. Apéndice 9. Plan de estudios de Enseñanza de Lengua y Literatura Españolas en combinación (Bc).  
31

 La distribución de los créditos de esta titulación corresponde a asignaturas de español, asignaturas de la 

otra modalidad y  materias generales de pedagogía.  
32

 Vs. Apéndice 10. Plan de estudios de Enseñanza de Lengua y Literatura Españolas en combinación 

(Mgr). 
33

 Vs. Apéndice 11. Plan de estudios de Lengua y Cultura Españolas (Bc). 
34

 Vs. Apéndice 12. Plan de estudios de Lenguas y Culturas Románicas (Mgr.) 
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de español de nivel superior pueden conseguir el título de Doctor
35

 tras la superación de 

una serie de asignaturas.  

A los exámenes estatales se presentan los estudiantes después de haber 

conseguido 180 créditos en bakalárske štúdium y 120 créditos en magisterské štúdium. 

En ambos casos, el alumno debe escribir un trabajo fin de carrera y defenderlo delante 

de un jurado, además del examen escrito. Esta prueba se compone de diferentes 

asignaturas, según la modalidad de estudios: 

 

A) Lenguas y culturas extranjeras
36

: 

Especialidad de “Lengua y cultura española”. 

a) Bakalárske štúdium: asignaturas Lengua española y Cultura de países 

hispanohablantes.  

Especialidad de “Lenguas y culturas románicas” 

b) Magisterské štúdium: los alumnos pueden elegir entre asignaturas 

enfocadas en el español o en el francés tanto para su titulación como 

para el examen estatal. Historia de la literatura, Lingüística de las 

lenguas románicas, Geografía sociocultural. 

 

B) Maestría de materias académicas
37

: 

a) Bakalárske štúdium: Sistema lingüístico de la lengua española, Bases 

de la didáctica del español como lengua extranjera. 

b) Magisterské štúdium: Literatura de los países hispanohablantes, 

Didáctica del español como lengua extranjera, Lingüística de las 

lenguas románicas. 

 

En algunos departamentos de la Facultad de Pedagogía los profesores de la 

Cátedra de Lenguas y Literaturas Románicas imparten estudios de idiomas extranjeros 

de libre elección para fines específicos, traducción, comunicación intercultural y 

literatura de todos los niveles (principiante, intermedio, superior), en carreras basadas en 

el estudio lingüístico y cultural especializado de una lengua, pero también en 

                                                           
35

 Vs. Apéndice 13. Plan de estudios de Lenguas y Culturas Románicas (PhD.) 
36

 Código 2.1.32 según el sistema de carreras establecido por el Ministerio de Educación eslovaco. 

http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=odbory [Fecha de consulta: 3 de enero de 2013]. 
37

 Código 1.1.1 según el sistema de carreras establecido por el Ministerio de Educación eslovaco. 

http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=odbory [Fecha de consulta: 3 de enero de 2013]. 

http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=odbory
http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=odbory
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titulaciones centradas en otras ciencias humanas (psicología, sociología, pedagogía, 

educación especial, educación infantil, primaria y secundaria). En el Apéndice 14 se 

muestran todas las materias de español como L2 o LE y aquellas que comprenden los 

estudios de lenguas romances en general, sin mencionar las asignaturas propias de las 

lenguas francesa e italiana.  

 

3.3. Otros centros de enseñanza no reglada 

 

Pero la lengua española también se imparte en universidades de otras ciudades 

eslovacas: Nitra, Banská Bystrica, Trnava, Prešov y Ţilina. En los últimos diez años ha 

crecido el número de facultades no filológicas en que se da español como lengua 

extranjera. La Universidad de Economía de Bratislava es un magnífico ejemplo de esta 

actividad, según el número de matrículas de los alumnos que optan por dichos estudios 

cada año. Por la información recogida para la elaboración de este capítulo podemos 

constatar que, aunque ocupa una posición aún distanciada de otros idiomas más 

extendidos en Eslovaquia, el español está siendo cada vez más solicitado en las 

Universidades, por debajo del inglés y del alemán, pero por delante ya del francés en 

estudios de primera relevancia, como es el caso de la Facultad de Filosofía de 

Bratislava. A esto se suma que cada vez es mayor el número de centros que ofrecen 

cursos de español como lengua extranjera y con fines específicos, ya sean financiados 

por el gobierno eslovaco o bien, por iniciativa de instituciones españolas públicas o 

privadas, especialmente desde la entrada del país en la Unión Europea. En Eslovaquia 

es plausible la labor realizada conjuntamente en beneficio de la difusión de nuestra 

lengua y cultura por las Escuelas Oficiales de Idiomas, la Agregaduría de Educación, el 

Instituto Cervantes y el conjunto de academias de idiomas existentes. 

  

3.3.1. Escuelas Oficiales de Idiomas 

 

Las Escuelas Oficiales de Idiomas [Štátna jazyková škola] se encuentran 

repartidas por toda la región: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš, 

Martin, Poprad, Prešov, Spišská Nová Ves, Trebišov, Trenčin y Ţilina. Basándome en 

mi experiencia como docente de español colaboradora en intervenciones orales durante 

algunos meses de los cursos académicos 2009-2010 y 2010-2011 en la Escuela Oficial 
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de Idiomas en Bratislava, he podido comprobar que no existe un perfil único de 

interesados por aprender nuestro idioma, sino que en los grupos llama la atención la 

heterogeneidad en cuanto al sexo, la edad, la ocupación y los motivos por los que se 

inclinan al estudio de esta lengua romance. Sin embargo, todos comparten el gusto por 

nuestra lengua y cultura, no sólo española sino también hispanoamericana
38

. El 

Departamento de lenguas romances y otras lenguas [Odbor románskych a iných 

jazykov] de esta Escuela Oficial de Idiomas se ocupa de la enseñanza de francés, 

español, italiano y latín, además de la preparación de los alumnos para los exámenes 

internacionales y estatales de todos los niveles. El estudio de la lengua está organizado 

en varios años del siguiente modo: un primer curso básico, pensado principalmente para 

el aprendizaje de idiomas, correspondiente a los niveles A1-A2 del MCER, distribuido 

en tres años; un curso intermedio, correspondiente a los niveles B1 y B2.1, que se 

realiza en el tercer y cuarto año de estudio; y por último, un curso de nivel superior, de 

nivel B2.2 y C1, que se da en el quinto y sexto año. Superados todos estos, el alumno 

puede continuar con el aprendizaje de español en un curso de preparación al examen 

estatal de la lengua de diversos fines, para cuyo acceso es imprescindible demostrar la 

posesión de un nivel entre B2 y C2.  

 

3.3.2. Agregaduría de Educación 

 

El gobierno de España está representado en Eslovaquia a través de la 

Agregaduría de Educación de la República Eslovaca
39

. Creada en 2003
40

, tiene como 

objetivos principales el apoyo a la enseñanza del español en el sistema educativo 

eslovaco y la difusión de la lengua y la cultura españolas en el país. Para ello, en 

colaboración con el Ministerio de Educación eslovaco y en función del convenio 

bilateral vigente entre ambos Ministerios, se crean diversas acciones, como la 

promoción de la enseñanza del español en el sistema educativo eslovaco, el programa de 

                                                           
38

 En Eslovaquia es sorprendente que las personas jubiladas ocupan su tiempo en el aprendizaje de 

idiomas, algo que siempre han deseado pero que no han podido llevar a cabo por varias razones, entre 

ellas, el salario y la poca permisividad del gobierno comunista con el estudio de ciertas lenguas.  
39

 La Agregaduría representa al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español y está integrada en 

la Embajada de España en Bratislava. Depende de la Subdirección General de Cooperación 

Internacional y de la Consejería de Educación de Polonia, de la cual está enmarcada administrativamente. 
40

 Anteriormente existía una Asesoría Técnica de Educación en Eslovaquia (desde 1996 hasta 2002) y 

antes de ésta, una Asesoría Técnica de Educación en la República Checa y en Eslovaquia (desde 1993-

1996), con sede en Praga. Desde la creación de la Embajada de España en Checoslovaquia existió en 

Praga una Asesoría Técnica de Educación en el país.  

http://www.educacion.es/
http://www.exteriores.gob.es/subwebs/Embajadas/Bratislava
http://www.educacion.gob.es/exterior/sk/es/quienes-somos/consejeria.shtml
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Secciones Bilingües hispano-eslovacas, la promoción y divulgación de la universidad 

española en Eslovaquia, la organización de cursos de formación y perfeccionamiento 

didáctico del profesorado de español en la República Eslovaca, la oferta de becas de 

verano en España para profesores de español de la República Eslovaca, la edición y 

distribución de publicaciones relacionadas con la enseñanza del español y la difusión de 

la cultura española e hispanoamericana, el préstamo de materiales relacionados con la 

enseñanza del español y la cultura españolas
41

, la información sobre becas y estudios en 

España y el apoyo a las instituciones españolas de educación a distancia, la tramitación 

de homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios, la elaboración 

de informes sobre el sistema educativo y la enseñanza del español en la República 

Eslovaca, el fomento de relaciones bilaterales y en el marco de la Unión Europea, entre 

instituciones educativas de los dos países y el apoyo a proyectos educativos o culturales 

relacionados con la lengua o la cultura españolas. La Agregaduría colabora además en 

acontecimientos señalados como el Congreso de Hispanistas celebrado en Prešov y los 

de Bratislava de 2008, 2009, 2010 y 2011, la Olimpiada Nacional de Español, la 

celebración de aniversarios de las Secciones Bilingües.  

Además del Ministerio de Educación y Ciencia, están presentes en Eslovaquia el 

Ministerio de Cultura, que colabora en exposiciones, conciertos y ayudas a la 

traducción, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, que proporciona lectores a Facultades de Filología, 

Universidades españolas con acuerdos bilaterales y el Instituto Cervantes.  

 

3.3.3. Instituto Cervantes 

 

La apertura del entonces Aula Cervantes en Bratislava se remonta a enero de 

2004, gracias a un convenio de colaboración firmado por la Universidad de Economía 

de dicha ciudad y el Instituto Cervantes. Con objeto de promover, enseñar y difundir 

nuestra lengua y cultura de España y de los países hispanohablante a un público muy 

variado, esta institución ofrece una biblioteca de uso público y se ocupa de la 

organización de diversas actividades culturales como proyección de largometrajes o 

                                                           
41

 La Agregaduría dispone de una Biblioteca y Centro de Recursos que actualmente cuenta con 7.000 

registros en el catálogo, entre los que se incluyen material impreso (enciclopedias, diccionarios, literatura, 

antologías, libros texto, libros de metodología y didáctica de E/LE, lecturas graduadas, guías turísticas, 

libros de historia, economía, ciencias) y audiovisual (casetes, vídeos, DVD, CD-ROM, cine español e 

hispanoamericano, versiones filmadas de obras de teatro, documentales, vídeos turísticos, diccionarios).  

http://www.mec.es/exterior/sk/es/images/crecursos/b11.JPG
http://www.mec.es/exterior/sk/es/images/crecursos/dele1.JPG
http://www.mec.es/exterior/sk/es/images/crecursos/cine1.JPG
http://www.mec.es/exterior/sk/es/images/crecursos/cine1.JPG
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cortometrajes en español, conciertos, exposiciones, representaciones teatrales, charlas, 

encuentros y mucho más. Entre sus actividades periódicas encontramos el café de 

lenguas, cursos de español a distancia a través del Aula Virtual de Español (AVE), 

cursos de preparación al Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
42

 y 

cursos de formación del profesorado sobre temas varios. No hay duda de que la 

realización de exámenes para la certificación de nivel en lengua española es la actividad 

más demandada en el actual Instituto Cervantes en Bratislava, llamado así desde 2011. 

 

3.3.4. Academias 

 

Aunque es en Bratislava donde el número de asistentes es más numeroso, 

actualmente ha proliferado el número de academias, dirigidas por españoles o 

eslovacos, distribuidas por todo el país que acreditan la obtención de DELE
43

. Esto es 

un indicador de la excelente acogida que nuestra cultura está teniendo no sólo en 

Eslovaquia sino en otros países de Europa del Centro y del Este. Con esto se observa 

que ante el español se han abierto nuevas posibilidades y perspectivas como nunca antes 

ha habido en el sistema educativo eslovaco. Por ello, se puede pronosticar que el interés 

por aprender nuestra lengua seguirá en aumento en Eslovaquia. Según la vicerrectora de 

Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad de Economía, Jana 

Lenghardtová (2004: 11): 

 

Es de esperar que crecerá el número de los interesados en aprenderlo 

tanto en los institutos secundarios como en las facultades no filológicas. 

En las ramas filológicas de las universidades, a su vez, será necesario 

formar no sólo más profesores de lengua española, sino también más 

traductores e intérpretes.  

 

 Una vez conocidos los niveles y lugares de enseñanza de español en Eslovaquia, 

nos preguntamos qué metodología es empleada para la adquisición de nuestra lengua, 

                                                           
42

 Las convocatorias a los exámenes DELE llevan celebrándose en Eslovaquia desde 1994, primero a 

través de la Embajada de España en la República Checa y, posteriormente, desde la Embajada de España 

en Eslovaquia, hasta que desde 2004, el Aula Cervantes de Bratislava ha sido el encargado de organizar 

las pruebas del demandado certificado. De las tres convocatorias existentes (mayo, agosto y noviembre), 

en la capital eslovaca se prescinde del examen en época estival. Es importante mencionar que en el primer 

año de la convocatoria en Eslovaquia (1991) un total de 793 candidatos se presentaron a las pruebas.   
43

 En nuestros días se imparten clases de la lengua de Cervantes a diario en más de setenta centros de 

enseñanza no reglada en Eslovaquia. Véase: Anexo 1. Listado de academias en Eslovaquia. 
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según las características de este tipo de alumnado, y qué materiales son utilizados para 

la puesta a punto de unos aprendices con excelentes aptitudes para la adopción de 

idiomas extranjeros, concretamente en la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

Comenio, por haber sido el centro de mi experiencia docente.  
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IV. METODOLOGÍA Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA FACULTAD DE 

PEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COMENIO 

 

 Cualquier profesor que se presente ante el reto de trabajar en un país distinto al 

suyo, con una tradición e historia no menos dispar, sea cual sea la materia que imparta, 

debe plantearse una serie de cuestiones que atañen a la formación pasada y reciente de 

sus alumnos antes de realizar la planificación de un curso. Por ello, nos preguntamos 

cuáles son las preferencias de los profesores eslovacos en cuanto a la selección de los 

materiales curriculares (libros de texto, material audiovisual, material audiolingüístico, 

etc.) empleados en cada actividad comunicativa (comprensión lectora, comprensión 

auditiva, expresión escrita, interacción oral y mediación oral), según el nivel de lengua, 

qué metodología y enfoque cuenta con más adeptos y posibilita mejores resultados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, cuáles son los roles de 

profesor y alumno, qué objetivos se pretenden conseguir de acuerdo con la distribución 

de los contenidos (comunicativos, lingüísticos, culturales) en los sílabos de los docentes 

y, por último, mediante qué formas se va a establecer la evaluación para el desarrollo de 

la competencia comunicativa, conformada por los componentes lingüístico, 

sociolingüístico y pragmático.  

 

4.1. Selección de materiales 

 

 Desde los años setenta del siglo pasado y, debido a la proliferación de manuales 

sobre la enseñanza de español como lengua extranjera, existe una gran preocupación por 

la calidad de los materiales que aparecen en el mercado editorial y por la formación del 
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profesorado. Los motivos por los que un especialista aborda el estudio de los 

instrumentos de que hace uso el docente son diversos:  

a) Para dar a conocer el manual a la comunidad científica en forma de reseña 

b) Para facilitar la selección de materiales semejantes en cuanto a objetivos, 

contenidos y nivel de lengua 

c) Para organizar los diferentes materiales didácticos con los que se cuenta en un 

centro con el fin de agilizar la selección de los mismos en la programación de un 

curso 

d) Para comprobar cómo afectan las diferentes metodologías de enseñanza en el 

proceso de adquisición de una lengua.  

 

Esta última razón es la que motiva la realización de trabajos de investigación a 

medio o largo plazo
1
, y en consecuencia, es el tipo de análisis que hemos llevado a 

cabo. El primero en teorizar sobre el análisis de los materiales utilizados en las clases de 

ELE fue Raimundo Ezquerra, a quien en 1973 la Junta Directiva de la Asociación 

Europea de Profesores de Español (AEPE) le encomendó el proyecto de recopilar 

información sobre los métodos de enseñanza de español presentes en Europa. Para 

cumplir su tarea se propuso un doble objetivo: explicar el contenido de un método de 

forma objetiva para compararlo con el de otros métodos y comprobar si los resultados 

obtenidos tras el análisis coincidían con las intenciones de los autores expresadas en el 

prólogo. Elaboró un esquema o esqueleto común para el análisis de los materiales, el 

cual, sin embargo, desde la óptica actual, no nos es útil por ignorar contenidos como la 

situación comunicativa o la cultura, incorporados a la enseñanza de lenguas con 

posterioridad. El análisis de los aspectos culturales en los manuales fue realizado por 

vez primera por V. Arizpe y B. E. Aguirre, en 1987, y continuado por A. G. Ramírez y 

J. K. Hall, en 1990, sobre la descripción del diseño curricular de manuales 

estadounidenses desde una perspectiva sociocultural y sociolingüística
2
. Estos trabajos 

                                                           
1
 No sólo se escribe en revistas especializadas sobre los materiales utilizados en distintos lugares donde se 

enseña español como lengua extranjera, sino que han llenado páginas de memorias de másteres, como la 

realizada por J. Lewis titulada Análisis de manuales y materiales utilizados para la enseñanza del español 

como lengua extranjera en Jamaica, en la Universidad de Alcalá (1997) y la realizada en la misma 

Universidad por N. Pérez de la Cruz, Análisis léxico de manuales de español para extranjeros (1997). El 

tema también ha sido centro de interés de tesis doctorales, como Las actividades de aprendizaje en los 

manuales de español como lengua extranjera, de E. Martín Peris (1996), de la Universidad de Barcelona.  
2
 Ramírez y Hall tomó como referencia el programa publicado en 1987 para la Educación Primaria y 

Secundaria por el Departamento de Educación del estado de Nueva York: Modern Languages for 

Communication (MLFC), basado en las teorías de la metodología comunicativa dictadas por el Consejo 

de Europa.  
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tuvieron repercusión en España cuando en 1994 Rueda Bernao publicó los resultados 

del análisis de doce libros de texto basados en la metodología nocional-funcional o 

comunicativa publicados entre 1984 y 1992. El interés por establecer unos criterios 

válidos para el análisis de todos los manuales de enseñanza de español llevó a Areizaga 

Orube en 1997 a centrar su tesis doctoral sobre este tema, que publicaría bajo el título 

de Dos décadas de enseñanza de español como lengua extranjera a adultos en sus 

materiales. En su trabajo podemos conocer la evolución de los estudios de nuestra 

lengua durante los años setenta y ochenta, reflejada en diez manuales publicados en 

España y once en Estados Unidos. Para su estudio estableció una serie de variables 

como los factores contextuales, las características metodológicas en relación con los 

factores contextuales y el formato, organización y tipo de manual.  

 

4.2. Clasificación de manuales 

 

Mª Sagrario Salaberri Ramiro en 1990 estableció unos criterios mínimos, no ya 

para el análisis, sino para la selección del manual por parte del profesor, que son los 

siguientes: necesidades de los alumnos, objetivos, syllabus, metodología, contenido 

lingüístico, gradación del lenguaje, repaso, fases dentro de una unidad y destrezas, 

material de apoyo, entre otros. El autor no sólo presta atención a los libros de texto, sino 

también a los manuales de apoyo. En este sentido, debemos diferenciar entre dos 

conceptos: manuales y materiales. Entendemos por “manuales” los instrumentos de 

trabajo llevados al aula o empleados fuera de ella en el caso de autodidactas, que se 

detienen en las diferentes destrezas y atienden a todos los niveles del proceso de 

aprendizaje de una lengua. Los “materiales” son los instrumentos complementarios que 

se elaboran con el fin de proporcionar al alumno y al profesor apoyo teórico o práctico 

sobre un aspecto puntual del aprendizaje de una lengua que no estaba suficientemente 

desarrollado o que no ha causado los resultados esperados. Estos últimos pueden ser 

clasificados según la propuesta de Fernández López (2000) en:  

- Materiales de apoyo gramatical 

- Materiales para la comprensión y expresión escrita 

- Materiales para la ampliación de vocabulario 

- Materiales para la práctica de la fonética 

- Materiales para la comprensión y expresión oral 

- Materiales para fines específicos 
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- Materiales con apoyo informático 

- Materiales con apoyo de vídeo.  

 

Otro método de análisis de libros de texto de ELE es el propuesto por M. Byram 

y V. Esarte Sarries (1991), quienes establecen cuatro categorías para el conocimiento de 

un material: 

e) El nivel individual 

f) El nivel social 

g) El punto de vista expresado por el autor 

h) El nivel intercultural  

 

El nivel individual analiza los individuos propuestos en el manual según el tipo 

de identidades sociales y geográficas presentadas, la personalidad e interacción entre los 

personajes, los adjetivos que los caracterizan, la posición profesional y social, el papel 

desempeñado por hombres y mujeres, y los sentimientos compartidos por los 

personajes. El nivel social cuestiona el tipo de contexto social y cultural en el que 

interactúan los individuos, atendiendo a la variedad de temas, el contexto social en que 

se mueven los personajes, las relaciones humanas, la exclusión o inclusión de temas 

delicados, la variación y apropiación de los mismos, la comprensión en la presentación, 

la experiencia en el conocimiento del mundo proporcionada a los alumnos, y la relación 

con otros contenidos culturales y lingüísticos. Analizando el punto de vista expresado 

por el autor podemos entender si da una visión sesgada de algún tema o si presenta 

valores y aptitudes sociales y culturales de forma explícita o implícita. Con la atención 

prestada al nivel intercultural sabremos cómo se muestran las representaciones de la 

cultura nativa y la cultura extranjera a partir de dos aspectos fundamentales, como son 

la presencia de estereotipos y la existencia de comparaciones entre las dos culturas. 

Respecto del método propuesto por Pilar González Casado (2002), éste se basa en el 

análisis y agrupación de variables en torno a dos ámbitos culturales:  

 La Cultura a secas o “cultura como forma de vida”. En este conjunto se 

incluyen las variables de las relaciones sociales, el ámbito 

socioeconómico, el ámbito social y el ámbito de ocio.  

 La Cultura con Mayúsculas o “cultura como hilo conductor”. El ámbito 

literario y artístico, el ámbito político, el ámbito histórico, el ámbito 

geográfico-medioambiental, y las reflexiones que tienen los autores 
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sobre los estereotipos que de España y de Hispanoamérica se tiene en el 

extranjero forman parte de esta unidad mayor.   

 

La manera en que los contenidos culturales se incluyen en las unidades 

didácticas puede ser otro mecanismo de clasificación de los manuales de esta autora, 

que se pueden agrupar del siguiente modo: 

1) Acultural. Los aspectos gramaticales o lingüísticos cobran protagonismo en 

detrimento de la información cultural. 

2) La cultura como nexo. El contenido cultural se presenta en forma de anexos 

independientes de los elementos de la lengua.  

3) La cultura interrelacionada con la lengua. La información cultural se muestra 

de forma integrada con los contenidos lingüísticos. Puede ser de forma 

explícita, cuando el autor informa de que se va a transmitir un dato cultural, 

o implícita, cuando el autor no es consciente (implícita involuntaria) o no lo 

hace pertinente (implícita voluntaria).  

 

4.3. Elección de manuales en Eslovaquia 

 

Tras este breve repaso histórico sobre los primeros trabajos en torno al análisis 

de materiales y manuales de enseñanza de español como lengua extranjera, nos 

proponemos acercarnos a la bibliografía sugerida en las distintas materias de la Facultad 

de Pedagogía con un triple propósito. En primer lugar, conocer las publicaciones 

eslovacas y españolas empleadas, haciendo hincapié en los libros de ELE. En segundo 

lugar, demostrar si se logran los objetivos propuestos en los prólogos a estas obras; es 

decir, si se ha llevado a cabo una buena selección del material didáctico que responda a 

las necesidades y expectativas del grupo. Por último, determinar en qué enfoque o 

metodología se basa el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 En Eslovaquia, a pesar de que la actual oferta de materiales es limitada, en 

comparación con el período anterior, la presencia de instituciones españolas y talleres 

periódicos de editoriales de España
3
 han modificado las posibilidades de los docentes de 

idiomas extranjeros de forma inconmensurable. Desde la publicación del primer manual 

y diccionario checo-español, Hexaglosson, a mediados del siglo XVI en Basilea, basado 

                                                           
3
 Actualmente también en Eslovaquia el grupo Oxico se dedica a la importación de libros del extranjero y 

a su venta.  
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en los métodos de traducción y conversación, hasta el primer boom de enseñanza de 

español, pocos trabajos se habían editado, dada la turbulenta situación política durante 

el siglo XX. La primera generación de hispanistas eslovacos recuerda que los libros 

empleados para el estudio de nuestra lengua habían sido escritos en ruso o checo, como 

el que realizó Libuše Prokopová en 1965, publicado en Praga bajo el título Cvičebnice 

španělštiny. Texty, mluvnice, cvičení [Cuaderno de ejercicios en español. Textos, 

gramática, ejercicios] o el conocido diccionario de Dubský, Velký špaňelsko-česky 

slovnik [Gran diccionario español-checo], publicado en Bratislava en 1977. No obstante, 

en la década de los años sesenta ya se estaban formando los cimientos del estudio del 

español en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Comenius de Bratislava, 

como demuestra la publicación de la Gramátika španielčiny [Gramática española] en 

1966 por el catedrático y profesor de esta facultad, Jozef Škultéty, su primer manual 

Učebnica španiělčiny pre samoukov [Manual de español para autodidactas], cuya 

primera edición vio la luz en 1973 en Bratislava, y el Diccionario español-eslovaco y 

eslovaco-español, que compiló junto a J. Šulhan y cuya primera edición apareció en 

Bratislava el año 1973. 

 Previamente a la incorporación de materiales donados o traídos de España, los 

interesados en aprender español acudían a cursos impartidos por profesores chilenos 

muy deficientes en el ministerio de la enseñanza, y por profesores eslovacos conscientes 

de sus carencias en el conocimiento y transmisión de la lengua aprendida. Los docentes, 

ante esta necesidad, elaboraron los primeros manuales de español, como el realizado por 

Jana Lenghardtová en la Universidad de Economía orientado hacia fines específicos 

Španielčina pre ekonómov [Español para economistas], publicado en 1989 en la capital 

eslovaca. En el caso de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Comenius, Tatiana 

Kotuliáková y sus colegas redactaron los manuales que han servido de guía para 

promociones de estudiantes posteriores: Slovenská učebnica španielčiny [Manual 

eslovaco de español (Bratislava, 1993)] y la Versión eslovaca del manual Veni 

(Bratislava, 1996)
4
. Todos estos materiales impresos se fundan en el método 

                                                           
4
 Otros títulos de la bibliografía didáctica son: J. Škultéty, Španielska syntaktická terminológia [La 

terminología sintáctica española], SNP, Bratislava, 1967; L. Trup, Z. Hlošková, Výber odbornýck textov 

zo španielčiny [Selección de textos especializados españoles], SNP, Praga, 1975; L. Trup, 

Latinskoamerické reálie [La realidad latinoamericana], Univerzita Komenského, Bratislava, 1980; L. 

Trup, Úvod do štúdia španielskeho jazyka [Introducción a la lengua española], Univerzita Komeneského, 

Bratislava, 1978; L. Trup, K. Resutíková, Cvičebnica odborných textov zo španielčiny [Manual de textos 

españoles especializados], Univerzita Komenského, Bratislava, 1981; M. E. Andrášiková, Jazykové 

cvičenia zo španielčiny [Ejercicios gramaticales de español], Univerzita Komenského, Bratislava, 1984; J. 



METOD. Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA FAC. DE PEDAGOGÍA DE LA UNIV. COMENIO 

103 

confrontativo, es decir, en la comparación de los sistemas de las lenguas eslovaca y 

española, al igual que las investigaciones de lingüística española realizadas 

paralelamente en Eslovaquia.  

 Tomando como referencia el manual
5
 elaborado por Libuše Prokopová (1962) y 

utilizado por los primeros profesores de la Facultad de Pedagogía durante su época de 

formación, podemos hacer extensible la distribución del contenido a los primeros libros 

de texto publicados sobre español como lengua extranjera. El libro se inicia con una 

sucinta introducción sobre el origen de la lengua española y su pronunciación. Prescinde 

de cualquier información sobre los objetivos, el nivel de lengua, la metodología y el 

público al que va dirigido. Está compuesto por cuarenta y dos lecciones entre las que se 

intercalan cinco unidades de repaso. Al final del libro se incluyen cuadros con la 

conjugación de verbos regulares e irregulares, los números en español y una 

clasificación de las categorías gramaticales comparadas con el sistema lingüístico 

checo, y finalmente, un índice temático. La distribución de las lecciones es siempre la 

misma: un texto inicial con vocabulario nuevo en contexto y traducido en las notas a pie 

de página y un modelo de diálogo para la práctica conversacional. La explicación 

gramatical se infiere de forma deductiva a partir de la comprensión textual, pero el 

método de traducción sigue siendo el preferido para la adquisición de los nuevos 

conocimientos, por lo que se hace bastante uso de la lengua materna. Por último, se 

presenta la práctica controlada de actividades en las que el alumno adopta un papel 

pasivo. A pesar de la antigüedad de este manual, es bastante novedoso en el tratamiento 

del componente cultural de la cultura meta (C2). Esto se evidencia en la selección de los 

textos que inician cada lección, que versan sobre costumbres, sociedad, geografía, arte, 

literatura, historia, humor, oficios, comparados siempre con la cultura materna. Incluso, 

encontramos pentagramas con canciones típicas y refranes. La información sobre el 

mundo hispanoamericano se inicia en el tema XXIX, titulado “América Latina. 

Dialogando acerca del futuro festival
6
”. La atención que se presta a cada una de las 

destrezas lingüísticas pretende ser equivalente; no obstante, prescinde de cintas de 

casete para practicar la comprensión auditiva. En cuanto a los aspectos formales, este 

manual, de 361 páginas, carece de imágenes, tan sólo hay tablas de contenido 

                                                                                                                                                                          
Šulhan, Španielsky jazyk a reálie [La lengua y la realidad españolas], Univerzita Komenského, Bratislava, 

1984. 
5
 Vs. Anexo 2. Portada y lección VII del libro Cuadernos de ejercicios en español, Libuše Prokopová, 

1965.  
6
 Vs. Prokopová, L. (1962: 210-217). 
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gramatical y dibujos que facilitan las explicaciones, como relojes para la enseñanza de 

las horas en español y mapas geográficos. Por ello, el profesor debería servirse de 

material de apoyo para completar las sesiones de este libro de texto diseñado para los 

estudiantes de las escuelas de idiomas, cursos, escuelas secundarias y universidades, de 

todos los niveles. 

 

4.4. Propuesta de materiales en la Facultad de Pedagogía de Bratislava 

  

 Los profesores de la sección de español del Departamento de Lenguas 

Románicas de la Facultad de Pedagogía presentan a sus alumnos una planificación de 

los contenidos del curso en forma de syllabus
7
 el primer día de clase. Según el listín 

informativo del año académico 2008-2009, las materias de conocimiento de la lengua 

como “Ejercicios de morfología de la lengua española”, “Ejercicios de sintaxis de la 

lengua española”, “Sistema de la lengua” o “Lingüística General” impartidas en el 

programa de bakálar en los primeros años, tienen como objetivo proporcionar 

información básica sobre el sistema de nuestro idioma para el uso práctico del mismo, 

por considerarlo requisito indispensable para la percepción de conocimientos más 

específicos, conducir a los estudiantes a la correcta utilización de la expresión oral y 

escrita, así como el análisis de textos de diferente naturaleza de poca complejidad 

gramatical. Estas asignaturas son impartidas en eslovaco y español. Los libros utilizados 

como guía del proceso de enseñanza-aprendizaje han sido escritos por especialistas 

españoles, como L. Gómez Torrego (Gramática didáctica del español, Madrid, 2002; 

Análisis morfológico, Teoría y práctica, Madrid, 2003), H. González y M. Sánchez 

Álfaro (Gramática de español. Lengua extranjera, Madrid, 1995), J. G. Santos (Sintaxis 

en español, Madrid 1993), G. Hernández (Análisis gramatical. Teoría y práctica. 

Ejercicios y actividades de autoaprendizaje, Madrid, 2004), E. Alarcos Llorach 

(Gramática de la lengua española, Madrid, 2003); A. González Hermoso, J. R. Cuenot, 

M. Sánchez Alfaro (Curso práctica. Gramática de español lengua extranjera, Madrid, 

1995). Pero también por docentes eslovacos, de la talla de Š. Ondruš (Úvod do štúdia 

jazykov, Bratislava, 1984), Černý (Dějiny lingvistiky, Olomouc, 1996; Morfología 

española, Olomouc, 2000), L. Trup y J. Bakytová (Cvičebnica zo spanielskej gramatiky, 

Bratislava, 1997), L. Trup (Španielska lexikológia, Banská Bystrica, 1997; Gramatika 

                                                           
7
 Véase Anexo 3. Syllabus de la asignatura de Comprensión de lectura en español. 
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španielčiny 1, Bratislava, 1997), Materia prima. Curso de gramática (Madrid, 2001), 

M. L. Coronado González. En la calificación final se tendrá en cuenta la asistencia y 

participación del alumno, una prueba escrita y un examen final que incluirá contenido 

sobre la lectura obligatoria de un libro. El objetivo principal de “Sistema de la lengua 

II”, en español, consiste en sistematizar el conocimiento de los estudiantes sobre la 

gramática, llevando a la correcta utilización de estructuras sintácticas en la expresión 

oral y escrita, así como el análisis integral de textos complejos auténticos. Los 

estudiantes aprenden la importancia de la sintaxis del lenguaje con la estructura 

sintáctica de la oración y las distintas posibilidades de expresión de un mismo 

contenido. Para la correcta asimilación de los conceptos, se sugiere la consulta de 

Gramatika španielčiny (Bratislava, 1997) de L.Trup; Análisis gramatical (Madrid, 

2004) de G. Hernández; Sintaxis del español (Salamanca, 1999) de F. García Santos; 

Cvičebnica zo španielskej gramatiky (Bratislava, 1997) de L. Trup y J. Bakytová; 

Sintaxis del español - nivel de perfeccionamiento- (Madrid, 1999) de F. García, Santos; 

Temas de gramática (Madrid, 2001) de C. Moreno; El subjuntivo (Madrid, 1985) de J. 

Borrego, J. G. Ascencio y E. Prieto; Gramática de la lengua española (Madrid, 2003) 

de E. Alarcos Llorach; Morfología española (Olomouc, 2000) de J. Černý; Španelské 

slovesa (Brno, 2006) de I. Fialová, V. Jurinoá, J. Škutová. Las clases se imparten en 

forma de seminarios que alternan los conocimientos teóricos y prácticos. La progresión 

de los alumnos es evaluada de forma continuada y mediante una prueba escrita al final 

del semestre, compuesta por actividades de distinta tipología: transformar frases sin 

cambiar el significado o expresando algún matiz (probabilidad), ejercicios de normas 

ortográficas, de colocación de preposiciones, de sustitución, de completar huecos, de 

distinción de significado (palabras homófonas, modo verbal), de identificación de 

palabras marcadas, de transformación de tiempos verbales, de clasificación de palabras, 

de corrección de errores, de clasificación de enunciados según la actitud del hablante, 

del verbo y la estructura, y, por último, análisis sintáctico de oraciones. A partir de los 

ejercicios que el alumno ha de ser capaz de completar según la consulta de los 

exámenes facilitados por los profesores del Departamento de Lenguas Románicas, 

podemos afirmar que el método seguido para la enseñanza en estas materias de 

conocimiento de la lengua es el Tradicional o de Traducción. El método confrontativo 

de las lenguas explica la existencia en los planes de estudio de las asignaturas 

“Gramática Contrastiva I” y “Gramática Contrastiva II”. Se requiere el dominio de la 

lengua extranjera, para lo cual se contrasta o compara con la eslovaca. En las clases, 



CAPÍTULO IV 

106 

dictadas en español, se comparan las estructuras diferenciadoras gramaticales y 

sintácticas de ambos sistemas en todos los niveles, y después se ponen en práctica en 

forma de ejercicios. El alumno puede consultar para el estudio Súčasný slovenský 

spisovný jazyk (Bratislava, 1988) de Bajzíková, Oravec, Furdík; Gramatika španielčiny 

(Bratislava, 1997) de L. Trup; Gramática de la lengua española (Madrid, 2003) de E. 

Alarcos Llorach.  

Existen otras materias sobre el conocimiento de nuestra lengua en el programa 

de Magister como “Lingüística Contrastiva” y “Lingüística Contrastiva II” centradas en 

la comparación morfológica, fonética-fonológica de las lenguas románicas y la eslovaca 

para evitar posibles interferencias y saber explicar los fenómenos que conducen a error. 

Se recomienda la consulta de Súčasný slovenský spisovný jazyk (Bratislava, 1988) de 

Bajzíková, Oravec y Furdík, Gramatika španielčiny I (Bratislava, 1997) y Porovnávacia 

gramatika španielsko-slovenská. Lingvistická terminológia (Bratislava, 1992) de L. 

Trup. Los conocimientos adquiridos por los alumnos se miden mediante exámenes 

parciales y finales, los cuales constan de ejercicios prácticos de traducción, de completar 

huecos con una categoría gramatical (pronombre relativo, conjunción, preposición), un 

nexo o los verbos “ser” y “estar”, de distinción entre mayúsculas y minúsculas, de 

sustitución de elementos de la oración (le/ lo) donde sea necesario, de explicación del 

significado de palabras que varían según el artículo, de clasificar frases (impersonales o 

pasivas), de comparación entre palabras en eslovaco y español, de acertar la posición de 

un elemento de la oración, de corrección de errores, de elegir la respuesta correcta entre 

múltiples opciones, de marcar si las frases son correctas o incorrectas, de completar con 

la forma adecuada de un verbo, de sustituir las frases subordinadas por gerundio, 

participio o infinitivo, de indicar el valor de “se” en distintas oraciones, de explicar los 

matices de significado de dos oraciones prácticamente idénticas, de formar oraciones a 

partir de las palabras de un recuadro, etc. a los que se suman preguntas de teoría sobre la 

comparación entre aspectos gramaticales en eslovaco y español, como la expresión de la 

condición en los dos idiomas, qué relación hay entre el pasado imperfecto y minulý 

nedokanavý, incluyendo siempre ejemplos en las respuestas o la comparación entre el 

sistema vocálico en eslovaco y en español.  

Están pensadas concretamente para los estudiantes de español las asignaturas 

“Lingüística Contrastiva de la lengua española I” y “Lingüística Contrastiva de la 

lengua española II”. El método que se lleva a cabo es la combinación de ejercicios 

teórico-prácticos destinados a la práctica de fenómenos problemáticos en los discursos 
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oral y escrito para evitar posibles errores. En la primera materia, el alumno estudiará: las 

características básicas de los sistemas de las lenguas española y eslovaca, el plano 

fónico y las clases de palabras (el artículo en español y sus posibles equivalentes en 

eslovaco, los adjetivos determinativos, el sustantivo, el adjetivo, los pronombres, los 

numerales, los adverbios y el verbo). Para la calificación se tendrá en cuenta la 

evaluación continua, (las ausencias y tareas realizadas) y una prueba final. Es 

obligatoria la lectura de Análisis gramatical (Madrid, 2004) de G. Hernández, 

Gramática didáctica del español (Madrid, 2007) de L. Gómez Torrego; Moderná 

slovenčina (Brastislava, 1988) de J. Mistrík. Se recomienda la lectura de Súčasný 

slovenský spisovný jazyk –morfológia (Bratislava, 1988) de J. Oravec, E. Bajzlíková y J. 

Furdík; y Gramatika španielčiny (Bratislava, 1997) de L. Trup. La continuación de esta 

asignatura, “Lingüística Contrastiva de la lengua española II”, está pensada para 

profundizar en el conocimiento de la gramática durante el estudio de la licenciatura, 

mediante un análisis comparativo de la sintaxis de los idiomas eslovaco y español, 

prestando atención a aspectos específicos de los diferentes niveles lingüísticos de 

interferencia en actividades teóricas y prácticas. A lo largo de unos ocho temas, el 

alumno estudiará el verbo, como expresión de la persona y el tiempo en eslovaco y 

español, las formas del verbo impersonal, el sistema sintáctico en ambas lenguas, los 

constituyentes de la oración y tipos de oraciones. Se recomienda la lectura de las obras 

anteriores más la Gramática básica del estudiante de español, A1-B1 (Barcelona, 2009) 

de R. Alonso Raya, C. Castañeda Castro y el Curso intensivo de español. Intermedio-

superior (Madrid, 2002) de J. Fernández, R. Frente y J. Siles. Para completar con éxito 

el curso es necesaria la particiación activa en clase y la superación de una prueba escrita 

que consta de dos partes, una teórica y otra práctica.  

Para un mayor conocimiento de la situación actual de los estudios de español se 

imparte “Tendencias Modernas en Lingüística”, en donde se recomienda la lectura de 

Základy lingvistiky (Bratislava, 1999) de J. Dolník, Textová lingvistika (Bratislava, 

1998) de J. Dolník y E. Bajzíková, Rudiments of English linguistics (Prešov, 2000) de J. 

Tárnyiková, Korpusová lingvistika (Praha, 1999) de M. Šulc, Jazyk a jazykověda 

(Praha, 2001) de F. Čermák, Vyprávění o lingvistických experimentech s textem (Praha, 

2002) de L. Hřebíček y Modelovanie a lingvistika (Nitra, 2003) de J. Horecký y J. 

Sokolová. La forma de evaluación es mediante una prueba a mitad del semestre y otra al 

final del mismo. La segunda parte de esta asignatura, “Tendencias Modernas en 

Lingüística II”, se ocupa de profundizar teóricamente en las actuales líneas de 
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sociolingüística y pragmática para ayudar a una mejor orientación práctica. A los libros 

antes mencionados se suma Sociolingvistika a arealová lingvistika (Bratislava, 1996) de 

C. Ondrejovič y Úvod do studia jazyka (Olomouc, 1998) de J. Černý. 

 No sólo se ofrece a los estudiantes una reflexión sobre el estado actual de la 

lengua, sino que además se explica el origen y “Evolución de las lenguas románicas”. 

La asignatura se inicia con una introducción al estudio de la historia de la lengua, una 

definición de los principios básicos de la evolución de las lenguas románicas y una 

periodización de los fenómenos morfológicos, sintácticos y léxicos de las mismas. El 

seguimiento del alumno es evaluado a mitad de curso con una prueba escrita y al final 

con otro examen global. La asignatura es impartida en español y eslovaco, o francés y 

eslovaco, según el programa de estudios al que esté inscrito el alumno. Para comprender 

el proceso evolutivo de nuestra lengua, se recomienda la consulta de los siguientes 

manuales: Úvod do srovnávacího studia románských jazyků (Ostrava, 1994) de J. 

Šabršula; Vývoj španělského jazyka I (Praha, 1998), de B. Zavadil; El español a través 

de los tiempos (Madrid, 1988) de R. Cano Aguilar; Historia de la lengua española 

(Madrid, 2008, 9ª ed.) de R. Lapesa; y de R. Penny, Gramática histórica del español 

(Barcelona, 1993) y Breve historia de la lengua española (Chicago, 2007).  

 Los futuros profesores de español o traductores reciben instrucción sobre 

“Filosofía del Lenguaje”. El propósito de esta asignatura es proporcionar una base 

teórica más profunda para la identificación de la lengua con las principales corrientes de 

la historia de la filosofía del lenguaje. Durante este curso en eslovaco se hace una 

relación entre la historia de la filosofía y la historia de la lingüística, desde Platón y 

Aristóteles, una relación entre la filosofía y la lingüística en el siglo XIX, una 

explicación de semiótica y mención especial a la filosofía del lenguaje. Se consultan 

para esta materia obras de autores eslovacos, como Filozofia (Bratislava, 1996) de M. 

Furstvová y J. Trinks, Dejiny filozofie (Bratislava, 1994) de V. Leško y F. Mihina,  

Dějiny lingvistiky (Olomouc, 1996) de J. Černý, Filozofia hodnôt medzi modernou 

a postmodernou (Prešov, 2001) de O. Sisáková, Semiotika (Praha, 2004) de J. Holeš y J. 

Černý.  

 La asignatura “Norma y Uso” se cursa en varios semestres. Entre los objetivos 

principales se encuentran: conocer las diferencias entre lo prescriptivo y el uso que 

hacen los hablantes en el plano fónico y morfosintáctico, comprender el carácter 

complejo y la diferenciación interna de la lengua estándar actual, profundizar en los 

conocimientos sobre la lengua para mejorar la competencia lingüística, y aprender 
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a trabajar con los manuales de buen uso y diccionarios. Un avance de los contenidos de 

esta asignatura es la delimitación de los conceptos (sistema-norma-habla), una 

descripción de la norma culta actual y de las desviaciones más frecuentes con respecto 

a la norma en el nivel fónico y morfosintáctico y un análisis de las desviaciones y 

causas a partir de materiales auténticos. Los docentes de este curso recomiendan la 

consulta de Diccionario panhispánico de dudas (Madrid, 2006) de la Real Academia de 

la Lengua Española, El español, lengua en ebullición (Madrid, 1997) de E. Lorenzo, El 

español moderno y contemporáneo. Estudios lingüísticos (Barcelona, 1996) de R. 

Lapesa, La norma lingüística del español actual y sus transgresiones (Salamanca, 1991) 

de A. Llorente Maldonado de Guevara, El buen uso de las palabras (Madrid, 2003) de 

V. García Yebra y El buen uso de las palabras (Madrid, 1992) de L. Gómez Torrego. 

Para la nota final del curso se tienen en cuenta el trabajo diario del alumno, un examen 

parcial y otra prueba al final del semestre. Esta asignatura obligatoria tiene una 

continuación en el curso siguiente: “Norma y Uso II
8
”. Siguiendo la línea de combinar 

teoría y práctica, este curso se propone conocer las diferencias entre la norma y el uso 

en el plano léxico, seguir profundizando en los conocimientos sobre el sistema 

lingüístico español y manejar los manuales de buen uso, libros de estilo y los distintos 

diccionarios. El contenido del curso lo compuse en torno a nueve temas, a saber: 1) El 

concepto de norma lingüística, 2) La Real Academia, la Asociación de Academias de la 

Lengua Española y la política  panhispánica. Banco de datos: CREA y CORDE, 3) 

Descripción de la norma culta actual en los planos fónico, morfológico, sintáctico, 

léxico y ortográfico, 4) Vacilaciones, errores o desviaciones más frecuentes con 

respecto a la norma en cada uno de sus planos, 5) Análisis de materiales auténticos y 

explicación de las causas, 6) Mecanismos de formación de palabras en el lenguaje actual 

(composición, derivación, préstamos, calcos sintácticos, modismos, jergas, fraseología, 

etc.), 7) Manuales de buen uso y obras lexicográficas, 8) El español y las nuevas 

tecnologías en la sociedad de la comunicación, 9) El futuro del español. En “Norma y 

Uso III” se persigue que el alumno profundice en el conocimiento del uso estándar de la 

lengua en todos los niveles y sepa aplicar las lecciones aprendidas en el análisis práctico 

de la lengua de expresión, para mejorar la competencia lingüística en el idioma 

extranjero. Se trabajará en la cultura de la lengua y la lengua utilizada en los medios de 

                                                           
8
 La asignatura de Norma y Uso II me fue asignada para su impartición durante el año académico 2009-

2010. 
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comunicación, y se continuará analizando las desviaciones de la norma y explicando las 

razones, trabajando con textos que requieren mayor dominio. 

 No sólo importa la competencia en una lengua romance, sino que los estudiantes 

han de conocer que su origen se remonta al latín. Por ello, se imparte en el 

Departamento “Latín para romanistas I” y “Latín para romanistas II”. El estudio de esta 

lengua se realiza mediante el método tradicional, basado en la profundización del 

conocimiento de estructuras oracionales, morfología y sintaxis, de textos literarios, para 

comprender su evolución hasta las posteriores lenguas vulgares, empleando para ello la 

lengua materna de los alumnos. Se pueden consultar obras como Latinský jazyk (Nitra, 

2002) de A. Dekanová; Přehled vývoje románských jazyků (Praha, 1990) de R. Ostrá; 

Úvod do štúdia ľudovej latinčiny (Bratislava, 1973) de J. Šulhan; Latinská gramatika 

(Bratislava, 1993) de J. Špaňár y J. Horecký. La evaluación se hace mediante dos 

pruebas escritas donde los alumnos han de demostrar sus conocimientos sobre la lengua 

latina.  

  A pesar de que las habilidades lingüísticas se trabajan conjuntamente en cada 

materia dado el carácter integrador de capacidades que el alumno ha de adquirir, en el 

departamento de lenguas románicas de esta facultad se imparten asignaturas centradas 

en el desarrollo de estas competencias específicas. Así, nos encontramos en los planes 

de estudio con asignaturas como “Expresión escrita en lengua española”, cuya finalidad 

es mejorar esta destreza mediante el trabajo de diferentes tipos de textos y géneros 

textuales, “Expresión oral”, “Comprensión lectora”, “Comprensión auditiva”. 

Impartidas en lengua española por hablantes nativos, se sirven de materiales publicados 

en España y escritos en español. En el caso de la asignatura de expresión escrita, el 

profesor se sirve de manuales escritos por A. J. Siles y M. J. Sánchez (Curso de lectura, 

conversación y redacción, Madrid, 2004), L. Díaz (La destreza escrita, Madrid, 2003), 

M. Álvares (Ejercicios de escritura, Madrid, 2002), B. Artuñedo Guillén y M. T. 

González Sáinz (Taller de escritura, Madrid, 1997), J. Marín y S. Varela (Ele- 

Expresión escrita, Madrid, 1994), C. Arnal, A. Ruiz de Garibay (Escribe en español, 

Madrid, 1966). En esta materia se espera que el alumno sea capaz de construir un 

Curriculum Vitae simple, textos privados y oficiales, resúmenes, una nota según una 

situación explicada, un informe a partir de una imagen, una carta formal, una sinopsis o 

síntesis de un breve texto en donde se medirá sus habilidades en la expresión y no en la 

comprensión del texto, una historia a partir de unas viñetas o dibujo, un texto 

argumentativo sobre un tema propuesto, rellenar un formulario, contar un cuento o 
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sueño, responder un correo electrónico, dar consejos, hacer una descripción, escribir el 

final de una historia. En la prueba final para la obtención del título de Bakálar, se pedirá 

al alumno que elabore textos de distinta extensión y tipología para valorar si ha 

adquirido la competencia lingüística en el nivel B2. Todos los libros, antes citados, que 

se trabajan para desarrollar la competencia en la expresión escrita tienen en común el 

enfoque comunicativo en que son presentadas las unidades. Se trata de materiales 

complementarios pensados para estudiantes de español de nivel intermedio o superior 

(autodidactas o no) y profesores de español que busquen auto-perfeccionamiento en su 

formación a distancia, por lo que, muchos de estos libros incluyen un solucionario al 

final de sus páginas sobre las preguntas de reflexión que el estudiante ha de ir 

contestando y modelos de escritura. Aunque las unidades tienen la misma estructura en 

cada libro, las tareas que se proponen son variadas y también la alternancia o 

flexibilidad en el orden de elección de temas. Estos materiales se caracterizan además 

por ser reales, integrando otras destrezas empleadas en la vida cotidiana, y realistas, 

revisando estructuras gramaticales, funcionales y vocabulario que el estudiante de una 

lengua puede olvidar durante el proceso de aprendizaje. Durante el aprendizaje de esta 

técnica se presentan contenidos culturales interrelacionados con los elementos 

lingüísticos, en forma de textos o preguntas para reflexionar sobre las semejanzas y 

diferencias entre la cultura materna y la meta.  

  La asignatura de “Expresión e interacción oral en lengua española” está 

orientada según el enfoque comunicativo de enseñanza de lenguas extranjeras y su 

objetivo consiste en preparar al alumnado para la aplicación de los conocimientos 

teóricos fundamentales de la lengua española en el dominio de la misma en cada 

situación comunicativa. Los contenidos trabajados se extraen de los inventarios 

correspondientes a los niveles B1-B2 de la serie de los Niveles de Referencia para el 

español del Plan Curricular del Instituto Cervantes, llevados a cabo con arreglo a los 

niveles comunes establecidos por el MCER. En este curso se hará hincapié en: diálogos 

y juegos de toles, dar una opinión sobre un tema, ejercicios de reproducciones, impulsos 

visuales, impulsos auditivos, impulsos temáticos, la conversación, la presentación sobre 

un tema, hablar del tiempo, hablar de planes, participación en debates, realización de 

entrevistas, dar instrucciones, descripción de personajes, imágenes y objetos, 

explicación de términos, sugerir ideas y propuestas para un proyecto. Se imparte en los 

primeros años de estudio con actividades de simulación de la vida cotidiana a través de 

diálogos reales. Los materiales sugeridos son Curso de lectura, conversación y 



CAPÍTULO IV 

112 

redacción (Madrid, 2004), de A.J. Siles y M. J. Santos, Español sin fronteras 3 

(Madrid, 1999), de S. Lobato Jesús, Hablamos en clase (Madrid, 1999), de M. R. López 

Llebot, Conversación español (Bratislava, 1996), de J. Lenghardtová, Actividades 

Comunicativas (entre bromas y veras…) (Madrid, 1995), de P. Domínguez, P. Bazo y J. 

Herreja, y La destreza oral (Madrid, 2000) de G. Vázquez. El manual empleado para 

esta materia es Español sin Fronteras 3, compuesto por el libro del alumno y el 

cuaderno de ejercicios
9
. Está dirigido a adultos, universitarios y profesionales que se 

acercan por primera vez a la lengua y cultura españolas. Sus autores lo definen como 

“un método ágil y científicamente graduado”. Es un ejemplo de material basado en el 

enfoque ecléctico (o comunicativo moderado), que combina las aportaciones del análisis 

estructural de la lengua con las del enfoque comunicativo. Consta de tres niveles: 

elemental (Español sin fronteras 1), medio (Español sin fronteras 2) y superior 

(Español sin fronteras 3). El objetivo principal de este método de enseñanza-

aprendizaje consiste en: “la integración rigurosa y progresiva de dos componentes: Los 

elementos gramaticales y léxicos, y su empleo en situaciones concretas de 

comunicación. Los elementos funcionales necesarios para el desarrollo de la 

competencia comunicativa”. En las quince unidades de que está compuesto el manual se 

intercalan los contenidos culturales con los lingüísticos en las actividades, los ejemplos 

de usos gramaticales, en los textos de comprensión lectora o auditiva y en un apartado al 

final de cada unidad denominado “Un paso más”. En el desarrollo de las clases de 

expresión oral en la Facultad de Pedagogía se tienen muy en cuenta los intereses de los 

alumnos, lo cual favorece la motivación. Por ello, no se sigue un manual estrictamente, 

sino que los contenidos se elaboran a partir de materiales complementarios y la ayuda 

de los alumnos como mecanismo de incorporación de los mismos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera. Hablemos en clase, Actividades 

comunicativas (entre bromas y veras…) y Curso de lectura, conversación y redacción 

son empleados como recursos para el aula que facilita la participación activa. Estos 

materiales de cursos superiores de español requieren que el profesor sea guía o 

moderador del transcurso de la clase de conversación. Con la realización de las ideas 

aportadas en ellos se intenta motivar, distender el ambiente y ampliar el vocabulario de 

                                                           
9
 Este método de enseñanza ha sido renovado y adaptado a las indicaciones del Consejo de Europa en su 

Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, tras la publicación de los tres volúmenes de  

Nuevo Español sin fronteras 1, Nuevo Español sin fronteras 2 y Nuevo Español sin Fronteras 3, que dan 

prioridad a contenidos gramaticales y funcionales, por lo que cumple el objetivo de ser un método a la vez 

comunicativo y gramatical. No obstante, esta nueva versión no ha llegado aún a Eslovaquia.  
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los estudiantes, facilitando en gran medida su aprendizaje, incluso de los alumnos 

tímidos, y tomando referencias para la exposición de distintos registros que le servirán 

en su vida académica y cotidiana. La evaluación de esta asignatura se hace de forma 

continua (participación, preparación de material, exposición de un tema, asistencia, 

examen parcial) y, al final de la misma, se exige la superación de un examen oral. Para 

la evaluación de la producción oral se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

pronunciación, repetición de algunos recursos discursivos, falta de recursos recursivos, 

entonación, fluidez, componentes fonéticos, léxicos, morfosintácticos, pragmáticos, 

información, presentación, corrección y retórica. Siguiendo el propósito de que el 

alumno sea capaz de elaborar un discurso coherente en cada situación comunicativa, 

existe otra asignatura impartida en español: Ejercicios de conversación. El contenido del 

curso se estructura en torno a una variedad de temas actuales en diversos ámbitos 

(político, social, cultural) con énfasis en una correcta entonación, pronunciación, 

precisión y claridad de la expresión. Se evalúa al alumnado a mitad del semestre con 

una prueba o trabajo oral y al final del mismo con un examen. Los profesores acuden al 

manual de Conversación española (Bratislava, 1996) de J. Lenghardtová, al Curso de 

lectura, conversación y redacción (Madrid, 2004) de A. J. Siles y M. J. Sánchez y a las 

Actividades comunicativas (Madrid, 1995) de P. Domínguez, P. Bazo y J. Herrera. 

Realmente, la adquisición de esta competencia se enfoca desde la necesidad de una 

interacción productiva, acorde con las exigencias del MCER, a través de diálogos reales 

y simulados.  

  Las asignaturas cuya finalidad es que el alumno desarrolle una buena 

comprensión lectora, forman lectores independientes con una variedad de técnicas para 

desafiar apropiadamente la lectura y comprensión de textos auténticos, que pueden 

versar sobre contenidos culturales, favoreciendo así la interdisciplinariedad y prestando 

atención a fenómenos básicos de la prosodia española y la ortoépica. El profesor 

hispanohablante se sirve de libros de apoyo como el Curso de lectura, conversación y 

redacción de J. Siles Artés y J. Sánchez Maza (Madrid, 1996), Leer en español: 

ejercicios de comprensión lectora, de A. Rodríguez y M. Rodríguez (Madrid, 2004), 

Español 2000. Nivel Superior (Madrid, 1993) de J. Sánchez Lobato y N. García 

Fernández (1ª ed. 1987), y otros materiales proporcionados por el docente para trabajar 

textos descriptivos (novelas y cuentos, postales y cartas), textos narrativos (noticias 

periodísticas, novelas y cuentos, cómics), textos instructivos (instrucciones uso, recetas 

de cocina, publicidad, normas de seguridad y legales, campañas preventivas), textos 
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predictivos (previsiones meteorológicas, prospecciones socioeconómicas y políticas, 

programas electorales, horóscopos), textos argumentativos (artículos de opinión, crítica 

de prensa, discursos, publicidad, ensayos). El material de apoyo de comprensión lectora 

que se utiliza en la Facultad de Pedagogía es Leer en español, como hemos apuntado 

arriba. Este libro forma parte de una colección de volúmenes denominada “Español por 

destrezas”. El propósito inicial según las autoras consiste en “desarrollar la comprensión 

lectora en el estudiante de español como lengua extranjera, mediante la explotación 

didáctica de lecturas graduadas que le guían paso a paso en su progresión a través de un 

nivel intermedio de la lengua”. La pretensión de este libro es que los alumnos de nivel 

intermedio aprendan la lengua, con o sin ayuda del profesor, en un contexto 

comunicativo real mediante la lectura de textos de una gran variedad, relativos a la 

cultura y a temas de actualidad. Para el desarrollo de las capacidades del alumno, se 

ofrecen estrategias que apoyan la comprensión de un texto. El manual, como así se 

denomina en la “Presentación de la obra”, está dividido en cuatro secciones temáticas 

(Cultura, Vida, Relaciones y Mundo) con cinco unidades integradas en cada uno, “es 

flexible y fácil de integrar con otros libros de texto, y contiene lecturas y tareas variadas 

que se adaptan a las preferencias y estilos de aprendizaje de distintos tipos de 

estudiantes”. Otro libro sugerido para esta materia es Español 2000, como se ha 

anunciado anteriormente, un método de enseñanza de la lengua y la cultura españolas 

elaborado en España, y cuya aceptación entre profesores y alumnos ha permitido la 

publicación de más de diez ediciones. Está estructurado en los antiguos tres niveles de 

referencia: Elemental, Medio y Superior. El volumen de cada uno está compuesto por 

un Cuaderno de Ejercicios, un Libro de Texto y un casete, excepto el nivel superior que 

sólo consta de un Libro de Texto. Según los autores:  

  

El “Español 2000” pretende ser un método ágil, en el que lo situacional 

y los mecanismos de la lengua corran paralelos, pero perfectamente 

graduados según los niveles que lo componen. En cada uno de ellos 

subyace como punto de partida lo normativo, pero tendiendo siempre a 

incrustarse en lo más vivo y expresivo de la lengua. […] El “Español 

2000” quisiera, por último, servir de vehículo, por mínimo que fuera, a 

un mejor conocimiento de la lengua y cultura españolas. 
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  Tras una breve Presentación, se muestra el contenido del libro en forma de diez 

lecciones, más un “Apéndice Verbal”. Las lecciones son las siguientes: “El lenguaje”, 

“El entorno social”, “El paisaje”, “Aspectos del vivir hispánico”, “El pensamiento 

hispánico”, “Las artes”, “La literatura”, “Los medios de comunicación”, “La 

configuración del ocio”, “Ecología, gastronomía, el tiempo y los pasatiempos”. A 

diferencia de otros métodos, en éste el componente cultural constituye el eje vertebrador 

de las unidades, cuyas actividades se diseñan a partir de los textos pertenecientes a la 

literatura española o hispanoamericana de todos los géneros. Cinco textos se incluyen 

en cada lección, tras los cuales aparecen unas quince actividades, aproximadamente, que 

toman el modelo de lengua de los textos anteriores. Además, se ofrece a los alumnos 

cuadros de contenido lingüístico o gramatical intercalados en las actividades. El libro es 

rico en apoyo visual con imágenes de autores, de noticias destacadas de la sociedad 

española o personajes famosos, como toreros, futbolistas o modelos. La lección décima 

“Ecología, gastronomía, moda, el tiempo y los pasatiempos” es un pretexto para el 

aprendizaje de recetas españolas y para aprender la técnica de su escritura. A pesar de su 

buena distribución de contenidos, a este manual se le puede achacar no poder ser 

empleado para la adquisición de otras competencias, por una parte, y el desfase de los 

contenidos, por otra. Por su antigüedad no se ha elaborado siguiendo el enfoque 

comunicativo de las lenguas, aunque resulta ideal como complemento para trabajar la 

comprensión lectora
10

.  

  En una clase de “Comprensión de lectura en lengua española”, los alumnos son 

evaluados en función de su esfuerzo diario, un trabajo escrito y una prueba final. El 

profesor capta la atención de los mismos a partir de una imagen y pregunta sobre su 

experiencia personal en relación a la misma. A continuación, se presenta un texto cuya 

extensión varía según el nivel de adquisición de la lengua extranjera por parte de los 

alumnos. Es muy importante la explicación de cada una de las palabras contextualizadas 

para la realización de actividades posteriormente. Normalmente, estos materiales están 

pensados para la comprensión no sólo de un texto sino de la incorporación de distintas 

acepciones de una misma palabra, por lo que están ligados a otras asignaturas como 

lexicología o fraseología. Mediante actividades de asociación, de relación de 

significados, de rellenar huecos, de colocaciones, de completar oraciones, de ordenar un 

                                                           
10

 A principios de los ochenta, la Sociedad General Española de Librería (SGEL) publicó una nueva 

versión revisada, que mantiene la estructura y los contenidos del método, pero que mejoraba el diseño, las 

ilustraciones y los documentos que acompañan al texto, sustancialmente. Se trata del Nuevo Español 

2000, graduado en los niveles Elemental, Medio y Superior. Este método no se hallaba en Eslovaquia. 
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diálogo que simule una situación real, de diferenciación de significados según la 

entonación de oraciones aparentemente semejantes, se llega a la total comprensión del 

texto inicial que puede servir de modelo para ejercicios de expresión escrita. Al finalizar 

el curso, el usuario de la lengua (nivel B2) ha de ser capaz de disponer de una 

orientación general, ideas y opiniones procedentes de fuentes muy especializadas, seguir 

instrucciones, conseguir una información detallada, identificar la importancia de la 

noticia, comprender advertencias, instrucciones extensas y complejas, etc. El examen al 

que se presenta el alumno una vez finalizado el semestre consta de uno o varios textos 

con preguntas de comprensión de respuesta múltiple, de completar frases con palabras 

correspondientes del texto para advertir si comprenden el significado a través del 

contexto, de marcar verdadero o falso o indicar si la información no está en el texto, etc. 

Un total de veinticinco ítems de que consta este examen permitirá evaluar al alumno en 

función del nivel B2 del MCER.  

  Mediante la escucha auténtica de grabaciones sonoras con secuencias de la vida 

cotidiana se trabaja la comprensión auditiva para oyentes familiarizados con los 

distintos niveles de la lengua española, poniendo atención a las diferencias entre los 

idiomas eslovaco y español, las diferencias territoriales de las variedades del español y 

las características del tipo de discurso. El profesor hace uso de libros como Escucha y 

aprende: ejercicios de comprensión auditiva, de M. Rodríguez Rodríguez (Madrid, 

2003), Material pedagógico, Authentik en español (Dublín, 1997) de Trinity College 

Dublin; ¿A que no sabes…? (Madrid, 1994; 1ª ed. 1987) de L. Miquel López y N. Sans 

Baulenas; Curso de perfeccionamiento: hablar, escribir y pensar en español (Madrid, , 

1ª ed. 1991), de C. Moreno y M. Tuts, y material colgado en Internet. El libro de Curso 

de perfeccionamiento de que se dispone en Bratislava constituye la primera edición de 

1991. Es un manual dirigido a estudiantes y profesionales que poseen ya un nivel 

avanzado de la lengua y quieren mejorar su competencia a través de la ampliación de 

vocabulario o la matización de algunos términos. Según  las autoras: 

 

Nuestro propósito es ayudar al estudiante de español en su camino hacia 

el bilingüismo y pretendemos que este manual le permita llegar a los 

niveles 5 y 6 (según el proyecto de definición de los niveles del Consejo 

de Europa, contabilizados del 1 a 7
11

, en orden progresivo).  

                                                           
11

 Concha Moreno y Martina Tuts, autoras del manual, recuerdan estos niveles en los que se pretende que 

el alumno entienda “una conversación entre nativos, aunque tenga que concentrarse y se le puedan 
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  El libro está compuesto por veintinueve unidades en las que prevalecen las 

actividades de contenido estructural. Cada unidad se inicia con información gramatical 

sobre aspectos ya conocidos por el alumno, que se quieren afianzar. Le sigue una 

“situación” que ha de simular con o sin un compañero, como ayudar a un estudiante a 

buscar un piso en España de alquiler. A continuación, se trabajan fragmentos breves 

extraídos de obras muy conocidas de la literatura de habla española, y preguntas de 

explotación de los textos. Para trabajar la expresión oral, se plantean preguntas sobre 

temas comunes (ej. la vivienda), acompañadas de imágenes y un pequeño texto para 

debatir. El contenido pragmático y el trabajo sobre la cortesía verbal se manifiesta en la 

sección “Un poco de humor”, donde se le hacen preguntas al alumno a propósito de un 

texto sobre la actitud o el tono de tal personaje, y sobre qué haría en la misma situación, 

así se trabajan también la expresión oral y la comprensión auditiva. En general, el 

contenido del libro constituye todo un conjunto de temas-pretexto para mejorar los 

conocimientos adquiridos. Asimismo, la selección de temas de debate abstractos, que 

van más allá de las situaciones cotidianas, permiten al alumno alcanzar la fluidez, la 

riqueza de vocabulario y la complejidad de estructuras que requieren un mayor dominio 

lingüístico para la argumentación. En este método de enseñanza los contenidos 

culturales sólo aparecen en los textos, así pues, se presta más atención a aspectos 

lingüísticos. Aunque el libro insiste en preguntas al estudiante para trabajar, dando 

libertad a los agrupamientos en clase, al carecer de una cinta de cassette o CD´s, la 

única referencia que tiene el alumno de la lengua española es el profesor, que en la 

Facultad de Pedagogía es hispanohablante. ¿A que no sabes…? Es un recurso excelente 

para el trabajo de la comprensión auditiva y la puesta en común de la información 

extraída a partir de una cinta de cassette. Otra práctica empleada para desarrollar esta 

capacidad es la escucha de sonidos que los alumnos han de adivinar. Escucha y 

aprende: ejercicios de comprensión auditiva es un libro de apoyo para estudiantes y 

docentes de español como lengua extranjera, que puede servir de guía para el estudio 

individual, puesto que al final del libro se ofrece la Transcripción de las audiciones y un  

Solucionario. Entre sus objetivos persigue desarrollar el conocimiento de nuestro 

                                                                                                                                                                          
escapar detalles. Puede tener alguna dificultad para entender una conversación con interferencias”. Se 

exprese “con facilidad: comete pocos errores lingüísticos y posee un vocabulario amplio. Es capaz de 

matizar y rectificar ambigüedades”. Lee “con facilidad: sólo necesita diccionario para aclarar términos 

específicos”. Sea capaz de redactar “en estilo descriptivo y narrativo, sin cometer errores gramaticales. 

Puede adaptar el estilo según las circunstancias y maneja con soltura los registros de la lengua”. 
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idioma desde un nivel inicial hasta un dominio intermedio. Según la autora, María 

Rodríguez: 

A través de la plena integración de destrezas se pretende que el 

estudiante se vea inmerso en los contextos lingüísticos en los que va a 

necesitar desenvolverse en español, teniendo especial cuidado en 

mostrar a la lengua inmersa en su contexto sociocultural.  

 

 Las veinte unidades que lo configuran están enfocadas a la práctica 

comunicativa del español y todas tienen como eje temático una situación real. Cada una 

se compone de dos secciones complementarias: en la primera los audios se presentan en 

forma de monólogos para que los estudiantes extraigan información, y en la segunda, en 

forma de diálogos para que puedan centrarse en la interacción social de la lengua. Los 

dos CD´s que acompañan al libro están compuestos por cien audios con un objetivo 

pedagógico comunicativo. Cada unidad está compuesta por dos secciones en las que se 

pueden trabajar de forma integrada las destrezas orales y las escritas, aunque existe 

mayor énfasis en las primeras. Los contenidos lingüísticos están enlazados a un 

contexto comunicativo que resulta realista, y en el que se inscriben las diferentes tareas, 

en las que se practican tanto destrezas como contenidos secuenciados y relacionados 

entre sí. Los contenidos de carácter cultural no aparecen hasta la unidad tercera, en 

donde podemos ver fotos de personajes famosos de distintas nacionalidades y, 

concretamente sobre un español, se presenta en esta unidad una audición sobre la vida 

de los actores Antonio Banderas y Penélope Cruz. Para el estudio de los verbos en 

modo subjuntivo, se recurre a la audición de una canción de Joaquín Sabina y Chavela 

Vargas. No hay, sin embargo, ejercicios para la comparación de la cultura del alumno y 

la meta. Sevilla es descrita en la unidad séptima, titulada “Sevilla la Bella”. La siguiente 

unidad, “Comer es salud”, sirve de pretexto para explicar en qué consiste la dieta 

mediterránea y aprender costumbres españolas en un restaurante. Los alumnos conocen 

grandes genios de la cultura hispánica como Salvador Dalí o Miguel de Cervantes en la 

décima unidad, y sobre Isabel Allende en la decimoquinta. La unidad decimoséptima, 

“El mundo de los sentidos”, permite aprender cuestiones artísticas de España o 

Hispanoamérica, en torno a la pintura y la música. Finalmente, la penúltima unidad 

presta atención a estereotipos y diferencias culturales. 

Siguiendo la premisa de dotar al discente de una educación intercultural y la 

formación en el conocimiento de una lengua contextualizada en una sociedad con una 
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historia y unas costumbres diferentes, la facultad de Pedagogía de Bratislava ha 

incorporado materias de desarrollo de la competencia cultural sobre aspectos de 

geografía, política, sociedad y economía de los países hispanohablantes, como “Historia 

y cultura de los países de lengua española”, impartida en español. Este curso ofrece a 

los estudiantes una mirada comprensiva en las diferentes etapas de la historia y los 

fenómenos culturales de dichos países. Se recomienda el uso del libro Dějiny španělska, 

de A. Ubierto, J. Reglá, J. M. Jover y C. Seco (Praha, 1995). Otra asignatura optativa es 

“Fundamentos de la historia del arte”, cuyo objetivo es la familiarizar en la terminología 

básica y proporcionar una base teórica para la obtención de una visión general sobre la 

historia y el desarrollo de las bellas artes desde la Prehistoria hasta el siglo XX. 

Impartida en eslovaco, los materiales sugeridos son: Slabikář návštěvníku památek 

(Tvorba, 1994) de J. Herout; Příběh umění (Praha, 1992) de E. H. Gombrich, Slovník 

pojmu z dějin umění (Praha, 1991) de O. Blaţíček y J. Kropáček, Umenie sveta 

(Bratislava, 1971-1981) y Dejiny umenia (Bratislava, 1983) de J. Pijoan. Otras 

asignaturas que persiguen la formación cultural del alumno son “Fundamentos de la 

cultura de la música y bellas artes”, en eslovaco, o “Cultura y civilización de los países 

hispanohablantes”. En esta última se intenta dar una explicación sobre el origen de las 

costumbres, las festividades, el folklore, los bailes y la gastronomía repartidos 

geográficamente. En esta asignatura, en español, es muy improtante la participación de 

los alumnos, quienes contribuyen a la sucesión de los temas con exposiciones orales 

previamente elaboradas. Se recomienda la consulta de Guía de usos y costumbres de 

España (Madrid, 2002) de M. Cortés Moreno y Fiestas y costumbres de Latinoamérica 

(Buenos Aires, 2002) de F. Coluccio, M. I. Coluccio. Con “Especificidades territoriales 

de las lenguas románicas” se persigue obtener información sobre el estado actual de las 

variantes locales de las lenguas románicas, y saber identificar sus características o 

diferencias léxicas, fonéticas y morfosintácticas, y principales teorías sobre su origen y 

extensión. Se recomienda el estudio de Manual de dialectología hispánica. El español 

de España (Barcelona, 1996) de M. Alvar, y la Introducción al estudio del español en 

América (Brno, 1996) de L. Bartoš. La riqueza de nuestra lengua radica en su variedad. 

Conscientes de ello, los interesados en dialectología hispánica pueden adentrarse en su 

estudio en la asignatura de “Especificidades territoriales de la lengua española”, cuyo 

principal objetivo es dar conocimientos básicos sobre las diferencias morfológicas, 

sintácticas, léxicas y fonéticas de las variantes de la lengua española según la extensión 

territorial. Para impartir estas clases en español, los profesores hacen uso de libros de 
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referencia como El presente y el porvenir del español en América (Brno, 1971) de L. 

Bartoš, Introducción al estudio del español en América (Brno, 1996) de L. Bartoš y 

Manual de dialectología hispánica (Barcelona, 2000) de M. Alvar. Los alumnos tienen 

la posibilidad de entregar un trabajo escrito sobre un aspecto que les interese de la 

materia, que, junto con el examen final, contará para la calificación final. Para 

profundizar en el conocimiento de la cultura de países de lenguas romances y despertar 

el interés de los estudiantes, es posible cursar “Capítulos seleccionados de la cultura de 

las lenguas románicas”. En esta materia se hace un análisis de los valores culturales y 

espirituales en un contexto histórico y social regional. Se recomienda la consulta de 

Umenie (Bratislava, 2007) de R. Cumming y Civilizaţie modernă şi naţiune (Bucarest, 

1996) de C. Schifirnet. También en “Capítulos seleccionados de la cultura de los países 

hispanohablantes” se intenta despertar el interés de los estudiantes para un estudio más 

profundo de temas del ámbito de la cultura en estos lugares. Con este fin se insta a los 

alumnos a la realización de un trabajo o proyecto que contará en la calificación final. 

Para los temas trabajados se hace una contextualización histórica y social amplia y un 

marco regional. Además, se hace un análisis de los valores culturales y espirituales y 

sus relaciones recíprocas en estos pueblos que comparten la misma lengua pero formas 

de viva propias. En la asignatura se alternan eslovaco y español, y también los 

nacionalidad de los autores de las obras de consulta: R. Abrantes, A. Fernández, S. 

Manzarbeitia, A. Cámara (coord.): Arte español para extranjeros (Guipúzcoa, 1999);  J. 

Pijoan, Dejiny umenia 1-10 (Bratislava, 1985), J. Espino Nuño y M. Morán Turina, 

Historia del arte español (Madrid, 1996), ArteHistoria. Revista Digital 

[http://www.artehistoria.jcyl.es/].  

 Un total de tres asignaturas completan el ciclo de cultura y civilización: “Cultura 

y civilización I”, “Cultura y civilización II”, “Cultura y civilización III”. En la primera 

se hace una descripción básica de la geografía, historia y cultura de los países de la 

lengua de estudio. En la siguiente, el docente se encarga de mejorar el conocimiento de 

sus alumnos sobre la historia y la cultura de los países de la lengua estudiada. En la 

última, se requiere un aprendizaje más profundo sobre temas seleccionados de la cultura 

y civilización. La lengua empleada en el aula es la española. Se recomiendan una serie 

de obras bibliográficas entre las que destacan: Pohřbené zrcadlo (Praha, 2003) de C. 

Fuentes; Latinskoamerická civilizácia (Bratislava, 2000) de M. Puchovský; Historia de 

España (Madrid, 2000) de J. M. Roldán; Imágenes de América Latina (Madrid, 2001) 

de S. Quesada; Reálie španělsky mluvících zemí (Praha, 1997) de J. Carrasco Montero y 

http://www.artehistoria.jcyl.es/
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L. Solé Bernardino; Historia y geografía de América Latina (Olomouc, 2000) de J. 

Chalupa; Pohřbené zrcadlo (Praha, 2003) de C. Fuentes; Lecturas sobre América Latina 

(Bratislava, 2006) de M. Puchovský; y la página web: 

http://www.elcastellano.org/prensa.html. El alumno aprueba las materias con la 

realización de un trabajo escrito y un examen al final del semestre.  

Una de las ramas de la Antropología social, la etnografía, o método de 

investigación basado en la observación de las prácticas culturales de un grupo de 

personas, tiene cabida en el plan de estudios de la Facultad de Pedagogía, por 

considerarse esencial para el conocimiento de una realidad cultural distinta a la 

eslovaca. Se trata de Capítulos seleccionados de la etnografía de países de lengua 

española”, mediante la que se introducirá al alumnado en el desarrollo del estado actual 

de la disciplina y métodos de investigación. Para ello, se toman como referencia la Guía 

de usos y costumbres de España (Madrid, 2003) de M. Cortés, Mitos populares y 

personajes literarios (Argentina, 1978) de N. Pérez Martín, y las páginas webs: 

http://www.terra.com.pe/costumbres y http://www.unesco.org. Otro modo de acercarse 

a la cultura y costumbres de un pueblo es a través de su visión de la realidad plasmada 

en proyecciones cinematográficas. El departamento de lenguas románicas oferta al 

estudiante magister la posibilidad de cursar “Cinematografía de países de lengua 

española”, en donde podrán estar al corriente de las tendencias actuales y 

personalidades más destacadas cuyas obras forman parte de la conciencia colectiva 

española o hispanoamericana. En esta asignatura práctica sólo se recomiendan las obras 

de M. Ulman, Sprievodca klubovým filmom (Bratislava, 2001) y I. Santos Gargallo y A. 

Santos Gargallo, De cine: fragmentos cinematográficos para el aula E/LE: cuaderno de 

actividades de cine (Madrid, 2001). 

La reflexión sobre los conceptos teóricos básicos de la cultura se hace en 

“Comunicación intercultural”, una materia en la que se recopilan las direcciones y 

tendencias en esta disciplina. Para la superación de la misma, el alumno ha de entregar 

un trabajo escrito sobre un tema seleccionado. En la referencia bibliográfica 

encontramos: Comunicación intercultural en las relaciones económicas internacionales 

(Bratislava, 2006) de M. Púchovský; L’exploration interculturelle (París, 1989) de J. 

Demorgon; y Communicating with strangers: An approach to intercultural 

communication (New York, 1992) de W. B. Gudykunst y Y. Kim. La lengua empleada 

en clase para esta asignatura es el eslovaco. Para el acercamiento de los estudiantes al 

entorno cultural en el que viven, se imparten en eslovaco “Cultura propedéutica” y 

http://www.elcastellano.org/prensa.html
http://www.terra.com.pe/costumbres
http://www.unesco.org/
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“Fundamentos de la cultura de la lengua”, orientada hacia la importancia del idioma, la 

retórica y la estilística. El temario de esta última se inicia con una introducción sobre la 

lengua y su significado, para continuar con una conexión entre cultura y lengua, se 

ofrece posterioremnte al alumno una relación de conceptos básicos de la cultura, la 

lengua y la cultura de la lengua, se definen “estilística” y “retórica”, se da una visión 

sobre el sistema de uso de la lengua y la cultura del habla, y los requisitos de la cultura 

lingüística, se explica la cultura de los discursos oral y escrito, se informa sobre el 

estado actual de esta disciplina en Eslovaquia y se mencionan los fenómenos negativos 

de la cultura de la lengua. En la calificación final de esta materia se tendrán en cuenta la 

participación, la asistencia y una prueba escrita al término del curso. Es lectura 

obligatoria el libro de A. Kráľ y A. Rýzková (Základy jazykovej kultúry, Bratislava, 

1990) y recomendados algunos artículos de la revista Kultúra slova, así como los 

manuales de J. Mistrík, Štylistika slovenského jazyka (Bratislava, 1989) y J. Kačala, 

Spisovná slovenčina v 20. storočí (Bratislava, 2010). Para estudiantes de cuarto y quinto 

año se ofrece la asignatura “Introducción al estudio de la cultura”, con la intención de 

conocer los conceptos de las relaciones culturales internacionales. Como lectura se 

recomiendan Sémiotika (Praha, 2004) de J. Černý, Slovník symbolu (Praha, 2002) de U. 

Becker, Sondy do sémiotiky literárního díla (Praha, 1997) de M. Kubínová, Přehled 

antropologických teorií kultury (Praha, 2002) de V. Soukup, Semiótica crítica y crítica 

de la cultura (Barcelona, 2002) de M. González de Ávila y La semiosfera I. Semiótica 

de la cultura y del texto (Madrid, 1996) de I. M. Lotman.   

 El conocimiento de la literatura española e hispanoamericana se plasma en 

asignaturas como “Teoría de la literatura”, cuyo objetivo es la adquisición de los 

conocimientos fundamentales en el campo de la terminología, la estructura del texto 

literario y la teoría de los géneros literarios, explicados en eslovaco. Para su estudio se 

trabajan manuales escritos por autores eslovacos como M. Harpáň (Teória literatúry, 

Bratislava, 2004), P. Valček (Slovník literárnej teórie, Bratislava, 2003), R. Wellek y A. 

Warren (Teoria literatury, Olomouc, 1996), J. Hrabák (Úvod do teorie literatury, Praha, 

1987), T. Ţilka (Poetický slovník, Bratislava, 1987), y se evalúa al estudiante con una 

prueba al final del semestre. En español se imparten “Historia de la literatura en lengua 

española I” e “Historia de la literatura en lengua española II”, utilizándose como apoyo 

didáctico los manuales Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana 

(Madrid, 2006) de F. B. Jiménez Pedraza y M. Rodriguéz Cáceres, Manual básico de 

literatura española (Bratislava, 1990) de J. Kravárik y L. P. Béjar, Dějiny španělské 
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literatury (Praha, 1960) de J. Chabás y Dějiny hispanoamerickey literatury (Bratislava, 

1998) de L.Franek. Para despertar el interés en los estudiantes por el estudio de la 

litratura en profundidad y analizar las obras literarias más destacadas, en el plan de 

estudios de la Facultad de Pedagogía, se ofrecen las asignaturas de “Capítulos 

seleccionados de la literatura española y latinoamericana I” y “Capítulos seleccionados 

de la literatura española y latinoamericana II”. A la bibliografía de referencia se añade 

Dějiny literatur španělské Ameriky (Praha, 1966) de E. Anderson Imbert. Los alumnos 

de magister estudian en profundidad la naturaleza y desarrollo de las manisfestaciones 

más antiguas de la literatura en lengua romance hasta la actualidad, centrándose en el 

análisis de los autores y obras más importantes del idioma español, en “Historia de la 

Literatura I”, “Historia de la Literatura II” e “Historia de la Literatura III”. Se 

recomienda en estas materias la consulta de Manual básico de literatura española 

(Bratislava, 1999) de J. Kravárik y L. Pardiñas Béjar, Historia esencial de la literatura 

española e hispanoamericana (Madrid, 2006) de F. Pedraza Jiménez y M. Rodríguez 

Cáceres, Historia sinóptica de la literatura española (Alicante, 2004) de R. Masso 

Ortega. Los estudiantes tienen la ocasión de profundizar en las obras literarias de varios 

siglos, concretamente en “Literatura de principios del siglo XIX” y “Literatura de los 

siglos XIX y XX”, comparando la literatura escrita en países hispanohablantes con la de 

otros países europeos. Se evaluarán los conocimientos del alumno en dos exámenes 

escritos. La bibliografía mostrada en los sílabos de estas materias recoge obras como 

Manual básico de la literatura española (Bratislava, 1999) de J. Kravárik y L. Pardiñas 

Bejar; Historia de la literatura española (Madrid, 1990) de J. L. Alborg; Historia de la 

literatura latinoamericana (Madrid, 1999) de J. Franco; y Španělská literatura XX 

(Praha, 1999) de J. Forbelský, traducido como Literatura española del siglo XX, una 

significativa aportación para los hispanistas y los estudiantes checos, ya que hasta ahora 

no ha habido ninguna publicación de este tipo. Aunque su lectura no es muy atractiva y 

el texto produce una impresión bastante confusa, ofrece un análisis minucioso de la 

evolución literaria en España durante el siglo pasado y sobre el trasfondo del desarrollo 

social y político de este país.   

En aras de formar docentes de escuelas secundarias, se ofrece al estudiantado la 

asignatura de “Literatura para niños y jóvenes”. El objetivo principal de la misma 

consiste en familiarizarse con las características de cada uno de los géneros infantiles y 

juveniles, interpretando un texto literario. Se explican en eslovaco las características 

básicas de los géneros (cuento, fábula, novela, poesía) y se interpretan y analizan una 
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selección de obras. Para el estudio de la materia se recomienda: Analýza literárneho 

diela (Bratislava, 1987) de F. Miko; Poetický slovník (Bratislava, 1987) de T. Ţilka; 

Slovník literární teorie (Praha, 1977) de Š. Vlašín et alii; y Literatura infantil y clases 

sociales (Madrid, 1978) de G. Hugo Cerda. En la evaluación final se tienen en cuenta un 

examen final y el análisis de textos realizados durante el curso. También se presta 

atención a la práctica de textos en la asignatura “Trabajo con textos literarios I” y 

“Trabajo con textos literarios II”. El objetivo de estas materias consiste en el análisis, 

comentario e interpretación de obras de los representantes más importantes de la poesía, 

prosa y drama de la literatura de todos los tiempos, con el fin de delimitar su 

periodización y contexto histórico en que fueron escritas. Para la nota final de esta 

asignatura explicada en la lengua materna de los alumnos, se tienen en cuenta los 

comentarios entregados por los alumnos y una prueba escrita. La bibliografía 

recomendada incluye los siguientes títulos: Teória literatúry. (Bratislava, 2004) de M. 

Harpáň; Manual básico de literatura española (Bratislava, 1999) de J. Kravárik y L. 

Pardiñas; Historia de la literatura latinoamericana (Barcelona, 1998) de J. Franco; e  

Historia de la literatura española (Barcelona, 1990) de A. Del Rio.  

La importancia que otorga esta facultad a la capacidad comunicativa se 

materializa en la incorporación de una asignatura, en eslovaco, orientada íntegramente 

a este fin y cursada por los alumnos de grado de lengua española. Se trata de “Teoría 

comunicativa” en donde se familiarizan con diferentes tipos de comunicación (verbal, 

no verbal, social, pedagógica, extralingüística) enfocados a la práctica de la enseñanza. 

Se recomiendan como obras de consulta las siguientes: Pedagogická komunikácia 

v teórii a praxi (Nitra, 1995) de J. Dekan; Učiteľ a ţiaci v komunikácii (Bratislava, 

2003) de P. Gavora; Pedagogická komunikácia v základnej škole (Bratislava, 1988) de 

P. Gavora; Ţiak a text (Bratislava, 1992) de P. Gavora; Reč tela (Bratislava, 2002) de 

GeddsGrosset; Sociální komunikace (Praha, 1996) de J. Janoušek; Jak budovat dobrý 

vztah mezi učitelem a ţákem (Praha, 1995) de M. Karnsová; Jak si navzájem lépe 

porozumíme (Praha, 1988) de I. Křivohlavý; Pedagogická komunikácia (Prešov, 1993) 

de I. Lokšová Y M. Portík; Komunikace ve škole (Brno, 1995) y Sociální a pedagogická 

komunikace ve škole (Praha, 1990) de J. Mareš e I. Křivohlavý; Vektory komunikácie 

(Bratislava, 1990) de J. Mistrík; Rečová komunikácia (Bratislava, 1994) de O. 

Škvareninová; Reč ľudského tela (Bratislava, 1993) de E. Thiel; y Rozhovor vo výchove, 

poradenstve a na vyučovaní (Bratislava, 1990) de M. Zelina. Los alumnos pueden 

además cursar en eslovaco “Comunicación intercultural” si están interesados en 
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examinar los conceptos teóricos básicos de la cultura y los enfoques de la comunicación 

desde la perspectiva de la interculturalidad. Se recomienda como material adicional la 

lectura de Communicating with strangers: An approach to intercultural communication 

(New York, 1992) de W. B. Gudykunst y Y. Y. Kim, y L’exploration interculturelle 

(París, 1989) de J. Demorgon.  

Una de las salidas profesionales en que está especializada la Facultad de 

Pedagogía es la docencia. Por ello, los alumnos se matriculan en la asignatura 

“Fundamentos de la didáctica de lenguas extranjeras”, impartida en eslovaco, con el fin 

de proporcionarles una visión general de las tendencias actuales en el campo de la 

enseñanza de lenguas extranjeras. El método de evaluación consiste en la superación de 

una prueba escrita y en la entrega de un trabajo escrito sobre cinco artículos 

consultados. Se recomienda consultar Didáctica de las segundas lenguas (Madrid, 

1990) de P. Bello y A. Feria; Les mots de la didactique des langues. Le cas de l’anglais 

(París, 1998) de D. Bailly, y Didaktika cizích jazykú (Praha, 1988) de J. Heindrich et 

alii.; Cizí jazyky ve škole. Fraus; Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí (Praha, 

2001) de R. Chodera et alii. Otra asignatura que gira en torno a esta disciplina es 

“Didáctica de la lengua”, impartida en eslovaco y español. Se pretende que una vez 

terminado el curso, el estudiante sea capaz de aplicar prácticamente la teoría de la 

comunicación en unidades de enseñanza, y elegir un libro de texto apropiado y 

documentos educativos para una situación particular. Entre los temas tratados, se 

expone el concepto de la enseñanza de lenguas extranjeras, la importancia de la 

comunicación en la enseñanza de lenguas extranjeras, el desarrollo histórico del enfoque 

comunicativo y su impacto en la situación actual de la enseñanza, los objetivos 

educativos en Eslovaquia, los principios, instrumentos y pruebas de evaluación. Esta 

asignatura es común para todos los estudiantes de lenguas románicas. El idioma 

español, concretamente, cuenta con una materia sobre su enseñanza, denominada 

“Didáctica de la lengua española”, cuyas lecciones alternan eslovaco y español. Su 

objetivo consiste en que, una vez terminado el curso, el estudiante sea capaz de calcular 

la duración de una unidad didáctica según el propósito comunicativo, saber crear tipos 

específicos de actividades para practicar idiomas y relaciones interculturales sobre la 

base de una comparación, conocer y aplicar las últimas tendencias en comunicación 

lingüística y enseñanza de lenguas extranjeras. La comprobación de los conocimientos 

adquiridos se consigue con dos pruebas escritas durante el semestre. Los alumnos 

pueden consultar manuales de didáctica como Didaktika cizích jazykú na prelomu 
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staletí (Praha, 2001) de R. Chodera et alii.; Ako sa učíme jazyky (Bratislava, 1997) de P. 

Lightbown y N. Spada, y Como ser profesor y querer seguier siendolo (Madrid, 1994), 

de E. Alonso. Otra asignatura obligatoria y muy importante para los docentes futuros es 

“Metodología para la enseñanza de la lengua española”, impartida en eslovaco y 

español. Se pretende que después de terminar el curso, el estudiante sea capaz de 

preparar una unidad didáctica, dominar técnicas de control de destrezas, conocer 

recursos para aplicar los principios de la comunicación educativa y ser capaz de analizar 

de forma crítica documentos pedagógicos básicos. Para comprobar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos se realizan dos pruebas a lo largo del semestre, a las que se 

pueden preparar consultando Didaktika cizích jazyku na prelomu staletí (Praha, 2001) 

de R. Chodera et alii.; y Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo (Madrid, 1994) 

de E. Alonso.  

En el aprendizaje de un idioma entran en juego numerosos mecanismos no sólo 

culturales o sociales, sino también psicológicos que no deben ser obviados. Por ello, en 

la asignatura “Aspectos psicológicos del aprendizaje de lenguas extranjeras” se ofrece al 

alumnado los conocimientos básicos de la historia y el estado actual de esta disciplina, 

para señalar la relación entre pensamiento y comunicación desde un punto de vista 

psicológico. El curso está orientado al estudio de los aspectos psicológicos de la 

adquisición de la lengua materna y lengua extranjera, las teorías vigentes y su aplicación 

en la enseñanza de lenguas extranjeras. Impartido en eslovaco, se recomienda la lectura 

de Ako sa učíme jazyky (oxfordské príručky pre učiteľov cudzích jazykov) (Bratislava, 

1997) de P. M. Lightbown, P.M. y N. Spada; Úvod do studia jazyka (Olomouc, 1998) 

de J. Černý; Úvod do psycholigvistiky (Praha, 1992) de I. Nebeská.  

En la asignatura “Concepciones educativas europeas” se hace un resumen de las 

tendencias europeas en la educación orientadas a la creación de un ambiente 

pluricultural para todas las naciones de Europa. Se analizan y estudian los documentos 

básicos de la Comisión Europea sobre la educación y los proyectos educativos 

europeos. Esta asignatura se ofrece en eslovaco.  

 La importancia concedida a los lenguajes de especialidad y a los tipos de textos 

en español se observa en las materias curriculares “Fundamentos de la estilística 

práctica en lengua española”, “Estilística práctica de la lengua española”, “Ejercicios de 

estilística en lengua española”. La primera constituye una introducción a la teoría y 

práctica de los componentes de la competencia comunicativa. La segunda insiste en la 

clasificación y análisis de los estilos funcionales en lengua española, mediante el 
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conocimiento teórico de ejercicios prácticos. La tercera, por su parte, está más orientada 

a la práctica o adquisición de habilidades en el conocimiento y análisis de textos 

pertenecientes a diferentes estilos funcionales y la posterior redacción por parte del 

alumnado. En todas ellas se manejan los libros de L. Trup y J. Šoltys, Introducción a la 

estilística española (Bratislava, 2000), L. Trup, Estilística de la lengua estilística 

española (Bratislava, 1996), R. Fernández Retamar, Idea de la estilística: sobre la 

lingüística española (Madrid, 2003), J. Martín, Los lenguajes especiales (Granada, 

1996) y Štylistika slovenského jazyka (Bratislava, 1985) de J. Mistrík. En la evaluación 

final cuenta la participación, el trabajo continuo del alumno, una prueba a mitad del 

semestre y otra al final del mismo.  

 Los futuros graduados eslovacos de español han de dominar perfectamente el 

idioma para sus funciones en el ámbito laboral. Con este fin se cursan materias en 

eslovaco sobre traducción de lengua española: “Ejercicios de traducción de lengua 

española” e “Introducción a la teoría de la traducción e interpretación”. Los ejercicios 

de traducción se imparten durante varios cursos de la carrera universitaria. En los 

primeros años, los docentes se plantean el objetivo de que sus alumnos concozcan las 

habilidades en la traducción de una lengua extranjera mediante el conocimiento teórico 

de estrategias, métodos y procedimientos aplicables a las etapas del proceso de 

traducción. Posteriormente, se pone énfasis en la capacidad de analizar las estrategias en 

textos concretos y de distintos tipos, hasta lograr la traducción e interpretación de la rica 

tipología textual española. Se recomienda el uso de manuales eslovacos del tipo K teorii 

i praxi prekladu (Olomouc, 2000) de D. Knittlová, Umění překladu (Praha, 1963) de J. 

Levý, Originál – preklad (Bratislava, 1983) de A. Popovič, Kapitoly z úvodu do 

prekladateľstva (Nitra, 2000) de E. Gromová y Teória umeleckého prekladu (Bratislava, 

1975) de A. Popovič. En el plan de estudios de Magister, se ofrecen las asignaturas 

“Teoría y práctica de la traducción e interpretación I” y “Teoría y práctica de la 

traducción e interpretación II” para la adquisición de conocimientos teóricos y 

estrategias actuales de esta disciplina. Para su estudio, en eslovaco, se consultan 

manuales como Preklad ako komunikácia (Bratislava, 1999) de B. Hochel, Tlmočenie: 

teória – výučba – prax (Bratislava, 1993) de T. Nováková y Poetika umeleckého 

prekladu (Bratislava, 1971) de A. Popovič, y Teoría y Práctica de la Traducción 

(Madrid, 1997) de V. García Yebra. La asignatura Traducción de textos específicos” 

tiene como objetivo dotar al estudiante de las habilidades necesarias para la traducción 

de textos técnicos de una variedad de áreas eslovacos y españoles, mediante la práctica 
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de actividades en clase. Tras un primer tema de introducción a la traducción, se pasa a la 

conversión de textos específicos, de ensayos, de textos económicos, jurídicos y técnicos, 

etc. Para la nota final se hará una media aritmética entre la evaluación continua 

(asistencia, participación, realización de tareas periódicamente) y el examen escrito al 

finalizar el semestre, al cual sólo puede presentarse quien haya completado el total de 

entregas. Para estas asignaturas se utiliza la lengua materna en el aula. Para la 

realización de las traducciones se sugiera consultar de los diccionarios escritos por 

Ladislav Trup: Španielsko-slovenský slovensko-španielsky slovník (Bratislava, 2007), 

Španielsko-slovenský frazeologický slovník (Bratislava, 1996), Španielsko slovenský 

diplomatický slovník (Bratislava, 2007); el Krátky slovník slovenského jazyka 

(Bratislava, 1987) del Instituto Lingüístico de L udovít Štúr; el Velký španelsko-český 

slovník de Dubský et alii. (Praha, 1978); el Synonymický slovník de M. Pisárčiková y A. 

Anettová; el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y el Diccionario 

Salamanca (Madrid, 1996), elaborado por el Gr upo Santillana Ediciones, en co-edición 

con la Universidad de Salamanca, dirigido hacia alumnos y profesores de español como 

lengua extranjera. 

 La enseñanza del léxico en los planes de estudio de Magister de esta facultad se 

realiza con asignaturas especializadas en las disciplinas de “Lexicología y fraseología 

de la lengua española” y “Ejercicios de lexicología y fraseología de lengua española”, 

aunque el estudiante de un idioma no deja de aprender vocabulario en cualquier 

situación y materia. Se sugiere la consulta de una serie de trabajos que versan sobre ello: 

Lexikálno-gramatické cvičenia zo španielčiny (Bratislava, 1991) de L. Trup,  Léxico 

fundamental del español (Madrid, 1998) de J. Sánchez Lobato y B. Aguirre, Modismos 

en su salsa (Madrid, 1996) de M. J. Beltrán y E. Tortosa, Lexicología y semántica 

léxica (Madrid, 2004) de C. Otaola, Fuentes principales de algunos modismos 

españoles (Bratislava, 2000) de L. Trup y A. Butašová, Španielska lexikológia (Banská 

Bystrica, 1999) de L. Trup, Španielsko-slovenský frazeologický slovník (Bratislava, 

1996) de L. Trup y J. Bakytová, Manual de fraseología española (Madrid, 1996) de G. 

Corpas Pastor, Súčasný španielsky jazyk. Španielska frazeológia (Bratislava, 1982) de J. 

Škultéty; Základy španělské lexikologie (pro překladatele a tlumočníky) (Praha, 1977) 

de J. Dubský. Estas materias son impartidas en español y se evalúan de forma continua 

y con la realización de un test final. Con ellas se pretende dominar los conceptos 

teóricos y enriquecer el vocabulario de los alumnos a partir de expresiones fraseológicas 

propias del español actual, mediante el repaso o descripción de las principales 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alena+Anettov%C3%A1%22
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disciplinas que se ocupan del estudio del léxico, de los mecanismos de formación de 

nuevas palabras y una selcción de material de distintos ámbitos de uso vigente. 

En español se imparten las asignaturas “Análisis de textos I”, “Análisis de textos 

II”, “Análisis de textos III”, cuyo objetivo consiste en la obtención de un conocimiento 

más profundo para el análisis lingüístico y literario de diferentes tipos de textos en una 

de las lenguas románicas, con énfasis en cuestiones de la época literaria. En la 

metodología empleada se hace uso de los manuales Teória literatúry (Bratislava, 2004) 

de M. Harpáň, Cómo se comenta un texto literario (Madrid, 2006) de F. Lázarro 

Carreter, Méthodes critiques pour l’analyse littéraire (Paris, 1990) de D. Bergez y 

Théorie et analyse en linguistique (Paris, 1992) de B. Pottier. El plan de estudios de 

magister incluye materias como “Análisis de textos literarios en lengua española I” y 

“Análisis de textos literarios en lengua española II”, impartidas en eslovaco y español. 

Estos cursos se presentan como un complemento práctico a las conferencias dictadas 

sobre la historia de la literatura. Los estudiantes aprenden a analizar los tipos de textos 

literarios, en prosa o en verso, desde la Edad Media hasta la primera mitad del siglo 

XIX, en términos de subdivisiones internas, con el fin de interpretar el contexto 

histórico y social, en el primer curso, y un análisis de textos literarios seleccionados de 

poesía y prosa del período de la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, en el 

segundo curso. Se utiliza para el estudio obras como Analýza literárneho diela 

(Bratislava, 1987) de F. Miko; Slovník literární teorie (Praha, 1977) de Š. Vlašín et alii.; 

Poetický slovník (Bratislava, 1987) de T. Ţilka; Métrica española (Madrid, 1990) de T. 

Navarro Tomás; y Diccionario de términos literarios (Madrid, 1999) de J. Calderón. La 

calificación final se toma de los comentarios de texto realizados por el alumno.  

Algunos profesores de la sección de español se ocupan de impartir clases de 

“Otra lengua romance”, “Otra lengua romance II” y “Otra lengua romance III” a 

alumnos inscritos en programas de estudio de otras ramas, que no tienen conocimientos 

previos sobre nuestra lengua. Por ello utilizan el libro de texto Español en marcha A1-

A2 (Madrid, 2005) de F. Viudez, para conseguir un nivel de usuario básico, según el 

MCER. Este manual organiza las unidades didácticas por destrezas y en secciones de 

vocabulario, gramática y pronunciación. Incluye también un apéndice gramatical, una 

tabla de verbos regulares e irregulares, dos CD y la transcripción de las grabaciones. El 

libro comienza con una unidad 0 de introducción y 18 unidades en las que se presentan, 

desarrollan y practican los contenidos lingüísticos que se anuncian al inicio. Se trabajan 

todas las destrezas así como la gramática, el vocabulario y la pronunciación por medio 
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de una serie de tareas dirigidas o libres. Al final de cada unidad encontramos un 

apartado de Autoevaluación, con actividades de recapitulación y consolidación de los 

objetivos de la unidad para que el alumno pueda controlar su progreso según los 

descriptores del Portfolio europeo de las lenguas. El apartado “De acá y de allá” 

presenta información sobre el mundo español e hispanoamericano con el objetivo de 

desarrollar la competencia sociocultural y la interculturalidad del estudiante. Al final de 

este volumen los estudiantes podrán describir y narrar de manera sencilla aspectos de su 

pasado, describir algunos sentimientos y estados de ánimo, hablar de planes, así como 

expresar opiniones sencillas sobre temas variados y de actualidad. También se les 

proporcionan recursos para desenvolverse en situaciones cotidianas, relacionadas con 

necesidades inmediatas.  

Los lectores de español en la Facultad de Pedagogía impartimos, entre otras 

materias, las asignaturas de ejercicios de español como lengua práctica [Jazykové 

cvičenia zo španielskeho jazyka] en todos los cursos de la carrera universitaria. Se trata 

de asignaturas optativas que permiten a los estudiantes poner en práctica sus 

conocimientos de español con un hispanohablante y adquirir otros nuevos. En total son 

cinco asignaturas: “Ejercicios de Lengua Práctica I”, “Ejercicios de Lengua Práctica II”, 

“Ejercicios de Lengua Práctica III”, “Ejercicios de Lengua Práctica IV” y “Ejercicios de 

Lengua Práctica V”. Las materias impares se imparten en el semestre de invierno y las 

pares en el de verano. En el primer curso los alumnos se matriculan en “Lengua Práctica 

I” y “Lengua Práctica II”, en segundo curso lo hacen en “Lengua Práctica III” y 

“Lengua Práctica IV”, mientras que en el tercer año cursan “Lengua Práctica V”. Se 

trata de estudiantes de lo que antes se conocía como diplomatura; es decir, graduados 

que pasan tres años en la universidad. En “Ejercicios de Lengua Práctica I” se 

desarrollan las cuatro destrezas básicas y se presta atención a cuestiones culturales y 

sociales, no sólo de España sino de los demás países hispanohablantes en el marco de la 

comunicación intercultural. Impartida en español, se pretende consolidar el nivel B1 del 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Los libros de texto con los que 

se trabaja son los siguientes: Mañana 3 (Madrid, 2007), de B. I. López, A. M. 

Batrolone, Z- P. Alzugaray, G. A. Blanco, Aula Internacional 3 (Barcelona, 2006) de J. 

Corpas, A. Garmendia, N. Sánchez, C. Soriana, Prisma. Progresa B1 (Madrid, 2004) de 

Equipo Club Prisma, Abanico (Barcelona, 2000) de A. Ríos et alii., Ele-Destrezas 

Integradas (Madrid, 1995) de N. Sánchez Quintana y D. Clark; Como lo oyes. Nivel 

intermedio (Madrid, 2001) de C. Medina Montero. Estos mismos manuales, aunque con 
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una selección de unidades diferente, se completan en Ejercicios de Lengua Práctica II, 

para alcanzar un nivel B1 superior. El nivel de lengua B2 se trabaja en Ejercicios de 

Lengua Práctica III, desarrollando las cuatro destrezas básicas y asimilando las diversas 

técnicas para trabajar con los textos. En esta asignatura se trabajan contenidos de Aula 

Internacional 4 (Barcelona, 2007) de S. Becerril et alii., Prisma Avanza B2 (Madrid, 

2004), Mañana 4 (Madrid, 2007), Español para extranjeros. Nivel avanzado (Madrid, 

2002), ¿A que no sabes…? (Madrid, 1994), Como lo oyes (Madrid, 1991). En Ejercicios 

de Lengua Práctica IV se interrelacionan contenidos de lengua y cultura, puesto que el 

objeto de esta asignatura consiste en alcanzar el nivel B2 alto. En el siguiente y último 

acercamiento práctico a la lengua española, “Ejercicios de Lengua Práctica V”, los 

temas sociales y culturales se enfocan en la adquisición de un nivel de lengua C1. Se 

usan los manuales Aula Internacional 4, Mañana 4, Prisma Consolida C1 (Madrid, 

2006), Español para extranjeros (Madrid, 2002), ¿A que no sabes…? (Madrid, 1994), 

Como lo oyes. Nivel superior (Madrid, 1991), Español para extranjeros. Nivel 

avanzado (Madrid, 2002), ¿A que no sabes…? (Madrid, 1994), Como lo oyes. Nivel 

superior (Madrid, 1991). Además, se recomiendan La destreza escrita (Madrid, 2003) 

de L. Díaz y M. Aymerich, y Ejercicios de escritura (Madrid, 2002) de M. Álvares. 

Para la evaluación del desempeño del trabajo realizado por el grupo durante el semestre, 

la profesora encargada de Ejercicios de Lengua Práctica entrega al final del mismo 

a cada alumno una hoja para indicar el grado de seguimiento y éxito del trabajo 

realizado por él mismo, por el grupo y por el docente durante el curso. En un primera 

tabla el alumno evalúa e indica el grado de satisfacción (óptimo, satisfactorio, 

insatisfactorio) con el desarrollo del curso, en cuanto al alcance de los objetivos 

propuestos, la participación del grupo en clase, el desarrollo del programa, la utilidad de 

los materiales (audiciones, impulsos visuales, ejercicios de reproducción, presentación 

de temas, dar instrucciones), el aprovechamiento en la evaluación del aprendizaje, etc. 

En una segunda tabla el alumno se autoevalúa de acuerdo con unos criterios propuestos 

sobre su trabajo realizado. En la tercera y última, se valoran actitudes en equipo, como 

la tolerancia, la responsabilidad, la colaboración, el uso correcto del lenguaje, la 

búsqueda de material y la motivación en el desarrollo del trabajo. Con estas tablas los 

alumnos hacen una coevaluación y autoevaluación que sirven de referencia al docente. 

Éste, a su vez, evalúa a cada estudiante siguiendo unos criterios en cada sesión clase, 

que son los siguientes: asistencia a clase, cumplimiento con deberes y tareas, 

participación / aportaciones en clase, colaboracioens en equipo, expresión / exposición 
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del tema, fluidez, desarrollo del tema. Según la puntuación obtenida, el alumno puede 

obtener entre 5 y 1,5 puntos. 

Como conclusión a este capítulo podemos decir que tras el estudio 

pormenorizado de los syllabus, materiales, exámenes e instrumentos de evaluación en el 

conjunto de asignaturas que forman parte de los planes de estudio de la sección de 

español de la Facultad de Pedagogía de Bratislava, los profesores se rigen por los 

principios del enfoque comunicativo en la mayoría de las materias, con excepción de 

aquellas que necesitan un alto dominio del nivel de lengua, como son Traducción, 

Gramática Contrastiva y Lingüística. Con todo, se pretende que el estudiante adquiera 

los conocimientos no sólo lingüísticos sino culturales del mundo hispanohablante para 

desenvolverse en cualquier situación y ser transmisor de sus conocimientos a futuros 

aprendices.  
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V. UNA EXPERIENCIA EN EL AULA DE ESPAÑOL 

 

En este capítulo se esboza la propuesta de contenidos y el nivel de lengua de los 

alumnos encontrado, una vez seleccionada para impartir clases de lengua y cultura 

españolas para el segundo semestre del año académico 2009-2010 en la Facultad de 

Pedagogía de Bratislava, con el fin de llevar a cabo un análisis pormenorizado de la 

situación de la enseñanza del español en dicha facultad y comprender el proceso de 

aprendizaje de nuestra lengua por parte de los alumnos eslovacos.   

 

5.1. Propuesta de contenidos para las materias asignadas (2009-2010) 

 

La responsable de la sección de español del Departamento de Lenguas y 

Literaturas Románicas, la dra. Mária Medveczká, indicó las materias que impartiría el 

lector, en este caso, lectora, durante el período comprendido entre febrero y junio de 

2010 a alumnos presenciales o internos y alumnos semipresenciales o externos, y el 

número de horas semanales de que constaba cada una. Fueron las siguientes:  

 Alumnos internos:  

EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA II (3 horas) 

EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA IV (3 horas) 

NORMA Y USO II (2 horas) 

EJERCICIOS DE LEXICOLOGÍA Y FRASEOLOGÍA DEL ESPAÑOL (4 

horas) 
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PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN ORAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA
1
 (3 

horas) 

 Alumnos externos: 

EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA II/e
2
 (3 horas) 

EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA IV/e (3 horas) 

EJERCICIOS DE LEXICOLOGÍA Y FRASEOLOGÍA DEL ESPAÑOL/e (2 

horas) 

 

 Estos son algunos de los temarios de las asignaturas asignadas
3
: 

 

Tabla 5.1. Programa Norma y Uso II 

NORMA Y USO II 
 

1. El concepto de norma lingüística. Delimitación de conceptos básicos (sistema, 

norma y habla). Niveles, registros y estilos de lengua. Uso oral y escrito de la 

lengua. 

2. La Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española y la 

política  panhispánica. Las obras académicas. 

3. Descripción de la norma culta actual en los planos: fonético-fonológico, 

morfológico, sintáctico, léxico y ortográfico. 

4. Vacilaciones, errores o desviaciones más frecuentes con respecto a la norma en 

cada uno de sus planos: 

5. Análisis de materiales auténticos. Explicación de las causas. 

6. Mecanismos de formación de palabras en el leguaje actual (composición, 

derivación, préstamos, calcos sintácticos, modismos, jergas, fraseología, etc.) 

7. Manuales de buen uso y obras lexicográficas. 

8. El español y las nuevas tecnologías en la sociedad de la comunicación. 

9. El futuro del español. 

 

 

                                                           
1
 Para la elaboración del temario de esta asignatura seguí el modelo de años anteriores que sugería el 

Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas.  
2
 La vocal e anexada al nombre de la materia es la forma que tienen los profesores del Departamento de 

identificar las asignaturas de los alumnos externos de las de los internos.  
3
 Los temarios que se exponen se corresponden con las materias de alumnos presenciales o internos.  
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Tabla 5.2. Programa Producción e Interacción oral de la lengua española 

PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN ORAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
 

1. Responder preguntas. 

2. Dar una opinión sobre textos, hechos, temas. 

3. Ejercicios de reproducción. 

4. Los diálogos. 

5. Impulsos visuales.  

6. Impulsos auditivos. 

7. Impulsos temáticos. 

8. La conversación:  

a) clases de conversación 

b) elementos de la conversación  

c) la cuestión de los turnos  

d) la pronunciación y la entonación 

9. Presentación de un tema: 

a. Enfocar el tema 

b. Asociar ideas 

c. Organizar la exposición: la introducción, las transcripciones y la 

conclusión 

d. Definir 

e. Objetivar 

f. Exponer 

g. Argumentar  

10. Hablar del tiempo, de lo que se ha hecho, de las noticias del día. 

11. Participar en debates y reuniones. 

12. Realización de entrevistas. 

13. Dar instrucciones. 

14. Descripción de personajes, imágenes, objetos. 

15. Explicar términos. 

16. Sugerir ideas, propuestas para un proyecto. 

17. Participar en diálogos y juegos de roles. 

 

 

Tabla 5.3. Programa Ejercicios de lexicología y fraseología de la lengua española 

 

EJERCICIOS DE LEXICOLOGÍA Y FRASEOLOGÍA DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA 

 

1. Definición de unidad léxica, lexicografía, lexicología, semántica, fraseología y 

terminología. Colocaciones y locuciones. Distinción entre palabra y término. 

Diccionario de lengua y lexicón. 

2. Los cuatro puntos de vista del estudio del léxico según Leo Weisgeber. 

3. Tendencias cultistas y tendencias vulgares en el español del siglo XXI. 

4. Mecanismos de formación de palabras. 

5. Recursos para intensificar. 

6. Recursos para atenuar. 

7. Definiciones y ejercicios prácticos de sinónimos, antónimos, parónimos, 

hiperónimos, hipónimos, palabras homófonas, préstamos, falsos amigos, calcos 

semánticos, neologismos, modismos, tecnicismos. 

8. Expresiones coloquiales y frases hechas. 

9. Dichos y refranes. 

10. Expresiones relacionadas con los animales para hablar de los humanos. 
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11. Vocabulario descriptivo en los textos literarios referido a los cinco sentidos. 

12. Vocabulario sobre nuestras emociones. 

13. Vocabulario para sustituir verbos de carácter general (hacer). Nominalización. 

14. Vocabulario de las artes. 

15. Vocabulario del mundo católico. 

 

 

 

5.2. Propuesta de contenidos para las materias asignadas (2010-2011) 

 

Tras aceptar la invitación de continuar con la labor en el Departamento de 

Lenguas Románicas de la Facultad de Pedagogía para el siguiente año académico 

2010/2011, me informaron de las materias para los dos semestres (invierno y verano) 

tanto para alumnos internos como externos. Las asignaturas entre octubre y enero de 

dicho año fueron: 

 Alumnos internos: 

EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA I (3 horas) 

EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA III (3 horas) 

EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA V (3 horas) 

ESTILÍSTICA PRÁCTICA (2 horas) 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PAÍSES HISPANOAMERICANOS II 

(3 horas) 

INTRODUCCIÓN A LA ESTILÍSTICA PRÁCTICA (2 horas) 

 Alumnos externos: 

EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA I/e (3 horas) 

EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA III/e (3 horas) 

EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA V/e (4 horas) 

INTRODUCCIÓN A LA ESTILÍSTICA PRÁCTICA/e (4 horas) 

 

Para la elaboración de los syllabus y el contenido de las unidades, consideramos 

necesario investigar acerca de la tradición eslovaca para el tratamiento de los tipos de 

textos, consultando bibliografía recomendada sobre autores eslovacos, como J. Šoltys y 

Ladislav Trup
4
 (2000) y otros españoles, como Graciela Reyes (2008) y H. Fernández 

Pelayo (1984), así como manuales de enseñanza de español, lengua y cultura, 

                                                           
4
 Para más información sobre la bibliografía del hispanista de estos hispanistas, véase el capítulo dos 

titulado “El hispanismo en Checoslovaquia”.  
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a estudiantes extranjeros, realizados por M. J. Coronado González (2002), M. A. Albert 

y F. Ardanaz (1996), C. Gil Guerra (2000), S. Quesada (2007; 2008 a; 2008 b), V. 

Bellón Alonso y E. Roncero Doña (2005). El resultado fue la distribución de los 

contenidos del siguiente modo: 

 

Tabla 5.4. Programa Estilística Práctica 

ESTILÍSTICA PRÁCTICA 

 

1. Las tipologías textuales y las lenguas especiales o lenguajes especializados. 

2. El lenguaje de los textos periodísticos. 

3. El lenguaje de los textos narrativos. 

4. El lenguaje de los textos científicos y técnicos. 

5. El lenguaje de los textos jurídicos y administrativos. 

6. El lenguaje de los textos expositivos. 

7. El lenguaje de los textos argumentativos. 

8. El lenguaje de los textos expositivo-argumentativo. 

9. El lenguaje de los textos publicitarios. 

10. El diálogo en textos formales. La entrevista. 

 

 

Tabla 5.5 Programa Cultura y civilización de los países hispanoamericanos II 
 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PAÍSES HISPANOAMERICANOS II 

 

1. Identificación personal 

2. Geografía y paisajes 

3. La sociedad 

4. Trabajo y economía 

a) Trabajo y organización del tiempo 

b) Jornada laboral, vacaciones y días festivos 

c) Seguro de desempleo e indemnización 

d) Grandes empresas españolas y latinoamericanas 

5. Sistemas educativos 

a) Diversidad en el sistema 

b) La Universidad 

6. Arte: 

a) Pintura  

b) Escultura  

c) Arquitectura  

d) Iconos del diseño 

7. Gastronomía 

a) Productos de origen americano 

b)  Comida en familia 

c)  Nuevos cocineros españoles 

8. Entretenimiento 

a) Bailes típicos y música 

b) Radio, televisión e Internet 

c) Deportes 

d) Cine 

9. Costumbres y objetos típicos en España e Hispanoamérica  
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10. Celebraciones, fiestas y ceremonias 

a) Fiestas del sol 

b) Fiestas de la cosecha 

c) Fiestas en diciembre  

d) Fiestas de la fertilidad 

 

 

Tabla 5.6. Programa Introducción a la Estilística Práctica 

INTRODUCCIÓN A LA ESTILÍSTICA PRÁCTICA 

 

1. Las lenguas especiales. 

2. El lenguaje de los textos técnicos y científicos. 

3. El uso literario del lenguaje. 

4. El lenguaje de los textos publicitarios. 

5. El lenguaje de los textos jurídicos y administrativos. 

6. El lenguaje de los textos periodísticos. 

7. Estilo funcional conversacional o coloquial 

 

 

Los temas seleccionados para las materias de Ejercicios de la Lengua Práctica I 

(LP1), Ejercicios de la Lengua Práctica III (LP3) y Ejercicios de la Lengua Práctica V 

(LP5) para el año académico 2010/2011 iban en consonancia con estos contenidos, 

puesto que el objetivo era la consolidación de conocimientos por una parte, y el avance 

en la adquisición de otros nuevos de forma progresiva y motivadora para los alumnos.  

 

Tabla 5.7. Temarios de LP1, LP3 y LP5 

LENGUA PRÁCTICA  

I 

LENGUA PRÁCTICA 

III 

LENGUA PRÁCTICA  

V 

1. Pedir y dar consejo. 1. Expresar 

sentimientos, gustos 

y emociones. 

2. El discurso referido. 

3. Emitir juicios de 

valor. 

4. Rectificar una 

información. 

2. Cómo expresar 

probabilidad, 

posibilidad, deseos y 

sensaciones. 

5. El estilo indirecto. 3. Constrastar 

opiniones. 

4. Fórmulas para 

hipótesis. 

6. Expresar sorpresa, 

incredulidad e 

indiferencia. 

5. Oraciones 

subordinadas 

concesivas con 

Indicativo y 

Subjuntivo. 

6. Campo léxico 

relacionado con el 

mundo onírico.  

7. Identificar y describir 

objetos, lugares y 

personas. 

 

7. Transmisión del 

estilo indirecto al 

directo. 

8. Oraciones 

condicionales. 

9. Oraciones adjetivas 8. Reclamar, expresar 10. Cómo expresar causa 
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o de relativo. indignación, rechazar 

una propuesta 

amablemente y 

expresar finalidad.  

y finalidad. 

11. Perífrasis verbales de 

infinitivo, gerundio y 

particio. 

9. Describir de forma 

detallada: el retrato. 

1. Léxico relacionado 

con mitos y leyendas. 

12. Verbos de cambio: 

ponerse, volverse, 

convertirse, hacerse, 

llegar a ser, 

quedarse / acabar, 

terminar / acabar. 

10. Usos de SER y 

ESTAR. 

2. Cómo expresar el 

inicio, la duración y el 

final de una acción. 

13. Argumentar 

opiniones y expresar 

acuerdo o 

desacuerdo 

11. La voz pasiva. 3. Perífrasis verbales de 

infinitivo, gerundio y 

participio. 

12. Narrar una historia o 

anécdota 

13. Uso y relación entre 

los tiempos del 

pasado de Indicativo. 

4. Léxico del español de 

América. 

 

Las asignaturas impartidas en el semestre de verano del mismo año académico, 

comprendido entre febrero y junio de 2011, fueron: 

 Alumnos internos: 

EJERICIOS DE LENGUA PRÁCTICA II (3 horas) 

EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA IV (3 horas) 

EJERCICIOS DE ESTILÍSTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2 horas) 

 Alumnos externos: 

EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA II/e (3 horas y 30 minutos) 

EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA IV/e (3 horas y 30 minutos)  

EJERCICIOS DE ESTILÍSTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA/e (3 horas) 

 

La distribución de temas para Ejercicios de Estilística de la lengua española, se 

expone a continuación: 

 

Tabla 5.8. Programa de Ejercicios de Estilística de la lengua española 

EJERCICIOS DE ESTILÍSTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

 

1. Textos expositivos 

2. Textos argumentativos. 

3. Textos narrativos. 

4. Textos poéticos o estéticos. 

5. Cómo escribir una crónica periodística. 

6. Notas, mensajes y correos electrónicos. 
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5.3. Modelo de análisis del manual Prisma 

 

A pesar de que en el Listín Informativo de la Facultad de Pedagogía se 

recomienda el uso de varios manuales
5
 de español como lengua extranjera, en la 

práctica tan sólo se utiliza el método Prisma
6
 (Madrid, Edinumen), dejando de lado 

otros como Aula Internacional (Barcelona, Difusión), Mañana (Madrid, Anaya) y 

Abanico (Barcelona, Difusión), en sus niveles B2 y C1
7
. Todos ellos cumplen con las 

directrices del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas y, algunos de 

ellos. se adaptan incluso al Plan curricular del Instituto Cervantes (ej. Prisma). El 

modelo propuesto para el acercamiento al método de enseñanza, entendido éste como 

libro de texto o manual empleado en el aula, ha optado por aunar aportaciones tomadas 

de las propuestas realizadas por Sandra Paola Agudelo (2011) y Mª del Carmen 

Fernández López (2000). A partir de sus trabajos se ha elaborado una tabla con el objeto 

de servir de modelo a todos los que se acerquen al análisis de un manual, bien sea para 

la configuración de un currículo, o bien para el estudio individual de una lengua. Con 

ello se pretende evitar la influencia de estilos personales y la multiplicidad de formas de 

estudios rigurosos de materiales didácticos. Para nuestro modelo de análisis global 

aplicaremos criterios específicos sobre el manual Prisma, descartando el estudio de 

materiales de apoyo empleados durante el curso. La ficha consta de tres grandes 

apartados: la descripción externa del manual, la descripción interna y el análisis global 

del mismo. 

Tabla 5.9. Análisis del manual Prisma 

Descripción externa del manual 

Título  Método de español para extranjeros 

Autor(es) Grupo Prisma. Coordinación pedagógica de Mª José Gelabert 

Ciudad / Editorial / Año Madrid / Editorial Edinumen / A1 y A2 reedición 2007, B1 

reedición 2006, B2 edición 2004, C1 edición 2005 

Niveles A1 (Comienza), A2 (Continúa), B1 (Progresa), B2 (Avanza), C1 

(Consolida) 

Componentes Libro del alumno, Libro del profesor, Cuaderno de ejercicios, CD 

de audiciones 

Descripción interna del manual 

Objetivos generales Dotar al estudiante de las estrategias y conocimientos necesarios 

                                                           
5
 Sobre los manuales de Ejercicios Prácticos de Lengua española véase capítulo 4, apartado 4.4“Propuesta 

de materiales en la Facultad de Pedagogía de Bratislava”. 
6
 Vs. Anexo 4. Comparación de una explicación en distintos manuales: Prisma A1 (2004) y Cuadernos de 

ejercicios de español (1965).  
7
 A pesar de que los manuales consultados están compuestos por material de apoyo como Cuaderno de 

ejercicios, Guía del profesor, CD para las audiciones o videos, nuestro análisis se basará en los 

contenidos del Libro del alumno.  
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para desenvolverse en u ambiente hispano en el que convergen 

diferentes culturas a uno y otro lado del Atlántico.  

Metodología Aúna diferentes tendencias metodológicas desde una perspectiva 

comunicativa 

Destinatarios Jóvenes y adultos 

Programación de 

objetivos y contenidos 

Abarca un total de 140 horas lectivas, a partir del Libro del 

alumno (80 horas), Libro del profesor (60 horas) y el CD.  

Organización de cada 

lección 

El Libro del alumno consta de doce unidades didácticas más dos 

de repaso. Cada una recoge contenidos gramaticales, léxicos y 

funcionales, el mundo hispanoamericano y una autoevaluación, 

atendiendo a la integración de destrezas.   

Análisis global del manual 

Papel de la L1 La lengua materna del alumno no aparece en el manual. 

 

 

Presentación de la L2 

Contextualización 

de la lengua 

En textos y ejercicios. 

Orientación 

deductiva / 

inductiva 

Deductiva, a partir de actividades previas se 

completan cuadros. 

Lengua oral / 

Lengua escrita 

Ambas 

Estrategias de 

aprendizaje 

A través de las actividades presentadas en 

los diferentes ámbitos (personal, público, 

profesional y educativo), se conduce al 

estudiante a adquirir una competencia 

comunicativa propia de su nivel. 

Progresión de 

contenidos 

Contenidos gramaticales, léxicos y 

culturales. Cada seis unidades se hace una 

revisón. 

 

 

 

 

Contenidos lingüísticos 

Contenidos 

fonéticos 

Metodología No hay una sección 

exclusiva de 

pronunciación 

o fonética. 

Presentación Inexistente 

Ejercitación Inexistente 

Contenidos 

gramaticales 

Metodología Imágenes, dibujos, 

textos, documentos 

audio para estudiar la 

gramática. 

Presentación Recuadros con 

explicaciones y 

ejemplos. 

Ejercitación Escuchar, verificar y 

ordenar información, 

completar, relacionar 

elementos, interactuar, 

escribir.  

Contenidos léxicos Metodología Textos, dibujos y 

fotografías. 

Presentación Se enuncian al principio 

de cada unidad. 

Después se proponen 

actividades. A veces 

hay listas. 
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Ejercitación Definiciones, audios, 

actividades de 

asociación, 

clasificación y 

búsqueda de sinónimos.  

 

 

Contenidos culturales 

Diversidad 

cultural 

Existe variedad de documentos que tienen 

que ver con las realidades española e 

hispanoamericana 

Integración 

lengua/cultura 

Los documentos culturales están 

relacionados con los contenidos 

gramaticales de cada unidad.  

Ejercitación Responder preguntas, escuchar, completar y 

producir escritos a partir de los documentos, 

imágenes y fotografías.   

 

Contenidos 

comunicativos 

 

 

Programación 

Temas de 

comunicación 

Variedad de propuestas 

según el público al que se 

dirigen. 

Situaciones de 

comunicación 

Acordes a las situaciones 

reales. 

Funciones 

lingüísticas 

Emotiva, referencial, 

fática, metalingüística y 

poética. 

Comunicación 

no verbal 

Completar textos, mímica. 

 

Presentación 

Diálogos Unos escritos y otros con 

apoyo auditivo. 

Imágenes Variedad de fotografías y 

dibujos. 

Otros Frases, textos pequeños y 

artículos. 

Ejercitación Mediante distintos agrupamientos 

interactuar contando, preguntando, 

explicando, comparando y gesticulando. 

Evaluación Al final de cada unidad se propone una autoevaluacón y cada seis 

unidades una revisión. 

Observaciones Al inicio de cada unidad se enumeran las funciones 

comunicativas, los contenidos gramaticales, los contenidos 

léxicos y los contenidos culturales que se desean alcanzar 

(excepto en los niveles A1 y B1). Abundan la presencia de 

imágenes y textos en el manual. Resulta un poco confuso para el 

estudiante la no separación de las secciones en las unidades.  
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5.4. Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Pedagogía
8
  

 

A partir del trabajo en el aula de español con estudiantes de origen eslovaco 

hemos podido conocer el comportamiento lingüístico de los alumnos reflejado en sus 

intervenciones orales, en los ejercicios escritos entregados durante el transcurso de las 

asignaturas, o bien durante la práctica de una actividad o tarea realizada en clase. De 

todo esto se desprende el análisis de sus errores, cuyo objetivo principal es responder 

a la cuestión de cómo paliarlos
9
. Pero antes de proceder a la descripción de frecuentes 

dificultades en la práctica de los estudiantes es preciso conocer su actitud y consciencia 

ante el error lingüístico en la adquisición de español como lengua extranjera, según los 

resultados obtenidos en un cuestionario repartido a los alumnos objeto de nuestro 

estudio en los primeros días de clase. Los motivos que impulsaron la elaboración de 

dicho cuestionario fue el deseo de conocer de forma general sus intereses, por una parte, 

su conocimiento del mundo hispanoamericano, por otra, y los planos del lenguaje en 

donde presentaban mayores vacilaciones, por último, no sólo de los estudiantes cuyos 

ejercicios van a formar parte de nuestro análisis de errores específico, sino de un grupo 

más amplio y heterogéneo, compuesto por un total de treinta y un alumnos presenciales 

y semipresenciales entre el primer y segundo curso en la Facultad de Pedagogía, de 

distintos planes de estudio: Lengua y Cultura Españolas, y Enseñanza de Lengua y 

Cultura Españolas en combinación con otros idiomas.  

El cuestionario está compuesto por doce preguntas a las que hay que añadir 

cinco de presentación personal sobre la edad, el curso, el número de años estudiando 

español, los idiomas que habla y el lugar donde empezó su estudio. Este es el modelo 

presentado a los alumnos durante el año académico 2010/2011: 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 La profesora M. S. Fernández López (1991: 81-82) realizó otra encuesta personal a la muestra de 

alumnos seleccionada para poder contrastar los resultados del análisis de errores con aspectos de la vida 

personal de los estudiantes. El contenido de dicha encuesta no es idéntico al que nosotros presentamos.  
9
 Vs. Capítulo 6. Análisis de errores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE.  
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Tabla 5.10. Cuestionario a alumnos eslovacos de PdF UK
10

 

 

EDAD: ________       CURSO: _________ 

AÑOS ESTUDIANDO ESPAÑOL: ___________ 

IDIOMAS QUE HABLA: _______________________________________________ 

LUGAR DONDE EMPEZASTE A ESTUDIAR ESPAÑOL  

(Indica el nombre del instituto o escuela y la ciudad): ________________________________ 

 

1. ¿Por qué te has interesado en estudiar español? 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Tus padres o algún miembro de tu familia también habla esta lengua? 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Has visitado España o algún país hispanohablante? ¿Cuál? ¿Durante cuánto tiempo? 

________________________________________________________________ 

4. ¿Escuchas música española o ves películas en versión original normalmente? ¿Cuáles? 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿Crees que vas a necesitar esta lengua para tu futuro profesional? ¿Por qué? 

________________________________________________________________ 

6. ¿Qué aspectos de la lengua española te parecen más difíciles de estudiar: gramática, 

léxico o pronunciación? ¿Por qué? 

________________________________________________________________ 

7. ¿Qué destrezas son más complicadas para ti: comprensión de lectura, comprensión 

auditiva, expresión oral o expresión escrita? ¿Por qué? 

________________________________________________________________ 

8. Subraya los errores frecuentes que tienes de esta lista: 

 Tiempos verbales ¿Cuáles?…………………………………………..……… 

 Usos del subjuntivo 

 Verbos ser / estar 

 Verbos haber / estar 

 Artículos 

 Verbos pronominales 

 Concordancia de género 

 Concordancia de número 

                                                           
10

 PdF UK: siglas de Pedagogická Fakultá, v Univerzita Komenio, en español: Facultad de Pedagogía de 

la Universidad Comenio.  
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 Ortografía 

 El uso de b / v 

 El uso de h 

 El uso de g / j 

 Errores por interferencias entre español 

9. Cuando tienes que escribir un texto en español ¿en qué tienes más dificultades? 

(Subraya una o varias opciones) 

a) En distribuir las ideas en párrafos 

b) En el uso de conectores 

c) En pensar o imaginar una historia o argumentos para escribir 

d) Dudas lingüísticas 

e) Otros aspectos: ………………………………………………………………… 

10. ¿Utilizas en tu vida diaria el español? 

 Sí, en Internet para buscar información o chatear. 

 Sí, tengo amigos latinoamericanos o españoles. 

 No siempre, sólo cuando voy a ver una película en español. 

 No, sólo en clase. 

11. Cuando tienes dudas sobre la lengua, ¿qué haces? 

 Lo buscas en Internet 

 Lo preguntas a tu profesor al día siguiente 

 Lo buscas en una gramática 

 Lo buscas en un diccionario 

 Lo buscas en los libros que tienes en casa de años anteriores 

12. ¿Estás de acuerdo con el sistema de enseñanza o planes de estudio en la facultad? ¿Qué 

cambiarías? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5.5. Distribución gráfica de las respuestas 

 

Las contestaciones
11

 del cuestionario se presentan a modo de gráficos que 

compilan los datos obtenidos para una mejor visualización. Asimismo, las conclusiones 

que emerjen tras el análisis de cada pregunta son explicadas a continuación de las 

figuras. 

Gráfica 5.1. Edades de los alumnos Edades de los alumnos

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31

32 33

34 35

36 37  

 

Las edades de los alumnos que han colaborado en este cuestionario están 

comprendidas entre los 18 y 37 años, siendo mayores los estudiantes matriculados en 

los programas de estudio semipresenciales o externos.       

 

Gráfica 5.2. Curso 

65%

35%

Curso

Primero

Segundo

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Vs. Anexo 5. Ejemplo de respuestas al cuestionario completadas por un estudiante eslovaco.  
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Gráfica 5.3. Años estudiando español 
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De todos ellos asciende a veinte el número de estudiantes de primer curso, frente 

a los once de segundo, que llevan estudiando la lengua española entre uno y diez años. 

 

Gráfica 5.4. Número de idiomas que hablan 

0%

55%29%

13%

3%

Nº de idiomas que hablan

1

2

3

4

5

 

El número de idiomas que domina cada alumno
12

, independientemente del nivel 

de lengua, es inversamente proporcional a la edad, siendo más jóvenes los alumnos que 

conocen un menor número de idiomas, como se observa en los diecisite alumnos del 

primer curso, de dieciocho años de edad, quienes hablan sólo inglés y español.  

 

 

 

                                                           
12

 En el recuento de los idiomas dominados por los estudiantes se ha obviado su lengua materna, a saber, 

el eslovaco. 



CAPÍTULO V 

148 

Gráfica 5.5 Lenguas extranjeras por número de alumnos 
Lenguas extranjeras por número de alumnos

Español Inglés

Italiano Francés

Alemán Húngaro

Checo Indonés

 

Del gráfico anterior se deduce que las lenguas extranjeras elegidas para su 

aprendizaje ha cambiado en relación con el período anterior del Comunisimo
13

, en 

donde el estudio de la lengua rusa suplía la necesidad de conocer otras lenguas de 

Europa. Algunos de los alumnos de Grado que estudian español pueden comunicarse en 

inglés, italiano, francés, alemán, checo, húngaro e indonés, según han indicado en las 

respuestas al cuestionario.  

Gráfica 5.6. Lugar donde empezaron a estudiar español 

36%

11%

7%

11%

25%

3%
3% 4%

Lugar donde empezaron a  estudiar español

Instituto bilingüe

Academia de idiomas

Escuela oficial de idiomas

Universidad

Instituto de secundaria

Clases privadas

Con amigos

Autodidacta

 

Entre los lugares y centros de estudio donde comenzó el acercamiento a la 

lengua de Cervantes citan sus institutos de procedencia, adscritos a programas estatales 

de bilingüismo en colaboración con el Ministerio de Educación español, como el 

instituto Federico García Lorca de Bratislava, el instituto bilingüe de Nové Mesto Nad 

Váhom, el Gymnázium Martina Hattalu de Trstená, y otros cuya oferta curricular cuenta 

con el español como lengua extranejra, como el Gymázium de Pezinok, el Gymnázium 

Mikuláša Kováča, de Banská Bystrica, el Gymnázium Jána Papánka de Bratislava, el 

                                                           
13

 Sobre las lenguas estudiadas véase Capítulo 3. La enseñanza del español en Eslovaquia. 
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Gymnázium Jana Hollého de Trnava y el Súkromné Slovenské Gymnázium de 

Bratislava. Además de los centros de educación secundaria, los estudiantes eslovacos 

iniciaron su interés por el español en las escuelas oficiales de Bratislava y Piešťany, en 

academias de idiomas en Eslovaquia (“Lingua”) y en España (“Hola”, en Sitges), de 

forma autodidacta en ambos países, con amigos, asistiendo a clases privadas, e incluso 

hay dos alumnos que comenzaron a estudiar nuestra lengua en la Facultad de Filosofía y 

uno en la de Pedagogía de Bratislava. 

 

Gráfica 5.7. Motivos para estudiar español por alumnos Motivos para estudiar Español por alumnos

Gusto LE

Gusto LE y C.Hisp..

Gusto LE y C. Esp.

Gusto LE y C. Hisp. y Esp. 

Ningún interés

Nº de hablantes
 

 

La primera pregunta del cuestionario, después de la información personal, es 

sobre las razones que movieron a los eslovacos al estudio del español. Principalmente, 

por el hecho de que les gusta nuestra lengua, en otras respuestas se lee que les interesa 

no sólo la lengua sino la cultura hispanoamericana, española o ambas. También 

responden que es una lengua muy usada y útil para el futuro profesional, para 

comunicarse con españoles o latinoamericanos, porque les gusta estudiar idiomas, y 

únicamente una persona responde que no tiene ningún intereés, simplemente le 

obligaban a elegir tres lenguas extranjeras. Con ello se observa que, en la actualidad, 

hay una clara tendencia a inclinarse por la cultura española más que la 

hispanoamericana. 
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Gráfica 5.8. Familiares que hablan español 
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De entre todos los treinta y un alumnos consultados, sólo ocho de ellos tienen 

familiares que han estudiado español, un total de 26%, como se puede observar en el 

gráfico. 

 

Gráfica 5.9. Ha visitado país                                Gráfica 5.10. Música y películas 

            hispanohablante                                                           en español 

45%

23%

32%

0%

Ha visitado un país hispanohablante

Sí, una vez Sí, más de una vez No        

90%

7% 3%

Música y películas en español

Sí No Música sí, películas no 

 

Bien sea por motivos laborales, por vacaciones o por intercambio lingüístico, la 

mayoría de los estudiantes ha visitado España o algún país hispanoamericano. Entre los 

destinos preferidos figuran: Barcelona, Madrid, Costa Brava, Islas Canarias, Ibiza, los 

Pirineos, Málaga, Granada, Cuba, México y Colombia. Estas estancias varían, entre una 

semana y varios años. Todos aquellos que no han viajado a estos lugares coinciden en 

que desean realizarlo en un futuro no muy lejano, para estar en contacto con la cultura 

de nuestra lengua. En este sentido, entendemos por cultura las costumbres, el arte, la 

literatura, la historia, el cine y la música. Sobre los dos últimos aspectos anteriores trata 

la pregunta número cuatro del cuestionario. Todos los estudiantes consultados afirman 

que escuchan música y ven películas en versión original o dobladas en español. Tan 
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sólo dos aseguran no hacerlo, y uno informa que aunque no escucha música, sí ve 

películas que descarga en Internet. La música que prefieren es la actual: Don Omar, 

Natalia Oreiro, Shakira, Rebelde, Enrique Iglesias, Buena Vista Social Club, Juanes, 

David Bisbal, Chayanne, Alejandro Sanz, Melendi, la Oreja de Van Gnmogh, Bebe, 

Chelo Vázquez, Jennifer López, Ska-P, Cristina Aguilera, Gloria Estefan, etc. Algunos 

reconocen escuchar Cadena Dial y Radio Televisión Española a través de su enlace en 

línea. Entre las películas favoritas mencionan las de Pedro Almodóvar, telenovelas y 

otras recientes como Los Otros, El Orfanato, Volver, Lucía y el Sexo, Mar adentro, Los 

dos lados de la cama, Días contados, Diario de una ninfómana, Bety la fea, La mala 

educación y la superproducción de un clásico, Don Quijote.  

 

Gráfica 5. 11. Uso del español en el futuro profesional 
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Según las respuestas extraídas de la quinta pregunta, los estudiantes confían en 

que el conocimiento de nuestra lengua les será de utilidad para sus proyectos en el 

ámbito laboral, mientras que una ínfima minoría lo duda. 

 

Gráfica 5.12. Espectos difíciles en el aprendizaje de ELE 

Aspectos dífíciles en el aprendizaje de ele

Gramática

Léxico

Pronunciación

Todos

Ninguno  

 

A partir de la sexta pregunta en adelante se plantean al alumno cuestiones de 

tipo lingüístico. Todos ellos coinciden en encontrar más dificultad a la hora de aprender 

español en la gramática, debido a la multiplicidad de tiempos verbales (sobre todo los 



CAPÍTULO V 

152 

tiempos pretéritos), el subjuntivo, las irregularidades y otras formas inexistentes en su 

sistema lingüístico, dificultades indicadas en las respuestas a la pregunta octava del 

cuestionario. En cuanto al léxico, les parece complicado memorizar la totalidad de 

combinaciones fraseológicas. 

 

Gráfica 5.13. Destrezas más complicadas 

Destreza más complicada

Expr. Escrita

Compr. Audit. 

Expr. Oral

Compr. Lectora

Todas

Ninguna
 

 

A la séptima pregunta sobre la destreza lingüística más complicada, ningún 

alumno señala la comprensión lectora. La más nombrada es la expresión oral por varias 

razones, entre las que destaca la falta de práctica, así como factores internos de cada 

persona que impiden dialogar con fluidez, como la timidez, el nerviosismo, la 

inseguridad por no disponer de un vocabulario amplio, y los elementos característicos 

de este tipo de comunicación que exige más improvisación y menos reflexión, algo 

complicado para aquellos que traducen las intervenciones a su lengua materna. La 

variedad de acentos y la rapidez en que articulan el lenguaje los hispanohablentes son 

obstáculos para la comprensión de las grabaciones.  

 

Gráfica 5.14. Errores frecuentes 

T. Verbales
Usos Subj.
Verbos ser/estar
Verbos haber/estar
Artículos
V. pron. 
Conc. género
Conc.  número
Ortografía
Uso de b/v
Uso de h
Uso de g/j
Interferencia 
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Las dificultades a las que aluden los alumnos cuando se encuentran frente a una 

hoja en blanco (octava pregunta) son las dudas en el empleo de los tiempos verbales, las 

reglas ortográficas y la falta de técnica en el registro formal, puesto que para 

comunicarse con amigos emplean el registro coloquial, y otras cuestiones que atañen 

a la expresión escrita, que podemos observar en las respuestas a la siguiente pregunta 

del cuestionario.  

Gráfica 5.15. Dificultades en la escritura en ELE 
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Según esta gráfica, los alumnos presentan vacilaciones en la escritura en lengua 

extranjera, sobre todo de aspectos gramaticales y de creación. El uso de los conectores 

para la estructuración de las ideas en párrafos de forma coherente y cohesionada es otro 

aspecto sobre el que debemos incidir. Por último, la variedad léxica o la riqueza de 

vocabulario es un punto que preocupa a los jóvenes para que su texto resulte atractivo. 

  

Gráfica 5.16. Empleo del español diariamente 
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Por las respuestas a la décima pregunta podemos saber el uso que de la lengua 

extranjera hacen los estudiantes. La mitad de ellos la emplea a menudo en Internet para 
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buscar información, chatear, para comunicarse con amigos latinoamericanos 

o españoles, o como recurso autodidacta mediante la visualización de un largometraje 

en versión original. Tan sólo tres personas han respondido que no la utilizan fuera del 

aula y una, que la necesita para tratar con clientes en su trabajo. 

 

Gráfica 5.17. Recursos para resolver dudas de ELE 
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Las nuevas tecnologías son la primera opción para la resolución de dudas 

idiomáticas, como se observa en las respuestas de la undécima pregunta, muy por 

delante del uso del diccionario, las gramáticas, la consulta de manuales o la ayuda del 

profesor, que es la opción menos recurrente. Por ello podemos decir que los alumnos 

eslovacos se caracterizan por su actitud autodidacta en el aprendizaje de idiomas 

extranjeros.  

 

Gráfica 5.18. ¿Están de acuerdo con los planes educativos de PDF? 

73%

27%

0%

¿Están de acuerdo con los planes educativos 

de pdf?

Sí

No

 

 

La pregunta final del cuestionario pretende recoger información acerca de la 

visión que tienen los jóvenes sobre la Facultad de Pedagogía de Bratislava. En general, 

están de acuerdo con los planes de estudios de este centro (veintidós alumnos frente 

a ocho), aunque quizás cambiarían cuestiones referentes a mayor carga horaria para la 
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conversación y la práctica de la interacción y mediación oral, más atención a la 

didáctica de la literatura y otras cuestiones que atañen a aspectos de planificación de 

horarios y sistema de créditos y a la disposición de más bibliografía en la biblioteca del 

centro.  

Con el estudio sociolingüístico plasmado en las respuestas al cuestionario y la 

colección de muestras representativas de ejercicios de los alumnos de la asignatura 

Ejercicios de Lengua Práctica de la lengua española durante el tiempo de mi estancia en 

la capital eslovaca, se pretende contribuir a las dificultades
14

 que este alumnado 

presenta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra lengua como lengua 

extranjera.  

                                                           
14

 El análisis riguroso de las vacilaciones de los estudiantes se refleja en el capítulo octavo, dedicado 

exclusivamente al conjunto de errores lingüísticos en el plano escrito.  
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VI. ANÁLISIS DE ERRORES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE ELE 

 

La observación de la producción lingüística en hablantes no nativos ha venido 

motivada por el interés de lingüistas y pedagogos preocupados por la mejora de 

métodos y procedimientos de enseñanza que evitaran a los alumnos cometer errores en 

la lengua meta. En este capítulo se ofrece un repaso de los principales modelos de 

análisis de errores y una comparación estructural de los sistemas lingüísticos español y 

eslovaco, así como un recuento de los errores generales más destacados de alumnos 

eslovacos de español.  

 

6.1. Precisiones terminológicas: error / equivocación  

 

La concepción y tratamiento del error ha ido cambiando a lo largo de décadas de 

forma paralela a las investigaciones sobre la adquisición de una lengua extranjera (LE) 

o segunda lengua (L2). Previamente a la descripción de las diversas teorías vertidas 

sobre las vacilaciones de estudiantes de idiomas, y en aras de una mayor precisión 

terminológica, debemos distinguir dos conceptos básicos de la lingüística aplicada a la 

enseñanza de español: error y equivocación
1
. Según J. M. Ferrán Salvadó (1990: 286): 

 

Llamamos errores a las incorrecciones debidas a una falta de 

conocimientos sobre el sistema lingüístico de la lengua que se emplea. 

La ignorancia de la regla provoca el error. Dicho desconocimiento 

opera en un doble sentido; por un lado, respecto al conocimiento 

                                                           
1
 Estos dos términos fueron introducidos por S. P. Corder en su artículo ―The significance of learner´s 

errors‖ (1967). 
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explícito del sistema lingüístico (competencia lingüística) y, por otro, en 

cuanto al uso comunicativo de la lengua (competencia comunicativa). 

Entendemos por equivocaciones (mistakes) las incorrecciones 

provocadas por razones no atribuibles a la falta de conocimientos, sino 

al cansancio, dejación, falta de atención, etc.   

 

 Así pues, la dualidad error-equivocación o falta, como es denominado por 

algunos autores, entre los que se encuentra la doctora en Lingüística, Marta Baralo 

(1999: 44), coincide con la dualidad chomskiana (compétence) y ejecución 

(performance), en tanto que el error es una deficiencia de la competencia, mientras que 

la equivocación pertenece al terreno de la ejecución. Como el objetivo principal de este 

capítulo es conocer los errores de los alumnos, se hace necesario recordar la base teórica 

de los modelos de investigación de la Lingüística Contrastiva que han contado con más 

seguidores a lo largo de la historia para concretar nuestro método de trabajo.  

 

6.2. Modelos de análisis de errores en Lingüística Aplicada 

 

Desde mediados del siglo pasado varios han sido los procedimientos en el 

estudio del proceso de Adquisición de Segundas Lenguas (ASL). Principalmente se 

concretan en el Análisis Contrastivo (AC), el Análisis de Errores (AE) y la Interlengua 

(IL). Los planteamientos teóricos, los principios metodológicos, el corpus de datos y las 

consecuencias didácticas de cada uno de estos tres modelos de análisis están reflejados 

en la siguiente tabla:  

 

Tabla 6.1. Modelos de investigación de la Lingüística Contrastiva 

CRITERIOS ANÁLISIS 

CONTRASTIVO 

ANÁLISIS DE 

ERRORES 

INTERLENGUA 

Cronología 1945-1967 1967 1972 

Teoría lingüística Estructuralismo Generativismo Pragmática 

Teoría 

psicolingüística 

Conductismo Cognitismo Cognitismo 

Concepción de la 

lengua 

Lengua como 

sistema 

Lengua como 

instrumento de 

comunicación 

Lengua como 

instrumento de 

comunicación 

Descripción Comparación entre 

L1 y L2  

AE de 

producciones reales 

Análisis de la IL 

Percepción del Señal de Índice de los Forma parte de la 
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error aprendizaje fallido 

que hay que evitar 

estadios del proceso 

de aprendizaje 

lengua del aprendiz 

Conceptos Interferencia 

Equivalencia 

Interlengua 

Transferencia 

Estrategia de 

comunicación 

Competencia Gramatical Gramatical 

Comunicativa 

Comunicativa 

Método de 

aprendizaje 

Audiolingual 

Traducción 

Estructuro-global Funcional, 

comunicativo 

 

 

6.2.1. Análisis Contrastivo (AC) 

 

El inicio del modelo conocido como Análisis Contrastivo se desarrolló desde los 

años cuarenta hasta finales de los años sesenta del siglo XX. Surgió con la publicación 

de las obras de Ch. Fries (Teaching and Learning English as a Foreign Language, 

1945), U. Weinreich (Languges in Contact, 1953) y R. Lado (Linguistics Across 

Cultures, 1957), cuyos presupuestos se basaban en la convicción de que todos los 

errores producidos por los alumnos podían ser pronosticados mediante la comparación 

sistemática entre los sistemas de la lengua materna y la lengua meta, y la posterior 

adecuación en la enseñanza a partir de la realización de una serie de ejercicios (drills). 

Para alcanzar el objetivo de un aprendizaje libre de errores y prever los mismos, se 

mecanizaban estructuras a partir de la repetición de enunciados (estímulo-respuesta)
2
. 

En la etapa inicial del AC surgió el término de ―interferencia
3
‖ o ―transferencia 

negativa‖, como explicación de casi cada uno de los errores cometidos en la lengua 

extranjera, supuestamente originados por su contacto con la lengua materna. Asimismo, 

las interferencias lingüísticas se pueden clasificar en dos tipos, dependiendo de si la 

confusión de fenómenos se produce en el interior de la lengua materna 

(intralingüísticas) o entre lenguas distintas (interlingüísticas
4
). Este modelo de análisis 

se basó en tres componentes de distinta naturaleza: uno lingüístico (como estudio 

comparativo de los dos sistemas), otro psicológico (incidiendo en la transferencia) y 

otro pedagógico (centrado en la imitación del profesor, quien, a su vez, evita que el 

                                                           
2
 Esta concepción del aprendizaje es la que subyace al Método Audiolingual.  

3
 La noción de interferencia data del siglo XIX, cuando se empezó a utilizar en disciplinas como la 

medicina o la meteorología, para designar cualquier fenómeno resultante de la superposición de dos o 

más movimientos vibratorios de una misma naturaleza. Pronto pasó a emplearse en sentido figurado para 

el encuentro de dos o más fenómenos que actúan conjuntamente, con frecuencia para modificarse, 

reforzarse o contrariarse. En Lingüística fue introducido por el Círculo Lingüístico de Praga. 
4
 Estos dos conceptos comenzaron a emplearse en la metodología de lenguas extranjeras con el desarrollo 

de la Psicolingüística.  
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estudiante cometa errores). La Lingüística Contrastiva entró en crisis a partir de los años 

setenta por varios motivos, que S. Fernández (1997) resume en tres puntos:  

1. Las investigaciones empíricas llevadas a cabo para revalidar la 

teoría demuestran que la interferencia de la lengua materna no 

explica la mayoría de los errores de los estudiantes. 

2. Las aportaciones de las nuevas corrientes en Lingüística, 

Psicolingüística y Sociolingüística arrojan fuentes críticas a los 

planteamientos básicos del análisis contrastivo. 

3. Los métodos de enseñanza que se apoyan en esta hipótesis no 

consiguen evitar los errores. 

 

Esta serie de razones prácticas y empíricas, coincidieron, además, con la 

evolución de las teorías de base lingüística (estructuralismo) y psicolingüística 

(conductismo) en que se asentaba, el estudio de los universales lingüísticos y el 

surgimiento del Innatismo.  

 

6.2.2. Análisis de Errores (AE) 

 

Las nuevas investigaciones científicas sobre la adquisición de lenguas no nativas 

demostraron que la estructura entre dos lenguas no explicaba todas las causas que 

proporcionaban el error, sino que era necesario describir y explicar los errores a partir 

de producciones concretas de los aprendices para descubrir sus causas y entender el 

proceso de aprendizaje. De este modo, el error deja de ser una señal del aprendizaje 

fallido para ser considerado una demostración de que el proceso de asimilación de la LE 

se está llevando a cabo y debe ser estudiado en virtud de si dificulta o no la 

comunicación. Estos nuevos planteamientos que suponen un cambio de perspectiva, 

constituyen el Análisis de Errores. La profesora Isabel Santos Gargallo (2008: 391) lo 

define así: ―El método de análisis de errores (AE) se constituye como un procedimiento 

científico orientado a determinar la incidencia, la naturaleza, las causas y las 

consecuencias de una actuación lingüística y cultural que, en alguna medida, se aleja del 

modelo del hablante nativo adulto‖. 

Stephen Pit Corder fue el primero en destacar la importancia de los errores en el 

campo de la enseñanza de una lengua extranjera, cuando en 1967 presentó uno de los 

artículos fundacionales bajo el título ―The significance of learner´s errors‖. Su teoría, 
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apoyada esencialmente en el generativismo de Chomsky y el cognitismo, entiende el 

proceso de adquisición de una lengua extranjera como una construcción progresiva. 

Dado que el estudio de los errores de los alumnos precisaba de una herramienta que nos 

permitiera clasificarlos y ordenarlos, para comprender mejor el proceso de ASL, esto 

motivó la aparición de varias taxonomías de errores. Las principales aportaciones de 

esta nueva consideración de los errores en el proceso de aprendizaje, de acuerdo con 

Corder (1967), se pueden formular mediante el establecimiento de paralelismos 

existentes entre la adquisición de la L1 y el aprendizaje de una L2
5
, puesto que la 

experiencia previa de la adquisición de la lengua materna favorece este proceso. El 

modelo de AE ha evolucionado y modificado sus objetivos a lo largo de las últimas 

décadas. De predecir tipologías basadas en taxonomías gramaticales de formas 

desviadas, se ha pasado a estudiar los efectos de adecuación pragmalingüística en la 

comunicación. Esta evolución se puede observar, según Isabel Santos Gargallo (2006: 

395) en la teoría de Corder, cuyo objetivo principal en los primeros años se orientaba a 

la predicción de las dificultades de los alumnos de L2/LE, a partir de un inventario 

cuantitativo de los errores más frecuentes. Posteriormente, se amplió el objeto de 

estudio a otras subcompetencias además de la gramatical, y se destacó la 

implementación de los materiales y los procedimientos de enseñanza
6
. A continuación 

se exponen las aportaciones del lingüista inglés a la didáctica de las lenguas extranjeras 

resumidas por la autora, a las que se añade una cuarta:  

                                                           
5
 El término de adquisición de una lengua difiere de aprendizaje en tanto que el primero alude al proceso 

cognitivo espontáneo y propio del ser humado que adquiere su lengua materna, sin refuerzo de una 

enseñanza formal. La preocupación por la adquisición de una competencia lingüística y comunicativa en 

una lengua extranjera surgió a partir de los años sesenta, cuando muchos investigadores desplazan su 

atención del proceso de enseñanza al proceso de aprendizaje. Este cambio de perspectiva entiende el 

proceso como consciente y guiado dentro del aula de un centro educativo, con el uso de actividades que 

potencian el uso y la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua. Los autores han establecido varios 

factores que intervienen en la adquisición de una segunda lengua, que son los siguientes: los factores 

externos o sociales (input) o la relación con el medio, contexto y situación de aprendizaje; los factores 

internos o el conocimiento previo de la L1, el conocimiento del mundo y el conocimiento lingüístico; por 

último, los factores individuales del aprendiz, que engloban la edad, los factores afectivos, la aptitud del 

aprendiz, la personalidad y el estilo de aprendizaje. 
6
 En el ámbito de la adquisición del español como lengua extranjera, los primeros trabajos sobre las 

manifestaciones concretas de los aprendices aparecieron a principios de la última década del siglo pasado 

con las tesis doctorales realizadas por Vázquez (1991), Fernández (1991) y Santos Gargallo (1992). 

Posteriormente se han elaborado una sucesión de tesinas, memorias de másteres, trabajos de investigación 

y tesis doctorales cuya metodología radica en el AE con estudiantes de ELE de diferente lengua materna. 

Estos trabajos se pueden encontrar en la base de datos Teseo (https://www.educacion.es/teseo) y en la red 

de didáctica de ELE (http://www.mec.es/redele/biblioteca.shtml). 

https://www.educacion.es/teseo
http://www.mec.es/redele/biblioteca.shtml
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a) El proceso de aprendizaje de una LE se ve facilitado por los paralelismos que 

comparte con el proceso de adquisición de la L1, pues comparten algunos 

mecanismos, procedimientos y estrategias.  

b) Se puede establecer una clara diferencia entre la información lingüística a la 

que el alumno está expuesto (input) y la que procesa (intake), mediante la 

observación y análisis de errores en su producción lingüística.  

c) La consideración de los errores es importante para el profesor, para el 

investigador y para el aprendiente.  

d) Corder (1967) designa la lengua de los que aprenden con el término de 

―dialecto idiosincrático‖, reconociendo su autonomía e independencia en 

relación a la LM y L2 / LE. 

 

6.2.3. Interlengua (IL) 

 

En la terminología generalmente aceptada para el ―dialecto idiosincrático‖ se 

emplea la palabra ―Interlengua‖ (IL), acuñada por Selinker (1969, 1972) y mencionada 

por Corder (1971, 1991: 64
7
). Este concepto es entendido como el sistema lingüístico 

del estudio de una segunda lengua o lengua extranjera en cada uno de los sucesivos 

estadios de adquisición por los que pasa. La definición que propone Santos Gargallo 

(1993: 126) a propósito de este concepto es la siguiente: 

 

La interlengua (IL) es considerada como el sistema lingüístico del 

hablante no nativo en una determinada etapa del proceso de aprendizaje, 

el cual se construye de forma procesual y creativa y es observable en la 

actuación lingüística. Este sistema presenta elementos de la lengua 

materna, otros de la lengua meta y algunos exclusivamente 

isiosincrásicos.  

 

El análisis de la IL en un principio se apoya en el AE, pero muy pronto amplía 

su campo de observación, incluyendo además de las formas ―erróneas‖, las estructuras 

correctas de acuerdo con la norma de la L2, puesto que todo ello constituye la lengua 

del aprendiz. Este sistema atraviesa varias etapas marcadas por las nuevas estructuras y 

                                                           
7
 Vs. Santos Gargallo (2006: 393).  
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vocabulario; el constructo evoluciona y con el tiempo se habla del concepto de 

―continuo‖ con el que se reconoce un movimiento dinámico de la IL y su evolución en 

etapas sucesivas del aprendizaje (Lengua meta—IL1—IL2—IL3—IL4—ILn—Lengua 

meta
8
). En el marco de los modelos cognitivos, los procesos de la IL se interpretan 

como procesos de aprendizaje mediante la comprobación de hipótesis: el aprendiz 

forma hipótesis sobre las propiedades estructurales de la L2, a partir de los datos del 

input al que está expuesto (Baralo 2004). Estos procesos de construcción de la IL se 

pueden resumir en los siguientes: 

- La transferencia 

- La fosilización 

- La permeabilidad 

- La variabilidad y sistematicidad 

- Las estrategias de aprendizaje.  

 

El papel que desempeña la lengua materna en la adquisición de una L2 ha sido 

de interés para muchos docentes e investigadores, aunque cada uno tiene una 

valorización diferente al respecto. En el AC se pensaba que las lenguas nativas eran la 

causa de un comportamiento verbal inadecuado. La transferencia era considerada un 

mecanismo por el cual el hablante utiliza elementos propios de su L1 en el uso de la L2. 

Lo transferido puede inducir a error (transferencia negativa) o favorecer el aprendizaje 

(transferencia positiva). En el AE, movido por un espíritu más descriptivo que 

prescriptivo, se amplió el abanico de procesos que pueden generar errores, aunque, 

como indican ciertos autores, este método de análisis se dio demasiada prisa en 

descartar la L1 en la ASL. En los últimos años ha vuelto el interés por la transferencia
9
, 

como un mecanismo cognitivo y una base de la adquisición de la L2 / LE. Se ha 

demostrado que esta característica no funciona de forma aislada, sino que se combina 

con otros procesos psicológicos que incrementan el conocimiento y la competencia del 

hablante no nativo y que Selinker (1972) enumera: la transferencia por instrucción, las 

estrategias de aprendizaje de la LE que el aprendiente escoge según sus preferencias 

personales, las estrategias de comunicación en la LE que el aprendiente utiliza para 

comunicarse con los nativos de esa lengua, y la hipergeneralización de reglas y rasgos 

semánticos de la LE.  

                                                           
8
 Vs. Santos Gargallo (1993). 

9
 Vs. Sánchez (2004). 
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De todos los procesos de adquisición de la IL, el más relevante es el mecanismo 

de fosilización, fenómeno por el que el hablante no nativo conserva en su IL formas, 

reglas y subsistemas erróneos de manera recurrente y en estadios del aprendizaje en que 

estos esquemas deberían estar superados. Es un fenómeno frecuente en alumnos cuyo 

objetivo es una competencia comunicativa funcional que les permita manejarse en 

situaciones de la vida cotidiana, y en aquellos que acceden al aprendizaje de una L2 / 

LE en edad adulta o sin experiencia previa en el aprendizaje de idiomas. Aunque es 

bastante complicado determinar las causas y el origen de los elementos fosilizados, los 

expertos coinciden en que son destacables estos tres, según Santos Gargallo (2006: 

394): 

- La interferencia lingüística entre la L1 y la lengua meta,  

- La interferencia con otras lenguas en las que presenta un alto dominio 

- Las propias estrategias de aprendizaje que conducen a 

hipergeneralizaciones del funcionamiento de la lengua meta. 

 

Los elementos fosilizados presentan características comunes, entre las que 

destacan éstas: 

- Suelen aparecer de forma asistemática,  

- Pueden ser autocorregidos por el propio hablante 

- En la mayoría de los casos, no afectan a la claridad del mensaje,  

- Se explican a través de la influencia de la L1.  

 

El término permeabilidad fue acuñado por Adjemán en 1976 en su artículo ―On 

the Nature of Interlanguage Systems‖. Se define como una propiedad específica de la IL 

que permite la entrada en ella de las reglas de la gramática de la L1 y la 

hipergeneralización de las de la L2. Según Marta Baralo (2004), a pesar del hecho de 

que la gramática de la IL difiere de la gramática de los hablantes nativos, representa un 

conocimiento de la lengua sistemático y basado en reglas limitadas por los principios de 

la Gramática Universal. La variabilidad es otra característica que define la IL del 

hablante no nativo. Todas las lenguas, las naturales y las ILs, son variables. Existen tres 

factores que influyen en esa variabilidad: la disponibilidad del modelo de lengua, el 

nivel cognitivo y psicolingüístico del que parte el aprendiente de una L2, y la técnica 

utilizada (Baralo 2004). Una parte de esa variabilidad se puede regir por reglas 

concretas, lo cual nos lleva a la siguiente característica de la IL: la sistematicidad, que 
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entiende que una parte de la variabilidad puede predecirse y justificarse a partir de la 

situación, del contexto lingüístico, etc. Así, según la tarea de obtención de datos 

(producción espontánea, imitación, combinación de estructuras y juicios de 

gramaticalidad) la IL varía sistemáticamente. La enseñanza y las decisiones 

pedagógicas que se tomen, pueden ocasionar la existencia de errores comunes en 

hablantes no nativos con diferentes lenguas maternas.  

Las estrategias de aprendizaje son definidas por Sonsoles Fernández (2004: 412) 

como ―operaciones mentales, mecanismos, técnicas, procedimientos, planes, acciones 

concretas que se llevan a cabo de forma potencialmente consciente y que movilizan los 

recursos para maximizar la eficacia tanto en el aprendizaje como en la comunicación‖. 

La capacidad de aprender forma parte de las competencias generales de la persona., la 

cual, además, activa otras competencias y destrezas. Concretamente, en el ámbito de 

ASL, el desarrollo de la competencia lingüística o capacidad de interaccionar, 

comprender y expresarse en la nueva lengua, se denomina ―saber aprender‖, pues 

aprender una lengua y ser capaz de comunicarse con ella requiere esa destreza, además 

de activar todos los recursos disponibles, lo que S. Fernández (2004) denomina 

―competencia estratégica‖. En cada una de las fases de aprendizaje se activan una serie 

de estrategias que, de ser adecuadas, facilitan y hacen más efectivo todo el proceso.  

Con el análisis de errores de las producciones de los alumnos logramos 

comprender sus mecanismos de aprendizaje, los cuales se activan de forma 

inconsciente. A pesar de que el estudio de las estrategias se ha llevado a cabo desde 

varias perspectivas y se han establecido diversas taxonomías, todos los expertos del 

campo de la adquisición de lenguas extranjeras comparten los mismos objetivos: 

explicar cómo se aprende una lengua extranjera, por qué algunos alumnos logran 

alcanzar niveles más altos del conocimiento de una LE que otros, etc. Entre las 

estrategias universales, S. Fernández (2004) menciona dos: la memorización de 

fórmulas o frases hechas y los mecanismos que conducen a un lenguaje creativo. El 

segundo aspecto se consigue mediante varios procesos, que son los siguientes: 

formación de hipótesis, verificación de hipótesis y automatización a través de la práctica 

funcional y formal.  

Los autores han clasificado distintas estrategias para la adquisición de una LE, 

de entre la nómina de autores mencionaremos sólo a L. Selinker (1972), por ser el 

primero en difundir el término de estrategia en el ámbito de las ASL. Según el autor, los 

procesos psicolingüísticos que subyacen en la IL son: transferencia lingüística, 



CAPÍTULO VI 

166 

transferencia de instrucción, estrategias de aprendizaje, estrategias de comunicación e 

hipergeneralización. En la práctica es muy difícil distinguir entre las estrategias por las 

que optaron los aprendices, especialmente, cuando han tenido que resolver una 

dificultad en la comunicación. En este trabajo se expondrán los mecanismos o recursos 

que intervienen en la IL de los estudiantes eslovacos durante el proceso de aprendizaje 

de ELE, con el propósito de comprobar la causa u origen de los errores en las 

producciones escritas, por ser el plano mejor observable.  

A modo de conclusión, la consideración de la influencia de la lengua materna ha 

pasado por varias fases, siendo en un primer momento considerada la única fuente de 

errores, a ser una causa más de los mismos. El profesor de lenguas extranjeras debe 

esforzarse en percibir el efecto de la L1 no como interferencia sino como transferencia, 

como estrategia de aprendizaje de que dispone el hablante y que subyace a la 

adquisición de una LE. Por todo ello, resulta necesario hacer una introducción a la 

lengua materna de nuestros alumnos, el eslovaco, antes de entrar en el estudio de sus 

errores en la producción escrita.  

  

6.3. Descripción del sistema lingüístico eslovaco 

 

 En este apartado se explican los rasgos más relevantes de la lengua eslovaca, por 

considerar incuestionable la influencia de la lengua materna en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera, ya sea de forma positiva, si ayuda a la 

incorporación de nuevos conocimientos, o negativa, si propicia la aparición de 

dificultades en los alumnos. Con ello, nos proponemos entender mejor el origen de 

algunos errores de los estudiantes eslovacos de español, por ser su lengua materna 

bastante desconocida en España, en comparación con otros idiomas. 

La lengua eslovaca (slovensý jazyk’) es la lengua oficial de la República 

Eslovaca, en donde es hablada por unos cinco millones de personas, aproximadamente, 

a los que hay que sumar una minoría distribuida por países como Polonia, Canadá, 

Hungría, EEUU, Rumanía, Ucrania, Serbia y Australia. El término eslovaco está 

formado por la raíz slov- empleada para referirse a grupos eslavos, y el sufijo –ak. Por 

su posición geográfica, este idioma presenta semejanzas en cuanto a los planos léxico y 

morfológico de otras lenguas orientales (ruso, bielorruso, ucraniano y ruteno) y 

meridionales (esloveno, serbocroata, macedonio y búlgaro). La lengua checa y la 

eslovaca son muy cercanas entre sí, debido al origen común y a la estrecha relación de 
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los grupos humanos que conformaron dichos pueblos hasta el siglo X, a lo que se debe 

añadir la común pertenencia al grupo occidental de las lenguas eslavas, al igual que el 

polaco. Dentro del eslovaco se debe distinguir la lengua normativa o literaria (spisovná 

slovenčina) y los dialectos, los cuales se clasifican según sus características en 

occidentales (západo slovenské nárečia), centrales (stredoslovenské nárečia) y 

orientales (východoslovenské nárečia).  

Con respecto a la lengua literaria eslovaca, es destacable que durante siglos no 

existiera como tal, pues para este uso los autores empleaban el checo. Sólo a finales del 

siglo XVIII se empezó a emplear la lengua hablada como instrumento para la escritura. 

Uno de los pioneros en la creación de un idioma literario eslovaco fue Anton Bernolák 

(1762-1813), quien en 1790 publicó su Grammatica Slavica y, póstumamente, entre 

1825-1823, el diccionario checo-latino-alemán-húngaro, en donde introdujo expresiones 

y vocablos propiamente eslovacos (Slowár Slowenskí, Češko-Lat’insko-Ňemecko- 

Uherskí). Frente a los defensores de la unidad lingüística checo-eslovaca cabe destacar, 

en el contexto de las ideas románticas de la conciencia nacional y de la idealización del 

habla popular, tres figuras: L‘udovít Štúr (1815-1856), Josef Miroslav Hurban y Michal 

Miroslav Hodža, autores que propusieron codificar una lengua literaria eslovaca 

moderna.  

 El eslovaco consta de más vocales y más consonantes que el español. La 

mayoría de sus fonemas tiene correspondencia en español, al emplear las mismas 

grafías que el alfabeto latino, aunque presenta modificaciones en cuanto a los signos 

diacríticos. En total, está compuesto por cuarenta y seis letras: 

 Vocales: a, á, ä, e, é, i, í, o, ó, y, ý, u, ú
10

.  

 Consonantes: b, c, č, d, ď, dz, dž, f, g, h, ch, j, k, l, ľ, ĺ, m, n, ň, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, 

v, w, x, z, ž.  

 

Esta es la clasificación de los fonemas vocálicos del eslovaco: 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 El acento diacrítico ´ indica que las vocales son largas.  
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Tabla 6.2. Fonemas vocálicos del eslovaco 

FONEMA GRAFÍA 

/a/ a 

/a:/ á 

/æ/ ä 

/e/ e 

/e:/ é 

/i/ i / y 

/i:/ í / ý 

/o/ o 

/o:/ ó 

/u/ u 

/u:/ ú 

 

Las vocales de esta lengua se clasifican en el siguiente cuadro según su cantidad, 

punto y modo de articulación: 

 

Tabla 6.3. Distribución de los sonidos vocálicos del eslovaco 

PUNTO DE 

ARTICULACIÓN 

ANTERIORES e é i í   

CENTRALES a á ä    

POSTERIORES o ó u ú   

MODO DE 

ARTICULACIÓN 

ALTAS i í u ú   

MEDIAS e é o ó   

BAJAS a á Ä    

CANTIDAD BREVES a ä E i o u 

LARGAS  á é Í ó ú  

 

A continuación se muestran los fonemas consonánticos y sus correspondientes 

grafías en eslovaco: 
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Tabla 6.4. Fonemas consonánticos del eslovaco 

FONEMA GRAFÍA FONEMA GRAFÍA 

/p/ p /ʧ/ č 

/b/ b /ʤ/ dž 

/m/ m /ɲ/ ň 

/f/ f /k/ k 

/v/ v /g/ g 

/t/ t /x/ ch 

/d/ d /ɦ/ h 

/n/ n /j/ j 

/c/ ť /l/ l 

/ɟ/ ď /ļ/ l 

/s/ s /l:/ ĺ 

/z/ z /ʎ/ ľ 

/ʃ/ š /r/ r 

/ʒ/ ž /ŗ/ r 

/ts/ c /ŗ:/ ŕ 

/dz/ dz   

 

Esta es la distribución de los fonemas consonánticos eslovacos: 

 

Tabla 6.5. Distribución de los sonidos consonánticos del eslovaco 

  BL. LD. DN. AL. PL. VL. LG.  

 

OCLUSIVAS 

IMPLOSIVAS p  t  ť k  SOR. 

b  d  ( g  SON. 

NASALES m  n  ň   SON. 

 

 

FRICATIVAS  F s š  ch  SOR. 

 V z ž j  h SON. 
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CONSTRUC-

TIVAS 

AFRICADAS   c  č   SOR. 

  dz  dž   SON. 

LATERALES    l/ĺ ľ   SON. 

VIBRANTES    r/ŕ    SON. 

BL: bilabiales          LD: labiodentales DN: dentales  AL.: alveolares 

VL: velares          LG.: laringales              SOR.: sordas  SON.: sonoras 

 

 Según el punto de articulación, los sonidos consonánticos pueden ser duros, 

blandos o neutros: 

 

Tabla 6.6. Distribución de los sonidos consonánticos del eslovaco II 

PUNTO DE 

ARTICULACIÓN 

DURAS d t l ĺ n g k h ch   

BLANDAS ť ( ľ ň j dz dž c č ž š 

NEUTRAS b p m v f r ŕ z s   

 

 Enrique Javier Vercher García (2009: 244) hace una descripción del sistema 

lingüístico del idioma eslovaco dividido en los planos del lenguaje fónico, 

morfosintáctico y léxico. Entre todo el repertorio destacamos algunas características y 

señalamos otras nuevas mencionadas por Salustio Alvarado y Renata Bojničanová 

(2001: 7-13), por Belén Hernández (2002) y otros detectados en clase:  

 Alfabeto y fonética: 

1. El eslovaco tiene una división dialectal de tres grupos: oriental, central y 

occidental, cuyos rasgos diferenciadores son, principalmente, de orden 

fónico.  

2. Un mismo fonema es normalmente representado por una misma grafía. 

3. Tendencia a separar los elementos de los diptongos, triptongos y grupos 

consonánticos al final de línea. 

4. El origen histórico de la palabra determina la ortografía: byť-biť. 



ANÁLISIS DE ERRORES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE ELE 

171 

5. La ortografía básica de una palabra es empleada en todas sus formas, 

aunque varíe la pronunciación: zub [zup] – zuba. 

6. Las mayúsculas se emplean en nombres propios, abreviaturas, en principio 

de oración, después de punto, y en los pronombres de segunda persona para 

expresar respeto. 

7. El acento es fijo y recae en la primera sílaba. 

8. Presencia de vocales largas. 

9. Existencia de consonantes silábicas: vlk ‗lobo‘. 

10. La g oclusiva de otros idiomas eslavos corresponde a una h fricativa en 

eslovaco: hora ‗montaña‘. 

11. Ausencia de las alternancias k-c y h-z que se dan en otras lenguas eslavas: 

ruka-ruke (checo ruka-ruce). 

12. Las consonantes q, w, x solo se usan en palabras de origen extranjero.  

13. Las letras checas ě, ř, ů, así como ö ü del alemán y del húngaro pueden 

usarse en textos eslovacos (fundamentalmente en nombres propios). 

14. La pronunciación de la vocal ä, en el eslovaco normativo se hace como e y 

solo puede aparecer tras las consonantes bilabiales (p,b,m) y v. Pero está 

muy extendida la pronunciación entre a y e. En dialectos puede 

pronunciarse a o incluso ia. 

 Morfosintaxis: 

1. Las categorías gramaticales son: sustantivos, adjetivos, pronombres, 

numerales, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, partículas e 

interjecciones. 

2. No posee artículos, ni definidos ni indefinidos. 

3. El orden entre los elementos de la oración no es importante porque existe la 

declinación, que en eslovaco cuenta con seis casos: nominativo, genitivo, 

dativo, acusativo, instrumental y locativo.  

4. Los sustantivos, adjetivos, pronombres y numerales se declinan según el 

caso y el número. 

5. Las palabras poseen tres géneros gramaticales (masculino, femenino y 

neutro) y dos números (singular y plural). 

6. Los adjetivos concuerdan en género, número y caso con los sustantivos que 

acompañan.  
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7. El eslovaco no diferencia entre adjetivo especificativo y adjetivo 

explicativo. 

8. Al igual que ocurre en checo, los adjetivos y pronombres distinguen entre 

masculinos animados e inanimados, con lo cual, en la práctica, tenemos 

cuatro tipos de géneros.  

9. Como en otras lenguas eslavas la posesión de tercera persona corresponde al 

genitivo de los pronombres personales y no concuerda con la cosa poseída, 

sino que indica el género y número del poseedor: jeho (‗su, de él‘), jej (‗su, 

de ella‘), jeho (‗su, de ello‘), ich (‗de ellos, de ellas‘).  

10. Los accidentes gramaticales del sistema verbal eslovaco son: voz, 

aspecto, modo, tiempo, número y persona. 

11. Carece del modo subjuntivo. Sus funciones se reparten entre el 

indicativo, el condicional y el imperativo. 

12. La voz del verbo puede ser activa o pasiva.  

13. La expresión del aspecto se basa en procedimientos relacionados con la 

morfología léxica Puede ser perfectivo e imperfectivo. 

14. Las formas nominales del verbo son los participios, el gerundio y el 

sustantivo. 

15. La gran mayoría de los verbos eslovacos presentan dos temas: un tema de 

presente y un tema de infinitivo. El tema de presente sirve de base para 

construir las formas de presente, imperativo, gerundio y participio activo. 

Sobre el tema de infinitivo se construyen las formas de infinitivo, participio 

activo de pretérito I, participio activo de pretérito II, participio pasivo de 

pretérito y el sustantivo verbal. 

16. Existen numerosos paradigmas de conjugación de los verbos regulares. 

17. El eslovaco sólo distingue los tres tiempos naturales: presente, pasado y 

futuro, pero sólo con dos tiempos, uno perfectivo y otro imperfectivo, es 

decir, en pasado, por ejemplo, hay una forma para algo pasado que aún 

puede continuar, y otra para una acción pasada concluida definitivamente. 

18. Concordancia en oraciones en oraciones con verbo principal en presente 

o futuro. 

19. En el orden de los elementos constitutivos de la oración, el CD se coloca 

delante del verbo. 
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20. En polaco y eslovaco es frecuente que en la lengua hablada las formas se 

simplifiquen y se complementen con elementos demarcativos, adverbios o 

marcadores. 

 Léxico: 

1. Influencias externas de otros idiomas (húngaro, checo y ruso), empleados en 

diferentes épocas y adaptados a la fonética eslovaca.  

2. El vocabulario está relacionado en grandes familias derivadas de las mismas 

raíces, mediante sufijos y prefijos. 

 

Tras esta introducción al idioma eslovaco se espera haber comprendido el 

funcionamiento básico de una de las lenguas eslavas tardíamente reconocida, pero 

actualmente en auge por la incursión de la República Eslovaca como uno de los estados 

miembros de la Unión Europea. Antes de este trabajo de investigación, no ha existido 

un estudio académico en profundidad sobre las dificultades que se pueden presentar a 

los estudiantes de esta lengua durante la adquisición del español como lengua 

extranjera. Los docentes y traductores eslovacos acudían a diccionarios o gramáticas 

escritas en su lengua materna para contrastar y explicar los rasgos diferenciadores de 

ambos sistemas, dándolos a conocer a la comunidad científica en la misma lengua. Con 

todo, se pretende con este apartado y el siguiente, facilitar al docente de español su tarea 

con el fin de rentabilizar y mejorar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de español LE / L2. 

 

6.4. Errores frecuentes en el aprendizaje de español de alumnos eslovacos según 

ciertos autores 

 

 Existen pocos trabajos en relación a los puntos más problemáticos en el proceso 

de adquisición del español como lengua extranjera para hablantes de origen eslovaco. 

Este tema ha ocupado las páginas de actas de congresos, publicaciones de instituciones 

académicas y artículos de revistas especializadas. Los datos para el estudio de las 

dificultades de este tipo de alumnado han sido recogidos por profesores en la práctica 

didáctica de español como lengua extranjera y de traducción e interpretación, con el fin 

de guiar al estudiante en el estudio de nuestra lengua. En palabras de Ladislav Trup 

(1999: 133): 
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En la teoría y la práctica de la traducción, así como en el estudio y 

enseñanza de L-s, no pocas veces tropezamos con diferentes problemas y 

dificultades. Éstos pueden ser la consecuencia de la diferencia tipológica 

y genética entre distintos idiomas (en nuestro caso entre el eslovaco y el 

español), o bien el resultado del fenómeno llamado interferencia 

lingüística, es decir, de la influencia negativa de la L materna en el 

estudio o la enseñanza de las L-s extranjeras.  

 

 Este mismo autor considera los fenómenos de interferencia lingüística en el 

plano léxico los más frecuentes, a razón de la existencia de numerosos ―falsos amigos
11

‖ 

(del fr. faux amis) o ―falsos cognados‖, también denominados por él, como resultado de 

la acción de la analogía. Así, pueden surgir casos de traducción automática errónea que 

ocasionan situaciones incómodas con palabras como trafikant, por ―traficante‖, en lugar 

de la eslovaca obchodník. En español, trafikant adquiere un sentido connotativo 

negativo por la semejanza con ―traficante de drogas‖, por ello, se sugiere el empleo de 

―estanquero‖, para el significado de ―propietario de un estanco‖. Otro ejemplo que 

puede originar errores es adaptácia que, junto con objekt, hace referencia a ―edificio en 

reconstrucción‖ y no a ―edificio en adaptación‖. La expresión dislokácia  no 

corresponde a la española ―dislocación‖, sino a ―repartición‖. Igualmente, benzín no 

significa ―benicina‖, sino ―gasolina‖. Por último, konferencier designa a un ―animador‖ 

y no a un ―conferencista‖. Este tipo de falsos amigos que tienen dos polos son los más 

repetidos, según Ladislav Trup (1999: 134), puesto que la expresión tiene un aspecto 

distinto al que esperamos. Puede suceder que el hablante no nativo emplee una fórmula 

no existente en la lengua meta, como puede ocurrir con maturant (en esp. ―bachiller‖), 

hospitácia (en esp. ―presencia en las clases‖), štatista (en esp. ―figurante‖). Se trata de 

falsos amigos unidireccionales. El alumno, además, ha de conocer los distintos 

significados de un mismo vocablo para emplearlo satisfactoriamente en cada contexto. 

De este modo, la voz eslovaca batéria no siempre significa ―un conjunto de 

instrumentos de percusión de una banda de orquesta‖, por lo que no se puede emplear 

en español cuando en eslovaco haga referencia a una pila eléctrica. Los vocablos 

                                                           
11

 Véase, por ejemplo: Pančiková, M. (1993): Zradné slová v poľštine a slovenčine [Los falsos amigos en 

el polaco y en el eslovaco]. Bratislava: UK; Budagov, R. A: Ložnyje druzja perevodčika [Los falsos 

amigos del eslovaco]. En: Čelovek i jego jazyk. Izdateľstvo Moskovskogo Universiteta, Moskva 1976. 

págs. 267-274; Kollár, O.: Medzijazyková homonimia. En: Studia Academica Slovaca, 11, Bratislava, 

1982. págs. 229-233; Trup. L. Problematika „zradných slov“ v slovenčine a v španielčine. En: Slovenská 

reč 46, 1981. č. 4, págs. 212-221.  
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―acción‖ y akcia no son equivalentes porque el segundo se traduce en español como 

―operación‖. El alumno ha de saber que la diferenciación de sustantivos y adjetivos 

animados e inanimados no existe en nuestra lengua. Así pues, mientras que en eslovaco 

el adjetivo zodpovedný se refiere a la persona y a un cargo, en español solamente se 

emplea para una persona ―responsable‖. Otro tipo de equívoco puede ocurrir, según 

Ladislav Trup, con la voz eslovaca idióm, que en la lengua eslava significa ―modismo‖, 

mientras que el término español ―idioma‖ es equivalente a ―lengua‖. Por 

hipergeneralización del fenómeno de formación de palabras el alumno puede traducir 

markantný por una unidad léxica inexistente en español: *marcante. Otros casos de 

interferencia en este plano son enumerados por el profesor Trup (1999: 136-137): 

 

Sobre otros casos de los FA en el plano léxico sólo taxativamente: la no 

equivalencia estilística de las palabras; los llamados FA geográficos (V. 

L. Muraviev los denomina „los FA etnográficos“); la monosemia en una 

L frente a la polisemia en la otra; los calcos semánticos; el uso indebido 

de algunas expresiones semánticamente vacías (muletillas, palabras de 

apoyo, latiguillos o comodines), cuando el usuario aplica mecánica y 

subconscientemente las estructuras de su L materna; los FA desde el 

punto de vista fraseológico; comp. por ejemplo, veľké zviera (=vplyvný 

človek) - pez gordo, byť šibnutý – ser desquiciado, etc.  

  

Los verbos de movimiento, son fuente de un tipo de interferencias muy 

frecuentes entre ambas lenguas. Miroslav Lenghardt (1999: 115) ha reflexionado sobre 

―una subclase de estos tipos de verbos españoles: los verbos de dirección; es decir, los 

que llevan incorporado en su significado el componente semántico ʻdireccionalidadʼ, 

que los separa de los demás verbos de movimiento‖. El autor asegura que ―el análisis de 

los verbos de dirección en español se ve complicado por el hecho de que no 

„exteriorizanˮ el sema de dirección mientras que la mayoría de los verbos de dirección 

en eslovaco, sí (venir – prísť, partir – odíst, salir – vyjsť, etc.). Es muy común la 

confusión entre ―ir : venir‖ y ―llevar : traer‖, lo que genera interferencias difíciles de 

eliminar. A pesar de que en los diccionarios español-eslovaco se muestran como 

sinónimos de estos verbos prísť (venir, llegar), ísť (ir), priniesť (traer) y priniesť, 

zaniesť, odniesť (llevar), el profesor Lenghardt asegura que ―las equivalencias de 

significado y presuntamente de uso entre los respectivos verbos de movimiento 
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españoles y eslovacos, […] son sólo parciales – hay contextos en que, p. ej. el verbo 

eslovaco prísť corresponde tanto al verbo español venir como al verbo llegar, y hay 

contextos en que sólo corresponde a uno de ellos‖ (1999: 120). Por tanto, como apunta 

este autor sobre la direccionalidad ―a pesar de ser un fenómeno universal, los resultados 

de tal procesamiento varían de una lengua a otra generando interferencias‖. Existen 

numerosos ejemplos de traducción errónea del verbo eslovaco byť, por significar en 

español ―ser‖, ―estar‖ y ―haber‖, como indica Ladislav Trup. Las influencias negativas 

de la lengua materna pueden manifestarse en ambos planos, oral y escrito. Sobre esto, 

Ladislav Trup (1999:135) hace suyas las palabras de R. A. Budagov cuando indica que 

―en relación con los FA es importante tomar en consideración también la distinción 

entre la L escrita y la hablada: los FA pueden constituir una fuente de equivocaciones en 

la L hablada, pero más frecuentes y peligrosos son en la manifestación escrita‖. 

Normalmente ocurre que los estudiantes aprenden vocabulario del registro culto y 

desconocen el de uso cotidiano. Así lo asegura B. Hernández (2002: 16): 

 

Los modismos y coloquialismos como al resto de los extranjeros, les 

resultan ajenos e incomprensibles, además no se explican en los libros. 

Si han iniciado el aprendizaje en su país de origen, por lo general 

desconocen el vocabulario de uso oral, lo cual demuestra que han 

estudiado con profesorado no nativo y con materiales que dan 

importancia sobre todo a las estructuras gramaticales”. 

 

En cuanto a la interferencia en el plano morfológico, el uso del artículo es quizás 

uno de los aspectos más problemáticos visibles en todos los niveles de adquisición de la 

LE. Explica este hecho Mónica Sánchez Presa (2000: 158) así: ―Con excepción del 

búlgaro, las lenguas eslavas modernas (y entre ellas el eslovaco) carecen de artículo, por 

lo cual es importante entender muy bien el uso del artículo en español para poder 

traducir correctamente‖. La ausencia de esta categoría es compensada, según la autora, 

con el uso del demostrativo eslovaco (ten, tá, to). Asegura que los estudiantes suelen 

olvidar la presencia del artículo determinado masculino ante sustantivos femeninos que 

empiezan por la vocal tónica ―a‖ (―el agua‖ / ―la agua‖), así como el uso prescriptivo de 

esta forma antepuesta a algunos sustantivos masculinos terminados en –a (―el 

problema‖ / ―la problema‖). Según B. Hernández (2002: 16), el artículo ―constituye uno 

de los principales escollos del aprendizaje, incluso en niveles avanzados‖. Podemos 
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encontrar problemas de interferencia ante la diferencia de género en ciertas palabras 

españolas y eslovacas, como ocurre en las voces que enumera Trup (1999: 137): 

blokáda (f.) – ―bloqueo‖ (m.); epizóda (f.) – ―episodio‖ (m.); metóda (f.) – método (m.); 

panika (f.) – ―pánico‖ (m.). Las discrepancias en cuanto al número pueden aparecer en 

conceptos expresados en una lengua en singular (singularia tantum) y en otras en plural 

(pluralia tantum), lo que origina como resultado expresiones del tipo ―los dineros‖ o 

―las gentes‖. También surgen problemas al traducir ciertos usos del verbo eslovaco byť, 

como explicita Sánchez Presa (2000: 159) con los ejemplos siguientes: Je osem hodín – 

Son las ocho; V izbe sú dvaja muži – En la habitación hay dos hombres; Ešte sú perá – 

Todavía hay bolígrafos / Ešte je niekol’o pier – Todavía hay unos cuantos bolígrafos 

[Aquí ya coincide gracias al pronombre indefinido]; Boli ľudia – Había gente. Los 

pronombres del sistema lingüístico español presentan problemas a los estudiantes 

eslovacos porque en su lengua no sustituye al nombre, ―de ahí que en frases eslovacas 

del tipo To je Peter  o Je to veľká izba, el pronombre to no se traduzca – Es Peter, Es 

una habitación grande (Sánchez Presa, 2000: 159). Los pronombres personales de CO y 

CI crean conflictos según el uso que de ellos se hace en tanto que su orden en español 

(CI + CD + V) es distinto del eslovaco (V + Pronombres). El alumno ha de aprender 

que en nuestra lengua es común el empleo de la forma átona del CI aunque esté 

explícito en la oración. Por su parte, en eslovaco es frecuente observar el pronombre de 

CD al principio de la oración, orden que encontramos ocasionalmente; no obstante, se 

requiere la escritura del pronombre a continuación. Por ejemplo: Gaštany môžeme jesť 

aj varené aj pečené – ―Las castañas [las] podemos comer cocidas y asadas‖ (Sánchez 

Presa: 2000: 158). Según Belén Hernández (2002: 16), ―el uso de lo crea una gran 

confusión, no saben cuándo es artículo o pronombre y les resulta asistemático en 

locuciones o subordinadas sustantivas‖. Los múltiples valores del pronombre se pueden 

inducir a error cuando aparece como marca de suceso involuntario, como demuestra 

Mónica Sánchez (2000: 159) con el ejemplo siguiente: Kniha mi spadla na zem – Se me 

cayó el libro. Además de esto, no siempre los verbos reflexivos en eslovaco también lo 

son en español, y viceversa. Como ejemplo, recogemos los que menciona Mónica 

Sánchez (2000: 160): Stať sa – Ocurrir, suceder, Vrátiť sa – Volver, Objaviť sa – 

Aparecer, Pýtať sa – Preguntar, Vstávať – Levantarse. Es frecuente que los alumnos 

duden en la posición de los pronombres con respecto de los verbos de este tipo cuando 

escriben en español.  Sabemos que el orden de los elementos de la oración determina en 

gran parte la traducción. Sin embargo, en el caso del adjetivo español, éste puede ir 
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antepuesto o pospuesto al sustantivo al que acompaña, mientras que en eslovaco 

siempre se coloca delante del sustantivo. Así, el sintagma Veľké auto puede traducirse 

por ―coche grande‖ o ―gran coche‖, dependiendo del matiz que se quiera dar, según 

explica Mónica Sánchez en su artículo (2000: 160). Con respecto a esta categoría 

gramatical, Zuzana Kusková (2010: 173) escribe lo siguiente sobre las dificultades de 

los estudiantes hispanohablantes de eslovaco, el caso inverso al que nos ocupa:  

 

El adjetivo en eslovaco presenta para los hispanohablantes una serie de 

inseguridades unidas con la posición del adjetivo dentro de un sintagma 

nominal, pues, en eslovaco el adjetivo como determinante directo del 

sustantivo se antepone siempre mientras que en español puede ocupar 

las dos posiciones, expresando así diferentes valores semánticos. 

 

Esta autora menciona otra de las dificultades en el proceso de aprendizaje de las 

lenguas español o eslovaca, que tiene que ver con los sustantivos y adjetivos que 

expresan el origen y nacionalidad. Escribe que ―a diferencia del español, que posee una 

unidad léxico para expresar estas dos cualidades (Soy eslovaco; un libro eslovaco), el 

eslovaco distingue entre dos unidades léxicas, sustantivos para expresar la nacionalidad 

y adjetivos para expresar el origen (Som Slovenka - Soy eslovaca; pero slovenská kniha 

- un libro eslovaco)‖. En opinión de Mónica Sánchez, el uso de los tiempos verbales es, 

quizás, el aspecto más difícil ante el que se enfrenta un estudiante eslovaco de ELE, 

puesto que la mayoría de los tiempos verbales eslovacos tiene más de un equivalente en 

el sistema verbal español. Los tiempos que inducen a un mayor número de errores son 

el presente de Indicativo y los pasados. Ladislav Trup considera que ―si la L eslovaca 

posee una morfología nominal muchísimo más complicada que la española, sin 

embargo los verbos eslovacos presentan menos paradigmas que los verbos españoles‖ 

(1999: 136). Un ejemplo para ilustrar este hecho es el que recoge Sánchez Presa (2000: 

160): ―la frase eslovaca Peter raňajkuje puede corresponder en español a Peter come y 

también a Peter está comiendo, de modo que hay que guiarse la mayoría de las veces 

por el contexto‖. Continúa exponiendo que ―la forma de pasado robila som se puede 

traducir al español por hice, hacía, he hecho, había hecho‖. La profesora Belén 

Hernández (2002: 16) ha comprobado que a los estudiantes de ELE procedentes de 

Europa del Este ―les cuesta mucho manejar los pasados, especialmente la diferencia 

entre imperfecto e indefinido. Para ellos las diferencias no son tan estrictas‖. La 
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elección de un tiempo pasado correcto presenta más complicaciones en la traducción del 

estilo indirecto, puesto que en eslovaco el verbo permanece invariable. La problemática 

en la expresión del aspecto y de Aktionsart en español y eslovaco presenta dificultades 

para los estudiantes, aunque esta categoría gramatical del verbo apenas es mencionada 

por los autores. Otro problema que afecta a los estudiantes de español con mucha 

frecuencia es el relacionado con el subjuntivo. El profesor Trup (1999:137) explica en 

relación a este modo que ―las L-s eslavas no poseen paradigmas, formas gramaticales, 

para expresar el contenido del subjuntivo español. Aplican otros modos o bien un 

tiempo irreal, como puede ser el futuro. Por ello suelen expresarlo a veces de 

incorrectamente con las formas del condicional o del futuro‖. Para los alumnos de 

Europa Oriental, (Hernández, 2002: 16): ―el subjuntivo es algo artificial y difícil de 

entender, porque para ellos no existe‖.  

 En el nivel sintáctico las incorrecciones están causadas por el calco de la 

valencia del verbo. Por ejemplo, el verbo ―preguntar‖ (algo a alguien), traducido al 

eslovaco como pýtať sa (koho čo - ―de alguien algo‖) es idéntico a ―comprar‖, en 

eslovaco kúpiť, (niečo od niekoho pre niekoho – ―algo de alguien para alguien‖), en 

tanto que las formas eslovacas utilizan el caso genitivo cuando el español prefiere el 

dativo. L. Trup pone ejemplos al respecto (1999: 137): ―Juan le preguntó eso a María –

eslov. Ján sa na to pýtal Márie (―Juan preguntó eso de María‖); Juan le compró un libro 

a María para José – eslov. Ján kúpil knihu od Márie pre Jozefa (*Juan compró un libro 

de María para José)‖. Para evitar las vacilaciones, el hablante no nativo ha de 

comprender que en español varios verbos que rigen preposición se utilizan con otras 

preposiciones diferentes a las de los verbos eslovacos: záležať na – depender de, pýtať 

san a – preguntar por, vystreliť na – disparar contra, vraziť do – dar contra, hnevať san a 

– enfadarse con, zaľúbiť sa do – enamorarse de, etc. (Trup, 1999: 137). En las clases de 

traducción e interpretación de español a eslovaco, la profesora Mónica Sánchez (2000: 

161) ha comprobado que la elección de los tiempos verbales por los alumnos según el 

tipo de oración es un error reiterado. Por razones de espacio no describe todos los casos 

de incorrecciones detectas. Sin embargo, menciona las oraciones de finalidad, las 

oraciones completivas, las condicionales y las subordinadas adverbiales temporales. En 

las oraciones de finalidad, explica que los alumnos vacilan en el uso de para que + 

subjuntivo y para + infinitivo. Así se encuentra ante el error: Žena začla rozmýšľať, ako 

by to predala, aby zbohatla – ―La mujer empezó a pensar cómo lo vendería para que se 

hiciera rica‖. Lo correcto sería: ―La mujer empezó a pensar cómo lo vendería para 



CAPÍTULO VI 

180 

hacerse rica‖, ya que las dos subordinadas y la principal tienen el mismo sujeto. Como 

ejemplo de oración completiva pone el siguiente: Máš šťastie, že si zdravá – ―Tienes 

suerte de que estés sana‖, lo correcto sería: ―Tienes suerte de estar sana‖. En las 

oraciones condicionales traducen el verbo de la prótasis como un futuro: Keď budeš 

dobrá, dostaneš darček – ―Si serás buena te daré un regalo‖, en lugar de ―Si eres buena 

te daré un regalo‖. Lo mismo ocurre con las subordinadas adverbiales temporales: Keď 

prídem domov, zavolám ti – ―Cuando llegaré a casa te llamaré‖.  

 B. Hernández (2002: 15) señala que los aprendices de español procedentes de 

países del Este manifiestan dificultades semejantes en el nivel fónico. Según la autora, 

―en fonética confunden c/s y las grafías c/z/q. Las tildes son también un problema. La 

pronunciación de la vibrante doble rr y las realizaciones de g/j son las más difíciles‖. 

Las diferencias en la utilización de los signos de puntuación en eslovaco y español, 

puede provocar incertidumbre al estudiante de nuestra lengua. Así lo demuestra Sánchez 

Presa (2000: 162): ―a diferencia del eslovaco, en español no todas las oraciones 

subordinadas van precedidas de coma: Hovorí, že je zima / Dice, que hace frío‖; Chcel 

by som vedieť, ako sa to robí / Me gustaría saber, cómo se hace‖. Las diferencias en el 

acento de las palabras pueden, también, inducir a error, algo que señala L. Trup (1999: 

137) con algunos ejemplos: ―admirál – almirante, aklimatizovať – aclimatar, autogram 

– autógrafo, diskreditovať – desacreditar, erotika – erotismo, labyrint – laberinto, y 

muchas más‖.  

 El estudio realizado a estudiantes de la Universidad Comenio en 2011, cuyo 

nivel de adquisición de la lengua es B2, según el Marco Europeo de referencia para las 

lenguas, revela que es en la estructura de la oración donde los estudiantes presentan 

mayores dificultades, seguido por el sistema verbal y, finalmente el uso de los 

pronombres. En cuanto a la sintaxis, los errores se manifiestan en la concordancia entre 

sujeto y predicado, las oraciones comparativas e impersonales y, por último, la 

colocación o uso de los pronombres de complemento directo e indirecto
12

.  

 A modo de conclusión, los ejemplos mencionados son una muestra 

insignificante de las interferencias española-eslovaco que obstaculizan el proceso 

pedagógico en el estudio o la enseñanza de la lengua española y en la práctica de la 

traducción e interpretación, registradas por algunos autores, quienes invitan a continuar 

                                                           
12

 Vs. Montoro, E. R. (2011): ―Análisis de errores morfosintácticos de alumnos eslovacos‖, en J. 

Pal‘ková; M. Sánchez; M. Spišiaková (eds.) Actas del I Congreso de la Asociación Eslovaca de 

Profesores de Español. Bratislava: Editorial Oxico y Asociación Eslovaca de Profesores de Español 

(AESPE). (18-19 de marzo de 2011), págs, 47-60. 
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sus reflexiones con estudios más profundos sobre estas cuestiones. Con el fin de 

engrosar la lista de influencias negativas de la lengua materna durante el aprendizaje de 

ELE y paliar los errores de los alumnos, en el capítulo siguiente se analizan 

minuciosamente las dificultades detectadas en los alumnos de la Facultad de Pedagogía 

de Eslovaquia en todos los planos del lenguaje.   
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VII. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS ERRORES DE LOS 

ALUMNOS ESLOVACOS 

 

En este capítulo se van a definir el objeto de esta investigación y la elección de 

una base teórica para, a continuación, describir el corpus de datos y la tipología de 

errores, como paso previo para la elaboración de una metodología del análisis de 

errores. La primera toma de contacto con la Interlengua de las alumnas eslovacas es 

analizada en este capítulo a partir de un ejercicio de presentación personal. 

 

7.1. Objetivo 

 

El objetivo principal de esta investigación consiste en el análisis, clasificación y 

descripción de los errores que cometen los hablantes nativos de la lengua eslovaca en 

todos los planos del lenguaje, durante el proceso de adquisición del español como 

lengua extranjera, con el fin de poder determinar cuáles son las áreas de mayor 

dificultad para ellos y obtener indicios del estado de su sistema lingüístico, siguiendo un 

criterio de recurrencia. Asimismo, con este análisis se pretende proporcionar datos 

auténticos de los informantes sobre la distancia entre su Interlengua y la lengua meta, lo 

cual nos servirá para determinar las causas. Tras el estudio de la posible relación entre 

los errores y su impacto en la comunicación, será más fácil acomodar las estrategias, 

procedimientos, actividades y materiales que guíen la instrucción y permitan reducir la 

presencia cuantitativa y cualitativa de aquellos rasgos que se alejan de la norma culta de 

la lengua meta.  
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7.2. Modelo de análisis 

 

El modelo de análisis que sirve de planteamiento teórico fundamental de esta 

investigación es el Análisis de Errores (AE), aunque no se rechaza recurrir al AC como 

herramienta útil para explicar el porqué de algunos errores en la Interlengua de los 

aprendices, ocasionados por interferencias de la L1. A pesar de que I. Santos Gargallo 

consideró un continuum la secuencia Análisis de Errores, Análisis Contrastivo e 

Interlengua (1992: 208) al señalar que estos tres modelos “constituyen eslabones de una 

misma cadena y de una misma orientación investigadora: el análisis y estudio de la 

lengua del estudiante de una lengua extranjera”, en nuestro trabajo compartimos con 

Sánchez Iglesias (2003: 47) y De Alba Quiñones (2009: 2) la idea de que se ha 

producido una confusión epistemológica, puesto que la IL es el objeto de estudio de 

diferentes análisis, no una tipología de análisis en sí misma.  

Para que esta investigación garantice su cientificidad y se diferencie de una 

aportación intuitiva, se orienta según una metodología de trabajo. En concordancia con 

el AE, se ha adoptado la propuesta metodológica realizada por Corder (1967), la cual 

continúa siendo fundamental para el desarrollo de este tipo de investigaciones. Este 

método consta de una serie de etapas desglosadas a continuación
1
: 

a) Compilación del corpus de datos. 

b) Identificación de los errores. 

c) Descripción de los errores. 

d) Clasificación de acuerdo a una taxonomía. 

e) Explicación de los errores. 

f) Evaluación de los errores. 

g) Discusión de los resultados. 

h) Implicaciones didácticas para implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En adelante se analiza cada una de estas etapas. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Vs. Santos Gargallo (2004: 400). 
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A) Compilación del corpus de datos 

 

Según Santos Gargallo (2004: 400), “el método de análisis de errores se sitúa en 

el ámbito de exploración del estudio de casos […], el cual describe el comportamiento y 

la actuación lingüística de un número de hablantes a fin de generalizar las conclusiones 

al total de la población, o, al menos, con el propósito de establecer hipótesis que podrían 

desarrollarse en investigaciones futuras”. Como nuestro interés se centra en comprobar 

si los instrumentos didácticos en la Facultad de Pedagogía de Bratislava tienen buenos 

resultados, así como conocer las dificultades de los estudiantes de español como lengua 

extranjera, los casos sobre los que vamos a realizar el análisis están compuestos por un 

conjunto de setenta y tres ejercicios y ochenta y seis exámenes de un total de dieciocho 

alumnas de dicho centro de estudios, cuya evolución en la adquisición del español ha 

sido estudiada durante dos años académicos. Dado que el Enfoque Comunicativo ha 

sido el elegido para practicar los contenidos curriculares en las clases, se entiende que el 

estudio de formas gramaticales aisladas en tareas centradas en un único aspecto 

lingüístico, no aportaría ningún dato significativo al estudio. Por ello, el corpus está 

compuesto por ejercicios contextualizados en los que los aprendices reflejan el uso que 

hacen de la LE y el estado de su IL. Los materiales empleados para la evaluación de 

Ejercicios de Lengua Práctica II (semestre de verano del año académico 2009-2010), 

Ejercicios de Lengua Práctica III (semestre de invierno del año académico 20010-2011) 

y Ejercicios de Lengua Práctica IV (semestre de verano del año académico 2010-2011), 

son los siguientes
2
: 

Tabla 7.1. Corpus de datos de esta investigación 

Asignatura Corpus Nº de 

alumnas 

Ejercicios de 

Lengua Práctica 

II 

 

-13 redacciones de presentación personal. 

-15 ejercicios escritos de recetas. 

-18 exámenes parciales. 

-18 exámenes finales. 

18 

Ejercicios de 

Lengua Práctica 

-10 ejercicios de correo electrónico rechazando una 

propuesta. 

15 

                                                           
2
 Algunas alumnas no entregaron todas las tareas para casa. El número de estudiantes varía de un curso a 

otro; no obstante, sírvase este estudio como muestra representativa. 
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III 

 

-6 ejercicios de caricatura / retrato 

-12 ejercicios de describir un olor que sugiere un 

recuerdo personal. 

-15 exámenes parciales. 

-15 exámenes finales. 

-2 exámenes de recuperación.  

Ejercicios de 

Lengua Práctica 

IV 

-9 ejercicios de describir al chico ideal. 

-7 ejercicios de redactar un anuncio publicitario. 

-9 exámenes parciales. 

-9 exámenes finales.  

9 

 

Santos Gargallo (2004: 397) señala que los criterios que condicionan el objetivo 

general del análisis están vinculados a la recopilación del corpus, cuya definición viene 

determinada por aspectos como la lengua materna y el origen geográfico, el tamaño de 

la muestra, el carácter aleatorio o no de la misma, el perfil de los informantes, el 

escenario y la tarea. La presentación del corpus que se muestra aquí está en 

concordancia con los criterios que indica la autora. 

 Todas las alumnas que forman parte de este estudio, de edades comprendidas 

entre 18 y 22 años, comparten la misma lengua materna (el eslovaco) y la 

procedencia (Eslovaquia), como podemos comprobar en el cuestionario 

realizado
3
, y cursan el primer y segundo año de estudios en la facultad de la 

carrera de Español Lengua y Cultura, excepto dos chicas matriculadas en 

Español en combinación con la lengua inglesa.   

 Se considera de suma importancia conocer si los discentes poseen más de una 

lengua materna o si han estudiado otras lenguas antes que el español, por los 

posibles problemas de interferencias lingüísticas que puedan dificultar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, algunos de ellos pueden 

comunicarse en inglés, italiano, francés, alemán, checo o húngaro.  

 El tamaño de la muestra, o número de sujetos que participan en el estudio, es de 

un grupo representativo. Los ejercicios se han recogido de un total de dieciocho 

alumnas (no hay muestras de alumnos por no estar matriculados en este curso 

                                                           
3
 Véase capítulo 5. Una experiencia en el aula de español, apartado 5.4. “Cuestionario realizado a los 

alumnos de la Facultad de Pedagogía” y Anexo 5. Ejemplo de respuestas al cuestionario completadas por 

una estudiante eslovaca. 
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durante el estudio) que comparten el nivel de lengua B1 del MCER (requisito 

indispensable para iniciar los estudios en la Facultad de Pedagogía) aunque, por 

los centros de estudio de procedencia, algunas presentan mayor dominio de la 

lengua extranjera. En este estudio se incluye también la evolución de las mismas 

alumnas hasta alcanzar los niveles de dominio B2 y C1 del Marco, durante el 

año posterior al inicio de la recopilación de datos.  

 Las muestras se han ido recogiendo con relativa periodicidad. El estudio fue 

emprendido en febrero de 2010 con las alumnos matriculadas en Ejercicios de 

Lengua Práctica II de forma presencial. La evaluación de sus resultados se 

realizó de forma continua desde un ejercicio de presentación inicial, que supuso 

la primera toma de contacto para comprobar si se habían logrado los objetivos 

del curso anterior (Lengua Práctica I), ejercicios o tareas entregadas al profesor, 

un examen parcial y otro final, a lo que hay que sumar las pruebas de 

recuperación de algunas de ellas. La investigación se continuó con el mismo 

grupo durante las asignaturas de Lengua Práctica III y Lengua Práctica IV del 

cuso académico posterior. Por lo tanto, se trata de un estudio de orden 

diacrónico, el cual, como indica De Alba Quiñones (2009: 6), persigue “el 

análisis de los errores en distintos estadios, ya sea con los mismos sujetos o con 

sujetos diferentes pero con características comunes”. 

 El trabajo que presentamos es un estudio transversal, es decir, se analiza la 

producción en un determinado estadio de la interlengua de los alumnos durante 

dos años de estudio de español en la Universidad Comenius.  

 De las cuatro habilidades lingüísticas, una ha sido la que ha centrado esta 

investigación. Se trata de la expresión o producción escrita, por ser considerada 

la que mejor reproduce el estadio de interlengua de las aprendices. Así, 

contamos con ejemplos de textos publicitarios, argumentativos, recetas, correos 

electrónicos, textos descriptivos y otros ejercicios de conocimiento de la lengua.  

 La extensión del análisis se centra en varias de las subcompetencias que forman 

parte de la competencia comunicativa, con excepción de la subcompetencia 

pragmática y la sociolingüística. El área de trabajo se concreta, de esta manera, 

en los planos del lenguaje fonético-fonológico-ortográfico, morfosintáctico y 

léxico-semántico. Tomaremos como referencia los datos recogidos del análisis 
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de errores de alumnas en su examen estatal para la consecución del título de 

Bakálar
4
. 

 

B) Identificación, descripción y clasificación de los errores 

 

En primer lugar se debe destacar el frecuente uso que se hace del término “error” 

como hiperónimo de conceptos del tipo “falta”, “lapsus” o “equivocación”, que nada 

tienen que ver con el tipo de desviación de la lengua meta, pues mientras uno hace 

referencia a una desviación sistemática (error), los otros aluden a otra asistemática 

(falta)
5
. La identificación y catalogación de los errores dentro del AE se puede hacer 

previamente al estudio, por lo que estaríamos ante un AE inductivo, o bien, con 

posterioridad a su identificación, por lo que se trataría de un AE deductivo. En este 

trabajo se ha elaborado una lista de errores según la frecuencia en su aparición durante 

el proceso de enseñanza de ELE y tras la consulta de opiniones de otros autores sobre 

alumnos eslovacos
6
. Nuestra lista se ha completado posteriormente  con una taxonomía 

que responde a la propuesta por Vázquez (1999: 28)
7
, tomada, a su vez, por Santos 

Gargallo (2009: 404), por resultar la más exacta, resultando este trabajo un AE 

deductivo, puesto que consideramos que no todos los errores son perceptibles en 

hablantes de lenguas maternas distintas: 

 

Tabla 7.2. Clasificación de los errores según diversos criterios 

Criterios Tipo de error 

Criterio lingüístico Errores de adición 

Errores de omisión 

Errores de yuxtaposición 

Errores de falsa colocación 

Errores de falsa selección 

                                                           
4
 Vs. Montoro, E. R. (2011): “Análisis de errores morfosintácticos de alumnos eslovacos”, en J. Pal’ková; 

M. Sánchez; M. Spišiaková (eds.) Actas del I Congreso de la Asociación Eslovaca de Profesores de 

Español. Bratislava: Editorial Oxico y Asociación Eslovaca de Profesores de Español (AESPE). (18-19 

de marzo de 2011).pág. 55-56. 
5
 Vs. capítulo 6, apartado 6.1. Precisiones terminológicas: error / equivocación. 

6
 Vs. capítulo 6, apartado 6.4. “Errores frecuentes en el aprendizaje de español de alumnos eslovacos 

según ciertos autores”. 
7
 Vs. Vázquez, (1999): Análisis de errores y aprendizaje del español como lengua extranjera. Análisis, 

explicación y terapia de errores transitorios y fosilizables en cursos universitarios para hablantes nativos 

de alemán. Berlín: Peter Lang.  
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Criterio etiológico Errores interlinguales 

Errores intralinguales 

Errores de simplificación 

Criterio comunicativo Errores de ambigüedad 

Errores irritantes 

Errores estigmatizantes 

Errores por falta de pertinencia 

Criterio pedagógico Errores inductivos / creativos 

Errores transitorios / permanentes 

Errores fosilizados / fosilizables 

Errores individuales / colectivos 

Errores residuales / actuales 

Errores congruentes / idiosincrásicos 

Errores de producción oral / escrita 

Errores globales / locales 

Criterio pragmático Errores de pertinencia 

Criterio cultural Errores culturales 

   

Los errores de la tabla anterior están ordenados según la incorporación del 

concepto de competencia comunicativa al AE. El criterio lingüístico ha sido, desde los 

primeros trabajos, la base del análisis de estudiantes de lenguas extranjeras. El criterio 

etiológico nos aporta información sobre el momento o estadio en que se encuentra el 

estudiante. Las actuales líneas de investigación se centran sobre todo en los criterios 

comunicativo, pragmático y cultural, al entender la lengua como un instrumento para la 

comunicación y no tanto como un sistema de signos; sin embargo, no desprecian el 

criterio lingüístico por ser el que mejor proporciona muestras para la corrección de 

errores. Virginia de Alba Quiñones (2008: 9) entiende el criterio pedagógico en relación 

de verticalidad con respecto del resto, de modo que puede compaginarse con las otras 

divisiones. Aparte de esta clasificación de errores cometidos por los alumnos de lenguas 

extranjeras
8
, se debe establecer una taxonomía interna de acuerdo con los subsistemas 

                                                           
8
 Otras clasificaciones de errores han sido elaboradas por H. Dulay y M. Burt, en 1974 (“You can´t learn 

without goofing. An analysis of children´s second language errors”. En J. C. Richards. (ed.) Error 

Analysis. Perspectives on Second Language Acquisition. págs. 95-123); M. Azevedo, en 1980 (“The 

Interlanguage of Advanced Learners: an Error Analysis of Graduate Students Spanish” en IRAL, 18, págs. 

217-227); A. Bueno González, en 1992 (“Errores en la elección de palabras en inglés por alumnos de 
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en que se centre la investigación que, en este caso, se trata de los niveles fonético-

fonológico-ortográfico
9
, morfológico, sintáctico y léxico-semántico, descartando los 

niveles pragmático, discursivo e intercultural. Estos son los aspectos que se van a tener 

en cuenta dentro de cada área, según una descripción estructural de la lengua española
10

:  

 

Tabla 7.3. Modelo de Análisis de Errores 

 

A) NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO ORTOGRÁFICO 

1. ACENTUACIÓN 

a) Omisión 

b) Adición 

c) Elección errónea 

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

2.1. Punto
11

 

a) Omisión 

b) Adición 

c) Elección errónea (coma / punto) 

2.2. Coma 

a) Omisión 

b) Adición 

2.3. Otros: signos de exclamación e interrogación, comillas, paréntesis 

a) Omisión 

b) Elección errónea (puntuación eslovaca) 

3. SILABEO, SEPARACIÓN Y UNIÓN DE PALABRAS 

4. LETRAS 

a) Omisión 

b) Adición 

c) Alteración del orden 

                                                                                                                                                                          
Bachillerato y C.O.U.” en A. Bueno González, J. A. Carini y A. Linde López, (eds.) Análisis de errores 

de inglés: tres casos prácticos, págs. 39-105); F. Gutiérrez Toledo, en 2001 (Errores léxico-semánticos 

en la producción escrita cometidos durante el proceso de adquisición del inglés como L2 (tesis doctoral), 

Salamanca); S. Withley, en 2004 (“Los errores léxicos y la adquisición de la morfología derivativa en 

español” en Hispania, 87, 1, págs. 163-172); o S. Fernández, en 1991 (Interlengua y Análisis de Errores 

en el aprendizaje del español como lengua extranjera, Madrid: Edelsa), entre otros.  
9
 Se ha incluido la ortografía en el plano fonético-fonológico para el análisis de los ejercicios escritos de 

las alumnas eslovacas.  
10

 Hay que subrayar que, a pesar de esta descripción formal de la lengua, el método de análisis no es el 

AC, sino el AE.  
11

 En este trabajo no se enumeran los usos correctos o incorrectos de las pausas por punto al final de 

párrafo o final de oración.  
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5. FONEMAS 

a) Confusión de fonemas vocálicos o consonánticos  

b) Confusión de grafemas para el mismo fonema 

6. MAYÚSCULAS 

7. OTROS (ABREVIATURAS) 

 

B) NIVEL MORFOSINTÁCTICO 

1. ARTÍCULO 

1.1. Artículo determinado (el, la, los, las) 

a) Omisión 

b) Adición 

1.2. Artículo indeterminado (un, una, unos, unas) 

a) Omisión 

b) Adición 

1.3. Confusión artículo determinado / artículo indeterminado 

1.4. Confusión artículo / otra categoría gramatical 

2. OTROS DETERMINANTES 

3. SUSTANTIVOS  

3.1. Contables / no contables 

3.2. Omisión 

4. CONCORDANCIA DE GÉNERO, NÚMERO Y PERSONA 

4.1. Género 

a) Determinante – nombre 

b) Adjetivo – nombre 

c) Sujeto – atributo 

d) Sustantivo - pronombre 

4.2. Número 

a) Determinante – nombre 

b) Adjetivo – nombre 

c) Sujeto – atributo / complemento predicativo  

d) Sustantivo – pronombre 

4.3. Persona 

5. PRONOMBRES 

5.1. Personales 

a) Omisión 

b) Adición 
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c) Elección errónea 

5.2. Posesivos 

a) Omisión 

b) Adición 

c) Elección errónea 

5.3. Demostrativos 

a) Omisión 

b) Adición 

c) Elección errónea 

5.4. Relativos 

a) Omisión 

b) Adición 

c) Elección errónea 

6. TIEMPOS VERBALES 

a) Elección errónea 

7. SER / ESTAR / HABER 

a) Omisión 

b) Adición 

c) Elección errónea 

8. PERÍFRASIS VERBALES 

9. SUBJUNTIVO 

a) Elección errónea: Indicativo / Subjuntivo 

10.  ADVERBIOS 

a) Omisión 

b) Adición 

c) Elección errónea 

11.  PREPOSICIONES 

a) Omisión 

b) Adición 

c) Elección errónea 

12.  CONJUNCIONES 

a) Omisión 

b) Adición 

c) Elección errónea 

13.  ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 

a) Orden 
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b) Cambios de función 

c) Oraciones negativas 

14.  FÓRMULAS DE TRATAMIENTO 

 

C) NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

1. IMPROPIEDAD SEMÁNTICA 

2. TRANSFERENCIA 

3. PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO 

4. DERIVACIÓN ERRÓNEA 

5. IMPRECISIÓN LÉXICA 

6. FALSOS AMIGOS 

7. VERBOS DE MOVIMIENTO 

8. EXPRESIONES IDIOMÁTICAS 

9. INVENCIÓN DE PALABRA 

10. IMPRECISIONES LÉXICAS 

11. FALTA DE SENTIDO 

 

Los errores analizados en este trabajo de investigación se presentan distribuidos 

por niveles de dominio de la lengua española como lengua extranjera. Concretamente, 

se han consultado los ejercicios de las alumnas cuyos niveles se encontraban en un B1, 

continuaban en un B1+ / B2 en el curso siguiente, hasta alcanzar un C1. El principal 

objetivo de este AE consiste en conocer los errores de las aprendices que encontré a mi 

llegada a la capital eslovaca, explicar cómo intenté corregirlos durante el semestre y 

mostrar cómo continuaron o desaparecieron en el examen final. Para la identificación de 

los errores se ha consultado como norma la Ortografía del español de María Moliner 

(2012), las publicaciones de la Real Academia Española: Ortografía básica de la lengua 

española (2012) y el Diccionario de la Real Academia de la lengua española (2001, 

vigésima segunda edición). Para la comparación con el sistema lingüístico eslovaco se 

ha recurrido además a la consulta con el personal docente del Departamento de la 

Facultad de Pedagogía de Bratislava.  

 

C) Explicación, evaluación y discusión de los errores 

 

 La explicación de los errores es el punto más complejo de todo el proceso de 

adquisición de lenguas extranjeras por responder a procesos psicológicos subyacentes. 
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En el AE es frecuente encontrar trabajos con una confusión conceptual importante que 

dificulta la comprensión de la investigación. Según V. De Alba Quiñones (2009: 12), 

autores como Burt, Dulay y Krashen señalan el problema en el uso de los términos 

“explicación” y “descripción” de los errores en la exposición de los mismos. Por ello, es 

posible que en los análisis aparezcan lo que se desvía de la norma y sus causas en el 

mismo ámbito, dando un aspecto algo confuso y poco científico al trabajo en cuestión.  

La especificación de las causas de los errores de los alumnos determinará las 

estrategias, procedimientos, diseño de actividades y recursos didácticos empleados para 

la instrucción. No obstante, no es fácil discernir el motivo por el que un input, basado en 

modelos de lengua, se transforma en un output idiosincrásico cuyos rasgos se alejan de 

dicho modelo, incluso resulta habitual que interactúen dos o más causas como fuente 

del error, como asegura Santos Gargallo (2004: 405). Siguiendo a esta autora, los 

resultados de la identificación y explicación de errores de un estudio de casos pueden 

tener variantes que inciden negativamente en los resultados de la investigación. En este 

trabajo hemos cotejado los datos obtenidos con otros colegas del Departamento de 

Lenguas Románicas de la Facultad de Pedagogía cuya lengua materna es el eslovaco, 

aunque no se ha incluido la introspección o retrospección con el hablante no nativo 

(HNN) cuya producción se analiza, como sugiere Santos Gargallo. Entre todos los 

posibles factores que pueden influir en el aprendizaje de una lengua extranjera, la autora 

destaca como principales (2004: 406) y que se han adoptado para este trabajo, aunque 

con alguna modificación
12

: 

 

Tabla 7.4. Tipología de causas de los errores 

Causas de los errores Explicación de las causas 

Distracción Relacionada con el cansancio físico y 

mental, con el grado de motivación, el 

grado de confianza en uno mismo y el 

nivel de ansiedad. 

Interferencia Concretada en la adopción de formas o 

estructuras de la lengua materna (L1) o de 

otras lenguas segundas (L2) o extranjeras 

                                                           
12

 La casilla de hipergeneralización incluye en el trabajo de Santos Gargallo los errores de aplicación 

incompleta de las reglas de la lengua meta. En nuestro estudio desglosamos la casilla en dos tipos de 

errores, al considerarlos diferentes entre sí.  
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(LE) que el estudiante conoce. El 

resultado de este fenómeno son los 

errores interlingüísticos. 

Traducción  Se trata de un caso específico de 

interferencia que afecta, sobre todo, a 

locuciones y frases hechas al trasladar 

literalmente una forma o estructura de la 

L1 en la producción lingüística de la 

lengua meta.  

Hipergeneralización  Se refiere a las hipótesis incorrectas que el 

que aprende hace basándose en el 

conocimiento del funcionamiento de la 

lengua meta. El resultado de este 

fenómeno son los errores 

intralingüísticos. 

Aplicación incompleta de las reglas de 

la lengua meta 

Se trata de los errores producidos por el 

desconocimiento de la totalidad de normas 

de la L2 o LE. 

Inducidos por los materiales y los 

procedimientos didácticos 

Referida a aquellos errores que vienen 

motivados por las muestras de lengua, las 

conceptualizaciones o los procedimientos 

empleados en el proceso de aprendizaje. 

Estrategias de comunicación Se refiere a todos aquellos errores cuyo 

origen está en el mecanismo que el 

estudiante pone en marcha cuando se le 

plantea un problema de comunicación.  

 

 Para la valoración de la gravedad de un error se tendrá en cuenta el grado de 

distorsión del mensaje que conlleva a una situación de incomprensión, y la frecuencia 

con que aparece en el corpus. Tras la revisión de los errores de alumnos eslovacos se 

comprobará que la mayoría de ellos se repite en todos los alumnos objeto de nuestro 

estudio.  
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D) Implicaciones didácticas  

 

Esta última fase del Análisis de Errores está sometida al objetivo del mismo. 

Hace unas décadas, W. Zydatiβ
13

 señaló la diferencia entre dos tipos de AE, según su 

finalidad: el AE psicolingüístico, que trata de investigar el proceso de ASL, y el AE 

pedagógico, centrado en la investigación de la IL. Nuestro trabajo se orienta según el 

segundo tipo, ya que los resultados del análisis tienen como propósito implementar y 

mejorar los procedimientos de enseñanza, los cuales, junto con las estrategias de 

aprendizaje, contribuyan a agilizar el proceso del estudiante en la adquisición de una 

competencia comunicativa en una lengua distinta a la materna. El grado de corrección 

en esta última fase vendrá determinado por los objetivos y necesidades de los alumnos, 

por una parte, y por los intereses del contexto académico, por otra. En nuestra labor 

como docentes se tendrán en cuenta no sólo los resultados del AE, sino también el 

manejo correcto de la lengua que les mostramos a los alumnos como modelo
14

.  

 El tratamiento y la corrección de los errores deberán ir en consonancia con el 

tipo de análisis llevado a cabo. Actualmente aumenta el número de trabajos que 

proponen medidas correctivas, aunque no todos dedican la atención que esto merece. De 

entre todos ellos, debemos mencionar a G. Vázquez (1991), quien elabora todo un 

capítulo, a Torijano Jódar (2002), que recoge soluciones a los conflictos encontrados en 

su corpus en el apartado de las conclusiones, a De Alba Quiñones (2008), quien escribe 

un capítulo sobre ejercicios correctivos con el uso del diccionario y a D. Georgieva 

(2003) por su tesis de ELE en Bulgaria, entre otros.  

 El análisis de todas las producciones de las alumnas eslovacas que constituyen 

este trabajo es eminentemente cualitativo, en la medida en que se muestra la evolución y 

calidad de sus composiciones. Sin embargo, también proporciona datos cuantitativos 

como se ve reflejado en las fases de esta investigación y que ahora se presenta.  

 

7.3. Descripción de nuestro procedimiento 

 

 Para este trabajo de investigación de campo se ha elaborado un esquema en la 

recogida de muestras para el análisis de errores. La estructura base de éste está 

encabezada por el nombre de la asignatura, el nivel de dominio lingüístico según el 

                                                           
13

 Vs. W. Zidatiβ (1974). “A Kiss of Life for the Notion of Error” en IRAL, 13, págs. 231-237. 
14

 Vs. Capítulo 9, apartado 9.3. Qué español debemos enseñar. 
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MCER y el año académico, seguido por el tipo de actividad planteada (receta, correo 

electrónico, etc.). A continuación, se escribe el tipo de error (por ejemplo, omisión de 

artículo), el plano del lenguaje en que se inscribe (fonético-fonológico, morfológico, 

sintáctico, léxico-semántico) y se marca el error contextualizado en la oración original, 

se corrige en función de la intención del alumno, para pasar a dilucidar la causa u origen 

que ha motivado el uso de una forma alejada de la norma de la lengua meta, según mi 

propia opinión y la de algunos colegas del Departamento y, por último, se hace una 

propuesta didáctica o ejercicio útil para la subsanación del error.  Este esquema o ficha 

se va engrosando según aparecen ejemplos del mismo tipo, aunque las causas y las 

implicaciones sean distintas. De esta forma, se va compilando el corpus de datos y se 

van anotando los errores más reiterados en un grupo representativo de estudiantes de 

nacionalidad eslovaca, que puede ser extensible al total de la población, teniendo en 

cuenta diferentes factores personales. Este tipo de recogida de información se ha ido 

realizando periódicamente durante casi dos años y ha servido de guía útil para el diseño 

de actividades que complementan el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de para 

hacer un recuento de los equívocos sistemáticos entre los alumnos. Este es un ejemplo 

del esquema o ficha de nuestro método de trabajo: 

 

Tabla 7.5. Ficha de errores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERRORES NIVEL B1. EJERCICIOS DE LENGUA PRÁCTICA II 

(2009-2010) 

 

ACTIVIDAD: Receta. 

ERROR: Uso del subjuntivo 

PLANO: Morfológico                                                                                                                            

                                                                                                        10 

 

 

CORRECCIÓN: Para que nos quede. 

ORIGEN / CAUSA: Interferencia de la L1 (en eslovaco no hay modo 

subjuntivo). 

EJERCICIO: Reforzar el uso del subjuntivo con actividades de Uso de 

Gramática o Gramática Básica del Estudiante adaptados al nivel del curso. 

Las patatas se pelan y se rallan en el rallador más 

fino para que nos queda solo con puré. 
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 Como se puede observar en el cuadro, hay un número en la esquina superior 

derecha del ejemplo contextualizado del error. Cada muestra de desviación está 

numerada del 1 al 18. Estas cifras representan a la alumna que ha cometido el error. Se 

considera fundamental señalar los errores de cada alumno porque esto permite al 

docente conocer las dificultades de sus estudiantes para guiarlos en su proceso de 

aprendizaje. Por esto, el primer día de clase se establecieron unas fichas con 

información personal de los alumnos, algo novedoso en el Departamento de Lenguas 

Románicas de Bratislava. Las fichas incluían información sobre el nombre del alumno/-

a, correo electrónico (opcional), curso
15

, año académico, escuela de origen, motivos por 

los que estudia español, otros idiomas que domina, asistencia a clase, participación, 

observaciones, entrega de tareas y resultados de exámenes. 

 

7.4. Actividad de presentación personal
16

 

 

El primer día de clase con los estudiantes de Ejercicios de la Lengua Práctica de 

Español II se les pidió que escribieran en pocas líneas una presentación personal de 

forma individual, sobre su edad, el tiempo estudiando español y los motivos que les 

impulsaron a su estudio, entre otras cuestiones, como se haría al año siguiente para la 

recogida de información en forma de cuestionario
17

 a un grupo heterogéneo de 

estudiantes de la Facultad de Pedagogía de Bratislava. Esta tarea tenía una doble 

finalidad. Por un aparte, nos acercaríamos a los futuros alumnos y, por otra, permitiría 

conocer el nivel de lengua en que se hallaban. Tras la lectura de las redacciones se 

comprobó que eran usuarios independientes de la lengua extranjera, capaces de 

“producir textos sencillos y coherentes sobre temas que les son familiares o en los que 

tiene[n] un interés personal”. Asimismo, podían “describir experiencias, 

acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o 

explicar sus planes”; es decir, su nivel de dominio lingüístico podía enmarcarse 

claramente en un B1, según la escala global de los Niveles Comunes del Marco de 

referencia del Consejo de Europa. Los trece que entregaron el ejercicio escrito 

presentaban errores comunes en los planos morfo-sintáctico, léxico-semántico y 

                                                           
15

 El dato sobre “curso” alude a la modalidad del plan de estudios; es decir, si están matriculados en 

Estudios de Lengua Española en combinación con otros idiomas o sin combinación, o bien, pertenecen a 

otras carreras universitarias de la Facultad.  
16

 Vs. Anexo 6. Actividad de presentación personal de una alumna eslovaca.  
17

 Vs. Capítulo 5, apartado 5. 4. Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Pedagogía. 
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fonético-fonológico, cuya distribución se puede visualizar en el siguiente gráfico, 

obviando las incorrecciones de tipo ortográfico:  

 

Gráfica 7.1. Errores en planos del lenguaje 

73%

16%
11%

ERRORES EN PLANOS DEL LENGUAJE

Morfo-sintáctico

Léxico-semántico

Fonético-

fonológico

 

  A simple vista se observa con diferencia una mayor complejidad en el plano 

morfosintáctico, dado el nivel de dominio en que se encontraban los alumnos en el 

momento de redacción de sus textos. ¿Cuáles son las vacilaciones en cada uno de los 

planos? 

 

Tabla 7.6. Distribución de errores actividad de presentación personal 

PLANO ERROR CASOS 

MORFO- 

SINTÁCTICO 

OMISIÓN DE ARTÍCULO DETERMINADO 9 

ADICIÓN DE ARTÍCULO DETERMINADO 6 

ADICIÓN DE ARTÍCULO INDETERMINADO 1 

CONFUSIÓN ARTÍCULO DET. / INDET.  5 

FALTA DE CONCORDANCIA DET.-NOMBRE 2 

FALTA DE CONCORDANCIA ADJ. - NOMBRE 1 

FALTA DE CONCORDANCIA SUJETO-ATRIBUTO 1 

FALTA DE CONCORDANCIA PERSONA GRAMATICAL 5 

OMISIÓN DE PRONOMBRE PERSONAL 3 

OMISIÓN DE PRONOMBRE RELATIVO 1 

ELECCIÓN ERRÓNEA TIEMPOS VERBALES 15 

ELECCIÓN ERRÓNEA SER / ESTAR 1 

OMISIÓN DE PREPOSICIÓN 13 

ELECCIÓN ERRÓNEA DE PREPOSICIÓN 13 

OMISIÓN DE CONJUNCIÓN 1 

ELECCIÓN ERRÓNEA DE CONJUNCIÓN 2 

DESORDEN EN LA ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 2 
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LÉXICO- 

SEMÁNTICO 

IMPROPIEDAD SEMÁNTICA 1 

PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO 6 

DERIVACIÓN ERRÓNEA 1 

FALTA DE SENTIDO 3 

FONÉTICO-

FONOLÓGICO 

OMISIÓN DE TILDE 4 

ADICIÓN DE TILDE 8 

ELECCIÓN ERRÓNEA DE TILDE 3 

OMISIÓN DE COMA 3 

OMISIÓN DE DIÉRESIS 1 

UNIÓN Y SEPARACIÓN DE SÍLABAS 2 

OMISIÓN DE LETRAS 4 

ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LETRAS 1 

CONFUSIÓN DE FONEMAS 2 

CONFUSIÓN DE GRAFEMAS 1 

 

  

Partiendo de la información implícita de los ejercicios escritos, del nivel de 

dominio de la lengua española, que en este caso pretende profundizar en la 

consolidación del nivel B1 del MCER, y de la distribución de contenidos en los syllabus 

de años anteriores de las materias asignadas, nos propusimos emprender la labor 

docente en la Facultad eslovaca controlando los aspectos arriba mencionados.  
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VIII. ANÁLISIS DE LOS ERRORES DEL CORPUS  

 

En este capítulo se expone la identificación, descripción y clasificación de los 

errores según el modelo propuesto
1
, con la pretensión de que sirva para detectar las 

dificultades, su evolución a partir de los tres semestres de investigación, y contribuyan a 

la propuesta de actividades y materiales para docentes de Español como LE a 

estudiantes eslovacos. La clasificación de los errores no siempre responde al modelo 

propuesto, sino que, en ocasiones, se describen los resultados obtenidos durante la 

realización de actividades de exámenes parciales, finales o de recuperación de las 

materias de Ejercicios de la Lengua Práctica de Español II, Ejercicios de la Lengua 

Práctica de Español III y Ejercicios de la Lengua Práctica de Español IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Vs. Capítulo 7. Tabla 7.3. Modelo de Análisis de Errores. 
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 En este primer análisis se pretende detectar los errores producidos por quince 

alumnas (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) de Ejercicios de la Lengua 

Práctica de Español II (LP2) durante la escritura del ejercicio de una “receta”
2
, 

perteneciente a la unidad cuarta (“Definir y dar instrucciones”). El enunciado de este 

ejercicio es una adaptación del manual Abanico. Libro del alumno (1995: 89): “Y ahora, 

siguiendo el modelo de la receta anterior [págs. 86-87] y usando todo el material que 

tienes, intenta escribir alguna receta que tú conozcas para luego explicársela al resto de 

la clase”.   

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

 

A) ERRORES FONÉTICOS-FONOLÓGICOS-ORTOGRÁFICOS----------- 41 

1. ACENTUACIÓN  

a) Omisión 

1. Esto se hierve y después se enfria (8) 

2. Después corta el tocino a peceditos y tuestalo con un poco de aceite (10) 

b) Adición 

1. 1 kilógramo de la col fermentada (15) 

2. bién cortaditos los ajos (15) 

3. se tritura todo bién (15) 

4. bién cortaditos los ajos (15) 

5. ¡Qué aproveche! (17)  

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

2.1. Punto
3
 

a) Falsa elección (coma / punto) 

1. Añadimos el pan, el perejil, salamos y dejamos cocer a fuego lento 

durante 10 minutos. (13) 

                                                           
2
 Vs. en Anexo 7 varios ejemplos de esta actividad realizadas por las alumnas.  

3
 En este trabajo no se enumeran los usos correctos o incorrectos de las pausas por punto al final de 

párrafo o final de oración.  

8.1. AE ACTIVIDAD “RECETA” LP2 (2009-2010) 
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2. Servimos en tazones, en diferentes platitos individuales se dispone un 

poco del pimiento picado, la cebolla,  (15) 

2.2. Coma 

a) Omisión 

1. Mientras tanto-- se corta y se va la cebolla (1) 

2. Finalmente -- se echa la mayonesa (1) 

3. Cuando la pasta esté bien hecha -- se puede decorar con una cebolleta 

(1) 

4. Todavía cuando esa mezcla está caliente -- se añade el queso. (5) 

5. Entretanto -- se mezcla el azúcar con la manteca, para que se produzca 

la espuma (8) 

6. Cuando esté guisado-- añada el orégano, la albahaca y arroz y se 

cuece por poco tiempo. (9) 

7. Mientras -- pon una olla con agua a hervir (10) 

8. Después de que tengamos hecha esta masa -- echa con una cuchara 

trozitos de „halušky“ en el agua (10) 

9. Cuando la masa tiene una textura fina y sin grumos -- colocamos en 

una manga con boquilla estirada. (11) 

10. Cuando tenemos el aceite hirviendo -- ponemos, con mucho ciudado, 

la masa (11) 

11. Después -- retiramos el aceite y los dejamos escurrir sobre papel, 

o sobre bandeja (11) 

12. Después -- ponemos al sartén el ajo picado y 6 cucharadas de aceite 

de oliva. (12) 

13. Al fin -- añadimos 6 patatas picadas y ½ de agua. (12) 

14. Como primero -- se cortan las berenjenas a lo largo por la mitad y se 

vacían. (14) 

15. Después-- ponemos una cuchara de aceite en la sartén y cuando (16) 

16. y-- cuando sea caliente -- ponemos en la sartén un cucharón de la 

mixta. (16) 

17. Cuando terminamos -- untamos las crepes con la mermelada 

preferida (16) 

2.3. Otros: signos de exclamación, comillas, paréntesis 

a) Omisión 
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1. -- Se sirven muy frías! (3) 

b) Elección errónea (puntuación eslovaca) 

1. „BRYNDZOVÉ HALUŠKY“ (10) 

2. Primero hervimos 2 litros de agua en la cacerola donde hay los 

hongos, 3 dientes de ajo [...], ½ kg de salchicha --cortada en ruedas, 

una cucharada de harina (15) 

3. LETRAS 

a) Omisión 

1. A continuación se introduce en el cogelador (3) 

2. Al final se deja todo aterior en un sitio fresco para poder cortarlo en 

varias porciones (8) 

3. En aceite vegetal calente en la olla y añada la cebolla cortada y sofría (9) 

4. 210 g de almedras molidas (17) 

b) Adición 

1. 150 gramos de champioñones (14) 

2. se dejan cuocer unos minutos para que no se encallen (17) 

c) Alteración del orden 

1. Cuando tenemos el aceite hirviendo ponemos, con mucho ciudado, la 

masa en sentido espiral (11) 

4. FONEMAS 

a) Confusión de fonemas (/i/-/e/; /e/-/a/) 

1. Los pimientos corte en dedos y junto con la cebolla rehogue por poco 

tiempo (9) 

2. Todo metimos al horno caliente y dejamos asarlo en 180ºC durante 20 

minutos (14) 

b) Confusión de grafemas para el mismo fonema (z / c; z / s) 

1. Para la salsa bolognéze (5) 

2. echa con una cuchara trozitos de halušky” en el agua hirviente (10) 

5. MAYÚSCULAS 

1. el Dulce de castañas (17) 

 

B) ERRORES MORFOSINTÁCTICOS---------------------------------------------- 64 

1. ARTÍCULO 

1.1.  Artículo determinado (el, la, los, las) 
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a) Omisión 

1. Se pone en otra olla la leche, -- caldo de verdura, nuez moscada y sal 

(5) 

2. Se pone en otra olla la leche, caldo de verdura, -- nuez moscada y sal 

(5) 

3. Se pone en una olla la leche, caldo de verdura, nuez moscada y -- sal 

(5) 

4. Cuando esté guisado añada el orégano, la albahaca y -- arroz (9) 

5. -- Halušky” se mezclan con tocino y, bryndka y se sirven (10) 

6. colocamos en una manga con -- boquilla estirada (11) 

7. La carne de -- berenjena se despedaza (14) 

8. Se añade la carne de -- berenjena, champiñones, perejil y el pan (14) 

9. Se añade la carne de berenjena, -- champiñones, perejil y el pan (14) 

10. Se añade la carne de berenjena, champiñones, -- perejil y el pan (14) 

11. Al final, se retira la mezcla del fuego y se añade una pizca de sal y 

las yemas batidas para ligar todos -- ingredientes (14) 

b) Adición 

1. Esperamos un poco para que se enfríen y luego las pelamos y las 

cortamos en los trozos pequeños (2) 

2. los pepinillos en vinagre cortados en los trozos pequeños, y las 

manzanas peladas (2)  

3. El pastel se puede decorar con el chocolate (8) 

4. Tape y guise poco a poco en la temperatura media (9) 

5. Se echan 2 tazas del caldo vegetal y a la temperatura media se hierve 

descubierto (9) 

6. Primero hervimos 2 litros de agua en la cacerola donde hay los 

hongos, 3 dientes de ajo, 1 kilógramo de la col fermentada, (15) 

7. 3 dientes de ajo, 1 kilógramo de la col fermentada, 2 zanahorias, (15) 

1.2.  Artículo indeterminado (un, una, unos, unas)  

a) Omisión 

1. Al final se -- poco mezcla (1) 

2. Después retiramos el aceite y los dejamos escurrir sobre -- papel o 

sobre una bandeja (11) 

b) Adición 
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1. Ahora se puede comer con un pan fresco (1) 

1.3. Confusión artículo determinado / artículo indeterminado 

1. Ponemos el pollo al sartén (12) 

2. Primero hervimos 2 litros de agua en la cacerola donde hay los 

hongos, 3 dientes de ajo (15) 

1.4. Confusión artículo / otra categoría gramatical 

1. Para obtener en relleno de consistencia, hay que rehogar todo bien 

(14) 

2. SUSTANTIVOS 

2.1. Contables / no contables 

2.2. Omisión 

1. Cebolla, 1 [bote de] mayonesa, sal y pimienta negra (1) 

2. 1 [Sobre de] Polvo para pastelería (8) 

3. Al fin añadimos 6 patatas picadas y ½ [litro] de agua (12) 

3. CONCORDANCIA DE GÉNERO Y NÚMERO 

3.1. Género  

a) Determinante – nombre 

1. Cuando el aceite esté caliente se añade el carne molida, tomates 

licuados, la pasta de tomates, zanahorias y el ajo triturado (5) 

2. Ponemos el pollo al sartén (12) 

3. Después ponemos al sartén el ajo picado (12) 

4. el chocolate, las almendras molidas y el sal. (17) 

4. PRONOMBRES 

4.1. Personales 

a) Omisión 

1. Todo esto -- mezclamos y luego echamos el adobo (2) 

2. Todo esto mezclamos y luego -- echamos el adobo (2) 

3. Al final se deja todo -- aterior en un sitio fresco para poder cortarlo en 

varias porciones (8) 

4. Los pimientos corte -- en dedos (9) 

5. Después ponemos el agua y la sal en una cacerola esto -- llevamos al 

fuego (11) 

6. Cuando la masa tiene una textura fina y sin grumos -- colocamos en 

una manga con una boquilla estirada (11) 
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7. Después retiramos el aceite y -- dejamos escurrir (11) 

8. La sartén con el pollo -- ponemos al hornillo (12) 

9. Todo -- metimos al horno caliente (14) 

10. Todos los ingredientes -- ponemos en un bol (16) 

b) Elección errónea (le/lo) 

1. Cuando se enfríen, hay que descascararles (1) 

5. TIEMPOS VERBALES 

a) Elección errónea: Futuro de Indicativo por Presente de Indicativo 

1. Ponemos el pollo al sartén, aromatizaremos lo, añadimos un poco de sal 

y una col (12) 

6. SER / ESTAR / HABER 

a) Elección errónea 

1. Primero se hierven todos los huevos para que sean duros (1) 

2. La sartén con el pollo ponemos al hornillo y esperamos 40 minutos hasta 

que el pollo no sea preparado (12) 

3. La sartén con el pollo ponemos al hornillo y esperamos 40 minutos hasta 

que el pollo no sea preparado (12) 

4. Primero hervimos 2 litros de agua en la cacerola donde hay los hongos 

(15) 

5. Después ponemos una cucharada de aceite en la sartén y cuando sea  

caliente ponemos en la sartén un cucharón de la mixta (16) 

7. SUBJUNTIVO 

a) Elección errónea: Indicativo / Subjuntivo 

1. Las patatas se pelan y se rallan en el rallador más fino para que nos 

queda solo con puré (10) 

2. Cuando la masa tiene una textura fina y sin grumos (11) 

3. Cuando tenemos el aceite hirviendo ponemos, con mucho cuidado, la 

masa en sentido espiral (11) 

4. Cuando la masa está dorada, se fríe unos segundos más (11) 

8. PREPOSICIONES 

a) Omisión (de) 

1. 50 gramos de jamón -- taquitos (13) 

2. Se añade la carne -- berenjena (14) 

b) Elección errónea (en / a; hacia / por) 
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1. Tape y guise poco a poco en la temperatura media (9) 

2. Ponemos el pollo al sartén (12) 

3. Después ponemos al sartén el ajo picado (12) 

4. La sartén con el pollo ponemos al hornillo (12) 

5. Y dejamos asarlo en 180ºC (14) 

6. hacia arriba podemos poner la nata y polvorearla con el cacao. (16) 

9. CONJUNCIONES 

a) Omisión 

1. Se deja hervir un par de minutos hasta -- toda la pasta esté volando (10) 

QUE 

b) Elección errónea 

1. Pues se sacan las yemas y se ponen en un recipiente (1) DESPUÉS 

10. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 

a) Orden 

1. “Ponemos el pollo al sartén, aromatizaremos lo, añadimos un poco de sal 

y una col” (12) 

2. 50 gramos de jamón taquitos (13) 

  

C) ERRORES LÉXICO-SEMÁNTICOS ------------------------------------------- 19 

1. IMPROPIEDAD SEMÁNTICA 

1. se hierve descubierto (4) DESTAPADO 

2. La crema se esfuma sobre la pasta (8) EXTIENDE 

3. toda la pasta esté volando en la parte superior del agua (10) FLOTANDO 

4. suele ser el almuerzo para muchas personas en domingo (11) DESAYUNO 

5. Al fin añadimos 6 patatas picadas y ½ de agua (12) FINALMENTE 

2. TRANSFERENCIA 

1. Estas pastas son típicamente españolas. (11) TÍPICAS 

2. Como primero se cortan las berenjenas a lo largo por la mitad y se vacían 

(14) EN PRIMER LUGAR 

3. PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO 

1. Lasagna de carne (5) 

2. Para la salsa bolognése (5) 

3. Para la salsa bolognéze (5) 

4. trozitos de halusky” (10) 
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5. Cuando terminamos untamos las crepes con la mermelada preferida (16) 

6. ponemos en la sartén un cucharón de la mixta. (16) MEZCLA 

4. DERIVACIÓN ERRÓNEA 

1. Una cuchara de vinagre (2) CUCHARADA 

2. en el agua hirviente (10) HIRVIENDO 

3. podemos poner la nata y polvorearla con el cacao (16) 

ESPOLVOREAMOS 

5. INVENCIÓN DE PALABRA 

1. Los huevos se lavotean y se dividen en dos partes: las yemas y las claras (1) 

LAVAN 

2. Después corta el tocino a peceditos y tuestalo con un poco de aceite (10) 

PEDACITOS 

6. IMPRECISIONES LÉXICAS4 

1. se va depositando en el chino (15) 

 

EXPLICACIÓN, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ERRORES 

 

El análisis de errores nos muestra que el área de mayor dificultad para los 

estudiantes eslovacos de español es el uso y distribución de las formas dentro del nivel 

morfosintáctico, como indica el recuento de los datos obtenidos: sesenta y cuatro errores 

en el plano morfosintáctico, frente a 41 errores del plano fonético-fonológico-

ortográfico y diecinueve errores del plano léxico-semántico. En el segundo plano se 

encuentran siete casos de acentuación incorrecta, aunque lo más llamativo es el uso que 

las estudiantes hacen de la puntuación, sobre todo, en lo referente a la omisión de coma, 

que en total vienen a ser diecisiete los ejemplos de omisión. Este error se debe a la 

interferencia de la lengua materna, puesto que se adoptan normas propias del eslovaco 

que tienen como resultado errores de tipo interlingüístico. Nos referimos, por ejemplo, a 

la omisión de coma tras oraciones subordinadas adverbiales temporales, antepuestas a 

las oraciones principales: “Cuando esté guisado -- añada el orégano” (9), “Después de 

que tengamos hecha esta masa-- echa con una cuchara trozitos de „halušky“ en el agua” 

(10), “y-- cuando sea caliente-- ponemos en la sartén un cucharón de la mixta” (16). 

Otro resultado de la interferencia es la omisión de los signos de exclamación de apertura 

                                                           
4
 Los alumnos emplean palabras arcaicas y regionales por el uso del diccionario.  
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(“--Se sirven muy frías!” (3)) o el uso de comillas eslovacas („BRYNDZOVÉ 

HALUŠKY“ (10)). La omisión, adición y confusión de fonemas y grafemas suman 

doce errores dentre de este plano. Se considera que la causa estriba en la distracción de 

nuestras alumnas, aunque no impiden que la comunicación se lleve a cabo de forma 

efectiva.  

En el plano morfosintáctico, al igual que en las actividades de presentación 

personal, el mayor número de errores se encuentra en el uso del artículo determinado, 

con dieciocho casos de omisión y adición de artículo determinado, frente a los cuatro 

casos de artículo indeterminado, los dos de confusión de artículos y un caso de error en 

la elección entre el artículo y otra categoría gramatical. La razón del uso fallido de 

artículos es que esta categoría no existe en la lengua eslovaca
5
, por lo cual el proceso de 

su aprendizaje resulta complicado al no haber un apoyo en la lengua materna en los 

primeros estadios de estudio del español. La causa de este tipo de error consiste en el 

uso de materiales y procedimientos didácticos deficientes, que nos hará volver 

a encontrarnos con este tipo de error en producciones futuras. En lo que se refiere a los 

sustantivos, se debe recalcar la omisión de bote y sobre en los sintagmas “1 [bote de] 

mayonesa” (1) y “1 [sobre de] polvo de pastelería” (8), un error de traducción de la L1. 

No se han detectado casos de falta de concordancia de número, pero sí cinco casos en 

cuanto al género. Los sustantivos carne, sartén y sal crean confusión entre las alumnas 

eslovacas al no terminar en –a, como normalmente se forman los femeninos en español. 

De ahí que nos encontremos con los ejemplos siguientes: “se añade el carne molida” 

(5), “Ponemos el pollo al sartén” (12), “Después ponemos al sartén el ajo picado” (12), 

“el chocolate, las almendras molidas y el sal” (17). Las alumnas 5, 12 y 17 no han 

comprendido la norma del español sobre los sustantivos de género femenino, por lo que 

este error ha sido ocasionado por aplicación incompleta de las reglas de la lengua meta. 

La omisión del pronombre personal se ha detectado en diez casos. Todos ellos se 

explican por la traducción de la lengua materna, puesto que las alumnas no escriben esta 

categoría cuando ya aparece el complemento directo al principio de la oración, como 

ocurre en el ejemplo: “Todo esto-- mezclamos y luego echamos en adobo” (2). La 

elección del tiempo verbal no presenta dificultad en este ejercicio, solamente una 

alumna (12) utiliza el futuro durante las indicaciones en presente (“Ponemos el pollo al 

sartén, aromatizaremos lo, añadimos un poco de sal y una col”). Sin embargo, si hay 

                                                           
5
 Véase apartado “Descripción del sistema lingüístico eslovaco” dentro del capítulo 8 (“Análisis de 

errores”).  



ANÁLISIS DE LOS ERRORES DEL CORPUS 

 

211 

confusión en cuanto a la selección entre ser / estar / haber, como demuestran los cinco 

errores descritos. Esto se debe a que en eslovaco la triple elección es simplificada en 

una única forma verbal: byť. La elección entre los modos Indicativo y Subjuntivo en las 

oraciones subordinadas adverbiales de finalidad y temporalidad con valor de futuro  no 

siempre es acertada, como indican los cuatro casos de confusión, al no existir el 

segundo modo en la lengua materna de las estudiantes. Se trata de un error por falta de 

pertinencia desde el punto de vista comunicativo. El uso de las preposiciones, como ya 

se anunciaba en los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo del ejercicio de 

“presentación personal” (24 errores), constituye una de las mayores barreras para los 

aprendientes de español. En esta actividad de “receta” se han contado un total de ocho 

casos de omisión o elección errónea de preposición. De entre todos ellos, destacamos 

las construcciones preposicionales que más problemas han planteado: poner en (12), 

temperatura a (9, 14) y por arriba (16). Las alumnas han elegido para estas formas las 

siguientes: “ponemos al sartén” (12), “en la temperatura” (9, 14) y “hacia arriba” (16). 

La polisemia de una misma preposición dificulta la correcta distribución de la misma. 

Este tipo de error se debe a la estrategia de comunicación empleada por el alumno, 

quien ha optado por un método de asignación de preposiciones según la lógica estudiada 

en otros contextos. Los pocos casos de elección de conjunciones y orden de los 

elementos de la oración no merecen atención, sino un apunte al estudiante en concreto, 

para que no olvide la forma que junto a “hasta” (10) y antes de una oración, entienda la 

no equivalencia entre “pues” (1) y después, comprenda que el adyacente necesita estar 

conectado al núcleo del sintagma preposicional en “50 gramos de jamón-- taquitos” (13) 

o 50 gramos de taquitos de jamón, y entienda que el pronombre se antepone al verbo en 

forma personal en “aromatizaremos lo” (12).  

En cuanto al plano léxico-semántico, los apartados de impropiedad semántica y 

préstamo lingüístico son los que más casos de error plantean, con cinco y seis ejemplos, 

respectivamente. Los errores del primer tipo pueden haber sido inducidos por 

materiales, diccionarios o métodos, que han originado la elección de una palabra en un 

contexto inadecuado. Esto ocurre con “descubierto” (4) por destapado, “se esfuma” (8) 

por se extiende, “volando” (10) por flotando, “almuerzo” (11) por cena, “al fin” (12) 

por finalmente. Para las explicaciones de las recetas, las alumnas han recurrido a los 

préstamos lingüísticos siguientes: “Lasagna” (5), “bolognése” (5), “bolognéze” (5), 

“halusky” (10), “crepes” (16), “mixta” (16). No han adaptado los mismos a las reglas 

de la fonética y grafía españolas. Otro apartado para tener en cuenta es la traducción de 



CAPÍTULO VIII 

 

212 

la L1 o interferencia en “como primero” (14) por en primer lugar y “típicamente” (11), 

no registrado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española
6
, por 

típicas. Los tres casos de derivación errónea tienen su origen en la aplicación 

incompleta de las reglas de la lengua meta, puesto que no es lo mismo “agua hirviente” 

(10) que hirviendo, “cuchara de vinagre” (2) que cucharada de vinagre ni “polvorearla 

con cacao” (16) que espolvorearla con cacao. Se debe destacar además el mecanismo 

de comunicación que el alumno pone en funcionamiento para el ejemplo “los huevos se 

lavotean” (1), en lugar de los huevos se lavan¸ posiblemente por falsa semejanza en la 

conjugación de otro verbo en español. Por último, y aunque no se hayan enumerado en 

el Análisis de Errores de esta actividad, se deben mencionar dos casos que, si bien, 

figuran en el DRAE¸ no se comprende la elección de los mismos por parte de las 

alumnas. Nos referimos a “se va depositando en el chino” (15) y “El suco del limón” 

(17). En diccionario académico define “chino” en la cuarta acepción del segundo lema 

como “colador en forma de embudo”, mientras que la palabra “suco” se caracteriza 

como sustantivo masculino, de ámbito rural, Teruel, poco usado y redirecciona a 

“zumo”, definido en la primera acepción como “Zumo de las sustancias animales o 

vegetales sacado por presión, cocción o destilación”. El empleo de estas dos palabras, 

chino y suco, puede deberse a los materiales o a la procedencia geográfica del docente 

que se las mostró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Disponible en 

línea: http://lema.rae.es/drae/ [Fecha de consulta: junio de 2013]. 

http://lema.rae.es/drae/
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8.2. AE EXAMEN PARCIAL LP2 (2009-2010) 

 

 En el análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos eslovacos vamos a 

considerar, por una parte, los errores cometidos en las actividades escritas que son 

tenidas en cuenta para la calificación de la evaluación continua, y, por otra, los errores y 

aciertos en los ejercicios que forman parte de los exámenes parcial y escrito. Esto es así 

porque nos parece fundamental, siguiendo a Corder (1981), comprobar que el proceso 

se está llevando a cabo de forma satisfactoria en el estado de lengua o Interlengua 

empleada por el alumno. A continuación, pasamos a exponer el resultado obtenido en 

los ejercicios del examen parcial de Ejercicios de Lengua Práctica en Español durante el 

año académico 2009-2010, por un total de dieciocho alumnas. Esta prueba
7
 incluye los 

contenidos de los tres primeros temas del syllabus:  

1. Recursos para expresar acuerdo y desacuerdo. 

2. Expresar hipótesis y probabilidad. 

3. Expresar condiciones en presente, pasado y futuro.  

 

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

 

En la primera actividad se pedía a las alumnas que reaccionaran ante las 

situaciones propuestas, utilizando las palabras para mostrar acuerdo o desacuerdo, 

respondiendo de dos formas distintas: a) como una buena persona, cooperativa, 

agradable y educada; b) Nada cooperativa y desagradable
8
. Tras el análisis de las 

respuestas se observa que de dieciocho alumnas, sólo cinco responden de forma correcta 

(1, 4, 8, 9, 10). Las demás presentan mayor dificultad ante la situación siguiente: “Me 

acaban de robar el bolso en la calle. ¿Puedes acompañarme a la comisaría?”. El vocablo 

seguro es la forma más complicada de aprender para ellas, quienes lo emplean con el 

significado de “Faltaría más”. Otro error perceptible claramente es que confunden 

formas para expresar acuerdo y desacuerdo con formas para expresar hipótesis.  

En la segunda actividad las alumnas han de convertir en hipótesis unos enunciados que 

responden a una situación planteada, siguiendo un modelo de lengua:  

                                                           
7
 Vs. Anexo 8. Ejemplos de Exámenes parciales (LP2) 

8
 Vs. Abanico. Libro del alumno (1995: 98-99), actividad 4 (adapt.) 
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Laura vio ayer a su profesor en la calle a las cuatro de la madrugada, 

con la ropa sucia y rota y un volante en la mano. Se lo ha contado a toda 

la clase y cada uno ha hecho una hipótesis para tratar de explicar lo 

sucedido. Pero no han dicho un enunciado como hipótesis. Corrígelos 

mirando el ejemplo
9
. 

  

Del total de alumnas, cuatro realizan la actividad de forma correcta (1, 8, 10, 

14). Los errores más numerosos se encuentran en la conversión de los tiempos verbales 

de indefinido e imperfecto a la expresión de hipótesis: “Tuvo un accidente”, “No era él, 

era otro”. Lo correcto sería: “No sería él, sería otro”. Sin embargo, nos encontramos 

ante las siguientes respuestas: “No fue él, fue otro” (3), “No será él, será otro” (17, 4), 

“No habría sido él, habría sido otro” (11, 2), deja la respuesta en blanco (6). La tercera 

actividad también está relacionada con la expresión de hipótesis. A las estudiantes se les 

pide que respondan ante mensajes concisos de carácter informativo
10

. Cuatro de ellas (2, 

8, 9, 17) completan la actividad de forma correcta, pero las demás se confunden ante la 

forma en que han de emitir sus impresiones. Estos son los errores según la propuesta: 

- Crees lo contrario: “Ni un jamón” (12), “A lo mejor” (1), “No me lo creo” (14, 

18), “A lo mejor” (10), “Ni de loca!” (11).  

- No estás nada convencido: “Manudo rollo” (15), “Tal vez que no” (1), “Ni 

loca” (4). 

- Confías en eso más que él: “No estoy tan segura como tú” (3), “Estoy segura” 

(7). 

- No estás nada convencido: “Espero que no” (4), “Puede ser” (6), “No me da 

ganas” (10). 

- Crees lo mismo: “Estoy a favor” (5). 

 

En la cuarta actividad se pide a las alumnas que expliquen los tres tipos de 

expresión de la condición en español y pongan un ejemplo. Seis alumnas completan el 

ejercicio perfectamente (1, 6, 8, 9, 14, 18). El resto, confunde la oración temporal con 

una condicional (“Cuando tenga tiempo, te ayudaré”) y olvida el tercer tipo por 

considerar la temporal como la primera condicional. La actividad siguiente continúa 

                                                           
9
 Vs. Abanico. Cuaderno de ejercicios (1995: 55), actividad 8 (adapt.). 

10
 Vs. Abanico. Cuaderno de ejercicios (1995: 58), actividad 12 (adapt.). 
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este mismo tema. Las alumnas deben completar la segunda parte de una oración 

condicional para conseguir un crucero por el Mediterráneo y una compensación 

económica de 50.000 euros, premio que forma parte del enunciado de la actividad. Las 

oraciones son completadas de forma satisfactoria por catorce alumnas (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 14, 16, 18). Los errores que encontramos son estos: 

- Si me encontrara algo que no es mío en la calle “lo llavaría a la policía” (6). 

LLEVARÍA. 

- Si pudiera cambiar algo del mundo “querría el paz para todos” (6). LA PAZ. 

- Si un desconocido me dijera: «me apetece pasar la tarde contigo», “quisiera 

preguntar algo de él” (13) [QUERRÍA],  

- Si me encontrara con mi actriz favorita, “pedía ella para afirmarse” (15). LE 

PEDÍA / PEDIRÍA UN AUTÓGRAFO. 

 

La sexta actividad consta de diez ítems. Las alumnas deben completar oraciones 

condicionales con la forma verbal adecuada
11

. Esto supone un excelente manejo de los 

paradigmas verbales y de los tipos de condicionales. Solamente tres alumnas aciertan en 

la totalidad de sus respuestas (8, 16, 17), nueve tienen un error (1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 

14), hay dos con dos errores (15, 13), tres personas tienen tres errores (4, 6, 18) y una 

con cuatro errores (3). A continuación se muestran las respuestas incorrectas a esta 

actividad: 

1. ¿Me ayudas a guardar todos estos libros en cajas? 

- Si (yo, PODER) “pudiesa” (4), “podría” (12), “hubiera podido” 

(18), lo (yo, HACER) “haré” (4), “haré” (4) pero tengo que 

estudiar para mi examen de mañana. PUDIERA, HARÍA. 

2. ¿Por qué no vienes con nosotros mañana? 

- Si (yo, PODER) “hubiera podido” (18), (yo, IR)____, pero tengo 

que quedarme en casa. PUDIERA.  

3. ¿Nunca has estado en Toledo? ¡Es increíble! 

- Si (TENER) “tendrá” (3) tiempo, (IR) ____. Tengo muchas ganas. 

TUVIERA / TENGO. 

4. ¿Vamos mañana a la playa? 

                                                           
11

 Vs. Abanico. Cuaderno de ejercicios (1995: 102), actividad 1 (adapt.). 
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- Vale. Si no (LLOVER) “llueva” (1, 3, 4), “lloverá” (9), “llovía” 

(6), “lloviera” (15), “lluvia” (13),”llueva” (18), (nosotros, SALIR) 

“salíamos” (15), “saldramos” (6), “saldríamos” (18) a las diez. 

LLUEVE, SALDREMOS. 

5. Juan está muy triste porque ha suspendido este curso. 

- Si (ESTUDIAR) “estudiara” (2), “estudia” (3, 10, 11), “estudiado” 

(13), “estudiara” (14), “estudiera” (15) más, “irá” (10), “iré” (3)  

(IR) a la playa  este verano. HUBIERA ESTUDIADO, IRÍA. 

 

En la séptima actividad las alumnas han de escribir un diálogo a partir de una 

situación propuesta, que es la siguiente
12

: 

 

 

A partir de este diálogo se pretende comprobar que el contenido de las tres 

unidades ha sido incorporado al sistema de la lengua meta del alumno. Además, se les 

informa de que aspectos como la expresión, la presentación, la adaptación a la situación 

comunicativa y el vocabulario variado serán tenidos en cuenta en la puntuación de la 

actividad. Para el análisis de la producción escrita de las alumnas eslovacas se tomará 

como modelo el esquema propuesto en la exposición metodológica
13

.  

  

A) NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO-ORTOGRÁFICO -------------------- 63 

1. ACENTUACIÓN 

a) Omisión 

1. ¡Anda ya! que tonterías (1) 

2. ¡Ah! Hugo Sanchez, buenos días! (3) 

3. quiero conocer también que cree usted sobre esa cosa (3) 

4. De ninguna manera, hombre loco. Está entre mí y mi mujer. Dejame! (6) 

                                                           
12

 Vs. Abanico. Cuaderno de ejercicios (1995: 55), actividad 7.  
13

 Véase esquema modelo de AE en la página…. 

CONTEXTO: 

 QUIENES HABLAN: una periodista agresiva y un actor muy conocido. 

DE QUE HABLAN: de la vida privada del actor y de su posible divorcio. 

QUE ACTITUD TIENEN: la periodista quiere obtener información, pero el actor se 

resiste. Niega todo lo de su divorcio, pero la periodista insiste. 
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5. Que tipo de problema ustedes tienen? (6) 

6. Sí, bueno y de que quiere usted hablar? (10) 

7. No nos vamos a divorciar, nos queremos mucho y quisieramos tener una 

gran familia (12) 

8. ¿No? y ¿porque usted no lleva su anillo? (12) 

9. ¡Usted está un maldito ratón! Adios. (12) 

10. Me gustaría hacer una entrevista sobre su vida ¿Como os parece? (14) 

11. Es sobre un hombre que tiene que cambiar toda su vida despues de 

divorcio (14) 

12. ¿que es la causa real de su divorcio? ¿Infidelidad de su mujer? (14) 

13. ¿Qué podria decir sobre esta señorita? (15) 

b) Adición 

1. No me molestas más o voy a hacer muchos problemas á Ud. (6) 

2. Es decir, ¿en su vida privada está todo en órden? (8) 

3. y una señorita con quién le hamos visto en el Café Europa. (15) 

c) Elección errónea 

1. Yo soy Ana Vazquéz, periodista del periódico EL MUNDO (7) 

2. ¿Señor Goméz, adónde va usted? (7) 

3. Adíos (11) 

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

2.1. Punto
14

 

a) Elección errónea (coma / punto) 

1. No nos vamos a divorciar, nos queremos mucho (12) 

2.2.  Coma 

a) Omisión 

1. Entonces-- ningún divorcio en futuro? (1) 

2. Mientras tanto-- se corta y se va la cebolla (1) 

3. Buenos días, señor Banderas-- quiero saber algo de su vida privada 

para nuestro revista IN (5) 

4. Sí -- claro (10) 

5. Buenos días -- Brad Pitt! (16) 

b) Adición 

                                                           
14

 En este trabajo no se enumeran los usos correctos o incorrectos de las pausas por punto al final de 

párrafo o final de oración.  
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1. Me gustaría saber, si es verdad que se va a divorciar con su mujer (2) 

2. ¿Sí, y qué dice? (3) 

3. Pues, bien. (10) 

4. En la próxima Revista XY, quisiera escribir sobre su vida, deseos y 

sobre todo su relación con señorita Carmen (13) 

5. Pues, vamos al otro tema (16) 

6. ¿Podría decirme, que es la causa de eso? (18) 

2.3. Otros: signos de exclamación, signos de interrogación 

a) Omisión 

1. Buenos días, -- puede responderme algunas preguntas? (1) 

2. ¡Anda ya! -- que tonterías-- (1) 

3. Entonces -- ningún divorcio en futuro? (1) 

4. ¡Ah! Hugo Sanchez, -- buenos días! (3) 

5. ¿Sí--, y qué dice? (3) 

6. ¿Sí, --y qué dice? (3) 

7. De ninguna manera, hombre loco. Está entre mí y mi mujer. -- 

Dejame! (6) 

8. -- Que tipo de problema ustedes tienen? (6) 

9. No me molestas más o --voy a hacer muchos problemas à Ud! (6) 

10. --Qué dices! (7) 

11. Buenos días, soy periodista de la revista EVA.-- Puedo darle algunas 

preguntas? (10) 

12. Pues, -- no es verdad que el divorcio es posible? (10) 

13. -- Adiós! (10) 

14. Sí, bueno y --de que quiere usted hablar? (10) 

15. -- Nueva familia delante del divorcio? Hmmm… (12) 

16. -- no me diga que no se va a divorciar! (12) 

17. Y si me no dijera estas informaciones, -- tenía que llamar la policía! 

(15) 

18. -- No comentaré mi vida privada! (16) 

3. SILABEO, SEPARACIÓN Y UNIÓN DE PALABRAS  

1. Bueno, pero, ¿porqué mentiría? (1) 

2. Sabemos que te has divorciado con tu novia, ¿porqué? (4) 

3. Y ¿porqué usted tiene la mujer menor? (5) 
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4. ¿No? y ¿porque usted no lleva su anillo? (12) 

5. Perdona me (14) 

6. La semana pasada en los Óscar no se presentó usted con su esposa. 

¿Porqué? (18) 

4. FONEMAS 

a) Confusión de fonemas vocálicos o consonánticos (/c/-/t/; /e/-/a/; /g/-/j/) 

1. Pues… solo una preguncita sobre usted y Carmen (13) PREGUNTITA 

2. ¡Anda ya! Dejama. Eso es suficiente (14) DÉJAME 

3. y una señorita con quién le hamos visto en el café Europa. (15) HEMOS 

4. Y, segundo, ¿quién le digo que quisiera divorciarse? (15) DIJO 

b) Confusión de grafemas para el mismo fonema (z - c) 

1. ¿Divorzio? En la vida, estoy muy feliz (1) DIVORCIO 

2.  Pues le he yo dicho que no estoy divorziando (17) DIVORCIANDO 

5. MAYÚSCULAS 

1. ¡Anda ya! que tonterías (1) 

2. Quisiera hacer una interview con Usted (15) 

 

B) NIVEL MORFOSINTÁCTICO----------------------------------------------------105 

1. ARTÍCULO 

1.1 Artículo determinado (el, la, los, las) 

a) Omisión 

1. Entonces ningún divorcio en -- futuro? (1) 

2. Se escribe que en -- tiempos tiene usted muchos problemas con su 

mujer (1) 

3. En las fotos que pude ver se nota que su mujer le ha puesto -- 

cuernos con un cantante (2) 

4. Es sobre una pareja joven que vive en los años de -- guerra (3) 

5. En -- últimos días se habla mucho sobre una gran crisis con suya 

esposa (10) 

6. En la próxima Revista XY, quisiera escribir sobre su vida, deseos 

y sobre todo su relación con -- señorita Carmen (13) 

7. Siempre depende en -- periodista (13) 

8. -- Últimas semanas malas lenguas dicen que usted no va a 

divorciarse. ¿Es verdad? (14) 
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9. Últimas semanas -- malas lenguas dicen que usted no va a 

divorciarse. ¿Es verdad? (14) 

10. ¿Y su hijo? ¿Con quién quiere vivir después de-- divorcio? 

(14) 

11. Está muy bonita y mucho más joven en -- contrario a su 

mujer (15) 

12. En -- actualidad, muchas parejas se separan porque uno de 

ellos tiene un amante. (18) 

b) Adición 

1. Esto es la información para usted (7) 

2. ¿Es la verdad? (10) 

3. Buenos días. Me llamo XX y soy la periodista del revista para 

mujeres “Rosaura” (14) 

1.2  Artículo indeterminado (un, una, unos, unas)  

a) Omisión 

1. Usted quiere dar -- entrevista conmigo (7) 

2. En todas -- revistas se escribe sobre su divorcio y me gustaría 

saber si es verdad (11) 

b) Adición 

1. A usted le han visto con un otra. Seguro que su mujer no estará 

contenta (17) 

1.3  Confusión artículo determinado / artículo indeterminado 

1. Y ¿porqué usted tiene la mujer menor? (5) 

2. He oído que usted tiene algunos problemas con su esposa y ella 

quiere un divorcio (11) 

3. No le creo, cada día estoy mirando la casa de usted y veo las peleas 

muy largas (12) 

2. CONCORDANCIA DE GÉNERO, NÚMERO Y PERSONA 

2.1 Género  

a) Determinante – nombre 

1. Buenos días, señor Banderas quiero saber algo de su vida 

privada para nuestro revista IN (5) NUESTRA REVISTA 

2. Buenos días. Me llamo XX y soy la periodista del revista 

para mujeres “Rosaura” (14) DE LA REVISTA 
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b) Adjetivo – nombre 

1. ¡La periodista tan agresivo! (7) AGRESIVA 

c) Sujeto – atributo 

1. ¡Ni de loca! He dicho que no (13) LOCO 

2.2 Número 

a) Determinante – nombre 

1. Estamos bien con mis esposa (10) MI ESPOSA 

2.3 Persona 

1. He escuchado que usted tiene varios problemas con su mujer. ¡Dime 

más! (6) DÍGAME 

2. No me molestas más o voy a hacer muchos problemas à Ud! (6) 

MOLESTES 

3. Perdóname, pero no quiero hablar sobre mi vida privada. ¿No tiene 

allí otras preguntas? (8) PERDÓNEME 

4. No puedo… Por favor… ¡no insiste! (13) INSISTA 

5. Para actuar en este papel podéis sacar mucha inspiración de su vida 

privada (14) PUEDEN 

6. Perdona me […] ¿que es la causa real de su divorcio? (14) 

PERDÓNEME 

7. Y, segundo, ¿quién le digo que quisiera divorciarse? (15) 

DIVORCIARME 

3. PRONOMBRES 

3.1  Personales 

a) Omisión 

1. Creo que a todos -- gustaría la peli (3) 

2. Es todo -- que diré (6) 

3. Ya -- tengo que ir (11) 

4. -- He olvidado en mi casa (12) 

5. Es sobre un hombre que tiene que cambiar toda su vida despues de – 

divorcio (14) 

6. ¿Por qué Ud. Va a divorciar -- con su esposa […]? (16) 

7. Todo el mundo sabe que su esposa Angelina -- ha mando a Nueva 

York (16) 

8. La gente no -- interesa más la política (16) 
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9. Bueno, yo sé que a la gente -- gusta mucho estas informaciones (16) 

10. Pero eso es -- que la gente quiere saber (16) 

11. Se dice que -- está divorciando con su mujer (17) 

12. Pues le he yo dicho que no estoy divorziando-- (17) 

13. Puede escribir -- que quiera sobre mi divorcio, aunque no sea 

verdadero, porque yo me marcho (18) 

b) Adición 

1. Sí, pero todo se ha cambiado (4) 

c) Elección errónea (le / lo) 

1. También algunos le vieron en la compañía de otra actriz famosa (1) 

2. A propósito, ¿quién se le ha dicho que me voy a divorciar? (8) 

3. ¡A Ud. No tiene que importarlo! (9) 

4. Me gustaría hacer una entrevista sobre su vida ¿Como os parece? 

(14) 

3.2  Posesivos 

a) Omisión 

1. ¿Tiene usted crisis en -- matrimonio? (5) 

2. En últimos días se habla mucho sobre una gran crisis con suya 

esposa. (10) 

3.3  Relativos 

a) Elección errónea 

1. ¿que es la causa real de su divorcio? ¿Infidelidad de su mujer? (14) 

CUÁL 

2. Se cuchichea sobre su divorcio. ¿Podría decirme qué es la causa de 

eso? (18) CUÁL 

4. TIEMPOS VERBALES 

a) Elección errónea 

1. Pero su mujer ya me dice algo (3) DIJO 

2. Yo pensaba que estáis enamorados, esperando un bebé (4) ESTÁBAIS 

3. No nos vamos a divorciar, nos queremos mucho y quisieramos tener una 

gran familia (12) QUERRÍAMOS 

4. Y si me no dijera estas informaciones, tenía que llamar la policía! (15) 

TENDRÉ 

5. SER / ESTAR / HABER 
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a) Elección errónea 

1. De ninguna manera, hombre loco. Está entre mí y mi mujer. Dejame! (6)  

2. ¡Usted está un maldito ratón! Adios. (12) 

3. Como conocemos, está muy famoso de algunas telenovelas (15) 

4. y está muy conocido por su vida privada (15) 

5. Está muy bonita y mucho más joven en contrario a su mujer (15) 

6. Eso no es verdad, somos juntos y todo va muy bien (16) 

6. SUBJUNTIVO 

a) Elección errónea: Indicativo / Subjuntivo 

1. No me molestas más o voy a hacer muchos problemas á Ud. (6) 

MOLESTES 

2. Vale, como quiere (8) QUIERAS 

3. No creo que nos vamos a encontrar otra vez (8) VAYAMOS 

4. Y si tenga estas informaciones son solo mentiras… (15) TIENE  

7. PREPOSICIONES 

a) Omisión (de, a, en) 

1. Ni -- broma (1)  

2. Y usted juega -- el marido que se llama Raúl, ¿no? (3) 

3. Sí, está muy deprimido de la guerra y quiere salvar -- su mujer Carmen 

(3) 

4. ¿Y qué -- concreto? (5) 

5. Quiero saber más de ti y estoy seguro -- que hay personas que quieren 

saber también (6) 

6. ¿De mi divorcio? Pero yo no voy – divorciarme. (11) 

7. – Últimas semanas malas lenguas dicen que usted no va a divorciarse. 

¿Es verdad? (14) 

8. Amo sólo – ella. (15) 

9. Y si me no dijera estas informaciones, tenía que llamar -- la policía! (15) 

10. – La gente no interesa más la política (16) 

11. Yo soy Pedro, pero estoy seguro -- que usted ya me conoce (18) 

b) Adición (a) 

1. Pero ayer lo vieron a pelearse con su mujer (9) 

2. Y es que yo amo a mi trabajo (18) 

c) Elección errónea (con / de ; de / por; en / de; por / de; en / a; de / sobre) 
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1. También otros le vieron en la compañía con otra actriz famosa (1) 

2. Me gustaría saber si es verdad que se va a divorciar con su mujer (2) 

3. Sabemos que te has divorciado con tu novia, ¿porqué? (4) 

4. Muchas gracias de la revista (4) 

5. Nadie va a preguntarme de mi vida privada (6) 

6. ¿Y cuánto dinero le pagan a usted de esta película? (11) 

7. Siempre depende en periodista (13) 

8. Si usted no está interesada de mi trabajo podemos terminar ya (14) 

9. Como conocemos, está muy famoso de algunas telenovelas (15) 

10. Está muy bonita y mucho más joven en contrario a su mujer (15) 

11. ¿Por qué Ud. Va a divorciar con su esposa […]? (16) 

12. Se dice que está divorciando con su mujer (17) 

8. CONJUNCIONES 

a) Omisión 

1. Usted quiere dar entrevista conmigo. ¡En la vida! ¡--La periodista tan 

agresivo! ¡No tengo más tiempo para usted! (7) QUÉ 

b) Elección errónea (aunque / a pesar de; ) 

1. Vale, pero aunque de eso, gracias por la entrevista (5)  

2. Me gustaría hacer una entrevista sobre su vida ¿Como os parece? (14) 

9. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 

a) Orden 

1. ¿Qué usted esconde? (5)  

2. Perdona, pero yo y mi esposa no tenemos ningunos problemas. Todo va 

bien. (11) 

3. Pues le he yo dicho que no estoy divorziando (17) 

b) Oraciones negativas 

1. Bueno, usted tiene la verdad pero nada más no le digo (5)  

2. Y si me no dijera estas informaciones, tenía que llamar la policía! (15) 

10. FÓRMULAS DE TRATAMIENTO 

1. He escuchado que usted tiene varios problemas con su mujer. ¡Dime más! 

(6) 

2. Perdóname, pero no quiero hablar sobre mi vida privada. ¿No tiene allí 

otras preguntas? (8) 

3. Perdona me (14) 
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C) NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO---------------------------------------------------- 23 

1. IMPROPIEDAD SEMÁNTICA 

1. Y usted juega el marido que se llama Raúl, ¿no? (3) DESEMPEÑA 

2. quiero conocer también que cree usted sobre esa cosa (3) ASUNTO 

3. Muchas gracias de la revista (4) ENTREVISTA  

4. ¿Y porqué usted tiene la mujer menor? (5) NOVIA 

5. ¿Y porqué usted tiene la mujer menor? (5) MÁS JOVEN 

6. Bueno, usted tiene la verdad pero nada más no le digo (5) RAZÓN 

7. ¡Es mi cosa propia y no quiero hablar de eso! (11) ASUNTO 

8. Como conocemos, está muy famoso de algunas telenovelas (15) SABEMOS 

9. ¡Eso no es su cosa! (16) ASUNTO 

2. TRANSFERENCIA 

1. ¿Puedo darle algunas preguntas sobre su vida? (7) HACERLE 

2. Usted quiere dar entrevista conmigo (7) HACER 

3. Buenos días, soy periodista de la revista EVA. Puedo darle algunas 

preguntas? (10) HACERLE 

4. ¡Usted está un maldito ratón! Adios. (12)  

3. PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO 

1. No quiero hacer nada interview más (11) 

2. Quisiera hacer una interview con Usted (15) 

4. DERIVACIÓN ERRÓNEA 

1. A mis leidores les interesaría saber qué pasa en su matrimonio (17) 

5. EXPRESIONES IDIOMÁTICAS 

1. ¡Ni de coño! (11) 

2. ¡Ni de loca! He dicho que no (13) 

6. INVENCIÓN DE PALABRA 

1. Todo el mundo sabe que su esposa Angelina ha mando a Nueva York (16) 

MUDADO 

7. IMPRECISIONES LÉXICAS 

1. No me molestas más o voy a hacer muchos problemas à Ud.! (6) 

OCASIONAR 

2. Nueva familia delante del divorcio? Hmmm… (12) ANTES DEL 

3. mucho más joven en contrario a su mujer… (15) QUE 

8. FALTA DE SENTIDO 
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1. ¿Voy a pagar a uds. mucho? (6) ¿TENGO QUE PAGAR …? 

 

EXPLICACIÓN, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ERRORES 

 

Tras el Análisis de Errores y clasificación de los exámenes parciales del nivel B1 

correspondientes a la materia de Ejercicios de Lengua Práctica de Española II (LP2), se 

observa que el plano en donde las estudiantes manifiestan mayores dificultades es en el 

morfosintáctico. En la corrección a los siete ejercicios de que consta dicho examen se ha 

tenido en cuenta sólo los errores que deben corregir en el nivel de dominio lingüístico 

objeto del curso. En el plano fonético-fonológico-ortográfico llama la atención el uso 

inadecuado que hacen de los signos de acentuación y puntuación. Las alumnas explican 

esto por el hecho de que en los cursos de lengua de los niveles iniciales –realizados 

fuera del centro de estudios superiores de la Universidad Comenius- apenas se explican 

las reglas de acentuación. Así, para la explicación de este error debemos nombrar el 

criterio pedagógico, el cual ha obtenido resultados alejados de los objetivos planteados. 

En el uso que las estudiantes hacen de los signos de puntuación interfiere la lengua 

materna, por ejemplo, cuando olvidan poner el signo de apertura de una oración 

interrogativa o exclamativa. Tampoco prestan atención al uso de la coma y vacilan en el 

empleo de varios grafemas para un mismo fonema, lo cual hay que resaltar para evitar 

que este error llegue a fosilizarse. Lo mismo ocurre con la palabra homófona porque / 

por qué / porqué / por que, que tienden a simplificar en porque para cualquier contexto 

(criterio etiológico).  

Las estudiantes de español cuya lengua nativa es el eslovaco presentan una 

mayor proporción de errores, dentro del plano morfosintáctico, en el artículo 

determinado o indeterminado. En su lengua materna no existe esta categoría gramatical, 

por ello se da una omisión casi permanente, sobre todo, del artículo determinado, con un 

número de errores de quince frente a los seis del artículo indeterminado. Hay pocos 

ejemplos de concordancia de género, debido, bien a interferencias con la lengua 

materna, o bien, a falta de atención durante el proceso de elaboración del diálogo. Los 

pronombres de complemento directo e indirecto y los que forman parte de verbos 

pronominales, aún les cuesta aprender en este nivel. Los errores relacionados con el uso 

de los tiempos verbales se observan, principalmente, en los tiempos del pasado y en el 

modo subjuntivo. La razón estriba de nuevo en la ausencia de estas formas en su lengua 
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materna. La diferencia entre los verbos ser / estar / haber, a pesar de haber sido 

estudiada en el nivel A2 del MCER, no ha sido incorporada a la gramática mental de la 

lengua meta de estas alumnas. Esto se explica por el hecho de que en eslovaco la forma 

byť incorpora los significados de los tres verbos españoles. Observamos que hay un alto 

número de errores que afectan a las preposiciones. Hay veintiséis casos de omisión, 

adición y elección errónea, que nos mueve a plantearnos dedicar más atención a esta 

categoría durante el desarrollo de la asignatura. Coincidimos en la apreciación que hace 

Santos Gargallo (1992: 231) sobre los estudiantes de español cuya lengua materna es el 

serbo-croata, para explicar la tendencia a no acertar en el uso de las preposiciones: 

 

La polisemia de una misma preposición así como la parosinonimia de 

varias preposiciones unido a la diferente distribución de la realidad en 

cada comunidad lingüística hace especialmente el complejo uso de esta 

categoría.  

 

Estas dos razones explicarían los doce casos de elección errónea de preposición 

hallados en la séptima actividad de este examen, como ocurre en “me gustaría si va a 

divorciarse con su mujer” (2), en donde se escribe “con” en lugar de de, o “muchas 

gracias de la entrevista” (4), en donde el uso de “de” no parece adecuado. Son errores de 

interferencia directa de la lengua materna, aunque no impiden la comunicación. Además 

de estas dos razones, polisemia y parasinonimia, la confusión en el empleo de la 

preposición se debe a que en eslovaco se usa declinación en lugar de esta categoría. Sin 

embargo, en muchas ocasiones, en español no funciona la traducción directa del caso. 

Por ejemplo: “Sí, está muy deprimido de la guerra y quiere salvar -- su mujer Carmen” 

(3) y “Amo sólo -- ella” (15). Es evidente la omisión de la preposición a de 

complemento directo de persona obligatoria en nuestra lengua. En esta otra oración “Yo 

soy Pedro, pero estoy seguro -- que usted ya me conoce” (9) se omite la preposición de 

que completa el sintagma verbal estar seguro de algo.   

Hay seis errores que afectan a la estructura de la oración. En eslovaco el orden 

no es importante porque los valores de los constituyentes de la oración se manifiestan 

en las desinencias de los mismos. En las actividades cuarta, quinta y sexta en que se 

pretende constatar si han aprendido la expresión de la condición, se puede observar que, 

aunque la mayoría de las alumnas aún no saben explicar la diferencia entre los tres tipos 

de condicionales en español (cuarta actividad), comprenden la diferencia temporal entre 
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ellas. El principal problema radica en las dificultades que plantean los numerosos 

paradigmas verbales de nuestra lengua. Desde el punto de vista pedagógico, son errores 

transitorios, que pueden ser solventados con más ejercicios en que puedan practicar este 

tipo de construcciones en español.  

En la séptima actividad, los errores del plano léxico-semántico son los menos 

numerosos, registrándose un total de 23. Las estudiantes recurren a ciertas estrategias 

para cubrir algunas carencias en su Interlengua. En este sentido, el uso de un vocablo o 

expresión de la lengua meta fuera de contexto, también conocido como impropiedad 

semántica, es el procedimiento más recurrido. Así, nos encontramos ante “juega” (3), 

utilizado en lugar de desempeña, “cosa” (3, 11, 16) por asunto, “revista” (4) por 

entrevista, “mujer menor” (5) por novia o más joven, “verdad” (5) por razón y 

“conocemos” (15) por sabemos.  Este procedimiento es aceptable en el nivel en que nos 

encontramos, B1, y se entiende como un mecanismo de comunicación necesario para 

mejorar el dominio lingüístico; significa que el proceso de aprendizaje se está llevando 

a cabo. El uso de vocablos resultado de una traducción literal de la lengua materna o de 

otras lenguas extranjeras se denomina transferencia. De la séptima actividad del examen 

parcial se han contado un total de cinco casos de este tipo, a saber: tres ejemplos de 

“dar” (7x2, 10) por hacer, “ser un ratón” (12) - expresión fraseológica eslovaca que no 

tiene traducción en español y que en eslovaco es empleada en un registro coloquial en 

femenino (ser una rata)-,  y un caso de “mando” (16) por mudado, que no es una 

interferencia de la lengua materna. Hay un préstamo lingüístico que aparece en dos 

ocasiones: “interview” (5, 11). Las alumnas desconocen la traducción en español, 

entrevista. También se ha derivado de forma errónea la palabra “lectores”, dando 

leidores (17). Las expresiones idiomáticas, estudiadas en este curso, parecen haber sido 

asimiladas en la Interlengua de las alumnas. Esto se observa en que sólo hay dos 

errores, que son “¡Ni de coño!” (11) y “¡Ni de loca!” (13). El verbo hacer, por su parte, 

se puede usar en muchos contextos. Sin embargo, existen otros más acertados según las 

oraciones. Por esto, no lo consideraremos un error, aunque sí lo incluimos en el listado 

de imprecisión léxica en el ejemplo “voy a hacer muchos problemas à Ud” (6), en 

donde es preferible el uso de “ocasionar”. Finalmente, hay un ejemplo de falta de 

sentido en la oración ¿Voy a pagar a uds. mucho? (6), en lugar de la perífrasis verbal 

“¿tengo que pagar mucho a ustedes?” Todas estas vacilaciones en el plano léxico-

semántico no se consideran errores irritantes.  



ANÁLISIS DE LOS ERRORES DEL CORPUS 

 

229 

Los resultados obtenidos en las tres primeras actividades de este examen en las 

que las alumnas deben manejar las expresiones para mostrar acuerdo y desacuerdo y las 

relacionadas con establecer hipótesis, demuestran que si bien no han sido totalmente 

incorporadas a su gramática mental de la lengua extranjera, los errores nos informan de 

que el proceso se está llevando a cabo. Por tanto, no se deben tratar como errores sino 

como estados de aprendizaje. Por último, debemos subrayar que este tipo de error es 

menor en la actividad séptima en que aplican los conocimientos adquiridos libremente y 

no de forma guiada.  
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8.3. AE EXAMEN FINAL LP2 (2009-2010) 

 

 

 La última prueba para evaluar los conocimientos de las alumnas de español del 

primer curso en la materia de Ejercicios de Lengua Práctica de Español II es el examen 

final
15

, realizado por dieciocho estudiantes. Los contenidos del mismo son los temas 4 

al 8 del syllabus:  

1. Definir y dar instrucciones. 

2. Valorar una información y dar opiniones. 

3. Hacer comparaciones o establecer diferencias. 

4. Describir y hacer valoraciones abstractas. 

5. Estructuras intensificadoras y atenuadoras para hablar sobre otros y opinar
16

. 

 

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

 

En la primera actividad del examen final se pide a las alumnas que definan diez objetos 

relacionados con el vocabulario del hogar, indicando dónde se encuentran, de qué están hechos 

y para qué sirven
17

. Son los siguientes: sillón, timbre, cortina, almohada, sábanas, cojín, percha, 

espejo, cenicero y lavadora. De las dieciocho alumnas que escribieron el examen, ocho 

responden a la actividad perfectamente (1, 2, 8, 9, 12, 14, 17, 18). El resto del alumnado 

manifiesta deficiencias en cuanto a definiciones incompletas, confusión de objetos y falta de 

sentido. A continuación presentamos las respuestas incorrectas de las alumnas: 

1) Sillón: 

- Es de madera, [lo] podemos encontrar en el cuarto de estar y sirve 

para sentarse. (1) 

- Sirve para sentarse. Está en el salón. Es de la tela y madera. Tiene 

diferentes colores. (5) 

                                                           
15

 Vs. Anexo 9. Ejemplos de Exámenes finales (LP2). 
16

 Por razones de espacio temporal y por creer más necesario la consolidación de los conocimientos de 

ciertos temas que a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje manifiestan mayor dificultad, el último 

tema, denominado “Marcadores temporales para hablar del pasado”, no es incluido en la prueba, por lo 

que formará parte del temario de la continuación de esta asignatura, Ejercicios de Lengua Práctica de 

Español III (LP3). 
17

 Abanico. Libro del alumno (1995: 77), actividad 4 (adapt.).  
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- Se usa para sientarse, está hecho de madera o plástico, Está en todas 

[las] cuadras de la casa. (6) 

- Se encuentra en el cuarto de estar, es de tela o del cuero, sirve para 

sentarse cómodo. (9) 

- Es de una cosa que tenemos en el salón. Sirve para sentarse a ella. Es 

más cómodo de la silla. Puede ser de cuero, con partes de madera. 

(11) 

- Está en la casa, en tu habitación. es de material como sofa, y sirve 

para sitar. (13) 

- Sirve para sentarse y descansar, está en el salón y está hecho de textil 

/ fabrica. (16) 

2) Timbre: 

- Es de plástico, está ante de la puerta. lo usamos cuándo venimos a 

alguien para que nos abre la puerta. (3) 

- Está hecho de metales. Sirve para [que las] personas que quieran 

aller en la casa – en casa que no es suya. Esta… (6) 

- Está en la puerta, es [de] plástico o de metal, sirve para timbrar. (7) 

- Está situada en la puerta, es [de] plástico y sirve para oyer que 

tenemos la visita. (13) 

- Está antes de la puerta, está de un plástico, sirve para llamar. (15) 

- Sirve para timbrar cuando queremos visitar la casa de nuestros 

amigos, está cerca de la puerta y está hecho de plástico. (16) 

3) Cortina: 

- Es de tela fina delante de la ventana, sirve de protectar nuestra 

privacio y para decorar. (9) 

- Se encuentra en la ventana. Sirve para que no van las lucez del sol al 

cuarto. Es de tela. (11) 

- Está en el salón sobre las ventanas, es de textilio y sirve para hacer la 

sombra. (13). 

- Suele estar de algodón, sirve para decorar la ventana y puede estar en 

un salón o en un dormitorio delante de la ventana. (15) 

- Sirve para decorar la ventana, está en la ventana y está hecha de textil 

/ fabrica. (16) 
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- Es de tela, está delante de la ventana y se usa para impedir a la luz de 

entrar. (17) 

4) Almohada: 

- Es de vario tipo de tela, se encuentra en una cama o en el sillón y 

sirve para poner la cabeza. (1) 

- Está en el dormitorio (habitación) en la almohada pusimos [la] 

cabeza cuándo vamos a dormir, es de tela. (3) 

- Está de tela. Sirve para decoración. (5) 

- Se usa para dormir o rester, para la cabeza, Está en el dormitorio (6) 

- Está hecho de tela, se encuentra en la ventana y sirve para ponerse 

sobre ella la cabeza. (8) 

- Es de un material blando de tela, de cotón es para colocar nuestra 

cabeza, está en la cama. (9) 

- La tenemos en [el] dormitorio. En la cama. A ella ponemos nuestra 

cabeza. Es de tela. (11) 

- Puede ser de material como terciopelo, sobre la sofa y sirve para 

comodarnos. (13) 

- Suele estar de un algodón o polypropyleno, sirve para poner la 

cabeza, suele estar en un dormitorio o en el salón como decorativo. 

(15) 

- Sirve para poner la cabeza en la, está en la cama y está hecho de 

textil / fabrica. (16) 

5) Sábanas: 

- Están en las ventanas, pueden ser de tela, madera o plástico, se usan 

para que no brilla el sol (la luz). (3) [Lo confunde con “persianas”] 

- ----------- (4, 6) 

- Son de la tela, están en el cuarto. Sirven para… (5) 

- Son de cotón. son para cubrir el colchón en la cama dormimos sobre 

ellas. (9) 

- Están en la ventana. Son de plasto o de metal. Sirven para que no se 

mire en la habitación. (11) [Lo confunde con “persianas”] 

- Se usar para dormir – las sabanas [las] ponemos a la cama. Son 

hechas de plastico. (12) 
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- Suele estar de algodón, sirve para taparnos y se pone en la cama. 

Podemos verlas en un dormitorio. (15) 

- Sirve para taparnos cuando estamos en la cama, está en la cama y 

está hecha de fabrica. (16) 

- Son de tela, están en la cama y se usan para difendirnos del frío. (17) 

6) Cojín: 

- Es de tela, está en el sofá y sirve para decorar o a veces a apoyar la 

cabeza. (2) 

- Esta hecho de plástico o metal o madera, sirve para flores y está en 

todas las partes de casa. (6) [Lo confunde con “florero”] 

- Está en el pasillo, es de madera, sirve para guardar la ropa. (7) [Lo 

confunde con “almohada”] 

- Es una almohada pequeña. Es una decoración en el salón por 

ejemplo. Se pone en la sofá para que esté más cómoda. (11)  

- Está situada sobre la cama es de textil y sirve para apoyar la cabeza. 

(13) [Lo confunde con “almohada”] 

- Esté en el salón, sirve para poner la pie- para sentarse más cómodo y 

suele estar de madera con un algodón. (15) 

- Sirve para decorar la sofa, es de pequeño tamaño, está en la sofa y 

está hecho de la fabrica. (16) 

7) Percha: 

- Es de metal o plástico, está en el armario y suele [servir] para colgar 

la ropa. (2) 

- Es de metal o de plasto. La tenemos en el armario y se ponen a él los 

vestidos. (11) 

- Son de plástico- se encuentran en las ventanas y sirven para que no 

sale el sol en el cuarto. (12) [Lo confunde con “persianas”] 

- Suele estar de madera o metal. Está en el armario para colocar tu 

ropa allí. (14) 

- Sirve para que no haya sol en nuestro piso, está en la ventana y está 

hecho de madura o de plástico. (16) [Lo confunde con “persiana”] 

8) Espejo: 

- Esta en dormitorio o cuarto de baño. Sirve para personas que quieren 

verse [a] sí mismo, si es guapa. (8)  
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- Está en el cuarto de baño. sirve para mirar[nos en él]. (11) 

- Suele ser de metal, plasto o de madera. Sirve para mirar a él. Se 

encuentra en qualquiera habitación. (11) 

- Es de SKIO Suele estar en el cuarto de baño y los hombres lo usan 

cuando se afeitan. (12) 

- Es de cristal. Suele estar en [el] cuarto de baño para que te veas. (14) 

- Sirve para mirarnos en sí mismos, está en el cuarto de baño y está 

hecho de cristal. (16) 

9) Cenicero:  

- ------------------ (6) 

- Sirve para poner las cigarrillas, suele estar de cristal, suele estar en 

un salón o en una cocina (o en un jardín también). (15) 

10) Lavadora:  

- Sirve para lavar la ropa, suele estar en un cuarto de baño y suele 

[estar] hecho de plástico. (15) 

- Sirve para lavar la ropa, está en el cuarto de baño, está hecho de 

plástico. (16) 

 

La segunda actividad consiste en ordenar una serie de palabras dadas con el fin 

de construir una oración con significado en español, que será la definición de la palabra 

que encabeza dicha lista
18

. Tan sólo cuatro alumnas (1, 2, 4, 17) consiguen obtener 

frases con sentido. Estas son las respuestas incorrectas de las alumnas: 

a) DESIERTO:  

- Sitio en [el] que es el agua el bastante escasa. (6) 

- Sitio en el que es el bastante agua escasa. (15) 

b) LIMPIAR: 

- Lo haces cuando... [lo que haces cuando te llenas los dedos con 

helado] (3) 

- Lo [que] haces cuando te llenas los dedos de helado. (6) 

- Lo que más con tus dedos cuando los llenas de helado. (7) 

- Lo que haces cuando tus dedos. (9) 

- Lo que haces con los dedos cuando te [los] llenas con helado. (10) 

                                                           
18

 Vs. Abanico. Libro del alumno (1995: 76), actividad 3, (adapt.).  
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- Lo que haces con tus dedos cuando [te] los llenas de helado. (11) 

- Lo [que] haces cuando te [llenas] de los dedos con helado que llenas. 

(12)  

c) SOPLAR: 

- Algo delante la tarta que haces de cumpleaños. (3) 

- Algo cumpleaños que haces delante de la tarta. (5) 

- Algo que haces la tarta delante de cumpleaños. (6) 

- Algo que haces de cumpleaños delante la tarta. (10) 

- Algo que haces de la tarta delante cumpleaños. (13) 

- Algo delante que haces la tarta de cumpleaños. (15) 

d) FANTASMA: 

- Persona [para la] que volar [es] facilísimo sin alas. (5) 

- --------- (6) 

- Persona para la que es volar sin alas facilísimo. (7) 

- Persona para [la] que es facilísimo volar sin las alas. (11)  

- Persona [para la] que volar es facilísimo sin las alas. (12) 

- Persona para [la] que es volar [sin] la alas sin facilísimo. (13) 

- Persona para la que [es] alas es volar sin facilísimo. (15)  

- Persona para [la] que es las alas volar sin facilísimo. (16) 

e) PLAYA: 

- Sitio que las más gente vuelve del morena. (6) [Sitio del que la gente 

vuelve más morena] 

- Sitio [del] que la gente morena más vuelve. (7) 

- Sitio del morena que vuelve más gente. (12) 

 

Consciente de la dificultad en la distinción de los modos Indicativo y Subjuntivo 

por parte de los estudiantes eslovacos de español como lengua extranjera, en el 

transcurso del semestre se explicó la diferenciación semántica que supone el uso de uno 

u otro. Para comprobar si la instrucción ha sido comprendida por este grupo 

determinado de alumnas, se propone un ejercicio en la prueba final escrita, en donde 

han de matizar la diferencia entre estas dos oraciones interrogativas: a) ¿Tiene una 

medicina para el dolor de cabeza que no hace daño en el estómago? b) ¿Tiene una 

medicina para el dolor de cabeza que no haga daño al estómago? Tras el análisis de los 

resultados se observa que 16 alumnas responden perfectamente y sólo dos (5, 6) se 
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confunden; una porque no comprende el uso del Subjuntivo, y la otra porque su 

respuesta es algo ambigua.   

Una manera de dar instrucciones es mediante consejos para una receta. En la 

cuarta actividad el alumnado debe completar dos huecos en cada oración, uno 

correspondiente a un marcador temporal y otro, referente a un tiempo verbal
19

. Diez 

alumnas (1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) completan el ejercicio bien. Los errores de las 

ocho restantes son los siguientes: 

1) Cuando el aceite está [esté] (3, 4, 16, 18), se echa la cebolla. 

2) Después de que hiervo (3), hervirá (4) [hierva] el agua, añade el té.  

3) En cuanto la cebolla se dorará (3), se dora (6), doraba (4), se duere (17) 

[dore], añade la harina, porque, si no, se quema.  

4) La paella debe reposar hasta que al final no queda (3, 18), quiede (5) [quede] 

agua. 

5) Las cazuelas de barro sin estrenar se mojan para que no se romper (6), 

rompen (7) [rompan]. 

 

Una manera de hacer comparaciones consiste en establecer parecidos. La forma 

verbal de este sustantivo, “parecer”, puede tener varias acepciones y varias formas, en 

función de si es pronominal o no. Es importante que las alumnas comprendan la 

diferencia entre parecer (apariencia, por ejemplo: parece muy joven), parecer (dar una 

opinión, por ejemplo: No me parece bien la huelga de recogida de basura) y parecerse 

(establecer similitudes físicas o de carácter con otra persona, por ejemplo: Se parece a 

su padre). Por todo ello, se propone a las estudiantes el ejercicio número cinco, en que 

han de definir y ejemplificar los tres valores semánticos. Cinco personas superan esta 

actividad (1, 4, 5, 7, 17). El resto tiene incompletas sus respuestas.  

Las oraciones comparativas es un tema que se explica en. el nivel A2 del MCER 

No obstante, forma parte del curriculum de esta asignatura. Cuatro alumnas (2, 14, 17, 

18) tienen correctas las diez oraciones para convertir en comparativas de igualdad, 

superioridad o inferioridad. Las demás manifiestan los siguientes errores: 

- Marta es igual [de] perezosa que Victoria (1) 

- Marta es igual de perezosa como [que] Victoria (6) 

- Marta es lo mismo [igual de] perezosa que Victoria (9) 

                                                           
19

 Vs. Abanico. Libro del alumno (1995: 88), actividad 10 (adapt.).  
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- Marta es igual [de] perezosa como [que] Victoria (13) 

- Carmen no tiene tanta [la misma] peluquera como [que] Lola (1, 7) 

- Carmen no tiene la misma peluquera como [que] Lola (4, 16) 

- Carmen no tiene [la misma] peluquera igual de [que] Lola (5) 

- Carmen no tiene la misma peluquera [que] Lola (12) 

- Juego al fútbol tan bien que [como] Javier (3) 

- Juego al fútbol igual de bien como [que] Javier (6, 8) 

- Juego al fútbol mismo [igual de] bien que Javier (11)  

- Juego al fútbol tan bueno [bien] como Javier (13) 

- Los argentinos son igual de simpáticos como [que los] italianos (5, 

12) 

- Los argentinos son tan simpáticos que [como los] italianos (11) 

- Los argentinos son igual [de] simpáticos de [como] los italianos (13) 

- Susana tiene peores [menos] zapatos que Imelda (6) 

- Susana tiene peor [menos] zapatos que Imelda (13) 

- Soy igual de inteligente como [que] ella (6) 

- Nuestro profesor tiene menor [menos] dinero que Bill Gates (6) 

- Ciudad de México es menos grande [menor] que Buenos Aires (10) 

- En el invierno es más frío que en el verano (15) 

 

La expresión del grado superlativo absoluto o relativo en la actividad séptima 

también presenta inseguridades a las alumnas de este curso de lengua. Cinco de ellas 

realizan la actividad según el enunciado sin vacilaciones (2, 9, 12, 16, 18). Las demás 

confunden la transformación del adjetivo “célebre” en el grado máximo de superioridad 

al escribir celebrísimo (8, 6), celeberemo (4), celebérimo (17), celebrísima (1). En los 

ejemplos que han de poner para cada adjetivo dado se confunden ambas formas absoluta 

y relativa. Veamos los ejemplos siguientes: 

a) Conocido:  

- Este actor es [el] más conocido en Europa (3) 

- Este hombre es lo [el] más conocido de toda la clase (11) 

b) Alto: 

- Soy el altísimo [más alto de] en nuestra clase (15) 

- Juan es el altísimo chico de nuestra clase (6) 
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- El rascacielos de Nueva York es el más alto de todos [los] que he 

visto hasta ahora (14) 

c) Malo: 

- Este chico es pésimo [el peor] de toda la clase (7) 

- Esta película no me gusta. Puedo decir que es el peor de todas [las] 

que he visto (15) 

d) Célebre: 

- Esta fiesta es celebérrima de todas (7) 

- Mi vecino es un hombre paupérrimo de toda la calle (7) 

- Este hombre es paupérrimo de toda la calle (7) 

e) Pobre: 

- Los gitanos suelen estar muy pobres (14) 

f) Barato: 

- Este coche es baratísimo [el más barato] de todo el mundo (7) 

- Estos zapatos son baratísimos de todos (11) 

g) Grande:  

- El rascacielos es un edificio más grande (15) 

 

El examen final de LP2 incluye una actividad sobre vocabulario en relación a la 

descripción de personas, concretamente la número ocho, que consiste en relacionar la 

definición con el adjetivo correspondiente
20

. Tan sólo dos personas (14, 16) tienen todas 

las definiciones correctas. Los vocablos que presentan más problemas son “chulo” (17 

fallos
21

), “pendejo” (15 fallos) “plasta” (14 fallos), “sobón” (13 fallos) y “payaso” (12 

fallos). Los demás adjetivos son: “pardillo” (10 fallos), “tiquismiquis” (8 fallos), 

“repipi” (7 fallos), “carca” (6 fallos), “pijo” (4 fallos), “muermo” (4 fallos), “hortera” (4 

fallos), creído (4 fallos) y “agarrado” (1 fallo).  

En la novena pregunta las alumnas deben escribir un diálogo, de entre 80 y 100 

palabras, en el que dos amigas interactúan y una de ellas emplea formas de atenuación. 

Esta es la situación planteada: 

 

 

 

                                                           
20

 Prisma B2. Libro del alumno (2004: 126), actividad 1 (adapt.).  
21

 El término “fallo” es empleado aquí como sinónimo de “error”.  
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Para el AE de esta actividad de producción escrita se tomará el mismo modelo 

de exposición de errores del examen parcial de LP2. 

  

A) NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO-ORTOGRÁFICO ---------------------29 

1. ACENTUACIÓN 

a) Omisión 

1. Perdon, ya tengo que ir (5) 

2. No sé que hacer. Hemos enfadado (11) 

3. necesito oir alguna opinión de mi amiga (11) 

4. Tienes que saber que hacer con eso (11) 

5. ¿Porque? (12) 

6. ¡ABANDONALO! (12) 

7. Sí, que le vamos a hacer (15) 

b) Adición 

1. Holá María (7) 

2. Pués bien (11)  

3. Sabes, tú novio es simpático (11) 

4. sino sólo me tiñó mi pelo (15) 

c) Elección errónea 

1. Adíos (5)  

2. ¡Holá María! (7) 

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

2.1 Coma 

a) Omisión 

1. Ahora pareces mayor -- pero siempre eres muy simpática y guapa (3) 

2. ¡Hola -- Andrea! (5) 

3. ¡Hola -- María! (5) 

4. María -- tengo que decirle verdad (12) 

5. No sé, según lo visto-- es cierto que te esfuerzas mucho (14) 

Tu amiga María se he enfadado con su pareja. Para olvidar el problema ha ido a comprar 

ropa y a la peluquería, pero a ti no te gusta nada lo que ha comprado ni el corte de pelo. 

Ella te pide tu opinión sobre la relación con su novio. Inventa un diálogo en el que hablas 

con María sobre todo esto. 
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6. compré un vestido --  Ningún vaqueros con camiseta (15) 

2.2 Otros: signos interrogación 

a) Omisión 

1. --Crees que él es normal? (8) 

2. --Sabes-- he enfadado con Jorge. (10) 

3. --Sabes--, tú novio es simpático (11) 

4. -- Y si digo que si puedas venir conmigo y vamos a cambiarlos? (15) 

3. SILABEO, SEPARACIÓN Y UNIÓN DE PALABRAS  

1. ¿Y porqué te has enfadado? (1) 

2. ¿Porque? (12)  

4. LETRAS 

a) Omisión 

1. Si yo fuer tú, no iba a la peluquería (15) FUERA 

5. FONEMAS 

a) Confusión de grafemas para el mismo fonema (z / c) 

1. ¿Divorzio? En la vida, estoy muy feliz (1) 

2.  Pues le he yo dicho que no estoy divorziando (17) 

6. MAYÚSCULAS 

1. compré un vestido Ningún vaqueros con camiseta (15) 

 

B) NIVEL MORFOSINTÁCTICO-----------------------------------------------------51 

1. ARTÍCULO 

1.1. Artículo determinado (el, la, los, las) 

a) Omisión 

1. María tengo decirle [la] verdad (12) 

2. Mira, he cambiado mi pelo y [la] mitad de mi armario (14) 

b) Adición 

1. Decir la verdad no me gustan las faldas en general, (16) 

2. CONCORDANCIA DE GÉNERO, NÚMERO Y PERSONA 

2.1. Número 

a) Determinante – nombre 

1. Compré un vestido Ningún vaqueros con camiseta (15) 

2.2. Persona (1ª / 3ª) 

1. También ha estado en la peluquería (3) HE 
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2. Se ha enfadado con José (5) HE 

3. También ha ido a la peluquería (16) HE 

3. PRONOMBRES 

3.1.  Personales 

a) Omisión 

1. Perdon, ya tengo que ir[me] (5) 

2. Sabes [me] he enfadado con Jorge (10) 

3. No sé que hacer. [Nos] hemos enfadado (11) 

4. Pero ahora tienes que olvidar[te] a eso. Vamos al restaurante (11) 

b) Adición 

1. No te lo gusta ¿de verdad? (3)  

2. Quería cambiarme (9) 

3. ¿Sabes que me opino? (14) 

c) Elección errónea  

1. Porque le he visto con Juana (1) LO 

2. ¿No se lo gusta? (3) TE 

3. Se ha enfadado con José (5) ME 

4. Es un poco plasta con mí (10) CONMIGO 

5. No sé si esto fuera la mejor que podrías hacer (14) LO 

3.2. Demostrativos 

a) Elección errónea (eso / esta) 

1. Y eso es una nueva María (15) ESTA 

3.3.  Relativos 

a) Elección errónea (cómo / qué) 

1. ¿Cómo te parece mi nueva falda? (2) QUÉ 

2. ¿Y cómo te parece mi nueva camisa? (13) QUÉ 

3. ¿Y, cómo te parezco? (15) QUÉ 

4. TIEMPOS VERBALES 

a) Elección errónea  

1. Me he enfadado muchísimo ayer porque no me dejó a mirar mi 

telenovela preferida (8) ENFADÉ 

2. Me ordenó a ir a dormir mientras que él miró el fútbol (8) VEÍA 

3. No sé si esto fuera la mejor que podrías hacer (14) SERÍA  

4. No me gustaría nada de mí (15) GUSTABA  
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5. y compré un vestido Ningún vaqueros con camiseta (15) COMPRARÍA 

5. SER / ESTAR / HABER 

a) Elección errónea 

1. Hola, pues podría ser mejor (1) ESTAR 

2. Pero estoy desdichada y he ido a comprar ropa (9) SOY 

6. PERÍFRASIS VERBALES 

1. Debes que comprar nueva ropa (6) TIENES 

2. Debes que comprar algo muy coloroso y vivo, ropa roja o blanca, verde, no 

sólo negra (6) TIENES 

7. SUBJUNTIVO 

a) Elección errónea: Indicativo / Subjuntivo 

1. Tengo miedo de que nos vamos a cortar (8) CORTEMOS / VAYAMOS 

2. No creo que os vais a cortar (8) VAYAIS 

3. ¿No piensas que es un poco tonto cuando cortara conmigo? (14) CORTÓ 

4. Y si digo que si puedas venir conmigo y vamos a cambiarlos? (15) 

PUEDES 

5. ¿Qué piensas que yo deba hacer? (17) DEBO 

6. Perdón, María, no es que no quise hablar contigo, pero tengo que irme a 

casa ahora (18) QUISIERA 

8. PREPOSICIONES 

a) Omisión (de, a, en) 

1. Estoy segura [de] que tu novio te amará con el pelo largo o corto (3) 

2. [A] Decir la verdad no me gustan las faldas en general, (16) 

b) Adición (a) 

1. No te lo gusta ¿de verdad? (3) 

2. Me he enfadado muchísimo ayer porque no me dejó a mirar mi 

telenovela preferida (8)  

3. Fue de compras para olvidar de lo que me ha hecho mi Pepe (8) 

4. Me ordenó a ir a dormir mientras que él miró el fútbol (8) 

5. Pero ahora tienes que olvidar a eso. Vamos al restaurante (11) 

c) Elección errónea (con / de ; de / por; en / de; por / de; en / a; de / sobre) 

1. ¿Y qué dices a mi nuevo corte de pelo? (10) DE 

2. Porque siempre cuando estás enfadada a él vas a comprar muchas cosas 

que no necesitas (12) CON 
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3. Eres una persona muy simpática, no depende sólo en la ropa (13) DE 

4. No sé mucho de moda pero en esta camiseta eres un poco pija (14) CON 

9. CONJUNCIONES 

a) Omisión 

1. María tengo [que] decirte verdad (12) 

b) Adición 

1. Me ordenó a ir a dormir mientras que él miró el fútbol (8) 

 

C) NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO----------------------------------------------------14  

1. IMPROPIEDAD SEMÁNTICA 

1. Gracias. Pienso que tienes verdad (7) RAZÓN 

2. Me ordenó a ir a dormir mientras que él miró el fútbol (8) VEÍA 

3. Él tendría que iniciar (9) EMPEZAR 

2. DERIVACIÓN ERRÓNEA 

1. Debes que comprar algo muy coloroso y vivo, ropa roja o blanca, verde, 

no sólo negra (6) COLORIDO 

2. A mi me gusta este corto (14) CORTE 

3. Creo que este tiño te queda muy bien (16) TINTE 

3. EXPRESIONES IDIOMÁTICAS 

1. Todo será bien (1) TODO IRÁ BIEN 

4. INVENCIÓN DE PALABRA 

1. Veramente, no... (17) VERDADERAMENTE 

5. IMPRECISIONES LÉXICAS 

1. ¿Tienes también algo otro? (11) DISTINTO 

2. ¿Y qué piensas de mi pelo nuevo? Pareces simpática (11)  

3. ¡María, que nueva chica estás! (15) DISTINTA 

6. FALTA DE SENTIDO 

1. Él es un pedazo de tonto (1) [INTENSIFICA, NO ATENÚA]  

2. No me gusta el corte de pelo que tienes (6) [MUY DIRECTO, NO 

ATENÚA] 

3. No me gusta tu ropa. También es muy rara y fría. (6) [MUY DIRECTO, 

NO ATENÚA] 
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EXPLICACIÓN, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ERRORES 

  

 Tras el Análisis de errores aplicado a los exámenes finales de las alumnas de 

Ejercicios de Lengua Práctica de Español II (LP2), posterior recuento y cotejo con los 

datos obtenidos en la prueba parcial, se observa una notable mejora en cuanto a los 

resultados de los tres niveles del lenguaje que forman parte de este estudio. En el primer 

nivel de análisis, el plano fonético-fonológico-ortográfico alcanza un porcentaje del 

31% del total de errores detectados, entre los cuales la omisión de acento es donde más 

cantidad de ejemplos se observan. Sin embargo, es el nivel morfosintáctico el que 

continúa siendo el que manifiesta mayores incongruencias, con un total de 56% de 

errores, según los datos recogidas de la novena actividad. Las categorías en que existen 

más vacilaciones son los pronombres, las preposiciones y los verbos. En cuanto a los 

primeros, el uso de los mismos en los verbos pronominales no siempre es acertado, 

como se observa con los verbos enfadarse y olvidarse, por una parte, y, por otra, la 

adición innecesaria con verbos como opinar. Las estudiantes olvidan el uso del 

pronombre personal en enfadarse en los ejemplos “No sé que hacer. [Nos] Hemos 

enfadado” (11) y “Sabes [me] he enfadado con Jorge” (10), pero también en el verbo 

olvidar “Pero ahora tienes que olvidar[te] a eso” (11). La causa de estas formaciones 

erróneas radica en que en la lengua materna de las alumnas estos verbos no son 

pronominales. Lo mismo ocurre con irse – ir, la forma pronominal no existe en 

eslovaco, por lo cual puede darse el ejemplo “Perdon, ya tengo que ir[me]” (5), y 

viceversa con los verbos opinar y cambiar, en las oraciones “No te lo gusta ¿de 

verdad?” (3), “Quería cambiarme” (9) y “¿Sabes que me opino?” (14). Además, se debe 

resaltar la dificultad de estas alumnas en el uso de un pronombre u otro, que puede 

cambiar la función sintáctica de la oración y, con ello, el sentido de toda la frase.  

De los dieciocho diálogos escritos por las alumnas, se han enumerado un total de 

cinco errores en la selección del tiempo verbal adecuado, principalmente debidos a los 

tiempos pasados, y otros seis referentes al uso del modo inadecuado en las oraciones 

subordinadas sustantivas, como “Tengo miedo de que nos vamos a cortar” (8), “no creo 

que os vais a cortar” (8), “¿Y si digo que si puedas venir conmigo y vamos a 

cambiarlos?” (15), cuya causa se encuentra en que el sistema verbal eslovaco carece de 

dichas formas. Es remarcable el error de una alumna (6) en el uso de la perífrasis verbal 

“tener que + infinitivo” y “deber + infinitivo”, correspondiente a un nivel inferior. El 
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elevado número de valores que presentan las preposiciones hace que la falsa elección 

sea otro de los problemas más reiterados, visible en estos casos: “¿Y qué dices a mi 

nuevo corte de pelo?” (10), “no depende sólo en la ropa” (13), “La tenemos en 

dormitorio. En la cama. A ella ponemos nuestra cabeza” (11), “Es de plástico, está ante 

de la puerta” (3). En la segunda actividad en que es fundamental el dominio del orden 

de los elementos constituyentes de la oración, los errores se manifiestan, sobre todo, en 

la posición de adverbios, verbos, preposiciones y artículos, incluso hay quienes añaden 

palabras diferentes para tratar de dar sentido u omiten otras dadas. La razón de estos 

errores se debe a que en eslovaco no hay preocupación por el orden de los elementos de 

la oración, puesto que esto se resuelve con las distintas desinencias de las declinaciones, 

por tanto, este tipo de error es de interferencia de la lengua materna. Como ejemplo 

señalaremos: “Sitio en el que es el bastante agua escasa” (15), “Lo que más con tus 

dedos cuando los llenas de helado” (7), “Algo delante la tarta que haces de 

cumpleaños” (3), “Persona para que es volar la alas sin facilísimo” (16), “Sitio que las 

más gente vuelve del morena” (6). La tercera actividad es respondida correctamente por 

las alumnas. Las dos únicas estudiantes (5, 6) que no distinguen entre los modos 

Indicativo y Subjuntivo de las oraciones propuestas no acudieron a clase el día de la 

explicación de los diferentes usos del verbo parecer
22

. Mención especial constituyen las 

respuestas a las actividades sexta y séptima en que se pregunta sobre la construcción de 

oraciones comparativas y superlativas. De las veintiuna oraciones enumeradas en el 

análisis de errores, dieciséis de ellas constituyen formaciones erróneas de oraciones 

comparativas de igualdad. Probablemente este error se deba al conflicto planteado entre 

las diferencias de los sistemas lingüísticos de las lenguas materna y extranjera, o bien, al 

uso de materiales didácticos deficientes.  

Un 14% de los errores detectados en el análisis de la actividad novena del 

examen final de LP2 están relacionados con el nivel léxico-semántico. Se repite el uso 

de “verdad” (11) en lugar de razón, como veíamos en el examen parcial analizado 

previamente
23

, “miró” (8) por veía o “iniciar” (9) por empezar. Se deben destacar, 

además, dos errores de imprecisiones léxicas en este plano, que pueden ocasionar 

ambigüedad, según el criterio comunicativo. Son los siguientes: “¿Y qué piensas de mi 

pelo nuevo? Pareces simpática” (11) y “María, que nueva chica estás!” (15). A pesar de 

                                                           
22

 Vs. Nota…. De Análisis de errores actividad “Retrato” de LP3, sobre las distintas formas verbales del 

verbo “parecer” en eslovaco.  
23

 Vs. Análisis de errores del examen parcial de LP2.  
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que en esta actividad las alumnas deben hacer uso de las formas de atenuación, seis de 

ellas (6, 7, 9, 12, 15, 18) emplean un registro muy directo y coloquial, prescindiendo de 

las mismas. Otras, en cambio, han asimilado estas estructuras, como se ve en los 

ejemplos siguientes: “Pues tu pelo no parece mal” (1), “deberías hablar con él” (2), “yo 

no me la compraría [la falda]” (2), “pareces muy diferente” (3), “el corte de pelo te 

cambió mucho” (4), “es un poco extravagante para mí” (4), “los tacones son un poco 

altos, pero no están mal” (4), “pienso que será mejor que vas a casa y hablarías con él” 

(5), “veo que has cambiado tu pelo” (8), “sería mejor que no lleves estos colores” (10), 

“parece ser que es bueno” (10), “sabes que no me gusta muchísimo ese corte” (10), “el 

pelo anterior me gustaba también” (11), “parece muy cómoda… qué más quieres para el 

verano?” (13), “¿no piensas que es un poco tonto cuando cortara conmigo? (14)”, “no sé 

mucho de moda pero en esta camiseta eres un poco pija y sabes que a Antonio no le 

gusta” (14), “lo mejor sería llamarle y discutir sobre lo que pasó y no hacerse de 

estrella” (14), “Decir la verdad no me gustan las faldas en general, pero esta falda es 

muy interesante” (16), “creo que este tiño te queda muy bien” (16). Puede ocurrir, no 

obstante, que confundan la atenuación con la intensificación. Por ejemplo: “Él es un 

pedazo de tonto” (8), “pienso que es muy corta” (7). Incluimos en el plano léxico-

semántico el uso repetido de las palabras “material” (13) y “fabrica” (16) en la primera 

actividad, para hacer alusión a la tela de que está hecho el sofá, en lugar de piel y tela. 

Es de destacar la presencia del vocablo “cuadras” (6), de origen latinoamericano con el 

significado de habitaciones, que, aunque no se considera un error, su uso puede haber 

sido inducido por los materiales o por la instrucción docente, al haber formado parte del 

cuerpo docente del Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas una profesora de 

origen colombiano, y por el hecho de que varias profesoras han realizado intercambios 

con países hispanoamericanos. La hipergeneralización y aplicación incompleta de las 

reglas de la lengua meta es la explicación para el uso de los verbos “oyer” (13), “sitar” 

(13) y “timbrar” (7). Mientras que las dos primeras no existen, timbrar aparece en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
24

 con una acepción distinta a 

la empleada: “1. Poner el timbre en el escudo de armas. 2. Estampar un timbre, un sello 

o un membrete”. En esta actividad se encuentran préstamos lingüísticos, como “rester” 

(6), “cotón” (9), “polypropyleno” (15), “aller” (6), que resultan interferencias 

lingüísticas negativas para el proceso de aprendizaje del español y que pueden tener su 

                                                           
24

 Disponible en línea: http://lema.rae.es/drae/ [Fecha de consulta: mayo de 2012] 

http://lema.rae.es/drae/
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explicación en el dominio de otras lenguas extranjeras como la francesa. Aparecen 

varios casos de derivación errónea en “plasto” (11) por plástico, “comodarnos” (13) por 

acomodarnos, “privacio” (9) por privacidad, “protectar” (9) por porteger, “textilio” 

(13) por textil, “sientarse” (6) por sentarse. Por último, en la octava actividad se 

pregunta exclusivamente por la adquisición de vocabulario de uso coloquial. Este 

ejercicio que tan sólo requiere un esfuerzo memorístico, tiene muy malos resultados, al 

ser completado correctamente simplemente por dos alumnas (14, 16). La razón de esto 

puede ser la diferencia en la forma de las voces propuestas con la lengua eslovaca.  

Finalmente, tras el análisis de los ejercicios de LP2 y los exámenes parcial y  

final se comprueba cómo algunas de las dificultades halladas en el ejercicio de 

presentación personal
25

, como el uso del artículo, la falta de concordancia, el uso 

equívoco de tiempos verbales, los préstamos de otras lenguas y el uso de la tilde 

diacrítica, han reducido su presencia, aunque no han desaparecido totalmente, como 

observamos en las nueve actividades que forman parte de esta prueba de evaluación. Por 

ello, serán cuestiones sobre las que se debe llamar la atención en la programación y 

diseño de los cursos posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Vs. Tabla “Distribución de errores actividad de presentación personal”. 
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8.4 AE “CORREO ELECTRÓNICO RECHAZANDO UNA PROPUESTA 

AMABLEMENTE” LP3 (2010-2011) 

  

 En este apartado se expone el estudio y análisis de la realización de una tarea 

que las alumnas redactaron en casa y entregaron, con el fin de comprobar si los 

procedimientos lingüísticos y pragmáticos para rechazar propuestas habían sido 

comprendidos por el alumnado. En el enunciado de la actividad
26

 se pide a las 

estudiantes que respondan de forma negativa a la invitación de cumpleaños de un amigo 

muy cercano
27

, en relación con los contenidos de la sexta unidad (Reclamar, expresar 

indignación, rechazar una propuesta amablemente y expresar finalidad). En este estudio 

se registran los errores en los distintos planos de un total de diez alumnas (1, 2, 5, 7, 10, 

11, 12, 14, 16, 17).  

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

 

A) NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO-ORTOGRÁFICO -------------------- 30 

1. ACENTUACIÓN 

a) Omisión 

1. Pero averigue que el 20 de enero de 2011 sera un congreso en Barcelona 

(7) 

2. Esta mañana he leido tu correo (7) 

3. Adios (12) 

b) Adición 

1. Pero averigue qué el 20 de enero de 2011 sera un congreso en Barcelona 

(7) 

2. Holá, Javier, (11) 

3. Un beso. Adiós (12) 

4. ¿no conoces a algúno bueno? (16) 

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

2.1. Punto
28

 

                                                           
26

 Vs. Anexo 10. Ejemplos de actividad “Correo electrónico rechazando una propuesta amablemente” 

(LP3). 
27

 Vs. Prisma B2. Libro del alumno (2004: 175), actividad 2. 2. 3. (adapt.).  
28

 En este trabajo no se enumeran los usos correctos o incorrectos de las pausas por punto al final de 

párrafo o final de oración.  
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a) Adición 

1. Yo ahora tengo un montón de trabajo. Y casi ningún tiempo libre. 

(5) 

b) Elección errónea (coma / punto) 

1. Apreciarlo mucho. Pero por desgracia no podré llegar a tu fiesta (5) 

2. Me gustaría mucho participar en la fiesta, todavía me he preparado 

(17) 

2.2. Coma 

a) Omisión 

1. La semana que viene iré a Londres para visitar a mi hermana -- pues 

tengo mucha alegría (1) 

2. Ya sé que te prometí que viniera --  pero hace poco me he enterado 

(2) 

3. Bueno -- guapetón (2) 

4. Hola-- Juana, (17) 

2.3. Otros: signos de exclamación, signos de interrogación, comillas, 

paréntesis, dos puntos, diéresis 

a) Omisión 

1. que los 25 no tienes cada día --eh-- (2) 

2. Hola Miguel-- (12) 

3. --Cómo estás? (12) 

4. --Está loco este tío! (12)  

b) Elección errónea (puntuación eslovaca) 

1. Hola Juan, (1) 

2. Hola Carlos, (10) 

3. Holá, Javier, (11) 

4. Hola, Lucía, (14) 

5. Hola, Fernando, (16) 

6. Hola Juana, (17) 

3. LETRAS 

a) Omisión 

1. me he enterado por ca[s]ualidad de que mi novio ha organizado una cena 

romántica (10) 

2. Mi novi[o] se ríe de que ya no recuerda ni mi nombre (14) 
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3. un amigo su[y]o es un gran parlón (17) 

4. FONEMAS 

a) Confusión de fonemas vocálicos o consonánticos (/o/-/a/; /d/-/t/) 

1. Es diciembre, sabes que tengo que terminar todo cosas impartantes 

todavía en este año (7) IMPORTANTES 

2. No sé que puedo terminar todas cosas necesidadas como querría (7) 

NECESITADAS 

 

B) NIVEL MORFOSINTÁCTICO---------------------------------------------------- 61 

1. ARTÍCULO 

1.1. Artículo determinado (el, la, los, las) 

a) Omisión 

1. Es que ya de aquí poco tendré [los] primeros exámenes (2) 

2. Es diciembre, sabes que tengo que terminar todas [las] cosas 

impartantes todavía en este año (7) 

3. la tema será [el] misma (7) 

4. No sé que puedo terminar todas [las] cosas necesidadas como querría 

(7) 

5. por una casualidad, [la] próxima semana mi novio quiere prepararme 

una cena (14) 

b) Confusión artículo determinado / artículo indeterminado 

1. Sin duda la fiesta va bien. Tú eres el anfitrión excelente (5) 

1.2. Sustantivos 

a) Contables / no contables 

1. Yo ahora tengo un montón de trabajo. Y casi ningún tiempo libre. 

(5) MUCHO 

1.3. Concordancia de género, número y persona 

a) Género  

b) Determinante – nombre 

1. sabes que tengo que terminar todo cosas impartantes (7) 

2. la tema será misma (7) 

3. Tengo muchísimas tareas para escuela y no tengo tiempo (10) 

1.4. Número 

a) Determinante – nombre 
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1. sabes que tengo que terminar todo cosas impartantes (7) 

2. podemos celebrar tus cumpleaños una semana más tarde (10) 

3. podemos festejar tus cumpleaños nosotros dos la semana que viene 

(11) 

4. Espero que celebrarás muy bien tus cumpleaños (11) 

5. después de tantos entrenamientos, presentaciones y horas pasada en 

el colegio (14) 

2. PRONOMBRES 

2.1.  Personales 

a) Omisión 

1. Pasarás un día inolvidable, que los 25 años no [los] tienes cada día, 

eh (2) 

2. Estoy segura que no estás enfadado y [lo] comprendes (5) 

3. Ya [lo] siento (7) 

4. mi novio ha organizado una cena romántica para nosotros y no puedo 

a decepcionar[le] a él (10) 

5. Y [lo] que más, mi hermana está en un hospital (10) 

6. Yo ahora estoy muy ocupada, es que este mes voy a mudar[me]. ¿Te 

acuerdas? (16) 

b) Elección errónea (le / lo; se / nos; se / me; se / te; sí / mí) 

1. Cerca de dos semanas tendré las vacaciones y podremos ir a café o 

divertirse al centro de la ciudad (5) -NOS 

2. Espero a tu respuesta. Atentamente, mi amigo, Juan (7) TU 

3. Tengo muchísimas tareas para escuela y no tengo tiempo a sí misma 

ni a mi novio (10) MÍ 

4. Te llamaré por teléfono y se entenderemos a dónde iremos (11) NOS 

5. no puedo decirle que más bien iré a emborracharse con mis amigas 

(14) ME 

6. Espero que me entiendas y no se enfades conmigo (14) TE 

2.2. Posesivos 

a) Omisión 

1. Mi novio ha organizado una cena romántica para nosotros porque 

tenemos [nuestro] aniversario (5) 

3. TIEMPOS VERBALES  
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a) Elección errónea  

1. Ahora no sé la razón de esta cena pero creo que tenga alguna buena 

información (1) TENDRÁ 

2. Pienso que tenga un éxito en su trabajo y quiere celebrarlo conmigo (1) 

TENDRÁ 

3. Es que no la vi hace seis meses (1) HE VISTO 

4. Pues Juan, espero que no te enfades que no vendría (1) VAYA 

5. Te llamaré cuando volveré a Eslovaquia (1) VUELVA 

6. Ya sé que te prometí que viniera pero hace poco me he enterado de que 

mi novio Carlos ha organizado una cena (2) IRÍA 

7. Apreciarlo mucho. (5) APRECIO 

8. Los últimos días no nos vemos a menudo (10) HEMOS VISTO 

9. Espero que harás muchas fotos y pásalo bien (10) HAGAS 

10. Estoy segurísima que lo pasas bien con nuestros amigos y te 

recompensaré (14) PASARÁS 

11. Seguro que el congreso será fenomenal y luego me lamentaré que no 

estaba ahí (16) ESTAR 

4. SER / ESTAR / HABER 

a) Omisión 

1. Y que [es] más, mi hermana está en un hospital (10) 

b) Elección errónea 

1. Pero averigue qué el 20 de enero de 2011 sera un congreso en Barcelona 

(7) HABRÁ 

5. PERÍFRASIS VERBALES 

a) Omisión 

1. Sin duda la fiesta va [a estar] bien (5) 

2. Pero como ya he escrito arriba, tengo que [trabajar] mucho en este mes 

(7) 

6. SUBJUNTIVO 

a) Elección errónea: Indicativo / Subjuntivo 

1. estoy segura de que lo pases genial con el resto de los invitados (2) 

PASARÁS 

2. Lo siento mucho. Espero que celebrarás muy bien tus cumpleaños (11) 

CELEBRES 
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3. a Pedro le molesta mucho que no puedo estar con él (14) PUEDA 

7. ADVERBIOS 

1. todavía me he preparado para ella [la fiesta] YA 

8. PREPOSICIONES 

a) Omisión (desde, de, a, en) 

1. Es que no la vi [desde] hace seis meses (1) 

2. Pues Juan, espero que no te enfades [por]que no vendría (1) 

3. Lo que pasa es que hoy me he enterado por casualidad [de] que mi novio 

tiene para mí una sorpresa (1)  

4. y yo te hablaré [de] mi estancia en Inglaterra, ¿vale? (1) 

5. es que ya de aquí [a] poco tendré primeros exámenes (2) 

6. ¿Tendrás tiempo? Confío [en] que sí (7) 

7. Estoy segurísima [de] que lo pasas bien con nuestros amigos y te lo 

recompensaré (14) 

b) Adición (a) 

1. Espero a tu respuesta. Atentamente, mi amigo, Juan (7) 

2. mi novio ha organizado una cena romántica para nosotros y no puedo a 

decepcionar a él (10) 

3. Perdona, sé que te ilusiona mucho a este congreso, pero te pido mil 

disculpas (12) 

c) Elección errónea (a / para) 

1. no tengo tiempo a sí misma ni a mi novio (10) PARA 

9. CONJUNCIONES 

a) Elección errónea (que / si; pues / así que) 

1. La semana que viene iré a Londres para visitar a mi hermana pues tengo 

mucha alegría (1) ASÍ QUE  

2. No sé que puedo terminar todas cosas necesidadas como querría (7) (5) 

SI 

10. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 

a) Orden 

1. Gracias por tu invitación a tu fiesta de cumpleaños. Apreciarlo mucho. 

(5) 

2. Toda la mañana estaba buscando un regalo más original para ti y ayer lo 

finalmente busqué (11) 
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C) NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO---------------------------------------------------- 10 

1. IMPROPIEDAD SEMÁNTICA 

1. Lo siento muchísimo pero no puede venir (1) IR 

2. Ya sé que te prometí que viniera pero hace poco me he enterado de que mi 

novio Carlos ha organizado una cena (2) IRÍA 

3. Ayer recibí tu invitación a tu fiesta de cumpleaños y me gustaría mucho 

venir pero no podré (10) IR 

4. Toda la mañana estaba buscando un regalo más original para ti y ayer lo 

finalmente busqué (11) ENCONTRÉ 

5. Te llamaré por teléfono y se entenderemos a dónde iremos (11) 

QUEDAREMOS 

6. Además, tenemos las presentaciones de baile (14) 

REPRESENTACIONES 

7. puedes imaginar que después de tantos entrenamientos, presentaciones y 

horas pasada en el colegio (14) ENSAYOS 

8. puedes imaginar que después de tantos entrenamientos, presentaciones y 

horas pasada en el colegio (14) REPRESENTACIONES 

2. DERIVACIÓN ERRÓNEA 

1. Ahora tengo trabajo en muchos deberes escolarios porque estoy 

terminando el semestre (14) ESCOLARES 

2. un amigo suo es un gran parlón (17) HABLADOR 

 

 

EXPLICACIÓN, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ERRORES 

 

El 30% de los errores detectados pertenece al nivel fonético-fonológico-

ortográfico. Para la realización de esta actividad han de recordar que se trata de un 

correo electrónico, por lo que la presentación, estructura y despedida deben ser tenidas 

en cuenta. En este primer plano del lenguaje se repiten los errores de los ejercicios de 

LP2, como omisión de acento o puntuación, omisión de letras y confusión de fonemas
29

, 

aunque en menor medida. Las reglas de acentuación y de puntuación, siguen sin ser 

dominadas en su totalidad por las alumnas, debido a una aplicación incompleta de las 

                                                           
29

 Vs. Análisis de errores de la actividad “Receta” LP2, Análisis de errores de examen parcial de LP2 y 

Análisis de errores de examen final de LP2.  
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reglas de la lengua meta. Hay interferencias con otras lenguas que conocen, como su 

lengua materna o la lengua inglesa en que el encabezamiento de una carta o correo-

electrónico se construye con el saludo, el nombre de la persona a quien va dirigida, 

seguido por los dos puntos. En su lugar, nos encontramos ante el saludo (“Hola”), 

omisión o no de coma, el nombre del amigo que organiza la fiesta de cumpleaños y dos 

puntos (10, 11, 14, 16, 17), que sería lo correcto desde el punto de vista de la gramática 

prescriptiva española. Dado que las alumnas tienen la posibilidad de entregar el 

ejercicio escrito a mano o a ordenador, se observan algunos errores de omisión de letras, 

probablemente inducidos por distracción en el uso de un teclado sin una lectura final, 

del tipo “ca[s]ualidad” (10), “novi[o]” (14) y “su[y]o” (17), o la confusión de fonemas 

en “impartantes” (7) por importantes, “necesidadas” (7) necesitadas, “averigue” (7) 

por averigüé, originados por el mismo motivo.  

Los errores en el plano morfosintáctico representan un porcentaje del 60% de la 

totalidad de errores en este ejercicio. Fundamentalmente, son más numerosos los 

referentes a los pronombres (13 errores), los tiempos verbales (11 errores), las 

preposiciones (11 errores) y los artículos (6 errores). Existen trece casos de mal uso de 

los pronombres, 11 errores en la elección de los tiempos del verbo, otros 11 en cuanto a 

las preposiciones y seis casos en el uso del artículo, lo cual se explica por la ausencia 

del mismo en el sistema lingüístico eslovaco. Los seis errores de omisión del pronombre 

personal y los otros seis de elección errónea destacan en relación a la escasa presencia 

de errores de otro tipo de pronombre, simplificados en un solo error en la omisión de 

pronombre posesivo en la oración “Mi novio ha organizado una cena romántica para 

nosotros porque tenemos [nuestro] aniversario” (5). Se debe mencionar la omisión del 

verbo copulativo en la expresión: “y que [es] más” (10), error intralingüístico producido 

por hipergeneralización de reglas de la lengua meta. Probablemente, la alumna ha 

intentado reproducir, sin éxito, la fórmula “lo que es más” o “además”. En otro 

momento se omite “estar” (5), aunque este caso ha sido agrupado con los errores de 

perífrasis verbales: “Sin duda la fiesta va [a estar] bien” (5); el valor de futuro se pierde 

con la omisión del verbo, con lo que se convierte en un error de ambigüedad desde el 

criterio comunicativo. Tres alumnas (1, 14, 16) no conjugan correctamente los verbos 

de expresiones de probabilidad, al elegir el modo Subjuntivo, en lugar del Indicativo o 

el tiempo verbal no adecuado tras “creo que”, “espero que” y “estoy segura de que” en 

los ejemplos: “Ahora no sé la razón de esta cena pero creo que tenga alguna buena 

información” (1) TENDRÁ; “Estoy segurísima que lo pasas bien con nuestros amigos 
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y te recompensaré” (14) PASARÁS; “Seguro que el congreso será fenomenal y luego 

me lamentaré que no estaba ahí” (16) ESTAR. La causa de este error puede haber sido 

el material didáctico empleado para su enseñanza, pero también la traducción de 

fórmulas en su lengua materna. No obstante, lo tomaremos como un paso más en el 

proceso de adquisición del español, pues las alumnas conocen que hay expresiones que 

requieren un modo u otro. Once ejemplos de errores se han detectado en relación al uso 

de las preposiciones, categoría que, incluso en los niveles más avanzados, presenta 

vacilaciones. Aunque no exista una actividad exclusivamente sobre el orden de los 

elementos de la oración, la posición del pronombre de Complemento Directo (lo) 

merece mención especial por ser incorrecta en dos ocasiones: “Apreciarlo mucho” (5), 

en lugar de lo aprecio mucho, y “ayer lo finalmente busqué” (11), por ayer lo busqué 

finalmente.  

El nivel léxico-semántico supone un porcentaje del 10% en relación al total de 

errores en los distintos planos. La columna de impropiedad semántica destaca 

claramente sobre las demás, con ocho errores detectados. Los verbos de movimiento ir / 

venir (1, 2, 10) son confundidos por las alumnas eslovacas por el hecho de que no 

“exteriorizanˮ el sema de dirección, mientras que muchos verbos de dirección en 

eslovaco sí lo hacen
30

. La dualidad semántica entre encontrar / buscar, propia de los 

primeros estadios de aprendizaje de una lengua, ya sea materna o segunda, también 

presenta dificultad en una alumna (11) del nivel B2 del MCER. El resto de casos 

detectados no deriva problemas comunicativos aunque sí hay que recordar a las alumnas 

que en el rico vocabulario español contamos con sinónimos que se ajustan más al 

contexto de la expresión empleada. Se muestran como ejemplo los casos de 

“presentaciones de baile” por representaciones y “entrenamientos” por ensayos, 

ambos escritos por la misma alumna (14). Son errores de falsa selección, según el 

criterio lingüístico, posiblemente inducidos por materiales y procedimientos didácticos. 

Por último, en este plano se han contado con dos errores en la derivación: “escolarios” 

(14) por escolares, y “parlón” (17) por hablador, cuya causa radica en la aplicación 

incompleta de reglas de la lengua meta.  

Finalmente, a partir del recuento y análisis de errores en el desarrollo de esta 

primera actividad de Ejercicios de Lengua Práctica de Lengua Española III, se prestará 

atención, en los sucesivos ejercicios, en el avance o no en cuanto a la corrección de 

                                                           
30

 vs. M. Lenghardt (1999: 115). 
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errores propios de estudiantes de español como lengua extranjera cuya lengua materna 

es el eslovaco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VIII 

 

258 

8.5 AE ACTIVIDAD “RETRATO” LP3 (2010-2011) 

 

Durante el semestre de invierno en que se impartió el curso de Ejercicios de la 

Lengua Práctica de Español III (LP3), una de las actividades que se pidió a las alumnas 

para evaluar y corregir a tiempo la asimilación de los nuevos contenidos gramaticales 

consistió en la redacción de un texto descriptivo en que se retratara o caricaturizara a 

una persona
31

. Esta actividad
32

 era una práctica del tema 7 (“Describir de forma 

detallada: el retrato”). El análisis de errores se ha realizado a un total de seis alumnas (1, 

2, 5, 7, 11, 12), rechazando los ejercicios de las estudiantes que no forman parte del 

grupo seleccionado.   

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

 

A) NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO-ORTOGRÁFICO ---------------------16 

1. ACENTUACIÓN 

a) Omisión 

1. Tengo un cuello largo como tienen las jirafas en Afrika (7) 

2. En mi caricatura querria describirme (7) 

3. Mi cara esta a veces alegre, (7) 

4. otra vez esta triste (7) 

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

a) Coma 

b) Omisión 

1. A pesar de todo-- hay que respetarla porque es mi vecina (2) 

2. Su figura no es perfecta-- pero los manos tiene delgados (5) 

3. Tiene el pelo rojo y-- por eso-- la puedo reconocer desde lejos (11) 

c) Adición 

1. La frente, que cubre su frequillo, es alta (5) 

3. FONEMAS 

a) Confusión de fonemas vocálicos o consonánticos (/l/-/s/; /l/-/r/) 

1. Esta inquietud le persiste halta ahora (5) 

                                                           
31

 Vs. Prisma C1. Libro del alumno (2005: 23), actividad 4. 2. 6. (adapt.).  
32

 Vs. Anexo 11. Ejemplos de actividad “Retrato” (LP3). 
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2. La frente, que cubre su frequillo, es alta (5) 

b) Confusión de grafemas para el mismo fonema (g - j; b - v; z – c; k - c) 

1. Es alta como la girafa (2) 

2. En la cabeza tiene hermosa y espesa cavellera (5) 

3. Sus ojos son redondos, alegres y de color marrón que recuerdan dos 

nuezes grandes (5) 

4. Tengo ojos marrones, grandes y alegres como dos nuezes grandes (7) 

5. Tengo un cuello largo como tienen las jirafas en Afrika (7) 

6. Es alta como una girafa y delgada como una varilla (11) 

 

B) NIVEL MORFOSINTÁCTICO-----------------------------------------------------41 

1. ARTÍCULO 

1.1.  Artículo determinado (el, la, los, las) 

a) Omisión 

1. La cara chupada, [los] pómulos marcados, la nariz aguileña (1) 

2. Tiene las orejas como un elefante y [la] nariz como un pepino (2) 

3. Tengo [los] ojos marrones, grandes y alegres como dos nuezes 

grandes (7) 

4. [La] mitad de su cara ocupa su nariz de águila (11) 

1.2. Artículo indeterminado (un, una, unos, unas)  

a) Omisión 

1. En la cabeza tiene [una] hermosa y espesa cavellera (5) 

2. Soy [una] persona muy holgada (7) 

3. Pero [un] rasgo que tengo que recordar es su risa (11) 

4. Se ríe en alta voz como [una] loca (11) 

5. Tiene la cara de forma redonda como el fondo de [un] cubo (12)  

1.3. Confusión artículo determinado / artículo indeterminado 

1. Es alta como la girafa y delgada como el palillo (7) 

2. Tengo un cuello largo como tienen las jirafas en Afrika (7) 

2. CONCORDANCIA DE GÉNERO, NÚMERO Y PERSONA 

2.1. Género  

a) Determinante – nombre 

1. Podéis llamarme el perezoso (7) LA PEREZOSA 

2. Su figura no es perfecta pero los manos tiene delgados (5) LAS 
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b) Adjetivo – nombre 

1. Su figura no es perfecta pero los manos tiene delgados (5) 

DELGADAS 

c) Sustantivo – pronombre 

1. Estos son algunos rasgos según las que podemos reconocerla (11) 

LOS 

2.2. Número 

a) Determinante – nombre 

1. Mi[s] manos son como dos rastros y tengo las piernas como elefantes 

en India (7) 

2. Mi cara esta a veces alegre, otra vez esta triste (7) 

b) Sujeto – núcleo verbal 

1. También me encantaba[n] los ojos como platos de cejas pobladas 

como Brežnev (1) 

3. PRONOMBRES 

3.1 Personales 

a) Omisión 

1. Su rostro puedo describir[lo] como algún horror (1).  

2. Tiene el pelo rizado y por eso [se] parece a una oveja (2) 

3. La nariz [la] tiene pequeña como una cabecera de alfiler, es difícil 

identificarla con una lupa (5) 

4. Su figura no es perfecta pero las manos [las] tiene delgadas como 

los palitos con que comen los chinos (5) 

5. Desde la mañana cuando tengo que levantar[me], hasta la noche 

cuando tengo que apagar la luz, (7) 

6. Es todo [lo] que me caracteriza (7) 

7. Tengo un cuello largo como [lo] tienen las jirafas en Afrika (7) 

b) Elección errónea (le / lo; se / nos; se / me; se / te; sí / mí) 

1. Si algún día le encuentras por la calle, no le digas que es guapo 

(12) 

3.2 Demostrativos 

a) Elección errónea 

1. Esto es mi amiga (11) ASÍ 

3.3 Relativos 
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a) Omisión 

1. Tengo una amiga. [que] Es alta como una girafa (11) 

4. TIEMPOS VERBALES 

a) Elección errónea  

1. Todavía hoy no puedo olvidar en este fenómeno (1) HE PODIDO 

2. Nada sabía si se trata de un hombre o de una mujer (1) TRATABA 

5. SER / ESTAR / HABER 

a) Elección errónea 

1. Lo más horrífico estaban unos vellos en su mentón grande (1) ERAN 

2. Mi cara está redonda y grande como algún fondo de azumbre (7) 

6. PREPOSICIONES 

a) Omisión (de, a) 

1. Hace mucho tiempo encontré [a] una persona en la calle (1).  

2. Casi todos los días está en el balcón de su casa y observa [a] la gente y 

canta las canciones (2) 

3. Estoy segura [de] que no estás enfadado y comprendes (5) 

b) Adición (en, de) 

1. Todavía hoy no puedo olvidar en este fenómeno (1) 

2. Tenía el pelo estropajoso como Johny Deep en la película Eduardo 

manos de tijera (1).  

c) Elección errónea (como / a; de / que) 

1. a primera vista se parece con su grande cabellera rizada como una oveja 

(11) A 

2. Su ojo derecho es más pequeño de su ojo izquierdo y por eso parece un 

poquito peligrosa (14) QUE 

7. CONJUNCIONES 

a) Adición 

1. Parece como una de las torres gemelas caídas (12) 

b) Elección errónea (que / como) 

1. Sus piernas recuerdan más bien las patas del oso como los pies humanos 

(5) 

 

C) NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO---------------------------------------------------- 12 

1. IMPROPIEDAD SEMÁNTICA 
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1. Todavía hoy no puedo olvidar en este fenómeno (1) HECHO 

2. Soy persona muy holgada (7) ANCHA 

3. Mi boca está llena de pequeñas estrellitas (7) ESPINILLAS 

4. Su pelo es muy grande, tupido y rizado (11) LARGO 

5. Sin gel para el pelo no puede salir a la calle porque la gente diría que es 

como un punky – que los pelos siempre están en pie (12) DE PUNTA 

2. PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO 

1. Sin gel para el pelo no puede salir a la calle porque la gente diría que es 

como un punky – que los pelos siempre están en pie (12)  

3. DERIVACIÓN ERRÓNEA 

1. Lo más horrífico estaban unos vellos en su mentón grande (1) 

HORRORÍFICO 

2. La nariz tiene pequeña como una cabecera de alfiler, es difícil identificarla 

con una lupa (5) CABEZA 

4. IMPRECISIONES LÉXICAS 

1. Que se trata de su carácter tiene buenas y malas características (5) EN 

CUANTO A 

2. Mis manos son como dos rastros y tengo las piernas como elefantes en 

India (7) HUELLAS 

3. Pero rasgo que tengo que acordar es su risa. (11) 

5. FALTA DE SENTIDO 

1. Tiene una altura de 190 centímetros y parece como una de las torres 

gemelas caídas (12) 

 

 

EXPLICACIÓN, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ERRORES 

 

 El análisis de la actividad de LP3 muestra que los errores se van paliando en 

comparación con el semestre anterior -en la asignatura de LP2
33

-, aunque los resultados 

son bastante equivalentes a los obtenidos en la actividad del correo electrónico para 

rechazar una propuesta amablemente. Los errores del primer nivel del lenguaje, el 

                                                           
33

 Vs. Análisis de errores de actividad “Receta”, Análisis de errores de examen parcial de LP2 y Análisis 

de errores de examen final de LP2.  
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fonético-fonológico-ortográfico, suponen un 23% del total registrados en esta actividad. 

Principalmente se trata de omisiones de acentos y comas, y confusión de grafemas para 

un mismo fonema. El primer problema se explica por el hecho de que la ortografía 

prescriptiva del eslovaco cuenta con reglas distintas a la española, como ocurre con el 

ejemplo “Tiene el pelo rojo y --por eso-- la puedo reconocer desde lejos” (11), en donde 

en español el marcador precisa el uso de comas. La confusión de grafemas sucede en los 

ejemplos “girafa” (2, 11) por jirafa, “cavellera” (5) por cabellera, “nuezes” (5, 7) por 

nueces y “Afrika” (7) por África. Además, se ha detectado un caso de rotacismo en 

“frequillo” (5) por flequillo. Hay que llamar la atención sobre estos errores a las 

alumnas, para evitar que los errores terminen fosilizándos. La causa de este error 

residual se explica según el criterio pedagógico
34

.  

 En el nivel morfosintáctico los errores constituyen el 50% del total, siendo más 

numerosos los referentes a la categoría gramatical del artículo, con un total de diez 

errores, seguida por los pronombres, con una suma de nueve errores. Como en los 

ejercicios escritos anteriores, se repiten las confusiones en el empleo de ser y estar (dos 

errores) y la concordancia formal (seis errores). Sin embargo, no hay equívocos en 

cuanto a la elección de los modos Indicativo y Subjuntivo, sólo dos casos en la elección 

del tiempo verbal y, en lo que respecta al empleo de las preposiciones, se manifiestan 

siete errores. Quizás la necesidad de emplear el presente de Indicativo como tiempo 

verbal propio de las descripciones, facilite a las alumnas la expresión de las cualidades 

del personaje elegido para su retrato, aunque, si bien es cierto, los dos casos de 

confusión temporal se deben al empleo del presente de Indicativo en un momento de 

traslación temporal pretérita, como se ve en “se trata” (1) por se trataba, y el caso 

contrario en “no puedo” (1) por no he podido. El verbo parecer, que ya había sido 

estudiado en el curso de LP2 durante el semestre anterior, no se emplea correctamente 

en la oración: “Parece como una de las torres gemelas caídas” (12). Es un error de 

transferencia de la lengua materna, la cual, posee tres verbos distintos
35

 para expresar el 

significado de parecer. La alumna ha traducido literalmente la forma vyzerá ako como 

“parece como”, lo cual le ha llevado a construir una frase errónea aunque no impide la 

comunicación, que es la principal finalidad del lenguaje. Los errores derivados del uso 

                                                           
34

 Vs. Capítulo de Metodología, tabla “Clasificación de los errores según diversos criterios”. 
35

 En eslovaco existen tres formas verbales para expresar el significado del verbo español “parecer”. Estas 

formas son las siguientes: zdá sa; podobá san a; vyzerá ako, las cuales se corresponden con “parece que”, 

“se parece a” y “parece”, respectivamente, según los ejemplos “parece que va a llover”, “se parece a su 

padre” y “parece una oveja”.  
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del artículo tienen su origen en la ausencia del mismo en eslovaco. Sobre la 

concordancia, la palabra mano sigue usándose como masculina, como se observa en 

“los manos tiene delgados” (5), en donde es evidente que tanto el artículo como el 

adjetivo no concuerdan en género femenino con el núcleo del sintagma nominal. La 

palabra “rasgos” (11) es empleada como femenina por interferencia en la traducción de 

la voz eslovaca črta, de género femenino. La razón de la omisión de los pronombres 

personales se debe a la ausencia de los mismos en la lengua materna de las alumnas. 

Esto ocurre en “Tiene el pelo rizado y por eso [se] parece a una oveja” (2) y en “Desde 

la mañana cuando tengo que levantar[me], hasta la noche” (7), ya que parecer y 

levantar no son verbos pronominales en eslovaco. Otra razón es la repetición del 

complemento directo en cuatro casos: “La nariz [la] tiene pequeña como una cabecera 

de alfiler, es difícil identificarla con una lupa” (5), “su figura no es perfecta pero las 

manos [las] tiene delgadas como los palitos con que comen los chinos” (5), “Es todo 

[lo] que me caracteriza” (7) y “Tengo un cuello largo como [lo] tienen las jirafas en 

Afrika” (7). El leísmo de persona, aceptado por la Real Academia de la Lengua 

Española, y visible no sólo en este análisis de errores, es un error inducido por la 

traducción del caso dativo del eslovaco, como se observa en el ejemplo siguiente: “Si 

algún día le encuentras por la calle” (12). Las alumnas olvidan  escribir la preposición a 

de complemento directo de persona en “Hace mucho tiempo encontré [a] una persona 

en la calle” (1) y “observa [a] la gente y canta las canciones” (2). La razón estriba en la 

interferencia de la lengua materna, pues prescinde de la misma. También la traducción 

de la L1 es la causa de este error “Estoy segura [de] que no estás enfadado y 

comprendes” (5). En la formulación de la oración “Sus piernas recuerdan más bien las 

patas del oso como los pies humanos” (5) es evidente la interferencia de la lengua 

eslovaca, la cual emplea las formas “tanto … como” (tak … ako) y “más … que” (viac 

… ako). La alumna ha hecho un cruce entre ambas formas, sin éxito en el resultado.  

 Se cuentan doce errores en el nivel léxico-semántico, que representa el 17% del 

total. La impropiedad semántica o el uso de un vocablo de la lengua meta fuera de 

contexto es el apartado principal de equívocos. Así, es preferible el uso de ancha en 

lugar de “holgada” (7), espinillas por “estrellitas” (7), largo por “grande” (11) y de 

punta por “en pie” (12). Estos ejemplos son errores de traducción. La palabra “rastros” 

(7) puede ser una interferencia de otra lengua, siendo categorizable como un error de 

ambigüedad, desde un criterio comunicativo. Hay un caso de préstamo lingüístico, que 

es el vocablo punky (12), empleado sin una traducción o adaptación a las reglas 
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fonológicas del español; es decir, sin haber cambiado el grafema –y por –i, dando lugar 

a una voz aceptada por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en su vigésima 

segunda edición. Hay dos casos de derivación errónea, “cabecera” (5) por cabeza, y 

“horrífico” (1) por horrorífico, posiblemente inducido por el mal uso de una obra 

lexicográfica. El Diccionario de la RAE define así esta palabra en su quinta acepción: 

“5. f. Principio o parte principal de algunas cosas”. Aunque el uso se ajusta 

perfectamente a esta definición, no es equivalente a la colocación de “cabeza de alfiler”. 

Según el criterio pragmático, se trataría de un error de pertinencia. Por último, las 

imprecisiones de que se trata de (5) y acordar (11) condicionan la lectura del ejercicio 

de tal modo que evidencia su escritura por parte de un alumno de ELE, siendo 

aconsejable el uso de en cuanto a y recordar, respectivamente. Este verbo puede llegar 

a convertirse en un error fosilizado, según el criterio pedagógico. La alumna ha 

confundido los verbos eslovacos spomenúť si (“acordarse de”) y spomenúť (“recordar”), 

por la proximidad formal entre ambos, originando un error de ambigüedad en la oración 

“Pero rasgo que tengo que acordar es su risa” (11), en lugar de recordar.  
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8.6 AE ACTIVIDAD “RECUERDO DE UN OLOR” LP3 (2010-2011) 

 

Para la comprobación del manejo de los tiempos pretéritos en la lengua española 

de nuestras alumnas se les pidió la realización de un texto breve, cuyo tema era el 

recuerdo que sugiere un olor. Esta actividad
36

 forma parte del contenido de la unidad 

décima (“Uso y relación entre los tiempos del pasado de Indicativo”). En el análisis de 

errores se han tenido en cuenta doce redacciones (2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17) 

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

 

A) NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO-ORTOGRÁFICO -------------------- 35 

1. ACENTUACIÓN 

a) Omisión 

1. Me gustaba pasar el tiempo con mi abuela, quién me leía los cuentos, 

cocinabamos juntos o jugabamos varios juegos (4) 

2. Me gustaba pasar el tiempo con mi abuela, quien me leía los cuentos, 

cocinabamos juntos o jugabamos varios juegos (4) 

3. No sé, como la gente puede vivir allí. (7) 

4. cuando escuchabamos la musica ruidosa (12) 

5. cuando escuchabamos la musica ruidosa (12) 

6. entonces nosotros eramos los primeros que sabían lo que había preparado 

los cuoceros (17) 

7. Cuando finalmente obtenimos el plato eramos tan feliz que no dijimos 

una sola palabra mientras estábamos comiendo (17) 

b) Adición 

1. Me gustaba pasar el tiempo con mi abuela, quién me leía los cuentos, 

cocinabamos juntos o jugabamos varios juegos (4) 

2. Cuándo huelo como alguien fuma, me recuerdo de nuestres vacaciones 

en Tunisia (3) 

3. Mi abuela es una mujér fantástica (4) 

                                                           
36

 Vs. Anexo 12. Ejemplos de actividad “Recuerdo de un olor”. 
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4. Recuerdo mi primer día cuando entró en nuestro apartamento. Me dió 

mucho asco (10) 

5. Pues nosotros fumáriamos también (3)  

6. Este año he trabajando algúnos meses en España (10) 

c) Elección errónea 

1. No me gustó el olor de los árábes (11)  

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

a) Punto
37

 

b) Elección errónea (coma / punto) 

1. no me gustó el olor de los árabes. Su propio olor. (11) 

2. Porque huelen muy dulce. Y son sucios (11) 

c) Coma  

d) Omisión 

1. Para mí-- que vivo muy lejos del mar es siempre mucho impresionante 

(9) 

2. Para mí que vivo muy lejos del mar-- es siempre mucho impresionante 

(9) 

3. Desde entonces-- siempre cuando huelo el olor de crépes me recuerdo a 

este tiempo maravilloso que tuve en Alicante (16) 

e) Adición 

1. No sé, como la gente puede vivir allí. (7) 

3. SILABEO, SEPARACIÓN Y UNIÓN DE PALABRAS  

1. Siempre querrían tocarme y comunicarse con migo y esto no me gustó (11) 

4. LETRAS 

a) Omisión 

1. Cuando finalmente obteni[a]mos el plato eramos tan feliz que no 

dijimos una sola palabra mientras estábamos comiendo (17) 

2. A los menos podíamos charlar y distra[e]r nuestros pensamientos 

sobre la comida (17) 

b) Adición 

1. Me encanta el dolor del pan (4) 

2. todo lo que estaba en nuestras mientes era el almuerzo (17) 

                                                           
37

 En este trabajo no se enumeran los usos correctos o incorrectos de las pausas por punto al final de 

párrafo o final de oración.  
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3. Me gustaba mucho el holor del comedor en el instituto donde yo 

iba 5 años (17) 

4. Cada día el holor estaba diferente (17) 

5. FONEMAS 

a) Confusión de fonemas vocálicos o consonánticos (/e/-/o/; /e/-/i/) 

1. El olor fui como si alguien murió dentro (10) FUE 

2. Un día encontremos un sitio donde se hacían los crépes (16) 

ENCONTRAREMOS 

3. Mientras la escuela íbamos a hacer ejercicios a la espalda y íbamos 

a massages (12) E 

4. este oler me recuerda ese tiempo que pasaba allí (12) OLOR 

5. En el final de las lecciones per el hambre no podíamos escuchar al 

profesor (17) POR 

6. Cuándo huelo como alguien fuma, me recuerdo de nuestres 

vacaciones en Tunisia (3) A 

b) Confusión de grafemas para el mismo fonema (y –i) 

1. Cuando fui en Egypto durante las vacaciones no me gustó el olor 

de los árabes (11) EGIPTO 

2. Las praderas y los campos cubiertas de las flores con olor típico. I 

su color (13) Y 

 

B) NIVEL MORFOSINTÁCTICO---------------------------------------------------- 77 

1. ARTÍCULO 

1.1.  Artículo determinado (el, la, los, las) 

a) Omisión 

1. me recuerdo de mi abuela y del olor de cada una [de las] flores en 

su jardín (2) 

2. me imaginaba cosas como que era [la] princesa del jardín (2) 

3. Cuando era pequeña frecuentemente iba con mis padres a[l] jardín 

de mi abuela (5) 

4. Me huelen muy bien los olores dulces, pero no estas de [los] 

árabes. (11) 

5. El olor de [los] productos para limpiar me recuerda el tiempo que 

pasaba en el hospital (12) 
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6. para las enfermedades de [la] espalda (12) 

b) Adición 

1. Allí encontré la gente nueva y muy amable, especialmente dos 

chicas de Alemania (16) 

2. y les poníamos los vestidos de la chica (12) 

3. Las praderas y los campos cubiertos de los flores con olor típico 

(13) 

4. En todas las partes tenían los espliegos (13) 

5. En Pentagón viven gitanos y mucha gente que toma las drogas (7) 

1.2. Artículo indeterminado (un, una, unos, unas)  

a) Adición 

1. Cuando era pequeña frecuentemente iba con mis padres al un 

jardín de mi abuela (5) 

2. CONCORDANCIA DE GÉNERO, NÚMERO Y PERSONA 

2.1.  Género  

a) Determinante – nombre 

1. mi abuela tenía un jardín muy grande lleno de rosas blancas que 

son mis flores preferidos (2) 

2. En el final de las lecciones per la hambre no podíamos escuchar al 

profesor (17) 

3. Cuándo huelo como alguien fuma, me recuerdo de nuestros 

vacaciones en Tunisia (3)  

4. En nuestro hotel se podía fumar en los bares, los habitaciones, los 

baños  (3) 

5. Y ahora siempre cuando huelen en la tienda de los flores o en el 

jardín de mi madre (13)  

6. en mi cabeza corren los imaginaciones del país tan romántico, 

cultural y típico por estos flores que me gustan mucho (13) 

b) Adjetivo – nombre 

1. Las praderas y los campos cubiertas de los flores con olor típico 

(13) 

2. Las praderas y los campos cubiertas de los flores con olor típico 

(13) 

c) Sujeto – atributo /  complemento predicativo 
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1. Me leía los cuentos, concinabamos juntos o jugábamos varios 

juegos (4) JUNTAS 

d) Sustantivo – pronombre 

1.    Me huelen muy bien los olores dulces, pero no estas de árabes (11) 

2.2. Número 

a) Determinante – nombre 

1. No podemos separar sus color de sus olor (13) 

b) Sujeto – atributo / complemento predicativo 

1. Cuando finalmente obtenimos el plato eramos tan feliz que no 

dijimos una sola palabra miestras estábamos comiendo (17) 

2.3. Persona 

1. En aquel momento no lo pudo soportar pero ahora cuando huelo algo 

así recuerdo este verano increíble (10) PUDE 

2. La gente de allí me dijeron que los usan contra a los mosquitos que 

no soportan su olor (13) DIJO 

3. Recuerdo mi primer día cuando entró en nuestro apartamento (10) 

ENTRÉ 

3. PRONOMBRES 

3.1  Personales 

a) Omisión 

1. Siempre querían comunicar[se] con migo y esto no me gustó. (11) 

b) Adición 

1. Siempre cuando lo huelo me recuerdo de los años cuando era 

pequeña (4) 

2. Allí estuve solo una vez, pero me huele que apesta, y no querría 

volver en este sitio (7) 

3. En esta parte de Vrakuňa me huele a rayos (7) 

4. Desde entonces siempre cuando huelo el olor de crépes me recuerdo 

a este tiempo maravilloso que tuve en Alicante (16) 

c) Elección errónea (le / lo; se / nos; se / me; se / te; sí / mí) 

1. no les gustaba cuando escondíamos los muchachos en el armario, 

cuando les maquillabamos con el color rosa (12) LOS 

3.2 Demostrativos 

a) Elección errónea 
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1. Especialmente me encantaba el olor de los albaricoques. Esto era mi 

lugar preferido (5) ESTE 

4. TIEMPOS VERBALES 

a) Elección errónea  

1. cerca de mi casa había una panadería donde habíamos ido de compras 

cada mañana (4) ÍBAMOS 

2. Me huele a rosas (5) OLÍA 

3. El olor fui como si alguien murió dentro (10) HUBIERA MUERTO 

4. Me gustaba mucho el holor del comedor en el instituto donde yo iba 5 

años (17) FUI 

5. Pero no era tan fácil obtenerlo ya que hubiera siempre muchísima gente 

que esperaba delante del comedor (17) HABÍA 

6. Cuando finalmente obtenimos el plato eramos tan feliz que no dijimos 

una sola palabra mientras estábamos comiendo (17) OBTENÍAMOS 

7. Cuando finalmente obtenimos el plato eramos tan feliz que no dijimos 

una sola palabra mientras estábamos comiendo (17) DECÍAMOS 

8. este olor nos provocó que tuvimos ganas de probarlos (16) TENER 

9. sólo se pudo fumar en la recepción (3) PODÍA 

10. Aunque estas vacaciones no estaban muy sanas, lo pasábamos muy 

bien (3) FUERON  

11. Siempre cuando entré al jardín, olía muy bien (2) ENTRABA 

12. Ella allí tenía muchas flores y árboles de fruta. Me huele a rosas (5) 

OLÍA 

13. La gente de allí me dijeron que los usan contra a los mosquitos que no 

soportan su olor (13) USABAN 

14. Siempre querrían tocarme y comunicarse con migo y esto no me 

gustó (11) QUERÍAN 

15. Siempre querrían tocarme y comunicarse con migo y esto no me gustó 

(11) GUSTABA 

16. Pues nosotros fumáriamos también (3) FUMÁBAMOS 

17. Aunque estas vacaciones no estaban muy sanas, lo pasábamos muy 

bien (3) PASAMOS 

5. SER / ESTAR / HABER 

a) Elección errónea 
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1. En Vrakuňa está una parte que se llama Pentagón (7) HAY 

2. Las enfermeras estaban muy amables con los niños que pasaban el 

tiempo allí (12) ERAN 

3. Cada día el holor estaba diferente (17) ERA 

4. Por eso pedimos tres crépes con chocolate y los comimos dentro cinco 

minutos porque eran muy ricos (16) ESTABAN 

5. Alrededor del hotel estaban basuras (11) HABÍA 

6. PERÍFRASIS VERBALES 

a) Omisión 

1. Este año he [estado] trabajando algunos meses en España (10) 

7. PREPOSICIONES 

a) Omisión (de, a, en) 

1. Me gustaba mucho el holor del comedor en el instituto donde yo iba 

[durante] 5 años (17)  

2. me recuerdo de mi abuela y del olor de cada una [de] flores en su jardín 

(2) 

3. no les gustaba cuando escondíamos [a] los muchachos en el armario (12) 

4. Por eso no soporto [a] los árabes (11) 

5. Mientras [en] la escuela íbamos a hacer ejercicios a la espalda y íbamos a 

massages (12) 

b) Adición (de) 

1. Siempre cuando lo huelo me recuerdo de los años cuando era pequeña (4) 

2. La gente de allí me dijeron que los usan contra a los mosquitos que no 

soportan su olor (13) 

c) Elección errónea (con / de ; de / por; en / de; por / de; en / a; de / sobre) 

1. me recuerdo de mi abuela y del olor de cada una flores en su jardín (2) 

DE 

2. Hacía un ramo de las rosas y me las llevaba a casa (2) CON 

3. Mientras la escuela íbamos a hacer ejercicios a la espalda (12) PARA 

4. Muchas veces las enfermedades estaban enfadadas a los niños (12) CON 

5. Eran los mejores momentos en mi vida, cuando pasaba los veranos en la 

casa de mi abuela (4) DE 

6. A lo menos podíamos charlar y distrar nuestros pensamientos sobre la 

comida (17) POR 
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7. Por eso perdimos tres crepes con chocolate y los comimos dentro cinco 

minutos porque eran muy ricos (16) EN 

8. Desde entonces siempre cuando huelo el olor de crépes me recuerdo a 

este tiempo maravilloso que tuve en Alicante (16) DE 

9. Hace cinco años fui en Francia (13) A 

10. Allí estuve solo una vez y no querría volver en este sitio (7) A 

11. Cuando fue en Egypto durante las vacaciones no me gustó el olor de los 

árabes (11) A 

8. CONJUNCIONES 

a) Adición 

1. Alrededor del hotel estaban basuras. Y lo que me gusta mucho son las 

candelas de olor (11) 

b) Elección errónea (que / si; que / como) 

1. Cuándo huelo como alguien fuma, me recuerdo de nuestres vacaciones 

en Tunisia (3) 

 

C) NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO---------------------------------------------------- 12 

1. IMPROPIEDAD SEMÁNTICA 

1. Cuándo huelo como alguien fuma, me recuerdo de nuestras vacaciones en 

Tunisia (3) 

2. Siempre cuando lo huelo me recuerdo de los años cuando era pequeña (4) 

ACUERDO 

3. En mi cabeza corren los imaginaciones del país (13) RECUERDOS 

2. TRANSFERENCIA / INTERFERENCIA 

1. me recuerdo a este tiempo maravilloso que tuve en Alicante (16) PASÉ  

2. Para mí, que vivo muy lejos del mar es siempre mucho impresionante (9) 

MUY 

3. PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO 

1. Mientras la escuela íbamos a hacer ejercicios a la espalda y íbamos a 

massages (12)  

2. Cuándo huelo como alguien fuma, me recuerdo de nuestras vacaciones en 

Tunisia (3)  

3. Un día encontremos un sitio donde se hacían los crépes (16) 

4. DERIVACIÓN ERRÓNEA 
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1. Muchas veces las enfermedades estaban enfadadas a los niños (12) 

ENFERMERAS 

2. Todo el hospital siempre olía de productos para limpiar por eso este oler me 

recuerda este tiempo que pasaba allí (12) 

3. A lo menos podíamos hablar y distrar nuestros pensamientos sobre la 

comida (17) 

5. INVENCIÓN DE PALABRA 

1. Nosotros eramos los primeros que sabían lo que habían preparado los 

cuoceros (17) 

 

 

EXPLICACIÓN, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ERRORES 

 

 La clasificación de los errores encontrados en esta actividad se aleja un poco del 

análisis cuántico realizado en las redacciones anteriores de Ejercicios Prácticos de 

Lengua Española III, por el aumento de equívocos en el recuento final de errores, 

aunque los referidos al plano léxico-semántico se mantienen muy por debajo de los 

otros niveles. La proporción de casos que se alejan de la lengua meta es la siguiente: 

28% errores en el nivel fonético-fonológico-ortográfico, 62% en el nivel 

morfosintáctico y 10% en el nivel léxico-semántico. En el nivel fonológico se reiteran 

los referentes a una mala distribución de los acentos, debido a posibles causas como 

pueden ser la distracción o la aplicación incompleta de reglas. Las estudiantes no 

prestan atención a la ortografía española, por lo cual colocan los acentos a su antojo, 

ocasionando errores de omisión de tilde gráfica (siete errores), adición (seis errores) o 

falsa elección (un error). Lo mismo sucede con el uso que hacen de la puntuación, 

dando como resultado pausas mayores que coma (dos errores) o colocación errónea de 

la misma (cuatro errores), debido nuevamente a la distracción, excepto en el error de 

adición siguiente “No sé, como la gente puede vivir allí” (7), puesto que en este caso el 

error es interferencia de la L1. La norma española prescribe el uso de coma para separar 

la oración subordinada “que vivo muy lejos del mar” (9). Sin embargo, la alumna olvida 

por distracción su colocación. Dentro del nivel fonético-fonológico se ha incluido el 

pronombre “con migo” (11) por el error en la separación de la palabra sin estar al final 

de línea. La razón de esta escritura es la hipergeneralización, que ha provocado un error 
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intralingüístico, según el criterio etiológico. La distracción es la causa de la omisión y 

adición de letras en los ejemplos “obtenimos” (17) por obtuvimos, “distrar” (17) por 

distraer, “dolor” (4) por olor, “mientes” (17) por mentes y “holor” (17) por olor, que 

pueden impedir la comunicación con un hablante nativo de español no habituado a 

hablar con extranjeros. La aplicación incompleta de reglas es la causa de la confusión de 

fonemas y grafemas en los ejercicios de nuestras alumnas en los casos de “fui” (10) por 

fue y “encontremos” (16) por encontramos. La distracción hace que nos encontremos 

con ejemplos como “oler” (12) por olor, “per” (17) en lugar de por, así como el uso de 

“I” (13) por Y. El dominio de italiano de la alumna 17 puede explicar la elección de la 

preposición italiana per. Se debe mencionar que en eslovaco existen dos conjunciones 

copulativas, a e i, aunque por la frecuencia en el uso se prefiere el empleo de la primera. 

Por ello, este error de selección de i latina y no griega se debería a la distracción, como 

se ha indicado anteriormente.   

Entre los setenta y siete errores del plano morfosintáctico, doce pertenecen al 

uso del artículo, quince se relacionan con la falta de concordancia, siete con los 

pronombres, diecisiete con la elección de los tiempos verbales, cinco con la selección de 

ser y estar, dieciocho con las preposiciones y dos sobre las conjunciones. La falta de 

concordancia, los tiempos verbales y las preposiciones son los aspectos que más nos 

preocupan como docentes. La interferencia de la lengua materna es la posible causa de 

falta de concordancia entre los constituyentes de la oración. La existencia de sustantivos 

femeninos no terminados en –a y la no corrección durante el momento de su estudio en 

los niveles principiantes, motiva la falta de concordancia entre determinante, nombre y 

adjetivo. Esto sucede con los sustantivos flor (2, 13), hambre (17), vacaciones (3) y 

habitación (3), utilizados como masculinos. Concretamente, la palabra flor es masculina 

en eslovaco. Las alumnas vacilan en el género de la misma y finalmente optan por la 

que le es natural en su lengua materna, llegando a alcanzar cinco errores en la 

concordancia de este sustantivo, cuatro de la alumna 13 y uno de la alumna 2. Otro error 

debido a la interferencia de la L1 es “cocinábamos juntos” (4). La alumna está 

recordando un momento que compartía con su abuela, entonces, el adjetivo debería ir en 

femenino; no obstante, en eslovaco, spolu no distingue género, por ello, la estudiante 

opta por el masculino. Al igual sucede con la palabra vôňa, traducida como olor, de 

género femenino, contextualizada en la oración “me huelen muy bien los olores dulces, 

pero no estas de árabes” (11). En este caso es importante señalar que la distancia del 

sustantivo en la oración hace que la alumna olvide la palabra con la que concuerda el 
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adjetivo. Esta misma lejanía de los elementos de la oración explica el error en la 

elección del pronombre demostrativo: “Especialmente me encantaba el olor de los 

albaricoques. Esto era mi lugar preferido” (5), en donde se prefiere esto por este, 

también por el hecho de que el demostrativo eslovaco to es neutro La falta de 

concordancia entre sujeto y núcleo del predicado en la oración “La gente de allí me 

dijeron que los usan contra a los mosquitos que no soportan su olor” (13) se explica de 

nuevo por la interferencia: el sustantivo eslovaco l’udia, que equivale al español gente, 

es clasificado como pluralia tantum, por lo que el verbo se conjuga en tercera persona 

del plural. Los errores en la elección de la persona gramatical para concordar con el 

sujeto son debidos a la distracción. Esto ocurre en “pude” (10) por pudo y “entró” (10) 

por entré. Los problemas referentes al uso de los pronombres tienen su origen de nuevo 

en la interferencia del eslovaco. Se trata de los verbos recordar y oler en los ejemplos 

“me recuerdo de los años” (4), “me recuerdo a este tiempo” (16), por una parte, y “me 

huele que apesta” (7), “me huele a rayos” (7), por otra. En eslovaco los dos verbos que 

aluden a recordar son flexivos
38

 y el verbo oler en eslovaco puede aparecer con el 

pronombre, cuya función se conoce como sujetivización. 

Con respecto a los tiempos verbales, las alumnas continúan manifestando 

incoherencias en el uso de las formas pasadas en español. El contraste gramatical entre 

el español y el eslovaco explica los problemas en cuanto al uso y distribución de los 

tiempos verbales en español. El uso erróneo de otros tiempos en oposición al imperfecto 

de Indicativo se observa en once de los diecisiete casos señalados. La razón estriba en 

que en eslovaco sólo hay distinción de los tres tiempos naturales (presente, pasado y 

futuro). La confusión entre ser / estar / haber continúa en este curso con un total de 

cinco errores. Los problemas de omisión de la preposición “a” se refieren a la 

preposición del complemento directo de persona, como ocurre con “árabes” (11) y 

“muchachos” (12). La ausencia de otras preposiciones –“durante” (17), “de” (2), “en”, 

(12)- puede crear problemas en la comprensión de los enunciados. Las estudiantes las 

omiten porque en eslovaco la presencia de estas categorías se expresa con 

declinaciones, mientras que en los dos errores de adición en eslovaco no existirían 

porque se precisan estas preposiciones. En cuanto a la elección de preposición, los once 

errores detectados nos invitan a tomar medidas para su extinción cuya causa es la 

traducción directa de la lengua materna, por ejemplo, la confusión entre a y para en 

                                                           
38

 Vs. Análisis de errores de actividad “retrato” LP3 (2010-2011), apartado de “Explicación, evaluación y 

discusión de los errores”.  
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“Mientras la escuela íbamos a hacer ejercicios a la espalda” (12). La colocación expresa 

de un tipo de preposición para cada verbo no siempre se realiza correctamente, como 

ocurre con ir + a y estar en
39

, según los casos “Hace cinco años fui en Francia” (13) y 

“Cuando fue en Egypto durante las vacaciones no me gustó el olor de los árabes” (11).   

En el nivel léxico-semántico se debe mencionar el conflicto que plantea de 

nuevo el verbo recordar (3, 4) por interferencia. Las estudiantes de español como 

lengua extranjera de origen eslovaco y todos los alumnos de otras nacionalidades, en 

general, interesados por nuestra lengua, vacilan en cuanto a ciertos pares de verbos, 

entre los que se encuentran “recordar” y “acordarse”. Deben comprender el matiz 

semántico entre ambos y el uso de la preposición “de” detrás de “acordarse”. Un 

ejemplo de impropiedad semántica es el uso de “imaginaciones” (13) en el ejemplo 

siguiente: “En mi cabeza corren los imaginaciones del país” (13). Es evidente que en 

español necesitamos otro sustantivo para mayor coherencia, como “recuerdos”. Hay dos 

ejemplos de interferencias de la lengua anglosajona: “tiempo maravilloso que tuve” (1) 

y “es siempre mucho impresionante” (9). En español no tenemos tiempo, sino que 

pasamos; tampoco es posible la combinación adjetivo + adjetivo sin un sustantivo 

conector en “mucho impresionante”, así pues, se debería corregir como “muy 

impresionante”. “Massages” (12), “Tunisia” (3) y “crépes” (16) son préstamos 

lingüísticos de otras lenguas que dominan las estudiantes, que se han tomado sin haber 

sido previamente adaptados a la ortografía española completamente. Es un error por 

falta de pertinencia el uso de “enfermedades” (12) y “oler” (12), según el criterio 

pragmático. La falsa derivación de “distrar” (17) por distraer puede derivar problemas 

de comunicación con interlocutores no habituados a tratar con estudiantes de lenguas 

extranjeras, al igual que ocurre con “cuoceros” (17). Por otra parte, las alumnas 

emplean expresiones idiomáticas correctas aprendidas a lo largo de la unidad décima, 

como “huele a rayos” (7) y “huele que apesta” (7), para referirse a la descripción 

olfativa de un lugar, ya incorporados a su Interlengua.  

 

 

 

                                                           
39

 Vs. Apartado “Errores frecuentes en el aprendizaje de español de alumnos eslovacos según ciertos 

autores”. 
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8.7 AE EXAMEN PARCIAL LP3 (2010-2011) 

 

 La primera prueba escrita realizada a las estudiantes de Ejercicios de Lengua 

Práctica en español III durante el semestre de invierno del año académico 2010-2011 

constaba de seis preguntas. Para el análisis de errores del examen parcial se ha 

seleccionado un corpus de quince alumnas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 

17), para continuar examinando el modo de asimilación del español de las alumnas de 

LP2, descartando el resto de alumnado matriculado por primera vez en dicho grupo y 

del cual no se lleva seguimiento. Las alumnas identificadas con los números 9, 16 y 17 

son la que obtuvieron mejores resultados. En este apartado explicaremos de forma 

pormenorizada las dificultades presentadas a nuestras estudiantes en la asimilación de 

los contenidos de los cuatro primeros temas, que son los siguientes: 

1. Expresar sentimientos, gustos y emociones. 

2. Rectificar una información. 

3. Contrastar opiniones. 

4. Oraciones subordinadas concesivas: “aunque” con indicativo y 

subjuntivo. 

 

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

 

En la primera actividad se pide a las alumnas que completen el hueco de la 

forma verbal en presente, perfecto o pretérito imperfecto de subjuntivo, para construir 

oraciones de expresión de sentimientos
40

. Quienes han tenido todo correcto han sido: 1, 

2, 9, 10, 13, 14 y 16. Dos oraciones son correctas en la totalidad de estudiantes: “No 

sorporto que (servir) sirvan/ hayan servido la comida fría” y “Me encantaría que (venir) 

viniera a cenar a casa. Tengo muchas ganas de que charlemos”. El tiempo verbal 

pretérito perfecto del modo Subjuntivo es el que plantea más problemas a las alumnas. 

Estas son las respuestas a la primera actividad del examen parcial: 

1. Me encanta que (acordarse) “hayas acordado” (11), “me hayas” (5), “te 

acordaras” (4), "te acordarás” (3), “te acuerdas” (6) de mi cumpleaños. TE 

HAYAS ACORDADO 
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 Vs. Prisma B2. Cuaderno de ejercicios (2004: 60), actividad 10. 3 (adapt.).  
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2. Lo  que más me gustó fue que todos (animarse) “me animara” (5, 

7),”animara” (6) a participar. SE HAYAN ANIMADO. 

3. Me molesta que algunas personas no (saber) “haya sabido” (4), “supen” (6) 

apreciar la gastronomía de otros países. SEPAN 

4. No soporto verle comer. Me da asco “mastique” (17), “mastice” (6), 

“mastican” (3) sin cerrar la boca. MASTIQUEN 

5. Le fastidió que nadie (probar) “probara” (7), “haya probado” (6), “había 

probado” (4), “pruebe” (3), “hubiera probado” (17) su tarta porque se pasó 

dos horas haciéndola. PROBARA 

6. Nos sorprende que (decorar) “decore” (7), “decoraron” (3), la casa con tanto 

gusto. DECORARAN. 

7. Me pone nerviosa que la gente (cocinar) “haya cocinado” (7), “cocina” (3) y 

luego no (recoger) “haya recogido” (7), “recogerá” (3), “recoge” (6), 

“recogeja” (8) la cocina. COCINE, RECOJA 

8.  Me ofende que (pensar) “penses” (10) que yo puedo hacer algo así. 

PIENSES 

 

Para comprobar si se ha comprendido el significado de las expresiones 

coloquiales propias de emitir juicios de valor, se muestra a las alumnas un recuadro con 

las mismas con el objeto de completar oraciones. El ejercicio es correcto para nueve 

estudiantes (1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17), el resto confunde “pedir peras al olmo” con 

“tener mala uva/leche” (3, 4, 6, 13), “tener mala uva/leche” con “dar calabazas” (4, 

12), “en todas partes cuecen habas” con “tener mala uva/leche” (6), “ajo y agua” con 

“ser pan comido” (6), “naranjas de la china” con “al pan, pan, y al vino, vino” (6), 

“ser pan comido” con “tener mala uva/leche” (12), “naranjas de la china” con “ser 

pan comido” (14), “tener mala uva/leche” con “naranjas de la china” (3), “naranjas 

de la china” con “pedir peras al olmo” (3, 6), “dar calabazas” con “pedir peras al 

olmo” (4, 13), “al pan, pan y al vino, vino” con “en todas partes cuecen habas” (6), 

“ser pan comido” con “pedir peras al olmo” (14). 

La forma para rectificar una información es presentada en este examen con un 

texto sobre el cuento de Cenicienta con una versión algo diferente a la tradicional
41

. En 

este análisis se expondrá únicamente las fórmulas de corrección de una información, 
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 Vs. Abanico. Cuaderno de ejercicios (1995: 33), actividad 2 (adapt.). 
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ignorando las omisiones de artículos, nexos, formas verbales incorrectas, faltas de 

concordancias, omisión de pronombres e inadecuada acentuación, algo que sí se ha 

mostrado a las alumnas para evitar repetir los mismos errores. Tan sólo tres alumnas 

responden de forma adecuada a este ejercicio (5, 16, 17). El resto escribe las siguientes 

incorrecciones: 

a) Omisión de artículo: 

- No, no fue el presidente de la asociación [el] que dio una fiesta, sino el 

rey fiesta era el rey (2)  

- No, no era el padre [el] que había muerto, la que había muerto era la 

madre (4) 

- No, no es [el] padre que había muerto, al contrario es [la] madre (7) 

- No fue Cenicienta [la] que trajo la calabaza, la que trajo fue un Hada (9) 

- No fue el camarero con [el] que bailó Cenicienta sino [con] el príncipe 

(9) 

- No, no es su madre [la] que se había casado, al contrario, su padre (13) 

- No es la zapatilla de deporte [la] que perdió, lo que perdió es una 

sandalia (13) 

- No, no era el presidente de la asociación de los vecinos [el] que dio la 

fiesta, sino el rey (14) 

b) Omisión de artículo y pronombre relativo: 

- No, no era el camarero [el que] bailaba con Cenicienta, el que bailaba 

con Cenicienta era el príncipe (4) 

c) Omisión de adverbio de negación: 

- No, [no] el presidente de la asociación de vecinos dio una fiesta sino el 

rey (5) 

- No, el presidente [no] dio la oración, el que dio la oración fue el rey (11) 

d) Omisión de conjunción: 

- No es que su padre había muerto sino [que] era su madre  (6) 

- No se pudo a bailar con el primer camarero que encontró sino [que] se 

puso a bailar con el hijo del rey (6) 

- El padre de Cenicienta no había muerto, sino [que] su madre (12) 

- No, no digo “aquí te pillo, aquí te mato”, sino [que]: “abracadabra” (14) 

- No, no tenía [que] volverse antes de las siete menos cuarto, sino antes de 

medianoche (14) 
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En la cuarta actividad se pide a las alumnas que completen oraciones concesivas 

con el tiempo verbal adecuado
42

. Ninguna de ellas resuelve el ejercicio 

satisfactoriamente. Las que presentan mayor dificultad coinciden en cuatro tiempos 

verbales incorrectos de los diez huecos existentes. Estas alumnas se identifican con los 

números 3, 6, 7 y 11. Los errores detectados son los siguientes: 

1. Aunque “haya” (12) calor, no abras la ventana. (hacer). HAGA 

2. Aunque ella te lo “pide” (9, 12, 13), “pidió” (16), no le compres helados a la 

niña (pedir). PIDA 

3. Amparo, aunque “estudias” (1), “estudiara” (3, 4), “estudia” (5, 7, 9, 10, 11, 

13, 14, 17), “estudie” (6), “estudiaba” (12, 16) cinco años de Hostelería, no 

sabe cocinar. (estudiar). HAYA ESTUDIADO 

4. Yo creo que nunca aprobaré, aunque “he estudiado” (6) 10 horas diarias. 

(estudiar). ESTUDIE 

5. Aunque yo se lo “advirtió” (3), “advierta” (5, 7, 16), “advierto” (10, 11) no 

me hizo caso. (advertir). HABÍA ADVERTIDO 

6. Aunque le “duele” (1, 2, 7, 10, 11), “dolerá” (3) hay que decir la verdad 

(doler). DUELA 

7. Aunque “preparemos” (3, 5, 7, 11), “hemos preparado” (6) el viaje hasta el 

último detalle, todo salió mal (preparar, nosotros). HABÍA PREPARADO 

8. Aunque la calefacción “estaba” (6) muy alta, yo sigo teniendo frío. (estar). 

ESTÁ / HA ESTADO. 

 

De las diez oraciones hay dos que todas las alumnas tienen bien: “aunque me 

GUSTA mucho la música, no sé tocar ningún instrumento” y “yo nunca dejaría mi 

trabajo, aunque me TOCARA la lotería”.  

El siguiente ejercicio
43

 es de producción libre. Deben escribir cinco oraciones 

indicando cosas que les gusta, les molesta o les pone nerviosas. Ocho alumnas (1, 2, 3, 

4, 5, 9, 10, 17) cuidan la expresión y se les da sus respuestas por buenas. Las demás 

manifiestan los siguientes descuidos que pueden impedir una óptima comunicación. 

a) Uso de la tilde 

- Me molesta cuándo mi perro no me escucha (3) CUANDO 
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 Vs. Gramática Uso. Intermedio (2000: 150), actividad 3 (adapt.).  
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 Vs. Anexo 13. Ejemplos de actividad quinta del examen parcial de LP3. 
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- Me pone nerviosa que alguién oiga la música muy ruidosa (11) 

ALGUIEN 

b) Confusión de una letra (g / q; e / o) 

- Me molesta que mi hermano togue la gitara cuando yo estudio (12) 

TOQUE 

- Me pone nervioso trenes llenes de la gente (13) LLENOS 

c) Omisión de una letra 

- Me moleste quando alg[u]ien hable cosas cuales sobre mí o mis padres o 

amigos (6) 

- Me molesta que mi hermano togue la gitar[r]a cuando yo estudio (12)  

- Me molesta que mi hermano togue la g[u]itara cuando yo estudio (12) 

- Me fastidia que peg[u]es a ese niño (12) 

d) Elección de un grafema para el mismo fonema (q - c) 

- Me pone nervioso quando no estudies bastante para el examen (6) 

CUANDO 

- Me moleste quando algien hable cosas cuales sobre mí o mis padres o 

amigos (6) CUANDO 

e) Adición de palabra/ -s 

- Me moleste quando algien hable cosas cuales sobre mí o mis padres o 

amigos (6)  

f) Omisión de palabra/ -s 

- Me da asco que los demás mastiquen [con la boca abierta] al comer (9) 

g) Omisión de artículo 

- Me pone nervioso [los] trenes llenes de la gente (13) 

- Me molesta cuando la gente no diga [la] verdad (16)  

h) Adición de artículo 

- Me pone nervioso trenes llenes de la gente (13) 

i) Omisión del pronombre personal 

- Me molesta cuando no tenga tiempo para relajar[me] un poco (14) 

j) Falta de concordancia de género 

- Me pone nervioso quando no estudies bastante para el examen (6) 

NERVIOSA 

- Me pone nervioso trenes llenes de la gente (13) NERVIOSA 

- Me molesta que haya mucha gente antipáticos (7) ANTIPÁTICA 
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k) Falta de concordancia de número 

- Me molesta que haya mucha gente antipáticos (7) ANTIPÁTICA 

l) Falta de concordancia de persona 

- Me pone nervioso quando no estudies bastante para el examen (6) 

ESTUDIAS 

m) Elección del tiempo verbal 

- Me moleste quando algien hable cosas cuales sobre mí o mis padres o 

amigos (6) MOLESTA 

- Me guste encontrar unas personas nuevas (6) GUSTA 

- Me guste que hace algo que quería mucho (6) GUSTA 

- No soporto que hayan fumado en los restaurantes (11) FUMEN 

- No soporto cuando me digo esas cosas (13) DICE 

- Me fastidia cuando no me diga la verdad (13) DICE 

n) Confusión de modo verbal (presente de Subjuntivo / presente de Indicativo) 

- Me moleste quando algien hable cosas cuales sobre mí o mis padres o 

amigos (6) MOLESTA 

- Me moleste quando algien hable cosas cuales sobre mí o mis padres o 

amigos (6) HABLA 

- Me pongo nerviosa cuando no sepa nada (12) SÉ 

- Me pone nerviosa cuando alguien no llegue a tiempo (14) LLEGA 

- Me molesta cuando alguien grite (14) GRITA 

- Me molesta cuando no tenga tiempo para relajar un poco (14) TENGO 

- Me molesta cuando la gente no diga verdad (16) DICE 

- Me pone nervioso cuando alguien mastique un chicle como una vaca 

(16) MASTICA 

- Me gusta cuando la gente diga lo que piensa (16) DICE 

- Me molesta cuando alguien fume en mi presencia (16) FUMA 

o) Uso de preposición 

- Me pone nerviosa la gente que no sabe conducir en mucho tráfico (3) 

CON 

p) Falta de sentido 

- Me pone nerviosa que la gente hable muy silencio (11) EN VOZ BAJA 
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La última actividad está relacionada con las estructuras reduplicativas de 

Subjuntivo. Se pide a las alumnas que relacionen dichas estructuras con una oración 

contextualizada, con el fin de comprobar si tanto el significado como el uso han sido 

entendidos
44

. Estas son las estructuras reduplicativas: se ponga lo que se ponga, esté 

como esté, quiera o no quiera, actúe como actúe, me ayudes… o no, opinen lo que 

opinen, vengas a la hora que vengas, sea como sea, vayas a donde vayas, piensen lo que 

piensen. Tres alumnas (9, 13, 16) resuelven el ejercicio correctamente. Las expresiones 

más complicadas según el número de errores, son: piensen lo que piensen (11 errores), 

sea como sea (8 errores), esté como esté (6 errores), quiera o no quiera (6 errores).  

 

 

EXPLICACIÓN, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ERRORES 

 

La revisión de los exámenes parciales de la asignatura Ejercicios Prácticos de 

Español III, en comparación con los de Ejercicios Prácticos de Español II, ha obtenido 

mejores resultados. Es evidente la progresión de las quince alumnas que escribieron 

estos exámenes (LP3), las cuales están logrando adquirir una competencia de dominio 

lingüístico B2 del MCER. La formulación de las actividades de los exámenes de LP3 no 

deja producción libre al alumno para la expresión de sus conocimientos, tan sólo las 

actividades tercera y quinta. Esto es así porque en esta prueba se quiere medir aspectos 

concretos de la Interlengua de las estudiantes.  

Con los resultados obtenidos se observa que las conjugaciones de los tiempos y 

modos verbales suponen dificultad aún a nuestras alumnas, sobre todo, la vacilación 

entre Indicativo y Subjuntivo, por una parte, y la traslación a un momento pretérito en 

uno u otro modo (actividad 1). Las actividades segunda y sexta están relacionadas con 

la fraseología española, un aspecto que no se debe olvidar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera por ser muy útil para una comunicación fluida y 

cercana a la realidad con personas cuya lengua nativa es la española. La tercera 

actividad en donde se deben corregir informaciones falsas sobre un cuento infantil, no 

plantea gran dificultad, tan sólo debemos subrayar la omisión (6) o adición (12) de la 

conjunción “que”, por interferencia con el eslovaco, puesto que la conjunción ale 

equivale tanto a “sino” como a “sino que”. Véanse, por ejemplo las oraciones 
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 Vs. Prisma B2. Cuaderno de ejercicios (2004: 69), actividad 11.5 (adapt.). 
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siguientes: “No es que su padre había muerto  sino [que] era su madre” (6), “No se pudo 

a bailar con el primer camarero que encontró sino [que] se puso a bailar con el hijo del 

rey” (6) o “No, no digo «aquí te pillo, aquí te mato», sino [que]: «abracadabra»” (14).  

En la construcción de oraciones las alumnas manifiestan errores semejantes a los 

obtenidos en las redacciones de esta asignatura. Nos referimos a la mala elección de la 

acentuación gráfica, el uso del artículo y la falta de concordancia de persona, número y 

género, principalmente. Estos errores pueden causar ambigüedad desde el punto de vista 

comunicativo. En la cuarta actividad donde más dificultad han encontrado las 

estudiantes ha sido en la siguiente oración concesiva: “Amparo, aunque ……… 

(estudiar) cinco años Hostelería, no sabe cocinar”. Ninguna alumna ha sabido resolver 

la forma verbal de esta oración, cuya causa consiste en la interferencia de formas de la 

lengua materna y la distracción en la compresión del sentido oracional, puesto que, a 

pesar de que la oración hace una retrospección al pasado para oponer que no sabe 

cocinar, nuestras alumnas han pensado que se trataba de un ejemplo en presente; las 

estudiantes se han confundido por no haber un hueco para una preposición del tipo 

desde hace o durante previo al período temporal de cinco años. En la quinta actividad 

se repiten casos de mala acentuación, como “alguien” (6), errores de formas verbales, 

“hayan fumado” (11) por fumen, y, quizá, lo más llamativo, la omisión de letras en 

“gitara” (12) por guitarra, “algien” (6) por alguien, cambio de letras g / q en “togue” 

(12), así como la confusión de grafemas q / c en “quando” (6) para un mismo fonema, 

en este nivel de lengua intermedio alto. Algunas de las razones de estos errores las 

encontramos de nuevo en la influencia negativa que ejerce la lengua materna de las 

estudiantes, por ejemplo, en “algien” (6) o “gitarra” (12), en donde el fonema g 

reproduce al eslovaco, que siempre es [g]. Otro ejemplo de transferencia negativa es la 

ausencia de vibrante múltiple en “gitara” (12), de la voz eslovaca gitara. De nuevo la 

lengua materna interfiere en la concordancia de número del sintagma nominal “mucha 

gente antipáticos” (7), puesto que el núcleo del mismo se corresponde con el sustantivo 

masculino plural eslovaco l’udia. Llaman la atención, en esta misma actividad, las 

oraciones “me da asco que los demás mastiquen [con la boca abierta] al comer” (9), 

error de distracción, y “me pone nerviosa que la gente hable muy silencio [en voz muy 

baja]” (11), error de traducción de la lengua materna.  
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8.8. AE EXAMEN FINAL LP3 (2010-2011) 

 

La última prueba programada para medir los conocimientos de las alumnas en 

función de los objetivos propuestos al inicio del curso consiste en el examen final. A 

este examen se presentaron un total de veintidós alumnos, de entre los cuales 

únicamente estudiaremos los ejercicios de quince estudiantes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 17). En este control de conocimientos se incluyen los temas 5 al 10 

del syllabus de la asignatura Ejercicios de Lengua Práctica de Español III: 

1. Transmisión del estilo directo al indirecto. 

2. Reclamar, expresar indignación, rechazar una propuesta amablemente y 

expresar finalidad. 

3. Describir de forma detallada: el retrato. 

4. Usos de ser y estar. 

5. La oración pasiva. 

6.  Uso y relación entre los tiempos del pasado de Indicativo. 

 

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

 

Para comprobar si las alumnas son capaces de trasladar mensajes del estilo 

indirecto al directo, se propone la primera actividad
45

. La oración “Ellos me dijeron: 

Hemos estado de vacaciones en Cancún” no ha planteado ningún problema a las 

estudiantes, quienes la han convertido en estilo indirecto de la siguiente forma: “Ellos 

me dijeron que habían estado de vacaciones en Cancún”. Tampoco la oración: “Ellos 

dijeron: Encarna va a tener otro niño”, que en estilo indirecto resultaría así: “Ellos 

dijeron que Encarna iba a tener otro niño”. Esta es una relación de errores plasmados en 

los exámenes de las alumnas eslovacas: 

1. Ella nos dijo: “Nos casamos hace 12 años”. 

Ella nos dijo “os casábais” (10), “se casabaís” (6), “se casaban” (5, 7, 12) 

“hace” (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 5, 13, 14, 16, 17) 12 años. SE HABÍAN 

CASADO, HACÍA. 

2. Él comentó: “Antes ganaba más dinero que ahora”. 
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 Vs. Uso de la Gramática Española. Intermedio. (2000: 71), actividad 4 (adapt.). 
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Él comentó que antes “ganara” (4), “había ganado” (9, 12, 13, 14) más 

dinero que ahora. GANABA 

3. Ellos nos dijeron: “Nos hemos comprado una casa porque nos gusta la 

tranquilidad” 

Ellos nos dijeron que “habían comprado” (13) una casa porque les “guste” 

(4, 12). SE HABÍAN COMPRADO, GUSTABA 

4. Él le dijo: “No he visto a Magdalena desde hace un año”. 

Él le dijo que no “hubiera visto” (4) a Magdalena desde “hace” (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 11, 5, 13, 14, 16, 17) un año. HABÍA VISTO, HACÍA.  

5. Ella comentó: “Yo quería ir a Viena, pero Javier no quería ir y al final 

fuimos  a Paris”. 

Ella comentó que “quisiera” (3, 4), “había querido” (9, 13, 14), “querría” 

(11) ir a Viena, pero Javier no “había querido” (1, 9, 13, 14), “quisiera” (3, 

4), “querría” (11) ir y al final “había ido” (13, 16, 17), “habían ido” (1, 5, 

6), “hubieran ido” (3), “se habían ido” (4), “habían ido” (9, 10, 11) a Paris. 

QUERÍA, QUERÍA, FUERON  

6. El guía nos dijo: “La catedral fue construida en el siglo XVII” 

El guía nos dijo que la catedral “se construyó” (4), “había construido” (3, 

10) en el siglo XVII. HABÍA SIDO CONSTRUIDA 

7. El médico me dijo: “Tiene que operarse pronto”. 

El médico me dijo que “tenía que operarlo” (11), “tenía que operarse” (6, 

7, 9, 10), “tenga que operarse” (4) pronto. TENÍA QUE OPERARME 

8. Él me dijo: “Si no puedo ir  a buscarte, te llamaré”, pero no ha llamado. 

Él me dijo que si no “podía ir a buscarme” (1, 2), “pueda a buscarme” (3), 

“pueda ir a buscarme” (4), “podía ir a buscarte” (6, 7), “podría ir a 

buscarme” (9), “podría ir a buscarte” (14), “me llamará” (3), “te llamaría” 

(6, 7, 14) pero no “había llamado” (1, 3, 5, 10, 12, 14, 16).  PODÍA IR/ 

VENIR A BUSCARME, ME LLAMARÍA, HA LLAMADO. 

9. Tú me dijiste: “Si tú no tienes tiempo, yo compraré las entradas”. 

Tú me dijiste que si “tenga” (4), “tú no tenía” (10), “tú no tenías” (14) 

tiempo, “él compraré” (3), “había comprado” (5), “yo compraría” (14) las 

entradas. SI YO NO TENÍA TIEMPO, TÚ COMPRARÍAS. 

10. Ella a mí me contó: “Yo siempre he vivido en hoteles de lujo”. 
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Ella a mí me contó que “hubiera vivido” (3) siempre en hoteles de lujo. 

HABÍA VIVIDO  

11. Él me dijo: “Yo antes jugaba muy bien al baloncesto”. 

Él me dijo que antes “------” (3), “había jugado” (7, 9, 13), “habría jugado” 

(12). JUGABA 

12. El hombre del tiempo dijo ayer: “Mañana lloverá”. 

El hombre del tiempo dijo ayer que “mañana” (9, 13, 17), “----------” (7), 

“hoy” (11) llover. AL DÍA SIGUIENTE, LLOVERÍA. 

 

El segundo ejercicio está en relación con las oraciones de finalidad. Las alumnas 

deben completar los huecos con el verbo en Indicativo, Subjuntivo o Infinitivo, en 

función del sujeto
46

. Hay dos alumnas que tienen todo bien (1, 16), cuatro que tienen 

tres errores (4, 10, 11, 14), dos con cuatro errores (7, 17), una con un error (12), dos con 

seis errores (6, 13), una con ocho (3) y una con nueve (5). Los errores detectados 

agrupados según la forma correcta, y obviando los verbos mal conjugados, formas 

inventadas o mal acentuadas, son los siguientes: 

a) para que + Subjuntivo 

- Juan y Pepe están haciendo un gran esfuerzo para que sus hijos 

“estudiarán” (3), “estudiaran” (6) en colegios privados ESTUDIEN 

- Hola Pedro, te llamo para que me “contarás” (3) lo que se ha 

hablado hoy en la reunión (3) CUENTES 

- Dale dinero al niño para que “se comprará” (3) chucherías COMPRE 

- Yo no he venido aquí para que “habíais contado” (3), “vos habíais 

contado” (4) chismes CONTÉIS 

- ¿Has llamado a María para que “venerá” (3), “había venido” (4) esta 

tarde a la reunión? VENGA 

- El médico te ha recetado los medicamentos para que te los “tomas”, 

“tomó” (3) TOMES 

- […] no para que los “guardarás” (3), “habíais guardado” (4), 

“guardará” (7) en el armario del cuarto de baño (3) GUARDES 

- Cierra bien la puerta para que no “entra” (3, 7), aire ENTRE 
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 Vs. Uso de la Gramática Española. Intermedio. (2000: 82), actividad 3 (adapt.). 
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- ¿Para qué “compres” (14) tantas patatas? Ya tenemos bastantes. 

COMPRAS 

b) para que + Indicativo 

- ¿Para qué “hayas comprado” (9, 13), “compres” (12) tantas patatas? 

HAS COMPRADO 

- Yo no he venido aquí para que “contaráis” (9) chismes. CONTÉIS 

c) para + infinitivo 

- Tienes que ir al banco para “preguntarte” (13) cuánto tenemos que 

pagar por la hipoteca. PREGUNTAR 

 

La tercera actividad gira en torno a los conectores de las oraciones de 

finalidad
47

. Tras el recuento de aciertos se comprueba que dos alumnas (2, 3) completan 

el ejercicio correctamente, cinco tienen un error (6, 9, 10, 15, 16), una alumna tiene dos 

errores (11), cinco tienen tres errores (1, 7, 13, 14, 17) y una, cuatro errores (4), creando 

oraciones sin sentido, como: “no te lo dije con la esperanza de que te lo tomaras así” 

(1, 4) (PARA QUE); “no te lo dije con tal de que te lo tomaras así” (14, 16); (PARA 

QUE) “aceptó el trabajo por ganar más” (1, 4, 12, 13) (PARA); “hablaré con ella con la 

esperanza [de que] lo haga” (7); “habla para hablar, pero en realidad no tiene ni idea” 

(7, 9, 12) (POR); “haremos lo que sea con tal [de] llegar a tiempo al aeropuerto” (10); 

“reclamé para [que] me hicieran caso” (13); “no te lo dije que te lo tomaras así” (17) 

(PARA QUE).  

En la cuarta actividad se pide una correcta elección entre ser / estar en el tiempo 

y modos adecuados. Sin embargo, no hay acierto en la totalidad de las respuestas.  

a) Confusión modo verbal: cinco casos “están” (1, 3, 10, 11, 14, 16) – ESTÉN; 

“esté” (12, 13) – ESTÁ; “sea” (14) – ERES; “son” (17) – ESTÉN; “son” 

(17) – ESTÉN.  

b) Confusión ser / estar: cinco casos “están” (1, 10) – SEAN; “ser” (2, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12, 13, 16, 17) – ESTAR; “está” (2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 17 ) – ES; 

“sea” (4) – ESTÁ; “será” – ESTÁ (5, 6);  

c) Confusión tiempo verbal: diez casos “sería” (3) – ERES; “será” – ESTÁ (5, 

6); “está” (5, 16) – ESTAR; “ser” (6) – ESTÉN; “será” (6) – ERES; “estar” 
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 Vs. Prisma B2. Libro del alumno (2004: 176), actividad 2. 2. 5. (adapt.). 
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(12) – ESTÉN; “ser” (12) – SEAN; “era” (12) – ES; “seres” (14) – QUE 

ESTÁN;  “estar” (17) – SER. 

d) Confusión persona gramatical: dos casos “sería” (3) – ERES; “están” (6) – 

ESTÁ. 

e) Acentuación: un caso “estár” (6, 12, 14, 17) – ESTAR. 

 

La quinta actividad
48

 consiste en la formación de oraciones a partir de las 

siguientes expresiones idiomáticas: estar a la altura, estar al caer, estar en todo, estar por 

alguien, estar por ver, estar sobre alguien, estarle bien empleado algo a alguien, no estar 

en sus cabales, no ser para menos, ser de lo que no hay. La distribución de los alumnos 

por los errores cometidos es la siguiente: un error (9), tres errores (2, 5, 7), cuatro 

errores (4, 11, 13, 16), cinco errores (1, 3, 10), siete errores (12, 14), ocho errores (17) y 

seis errores (6). La clasificación de errores por expresión consiste en: estar a la altura 

(11 errores), estar al caer (11 errores), estar en todo (7 errores), estar por alguien (4 

errores), estar por ver (10 errores), estar sobre alguien (7 errores), estarle bien empleado 

algo a alguien (12 errores), no estar en sus cabales (6 errores), no ser para menos (10 

errores), ser de lo que no hay (3 errores). Algunas alumnas han dejado huecos, han 

definido la expresión o han dejado las oraciones sin terminar. Estas son algunas 

oraciones que se han contado como erróneas: 

 Estar a la altura:  

- “Él ha cambiado el trabajo. Está a la altura” (4) 

- “Estoy a la altura de que me van a rechazar” (10) 

- “Mi hermana está a la altura trabajar como profesora” (11) 

- “Estoy a la altura de jefe, como mi madre quiere” (13) 

- “Ni me saluda. Con este trabajo nuevo está a la altura” (14) 

 Estar al caer:  

- “Esta casa está al caer. Ya Tiene muchos años” (1)  

- “Mi hermana está al caer de su casa” (3) 

- “En este momento Juan está al caer a casa” (4) 

- “Sólo ahora está al caer de su casa” (7) 

- “A ese empleado [le] sale todo mal, está al caer” (9) 

- “La sirvienta en la casa está en todo, hice todas sus deberes” (9) 
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 Vs. Anexo 14. Ejemplos de actividad quinta del examen final de LP3.  
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- “Sonia trabaja muchísimo. Parece que está al caer” (14) 

 Estar en todo:  

- “De acuerdo. Estoy en todo” (14) 

 Estar por alguien:  

 Estar por ver:  

- “Mi mamá está por ver, para que sé cómo se conozcan” (3) 

- “¿Has hecho la tarea? Estoy por ver” (4) 

- “Aquella película está buenísima. Está por ver” (9) 

- “No nos ayuda en nada en absoluto. Está aquí por ver” (14) 

- “Estoy por ver que le dirá la jefa mañana” (16) 

 Estar sobre alguien:  

- “Estoy sobre mi vecino, porque me rotó mi coche. Él no me gusta” 

(4) 

- “Estoy sobre a ella porque quiero saber qué está haciendo” (10) 

- “No puedo oponerle, es mi jefe. Está sobre mi” (14) 

 Estarle bien empleado algo a alguien:  

- “Cuando necesito, siempre me ayuda Pedro. Le estoy bien empleado 

todo a él” (1) 

- “Este es mi restaurante favorito, me está bien empleado a ir allí” (4) 

- “Tengo bien merecido lo que sucede, estoy bien empleado” (10) 

- “No puedo ir con vosotras, mi tarea me está bien emplea” (13) 

- “Le estamos bien empleado a él” (16) 

 No estar en sus cabales:  

- “Con ese chico no estaba en sus cabales, porque es muy antipático” 

(11) 

 No ser para menos:  

- “No era para menos casi nunca” (3) 

- “Mi amiga no quiere [de]volverme 100 ” 

- “No es para menos, ya me dio llave de su casa” (13) 

- “Quiero ayudarte pero no sentirme que soy para menos” (14):  
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La sexta y última actividad del examen consiste en la elección de tiempos 

verbales del pasado en español para completar una historia
49

. Tres personas (2, 4, 14) 

han tenido sólo un error, otras tres (1, 5, 11) han tenido dos errores, cuatro personas (7, 

9, 13, 17) han tenido cuatro errores, uno (16) ha tenido cuatro errores, dos personas han 

tenido seis errores (10, 12), una persona (3) ha tenido siete errores y una (6) ha tenido 

diez errores. Se ha contado como respuestas incorrectas las siguientes: 

a) Elección tiempo verbal:  

Indefinido / Imperfecto:  

- Tomás, un irlandés que daba clases de inglés, fue vegetariano (1) 

ERA 

- Me acuerdo un día en que yo estuve tomando una cerveza en un bar 

de Pigalle (1) ESTABA 

- Yo especialmente me acordé del jamón serrano tan rico que hay en 

España (2, 9, 13) ACORDABA 

- Vivía del poco dinero que me mandó mi familia (3) MANDABA 

- Trabajé más de ocho horas diarias (3, 12) TRABAJABA 

- Luego volvía otra vez a Madrid (3, 10) VOLVÍ 

- y yo especialmente me acordé del jamón serrano tan rico que hay en 

España (5, 7, 12, 16) ACORDABA 

- El viejo se puso a recitar una historia que habló de amor y de celos 

(5, 7, 9, 11, 12) HABLABA 

- Éstas eran algunas anécdotas de mi vida en París en donde estaba un 

año (5, 7, 9, 10, 13) ESTUVE 

- vivió del poco dinero que mandó mi familia (6, 16) MANDABA 

- así que fue bastante pobre (6, 10) ERA 

- Luego encontraba un trabajo de profesora de español en una 

academia (6) ENCONTRÉ 

- Trabajaba más de ocho horas diarias y fue agotador (9, 10, 11) ERA 

- le contestó al dueño que el ciego no hizo daño a nadie y que lo dejara 

terminar (9, 12, 13, 16, 17) HACÍA 

- compré siempre lo más barato (12) COMPRABA 

- Me pagaron una miseria (12) PAGABAN 
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- Pero los demás siguieron fumando sin parar (12) SEGUÍAN 

- Me acuerdo un día en que estuve tomando una cerveza en un bar de 

Pigalle y entró un viejo (13, 14) ESTABA 

- juntándolo con lo de mi familia tuve suficiente para ir de vez en 

cuando al cine (16) TENÍA 

Condicional / Imperfecto: 

- era bastante pobre: compraría siempre lo más barato (3) 

COMPRABA 

- y jamás podría coger un taxi, siempre iba en metro o andando (3) 

PODÍA 

Pluscuamperfecto / Imperfecto: 

- Trabajé más de ocho horas diarias y había sido agotador (3) ERA 

- le contestó al dueño que el ciego no había hecho daño a nadie y que 

lo dejara terminar (5, 11) HACÍA 

Pretérito Perfecto de Indicativo / Imperfecto 

- he comprado siempre lo más barato (6) COMPRABA 

- jamás he podido coger un taxi, siempre iba en metro o andando (6) 

PODÍA 

- He trabajado más de ocho horas diarias y estaba agotador (6) 

TRABAJABA 

- le contestó al dueño que el ciego no ha hecho daño a nadie y que lo 

dejó terminar (6) HACÍA 

- Me acuerdo de un día, en que he estado tomando una cerveza en un 

bar (10) ESTABA 

Pretérito perfecto de Indicativo / Indefinido 

- En la academia he conocido a Thomas (6) CONOCÍ 

Presente de Subjuntivo / Indefinido 

- En la academia conozca a Thomas (3) CONOCÍ 

Presente de Subjuntivo / Pretérito Imperfecto de Subjuntivo: 

- El dueño del bar le interrumpié y le dijo que se calle (3, 12) 

CALLARA 

- Le contestó al dueño que el ciego no hacía daño a nadie y que lo 

dejen terminar (3) DEJARAN 



CAPÍTULO VIII 

 

294 

- le contestó al dueño que el ciego no ha hecho daño a nadie y que lo 

deje terminar (6, 10) DEJARA 

Indefinido / Imperfecto de Subjuntivo 

- le contestó al dueño que el ciego no ha hecho daño a nadie y que lo 

dejó terminar (6, 10, 14) DEJARA 

Imperfecto de Indicativo / Imperfecto de Subjuntivo 

- el dueño del bar le interrumpió y le dijo que se callaba (10, 14) 

CALLARA 

Pretérito Perfecto de Subjuntivo / Pretérito Imperfecto de Subjuntivo 

- le dijo que se haya callado (16) SE CALLARA 

- y que lo haya dejado terminar (16) DEJARA 

Futuro Simple / Indefinido 

- Cuando termine de estudiar en la Universidad, me iré a París (17) 

FUI 

b) Falta de concordancia:  

Personal gramatical: 

- Thomas […] se pasaban todo el día hablándonos de su vida sana y 

natural (3) PASABA 

- El viejo se puse a recitar una historia que hablaba de amor y de celos 

(3) PUSO 

- Cuando terminé de estudiar en la Universidad, me fue a París (6) FUI 

- Al principio no tenía trabajo y vivió del poco dinero que mandaba mi 

familia (6) VIVÍA 

- Luego volvió otra vez a Madrid (6) VOLVÍ 

- pero Thomas salió en defensa del ciego y le contesté al dueño (12) 

CONTESTÓ 

- El dueño del bar le interrumpió y le dijo que se callaran (17) SE 

CALLARA 

- Estas son algunas anécdotas de mi vida en París en donde estuvo un 

año (17) ESTUVE 

c) Invención de desinencia verbal: 

- El dueño del bar le interrumpié y le dijo que se calle (3) 

INTERRUMPIÓ 

- un irlandés que me dado clases de inglés (6) DABA 
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- El viejo se ponersaba a recitar una historia (6) PUSO 

d) Paradigma verbal: 

- Me pagaban una miseria, pero juntándolo con lo de mi madre, 

teniaba suficiente para ir de vez en cuando al cine (6) TENÍA 

- He trabajado más de ocho horas diarias y estaba agotador (6) ERA 

e) Sin respuesta: 

- Pero los demás ----------- fumando sin parar (5) SEGUIMOS 

f) Uso de la tilde: 

- Cuando el viejo termino su historia, se marchó (3, 6) TERMINÓ 

- le dijo que se callará (7) CALLARA 

- y que lo dejará terminar (7) DEJARA 

- Cuando termine de estudiar en la Universidad (9, 17) TERMINÉ 

g) Verbo pronominal: 

- y yo especialmente se me acordaba del jamón serrano tan rico que 

hay en España (11) ME ACORDABA 

 

 

EXPLICACIÓN, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ERRORES 

 

 Los resultados obtenidos en el examen final de Ejercicios de la Lengua Práctica 

III (LP3) muestran que el manejo de los tiempos verbales en español es el aspecto más 

dificultoso para nuestras estudiantes. En la primera actividad se corrige además la 

traslación de información de estilo indirecto referente al momento en que ocurre. Esto 

se observa en la oración: El hombre del tiempo dijo ayer: “Mañana lloverá”. Cuatro 

alumnas (9, 13, 17, 7) olvidan cambiar el adverbio temporal por “al día siguiente”, por 

lo que es considerado un error de distracción. Lo mismo ocurre con la preposición 

“hace” de las oraciones “Ella nos dijo: Nos casamos hace 12 años” y “Él les dijo: No he 

visto a Magdalena desde hace un año”. Esta preposición podría escribirse en pasado 

(hacía), pero se deja inalterable en los ejercicios de quince alumnas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 5, 13, 14, 16, 17), porque en eslovaco no cambia. Los verbos de dirección ir / 

venir crean confusión en estas alumnas, quienes aún no han comprendido el matiz 

semántico de ambos, por no existir semejante diferencia en los verbos de su lengua 

materna. En este sentido, la oración: “Él me dijo: «si no puedo ir a buscarte, te llamaré», 
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pero no ha llamado”, es la que ha causado mayor confusión. En total, diez de las quince 

alumnas que escribieron el examen, presentan algún error en el paso de estilo directo a 

indirecto de esta oración. Es un error inducido por los materiales y procedimientos 

didácticos, según el criterio pedagógico, puesto que en los libros no se dedica espacio a 

la diferencia entre estos verbos, los cuales pueden equivaler a los eslovacos ísť / príst, 

aunque no totalmente
50

. El paso de los tiempos verbales presente de Indicativo a 

Imperfecto no presenta dificultad, por ejemplo, lo que ocurre en la oración: “Ellos 

dijeron: «Encarna va a tener otro niño»”, correcta en todos los exámenes. Tampoco hay 

problemas con el paso del futuro de Indicativo a condicional simple, en la oración: “El 

hombre del tiempo dijo que al día siguiente llovería”. 

Las oraciones de finalidad
51

 plantean ciertos problemas en cuanto a la traducción 

para las estudiantes de ELE cuya lengua materna es el eslovaco. No obstante, no hay 

demasiados errores en las actividades segunda y tercera de este examen final. La razón 

de la forma verbal incorrecta es la vacilación en el uso de para que + Subjuntivo / 

Indicativo, y para + infinitivo, por interferencia con la L1 y traducción, más aún en las 

formas que requieren el modo Subjuntivo que en las anteriores, aunque este error puede 

ser evitado mediante la traducción de las formas aby y načok, y el conocimiento de que 

en eslovaco no se expresa la oración de finalidad con infinitivo, sino siempre con la 

forma personal del verbo. Se debe señalar que de quince alumnas, seis (6, 7, 10, 12, 14, 

17) no diptongan la vocal o en el verbo contar de la siguiente oración: “Hola Pedro, te 

llamo para que me cuentes lo que se ha hablado hoy en la reunión”. Este error, que 

debería haber sido superado en un nivel inferior, ha sido inducidos por los materiales y 

los procedimientos didácticos empleado en el proceso de aprendizaje.  

En la cuarta actividad hay diecisiete ítems, aunque en total se han señalado 

veintiún errores en el AE por agrupar en distintos apartados un mismo error. La 

proporción de estos es la siguiente: 22% errores en la elección del modo verbal, 22% 

errores en la confusión de ser / estar, 43% errores en la elección del tiempo verbal, 9% 

errores de persona gramatical y 4% errores de acentuación. Este tipo de confusiones 

también se explican por la elección de materiales y procedimientos didácticos 

inadecuados. La quinta actividad, en donde se pregunta por las expresiones idiomáticas 

formadas a partir de los verbos ser o estar, no obtiene muy buenos resultados. La razón 

                                                           
50 Vs. Apartado “Errores frecuentes en el aprendizaje de español de alumnos eslovacos según ciertos 

autores”. 
51

 Mónica Sánchez (2000: 161). 
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es que dichas expresiones se forman con preposiciones y para las estudiantes eslovacas 

es complicado memorizar el valor semántico de cada una de estas categorías, por una 

parte, y la traducción no literal de las expresiones en su L1. La más complicada es 

“estarle bien empleado algo a alguien”, con un total de doce errores. Esta expresión 

debe ser aprendida de forma contextualizada. La expresión “estar al caer” es otra de las 

más equivocadas en el ejemplo que las estudiantes proponen, quienes la entienden como 

la destrucción de un objeto, una casa por ejemplo, y no la proximidad de una fecha. No 

obstante, hay ciertos casos correctos, como éste: “Espera unos minutos, Carlos está al 

caer” (17). Puede tratarse de un error de distracción porque la lengua eslovaca tiene una 

expresión equivalente, je na spadnutie, la cual no puede acompañar a cualquier 

sustantivo, sino que introduce hechos o cosas preparados con mucha antelación, como 

puede ser una boda. Llama la atención la ausencia de casos erróneos con la expresión 

“ser de lo que no hay”. 

En la sexta actividad se ha contado un total de cincuenta y siete errores en 

relación con los tiempos verbales en español. De ellos, treinta y ocho hacen referencia a 

la elección del tiempo verbal, ocho errores de falta de concordancia, tres errores de 

invención de desinencia verbal, dos errores de paradigma verbal, un hueco en blanco, 

cuatro errores de uso de la tilde, un error en el uso del verbo pronominal. De entre todos 

ellos el 50% representa los errores en relación a la confusión indefinido / imperfecto de 

Indicativo, el 5,3% errores en el uso de condicional / imperfecto de Indicativo, el 5,3 % 

errores en la elección de pluscuamperfecto de Indicativo / imperfecto de Indicativo, el 

13,2% errores entre pretérito perfecto de Indicativo / Imperfecto, el 2,6% errores entre 

pretérito perfecto de Indicativo / indefinido, el 2,6% errores de presente de Subjuntivo / 

indefinido, el 7,9% errores entre presente de Subjuntivo / pretérito imperfecto de 

Subjuntivo, el 2,6% errores de indefinido / imperfecto de Subjuntivo, el 2,6% errores 

entre imperfecto de Indicativo / imperfecto de Subjuntivo, el 7,9% errores entre 

pretérito perfecto de Subjuntivo / pretérito imperfecto de Subjuntivo. Como se puede 

apreciar, los errores relacionados con el uso de los tiempos verbales son unos de los más 

frecuentes en las estudiantes eslovacas y lo sigue siendo. De los tiempos indicados, los 

que más dificultad muestran en su uso son el indefinido y el imperfecto, debido a que en 

la lengua materna de las alumnas no existe tal distinción gramatical. Por último, hay que 

resaltar la conjugación del verbo pronominal acordarse, que, como muestran los 

resultados obtenidos en este análisis, ha sido incorporado a la interlengua de las 

alumnas, puesto que sólo una de ellas lo escribe de forma incorrecta: “y yo 
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especialmente se me acordaba del jamón serrano tan rico que hay en España” (11). Es 

remarcable el uso fallido de la tilde gráfica, debido a la interferencia de la lengua 

materna, puesto que en eslovaco el acento es regular, colocándose siempre en la primera 

sílaba, por lo que las alumnas no sienten la importancia de utilizar correctamente el 

acento. El error en la conjugación del verbo pronominal en la oración citada 

anteriormente, “y yo especialmente se me acordaba del jamón serrano tan rico que hay 

en España” (11), se ha ocasionado debido a la hipergeneralización de las reglas 

funcionales de la lengua meta, al conjugarse del mismo modo que “se me olvidaba”.  

Por último, algunos de los errores descritos en esta prueba final de LP3 se vienen 

repitiendo desde el primer día en que se empezó a trabajar con el grupo seleccionado de 

alumnas. Por esto, serán cuestiones sobre las que volveremos en el curso siguiente de 

Ejercicios de la Lengua Práctica de Español IV (LP4), por tratarse de errores 

fosilizables, según el criterio pedagógico.  
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8.9. AE PRIMER EXAMEN DE RECUPERACIÓN LP3 (2010-2011) 

 

 La calificación final de la materia de Ejercicios de Lengua Práctica en Español 

III depende de los resultados obtenidos en los exámenes parciales y finales, así como de 

la entrega de actividades y participación en clase. Tan sólo dos alumnas (3, 6) no 

obtuvieron la puntuación requerida para aprobar la asignatura, por lo que se presentaron 

a un examen de recuperación para mejorar sus resultados académicos en los temas 5 al 

11 programados para este curso.  

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

 

El examen constaba de seis actividades. En la primera de ellas, en la que se pide 

la transformación de nueve frases a estilo directo
52

, estos son los errores detectados: 

a) Nos preguntó a todos si teníamos su billetera 

- Nos preguntó a todos: “¿Tenéis su billetera?” (3) MI 

- [Nos preguntó a todos:] ¿Teníais ustedes su billetera? (6) TENÉIS, MI 

b) Me contó que iba a hacer un viaje a Chile 

- [Me contó:] ¿Ibas a hacer un viaje a Chile? (6) VOY 

c) Me dijo que su hermana estaba casada con un jugador de fútbol 

- [Me dijo:] Mi hermana estába casada con un jugador de fútbol (6) ESTÁ 

d) Me preguntó que cuánto me había costado el apartamento de la playa. 

- [Me preguntó:] ¿Cuánto tú ha costado el apartamento de la playa? (6) TE 

e) Nos explicó que no había venido a vernos porque a su padre le había dado un 

infarto. 

- Nos explicó: “No he venido a veros porque a mi padre le de un infarto” 

(3) HA DADO 

f) Me preguntó que quién me había dicho lo de su ascenso. 

- [Me preguntó:] ¿Quién te ha dicho lo de su ascenso? (6)  MI 

g) Mi jefe me preguntó que cuándo tendría acabado el proyecto. 

- Mi jefe me preguntó: “¿Cuándo tenería usted acabado el proyecto?” (3) 

TENDRÁS 
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 Vs. Uso de la gramática española. Intermedio (2000: 72), actividades 4, 5 (adapt.).  
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h) Yo le contesté al juez que el día del robo había salido de mi casa a las 8 y 

cuarto de la mañana y había vuelto a las 7 de la tarde. 

- [Yo le contesté al juez:] El día del robo he salido de mi casa a las 8 y 

cuarto de la mañana y he vuelto a las 7 de la tarde (6) SALÍ, VOLVÍ 

- Yo le contesté al juez: “El día del robo salé de mi casa a las 8 y cuarto de 

la mañana y vuelva, a las 7 de la tarde” (3) SALÍ, VOLVÍ 

 

El paso a estilo indirecto es lo que se plantea en la siguiente actividad, en donde 

los verbos que introducen la cita textual están dados
53

. Estas son las respuestas de las 

alumnas:  

1. “No me esperes a comer, tengo mucho trabajo en la oficina”. 

- Aurelio me dijo que no le había esperado a comer, tenía mucho trabajo 

(3) ESPERARA 

- Aurelio me dijo que no le esperaba a comer, tendría mucho trabajo (6) 

ESPERARA, TENÍA  

2. “Ven a recogerme a casa, tengo el coche en el taller” 

- Ana me pidió que iba a recogerla a casa, porque tenía el coche en el taller 

(3) FUERA 

- Ana me pidió que --------------------------------- (6) 

3. Estoy preocupada, quiero hablar contigo, espérame a la salida de la clase”. 

- Julia me contó que estaba preocupada, quería hablar conmigo y que la 

esperaba a la salida de la clase (3) ESPERARA 

- Julia me contó que estaba preocupada, quería hablar conmigo, espérabale 

a la salida (6) LA ESPERARA 

4. “Vuelva usted mañana, el coche ya estará arreglado”. 

- Usted me dijo que volvía mañana, el coche ya estaría arreglado (3) 

VOLVIERA AL DÍA SIGUIENTE 

- Usted me dijo que volvería mañana, el coche ya estaría arreglado (6) 

VOLVIERA AL DÍA SIGUIENTE 

5. “Haced los ejercicios de la lección”. 

- Yo os dije que haríais los ejercicios de la lección (3) HICIÉRAIS 

- Yo os dije que hacíais los ejercicios de la lección (6) HICIÉRAIS 
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 Vs. Uso de la gramática española. Intermedio (2000: 77), actividad 6, (adapt.).  
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6. “Quita la tele, me duele la cabeza”. 

- Mi madre me mandó que quitaba la tele porque le dolía la cabeza (3) 

QUITARA 

- Mi madre me mandó que quitaba la tele, le dolía la cabeza (6) 

QUITARA 

7. “No te preocupes, yo haré la cena” 

- Mi mujer me dijo que no me preocupaba, ella harría la cena (3) 

PREOCUPARA, HARÍA 

- Mi mujer me dijo que no me preocupaba, ella haría la cena (6) 

PREOCUPARA 

8. “Hazme un bocadillo, tengo hambre” 

- Jorge me pidió que le haría un bocadillo porque tenía hambre (3) 

HICIERA 

- Jorge me pidió que le haría un bocadillo porque tendría hambre (6) 

HICIERA, TENÍA 

9. “No puedo ir a recogeros al aeropuerto porque tengo una reunión muy 

importante” 

- Él nos dijo que no podía ir a recogernos al aeropuerto, porque tenía una 

reunión muy importante (3) VENIR.  

- Él nos dijo que no podría ri a recogernos al aeropuerto porque tenía una 

reunión muy importante (6) VENIR 

 

   En la tercera actividad las dos alumnas tienen que escribir un correo electrónico 

rechazando la invitación para ir a un cumpleaños, con una extensión de entre cien y 

ciento veinte palabras. En sus escritos no son fieles a la estructura que los correos 

electrónicos requieren, de modo que tras el saludo inicial no ponen dos puntos (3, 6) y 

una de ellas continúa escribiendo en la misma línea (3) hasta el final, incluida la 

despedida (3). Estos son los errores hallados: 

a) Falta de concordancia (número y persona) 

- fiesta de sus cumpleaños (3) SU 

- ¡Te acheterá un regalo más grande de todos! (6) COMPRARÉ 

b) Elección errónea del verbo (ir-venir; ser-estar) 

- Lo siento mucho pero no puedo venir a las nueve (3) IR 

- tú sabes que esto estaba mi sueño por 3 años (6) ERA / HA SIDO 
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c) Omisión de palabra/ -s:  

- Aunque quería mucho estar en tu fiesta al [mismo] tiempo tengo que ir 

con él (3) 

- me ha pedido ir al cine [con él] a las 8 de la tarde (3) 

- Aunque quería mucho estar en tu fiesta al tiempo, tengo [que] ir con él 

(3) 

d) Adición de letra: 

- Manuell, el chico que me gusta (3) MANUEL 

e) Adición de palabra: 

- Manuell, el chico que me gusta muchísimo, como lo sabes, (3) 

f) Conjugación errónea del verbo:  

- Quizás nos veremos y poderías conocer a Manuel (3) PODRÍAS 

g) Uso de la preposición:  

- Muchas gracias para invitarme, pero no puedo ir (6) POR 

- Juan me ha pedido ir al cine con él y tú sabes que esto estaba mi sueño 

por 3 años (6) DURANTE 

h) Uso del artículo: 

- ¡Te acheterá un regalo más grande de todos! (6) EL 

i) Préstamo lingüístico: 

- ¡Te acheteré un regalo más grande de todos! (6) COMPRARÉ 

j) Transferencia: 

- Aunque quería mucho estar en tu fiesta al tiempo, tengo ir con él (3) 

 

En la cuarta actividad
54

 se han de completar diez oraciones con nexos de 

finalidad. Estos son los resultados incorrectos analizados:  

a) Elección errónea del tiempo verbal: 

- Te he traído un regalo para que has visto que no estoy enfadada (6) 

VEAS 

- ¿Para qué quieras el coche? Es la tercera vez que me lo pides esta 

semana (3) QUIERES 

- Tenemos que llamar a Ángel para salir más de casa y para reírse porque 

está bastante deprimido (6) QUE SALGA, QUE SE RÍA 
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 Vs. Anexo 16. Ejemplos de ejercicios de la cuarta actividad del examen de recuperación de LP3. 
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- Marcos hace mucho el payaso en la oficina para echarles sus compañeros 

(6) QUE SE RÍAN 

b) Elección errónea del verbo: 

- Asómate a la ventana para echarles si vienen ya los invitados (3) VER 

- Toma dinero, Juanjo, para que quieres algo (6) TE TOMES 

- Te mandaré los papeles por correo para tomarse (6) QUE LOS LEAS 

- ¿Para qué distraerse el coche? Es la tercera vez que me lo pides esta 

semana (6) QUIERES 

c) Falta de concordancia entre el sujeto de las oraciones principal y 

subordinada: 

- Te he traído un regalo para ver que no estoy enfadada (3) VEAS 

- Alquilaremos el mismo chalé del año pasado para que esté cerca de mis 

padres (3) ESTEMOS 

- Se pusieron sus mejores trajes para que cene (3), que cenan (6) con el 

Ministro CENAR 

- Asómate a la ventana para que veo si vienen ya los invitados (6) VER 

d) Conjugación de verbo pronominal: 

- Toma dinero Juanjo, para tomarse algo (3) TOMARTE 

 

La unión de expresiones coloquiales españolas con sus definiciones no plantea 

ningún problema para estas alumnas. Las oraciones presentadas eran las siguientes: 

estar como una regadera/ cabra, estar como un tren, estar como una foca, estar como un 

fideo, estar como un toro, ser un cero a la izquierda, ser una mosquita muerta y ser un 

gallina. 

En la siguiente actividad, las alumnas deben escribir oraciones con los adjetivos 

dados, y eligiendo los verbos ser-estar
55

. Estos son los errores encontrados: 

- No lo quiero, es disgustado (3) ESTOY 

- No sé para qué le tenemos aquí, está inútil ahora (3) ES 

- La ¿niña? está vacía (3)  

- Estoy culpable porque el juez lo dijo (6) SOY 

- Es prohibido fumar aquí (6) ESTÁ 

- No me gusta esta comida. Está disgustada (6) 
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 Vs. Uso de la gramática española. Intermedio (2000: 114), actividad 1 (adapt.).  
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- Mi vecino está inútil (6) ES 

- ----------- (6) 

 

EXPLICACIÓN, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ERRORES 

 

El examen de recuperación denota un relativo aumento de dominio en la 

adquisición del español como lengua extranjera. No obstante, los errores señalados en el 

apartado anterior reflejan que las dos alumnas requieren aún actividades de 

consolidación de conocimientos en estos contenidos. En la primera actividad una 

alumna (6) olvida escribir el verbo “decir” para introducir la oración en estilo directo y 

también el uso de las comillas para citar textualmente; la otra (3), por su parte, emplea 

comillas eslovacas („“). Además de esto, cabe señalar errores como la correlación de los 

tiempos verbales en había salido – “salé” (3), “he salido” (6); había vuelto – “he 

vuelto” (6), “vuelva” (3); había dado – “de” (3); iba – “ibas” (6); tenéis – “teníais” (6), 

la  invención de una forma verbal (tendría - “tenería” (3), la acentuación incorrecta 

(estaba – “estaba” (6) y el uso de los pronombres personales (tu – “te” (6); mi – “su” 

(6)). De entre los aspectos mencionados, el uso de los pronombres personales y la 

correlación en el valor de los tiempos verbales son dos errores que repitieron estas 

alumnas en el examen final de LP3. Las causas de estos errores radican en la distracción 

y aplicación incompleta de las reglas de la lengua meta.  

La segunda actividad ha obtenido peores resultados que la anterior, con un 2%  

de aciertos en cada alumna. El paso de los tiempos verbales en pasado sigue 

presentando problemas, aunque también el adverbio mañana, que no se ha modificado 

por  “al día siguiente”, como ya se había corregido en el examen final de LP3, 

probablemente por distracción. El mal uso de los pronombres personales puede llegar a 

convertirse en un error irritante, desde el punto de vista comunicativo, como muestra el 

ejemplo “Julia me contó que estaba preocupada, quería hablar conmigo, me espérabale 

a la salida” (6). Hay un caso de laísmo en “la duelaba la cabeza” (6), en lugar de le 

dolía la cabeza (6), ocasionado por la traducción de la forma equivalente en eslovaco. 

Además, en la conjugación del verbo doler se ha diptongado la vocal o, en el tema de 

presente, probablemente debido a una hipergeneralización de las reglas de la LE. Por 

ello, se puede decir que las alumnas eslovacas vacilan en la diptongación de los verbos 

derivados de vocal débil latina o, como ocurría en contar, en los errores del examen 
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final de LP3
56

. Se vacila en la forma de los tiempos de imperfecto de Indicativo 

(“quitaba” (6, 3), “esperaba” (6), “preocupaba” (3, 6), “iba” (3), “volvía” (3), 

“hacíais” (6)), e imperfecto de Subjuntivo (quitara, esperara, preocupara, fuera, 

volviera, hiciérais), cuando lo correcto es el segundo para repetir lo dicho en presente 

de Indicativo o imperativo (quita, no me esperes, no te preocupes, ven, vuelva, haced) 

por otra persona. Estos errores de falsa selección de las formas verbales tienen su origen 

en la traducción directa de la lengua materna, la cual, al no tener un paradigma de los 

tiempos pasados tan extenso como el español, puede causar confusión en la 

construcción de oraciones del discurso referido. Para repetir órdenes (no me esperes) 

también confunden pluscuamperfecto de Indicativo (“había esperado” (3)) por 

imperfecto de Subjuntivo (esperara), y los tiempos de condicional (“tendría” (6)) e 

imperfecto de Indicativo (tenía) para repetir lo dicho en presente de Indicativo (tengo). 

También se emplea el condicional (“volvería” (6), “haríais” (3), “haría” (3, 6)) por 

imperfecto de Subjuntivo (volviera, hiciérais, hiciera) para repetir lo dicho en 

imperativo (vuelva, haced, hazme), e incluso, la forma condicional (“podría” (6)) por 

imperfecto de Indicativo (no podía ir). En este apartado no se debe obviar el mal uso 

que las alumnas hacen con respecto a la alternancia de los verbos de dirección en 

español ir – venir
57

, aunque esto no se ha corregido como error, sino solamente la 

elección de tiempos verbales.  

En la tercera actividad vuelven a surgir los errores más frecuentes en los 

estudiantes eslovacos de español
58

, entre los que destacamos principalmente el uso de 

artículo, el uso de preposición, los verbos de movimiento y la diferencia entre ser-estar. 

Por otra parte, el conocimiento de una lengua extranjera distinta a la española puede 

crear interferencias negativas en la comunicación, como ocurre en el ejemplo siguiente: 

“¡Te acheterá un regalo más grande de todos!” (6), en donde el verbo acheter francés 

ha ocupado el hueco de comprar en español. La causa de este error la encontramos en la 

distracción de la alumna, o bien como estrategia de comunicación, cuando, al no 

recordar una forma en la lengua extranjera, recurre a otra LE para crear un mensaje.  

Tras los resultados obtenidos en la cuarta actividad se comprueba que las 

alumnas no comprenden la diferencia en la elección del sujeto de la proposición 
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 Véase apartado de Análisis de errores examen final de LP3. 
57

 Véase apartado de Análisis de errores examen final de LP3.  
58 

Véase apartado “Errores frecuentes de estudiantes eslovacos de español según ciertos autores”. 
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subordinada en las oraciones de finalidad
59

, a causa de la traducción a la lengua 

materna, desprovista de esta regla gramatical, lo cual origina errores por falta de 

pertinencia, según, el criterio comunicativo. Una de las alumnas (3) obtiene un 45% de 

aciertos, mientras que la segunda (6), sólo alcanza un 2%. Además de este error se 

registran otros en cuanto a la elección de la forma y tiempo verbal que influyen 

negativamente en la comunicación, a los cuales se ha aludido en la Identificación, 

descripción y clasificación de los errores de este examen de recuperación.  

Las expresiones coloquiales han sido incorporadas al lexicón de las alumnas 

correctamente, como se observa en los resultados de la quinta actividad. No corre la 

misma suerte la diferencia entre ser – estar de la sexta actividad. Una alumna (3) 

escribe el 70% de las oraciones de forma correcta, mientras que la otra alumna (6) sólo 

escribe un 50% de oraciones, bien. Los errores van más allá de la elección entre ser-

estar, puesto que es evidente que desconocen el significado de los adjetivos “inútil” (6) 

y “vacía” (3), al formular ejemplos en donde el adjetivo no aporta ninguna información 

semántica: “Mi vecino está inútil” (6), “La niña está vacía” (3). En comparación con los 

resultados obtenidos en el ejercicio de distinción entre estos dos verbos copulativos del 

examen final de LP3, no ha habido apenas cambios, ya que la alumna (3) con un 70% 

de aciertos en la prueba de recuperación, obtuvo un 71% de aciertos en el examen final, 

y la alumna (6) que en este examen tiene 50% de aciertos, en el final tuvo 47%. Esto 

nos mueve a pensar que no han estudiado las diferencias en el uso de dichos verbos para 

la prueba de recuperación final, con lo que estos errores corren gran riesgo de 

fosilización desde un criterio pedagógico.  
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 Vs. Análisis de errores del examen final de LP3. 
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8.10. AE ACTIVIDAD “ANUNCIO PUBLICITARIO” LP4 (2010-2011) 

 

Para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el estudio de la 

unidad cuarta de Ejercicios de Lengua Práctica en Español IV (LP4), se pidió a las 

alumnas la realización de un ejercicio escrito que consistía en redactar un anuncio 

publicitario
60

 con slogan, imagen y explicación del mismo. En este análisis se prestará 

atención a la parte textual del mismo, de un total de siete alumnas (2, 5, 7, 9, 11, 13, 

16). 

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

 

A) NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO ORTOGRÁFICO--------------------- 30 

1. ACENTUACIÓN 

a) Omisión 

1. Una residencia geriatrica (7) GERIÁTRICA 

2. ¡Traela a nueva residencia geriatrica “Los últimos momentos”, TRÁELA 

(7) 

3. ¡Traela a nueva residencia geriatrica “Los últimos momentos”, 

GERIÁTRICA (7) 

4. Nuestras gafas son de óptima calidad ya que estan hechas de mejores 

vidrios (9) ESTÁN 

5. Si buscas gafas de mas estilo y alta calidad, visita nuestra tienda (9) 

MÁS 

6. Ofrecemos tambien una amplia gama de gafas de sol con maxima 

protección contra rayos UV (9) TAMBIÉN 

7. Ofrecemos tambien una amplia gama de gafas de sol con maxima 

protección contra rayos UV (9) TAMBIÉN 

8. Pues no dude y compre nuestro acondicionado “FRESH” y di adios al 

sueños intranquilos y [al] calor que te molesta (13) ADIÓS 

9. No están seguros que hace su pareja en su tiempo libre? (13) QUÉ 

10. Descubre si te engaña y echala de la casa (13) ÉCHALA 

11. Somos rapidos y discretos (13) RÁPIDOS 
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 Vs. Anexo 16. Ejemplos de actividad “anuncio publicitario” (LP4). 
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12. di adios al sueños intranquilos y calor que te molesta (13) ADIÓS 

13. Somos rapidos y discretos (13) RÁPIDOS 

b) Adición 

1. No existe ningúna manera mejor que comprando nuestra supercama de 

agua y dormir como un bebé (11)  

c) Elección errónea 

1. Telefóno: 003256782 (7) TELÉFONO 

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

2.1. Coma 

a) Omisión 

1. Además-- cada viernes ofrecemos cursos de baile (5) 

2.2. Otros: signos de exclamación e interrogación, comillas 

a) Omisión 

1. ¡Traela a nueva residencia geriatrica “Los últimos momentos”[!], 

donde puede encontrar nuevos amigos en su edad (7)  

2. Pues no dudes y ven a nuestro nuevo restaurante [“]El pulpo azul[”] 

(11)  

3. [¿]No están seguros que hace su pareja en su tiempo libre? (13) 

4. [¿]Pertenece entre la gente que no soporta el calor? (13) 

5. No lo dejen para mañana, [¡]llamen ahora! (13) 

6. [¿]Pertenece entre la gente que no soporta el calor? (13) 

7. [¿]No puede respirar? (13) 

8.  [¿]No puede dormir a causa de temperatura muy alta y te suda? (13) 

b) Elección errónea (puntuación eslovaca)  

1. „Ayudamos a ver mejor el mundo“ (5) 

2. Te ofrecemos un producto limitante; un maquillaje para hombres (7)  

3. LETRAS 

a) Omisión 

1. El personal está c[u]alificado (5)  

4. FONEMAS 

a) Confusión de fonemas vocálicos o consonánticos (/n/-/m/; /s/-/r/) 

1. Te presentamos una cama de agua que es super cómoda y comfortable 

(2) 
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2. ¿Tú también tienes que vivir con tu suegra en un piso pequeño y no 

puedes escapas?  (7)  

3. Seguro que los dos estaráis contentos (7)  

 

B) NIVEL MORFOSINTÁCTICO---------------------------------------------------- 43 

1. ARTÍCULO 

3.8. Artículo determinado (el, la, los, las) 

a) Omisión 

1. Traela a [la] nueva residencia geriatica “Los últimos momentos” (7) 

2. Nuestras gafas son de óptima calidad, ya que estan hechas de [los] 

mejores vidrios (9) 

3. Nuestras gafas son de óptima calidad, ya que están hechas de [los] 

mejores vidrios (9) 

4. No puede dormir a causa de [la] temperatura muy alta y te suda? 

(13) 

5. di adios al sueños intranquilos y [al] calor que te molesta (13) 

6. Pues no dude y compre nuestro acondicionado “FRESH” y di adios 

al sueños intranquilos y [al] calor que te molesta (13)  

b) Adición 

1. impresión de la seguridad y la atmósfera familiar (5)  

2. Traela a nueva residencia geriatrica “Los últimos momentos”, donde 

puedes encontrar nuevos amigos en su edad y disfrutar su resto del 

tiempo libre (7)  

3.9. Artículo indeterminado (un, una, unos, unas) 

a) Omisión 

1. Nuestro destino es garantizar [una] vejez digna y agradable, 

impresión de la seguridad y la atmósfera familiar (5) 

2. Tenemos los mejores cocineros de toda España, [un] servicio muy 

agradable (11) 

3. ¿Quieres conocer [una] nueva sensación? (11) 

3.10. Confusión artículo determinado / artículo indeterminado 

1. Es una edición limitada con el precio muy bajo (2) UN 

2. Después de absolver el curso adquirirás el certificado (9) UN 

3. ¿Quieres tener los sueños dulces? (11) UNOS 
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2. DETERMINANTES 

1. Cuanta lenguas dominas tantas veces eres un hombre (9) TANTAS 

3. CONCORDANCIA DE GÉNERO, NÚMERO Y PERSONA 

3.1. Género 

a) Determinante – nombre 

1. Somos el líder en la área de la óptica oftálmica (5) EL ÁREA 

2. nuestra restaurante está situado en un sitio maravilloso (11) 

NUESTRO RESTAURANTE 

b) Adjetivo – nombre 

1. Una marca de aire acondicionada (13) ACONDICIONADO 

3.2. Número 

a) Determinante – nombre 

1. Pues no dude y compre nuestro acondicionado “FRESH” y di adios 

al sueños intranquilos y calor que te molesta (13) A LOS SUEÑOS  

3.3. Persona (tú - usted) 

1. “Venid pasad su otoño de la vida con nosotros” (5) VENGAN 

2. ¿Necesitas aprender una lengua […]? Venga a nuestra escuela y 

descubre que es posible aprender la lengua de manera eficaz, fácil y 

moderna (9) NECESITA 

3. Venga a nuestra escuela […] Invierte en tu educación y futuro (9) 

4. Pues no dude y compre nuestro acondicionado “FRESH” y di adios 

al sueños intranquilos y calor que te molesta (13) DIGA 

4. PRONOMBRES 

4.1. Personales 

a) Omisión 

1. A pensionistas [les] ofrecemos el cuidado social y de salud de alta 

calidad (5) 

b) Adición 

1. No se puede dormir a causa de temperatura muy alta y te suda? (13) 

c) Elección errónea 

1. ¿Tiene muchas arrugas y su cara ya no está fresca? ¿Quieres 

cambiarle? (7) CAMBIARLO 
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2. Traela a nueva residencia geriatrica “Los últimos momentos”, donde 

puedes encontrar nuevos amigos en su edad y disfrutar su resto del 

tiempo libre (7) DEL 

4.2. Posesivos 

a) Elección errónea 

1. donde puede encontrar nuevos amigos en su edad y disfrutar su resto 

del tiempo libre (7) DEL 

2. donde puede encontrar nuevos amigos en su edad y disfrutar su resto 

del tiempo libre (7) DEL 

5. TIEMPOS VERBALES 

a) Elección errónea 

1. “Venid pasad su otoño de la vida con nosotros” (5) PASAR 

2. Tu pareja se sentirá más atractivo para ti y para su alrededor y sea más 

confiado (7) SERÁ 

6. PERÍFRASIS VERBALES 

1. “Venid[a] pasad su otoño de la vida con nosotros” (5)  

7. PREPOSICIONES 

a) Omisión 

1. “Venid [a] pasar su otoño de la vida con nosotros” (5) 

2. No están seguros [de] que hace su pareja en su tiempo libre? (13) 

3. Ofrecemos lo más barato [en] aire acondicionado en el alrededor (13) 

4. Pues no dude y compre nuestro acondicionado “FRESH” y di adios al 

sueños intranquilos y [al] calor que te molesta (13)  

b) Elección errónea 

1. ¡Traela a nueva residencia geriatrica “Los ultimos momentos”, donde 

pueden encontrar nuevos amigos en su edad […]! (7) DE 

2. Todo esto sólo por 300 euros por un mes (7) AL 

3. Tu pareja se sentirá más atractivo para ti y para su alrededor y sea más 

confiado (7) HACIA 

4. Nuestro producto está hecho en base natural con extractos de aloe vera 

(7) DE 

5. Si quieres estar de moda y tener tu propio estilo, elige de nuestra 

amplísima gama (16) ENTRE 

6. Después de absolver el curso adquirirás el certificado (16) AL 
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C) NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO---------------------------------------------------- 13 

1. IMPROPIEDAD SEMÁNTICA 

1. Nuestro destino es garantizar vejez digna y agradable (5) OBJETIVO 

2. impresión de la seguridad y la atmósfera familiar (5) IMAGEN 

3. De nuestro surtido ancho elige también el cliente más exigente (5) 

AMPLIO 

4. Tu pareja se sentirá más atractivo para ti y para su alrededor y sea más 

confiado (7) SEGURO 

5. Pertenece entre la gente que no soporta el calor? (13) ESTÁ 

6. Nuestras gafas son de óptima calidad, ya que estan hechas de mejores vidrios 

(16) CRISTALES 

7. En nuestra residencia trabaja un personal serio, educado y con muchas 

experiencias (7) (EN ESPAÑOL SE DICE EN SINGULAR) 

8. Después de absolver el curso adquirirás el certificado (16) ASISTIR 

2. DERIVACIÓN ERRÓNEA 

1. Somos el líder en la área de la óptica oftálmica (5) OFTALMOLÓGICA 

2. Tu pareja se sentirá más atractivo para ti y para su alrededor y sea más 

confiado (7) ATRAÍDO 

3. Te ofrecemos un producto limitante; un maquillaje para hombres (7) 

LIMITADO 

3. EXPRESIONES IDIOMÁTICAS 

1. Cuanta lenguas dominas tantas veces eres un hombre (16) TANTAS 

VIDAS TIENES 

4. FALTA DE SENTIDO 

1. Les garantizamos los precios más bajos en el mercado tal como los marcos 

también los cristales (5) 

  

 

EXPLICACIÓN, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ERRORES 

 

 En el análisis de esta actividad se ha detectado un total de ochenta y seis errores 

con respecto a la norma de la lengua meta. La relación de los mismos en comparación 

con los de la actividad de “un chico ideal” de LP4, se mantiene en la misma línea, 
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aunque se observa un notable aumento de los errores manifestados en el nivel fonético-

fonológico-ortográfico, con treinta errores, en comparación con los diecisiete el 

ejercicio anterior, y un ligero aumento en relación a los del nivel léxico-semántico, 

compuesto por trece errores, nueve más que los de la actividad mencionada. En el 

primer plano de estudio, el número total de quince errores referentes a la omisión, 

adición o elección errónea de acentuación no resulta inadvertido para ningún docente. 

Debido en parte a que en la redacción de un anuncio publicitario es necesario escribir 

mensajes breves y directos, con información relevante para el posible comprador, la 

presencia de los signos de puntuación es destacada, con el fin de que estos enunciados 

cobren sentido. Los catorce errores en cuanto a las normas de puntuación indican que la 

influencia negativa de la norma eslovaca está afectando al proceso de aprendizaje de 

nuestras alumnas. Por ejemplo, en la oración “Además-- cada viernes ofrecemos cursos 

de baile” (5), en español es preciso el empleo de coma tras el marcador, mientras que en 

eslovaco no es necesario. Lo mismo ocurre con el signo de apertura de las oraciones 

interrogativas (¿) o el uso de comillas eslovacas („“). La distracción explica la confusión 

de fonemas en “no puedes escapas” (7), por no puedes escapar, y “los dos estaráis 

contentos” (7), por los dos estaréis contentos, aunque en “comfortable” (2) es posible la 

interferencia de otra LE.  

 En el plano morfosintáctico el uso del artículo manifiesta un total de quince 

errores, ocho errores por falta de concordancia, seis errores relacionados con el uso de 

los pronombres, sólo dos en cuanto a la elección errónea de los tiempos verbales y diez 

errores en el uso de las preposiciones españolas. Estas son las categorías más 

representativas en las dificultades de los estudiantes eslovacos. La falta de concordancia 

es debida a la interferencia de la lengua materna. Por ejemplo, en el caso de “nuestra 

restaurante está situado en un sitio maravilloso” (11), se comete el error de no 

concordar el sustantivo con el determinante posesivo en masculino singular ya que en 

eslovaco este núcleo del sintagma es una voz femenina. El segundo ejemplo de no 

concordancia es “Somos el líder en la área de la óptica oftalmológica” (5). Aquí, sin 

embargo, el error se debe a la hipergeneralización de reglas, puesto que la alumna ha 

comprendido que al ser un sustantivo terminado en –a, ha de ir con el artículo en 

femenino, ignorando que los nombres que comienzan por –á tónica llevan el artículo en 

masculino. En “Una marca de aire acondicionada” (13), la estudiante ha concordado el 

adjetivo no con el núcleo del sintagma preposicional, sino con marca. Probablemente la 

distracción ha motivado los errores de falta de concordancia de número, en “di adios al 
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sueños intranquilos” (13), y falta de concordancia con el sujeto vosotros, en “venid 

pasad su otoño de la vida con nosotros” (5), en lugar de vengan. El verbo sudar es 

utilizado como pronominal en “No se puede dormir a causa de temperatura muy alta y 

te suda?” (13), por igualar con el verbo eslovaco potiť sa. La traducción de la lengua 

materna también ha motivado el error de omisión de complemento indirecto en “A 

pensionistas [les] ofrecemos el cuidado social y de salud de alta calidad” (5), puesto que 

la alumna ya lo consideraba expresado con a pensionistas. De nuevo la transferencia 

negativa del eslovaco en el verbo disfrutar de algo o užívať si hace que la alumna olvide 

el uso regido de preposición en “donde puedes encontrar nuevos amigos en su edad y 

disfrutar [de] su resto del tiempo libre” (7). Los casos de omisión de preposición se 

explican por el mismo hecho de que en la lengua materna de las alumnas no son 

necesarias en esos contextos, mientras que los casos de mala selección de una 

preposición se deben a la traducción.  

 El nivel léxico-semántico constituye el 15% de los errores de este ejercicio. Se 

han enumerado un total de seis errores de impropiedad semántica, que son los 

siguientes: “pertenece” (13) por está, “surtido ancho” (5) por amplio, del eslovaco 

široký (traducido como “ancho” o “amplio”, indistintamente), “confiado” (7) por 

seguro, “vidrios” (16) por cristales, “destino” (5) por objetivo, del eslovaco cieľ 

(traducido como “destino” y “objetivo”) e “impresión” (5) por imagen. Todos ellos son 

errores debidos a la mala traducción. En la oración “Después de absolver el curso 

adquirirás el certificado” (16), el verbo absolver no encaja desde el punto de vista del 

significado. Se trata de un error de transferencia, pues se ha empleado un verbo similar 

en la forma, pero no en el sentido: el eslovaco absolvovať kurz, en lugar del español 

asistir. Hay tres casos de derivación errónea debidos a la aplicación incompleta de 

reglas de la lengua meta. Para terminar, la expresión idiomático “Cuanta lenguas 

dominas tantas veces eres un hombre” (16) no existe en español, que sería sustituida 

por tantas vidas tienes, aunque no impide la comunicación, al contrario que lo que 

ocurre con la falta de sentido en la oración “Les garantizamos los precios más bajos en 

el mercado tal como los marcos también los cristales” (5), una construcción 

comparativa que se aleja a lo estudiado en la asignatura de Ejercicios de la Lengua 

Práctica en Español II del semestre de verano del año académico 2010-2011. 
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8.11. AE ACTIVIDAD “CHICO IDEAL” LP4 (2010-2011) 

 

Tras el estudio de la primera unidad del temario de Ejercicios de Lengua 

Práctica en Español IV (LP4), titulada “Expresar deseos, sentimientos, maldiciones, 

prohibiciones, mandatos y peticiones”, y con el fin de conocer si las alumnas habían 

logrado comprender las fórmulas enseñadas en clase, se les pidió la redacción de un 

breve texto en el que describirían las cualidades que debería tener su prototipo de chico 

ideal
61

. En total se realizará el Análisis de Errores a nueve estudiantes (2, 5, 7, 9, 11, 12, 

13, 14, 16) según el esquema propuesto en el apartado de metodología
62

. 

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

 

A) NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO-ORTOGRÁFICO--------------------- 17 

1. ACENTUACIÓN 

a) Omisión 

1. Bueno, también no lo tengo muy claro y todavía no sé que quiera (13) 

2.  Me gustaría que fuera también divertido e inteligente, para que 

pudieramos hablar de muchos temas (16) 

b) Adición 

1. Busco a un hombre que sea simpático y sobre todo sincero porque odió 

que me mienten (2) 

2. También desearía conocer a alguien que no fumara los cigarrillos y 

también no bebera al álcohol (7)  

3. Yo soy extranjera de Eslovaquía y no sé hablar español bueno por eso 

quiero contactar con un hombre que sepa inglés bien (7) 

4. ¡Quiero que sea alguién simpático! (11) 

5. ¡Quiero que sea alguién simpático! (11) 

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

2.1. Punto
63

 

a) Adición 

                                                           
61

 Vs. Anexo 17. Ejemplos de actividad “chico ideal” (LP4). 
62

 Véase apartado de metodología para el modelo de AE. 
63

 En este trabajo no se enumeran los usos correctos o incorrectos de las pausas por punto al final de 

párrafo o final de oración.  
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1. Deseo que tenga un coche y piso propio. y sea independiente de sus 

padres  (5) 

2.2. Coma 

a) Omisión 

1. Quiero que sea deportista[,] pero también inteligente (5) 

2. No digo que busque un chico perfecto[,] pero quisiera que fuera 

simpático y con el sentido del buen humor (13) 

3. No tengo un modelo de un novio perfecto[,] pero pienso que me 

gustaría que fuera divertido y amistoso (14)  

3. LETRAS 

a) Omisión 

1. También desearía conocer a alguien que no fumara los cigarillos y 

también no beb[i]era al alcohol (7) 

2. También desearía conocer a alguien que no fumara los cigar[r]illos y 

también no beb[i]era al alcohol (7) 

3. Desearía salir con un chico inteligente que tuviera la universidad o algún 

normal trabajo q[ue] requeire inteligencia (12) 

b) Adición 

1. Es imprenscindible que nos comprendamos los dos (9) 

IMPRESCINDIBLE  

c) Alteración del orden 

1. Desearía salir con un chico inteligente que tuviera la universidad o algún 

normal trabajo q requeire inteligencia (12) REQUIERE 

4. FONEMAS 

a) Confusión de fonemas vocálicos o consonánticos (/e/-/a/) 

1. Me gusta bailar y deseo conocer a un hombre que beile también (7) 

BAILE 

 

B) NIVEL MORFOSINTÁCTICO---------------------------------------------------- 33 

1. ARTÍCULO 

1.1. Artículo determinado (el, la, los, las) 

a) Omisión 

1. No soportaría que viera a[el] fútbol (14) 

b) Adición 
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1. También desearía conocer a alguien que no fumara los cigarrillos y 

también no beberá al alcohol (7) 

2. También desearía conocer a alguien que no fumara los cigarrillos y 

también no beberá al alcohol (7) 

3. No digo que no busque un chico perfecto pero quisiera que fuera 

simpático y con el sentido del buen humor (13) 

4. No digo que no busque un chico perfecto pero quisiera que fuera 

simpático y con el sentido del buen humor (13) 

1.2. Artículo indeterminado (un, una, unos, unas) 

a) Omisión 

1. Deseo que tenga un coche y [un] piso propio (5) 

b) Adición 

1. No tengo un modelo de un novio perfecto (14) 

1.3. Confusión artículo determinado / artículo indeterminado 

1. Me gustaría conocer al chico que fuera guapo (9) UN 

2. CONCORDANCIA DE GÉNERO, NÚMERO Y PERSONA 

2.1. Número 

a) Adjetivo – nombre 

1. Deseo que tenga un coche y piso propio[-s]. y sea independiente de 

sus padres  (5) 

2.2. Persona 

1. Quiero encontrar a alguien que sea amable, que le guste[-n] los 

animales y el deporte (9) 

2. que le gustara[-n] la naturaleza y los animales (11) 

3. PRONOMBRES 

3.1. Personales 

a) Omisión 

1. Pero lo que sé, es [lo] que no quiera (13) 

b) Elección errónea 

1. El color de pelo no me importaría que fuera (9) CUÁL  

4. TIEMPOS VERBALES  

a) Elección errónea  

1. Querría que sea tolerante y que no fuera holgazán (9) FUERA 
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2. Me gustaría encontrar a un chico eslovaco que tenga sentido del buen 

humor (11) TUVIERA 

5. SER / ESTAR / HABER 

a) Elección errónea 

1. Necesito a un hombre maduro que esté capaz de vivir solo, fuera de casa 

de sus padres (14) SEA 

6. SUBJUNTIVO 

a) Elección errónea: Indicativo / Subjuntivo 

1. Busco a un hombre que sea simpático y sobre todo sincero porque odio 

que me mienten (2) MIENTAN 

2. Bueno, también no lo tengo muy claro y todavía no sé que quiera (13) 

QUIERO 

3. Pero lo que sé, es que no quiera (13) QUIERO 

4. Es cierto que tenga que ser limpio y siempre ir bien vestido (14) TIENE 

7. PREPOSICIONES 

a) Omisión 

1. Desearía encontrar [a] un hombre que fuera amable y simpático (5) 

2. Yo soy deportista y por eso querría encontrar [a] alguien que le gustara 

hacer deporte (7) 

3. Quiero encontrar [a] alguien que sea amable, que le guste los animales y 

el deporte (12)  

4. Me gustaría conocer [a] un chico entre 22 y 26 años (12) 

b) Adición 

1. También desearía conocer a alguien que no fumara los cigarrillos y 

también no bebera al álcohol (7) 

2. No soportaría que viera a fútbol (14) 

c) Elección errónea 

1. No me gustan los chicos presumidos que sufren del culto de cuerpo (13) 

AL 

2. que fuera divertido y amistoso, siempre preparado a divertirse (14) 

PARA 

8. CONJUNCIONES 

a) Omisión 

1. Deseo que sea positivo,[y] amable. (9) 
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2. Me gustaría que fuera alto, [y] delgado. (9) 

9. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 

a) Orden 

1. Desearía salir con un chico inteligente que tuviera la universidad o algún 

normal trabajo q requeire inteligencia (12) ALGÚN TRABAJO 

NORMAL 

b) Oraciones negativas 

1. Me gustaría que no fuera gordo y bajo, pero que fuera alto, delgado, y 

fuerte (5) NI, SINO 

2. También desearía conocer a alguien que no fumara los cigarrillos y 

también no bebera al álcohol (7) TAMPOCO 

 

C) NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO----------------------------------------------------- 4 

1. IMPROPIEDAD SEMÁNTICA 

1. Yo soy extranjera de Eslovaquía y no sé hablar español bueno (7) BIEN 

2. me gustaría encontrar a un chico eslovaco que tenga sentido del buen 

humor, que tenga el pelo marrón y los ojos azules (11) CASTAÑO 

3. Desearía salir con un chico inteligente que tuviera la universidad o algún 

normal trabajo q requeire inteligencia (12) ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS 

4. No me gustaría que fuera celoso y engañoso (12) MENTIROSO 

  

 

EXPLICACIÓN, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ERRORES 

 

 La asignatura de Ejercicios de Lengua Práctica en Español IV (LP4) supone el 

último estadio de análisis que nos hemos propuesto llevar a cabo sobre las alumnas que 

han formado parte del grupo seleccionado desde el semestre de verano de 2010-2011. 

Los resultados obtenidos en este primer ejercicio del primer tema de la materia son 

bastante significativos, en relación a los obtenidos en LP2 y LP3. Se observa una 

notable mejora del nivel de dominio lingüístico de estas estudiantes, quienes optan por 

conseguir el C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Por tanto, 

no podemos pasar inadvertidos los errores fosilizables, desde el punto de vista 
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comunicativo, que impedirían la comprensión correspondiente a un usuario competente 

en lengua española. Tras el recuento de los errores de este ejercicio, 54 ha sido el total 

obtenido, una cifra muy reducida en comparación con los 124 de la primera actividad 

(“receta”) de LP2 y 101 de la actividad (“rechazar una propuesta amablemente”) de 

LP3.  

 El nivel fonético-fonológico-ortográfico supone el 31% del total de errores. La 

acentuación es el apartado que más errores recoge, llegando hasta los siete. Estos 

errores de omisión y adición, clasificados desde un criterio lingüístico, son debidos a 

que en su lengua materna las alumnas tan sólo acentúan la primera sílaba, por lo que en 

español no prestan atención a las normas ortográficas, lo cual tiene como resultado una 

aplicación incompleta de reglas de la lengua meta, como ya se ha visto en los análisis de 

errores previos
64

. Algunos ejemplos tienen su origen en la generalización de reglas, 

como en “alguién” (11) por alguien, por semejanza con las palabras agudas terminadas 

en –n, (camión), “Eslovaquía” (7) por Eslovaquia, como las palabras que acaban en –ía 

(panadería, sabiduría) y “odió” (2) por odio. Este último verbo constituye un doble 

error, de acentuación y de ambigüedad, por llegar a ser confundido por el interlocutor 

con un indefinido. Así, la oración “Busco a un hombre que sea simpático y sobre todo 

sincero porque odió que me mienten” (2), puede llegar a impedir la comunicación de 

forma satisfactoria. En cambio, no se comprende el uso de tilde en “álcohol” (7) por 

semejanza a otra palabra española, de modo que, nuevamente, la interferencia de la 

pronunciación tónica en la primera sílaba en la lengua materna es el motivo de este 

error. La distracción puede conducir a la escritura de “imprenscindible” (9) en lugar de 

imprescindible, o “requeire” (12) por requiere. La aplicación incompleta de normas es 

la causa de la no diptongación en la vocal e latina “bebera” (7) por bebiera, como ya se 

ha visto ocurría con la vocal –o en el examen final de LP3 y el primer examen de 

recuperación de LP3. En el caso de “cigarillos” (7) no se escribe la vibrante múltiple, 

como ocurría en el análisis de errores del examen parcial de LP3 con respecto al error 

“gitara” (12) por guitarra, debido a la transferencia negativa de la voz eslovaca gitara.  

 Los treinta y tres errores del nivel morfosintáctico representan el 61% de los 

errores cometidos en esta actividad. Donde más dificultades se han presentado ha sido 

en el uso del artículo (8 errores) y las preposiciones (8 errores), cuyas causas 

encontramos en la ausencia del primero en el sistema lingüístico eslovaco, por una 

                                                           
64

 Vs. Análisis de errores del examen parcial de LP2 y Análisis de errores del examen final de LP3 . 



ANÁLISIS DE LOS ERRORES DEL CORPUS 

 

321 

parte, y en el uso de las declinaciones para añadir el matiz semántico de las 

preposiciones en la lengua de las alumnas. Así pues, se debe evitar que estos errores 

lleguen a ser permanentes. La falta de concordancia entre el sustantivo y el adjetivo o 

adyacente tiene su origen en la traducción directa del eslovaco, en donde el adjetivo se 

antepone siempre al nombre al que acompaña y se escribe siempre en número singular. 

Por esto, encontramos la oración: “Deseo que tenga un coche y piso propio[-s]. y sea 

independiente de sus padres” (5). La norma gramatical sobre el género y número en 

español es enseñada en los primeros niveles de aprendizaje de los estudiantes, con lo 

cual, y por la escasez de frecuencia de este error, nos atrevemos a concretar que la causa 

originaria del mismo es la distracción de la alumna en la formación del sintagma 

nominal “coche y piso propio”. En la oración “Quiero encontrar a alguien que sea 

amable, que le guste[-n] los animales y el deporte” (9), la alumna ha confundido el 

sujeto del verbo “gustar” (“los animales y el deporte”) con el complemento indirecto 

(“alguien”). De nuevo, es un error correspondiente al usuario básico del nivel A2, cuya 

causa puede deberse a los materiales empleados en la instrucción; lo mismo ocurre en el 

ejemplo “que le gustara[-n] la naturaleza y los animales” (11). En esta actividad llama 

la atención la escasa presencia de errores referentes a los pronombres (2 errores), en 

comparación con los ejercicios analizados hasta el momento, así como la confusión 

entre ser / estar (un error). El modo Subjuntivo continúa planteando vacilaciones para 

las alumnas de LP4, indicado por los cuatro errores de confusión con Indicativo. Como 

se explicaba arriba, el conflicto con las preposiciones españolas se resuelve a partir de la 

oposición con las desinencias de las declinaciones eslovacas. Sin embargo, algunos 

errores se escapan de esta causa, como el uso de a ante acusativo inanimado. Las 

alumnas han estudiado la regla española de uso de la preposición cuando el 

complemento directo indica persona
65

; sin embargo, la aplicación incompleta de reglas 

de la lengua meta origina ejemplos del tipo: “También desearía conocer a alguien que 

no fumara los cigarrillos y también no beberá al álcohol” (7) y “No soportaría que viera 

al fútbol” (14). La oración “no me gustan los chicos presumidos que sufren del culto de 

cuerpo” (13), se ha considerado errónea porque la expresión subrayada se emplea en 

español con la preposición “a”. Es un error causado por la traducción directa de la 

                                                           
65

 A los estudiantes eslovacos de español como lengua extranjera (ELE) se enseña la correspondencia 

entre las preposiciones españolas y las declinaciones eslovacas de la siguiente forma: el caso Nominativo 

no utiliza preposición en español, el caso Genitivo se traduce con la preposición de, el caso Dativo 

equivale a la preposición a, mientras que el caso Acusativo puede trasladarse al español con preposición, 

siempre que el complemento sea animado, o bien si preposición, cuando el complemento sea inanimado.  
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lengua materna. En cuanto a la sintaxis, el orden de los elementos de la oración se 

resuelve, de nuevo, por las declinaciones, así, el sintagma “algún normal trabajo” (12), 

que resulta algo artificioso en español, es traducción directa del eslovaco. Los adverbios 

“también no” se sustituyen en español por “tampoco”. Sin embargo, la lengua eslovaca 

carece de un equivalente a este último, como del mismo modo no tiene una forma 

semejante a “sino”, que sería lo adecuado para la oración negativa “Me gustaría que no 

fuera gordo y bajo, pero que fuera alto, delgado, y fuerte” (5).  

En el nivel léxico-semántico hay sólo cuatro errores, que suponen un 7% del 

total de errores de este análisis. Es la cifra ínfima de todas las referidas hasta ahora y en 

este nivel. Se han confundido “universidad” (12) con estudios universitarios, 

“engañoso” (12) por mentiroso, “marrón” (11) por castaño y “bueno” (7) por bien. La 

causa de todos estos errores de pertinencia, desde un criterio pragmático, es la 

traducción de la lengua materna de las estudiantes que no diferencia entre las voces 

empleadas por ellas y nuestras propuestas, como vemos, por ejemplo, con “marrón” 

(11) y castaño, que en eslovaco se emplearía hnedŕ, para ambos. 
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8.12. AE EXAMEN PARCIAL LP4 (2010-2011) 

 

 El examen parcial de la asignatura Ejercicios de Lengua Práctica de Español IV 

(LP4) está compuesto por seis ejercicios relacionados con las dos primeras unidades del 

programa del año académico 2010-1011, que son los siguientes:   

1. Expresar deseos, sentimientos, maldiciones, prohibiciones, mandatos y 

peticiones. 

2. Ajustar nuestras palabras a la situación comunicativa (fórmulas de tratamiento). 

 

En este apartado se expondrán los errores hallados en las pruebas de evaluación 

de nueve alumnas (2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16) que impiden la puntuación favorable 

para las estudiantes.  

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

 

En la primera actividad se pide a las alumnas sustituir los adjetivos subrayados 

por expresiones coloquiales estudiadas en clase. Estas son las oraciones que deben 

modificar:  

a) Juan está muy enfadado porque han roto su coche 

b) Hoy sabremos si mi hermana ha aprobado el carné de conducir. Ella está 

muy nerviosa. 

c) Miguel ha quedado con la chica que le gusta. Está nerviosísimo. 

d) Ha vuelto a ocurrir: Ana ha hablado en público y tiene mucha vergüenza. 

e) ¡Hemos ganado 500.000 euros! ¡Estamos muy felices! 

f) Después de ver cómo mataban a sus padres, Ana se impresiónó  

g) Ángel está muy triste, sabe que no volverá a ver a su perrito. 

 

Dos de ellas (9, 12) han tenido todas las respuestas correctas. Las demás 

presentan los siguientes errores: 

1) Falta de concordancia de persona gramatical: 

- Juan está que trino (5, 7, 13, 16) porque han roto su coche TRINA 

2) Falta de ortografía: 

- Juan está que hecha (11) chispas porque han roto su coche ECHA 
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3) Falta de sentido: 

- Ella está moriéndose las uñas (11) MORDIÉNDOSE 

4) Error en el orden de los elementos de la oración: 

- Felices más que unas Pascuas (13) MÁS FELICES 

5) Error en la construcción de una oración: 

- Estamos contentos como unas pascuas (14) ESTAMOS MÁS 

CONTENTOS QUE UNAS PASCUAS 

6) Omisión de letra: 

- Mo[r]diéndose las uñas (16) MORDIÉNDOSE  

7) Error en la conjugación de un verbo: 

- Lloriendo por los rincones (16) LLORANDO 

 

En la segunda actividad las alumnas deben escribir oraciones sobre las 

situaciones planteados con información sobre ellas o su familia, empleando, para ello, 

los verbos gustar, soportar, dar rabia y poner histérico. Estas son las cuestiones sobre 

las que han de escribir: una cosa que le guste o le ponga alegre a tu padre / madre / 

hermanos, una cosa que les gustaría hacer, una cosa que no soportan hacer, una cosa que 

les da rabia, y una cosa que les ponga histéricas a ellas
66

. Las estudiantes 2, 7, 13 y 16 

formulan las oraciones correctamente, mientras que las demás cometen los siguientes 

errores:   

1)  Oración negativa:  

- Les soportan las películas románticas (5) NO 

2)  Falta de concordancia sujeto-verbo:   

- Me pone[n] histérica las serpientes (5) 

3)  Confusión modos Indicativo / Subjuntivo 

- Me pone histérica cuando alguien fume en mi presencia (9) FUMA 

- Les da rabia la gente que fume (11) FUMA 

- A mi madre le pone alegre cuando se le de una flor (12) DA 

- Me pongo histérica cuando mi madre piense que soy una niña y no me 

permite viajar a Europa con mi amiga (12) PIENSA 

- Les ponga alegre cuando les prepare la cena (14) PONE 
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 Vs. Abanico. Libro del alumno (1995: 130) adaptación.  
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En la tercera actividad, dos amigas conversan en la entrada de un teatro. Han 

pronunciado los siguientes enunciados: a) Ojalá llegue a la hora; b) Ojalá llegara a la 

hora; c) Ojalá hubiera llegado a la hora. En este ejercicio se pide a las alumnas que 

expliquen la diferencia semántica entre los tres anteriores y pongan un ejemplo. Tan 

sólo tres chicas (13, 14, 16) completan el ejercicio perfectamente. Las demás se 

equivocan en varias cuestiones, por ejemplo, en explicar que el tercer enunciado 

“expresa un deseo realizado en el pasado” (2), cuando es imposible que suceda; otras no 

ponen ejemplos (3, 12); y otras confunden imposible con poco probable o improbable 

refiriéndose al segundo enunciado (5, 7, 9, 11). 

 En la cuarta actividad de este examen parcial de LP4 las alumnas deben corregir 

las expresiones de dos niños pequeños, usando que + la forma correcta del verbo y, 

después, adivinar en qué circunstancias se podrían decir
67

. Los enunciados son: “Tú 

cumplir muchos años”, “¡Vosotros ser felices!”, “¡Tú tener buen viaje!”, “¡Tú 

descansar!”, “¡Tú divertirte!” y “¡Tú tener suerte!”. Esta actividad la ha tenido bien sólo 

una estudiante (2). Las demás manifiestan los siguientes errores lingüísticos: 

1) Adición de tilde gráfica: 

- ¡Qué cumplas mucho más! (7, 11) 

- ¡Qué diviertas! (5, 11) 

- ¡Qué te diviertas! (7) 

- ¡Qué seais feliz! (11) 

- ¡Qué descanses! (5, 7) 

- ¡Qué tengas buen viaje! (5, 7, 11) 

- ¡Qué tengas suerte! (7, 11) 

- ¡Qué seáis felices! (5, 7, 9) 

- Mi hermano va a la discotéca (7) 

2) Omisión de tilde gráfica: 

- ¡Qué seais feliz! (11) SEÁIS 

- ¡Que seais felizes! (14) SEÁIS 

3) Confusión de fonema (/c/ - /s/): 

- ¡Que te descances! (14) DESCANSES 

4) Confusión de grafema para un mismo fonema (c / z): 

- ¡Que seais felizes! (14) FELICES 
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 Vs. Gramática Básica del Estudiante (2005: 167), actividad 13 (adapt.).  
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5) Omisión de letra: 

- ¡Que te div[i]ertas! (13, 16) 

6) Falta de concordancia de número: 

- ¡Qué cumplas mucho[s] más! (7, 11) 

- ¡Qué seais feliz! (11) FELICES 

7) Falta de concordancia de género: 

- Mi amiga viaja al país extranjera (7) EXTRANJERO 

8) Falta de concordancia de persona: 

- ¡Que sean felices! (12, 13) SEÁIS 

9) Omisión de pronombre personal: 

- ¡Qué [te] diviertas! (5, 11) 

10) Adición de pronombre personal: 

- ¡Que te descances! (14) 

11) Elección incorrecta de preposición: 

- Antes de ir a vacaciones (8) DE 

- Cuando felicitamos a alguien a su cumpleaños (16) POR 

12) Elección incorrecta de tiempo verbal: 

- ¡Que sed felices! (16) SEÁIS 

 

En la quinta actividad se propone a las estudiantes formular opiniones 

comentando algunas noticias, empleando para ello las palabras de un recuadro
68

, a 

saber: me alegra mucho, me parece muy triste, es increíble, es normal, me parece muy 

cómico, es curioso, me parece muy justo, es una tontería, está muy bien, me parece muy 

mal, me parece ridículo, me parece exagerado, a mi me da igual, yo pienso que es lógico 

y me parece preocupante. Cinco alumnas (5, 7, 9, 12, 16) han construido oraciones sin 

errores lingüísticos ni comunicativos. El resto presenta los siguientes casos que se alejan 

de la norma culta de la lengua meta: 

1) Confusión modos Indicativo y Subjuntivo: 

- Es curioso que dos ex ladrones presentan un programa de televisión sobre 

nosotros (2) PRESENTEN 

- Me alegra mucho que dos ex ladrones presentan un programa de televisión 

sobre nosotros (11) PRESENTEN 
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 Vs. Gramática básica del estudiante (2005: 167), actividad 13 (adapt.).  
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- A mí me da igual si Groenlandia suspenda su festival de nieve por una ola 

de calor (13) SUSPENDE 

- Está muy bien que más de la mitad de los ministros del gobierno español son 

mujeres (14) SEAN 

- Es una tontería que una conocida marca de helados investiga en la 

fabricación de helado (14) INVESTIGUE 

2) Omisión de letra: 

- Está muy bien que el gobierno page 500 euros mensuales por cada hijo 

menor de tres años (13) PAGUE 

 

En la última actividad
69

 del examen parcial de LP4 se van a medir los 

conocimientos del alumnado en cuanto a su producción escrita. En el enunciado de la 

misma se pide que escriban un correo electrónico según la situación planteada
70

. Dado 

que en este ejercicio la respuesta es libre y no se espera el uso de una forma lingüística 

únicamente, se tomará como modelo el esquema de AE que sirve de orientación para 

nuestra metodología. Esta es la situación propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) ERRORES FONÉTICOS-FONOLÓGICOS-ORTOGRÁFICOS----------- 32 

1. ACENTUACIÓN  

a) Omisión 

1. y como sé que tu estás en casa casi siempre y tienes el coche (2)  

2. No se. (7) 

3. Se que no tarda poco en llegar de tu ciudad a mi pueblo (9) 

4. Se buena y echame una mano (9) 

                                                           
69

 Vs. Anexo 18. Ejemplos de actividad sexta del examen parcial de LP4. 
70

 Vs. Ventilador (2006: 71), actividad 9 (adapt.).  

CONTEXTO. Te vas un par de semanas de vacaciones y quieres 

pedirle un favor a uno de tus mejores amigos. 

RELACIÓN. Amistad de mucha confianza. Esperas que te haga el 

favor, pero sabes que le pides algo engorroso y pesado. 

FAVOR. Quieres que te cuide las plantas y los gatos mientras estás de 

vacaciones. La única pega es que vives en las afueras, a una media 

hora de la ciudad. 

ESTRATEGIAS. Elige tú cuáles. 
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5. Se buena y echame una mano (9) 

6. Entonces queria preguntarte si podrias cuidarmelos mientras no este en casa 

(12) 

7. Entonces queria preguntarte si podrias cuidarmelos mientras no este en casa 

(12) 

8. Entonces queria preguntarte si podrias cuidarmelos mientras no este en casa 

(12) 

9. Se que vivo muy lejos de la ciudad pero me alegria mucho que me hagas este 

favor. (12) 

10. Eres mi mejor amigo que tengo y confio mucho en ti (12)  

11. Responde me tan rapido como es posible (14)  

12. Se bueno y ayúdame por favor (16) 

b) Adición 

1. Es que voy a un par de semanas de vacaciones y necesitaría a alguién que 

ciude mis dos gatos y plantas (11) 

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

2.1 Punto
71

 

a) Falsa elección (coma / punto) 

1. No se. Pero quiero ir mucho (7)  

2.2 Coma 

a) Omisión 

1. Yo, como te había dicho dos semanas antes-- voy de vacaciones a 

España (9) 

2. Se que vivo muy lejos de la ciudad-- pero me alegria mucho que me 

hagas este favor. (12) 

3. O Mejor, si quieres-- puedes vivir en mi casa con tu novia mientras 

esté en vacaciones (12) 

4. Sé bueno y ayúdame-- por favor (16) 

b) Adición 

1. Sólo que tendrías que hacer, sería dar comer a mis gatos y dos veces 

por semanas dar agua a mis plantas, y nada más (11)  
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 En este trabajo no se enumeran los usos correctos o incorrectos de las pausas por punto al final de 

párrafo o final de oración.  



ANÁLISIS DE LOS ERRORES DEL CORPUS 

 

329 

2. Es que, no hay nadie quien me cuide las plantitas y mis queridos 

gatitos. (13) 

2.3 Otros: signos de exclamación, signos de interrogación, comillas, 

paréntesis 

a) Omisión (dos puntos) 

1. --Podrías cuidarme también las plantas, por favor? (12) 

b) Adición 

1. !I need you! (11) 

3. SILABEO, SEPARACIÓN Y UNIÓN DE PALABRAS 

1. Porsupuesto que después de volver a casa te devolveré este favor en la 

forma como tú eligas (12) 

2. Responde me tan rapido como es posible (14)  

4. LETRAS 

a) Alteración del orden 

1. Es que voy a un par de semanas de vacaciones y necesitaría a alguién que 

ciude mis dos gatos y plantas (11) CUIDE 

2. Sé que vivo una hora y media de ti, pero probes gatos y plantas (11) 

POBRES 

5. FONEMAS 

a) Confusión de fonemas (/a/-/e/; /g/-/j/; /d/-/t/) 

1. Nos veramos después de mi viaje (7) VEREMOS 

2. Porsupuesto que después de volver a casa te devolveré este favor en la 

forma como tú eligas (12) ELIJAS 

3. Eliga lo que quieras si estarás dispuesto hacerme este favor (14) ELIGE 

4. Yo sé que vivo bastante lejos de tu piso, pero de lo compensaré cuando 

volveré de Grecia (16) 

6. MAYÚSCULAS 

1. O Mejor, si quieres puedes vivir en mi casa con tu novia mientras esté en 

vacaciones (12) 

2. el Dulce de castañas (17) 

 

B) ERRORES MORFOSINTÁCTICOS---------------------------------------------- 52 

1. ARTÍCULO 



CAPÍTULO VIII 

 

330 

1.1.  Artículo determinado (el, la, los, las) 

a) Omisión 

1. Ya te dije [la] próxima semana iría de vacaciones a España (14)  

b) Adición 

1. y como sé que tu estás en casa casi siempre y tienes el coche (2)  

2. pero en la vista de que tienes tu propio coche y tienes los días libres 

en tu trabajo quisiera pedirle a ti que lo hicieras por mí (9) 

1.2. Artículo indeterminado (un, una, unos, unas)  

a) Omisión 

1. Juan, tú no tienes coche. Esto es [un] problema (7) 

1.3. Confusión artículo / otra categoría gramatical 

1. Eres mi mejor amigo que tengo y confio mucho en ti (12) EL 

2. CONCORDANCIA  

2.1. Número 

1. Querida[s] Andrea y Michaela: (5) 

2. Querido[s] Juan y Manuel: (7) 

3. Sólo que tendrías que hacer, sería dar comer a mis gatos y dos veces 

por semanas dar agua a mis plantas, y nada más (11) DOS VECES 

POR SEMANA 

3. PRONOMBRES 

3.1. Personales 

a) Omisión 

1. La comida para gatos está preparada y las flores basta regar[las] una 

vez al día (9) 

2. ¿Serías tan amable y [me] ayudarías con este problema? (11) 

3. Sólo [lo] que tendrías que hacer, sería dar comer a mis gatos y dos 

veces por semanas dar agua a mis plantas, y nada más (11) 

b) Adición 

1. Seáis tan amables y me las cuidan las mientras que estaré en España 

(5)  

2. Seáis tan amables y me las cuidan las mientras que estaré en España 

(5)  

c) Elección errónea  
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1. Yo sé que ambas sois muy ocupadas y no tengáis tanto tiempo libre 

pero quiero pedirles a un favor (5) –OS 

2. Les escribo porque las dos son mis mejores amigas. (5) OS 

3. quisiera pedirle a ti que lo hicieras por mí (9) -TE 

4. El problema es que tengo 4 gatos y no les puedo llevar conmigo (12) 

LOS 

5. Ya les conoces y creo que tú eres la persona que sepa todo sobre 

ellos (13) LOS 

3.2. Relativos 

a) Elección errónea 

1. Es que, no hay nadie quien me cuide las plantitas y mis queridos 

gatitos. (13) QUE 

2. Es que se ha roto el coche de mis padres pues, […] no hay nadie 

quien puede cuidar mis plantas y gatos (14) QUE 

4. TIEMPOS VERBALES 

a) Elección errónea  

1. Seáis tan amables y me las cuidan las mientras que estaré en España (5) 

SED 

2. Seáis tan amables y me las cuidan las mientras que estaré en España (5) 

CUIDÁIS 

3. Seáis tan amables y me las cuidan las mientras que estaré en España (5) 

ESTOY 

4. Manuel, espero que estarás de acuerdo (7) ESTÉS 

5. Se que vivo muy lejos de la ciudad pero me alegria mucho que me hagas 

este favor. (12) HICIERAS 

6. Ya les conoces y creo que tú eres la persona que sepa todo sobre ellos 

(13) SABE 

7. Eliga lo que quieras si estarás dispuesto hacerme este favor (14) ELIGE 

8. Eliga lo que quieras si estarás dispuesto hacerme este favor (14) ESTÁS 

9. Yo sé que vivo bastante lejos de tu piso, pero de lo compensaré cuando 

volveré de Grecia (16) VUELVA 

10. ahora no hay nadie quien puede cuidar mis plantas y gatos (14) PUEDA 

11. Responde me tan rápido como es posible (14) SEA 
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5. SER / ESTAR / HABER 

a) Elección errónea 

1. Yo sé que ambas sois muy ocupadas y no tengáis tanto tiempo libre pero 

quiero pedirles a un favor (5) ESTAIS 

2. No es nadie, que pueda cuidar mis plantas y gatos mientras estoy de 

vacaciones (7) HAY 

6. SUBJUNTIVO 

a) Elección errónea: Indicativo / Subjuntivo 

1. Yo sé que ambas sois muy ocupadas y no tengáis tanto tiempo libre pero 

quiero pedirles a un favor (5) TENÉIS 

2. Tengo un problema y tú eres la única que pueda ayudarme (11) PUEDE 

3. Entonces queria preguntarte si podrias cuidarmelos mientras no este en 

casa (12) ESTOY 

4. Es que se ha roto el coche de mis padres pues, […] no hay nadie quien 

puede cuidar mis plantas y gatos (14) PUEDA 

5. Responde me tan rapido como es posible (14) SEA 

7. PREPOSICIONES 

a) Omisión  

1. Sé que vivo [a] una hora y media de ti, pero probes gatos y plantas no 

pueden quedarse solos. (11) 

2. Sólo que tendrías que hacer, sería dar [de] comer a mis gatos y dos veces 

por semanas dar agua a mis plantas, y nada más (11) 

3. Eliga lo que quieras si estarás dispuesto [a] hacerme este favor (14)  

4. Nos conocemos ya [desde hace] cinco años y sé que te gusta muchísimo 

nuestro campo (13) 

5. Es que se ha roto el coche de mis padres pues, […] no hay nadie quien 

puede cuidar [de] mis plantas y gatos (14)  

b) Adición 

1. Yo sé que ambas sois muy ocupadas y no tengáis tanto tiempo libre pero 

quiero pedirles a un favor (5)  

2. Es que voy a un par de semanas de vacaciones y necesitaría a alguién que 

ciude mis dos gatos y plantas (11) 

c) Elección errónea (en / a; hacia / por) 
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1. Puedo viajar a un par de semanas de vacaciones a Italia con mi novio (7) 

POR/ DURANTE 

2. Porsupuesto que después de volver a casa te devolveré este favor en la 

forma como tú eligas (12) DE 

3. O Mejor, si quieres puedes vivir en mi casa con tu novia mientras esté en 

vacaciones (12) DE 

8. CONJUNCIONES 

a) Omisión 

1. Y quisiera preguntarte, ¿qué tipo de regalo te parece [que te] gustaría? 

(13) 

2. Ya te dije [que] próxima semana iría de vacaciones a España (14) 

b) Elección errónea (repetición)  

1. Pero quiero ir mucho, pero tengo un problema […] Pero Manuel tiene 

(7) 

 

C) ERRORES LÉXICO-SEMÁNTICOS---------------------------------------------- 7 

1. IMPROPIEDAD SEMÁNTICA 

1. ¿Serías tan cariñosa? (11) AMABLE 

2. Se que vivo muy lejos de la ciudad pero me alegria mucho que me hagas 

este favor. (12) ALEGRARÍA 

2. TRANSFERENCIA 

1. No se. Pero quiero ir mucho (7) DESEO 

3. PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO 

1. Mándame un mail cuando puedas para que te figa donde te dejo las llaves 

(2) CORREO 

2. Yo ahora tengo vacaciones y quisiera ir con mi novio a Bahami (12) 

BAHAMAS 

4. FALTA DE SENTIDO 

1. Tanta posibilidad puedo tener sólo única en toda la vida (7) ES LA 

ÚNICA POSIBILIDAD QUE PUEDO TENER 

2. Sé que vive no tarda una hora poco en llegar de tu ciudad a mi pueblo (9) 

SÉ QUE TARDAS POCO EN LLEGAR A MI PUEBLO 
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EXPLICACIÓN, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ERRORES 

 

 En el examen parcial de Ejercicios de Lengua Práctica en Español IV se ha 

obtenido una nota media de 8, 94 por las nueve alumnas que lo escribieron. Esto 

significa que los conocimientos han sido fácilmente adquiridos y que su dominio 

lingüístico en cuanto a la lengua extranjera está consiguiendo óptimos resultados. No 

obstante, persisten errores que merecen ser destacados en esta sección de explicación, 

evaluación y discusión de los mismos. En la primera actividad es evidente que la 

traducción directa de la lengua materna no es útil para la memorización de expresiones 

idiomáticas de registro coloquial. Así, encontramos errores lingüísticos de falta de 

concordancia, adición u omisión de letras y falta de sentido que pueden impedir la 

comunicación con el interlocutor. En lo que se refiere a la expresión estar que trino/-a, 

es muy posible que las alumnas no hayan comprendido que trinar es un verbo y que, 

como tal, debe ser conjugado en número y persona con el sujeto de la oración. 

“Moriéndose” (11), “modiéndose” (16) y “lloriendo” (16) equivalen a mordiéndose las 

uñas las uñas y llorando por los rincones, aunque la conjugación es errónea, 

posiblemente por distracción o hipergeneralización incompleta de reglas de la L2.  

 La expresión de sentimientos requiere el uso del modo Subjuntivo. No obstante, 

la ausencia del mismo en la lengua materna de las estudiantes y la imposibilidad de 

traducir esta forma a otra que les resulta conocida, ocasiona errores de falsa selección 

entre los dos modos, como ocurre en las respuestas a la segunda actividad, con un total 

de cinco errores de este tipo, de entre los siete enumerados en el análisis, que son los 

siguientes: “Me pone histérica cuando alguien fume” (9), “Les da rabia la gente que 

fume” (11), “A mi madre le pone alegre cuando se le de una flor” (12), “Me pongo 

histérica cuando mi madre piense que soy una niña”(12), “Les ponga alegre cuando les 

prepare la cena” (14).  

 El hecho de que solamente el 3% del alumnado haya respondido correctamente a 

la tercera actividad nos invita a pensar que algo no han comprendido durante la 

instrucción de las formas de deseo que comienzan con ojalá + presente de Subjuntivo, 

ojalá + imperfecto de Subjuntivo y ojalá + pluscuamperfecto de Subjuntivo. Si se 

consulta la gramática de la lengua eslovaca
72

, comprobamos que en esta lengua no hay 

diferencia entre ojalá llegue y ojalá llegara, por lo que se considera que la causa 
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 Vs. Apartado “Descripción del sistema lingüístico eslovaco”. 
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principal es la aplicación incompleta de normas de la lengua meta. Además, según los 

ejemplos, las alumnas confunden los adjetivos improbable e imposible, dando como 

resultado situaciones ambiguas. Ejemplo: “Ojalá llegara a su hora”. Esta frase es 

imposible (5), “La situación imposible” (7), “Es algo imposible que ya no se puede 

realizar” (9), “Es una situación imposible” (11). No es imposible que él / ella llegue a su 

hora, sino improbable o poco probable, pues el tiempo verbal aún permite la realización 

del deseo. Otra manera de expresar deseos es mediante la conjunción que + presente de 

Subjuntivo, correspondiente a la cuarta actividad. Sin embargo, hay nueve errores en la 

formulación de estas expresiones porque las alumnas acentúan la conjunción, por 

hipergeneralización de la reglas de la ortografía española; saben que en oraciones 

exclamativas las conjunciones se acentúan y aquí no dudan en hacer lo mismo, 

ignorando que estas oraciones son proposiciones subordinadas sustantivas en función de 

complemento directo que dependen de los verbos deseo o quiero, sobreentendido. En la 

oración “¡Que te descanses!” (14) la alumna considera el verbo pronominal, por 

interferencia de su lengua materna, en donde oddγchnuť si, sí precisa un pronombre. Se 

debe hacer mención del error en la expresión “ir a vacaciones” (8) por ir de vacaciones, 

por hipergeneralización de la norma, aunque sólo se ha detectado un error de este tipo. 

La misma vacilación a la que se aludía en la segunda actividad está manifiesta en la 

quinta actividad sobre la expresión de sentimientos, con un total de cinco errores de 

falsa elección entre los modos Indicativo y Subjuntivo, desde un criterio lingüístico. En 

este mismo ejercicio, la alumna 13 escribe: “Está muy bien que el gobierno page 500 

euros mensuales por cada hijo menor de tres años”. La hipergeneralización del 

paradigma del verbo pagar hace que la estudiante olvide la distinción entre g y ge, por 

interferencia, además, con su lengua materna, en donde la grafía g siempre equivale al 

sonido [g]. Este error ya había sido planteado en el análisis de errores del examen 

parcial de LP3 con respecto al error “gitara” (12) por guitarra
73

, aunque cometido por 

otra alumna.  

 El análisis de errores de la sexta actividad se llevará a cabo según el modelo de 

análisis propuesto, por tratarse de una actividad de expresión escrita no dirigida. En 

total se han contado noventa errores, treinta y dos en relación con el plano fonético-

fonológico-ortográfico, cincuenta y dos errores morfosintácticos y seis errores del plano 

léxico-semántico. En comparación con el análisis de la actividad de “chico ideal” de 
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 Vs. Análisis de errores del examen parcial de LP3.  



CAPÍTULO VIII 

 

336 

LP4, la que menos problemas ha manifestado, suma treinta y seis puntos de diferencia. 

Lo más llamativo en el primer nivel de análisis es la acentuación, con un total de doce 

errores, once de ellos debidos a la omisión de tilde gráfica por aplicación incompleta de 

las reglas de la lengua meta. Es posible hallar casos de vacilación en una misma alumna, 

como el siguiente: “y como sé que tu estás en casa casi siempre y tienes el coche” (2), 

quien no acentúa el pronombre personal de segunda persona del singular, pero sí lo hace 

más adelante en “tú eres mi mejor amigo” (2). El uso equivocado de los signos de 

puntuación tienen su origen en la interferencia con las reglas eslovacas al respecto. Por 

ejemplo: “No se. Pero quiero ir mucho” (7). La alumna ha elegido un punto cuando en 

español se precisa una coma ante la conjunción adversativa. O también en “Es que, no 

hay nadie quien me cuide las plantitas y mis queridos gatitos” (13). La interferencia de 

la palabra eslovaca samozrejme induce a la confusión en “porsupuesto” (12) o 

“responde me” (14), que en la misma lengua se escribe de forma separada.  

El orden de las letras de una palabra se ha visto alterado por despiste o 

distracción de las alumnas en “ciude” (11) por cuide y en “probes” (11) por pobres, 

como ya hemos visto ocurría en LP2
74

 con “ciudado” (12) en lugar de cuidado o en 

LP4
75

 con “requeire” (12) por requiere. La confusión de fonemas es un aspecto que no 

puede pasar inadvertido dado que es perjudicial para lograr una excelente comunicación 

con un interlocutor no habituado a hablar con extranjeros. Los errores de “veramos” (7) 

por veremos, “eligas” (12) por elijas, “eliga” (12) por elige y “de lo recompensaré” (16) 

por te lo recompensaré, tienen su origen la distracción de las alumnas, el primero y el 

último, y por la interferencia de la lengua materna, el segundo y tercero, por tratar la 

grafía g como si de un sonido eslovaco se tratara. De nuevo la influencia negativa de la 

L1 es la razón del error siguiente: “Eres mi mejor amigo que tengo y confía mucho en 

ti” (12), en donde el uso del pronombre posesivo debe sustituirse por un artículo 

masculino singular al tratarse de un superlativo absoluto. La anteposición de querido a 

los nombres propios que encabezan el correo electrónico en los casos “Querida Andrea 

y Michaela” (5) y “Querido Juan y Manuel” (7), tiene su explicación en la lengua 

materna de las alumnas, puesto que el adjetivo siempre se emplea en singular y en esa 

posición
76

. La omisión del pronombre de CD explícito es una constante en los ejercicios 

de las alumnas. En el análisis de la sexta actividad a este examen encontramos el 
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 Vs. Análisis de errores de la actividad “receta” LP2.  
75

 Vs. Análisis de errores de la actividad “chico ideal” de LP4.  
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 Vs. Análisis de errores de la actividad “chico ideal” de LP4.  
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ejemplo siguiente: “La comida para gatos está preparada y las flores basta regar[las] 

una vez al día” (9). Este error se debe a la aplicación incompleta de las reglas de la 

lengua meta. Los cinco casos de elección errónea de pronombre personal les / os; le / te; 

les / los; les / os; les / los son errores interlingüísticos, desde un criterio etiológico, 

originados por la interferencia del eslovaco. En dicha lengua el pronombre vás equivale 

a las formas les, le y os, por ello, es normal encontrar casos de falsa elección. Existen 

quince errores en cuanto a la selección de los tiempos verbales, modos y verbos ser / 

estar / haber, cuyo origen es la traducción directa de las estructuras de su lengua 

materna. El resto de errores que forman parte del nivel morfosintáctico no son 

novedosos, con excepción de la repetición hasta en tres ocasiones de la conjunción 

adversativa pero en el ejemplo “Pero quiero ir mucho, pero tengo un problema […] 

Pero Manuel tiene (7)”, síntoma de falta de riqueza léxica por parte de la alumna, 

aunque desde un punto de vista comunicativo funcione favorablemente.   

Los errores del nivel léxico-semántico ascienden a siete: dos errores de 

impropiedad semántica, que pueden causar ambigüedad, un error de transferencia de 

una forma en otra lengua que conoce la estudiante y que podría corregirse con el verbo 

deseo en “Pero quiero ir mucho” (7), dos préstamos lingüísticos, “mail” (2) por correo 

y “Bahami” (12) por Bahamas, tomados del inglés [mail] y del eslovaco [Bahamy], 

respectivamente, y, por último, dos errores de falta de sentido originados por la 

traducción de la lengua materna y que pueden afectar a que el mensaje llegue de forma 

correcta al receptor, siguiendo la terminología del lingüista ruso R. Jakobson. 
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8.13. AE EXAMEN FINAL LP4 (2010-2011) 

 

 El Análisis de Errores del examen final de Ejercicios de la Lengua Práctica IV 

(LP4) está compuesto por seis ejercicios de un total de nueve alumnas (2, 5, 7, 9, 11, 12, 

13, 14, 16,) sobre los contenidos de los temas siguientes del programa del curso:  

3. Influir sobre los demás (persuadir). 

4. El lenguaje publicitario. 

5. Establecer relaciones de anterioridad y posterioridad entre las acciones. 

6. Presentar un hecho que no impide de otro (oraciones concesivas). 

7. Oraciones de relativo. 

 

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

 

La problemática que acarrea el empleo de los pronombres personales españoles 

para las estudiantes eslovacas nos condujo a la explicación del uso y colocación de las 

formas reservadas para los complementos directo e indirecto en español, que se 

corresponde con la primera actividad
77

. Hay tres alumnas (2, 9, 11) que tienen todas las 

combinaciones correctas del siguiente texto: 

- Oye, ¿le has comprado las gafas de sol a tu hermano? 

- ¡Vaya!, se me ha olvidado. Tendré que ir esta tarde a comprar las gafas de sol a mi 

hermano, pero creo que no va a ser fácil encontrar las gafas de sol que tanto le gustan 

a mi hermano. 

- Yo también creo que no va a ser fácil. Vio las gafas en una revista de diseño, ¿verdad? 

- Sí, y, además, él debería probarse las gafas... ¿Y si llamo a mi hermano y digo a mi 

hermano que venga conmigo y pido a mi hermano que se traiga la moto? ¡Tengo 

tantas ganas de probar la moto...! 

- Pues llama a tu hermano. Pero no te hagas ilusiones. No creo que te deje llevar la 

moto. 

- ¿Y por qué no va a dejarme la moto? 

- Pues porque piensa que no conduces bien. Siempre dice que las mujeres no sabéis 

conducir y, además... 
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 Vs. Abanico. Cuaderno de ejercicios (1995: 28), actividad 9 (adapt.).  
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- Y además, ¿qué? Tú también crees que las mujeres no sabemos conducir, ¿no? 

¡Machistas...! 

- Bueno, no empecemos... Tengo que irme. Si vas a llamar a tu hermano, dile que nos 

vemos en el bar de la esquina. 

- Vale, le diré que nos vemos en el bar de la esquina.  

 

Estos son los errores encontrados en la transformación del diálogo
78

: 

a) Falta de acentuación: 

- Tendré que ir esta tarde a comprarselas (2, 5) COMPRÁRSELAS 

- Sí, y además, él debería probarselas (2, 11, 12, 13, 16) 

PROBÁRSELAS 

- Pues llamalo. Pero no te hagas ilusiones (2) LLÁMALO 

- Pues llamale. Pero no te hagas ilusiones (11, 13) LLÁMALO 

- ¿Y por qué no va a dejarmela? (2, 7, 9, 13, 16) DEJÁRMELA 

b) Posición del pronombre: 

- pero creo que no va a ser fácil encontrarlas que tanto le gustan a mi 

hermano (2, 5, 7, 13, 16) ENCONTRAR LAS QUE TANTO LE 

GUSTAN [separado porque no es artículo] 

- Sí, y, además, él debería se las prueben… (5) PROBÁRSELAS  

c) Leísmo: 

- Si le vas a llamar, dile que nos vemos en el bar de la esquina (2) SI 

LO VAS A LLAMAR 

- Si vas a llamarle, dile que nos vemos en el bar de la esquina (9, 12, 

14) LLAMARLO 

- Pues llamale. Pero no te hagas ilusiones (11, 13) LLÁMALO 

d) Loísmo: 

- ¿Y si llamo a él y le digo que venga conmigo y lo pido que se traiga 

la moto? (16) LE PIDO 

e) Elección incorrecta del pronombre personal: 

- Y además, ¿qué? Tú también crees que les no saben conducir, ¿no? 

(5) [ESTA ORACIÓN NO NECESITA CAMBIOS] 

f) Falta de sustitución pronominal: 

- Vale, le diré que nos vemos en el bar de la esquina (5) SE LO DIRÉ 
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 Vs. Anexo 19. Ejemplos de exámenes finales (LP4). 
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- Yo también creo que no va a ser fácil (2, 5, 7) LO CREO 

- Vio las gafas en una revista de diseño, ¿verdad? (16) LAS VIO 

g) Sustitución pronominal artificial: 

- Tendré que ir esta tarde a comprárlas a él, (7) COMPRÁRSELAS,  

- ¿Y si llamo a él y le digo que venga conmigo y le pido que se traiga 

la moto? (7) LE LLAMO, SE LO DIGO, SE LO PIDO 

- Pues llama a él (7) LLÁMALO 

h) Omisión de otra categoría distinta del pronombre personal: 

- Vale, le diré que nos vemos allí (7, 12, 13, 14, 16) SE LO DIRÉ 

i) Sustitución pronominal alternativa: 

- pero creo que no va ser fácil encontrarle aquellas que tanto le gustan 

(9) 

j) Elección incorrecta del verbo: 

- ¿Y por qué no me deje llevarla? (12) ¿Y POR QUÉ NO VA A 

DEJÁRMELA? 

 

El enunciado de la segunda actividad es el siguiente: “Tu hermano quiere 

comprar un piso y ha visto un anuncio en el periódico que le interesa por ser luminoso y 

estar en el centro de la ciudad. Pero él no quiere llamar porque piensa que puede ser 

excesivamente caro. Escribe un diálogo en el que persuadas a tu hermano para que 

llame por teléfono al propietario del piso y se informe del precio. No olvides insistir 

todo lo que sea necesario. (8- 10 líneas)”. De las nueve alumnas que escriben el examen 

final de LP4, ocho de ellas obtienen la máxima puntuación en esta actividad. Estos son 

los errores registrados en los diálogos, organizados según el esquema propuesto por 

tratarse de un ejercicio libre: 

 

B) NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO ORTOGRÁFICO--------------------- 29 

1. ACENTUACIÓN 

a) Omisión 

1. Hombre, llamale y ya verás (2) LLÁMALO 

2. Hola Juan, ¿que haces? (5) QUÉ 

3. ¿Y de que ha sido este anuncio? (11)  

4. Ahora te digo que le tienes que preguntar (12) 

5. ¡Tratalo! (12) TRÁTALO / INTÉNTALO 
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6. Te preguntarás sobre el precio del piso, dónde se encuentra, como se vive 

en él y todo lo q`quieras saber (12) CÓMO 

7. Pero no sé que decir, si el propietario me dice que es muy caro (11) 

b) Elección errónea 

1. Leo un anuncio en SME, un señor Rodriguéz vende un piso en el centro 

de Madrid (5) RODRÍGUEZ 

2. y me interesa mucho porqué es también luminoso y bastante grande (5) 

PORQUE 

3. ¡Holá Carlos! (7) HOLA 

4. ¡Holá Isabela! (7) HOLA 

5. ¡Venga, lláma y infórmate del precio! (16) 

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

2.1. Punto
79

 

a) Elección errónea (coma / punto) 

1. Bueno. Voy a llamarle (5) COMA 

2. Bueno. Creo que el piso sería excesivamente caro (13) COMA 

2.2. Coma 

a) Omisión 

1. ¡Oye-- Barbora! (11) COMA 

2. Tienes razón-- yo soy un gran cobarde (12)  

3. Gracias-- hermanita (12) 

4. Es que está situado en el centro de la ciudad y-- además-- es 

luminoso (16) 

5. De nada, aunque seas cobarde-- eres mi hermano pequeño (12) 

b) Adición 

1. Hoy he visto un anuncio en el periódico, que me interesó mucho 

(11) ADICIÓN DE COMA 

2.3. Otros: diéresis y guiones 

a) Omisión 

1. Avísame en cuando lo averigues (16) AVERIGÜES 

2. --Hola Juan, ¿que haces? (5)  

3. SILABEO, SEPARACIÓN Y UNIÓN DE PALABRAS 
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 En este trabajo no se enumeran los usos correctos o incorrectos de las pausas por punto al final de 
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1. ¿Y porqué no le llamas? (5) POR QUÉ 

2. ¿Porqué no vas a llamarle al propietario? (9) POR QUÉ 

4. LETRAS 

a) Omisión 

1. pienso que puede ser ex[c]esivamente cara (7) 

2. Te preguntarás sobre el precio del piso, dónde se encuentra, como se vive en 

él y todo lo q`quieras saber (12) QUE 

b) Adición 

1. He llamado por muchos en el centro y están carrísimos (14) CARÍSIMOS 

2. Aunque estén carrísimos, necesitas un lugar donde vivir (14) CARÍSIMOS 

c) Derivación  

1. ¿Y cuánto costa? (5) CUESTA 

 

D) NIVEL MORFOSINTÁCTICO---------------------------------------------------- 22 

1. ARTÍCULO 

1.1. Artículo determinado (el, la, los, las) 

a) Omisión 

1. Dicen que venden este piso que está en [el] dibujo (14) 

b) Adición 

1. Sí, eso es la verdad, pero vale la pena llamarle y probarlo, ¿no? (13) 

1.2. Artículo indeterminado (un, una, unos, unas) 

a) Omisión 

1. No, pero pienso que es [una] idea mala, (7) 

2. CONCORDANCIA DE GÉNERO, NÚMERO Y PERSONA 

2.1. Género 

a) Sustantivo-adjetivo 

1. - ¿Y ya has llamado para informar sobre este piso? – No, pienso que 

esto es idea mala, porque pienso puede ser exesivamente cara (7) 

CARO 

2.2. Persona 

1. Te preguntarás sobre el precio del piso, dónde se encuentra, como se 

vive en él y todo lo q`quieras saber (12) LE 

3. PRONOMBRES 

3.1 Personales 
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a) Omisión 

1. Eso, no [lo] sé, pero pienso que será bastante caro (5)  

2. ¿Y ya has llamado para informar[te] sobre este piso? (7) 

b) Elección errónea: leísmo 

1. Hombre, llamale y ya verás (2) LLÁMALO 

2. ¿Y porqué no le llamas? (5) LO  

3. Pero cuando no le llamas no sabrás el precio ¡llámale! (5) 

LLÁMALO 

4. Bueno. Voy a llamarle (5) LLAMARLO 

5. Llamale y pregúntale todas las informaciones que necesites (12) 

LLÁMALO 

4. SER / ESTAR / HABER 

a) Elección errónea 

1. Es bonito, grande y luminoso, pero seguramente está carísimo (9) SEA 

2. De que me dice que el piso está muy caro (12) ES 

3. Pero está en el centro, debe estar muy caro (14) SER 

5. SUBJUNTIVO 

a) Elección errónea: Indicativo / Subjuntivo 

1. ¿Por qué no llames allí y preguntas a él? (11) LLAMAS 

2. De que me dice que el piso está muy caro (12) DIGA 

6. PREPOSICIONES 

a) Omisión 

1. Porque estoy seguro [de] que será caro, y yo ahora no tengo suficiente 

dinero (5)  

2. Pero yo tengo miedo [de] llamarle (12) 

7. CONJUNCIONES 

a) Elección errónea 

1. ¡Venga, lláma y infórmate del precio! (16) E 

2. Avísame en cuando lo averigues (16) CUANTO 

8. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 

a) Oraciones negativas 

1. Nunca no sabes (7)  

 

E) NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO----------------------------------------------------- 1 
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1. DERIVACIÓN ERRÓNEA 

1. Sabes que todavía no tengo tanto dineral (13) DINERO 

 

En la tercera actividad las alumnas deben unir definiciones con las siguientes 

expresiones coloquiales: en cuerpo y alma, estar en sus manos hacerlo, ponerse como 

una moto, por si las moscas, echar una cana al aire, dejarlos con la boca abierta, ir al 

grano, punto por punto y andarse por las ramas
80

. Han tenido bien este ejercicio 2, 5, 7, 

9, 12, 13, 14 y 16. Una alumna (11) ha confundido “no estaba mal echar una cana al 

aire” por “en cuerpo y alma” en las oraciones “ha vivido todos estos años dedicado a 

ella” y “mi abuelo decía que de vez en cuando”.  

El uso del pronombre se puede cambiar el significado de algunos verbos. En la 

cuarta actividad se pide a las alumnas que expliquen la diferencia entre una serie de 

verbos y pongan un ejemplo
81

. Estos son los verbos: quedar / quedarse en, ocupar / 

ocuparse de, reír / reírse de, despedir / despedirse de y acordar / acordarse de. Veamos 

las dificultades de nuestras alumnas: 

1) Quedar / quedarse en 

- Se quedamos a las seis y media (5) QUEDAMOS 

- Quedo en Madrid 2 días más (9) ME QUEDO 

- Nos quedamos en las 7 en el parque (9) QUEDAMOS 

- Quedar: Estar en un sitio, sin mover (11) [QUEDAR SIGNIFICA: 

ACORDAR UNA CITA] 

- Se quedaron de acuerdo (12) QUEDARON 

- Mamá hoy quedaré en discoteca hasta las 2 de la mañana (12) ME 

QUEDARÉ 

- Quedo aquí hasta las cinco (13) ME QUEDO 

- Quedar: tener la sita (14) 

- Quedar: Hoy estoy muy cansada. Me quedo en casa. QUEDARSE 

EN (16) 

2) Ocupar / ocuparse de  

- Ocuparse: tener miedo sobre algo / alguien (5) [OCUPARSE DE 

ALGO SIGNIFICA: REALIZAR UNA TAREA] 

                                                           
80

 Vs. Abanico. Cuaderno de ejercicios (1995: 28), actividad 2 (adapt.).  
81

 Vs. Abanico. Cuaderno de ejercicios (1995: 29), (adapt.).  
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- A mi hermana le ocupa el arte (5) [OCUPAR SIGNIFICA: LLENAR 

UN ESPACIO O UN CARGO PROFESIONAL]  

- Nosotros ocupamos toda la clase (7) 

- Ocuparse de: tener miedo sobre alguien, sobre su salud, no quiero 

que le pase nada mal (11)  

- Ocuparse de: tener preocupaciones. No he podido dormir esta noche. 

Estoy ocupándome de él, porque no se donde está (14) 

PREOCUPARSE POR  

3) Reír / reírse de  

- Reír: no escribe nada (2) 

- Reírse de: tener diverticio (5) [REÍRSE DE SIGNIFICA: 

MANIFESTAR ALEGRÍA POR LAS DESGRACIAS DE OTROS] 

- Esta situación es muy sorprendida. Tengo que reírse de carcajadas 

(7) 

- ¡No te ríes! No es culpa suya que está parece tan mal (12) ¡NO TE 

RÍAS! NO ES CULPA SUYA QUE PAREZCA TAN MAL 

4) Despedir / despedirse de  

- Despedir: Quiero despedir con mi madre (5) [DESPEDIR 

SIGNIFICA: ECHAR DEL TRABAJO] 

- Despedirse de: sin respuesta (5, 11) [DESPEDIRSE DE SIGNIFICA: 

DECIR ADIÓS] 

- Despedir: Nunca no me ha gustado despedirme es algo terrible (13) 

DESPEDIRSE 

5) Acordar / acordarse de 

- Acuérdame, que lo tengo que hacer (2) RECUÉRDAME 

[ACORDAR SIGNIFICA: ORGANIZAR UNA CITA] 

- Acordar: sin respuesta (7, 12) [ACORDAR SIGNIFICA: LLEGAR 

A UN ACUERDO] 

- Acordarse de: sin respuesta (5, 7, 11) [ACORDARSE DE 

SIGNIFICA: RECORDAR] 

- No acuerdo las cosas que había estudiado ayer (12) RECUERDO 

- Te acuerdo que mañana será la fiesta. ¡No lo olvides! (12) 

RECUERDO 

- Acordar: Acuerdo que tuviste razón (13) RECUERDO 
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- Acordar: estar en acuerdo, tener la misma razón (14) DE 

- Tienes razón, estoi acuerdo contigo (14) DE ACUERDO 

     

El enunciado de la quinta actividad es el siguiente: “Tus padres te han regalado 

por tu cumpleaños un diario para tu próximo viaje, pero no sabes utilizarlo muy bien 

porque nunca antes has tenido uno. Aquí tienes unas indicaciones, sólo has de completar 

los huecos con pronombres de relativo y preposiciones, si es necesario”
82

. Las alumnas 

deben completar las oraciones con los pronombres relativos. Sólo dos de ellas (7, 9) han 

tenido todas las formas correctas. Estas son las incongruencias halladas, dejando en 

blanco las respuestas correctas:  

 

“Cómo escribir un diario de viaje” 

1. Hacer una breve presentación en la cuál (13) hables de la historia del lugar, de 

su geografía y de su situación político-económica. 

2. Explicar la razón o las razones porque (12) POR LAS QUE decidiste visitar ese 

lugar. 

3. Proponer los lugares [los] cuales (2, 11) consideres “paradas obligadas”, es 

decir, aquellos cuales (13, 16), que (13) LOS CUALES / QUE un viajero no 

debería perderse al visitar ese lugar. 

4. Hablar de los lugares ................................. te quedaste a dormir (¿los 

recomendarías?) y de otros en cuyos (5), en las que (11) ADONDE fuiste 

(restaurantes, museos, etc.). Si lo recuerdas, podrías hablar de los precios y dar 

las direcciones o los teléfonos de algunos lugares. 

5. Explicar cómo fuiste: tren, avión, autobús, etc. Puedes hablar de los costes y 

hacer las advertencias o las recomendaciones cuyas (2, 13), a las que (11), de 

las que (14), para las que (16) QUE creas oportunas. 

6. Hacer recomendaciones de tipo general como, por ejemplo, si hay que llevar 

algo en particular (algún objeto [el] cuál (2) te resultara muy útil o 

....................... te arrepentiste no haber llevado contigo, como repelente de 

mosquitos, algún medicamento, etc.). 

                                                           
82

 Vs. Aula Internacional 4 (2007: 148), actividad 10 (adapt.). 
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7. Comentar la experiencia del viaje: ¿te cambió en algún sentido? ¿Aprendiste 

algo nuevo? ¿Qué cosas te sorprendieron o te chocaron? ¿Sufriste alguna 

decepción? 

 

En el examen se pregunta por el conocimiento de las oraciones adversativas en la 

sexta actividad, en donde las alumnas deben unir el principio con el final de una oración 

subordinada
83

. Todas ellas han tenido bien la relación de las partes de las oraciones, que 

son las siguientes: 

1. Aunque la tierra es redonda, 

2. Iremos a la playa, 

3. Aunque trabajamos pocas horas, 

4. Aunque era completamente sordo, 

5. A pesar del mal tiempo, 

a. Beethoven compuso algunas de las 

mejores sinfonías de la historia de la 

música clásica. 

b. el partido de fútbol empezó a la hora 

prevista. 

c. durante mucho tiempo se creyó que 

era plana. 

d. nos pagan mucho dinero. 

e. aunque haga un poco de frío. 

 

 

EXPLICACIÓN, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ERRORES 

 

 El estudio de los errores del examen final de LP4 constituye el último que se 

llevará a cabo en este trabajo de investigación como muestra de las dificultades de un 

sector representativo de la sociedad eslovaca interesados por el estudio de la lengua, la 

cultura y la literatura en torno al mundo hispánico.  

 En este apartado se destacarán las causas que han propiciado los errores 

principales en las seis actividades que conforman el examen final de Ejercicios de la 

Lengua Práctica en Español IV (LP4). En la primera actividad destacamos los tres casos 

de leísmo en las oraciones: “Si le vas a llamar, dile que nos vemos en el bar de la 

esquina” (2), “Si vas a llamarle, dile que nos vemos en el bar de la esquina” (9, 12, 14) 

y “Pues llamale. Pero no te hagas ilusiones” (11, 13). Obviando otros errores como la 

omisión de acentuación en “llamale” (11, 13), el uso del pronombre le en lugar de lo se 

ha originado por los procedimientos didácticos empleados en la explicación. A las 

estudiantes se les enseña que el empleo de estos pronombres de complemente directo e 
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 Vs. Aula Internacional 4 (2007: 148), actividad 10 (adapt.). 
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indirecto se entiende en la gramática eslovaca como los casos de acusativo (lo) y dativo 

(le). De este modo, las cinco estudiantes que cometen este error (9, 11, 12, 13, 14), 

repetido en otras actividades de este mismo examen, han traducido la forma llamar por 

teléfono a alguien como si de un dativo se tratara. A pesar de que este fenómeno es 

admitido por la Real Academia de la Lengua Española, consideramos importante su 

mención en este estudio. La misma explicación en cuanto a la traducción de casos del 

eslovaco, en este caso la correspondencia con el acusativo, sirve para el único ejemplo 

de loísmo hallado en la actividad: “¿Y si llamo a él y le digo que venga conmigo y lo 

pido que se traía la moto?” (16).  

 En el segundo ejercicio el porcentaje de errores en los distintos planos del 

lenguaje es el siguiente: 56% nivel fonético-fonológico-ortográfico, 42% nivel 

morfosintáctico, 2% nivel léxico-semántico. Los nueve errores de puntuación incluidos 

en el primer nivel, tienen su origen en la interferencia de las normas de la lengua 

eslovaca, por ejemplo, la omisión de coma tras “gracias” (12) y antes del vocativo 

“hermanita” (12), o la adición de la misma tras el antecedente de la oración de relativo 

siguiente: “Hoy he visto un anuncio en el periódico, que me interesó mucho” (11). La 

omisión de diéresis en “averigues” (16) puede deberse al despiste por no existir en el 

sistema lingüístico de la lengua materna de las estudiantes, error que ya se había 

presentado en LP3 con el mismo verbo en la oración “Pero averigue que el 20 de enero 

de 2011 sera un congreso en Barcelona” (7)
84

. La omisión de letra en “ex[c]esivamente” 

(7) tiene su explicación en la interferencia del alfabeto eslovaco, en donde, no existe 

grafía que represente al sonido interdental [Ɵ]. Esto tiene su afectación en el plano oral, 

puesto que las estudiantes eslovacas van a sesear porque confunden c y s tanto en la 

fonética como en la escritura. La hipergeneralización de reglas de la lengua meta ha 

inducido el error de adición de letra en “carrísimos” (14x2); probablemente, la alumna 

haya escrito este superlativo teniendo presentes otras palabras como carro. La 

traducción de la lengua materna es la causa de errores como “Porque estoy seguro [de] 

que será caro, y yo ahora no tengo suficiente dinero” (5), “Pero yo tengo miedo [de] 

llamarle” (12) y “Nunca no sabes” (7), así como “Avísame en cuando lo averigues” 

(16). La diptongación de ciertas vocales breves procedentes de la lengua latina, continúa 

causando dificultad en las alumnas de LP4, como se ha visto en LP3 con el verbo contar 
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 Vs. Análisis de errores de actividad de LP3 “Correo electrónico rechazando una propuesta 

amablemente”. 
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y doler
85

. En esta actividad, el conflicto en el paradigma verbal se ha planteado con el 

verbo costar, como se observa en la siguiente oración: “¿Y cuánto costa?” (5). La falta 

de concordancia de género masculino del sustantivo piso y el adjetivo caro en la 

oración: “¿Y ya has llamado para informar sobre este piso? – No, pienso que esto es 

idea mala, porque pienso puede ser exesivamente cara” (7), se explica por la lejanía del 

núcleo del sintagma. La alumna ha olvidado que la palabra con la que ha de concordar 

el adejtivo es piso y no idea. Este tipo de error ya se había manifestado en otros 

ejercicios analizados del semestre anterior
86

. Según los diálogos escritos por las 

alumnas para esta actividad, se han incorporado a la Interlengua de las mismas ciertas 

construcciones de influir o persuadir: “Hombre, llamale y ya verás” (2), “¿Y porque no 

le llamas” (5), “Tienes que probarlo” (7), “¡Venga, hazlo! El otro no será tan bonito. 

¡No pierdas la ocasión!” (9), “Pero, ¿por qué no lo intentas?” (11), “Sería conveniente 

que llamaras a ese hombre que quiere vender el piso” (12), “Sí, eso es la verdad, pero 

vale la pena llamarle y probarlo, ¿no?” (13), “No voy a cansarme de repetirlo. ¡Llama!” 

(14), “¡Venga, lláma y infórmate del precio! no es para tanto…” (16). Por último, en el 

nivel léxico solamente se ha detectado un uso particular en la derivación de dinero: 

“Sabes que todavía no tengo tanto dineral” (13). 

 La tercera actividad no plantea problemas, dado el 80% de aciertos, con lo que 

los procedimientos didácticos empleados han obtenido los resultados esperados, sin 

interferencias con expresiones idiomáticas de la lengua materna de las estudiantes. La 

distracción o la transferencia intralingüística, desde un criterio etiológico, explican la 

confusión entre ocuparse y preocuparse en tres alumnas: “Ocuparse: tener miedo sobre 

algo / alguien” (5), “Ocuparse de: tener miedo sobre alguien, sobre su salud, no quiero 

que le pase nada mal” (11), “Ocuparse de: tener preocupaciones. No he podido dormir 

esta noche. Estoy ocupándome de él, porque no se donde está” (14). Ninguna alumna 

ha tenido la totalidad del ejercicio correcto, aunque la que presenta mejores resultados 

(19/20) es la alumna identificada bajo el número 16, con un solo error en relación a la 

distinción entre quedar / quedarse en.  

 Las respuestas al quinto ejercicio referente a las oraciones de relativo, obtiene 

resultados poco satisfactorios. La omisión de artículo –“Proponer los lugares [los] 

cuales (2, 11) consideres paradas obligatorias”-, la falta de concordancia – “Hablar de 
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 Vs. Análisis de errores de examen final de LP3 y Análisis de errores de examen de recuperación de 

LP3.  
86

 Vs. Análisis de errores de LP3, actividad “recuerdo de un olor”.  
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los lugares……. Te quedaste a dormir (¿los recomendarías?) y de otros en las que (11) 

fuiste”-, la elección errónea de preposición –“Puedes hablar de los costes y hacer las 

advertencias o las recomendaciones a las que (11) creas oportunas”-, son los errores que 

hallamos, debido a la aplicación incompleta de normas de la lengua meta o la traducción 

de la lengua materna. Finalmente, la sexta actividad relacionada con las oraciones 

adversativas no ha obtenido ningún error, lo cual es indicio de que este tipo de 

construcciones han sido asimiladas por nuestro alumnado.  

 Tras este análisis se ha observado una mejora en cuanto a los resultados de los 

ejercicios de las alumnas de la Facultad de Pedagogía. Con tal de ofrecer una visión 

general de las dificultades detectadas, en el apartado siguiente se muestran una tabla 

comparativa con datos cuantitativos.  
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El total de errores recogidos en los ejercicios que han formado parte de este 

trabajo de investigación es de 1106, con una media aritmética de 73 errores por 

alumna
87

, repartidos entre 70 subapartados referidos a los niveles fonético-fonológico-

ortográfico (17 apartados), morfo-sintáctico (43 apartados) y léxico-semántico (10 

apartados). En este punto se ha de destacar que el recuento de errores de las alumnas de 

la Facultad de Pedagogía de Bratislava se ha realizado sobre el discurso escrito de 11 

actividades, producidas durante la impartición de los cursos de LP2, LP3 y LP4. Así, 

cuatro actividades se han tomado de la primera materia
88

, otras tres de la continuación 

de la misma en el semestre posterior y cuatro actividades de Ejercicios de la Lengua 

Práctica en Español IV. Se debe constatar que los errores recogidos de exámenes
89

 

parciales (LP2, LP4), exámenes finales (LP2, LP4) y exámenes de recuperación (LP3) 

se limitan al desarrollo de una actividad, con lo que el recuento total de errores en estas 

pruebas de evaluación no se ha realizado, a causa del objetivo inicial de trabajar con 

textos de producción libre de las alumnas y no de ejercicios donde se pide 

conocimientos concretos de un aspecto gramatical para comprobar si ha sido adquirido 

o no a la gramática mental de la lengua meta de las estudiantes.  

 La evolución de los errores muestra una disminución significativa entre los datos 

obtenidos en LP2 y LP4, aunque en ambos el recuento se haya realizado sobre cuatro 

actividades, siendo la extensión de los textos similar. En el Apéndice se muestran los 

resultados de cada ejercicio. 

 

8.14.1. Análisis cuantitativo de los errores por asignaturas 

 

A continuación se presenta una distribución de los errores encontrados en los 

ejercicios, acompañada de un análisis cuantitativo de los mismos, separado por 

materias. 

                                                           
87

 La proporción de datos se ha establecido sobre una media de 14 alumnas, dado que en LP2 el grupo 

seleccionado ascendía a 18 alumnos, mientras que en LP3 y LP4 se redujo a 15 y 9 alumnas, 

respectivamente.  
88

 En el análisis cuántico se incluyen los datos obtenidos en el ejercicio de presentación personal de LP2.   
89

 No se ha hecho análisis de errores de los exámenes parcial y final de LP3 por no constar de actividades 

de expresión escrita.  

8.14. RECUENTO GLOBAL DE ERRORES EN LA INTERLENGUA 

8.15.  
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8.14.1.1. LP2 

A) NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO ORTOGRÁFICO 

1. ACENTUACIÓN 

a) Omisión-------------------------------------------------------------------------- 26 

b) Adición -------------------------------------------------------------------------- 20 

c) Elección errónea ---------------------------------------------------------------   8 

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

2.1. Punto
90

 

a) Omisión -------------------------------------------------------------------------   0 

b) Adición -------------------------------------------------------------------------    0 

c) Elección errónea (coma / punto) --------------------------------------------    3 

2.2. Coma 

a) Omisión ------------------------------------------------------------------------   33 

b) Adición -------------------------------------------------------------------------    6 

2.3. Otros: signos de exclamación e interrogación, comillas, paréntesis 

a) Omisión ------------------------------------------------------------------------   24 

b) Elección errónea (puntuación eslovaca) -----------------------------------    2 

3. SILABEO, SEPARACIÓN Y UNIÓN DE PALABRAS ----------------    10 

4. LETRAS  

a) Omisión ------------------------------------------------------------------------    9 

b) Adición -------------------------------------------------------------------------    2 

c) Alteración del orden ----------------------------------------------------------    2 

5. FONEMAS 

a) Confusión de fonemas vocálicos o consonánticos -----------------------     8 

b) Confusión de grafemas para el mismo fonema ---------------------------     5 

6. MAYÚSCULAS -------------------------------------------------------------------     4 

7. OTROS (ABREVIATURAS)  

 

B) NIVEL MORFOSINTÁCTICO 

1. ARTÍCULO 

1.1. Artículo determinado (el, la, los, las) 

a)  Omisión -----------------------------------------------------------------------  34 

                                                           
90

 En este trabajo no se enumeran los usos correctos o incorrectos de las pausas por punto al final de 

párrafo o final de oración.  
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b)  Adición ------------------------------------------------------------------------  17 

1.2. Artículo indeterminado (un, una, unos, unas) 

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------   4 

b) Adición -----------------------------------------------------------------------   3 

1.3. Confusión artículo determinado / artículo indeterminado --------------  10 

1.4. Confusión artículo / otra categoría gramatical ---------------------------    1 

2. SUSTANTIVOS  

2.1. Contables / no contables -----------------------------------------------------   0 

a) Omisión ---------------------------------------------------------------------   3 

3. CONCORDANCIA DE GÉNERO, NÚMERO Y PERSONA 

3.1. Género  

a) Determinante – nombre --------------------------------------------------   9 

b) Adjetivo – nombre --------------------------------------------------------   2 

c) Sujeto – atributo -----------------------------------------------------------   2 

3.2. Número 

a) Determinante – nombre ---------------------------------------------------  1 

b) Adjetivo – nombre ---------------------------------------------------------  0 

b) Sujeto – atributo / complemento predicativo  --------------------------  0 

3.3. Persona -------------------------------------------------------------------------- 15 

4. PRONOMBRES 

4.1. Personales  

a) Omisión ------------------------------------------------------------------- 30 

b) Adición --------------------------------------------------------------------  4 

c) Elección errónea --------------------------------------------------------- 10 

4.2. Posesivos 

b) Omisión -------------------------------------------------------------------- 2 

c) Adición --------------------------------------------------------------------- 0 

d) Elección errónea ---------------------------------------------------------- 0 

4.3. Demostrativos  

a) Omisión ------------------------------------------------------------------------- 0 

b) Adición -------------------------------------------------------------------------- 0 

c) Elección errónea --------------------------------------------------------------- 1 

4.4. Relativos 

a) Omisión ------------------------------------------------------------------------- 1 
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b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 0 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------- 5 

5. TIEMPOS VERBALES 

a) Elección errónea ------------------------------------------------------------- 25 

6. SER / ESTAR / HABER 

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 0 

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 0 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------- 14 

7. PERÍFRASIS VERBALES ---------------------------------------------------- 2 

8. SUBJUNTIVO 

a) Elección errónea: Indicativo / Subjuntivo -------------------------------- 14 

9. PREPOSICIONES 

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 28 

b) Adición ------------------------------------------------------------------------  7 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------- 35 

10. CONJUNCIONES 

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 4 

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 1 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------- 5 

11. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 

a) Orden -------------------------------------------------------------------------- 7 

b) Cambios de función --------------------------------------------------------- 0 

c) Oraciones negativas --------------------------------------------------------- 2 

12. FÓRMULAS DE TRATAMIENTO ----------------------------------------- 3 

 

C) NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

1. IMPROPIEDAD SEMÁNTICA ---------------------------------------------- 32 

2. TRANSFERENCIA -------------------------------------------------------------  6 

3. PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO ------------------------------------------------------- 14 

4. DERIVACIÓN ERRÓNEA ---------------------------------------------------------- 8 

5. FALSOS AMIGOS -------------------------------------------------------------------- 0 

6. VERBOS DE MOVIMIENTO ------------------------------------------------------  0 

7. EXPRESIONES IDIOMÁTICAS --------------------------------------------------- 3 

8. INVENCIÓN DE PALABRA -------------------------------------------------------- 4 
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9. IMPRECISIONES LÉXICAS -------------------------------------------------------- 7  

10. FALTA DE SENTIDO -------------------------------------------------------------- 7 

 

8.14.1.2. LP3 

A) NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO ORTOGRÁFICO 

1. ACENTUACIÓN 

a) Omisión---------------------------------------------------------------------- 14 

b) Adición ---------------------------------------------------------------------- 10 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------- 1 

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

2.1. Punto
91

 

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 0 

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 1 

c) Elección errónea (coma / punto) ------------------------------------------- 1 

2.2. Coma 

a) Omisión ---------------------------------------------------------------------- 10 

b) Adición ----------------------------------------------------------------------- 2 

2.3. Otros: signos de exclamación e interrogación, comillas, paréntesis 

a) Omisión --------------------------------------------------------------------- 5 

b) Elección errónea (puntuación eslovaca) -------------------------------- 6 

3. SILABEO, SEPARACIÓN Y UNIÓN DE PALABRAS ------------------- 1 

4. LETRAS  

a) Omisión ---------------------------------------------------------------------- 5 

b) Adición ----------------------------------------------------------------------- 4 

c) Alteración del orden ------------------------------------------------------- 0 

5. FONEMAS 

a) Confusión de fonemas vocálicos o consonánticos -------------------- 10 

b) Confusión de grafemas para el mismo fonema ------------------------- 8 

6. MAYÚSCULAS -------------------------------------------------------------------- 0 

7. OTROS (ABREVIATURAS) ----------------------------------------------------- 0 

 

B) NIVEL MORFOSINTÁCTICO 
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 En este trabajo no se enumeran los usos correctos o incorrectos de las pausas por punto al final de 

párrafo o final de oración.  
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1. ARTÍCULO 

1.1 Artículo determinado (el, la, los, las) 

a) Omisión --------------------------------------------------------------------- 15 

b) Adición ----------------------------------------------------------------------- 5 

1.2 Artículo indeterminado (un, una, unos, unas) 

a) Omisión --------------------------------------------------------------------- 5 

b) Adición ---------------------------------------------------------------------- 1 

1.3 Confusión artículo determinado / artículo indeterminado ----------------- 2 

1.4 Confusión artículo / otra categoría gramatical ------------------------------ 1 

2. SUSTANTIVOS  

2.1 Contables / no contables -------------------------------------------------------- 1 

2.2 Omisión --------------------------------------------------------------------------- 0 

3. CONCORDANCIA DE GÉNERO, NÚMERO Y PERSONA 

3.1 Género  

a) Determinante – nombre -------------------------------------------------- 11 

b) Adjetivo – nombre --------------------------------------------------------- 3 

c) Sujeto – atributo ------------------------------------------------------------ 1 

d) Sustantivo – pronombre --------------------------------------------------- 2 

3.2 Número 

a) Determinante – nombre --------------------------------------------------- 6 

b) Adjetivo – nombre --------------------------------------------------------- 0 

c) Sujeto – atributo / complemento predicativo  -------------------------- 1 

3.3 Persona ---------------------------------------------------------------------------- 0 

4. PRONOMBRES 

4.1 Personales  

a) Omisión -------------------------------------------------------------------  13 

b) Adición ---------------------------------------------------------------------- 4  

c) Elección errónea ----------------------------------------------------------- 8 

4.2 Posesivos 

a) Omisión ---------------------------------------------------------------------- 1 

b) Adición ----------------------------------------------------------------------- 0 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------ 0 

4.3 Demostrativos  

a) Omisión --------------------------------------------------------------------- 0 
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b) Adición ---------------------------------------------------------------------- 0 

c) Elección errónea ----------------------------------------------------------- 1  

4.4 Relativos 

a) Omisión --------------------------------------------------------------------- 0 

b) Adición ---------------------------------------------------------------------- 0 

c) Elección errónea ----------------------------------------------------------- 2 

5. TIEMPOS VERBALES 

a) Elección errónea ----------------------------------------------------------- 28 

6. SER / ESTAR / HABER 

a) Omisión ---------------------------------------------------------------------- 4 

b) Adición ----------------------------------------------------------------------- 2 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------ 8 

7. PERÍFRASIS VERBALES  

a) Omisión --------------------------------------------------------------------- 1 

8. SUBJUNTIVO 

a) Elección errónea: Indicativo / Subjuntivo ------------------------------- 3 

9. ADVERBIOS 

a) Omisión --------------------------------------------------------------------- 0 

b) Adición ---------------------------------------------------------------------- 0 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------ 1 

10. PREPOSICIONES 

a) Omisión --------------------------------------------------------------------- 12  

b) Adición ---------------------------------------------------------------------- 5  

c) Elección errónea ---------------------------------------------------------- 12  

11. CONJUNCIONES 

a) Omisión ------------------------------------------------------------------------ 0 

b) Adición ----------------------------------------------------------------------- 2  

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------- 4  

12. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 

a) Orden ------------------------------------------------------------------------- 2  

b) Cambios de función -------------------------------------------------------- 0 

c) Oraciones negativas ------------------------------------------------------- 0 

13. FÓRMULAS DE TRATAMIENTO --------------------------------------------- 0 
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C) NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

1. IMPROPIEDAD SEMÁNTICA ------------------------------------------------ 16 

2. TRANSFERENCIA ---------------------------------------------------------------- 2 

3. PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO ----------------------------------------------------- 4 

4. DERIVACIÓN ERRÓNEA ------------------------------------------------------- 7 

5. FALSOS AMIGOS ----------------------------------------------------------------- 0 

6. VERBOS DE MOVIMIENTO ---------------------------------------------------- 0 

7. EXPRESIONES IDIOMÁTICAS ------------------------------------------------ 0  

8. INVENCIÓN DE PALABRA ----------------------------------------------------- 1  

9. IMPRECISIONES LÉXICAS ----------------------------------------------------- 3   

10. FALTA DE SENTIDO --------------------------------------------------------- 1  

 

8.14.1.3. LP4 

A) NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO ORTOGRÁFICO 

1. ACENTUACIÓN 

a) Omisión-------------------------------------------------------------------------- 34 

b) Adición --------------------------------------------------------------------------- 7 

c) Elección errónea ---------------------------------------------------------------- 6 

2. PUNTUACIÓN Y OTROS SIGNOS 

2.1 Punto
92

 

a) Omisión --------------------------------------------------------------------------- 0 

b) Adición ---------------------------------------------------------------------------- 1 

c) Elección errónea (coma / punto) ---------------------------------------------- 3 

2.2 Coma 

a) Omisión ------------------------------------------------------------------------- 13 

b) Adición ---------------------------------------------------------------------------- 3 

1.3 Otros: signos de exclamación e interrogación, comillas, paréntesis 

a) Omisión---------------------------------------------------------------------- 11 

b) Elección errónea (puntuación eslovaca) --------------------------------- 3 

3) SILABEO, SEPARACIÓN Y UNIÓN DE PALABRAS -------------------- 4 

4) LETRAS  

a) Omisión --------------------------------------------------------------------- 7 

                                                           
92

 En este trabajo no se enumeran los usos correctos o incorrectos de las pausas por punto al final de 

párrafo o final de oración.  
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b) Adición ---------------------------------------------------------------------- 3 

c) Alteración del orden ------------------------------------------------------- 3 

5) FONEMAS 

a) Confusión de fonemas vocálicos o consonánticos --------------------- 8 

b) Confusión de grafemas para el mismo fonema ------------------------ 0 

6) MAYÚSCULAS -------------------------------------------------------------------- 2 

7) OTROS (ABREVIATURAS) ----------------------------------------------------- 0 

 

B) NIVEL MORFOSINTÁCTICO 

1) ARTÍCULO 

1.1 Artículo determinado (el, la, los, las) 

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 9 

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 8 

1.2 Artículo indeterminado (un, una, unos, unas) 

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 7 

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 2 

1.3 Confusión artículo determinado / artículo indeterminado ---------------- 5 

1.4 Confusión artículo / otra categoría gramatical ----------------------------- 0 

2. OTROS DETERMINANTES 

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 0 

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 0 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------- 1 

3. SUSTANTIVOS  

3.1 Contables / no contables ------------------------------------------------------ 0 

3.2 Omisión ------------------------------------------------------------------------- 0 

4. CONCORDANCIA DE GÉNERO, NÚMERO Y PERSONA 

4.1 Género  

a) Determinante – nombre ---------------------------------------------------- 2 

c) Adjetivo – nombre --------------------------------------------------------- 2 

d) Sujeto – atributo ------------------------------------------------------------ 0 

e) Sustantivo – pronombre --------------------------------------------------- 0 

4.2 Número 

a) Determinante – nombre ---------------------------------------------------- 1  

b) Adjetivo – nombre ---------------------------------------------------------- 3 
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c) Sujeto – atributo / complemento predicativo  --------------------------- 1 

d) Sustantivo – pronombre ---------------------------------------------------- 0 

4.3 Persona -------------------------------------------------------------------------- 7 

5. PRONOMBRES 

5.1 Personales  

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 7   

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 3   

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------ 13 

5.2 Posesivos 

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 0  

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 0 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------- 4 

5.3 Demostrativos  

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 0 

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 0 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------- 2 

5.4 Relativos 

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 0 

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 0 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------- 0 

6. TIEMPOS VERBALES 

a) Elección errónea ------------------------------------------------------------ 15 

7. SER / ESTAR / HABER 

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 0 

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 0 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------- 6 

8. PERÍFRASIS VERBALES  

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 1 

9. SUBJUNTIVO 

a) Elección errónea: Indicativo / Subjuntivo ------------------------------- 11 

10. ADVERBIOS 

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 0 

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 0 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------- 0 
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11. PREPOSICIONES 

a) Omisión ---------------------------------------------------------------------- 15 

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 4 

c) Elección errónea ------------------------------------------------------------ 11 

12. CONJUNCIONES 

a) Omisión ----------------------------------------------------------------------- 4 

b) Adición ------------------------------------------------------------------------ 0 

c) Elección errónea -------------------------------------------------------------  3 

13. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 

a) Orden -------------------------------------------------------------------------  1 

b) Cambios de función --------------------------------------------------------- 0 

c) Oraciones negativas --------------------------------------------------------- 3 

14. FÓRMULAS DE TRATAMIENTO ---------------------------------------- 0 

 

C) NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

1. IMPROPIEDAD SEMÁNTICA ----------------------------------------------------- 12 

2. TRANSFERENCIA --------------------------------------------------------------------- 3 

3. PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO ---------------------------------------------------------- 2 

4. DERIVACIÓN ERRÓNEA ------------------------------------------------------------ 4 

5. FALSOS AMIGOS ---------------------------------------------------------------------- 0 

6. VERBOS DE MOVIMIENTO --------------------------------------------------------- 0 

7. EXPRESIONES IDIOMÁTICAS ----------------------------------------------------- 1  

8. INVENCIÓN DE PALABRA --------------------------------------------------------- 0  

9. IMPRECISIONES LÉXICAS --------------------------------------------------------- 0  

10. FALTA DE SENTIDO ---------------------------------------------------------------- 3 
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IX. PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

 

Una vez realizado el estudio empírico de los errores o dificultades de las estudiantes 

de español cuya lengua nativa es el eslovaco
1
, procedemos a la explicación del nivel de 

dominio lingüístico adquirido por las mismas, tras la finalización de la materia optativa 

denominada Ejercicios de Lengua Práctica en español IV (LP4), impartida en el 

segundo curso de las correspondientes carreras que la incluyen en su plan de estudios. 

Este nivel, antes mencionado, constituye la Interlengua
2
 o “cada una de las etapas que 

atraviesa la competencia de un estudiante de una segunda lengua en el proceso de 

aprendizaje
3
” y supone la última fase del análisis de errores propuestos por Corder y 

llevado a cabo en este trabajo de investigación. 

 

9.1 Características de la Interlengua de las alumnas 

 

Las características del estado de lengua varían en función del tiempo transcurrido 

desde la iniciación de los estudios de la lengua extranjera, y el idioma materno de los 

alumnos, pues los hablantes de una misma lengua pueden presentar similitudes
4
. 

Teniendo esto en cuenta, se establecen las siguientes particularidades del grupo de 

alumnas seleccionado por la frecuencia en su aparición en los niveles B1, B2 y C1: 

                                                           
1
 Vs. Capítulo 8. Análisis de errores de alumnos eslovacos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de ELE.  
2
 Vs. Definición de Santos Gargallo (1993: 126) en el Capítulo 8. 

3
 Vs. Santos Gargallo (1992: 253) 

4
 Vs. Apartado de “Errores frecuentes en el aprendizaje de español de alumnos eslovacos según ciertos 

autores”.  
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1. Omisión de acentuación 

2. Omisión de coma 

3. Omisión de artículo determinado 

4. Elección errónea de tiempos verbales 

5. Omisión de preposición 

6. Elección errónea de preposición 

7. Impropiedad semántica 

 

Estas peculiaridades conforman la Interlengua de nuestras alumnas de español. 

Es fundamental tener en consideración este punto si se pretende mejorar los 

conocimientos de las estudiantes, a través del diseño de ejercicios para afianzar los 

aspectos más conflictivos arriba mencionados.   

Por tanto, si el Análisis de Errores se efectúa hacia la mejora de los 

procedimientos de enseñanza, estamos ante un AE pedagógico; mientras que si lo que 

se trata es de investigar el proceso de Adquisición de Segundas Lenguas (ASL), nos 

inclinaremos hacia un AE psicolingüístico. Como este trabajo está enfocado a la 

propuesta de medidas correctivas para subsanar los errores de las estudiantes, se trata de 

un Análisis con finalidad pedagógica y aplicación docente.  

 

9.2 Tratamiento de los errores 

 

Como se ha indicado en apartados anteriores
5
, la concepción y la corrección de 

los errores ha pasado de una postura prescriptiva y lingüística, propia de teorías 

conductistas, hacia otra descriptiva, característica de las teorías cognitivas e interesada 

por el desarrollo de la competencia comunicativa, que le da un papel relevante al error, 

considerado como indicador de que el proceso de aprendizaje se está llevando a cabo y 

de que el alumno está construyendo su propio sistema de la lengua meta. Nuestra actitud 

ante el error es positiva y así lo pretendemos transmitir a las estudiantes.  

Durante el transcurso de las materias de LP2, LP3 y LP4 se ha estado llevando a 

cabo una continua reelaboración o reajuste de los contenidos del programa y las 

actividades que, si bien se seguían las unidades planteadas en el syllabus, se proponían 

                                                           
5
 Vs. Sobre el tratamiento del error el Capítulo 1. Métodos y enfoques en la enseñanza de idiomas, y 

figura titulada “Modelos de investigación de la Lingüística Contrastiva” del capítulo 8.  
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actividades de refuerzo, ampliación o consolidación, en virtud del ritmo y resultados de 

aprendizaje. Por tanto, a pesar de elaborar en este apartado unas propuestas didácticas 

generales, aplicables a las alumnas que han terminado el segundo cuatrimestre del 

segundo año del curso de LP4, en el período de los tres semestres en la Universidad 

Comenius se han ido proponiendo implementaciones pedagógicas continuamente con el 

fin de erradicar los errores fosilizables; es decir, “aquellos que ofrecen una especial 

resistencia, ya sea por la complejidad o polisemia de la estructura en cuestión, por el 

contraste con la lengua origen o por la no interiorización de diferencias parciales” 

(Morales 2005: 131), puesto que coincidimos con la autora Encarnación Morales en la 

creencia de que “este tipo de errores necesita una atención especial para que el 

aprendizaje no se paralice en una determinada etapa del proceso” (Morales 2005: 131).  

 

9.3 Qué español debemos enseñar 

 

La interacción o el intercambio lingüístico en que los interlocutores actúan y se 

influyen entre sí es decisivo para la evolución de la interlengua de forma positiva o 

negativa. En este sistema aproximativo (entendido como hipótesis lingüística) de la 

lengua meta intervienen los elementos de la comunicación: emisor, receptor y 

enunciado. Por ello, debemos plantearnos qué lengua se va a emplear en el aula. Desde 

una perspectiva histórica, el discurso generado en la clase de español se realizaba 

exclusivamente en la lengua materna de los alumnos (L1), a tenor de los dictámenes del 

método tradicional de gramática-traducción
6
. Con el cambio del método al Directo, se 

percibía el uso de la lengua meta (L2) el único necesario para el aprendizaje de la 

misma. La teoría lingüística conductista de base psicolingüística entendía el conjunto de 

estímulo-respuesta-esfuerzo, como la mejor cadena para obtener óptimos resultados. El 

problema de esta aplicación consiste en que el uso incontrolado de la L2 puede causar 

confusión entre los alumnos, quienes acuden a la L1 para asemejar estructuras 

lingüísticas o léxicas dando lugar a interferencias, como ya vimos en apartados 

anteriores
7
. De modo que el input ha de ser comprensible para los estudiantes.  

Según el Plan Curricular del Instituto Cervantes:  

No se puede implantar de forma dogmática el uso exclusivo del español 

en el aula. Debe estimularse, sin embargo, su uso constante y voluntario 

                                                           
6
 Vs. Apartado 1.1. El Método Gramática-Traducción, del capítulo 1.  

7
 Vs. Sobre Interferencia el capítulo 8.  
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no solo en actividades y prácticas propias del programa de enseñanza, 

sino también en los procesos de comunicación que se desarrollan de 

forma espontánea entre el profesor y los alumnos, y en los de los 

alumnos entre sí.  

 

Como profesores de ELE debemos cuidar toda respuesta que damos a los 

alumnos durante las intervenciones orales, lo que se conoce como feedback o 

retroalimentación en español, que “consiste en el mecanismo mediante el cual el 

aprendiente de L2 incorpora a su discurso el efecto que éste produce en sus 

interlocutores (ya sean éstos sus compañeros, ya sea el profesor) y que ellos le 

manifiestan por medios tanto lingüísticos como paralingüísticos”
8
. Nuestras 

indicaciones tienen una triple función: 

 Refuerzo 

 Información 

 Motivación 

 

9.4 Tipos de corrección 

 

Una de las funciones principales de un profesor es la corrección. En el caso de 

quienes se dedican a la enseñanza de lenguas extranjeras, no cabe duda de que la 

sustitución de la forma errónea por una forma correcta y la modificación de una regla 

equivocada de la Interlengua del alumno constituyen las labores más destacadas para 

que el proceso de aprendizaje se realice con éxito. Ahora bien, nos planteamos cuándo 

corregir, cómo corregir y qué tipo de corrección es más efectiva en la expresión escrita, 

descartando las intervenciones o discursos orales
9
 por no haber formado parte de este 

estudio.  

                                                           
8
 www.cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/retroalimentacion.htm [fecha de 

consulta: 6 de julio de 2013].  
9
 En 1988 Chaudron propuso los tipos de feedback para el discurso oral, recogidos por Montserrat 

Cervera en la sesión “El discurso del profesor” del Curso de Formación Inicial de Profesores de Español, 

celebrado en Viena, del 4 al 15 de julio de 2011.  Son los siguientes: Ignorar el error,  Interrumpir, 

Esperar, Aceptar Negar o rechazar, Proporcionar al alumno la respuesta correcta, Enfatizar, Repetir sin 

cambio, Repetir sin cambio pero enfatizando el error, Repetir con cambio (se añade la corrección y 

continúa el discurso), Repetición con cambio y enfásis, Explicación, Hacer repetir (con la intención de 

que se autocorrija), Asegurar (hace repetir porque realmente no ha entendido), Apuntar (hace una entrada 

introductoria para hacer repetir al alumno a partir del punto donde ha cometido el error), Dar una pista, 

Formular de nuevo la pregunta original, Reformular la pregunta, Preguntar (con reducción, ampliación o 

énfasis para guiar la respuesta), Transferencia (preguntar a otros alumnos o a toda la clase para obtener  la 

http://www.cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/retroalimentacion.htm
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En la expresión escrita, el profesor Javier Bru Peral distingue tres tipos de 

corrección: pedagógica, parcial y total
10

:  

a) Corrección pedagógica: sólo marcando el error el alumno debe encontrar la 

corrección adecuada. 

b) Corrección parcial o intermedia: ayudando al alumno con pistas para que él 

encuentre la corrección adecuada.  

c) Corrección total: el profesor corrige totalmente y da la solución al alumno.  

 

El primer tipo se puede realizar a base de un simple subrayado sin dar ninguna 

pauta. El alumno está completamente desarmado y debe descubrir por sí solo qué tipo 

de error ha cometido. Sirvan de ejemplo estas oraciones que forman parte del ejercicio 

de receta de LP2
11

: 

 

Después ponemos una cucharada de aceite en la sartén y cuando sea caliente 

ponemos en la sartén un cucharón de la mixta (16) 

Ponemos el pollo al sartén (12) 

 

 La corrección parcial se basa en la formulación de preguntas que exigen al 

alumno buscar determinados aspectos. Tomando los ejemplos anteriores, este tipo de 

corrección sería del siguiente modo:  

 

Después ponemos una cucharada de 

aceite en la sartén y cuando [AE1] sea 

caliente ponemos en la sartén un 

cucharón de la [AE2] mixta (16) 

[Sea AE1] ¿Sería posible el uso de otro 

verbo?  

[Mixta AE2] Fíjate en este sustantivo, 

¿propone el diccionario otro lema para 

esta acepción? 

Ponemos el pollo [AE1
12

] al sartén (12) 

 

[al sartén AE1] ¿Crees que esta 

preposición es la más adecuada para el 

                                                                                                                                                                          
respuesta correcta), Verificar (el profesor intenta asegurarse de que la corrección ha sido entendida), 

Elogiar, Salida (se deja la corrección del error). 

10 Clasificación realizada por J. Bru Peral durante la sesión formativa titulada “La corrección de la 

expresión oral y escrita”, durante el Curso de Formación Inicial de Profesores de Español, celebrado en 

Viena, del 4 al 15 de julio de 2011.   
11

 En estos ejemplos no se corrigen los errores de puntuación.   
12

 Se enumera en primer lugar este error por formar parte del ejercicio de una alumna distinta a la del 

ejemplo anterior.  
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 verbo poner? 

El tercer modelo posible se limita a proporcionar la respuesta correcta: 

 

Después ponemos una cucharada de aceite en la sartén y 

cuando [AE1] sea caliente ponemos en la sartén un cucharón 

de la [AE2] mixta (16) 

[Sea AE1] esté  

[Mixta AE2] mezcla 

 

Ponemos el pollo [AE1] al sartén (12) [al sartén AE1] en 

la sartén 

 

Entre las tres modalidades de corrección mencionadas arriba, se considera que 

cada una es determinante según la finalidad y el espacio que la duración del curso 

proponga. Así, la corrección del primer tipo puede ser trabajada en clase, el segundo 

tipo requiere una posterior revisión de las respuestas de las alumnas, mientras que el 

tercer tipo es perfecto para los exámenes y otras pruebas de evaluación.  

 

9.5 Técnicas para la corrección de los errores 

 

Las estrategias de corrección
13

 que se proponen a continuación son aplicables a 

la expresión escrita, por ser este tipo de discurso el que ha conformado nuestra 

investigación:  

1) Elaborar una lista de los errores detectados tras la corrección de un ejercicio 

o un examen; explicar en clase, extraer ejemplos correctos y dejar que las 

estudiantes tomen nota de ello. 

2) Escribir la regla gramatical, ortográfica o léxica de la lengua meta 

incumplida al pie de las redacciones de las alumnas. 

3) Preparar una lista de reglas y usos, según el registro, sobre un aspecto 

concreto del programa que, a tenor de los ejercicios, no ha sido asimilado por 

las estudiantes. Ejemplo: uso y relación de los nexos de las oraciones de 

finalidad; ejemplos de uso y diferencias entre ser / estar.  

4) Tras la realización de una actividad en clase, permitir a las alumnas corregir 

las respuestas a sus compañeras, intercambiando la libreta. 

                                                           
13

 I. Santos Gargallo (1992: 255) también enumeró una serie de técnicas en su trabajo sobre la enseñanza 

de segundas lenguas a estudiantes serbo-croatas.  
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5) Dividir la clase en grupos de tres o cuatro personas para el desarrollo de una 

actividad en común; con ello se pretende el diálogo y la negociación para 

evitar posibles errores.  

6) Permitir la consulta de un diccionario de uso para la elección correcta de una 

preposición tras la lectura de las distintas acepciones. 

7) Escribir en la pizarra casos que se alejen de la norma de la lengua meta y que 

han sido pronunciados por los alumnos durante la corrección de las tareas; 

pueden ser contenidos relacionados con la unidad o no, pero que se considera 

importante detectar y subsanar en ese momento. Al grupo le corresponde 

decidir por qué está mal.  

8) Explicar la diferencia entre dos palabras aparentemente sinonímicas, por 

parte del profesor u otro alumno del grupo que conozca la diferencia. 

9) Entregar los ejercicios escritos siempre para que vean sus fallos o 

fotocopiarlos si el centro acostumbra a conservar los mismos. 

10)  Preparar actividades o hacer referencia a manuales de apoyo para los 

alumnos que presenten mayores dificultades.  

 

A continuación se presentan diez consejos básicos para mejorar la corrección 

como docentes de lenguas extranjeras, propuestos por Daniel Cassany (2005: 84):  

1. Corrige sólo los errores que el alumno pueda aprender. 

2. Corrige mientras el alumno escribe o mientras tenga fresco lo que ha escrito. 

Tutoriza en clase los grupos y las parejas que están escribiendo. 

3. Corrige versiones previas al texto (borradores, esquemas). 

4. Habla con los autores, si es posible, antes de marcar gráficamente el texto. 

5. Indica los errores y pide a los alumnos que busquen soluciones y mejoras. 

Negocia con el aprendiz un sistema claro de anotación. 

6. Da instrucciones para mejorar el escrito: rescribe el texto, amplía el párrafo 

tercero, añade más puntos o comas al segundo párrafo, etc. 

7. Deja tiempo en clase para leer y comentar las correcciones. 

8. Enseña al alumnado a autocorregirse con guiones, pautas, diccionarios, 

gramática. 

9. Utiliza la corrección como un recurso didáctico y no como una obligación. 

Varía las técnicas. 
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10. Adapta la corrección de cada texto a las necesidades y los intereses de su 

autor.  

 

Como examinadora de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, reúno 

en este apartado una propuesta de criterios de evaluación de un ejercicio escrito, 

mostrados por el profesor Javier Bru Peral
14

: 

CRITERIO 1. Contenido 

CRITERIO 2. Aspectos de la función comunicativa. 

CRITERIO 3. Corrección lingüística. 

 Criterio 1. Contenido. 

  Elección adecuada del tipo de texto y del registro. 

  El tratamiento de al menos dos de los puntos guía y otros aspectos  

del contenido.  

  Criterio 2. Aspectos de la función comunicativa. 

   La organización del texto. 

   Las conexiones entre las frases y los contenidos de la carta. 

   La expresión adecuada y la variedad del lenguaje usado. 

   La coherencia del registro. 

  Criterio 3. Corrección lingüística. 

   Sintaxis, morfología y ortografía.  

- Adecuado en todos los aspectos. 

- En general adecuado. 

- Apenas adecuado. 

- Completamente inadecuado.  

 

9.6 Tratamiento del material 

 

El Análisis de Errores revela cuáles son las áreas de mayor dificultad en el 

aprendizaje de una segunda lengua en un grupo de alumnos determinado, lo cual nos da 

la posibilidad de proponer reformas que aumenten la efectividad de los materiales 

trabajados. Compartimos la siguiente tesis de Santos Gargallo: “Un AE no debe 

limitarse a la descripción y clasificación de los errores, debe ofrecer técnicas para su 

corrección y propuestas didácticas para la mejora del material” (1992: 257). Por el 

                                                           
14

 J. Bru Peral, “La corrección de la expresión oral y escrita”, taller integrado en el curso de Formación 

inicial para profesores de español, celebrado en Viena, del 4 al 15 de julio de 2011.  
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mismo motivo, nuestras áreas de actuación se han concretado en tres aspectos que 

coinciden con los propuestos por dicha autora:  

a) Detectar las áreas de dificultad. 

b) Revisar el material empleado en la instrucción. 

c) Sustituir el material o complementarlo con nuevas actividades. 

 

Mediante los Análisis de Errores realizados sobre los ejercicios de LP2, LP3 y 

LP4
15

 se han podido detectar los puntos más problemáticos en el proceso de aprendizaje 

de ELE. Previamente se han mostrado la metodología y manuales empleados en la 

docencia en la Facultad de Pedagogía
16

. Por último, en este capítulo se proponen 

actividades y materiales que remitan la presencia de errores en alumnos eslovacos de 

español como lengua extranjera.  

A la vista de los resultados obtenidos en los AE
17

, se advierte que los materiales 

y ejercicios empleados durante los primeros años de estudio de nuestro idioma por parte 

de las alumnas eslovacas no han sido los adecuados. Esto lo demuestran los continuos 

errores en el uso de los signos de acentuación, la confusión de fonemas vocálicos o 

consonánticos, el empleo de los verbos ser y estar, y el uso que hacen de los 

determinantes artículo, cuestiones que deberían haber sido resueltas en los niveles 

inferiores de aprendizaje de un idioma extranjero (A1 y A2 del MCER).  

 

9.7 Propuesta de actividades 

 

Previamente a la programación de actividades y unidades didácticas se deben 

tener en consideración varios componentes que conforman y concretan el proceso 

didáctico (Hayoun 2010: 130): 

1) El grupo meta y el contexto de aprendizaje 

2) Los objetivos 

3) El enfoque teórico 

4) Los contenidos 

5) La estructura, organización y tiempo que se requiere 

6) Las actividades, procedimientos, recursos y material 

                                                           
15

 Vs. Capítulo 8. Análisis de errores de alumnos eslovacos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de ELE.  
16

 Vs. Capítulo 6. Métodos y materiales en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Comenius.  
17

 Vs. Apartado “1. Características de la Interlengua de las alumnas”, en este capítulo.  
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7) El material del alumno 

8) La guía del profesor 

 

1. Grupo meta y contexto de aprendizaje 

Las alumnas de ELE de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Comenis en 

Bratislava, de edades comprendidas entre 21 y 25 años, son las receptoras de nuestra 

propuesta didáctica, aunque ésta es extensible a todos los estudiantes de español de 

origen eslovaco. El nivel de dominio de la lengua de las mismas es intermedio 

avanzado.  

 

2. Objetivos 

Los objetivos están en relación con las necesidades del grupo meta y el contexto 

de aprendizaje. Los clasificamos en objetivos generales y objetivos específicos, 

dividiendo estos últimos en comunicativos, interculturales y de aprendizaje autónomo.   

a) Objetivos generales: 

 Integrarse en el marco de la lengua y la cultura españolas e 

hispanoamericana 

 Comprender el funcionamiento del sistema de la lengua española 

 Facilitar el entendimiento con personas de procedencia española 

 Propiciar el aprendizaje autónomo 

b) Objetivos específicos: 

 Comunicativos: 

- Lingüísticos: 

I. Usar correctamente las categorías gramaticales que más 

errores suman (tiempos verbales en español, 

preposiciones, artículos determinados e indeterminados, 

pronombres, verbos pronominales, etc.) 

II. Saber ordenar los constituyentes de una oración 

III. Evitar faltas de concordancia 

- Discursivos: 

I. Aumentar el uso de conectores en el discurso 

- Sociolingüísticos: 

I. Manejar distintas fórmulas de tratamiento 
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II. Adecuar el discurso a la situación comunicativa 

- Estratégicos: 

I. Aumentar el caudal léxico de los alumnos 

II. Conocer y utilizar expresiones idiomáticas 

III. Ser capaz de reelaborar mensajes con sentido 

 Interculturales: 

- Fomentar actitudes positivas entre las C2 y C1. 

- Orientar las actividades al conocimiento de aspectos del mundo 

hispanohablante. 

- Ser capaces de interpretar el sentido de las representaciones de los 

distintos países de habla hispana.  

 De aprendizaje autónomo: 

- Favorecer momentos de reflexión meta-lingüística 

- Posibilitar opciones de resolución de dudas en distintos soportes 

- Corrección pedagógica de ciertas actividades 

 

3. El enfoque teórico 

La implementación didáctica que se propone a continuación parte de una 

combinación de los enfoques comunicativo y estructural, a raíz de los resultados 

obtenidos en los AE realizados, pues es de nuestro interés que las alumnas sean capaces 

de comunicarse de forma correcta de acuerdo con una situación determinada utilizando 

las estrategias necesarias, por una parte, y sean capaces de realizar actividades de índole 

comunicativa y gramatical, por otra, sin olvidar el aspecto cultural. En el proceso de 

aprendizaje se ha pensado además en la autonomía del alumno; se pretende que 

adquiera su propia personalidad para desenvolverse en otra cultura distinta a la suya.  

 

4. Contenidos 

La selección de actividades de este capítulo responde a la necesidad de cumplir 

con los objetivos propuestos. Además, están orientados a la reflexión sobre la lengua y 

el desarrollo de estrategias de comunicación y aprendizaje necesarias para convertir a 

nuestros alumnos en usuarios competentes en lengua española, capaces de manejar los 

recursos de este idioma con autonomía. Con la pretensión de confeccionar material con 

aplicación verosímil, y teniendo en cuenta los medios de la Facultad de Pedagogía, 

prescindimos de recursos multimedia para trabajar en clase, aunque son una herramienta 
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muy útil para conseguir material complementario y aumentar la creatividad de los 

docentes en el diseño de actividades
18

. En la redacción de los contenidos se tomará 

como referencia el Plan Curricular del Instituto Cervantes, por ser el manual de apoyo 

recomendado en la Facultad de Pedagogía. 

 

5. Estructura, organización y tiempo 

En este apartado no se concreta la temporización de las actividades por no 

tratarse de una unidad didáctica, sino ejercicios que complementan los empleados 

durante la instrucción y que pueden llegar a ser de gran utilidad para superar errores de 

tipo lingüístico y comunicativo. La duración de cada actividad dependerá de lo que el 

profesor desee, con la posibilidad de ampliar o no los contenidos.  

 

6. Actividades, procedimientos, recursos y material 

Las actividades que a continuación se proponen se basan en ejercicios de 

realización individual o de agrupamientos en parejas, en grupos o en pleno, en los que 

se puedan practicar conocimientos lingüísticos del español. Estas actividades se 

distribuyen en los tres planos del lenguaje que conforman los errores de este trabajo de 

investigación: nivel fonético-fonológico, nivel morfo-sintáctico y nivel léxico-

semántico. Con esta propuesta de actividades se pretende mejorar el aprendizaje de las 

alumnas y disminuir la incidencia en los errores. Según la profesora Encarnación 

Morales (2005: 138): 

                                                           
18

 J. Morales Cabezas recomienda la explotación de materiales de contenidos lingüístico-culturales en la 

red en forma de revistas y otros recursos, disponibles en Internet. (Morales Cabezas (2005): “Lengua-

cultura y tecnologías de la información y de la comunicación (TICS)” en I. Montoya Ramírez (ed.) 

Enseñanza de la lengua y la cultura españolas a extranjeros, Granada: Universidad de Granada). F. 

Martos Eliche considera las diversas funciones de Internet en el ámbito educativo para la preparación de 

clases [http://www.cis.es/boletin/temas.html], para la documentación de trabajos 

[http://www.todocine.com/bio/00097105.html], para el conocimiento de otros métodos y recursos 

didácticos [http://3w.mundivia.es/jcnieto/ind_es.htm], para el acceso a materiales didácticos en línea 

[http://www.sgci.mec.es/usa/] y otros [http://www.bbk.ac.uk/tecla/index.html], como soporte activo para 

el aprendizaje, así como cursos de español, de entre los que destaca el Aula Virtual de Español (AVE) 

(Martos Eliche (2005): “Enseñanza de E/LE: Aplicaciones Multimedia” en I. Montoya Ramírez (ed.) 

Enseñanza de la lengua y la cultura españolas a extranjeros, Granada: Universidad de Granada). Hay 

otras iniciativas de tipo institucional, entre las que cabe destacar las de “la Real Academia Española, el 

Instituto Cervantes, las Consejerías de Educación de varias embajadas españolas y numerosas 

universidades pertenecientes tanto a países del ámbito hispanohablante como a aquellos en que el español 

es estudiado como lengua extranjera”, según señalan G. Arrarte y J. I. Sánchez de Villapadierna en (2001) 

Internet y la enseñanza del español. Cuadernos de Didáctica del español/LE.Todas estas iniciativas han 

propiciado la abundancia de recursos en Internet, junto a la existencia de foros, listas de distribución, 

grupos de noticias, páginas con recursos de ELE en general, propuestas y materiales didácticos para el 

aula, revistas y publicaciones, cursos para la formación del profesorado y recursos para el alumno.   
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Es tan importante atender a nuestra manera de enseñar como a las 

oportunidades de práctica que damos a nuestros alumnos para que no 

sean éstas las que creen una barrera que impida el aprendizaje en lugar 

de hacerlo posible. Para ello, es necesario trabajar con actividades que 

faciliten una adquisición correcta, por tanto, tenemos que insistir en que 

un primer paso hacia una corrección adecuada está en el tipo de 

actividades con las que nuestros alumnos se aproximan a la adquisición 

del sistema de LE.  

 

Para este trabajo se han tenido en cuenta varias máximas en la formulación y 

selección de actividades. Una de ellas consiste en evitar las posibles soluciones 

ambiguas pues, de modo inverso, impedirían al alumno establecer sus propias hipótesis, 

por una parte, y reflexionar sobre sus errores, por otra. Otra de las intenciones es 

movilizar estrategias para que los alumnos sean capaces de realizar una actividad o 

tarea.  

Como se ha indicado en el desarrollo de una actividad escrita en lengua 

extranjera, para la realización de una actividad comunicativa de la lengua se han de 

considerar tres pasos
19

: 

1) Preparación de la actividad (planificación) 

2) Realización de la actividad (ejecución) 

3) Práctica controlada (control y corrección) 

 

La propuesta de actividades presentada se clasifica en los distintos planos del 

lenguaje en donde las alumnas eslovacas han manifestado errores reiterados. El 

propósito en la selección de las mismas consiste en que no se trate de ejercicios 

aislados, sino que en ellas se plasme el principio de interculturalidad en boga en la 

enseñanza de idiomas del enfoque comunicativo, que promueva el entendimiento entre 

culturas y que se propicie la interdisciplinariedad. Por ejemplo, con la selección de 

textos de la literatura española e hispanoamericana se consigue instruir al alumno en la 

cultura del mundo hispano, pero también la selección de ciertas oraciones 

contextualizadas favorece el aprendizaje del léxico. En dichas actividades se intercalan 

                                                           
19

 Indicación propuesta por J. M. Pikias durante el taller “Actividades comunicativas de la lengua”, 

perteneciente al Curso de Formación Inicial de Profesores de Español, celebrado en Viena, del 4 al 15 de 

julio de 2011.  
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ejemplos de errores detectados en el transcurso de los tres semestres en la Facultad de 

Pedagogía de Bratislava.  

 

7. El material del alumno 

En la Facultad objeto de estudio de esta investigación el material es 

proporcionado a los alumnos y facilitado durante el desarrollo de las clases, en forma de 

fotocopias o de forma oral mediante el dictado y la explicación de la asignatura.  

 

8. Guía del profesor 

En esta propuesta didáctica se dan fórmulas para el recomendable tratamiento y 

enfoque de las actividades, pero no se facilita la guía con las soluciones o claves 

concretas para la resolución de las mismas.  

 

9.7.1 NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO-ORTOGRÁFICO 

 

En las actividades que se presentan a continuación las alumnas tendrán la 

posibilidad de aprender las reglas ortográficas españolas. Se propone su realización al 

principio o final de las sesiones, o bien para secuenciar otras que formen parte de las 

unidades didácticas programadas.  

 

1. ACENTUACIÓN 

 

Dado que los problemas de acentuación deberían haberse corregido en niveles 

anteriores, es obligatorio acudir a manuales de dominio inferior al de nuestras alumnas. 

Se proponen los siguientes ejercicios una vez explicadas las normas de acentuación 

española, por lo que el enfoque llevado a cabo será un enfoque deductivo y no 

inductivo.  

 

EJERCICIO 1 

 En el siguiente texto no se han empleado signos de acentuación
20

. El alumno ha 

de colocarlos de forma individual o en parejas, según la elección del profesor. Este 

ejercicio se puede realizar en clase o como tarea para casa. La selección del texto no es 

                                                           
20

 Vs. Ortografía española I: letras y acentos, pág. 88, ejercicio 90.  



PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

377 

arbitraria; se ha escogido éste el por el carácter interdisciplinar que presenta, ya que 

puede explotarse de muchas formas, como por ejemplo, el tema histórico-cultural que 

trata de los sefardíes en España o las composiciones líricas medievales (jarchas).  

 

                Mi nuevo jardinero era un señor jubilado de setenta años que amaba todas las 

labores de jardineria, y que trataba cada planta como si fuera una joya que le servia de 

inspiracion. Pero, sobre todo, era un amante de la cultura judaica. 

 Su nombre era Juanito Perez, y habia sido ayudante de un juez muy famoso en la 

judicatura de este pais. Desde siempre habia escrito poesia y se habia presentado a 

multitud de juegos florales. Otra de sus pasiones era conocer cosas sobre los sefardies que 

abandonaron España a finales del siglo XV. Y, por eso, con frecuencia visitaba las juderias. 

Siempre me traia algun recuerdo de estos viajes a Toledo. El decia que estas aficiones lo 

mantenian joven.  

 Un dia, yo estaba leyendo el dominical del periodico y me entere de que en 

algunas zonas de Marruecos y de la Europa oriental, unos investigadores habian 

descubierto un pequeño grupo de mujeres que sabian muchos romances y cantares 

parecidos a las jarchas recitadas en español antiguo; sin duda, eran descendientes de 

aquellos judeoespañoles.  

              Entrando Juanito, aprovecho sus vacaciones de julio y se fue a Marruecos. Estaba 

tan contento y fascinado por su experiencia, que se convirtio en un experto viajero, ya que 

desde ese momento comenzo a visitar todos los paises de Europa con huella judia. Creo 

que habia nacido un nuevo compilador de romances sefardies.  

 

EJERCICIO 2 

 La polisemia de los pronombres se puede trabajar con este breve ejercicio, en 

que se ha de elegir la forma correcta de las palabras indicadas
21

.  

 

1. No sé / se su nombre, dímelo tú / tu. 

2. Sí / Si la respuesta es sí / si, seguro que sé / se pone muy contento. 

3. ¿Qué / que quieres qué / que té / te cuente? 

4. Mí / mi hermana a mí / mi no me llama por teléfono casi nunca. 

5. Él / el té / te es para él / el, el café es para mí / mi. 

6. ¿Qué / que ha dicho? Ha dicho qué / que no. 

7. ¿Tú / tu has cogido tú / tu abrigo? 

8. ¡Qué / que bien qué / que puedes venir! 

                                                           
21

 Vs. Practica tu español. Ortografía, página 41, ejercicio 7. 
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EJERCICIO 3 

 La colocación del acento puede cambiar el significado de una palabra. Con 

ayuda de un compañero, el estudiante debe escribir un ejemplo con cada una de voces
22

: 

Célebre Círculo Crítico  Ejército  

Celebre Circulo Critico  Ejercito 

Celebré Circuló  Criticó  Ejercitó 

 

2. PUNTUACIÓN 

 

Los errores debidos a mala puntuación tienen su origen en la asimilación de 

reglas de la L1, o bien, al desconocimiento de las mismas, como se ha indicado en las 

explicaciones de los errores. Con la práctica de estos ejercicios se pretende una mejora 

en los resultados de las producciones escritas de las alumnas.  

 

EJERCICIO 1 

 Los alumnos han de puntuar adecuadamente las siguientes oraciones, según los 

signos de punto, punto y coma y coma, para una posterior corrección y explicación en 

grupo
23

.  

  

1. Hubo muchas dudas acerca de su rendimiento cuando fichó por el equipo sin 

embargo él siempre tuvo confianza en sí mismo 

2. No sabe cómo se encuentra su familia un terrible huracán ha interrumpido las 

comunicaciones  

3. Juan tiene que marcharse del país y su mujer quiere irse con él 

4. Era de noche los termómetros marcaban una elevada temperatura las terrazas 

de los bares estaban llenas de gente que intentaba aliviar el calor tomando 

helados y bebidas frescas no había habido una noche tan calurosa como ésta 

desde hacía mucho tiempo 

5. Se llamaba Andrés había llegado a la ciudad buscando una vida mejor sin 

embargo aún no había tenido suerte 

6. Se sentó en el sofá cogió un libro pero los nervios no le permitieron concentrarse 

en la lectura 

                                                           
22

 Vs. Adquisición del léxico, página 14, ejercicio 1 (adapt.). 
23

 Vs. Ortografía española II: signos de puntuación, página 49, ejercicio 30.   
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7. La Sra María Rodríguez es funcionaria del Ministerio de Economía y Hacienda.  

 

EJERCICIO 2 

 En esta actividad se ha de puntuar las oraciones interrogativas con los 

correspondientes signos
24

.  

 

1. Al acercarse a un nuevo milenio debemos plantearnos algunas cuestiones es 

necesario establecer metas más ambiciosas en la búsqueda de un mundo mejor es 

hora de empezar a preocuparse no de la prosperidad de unos pocos sino de las 

necesidades de la mayoría 

2. Caballero puede decirme qué hora es 

3. Si ella te lo pide podrías ayudarla con el trabajo de matemáticas 

4. Hay muchas cosas que aún no sabemos acerca de la asamblea de mañana a qué 

hora será en qué edificio se celebrará será meramente informativa o habrá que 

votar 

5. Qué harás cuando se te acabe el contrato 

6. Puede poner eso ahí Carmen 

7. El presidente ha amenazado a sus enemigos haciendo una exhibición de su arsenal 

 

EJERCICIO 3 

 El siguiente texto está sin puntuar. Los alumnos deben colocar marcas 

ortográficas para aclarar la estructura sintáctica y el contenido semántico del texto, 

creando un mensaje coherente que pueda ser fácilmente comprendido por el 

destinatario
25

.  

 

A las once cuando ya estaban a punto de llegar los invitados era tal el caos en la casa que 

Fermina Daza reasumió el mando pero no con la actitud triunfal que hubiera querido sino 

estremecida de compasión por la inutilidad doméstica del esposo él respiró por la herida 

con el argumento de siempre al menos no me fue tan mal como te iría a ti tratando de 

curar enfermos pero la lección fue útil y no sólo para él en el curso de los años ambos 

llegaron por distintos caminos a la conclusión de que no era posible vivir juntos de otro 

modo ni amarse de otro modo nada en este mundo era más difícil que el amor  

                                                           
24

 Vs. Ortografía española II: signos de puntuación, página 52, ejercicio 31.   
25

 Vs. Ortografía española II: signos de puntuación, página 72, ejercicio IV (adapt.).  
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Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera.  

 

 

3. LETRAS Y FONEMAS 

 

La omisión, adición de letras y la confusión de fonemas vocálicos o 

consonánticos o grafemas para un mismo fonema son errores detectados en todos los 

AE. En los siguientes ejercicios se intentan resolver cuestiones concretas sobre estas 

dificultades.  

 

EJERCICIO 1 

 Los alumnos han de elegir en parejas, según las reglas de la ortografía española, 

entre k y q en las palabras dadas
26

. 

a) La empresa quebró / kebró por la mala cabeza / cabeza de los 

administradores. 

b) Esa quemadura / kemadura te dejará cicatriz / cikatriz. 

c) En el juego de ordenador disparó a su enemigo a quemarropa / 

kemarropa. 

d) El calor es más insoportable en Áfrika / África.  

e) El agua caliente / kaliente quita / kita la suciedad de los platos.  

f) En el kiosco / quiosco me guardan las revistas de moda.  

 

EJERCICIO 2 

 En este ejercicio se ha de completar las siguientes palabras con c o z 

relacionándolas con su significado
27

. A continuación el alumno debe ampliar la 

actividad con tres ejemplos de palabras que lleven c y otro tres con z, para que su 

compañero lo complete.  

CADA OVEJA CON SU PAREJA 

a) Tro_o                                                    1. Persona que recibe un bien o beneficio                                   

b) Divor_io                                               2. Separación de un matrimonio  

c) Nue_es                                                 3. Golpe que se da con la cabeza 

d) _apato                                                  4. Calzado 

                                                           
26

 Vs. Ortografía española I: letras y acentos, página 37, ejercicio 37 (adapt.).     
27

 Vs. Ortografía española II: letras y acentos, página 43, ejercicio 44 (adapt.).  
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e) Cabeza_o                                             5. Porción o fracción de algo. 

f) _urdo                                                    6. Fruto del nogal.  

g) Lu_                                                        7. Claridad. 

h) Benefi_iario                                        8. Persona que escribe con la mano izquierda.  

 

EJERCICIO 3 

 De forma individual, el alumno debe elegir entre g o j en los huecos para formar 

palabras con sentido
28

. A partir de la resolución de este ejercicio se puede pedir la 

escritura de un texto con las palabras señaladas.  

 

a) Un …esto amable de mi compañero me alegró el día. 

b) La …eometría es mi asignatura favorita. 

c) La …eneración de la música rock vuelve a escuchar a Elvis. 

d) Si suspendo el examen de reválida me voy a la le..gión. 

e) No …esticules tanto para explicar el tema. 

f) La …inecóloga asistirá al parto junto a la comadrona. 

g) La le…islación española persigue este tipo de delitos. 

h) Un …enio de las finanzas ha …enerado grandes beneficios para la empresa. 

i) La …eografía española ofrece paisajes muy variados. 

j) Un ciclista español realizó la …esta de ganar cinco veces el Tour de Francia. 

k) La le..ía mancha las prendas de color. 

l) La …inebra se aromatiza con bayas de enebro.  

m) La …irafa es el mamífero con un cuello más largo.  

n) Eli…as lo que eli…as siempre te apoyaré. 

o) Salgo muy favorecido en las fotos, soy muy foto..énico. 

p) No seas exi..ente con tus compañeros. 

q) El presti…ioso autor de cine lee habitualmente ese cómic. 

r) En el último piso vive un octo…enario. 

s) La acción se desarrolla en una ciudad ima…inaria. 

 

 

 

 

                                                           
28

 Vs. Ortografía española I: letras y acentos, página 44, ejercicio 46; página 46, ejercicio 48 (adapt.).   
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EJERCICIO 4 

 El siguiente ejercicio se propone otra lista de oraciones para elegir entre el uso o 

no de h
29

. El alumno ha de descubrir en qué pareja de palabras no es posible la 

existencia de ambas. Para ello, puede utilizar el diccionario.  

 

a) El huso / uso del museo es de madera de pino. 

b) Las olas / holas vienen a morir a la playa. 

c) Me corté el dedo mientras abría / habría la lata de sardinas. 

d) Aunque pueda herrar / errar en la elección, no descansaré hasta / asta haberlo 

hecho. 

e) A la paella siempre le hecho / echo aceite de oliva. 

f) El libro se debe ojear / hojear con detenimiento. 

g) Si oras / horas en la catedral, acuérdate de encender una vela en el altar de la 

Virgen. 

h) Es dudoso que Rocío haya / aya visto un ovni como asegura. 

i) Si hubiese sembrado a tiempo, abría / habría recogido buena cosecha. 

j) A estas horas / oras conocemos la solución del enigma.  

k) El olor / holor del bizcocho me recuerda a mi abuela.  

 

EJERCICIO 5 

 El sonido vibrante puede ser simple o múltiple según la posición en la palabra. 

En el siguiente texto, el alumno debe completar los huecos para que tenga sentido con 

las letras r o rr
30

.  

 

          Hoy es sábado y he p…ometido hacer una paella para el vice…ector de la Universidad 

de Verano. Me he levantado a las 8.00 horas porque no tengo ni el a…oz. Por eso he decidido 

ir al extra…adio de mi ciudad, a un hipe…me…cado. He buscado con muchos apuros una 

…opa sin a…ugas porque la plancha se me ha …oto y, como no quería ir sola, he llamado a mi 

hermana En…iqueta, pero no que…ía i… 

           A las 10:00 horas he a…astrado, literalmente, a mi sob…ino Ad…ián para que me 

ayudara a ca…gar con el ca…o de la comp…a, porque mi querida hermana se ha negado a 

sumarse a esta aventura. Iba con idea de a…sar y de hacer la comp…a del año. 

                                                           
29

 Vs. Ortografía española I: letras y acentos, página 65, ejercicio 71 (adapt.). 
30

 Vs. Ortografía española I: letras y acentos, página 73, ejercicio 78 (adapt.).  
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           A las 10:45 horas, he tomado la ca…etera del no…te; pero antes me he acercado a una 

tienda que vende flores, y he comprado dos …amos de …osas. 

           A las 11:40 horas, he ido a la pastelería y he encargado una magnífica ta…ta de yema 

de huevo. Allí me he encontrado con mi amiga Ma…isol y he estado hablando con ella del 

último a…echuche que le dio a su madre. 

          A las 13:30 horas, al comp…obar la hora que era, se me ha ocu…ido tomar un atajo, y 

he podido comp…obar que otros muchos conductores habían tenido la misma idea que yo, 

porque las …etenciones eran impresionantes. 

          ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé!, llamaré a “A…oceros veloces” y enca…garé una paella de 

ma…isco. ¿Por qué no lo hab…é hecho antes?  

 

 

4. MAYÚSCULAS 

 

El uso de las mayúsculas plantea algunas dificultades a los estudiantes eslovacos 

de ELE Por ello, se propone el siguiente ejercicio con la posibilidad de extraer la regla a 

partir del mismo.  

 

EJERCICIO 1 

 El alumno debe escribir las mayúsculas que faltan en el siguiente texto y 

explicar, después, por qué ha decidido que deben usarse
31

.  

 

cristóbal colón creía que la tierra era redonda y la india se encontraba al oeste. habló con 

varios reyes y les presentó su propuesta: cruzar el océano atlántico y llegar a los reinos de la 

india, china y Japón. la reina isabel i de castilla le dio el dinero necesario para su empresa. 

embarcó en palos de moguer, un pueblo en el sur de españa. el 12 de octubre de 1942. unca 

lo supo. colón llegó a tierra americana el 12 de octubre de 1942. nunca lo supo. el nombre de 

américa se debe a los mapas del navegante américo vespucio.  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                           
31

 Vs. Practica tu español. Ortografía, página 59, actividad 8 (adapt.).  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

9.7.2 NIVEL MORFOSINTÁCTICO 

 

 

La propuesta de actividades del nivel morfosintáctico gira en torno a la 

consolidación de conocimientos que pueden provocar problemas en la comunicación del 

estudiante eslovaco de ELE.  

 

1. ARTÍCULO  

  

El uso del artículo es un error tan arraigado que prima la necesidad de extraer 

actividades o ejercicios que refuercen su presencia en la Interlengua de las alumnas de 

nivel intermedio avanzado. Se han escogido cuatro ejercicios para esta categoría. El 

primero recuerda el uso del determinante con nombres propios o comunes; el segundo 

trata sobre el empleo de artículo o posesivo; el tercero, sobre la necesidad de artículo en 

oraciones de relativo; en el cuarto se hace un repaso general de los determinantes en 

español; en el quinto y último el alumno ha de elegir entre artículo definido o 

indefinido.  

 

EJERCICIO 1 

 En este primer ejercicio se pide al alumno que reflexione sobre los matices de 

significado en el uso del determinante junto a sustantivos propios y comunes
32

.  

 

1. Te acuerdas de aquel Fernando que nos presentaron en la fiesta. 

2. Nos aconsejó hacer el viaje en tren. 

3. El titular del periódico decía así: Accidente mortal en el Madrid de los 

Austrias. 

4. No hay nada como el sol del Mediterráneo. 

5. Acuérdate de que el café que has de traer ha de ser café Curly. 

6. Oficiales y marinos se amotinaron en el buque.  

                                                           
32

 Vs. Los determinantes, página 115, ejercicio 1.  
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7. Juan es director de administración del hospital. 

8. Perdone, señor, se le ha caído el pañuelo. 

9. Creo que no llegaré a tiempo. 

10. El cabo de La Nao es el más saliente de la costa mediterránea.  

 

EJERCICIO 2 

 En esta actividad se pide a los alumnos la reflexión en grupos de tres sobre el 

empleo preferible del artículo o el demostrativo en lugar del posesivo
33

. 

 

1. Pedro tenía una mancha en su traje. 

2. El policía le pidió su documentación. 

3. El cartero entregó mi correspondencia, no l atuya. 

4. Tuvo que acudir a los tribunales para que sus razones fueran escuchadas. 

5. Sus ideas son siempre brillantes. 

6. Le dije la verdad, que sus posibilidades de triunfar eran escasas. 

7. Siempre tiene sus libros perfectamente ordenados en su estantería. 

8. Cuando pases por mi casa, no dudes en hacerme una visita. 

9. Tu barrio es uno de los mejor situados de la ciudad. 

10. Desde luego, tiene su ánimo por los suelos.  

 

EJERCICIO 3 

 Este otro ejercicio también es de reflexión sobre la presencia necesaria u 

ocasional del artículo ante el pronombre relativo. Se puede hacer en parejas
34

.  

 

1. Los niños que vimos jugando al balón eran nuestros vecinos. 

2. Los niños a que vinos jugando al balón eran nuestros vecinos. 

3. No entiendo las razones que le guían. 

4. No sé el camino por que llegaré antes a casa. 

5. Me devolvieron las cartas de que te hablé. 

6. Suspendieron los alumnos que habían copiado. 

7. Suspendieron los alumnos a que habían visto copiar. 

                                                           
33

 Vs. Los determinantes, página 125, ejercicio 23.  
34

 Vs. Los determinantes, pág. 126, ejercicio 26. 
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8. El dentista a que me enviaste era tan caro como desagradable. 

9. Han vuelto las personas de que te hablé. 

10. Ahora nadie invierte en cosas que no sean inmediatamente rentables.  

 

EJERCICIO 4 

 En esta actividad el alumno ha de usar los determinantes que considere 

oportunos en los huecos, y reemplazar las palabras en cursiva por una construcción 

equivalente
35

. 

 

 

Convéncete de _____ vez, Mario, ______ intelectuales con _____ ideas estrambóticas, 

son quienes lo enredan todo, que están todos ______ chiflados, porque creen que saben 

pero lo único que saben es incordiar, lo único, fíjate bien, y sacar a _____ pobres de 

_____ casillas, que el que no acaba de rojo, acaba de protestante o algo peor. Daría 

_____ vida por meterte esto en _______ cabeza, que ya no sé el tono en que decírtelo, 

que hay personas que me paran en ______ plena calle, y no es una ni dos, siempre lo 

mismo, que si te has hecho rojo, imagina ________ situación, con ________ cara coy a 

contestarlos, que luego, _______ vez que te veía comulgar, me entraba _______ 

escalofrío por _______ espalda que no quieras saber.  

MIGUEL DELIBES, Cinco horas con Mario.   

 

EJERCICIO 5 

 El alumno ha de escribir el artículo definido o indefinido según sea el más 

apropiado en las oraciones siguientes: 

 

1. Coge la bolsa por ______ asa. 

2. Coge la bolsa por _______ asas. 

3. He visto ________ águila en el cielo. 

4. El cuento trata sobre _______ hada buena. 

5. El cuento trata sobre _______ buena hada. 

6. Luis estuvo en Marruecos y se enamoró de _______ árabe guapísima. 

7. _______ hache es una letra muda. 

                                                           
35

 Vs. Los determinantes, pág. 137, ejercicio 46.  
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8. Estoy en _______ aula. 

9. _______ agua de este río está sucia.  

 

 

2. FALTA DE CONCORDANCIA 

La falta de concordancia es otro de los errores que deben ser subsanados por las 

alumnas. 

 

EJERCICIO 1 

 El alumno ha de señalar los posibles errores de género de la lista propuesta y 

negociar la respuesta con un compañero
36

. 

 

1. El modista. __________________ 

2. La jueza. ____________________ 

3. Un hombre polígloto. __________ 

4. Un hombre autodidato. _________ 

5. El color roja. _________________ 

6. La maratón. __________________ 

7. Toda esa área. ________________ 

8. Toda el hambre. _______________ 

9. La primer ministro. ____________ 

10. Edición decimosexta. __________ 

 

 

3. TIEMPOS VERBALES 

 

La problemática en torno al empleo de los tiempos verbales en español impulsa 

la incorporación de actividades que motiven el uso correcto de los mismos, sobre todo 

de los tiempos pasados.  

 

 

 

                                                           
36

 Vs. Ejercicios de Gramática Normativa I, página 12, ejercicio II (adapt.).  
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EJERCICIO 1  

 En agrupamientos de tres personas
37

, se reparten seis dibujos que tienen muchas 

similitudes entre sí. Se les dice que las imágenes corresponden a seis momentos 

diferentes en los que se estaba posando. Deben decidir qué momento llegó a convertirse 

en foto, empleando para ello el español y practicando el uso descriptivo del 

imperfecto
38

.  

 

                                                           
37

 Hay que tener en cuenta sobre esta actividad de negociación que, a pesar de que los estudiantes 

eslovacos no estén acostumbrados al trabajo en equipo, puede dar buen resultado y crear buen clima en el 

aula, al tiempo que se trabajan otras competencias comunicativas como la interacción y expresión orales.  
38

 Vs. ¿Cómo ser profesor/-a y querer seguir siéndolo?, página 93, actividad 3 (adapt.).  
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EJERCICIO 2 

 Este ejercicio se puede hacer en grupos reducidos o en parejas. Los alumnos van 

inventando una historia improvisando cada uno una frase que se relacione con lo dicho 

anteriormente
39

.  

  Profesor: Cuando abrió la puerta… 

  Alumno 1: Notó que alguien estaba en la casa. 

  Alumno 2: La luz estaba encendida. 

  Etc. 

  

EJERCICIO 3 

 De forma individual, los alumnos deben transformar los infinitivos en el tiempo 

adecuado del pasado del siguiente texto
40

. Después, deben comentar con la clase si les 

ha parecido extraño el comportamiento de Dominique, intentar buscar una explicación y 

decir qué creen ocurrió después.  

 

(Llegar, yo) llegué (1) muy pronto al aeropuerto de Barajas, (recoger) _________ (2) mi 

tarjeta de embarque y (facturar) ___________ (3) mis maletas; no (haber) __________ (4) 

mucha gente. (Entrar, yo) _________ (5) en el Duty free a comprar una botella de vino para 

llevársela a mis amigos de Hungría. La tienda sí (estar) ________ (6) llena de gente que 

(mirar) _________ (7) y (comprar) ____________ (8). 

Cuando (estar, yo) ____________ (9) pagando, alguien (acercarse) ______________ (10) a 

mí por detrás y me (poner) __________ (11) una pistola en el cuello, al tiempo que (decir) 

__________ (12): No se mueva y no le pasará nada. Por supuesto, yo no (hacer) 

____________ (13) el menor gesto, excepto que no (parar) ___________ (14) de moverme 

porque (estar) ________________ (15) temblando. 

La verdad es que yo no (ver) _____________ (16) nada; no (ver) __________ (17) si (ser) 

___________ (18) un hombre o una mujer quien me (apuntar) ____________ (19), aunque 

me (parecer) ____________ (20) la voz de un hombre; no (ver) _______________ (21) 

tampoco si la cosa que (sentir) ______________ (22) en mi cuello (ser) ___________ (23) 

una pistola de verdad; pero (dar) ______ (24) por supuesto que aquello (ser) ____________ 

(25) un atraco y que yo (tener) ___________ (26) la mala suerte de estar en el sitio 

inadecuado, en el momento menos oportuno. 

                                                           
39

 Vs. ¿Cómo ser profesor/-a y querer seguir siéndolo?, página 95, actividad 7 (adapt.).  
40

 Vs. Temas de gramática, página 24, ejercicio 3. A.  
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Me (acordar) ____________ (27) de tantas películas en las que (pasar) _____________ (28) 

algo similar y me (preguntar) _____________ (29) si yo (ser) ____________ (30) de los 

personajes importantes, de los que se salvan, o no. Todo esto lo (pensar) ___________ (31) 

en unos segundos. 

Al cabo de un tiempo que a mí me (parecer) ______________ (32) interminable, la persona 

que me (apuntar) _____________ (33) (dejar) ____________ (34) de hacerlo, (disculparse) 

___________ (35) se (identificarse) _______________ (36) y me (dar) ____________ (37) un 

beso y un abrazo que todavía recuerdo como de los más apasionados de mi vida.  

(Ser) ___________ (38) Dominique, que no (querer) ___________ (39) que me fuera e 

(intentar) ___________ (40) raptarme. Al final, no (tener) ___________ (41) valor. Yo 

(pensar) ______________ (42) que no (poder) _____________ (43) irme así, y (cancelar) 

__________ (44) el vuelo; ya tendría tiempo de ir a Hungría. Ahora (querer) ____________ 

(45) saber por qué Dominique (hacer) _______________ (46) algo así.  

 

EJERCICIO 4 

Para crear un ambiente distendido en que los alumnos se conozcan mejor y ese 

practiquen los contenidos gramaticales (tiempos de pasado, presente y futuro), se pide 

que dividan un folio en tres partes. Cada una corresponde a una época de su vida 

(presente, pasado y futuro). Deben elegir tres acontecimientos o experiencias 

importantes de cada una de ellas y dibujarlas en cada uno de los espacios. Una vez 

terminada la actividad, entregan el papel a un compañero que, a través de preguntas irá 

confirmando sus hipótesis a partir de las imágenes dibujadas. Después se puede 

comentar en pleno la actividad
41

.  

 

EJERCICIO 5 

 Los alumnos han de leer el siguiente texto en el que el actor Liam Neeson habla 

sobre la muerte de su padre
42

.  

“Cuando él murió yo estaba viviendo en Los Ángeles… en un apartamento lleno de luz y 

extrañas ventanas que lo rodeaban por completo. Acababa de volver d eChicago de rodar una 

película, estaba exhausto y me despertó la luz que entraba por las ventanas sin cortinas. Y de 

pronto vi un pajarillo en el alféizar (*)… le vi cómo entraba, me levanté para ayudarle a salir y 

                                                           
41

 Actividad propuesta por A. M. García Esteban en el taller “Gestión de clase”, del curso Formación 

inicial para profesores de español, Viena, del 4 al 15 de julio (adapt.). 
42

 Vs. Los tiempos del pasado del Indicativo, página 73, actividad 3.2.A. 
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de pronto vi como el pajarillo daba tres vueltas perfectas por la habitación y volvió a salir por 

el mismo sitio por el que había entrado. Me pareció extraño, pero no volví a pensar en ello 

hasta que me enteré de que mi padre había muerto justo en ese momento e hice la 

conexión.” 

(*)Alféizar: Entrante o apoyo que forma la pared en la parte inferior de una ventana. 

 

A continuación numera las acciones que aparecen según el orden en que se producen: 

               1        Acción que ocurre en primer lugar 

               2        Acción que ocurre en segundo lugar 

a) VOLVÍA A SALIR…                        HABÍA ENTRADO       

b) ME ENTERÉ…                                  HABÍA MUERTO          

 

 

4. SER / ESTAR / HABER 

 

La confusión entre las formas verbales de ser / estar / haber es otro de los 

errores más comunes. Por ello, se hacen las siguientes propuestas didácticas: 

 

EJERCICIO 1 

 Juego de memoria. Se les muestra a los estudiantes un dibujo durante 2 minutos 

y luego, en parejas, tienen que escribir cuantas más frases posibles conteniendo estas 

tres formas verbales para describir el dibujo. Gana la pareja que haya escrito más frases 

correctas en un espacio de cinco minutos. Pueden ayudarse con diccionarios si necesitan 

alguna palabra de vocabulario que no conozcan o recuerden
43

. 

 

EJERCICIO 2 

 En parejas los alumnos han de interpretar los siguientes enunciados para pasar a 

continuación a la puesta en común de las diferentes versiones o interpretaciones
44

: 

- “A mí no me interesa si Antonio Banderas es bueno o malo, pero no me 

discutirás que está buenísimo”. 

- “Seguro que tienes razón, y esta apella es especialmente buena, pero está 

malísima”. 

                                                           
43

 Vs. ¿Cómo ser profesor/-a y querer seguir siéndolo?, página 94, actividad 4. 
44

 Vs. Méndez Cea, C. (562-567) (adapt.). 
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- “Una buena fabada asturiana, con un montón de chorizo, tocino, morcilla, 

bien fuerte… ¡qué mala es, pero qué buena está!”. 

- “Estás como estás porque eres como eres, así que ¿de qué te quejas?” 

- “Nuestro jefe no está abierto a escuchar cómo están las cosas. Para él, las 

cosas son como son, y punto”.  

- “Tengo un ojo morado porque le dije a María: «¡qué guapa estás!», y éste es 

el resultado. ¿Quién entiende a las mujeres?” 

- “Carlos dice que es verde desde los dieciocho años, pero que está todavía 

verde a sus treinta, especialmente en lo que se refiere a las chicas, todo lo 

contrario que su vecino, que es un auténtico viejo verde”.  

- “Conozco a algunas personas que son jóvenes y están viejísimas, y mi abuelo, 

que es muy viejito, está más joven que algunos de ellos”. 

- “Mi amigo Jean es negro, mi amiga Rosa, desde que va al gimnasio, está 

cada vez más negra, y yo últimamente estoy negra con mi novio… El gran 

misterio es el color actual de Michael Jackson”. 

- “Un borracho le dice a una chica por la calle: 

¡Fea! 

Y ella le contesta: 

¡Borracho! 

Él se ríe y responde: 

Sí, pero lo mío se me pasa mañana. 

¿Son o están?” 

 

5. SUBJUNTIVO 

 

La ausencia del modo Subjuntivo en la lengua eslovaca es causa de error. En los 

resultados del AE ha sido muy frecuente la confusión del futuro por el presente de 

Subjuntivo en las oraciones temporales, por la traducción directa del eslovaco. Por ello 

se presenta el primer ejercicio.   

 

EJERCICIO 1 

 Se pide al alumno que conteste a las preguntas siguientes. El profesor es libre de 

hacer el agrupamiento que crea mejor. En un aula de ELE para eslovacos, se 
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recomienda que ellos previamente rellenen las respuestas y, a continuación, las pongan 

en común en parejas e imaginen un contexto para cada diálogo
45

.  

 

1. ¿Cuándo vas a devolverme el libro que te presté? 

- Cuando lo haya terminado / lo termine _________________ 

2. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? 

- Hasta que ________________________________________ 

3. Mamá, ¿cuándo vas a comprarme el ordenador? 

- Cuando / en cuanto _________________________________ 

4. ¿Hasta cuándo se quedaron tus amigos en casa? 

- Hasta que ______________________________ las bebidas. 

5. ¿Cuándo me llamarás con el resultado? 

- Tan pronto como ___________________________________ 

6. ¿Hasta cuándo piensas quedarte aquí? 

- Hasta que _________________________________________ 

7. Papa, ¿puedo jugar con el vídeo-juego? 

- Sí, después de que __________________________________ 

8. ¿Cuándo sueles estudiar? 

- Cuando / Después de que ____________________________ 

9. ¿A qué hora puedo llamarte a casa? 

- Cuando __________________________________________ 

10. Necesito ese informe urgentemente. 

- Te lo daré antes de que ______________________________ 

11. Yo nunca tomo aspirinas. 

- Pues yo las tomo siempre que _________________________ 

12. ¿Puedo volver a visitarte? 

- Claro que sí, siempre que ___________________________ 

13. ¿Cuándo trabajas tú? 

- Cuando ________________________, soy autónomo. 

14. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu novio te engañaba? 

- Cuando _________________________________________ 

15. ¿Cuándo estarán terminadas las obras? 

                                                           
45

 Vs. Temas de gramática, página 148, actividad 1 (adapt.).  
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- Antes de que ______________________________________ 

 

EJERCICIO 2
46

 

 El alumno ha de reaccionar ante las siguientes afirmaciones con alguna de las 

estructuras estudiadas. Después se contrastan en clase las diferentes respuestas y se 

comentan
47

. 

0. Ejemplo: el Gobierno ha decidido que nadie tendrá que pagar los libros 

mientras esté estudiando y apruebe regularmente. 

Reacción: Es una idea estupenda que los libros sean gratis para todos.  

1. Me parece que el día de la fiesta tengo invitados a casa a cenar, pero te lo 

confirmaré.  

Reacción: _____________________________________________________ 

2. Voy a hablar claramente con ella; no puede seguir haciendo lo que hace, 

aunque sea la jefa. 

Reacción: _____________________________________________________ 

3. En esa empresa, los nuevos empleados ganan igual que los antiguos.  

Reacción: _____________________________________________________ 

4. En algunos países, a los jóvenes les dan becas para viajar al extranjero. 

Reacción: _____________________________________________________ 

5. Los países ricos van a ayudar a los pobres en su desarrollo. 

Reacción: _____________________________________________________ 

6. Este Gobierno subvenciona proyectos nuevos para crear empleo. 

Reacción: _____________________________________________________ 

7. ¿Sabes? Vamos a comprarnos otro coche; los otros tres están pasados de 

moda. 

Reacción: _____________________________________________________ 

8. Los hijos tienen que mantener a sus padres desde los 60 años. 

Reacción: _____________________________________________________ 

9. Las profesoras no tienen que enseñar nada de gramática. 

Reacción: _____________________________________________________ 

                                                           
46

 Las formas de expresar juicios de valor y reaccionar ante ciertas noticias forman parte del syllabus de la 

asignatura de Ejercicios de Lengua Práctica en español IV. Pese a haber sido explicado y trabajado en 

clase, es evidente que las alumnas no han adquirido la regla de uso del Subjuntivo, por ello se propone 

esta actividad de refuerzo.  
47

 Vs. Temas de Gramática. Nivel superior, página 121, actividad 1 (adapt.). 
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10. La comida vegetariana pone enferma a la gente. 

Reacción: _____________________________________________________ 

 

6. PREPOSICIONES 

 

El uso indebido de algunas preposiciones en los ejercicios escritos de las 

alumnas recuerda hacer un repaso de las mismas. Se presentan dos actividades útiles 

para el contexto en que se pretenden poner en funcionamiento; la primera, sobre la 

elección entre por y para, y la segunda actividad sobre el resto de preposiciones 

contextualizadas, para practicar al mismo tiempo la comprensión lectora.  

 

EJERCICIO 1 

 Se muestra a toda la clase una serie de dibujos que forman una historieta en un 

retroproyector. En la conversación mantenida por los dos personajes abundan las frases 

que incluyen las preposiciones por y para. En el lugar de la preposición hay un espacio 

en blanco que los alumnos han de rellenar en grupos de tres. Después, deben compararlo 

con otro grupo. La última parte de la actividad consiste en volver a proyectar los dibujos 

y corregir en común
48

. 
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 Vs. ¿Cómo ser profesor/-a y querer seguir siéndolo?, página 91, actividad 2 (adapt.).  
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EJERCICIO 2 

 En este ejercicio se propone comentar en grupos de tres o cuatro personas el uso 

de las preposiciones señaladas en el texto
49

.  

 

Daniel Defoe se dirigió en primer término a [1] un editor popular en cuya casa se habían 
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 Vs. Las preposiciones en español, página 128, ejercicio 1. 
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fraguado ya varios best-sellers de la época: William Taylor. Tal como iba a [2] hacer después 

con cada una de sus novelas sucesivas, le propuso un bosquejo detallado de la obra antes de 

ponerse a [3] escribirla. El argumento estaba basado en [4] un hecho real: años atrás un 

marinero llamado Alexander Selkirk había sido abandonado en la isla de [5] Juan Fernández, 

frente a [6] las costas de Chile. Vivió en completa soledad durante cuatro años y medio, hasta 

ser encontrado en un estado semisalvaje por el barco del capitán Rogers, un atrevido 

navegante inglés que estaba dando la vuelta al [7] mundo. Cuando Rogers publicó la historia 

de su travesía, una de las partes más que más interés despertaron entre [8] los lectores fue la 

“Narración de cómo Alejandro Selkirk vivió durante cuatro años y cuatro meses solo en una 

isla”. El éxito de este relato despertó la imaginación de Defoe Con su habilidad como [9] 

reportero y su vigoroso sentido común, se sintió incapaz de escribir una crónica 

aparentemente verídica pero mucho más rica en [10] detalles sugestivos que la simple 

realidad, que suele ser algo decepcionante. Al editor Taylor le pareció una propuesta 

interesante: hizo algunas sugerencias prácticas sobre [11] el esbozo inicial y señaló que la 

longitud más adecuada del relato debía ser de unas trescientas cincuenta páginas. Defoe puso 

manos a la obra. Su náufrago tendría un alma vieja y pasaría diversas aventuras en tierras 

exóticas antes de verse confinado en su isla, único modo de [12] que el lector se hubiera 

encariñado ya con [13] él cuando comenzase su pintoresco exilio. En cuanto a la duración de 

éste, cuanto más largo fuese, mejor. Los cuatro años y pico de Selkrik se vieron así 

multiplicados hasta más de veintiocho años: como suele decirse, toda una vida. A su 

protagonista le puso Defoe el mismo apellido que tenía uno de sus compañeros de colegio, 

Crusoe (además el diptongo final es idéntico al de [14] su propio apellido, lo cual facilitó su 

identificación con él). De nombre le llamó, famosamente, Robinsón. 

 

Fernando Savater (1994): La infancia recuperada, Madrid: Santillana. págs. 220-221. 

 

 

7. CONJUNCIONES Y MARCADORES 

 

La repetición de conjunciones de niveles inferiores de dominio lingüístico, 

recuerda la necesidad de trabajar sobre ellas para aumentar la riqueza léxica de las 

estudiantes, por ejemplo, con los nexos de oraciones adversativas o concesivas, y crear, 

al mismo tiempo, un texto coherente rico en marcadores.  
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EJERCICIO 1 

 Completar los huecos del texto con algunas de las palabras del recuadro. El 

alumno debe comprobar sus respuestas con las de un compañero y justificarlas de forma 

oral
50

.  

- Para seguir hablando del mismo tema: también / asimismo / además 

- Para oponer y contrastar varias ideas: pero / sin embargo / en cambio 

- Para enumerar y clasificar la información: en primer lugar / en segundo lugar; 

por una parte / por otra (parte); por un lado / por otro (lado);  

- Para explicar la causa de algo: porque, debido a / a causa de / debido a que / a 

causa de que / por / ya que / puesto que / como 

- Para expresar la consecuencia de la información dada anteriormente: así que / 

por eso / de modo que 

- Para acabar de dar información o cerrar un texto: finalmente / en último lugar / 

por último  

 

Cada vez que miraba los folletos con fotografías de las playas, Juan Fajardo empezaba a 

inventarse historias y a olvidarse de su presente. No tenía muchas aspiraciones en su vida, y 

lo único que deseaba era tener un mes de vacaciones en su oficina para buscar aventuras. 

Era una persona no muy inteligente. ________ tenía un físico muy atractivo para las 

mujeres. Era alto, moreno, con los ojos verdes y una sonrisa misteriosa. Siempre estaba 

tratando de ligar con cualquier chica, y su única ilusión en la vida era la de enamorar a las 

mujeres sin sentir un verdadero amor. _________ esta necesidad de fascinar a todas las 

chicas, estaba completamente obsesionado por su aspecto, y _______ por parecer siempre 

simpático y divertido. ____________ no tenía otro objetivo en la vida más que engañar y 

burlarse de sus víctimas, planeó pasar sus vacaciones de verano en Benidorm, uno de los 

puntos más estratégicos para cazar extranjeras que admiraran sus encantos. _________ hizo 

sus maletas y alquiló un pequeño apartamento. Los primeros días fueron decepcionantes, 

___________ no conoció a ninguna chica y todas le parecían tontas, gordas, simples o 

demasiado inteligentes. ______________ las cosas cambiaron. Un día que Fajardo tomaba el 

sol en la playa luciendo sus músculos, se le acercó una joven rubia y le dijo con una voz suave 

como el canto de las sirenas: “¿Me puedes dejar la crema, por favor?”. Juan sonrió 

acercándole el bote. Sintió algo muy especial. Se sentía nervioso y extraño. Ella se fue. Juan 

volvió al mismo sitio durante tres días seguidos, buscando esa voz en los cuerpos de todas 

las chicas extranjeras y rubias de la playa. _____ nada. No aparecía. Iba al mismo lugar todos 

los días a las diez de la mañana y no se movía de su toalla hasta el atardecer, sufriendo el 

calor insoportable del sol de agosto sin bañarse, ___________ le daba miedo meterse en el 
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 Vs. Abanico. Libro del alumno, págs. 163-165 (adapt.).  
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mar y no vigilar si llegaba la chica que le había robado el corazón y la crema protectora.  

Dos noches después, Juan se emborrachaba en la barra de la discoteca para olvidar aquella 

imagen. Y cuál fue su sorpresa cuando, al mirar hacia la pista, observó su cuerpo bronceado 

moviéndose al ritmo de un chachachá. No lo dudó. Se acercó y la saludó, ________ ella no le 

hizo caso. Siguió bailando. Juan volvió a la barra y esperó. ________ se sentía frustrado e 

irritado, pero _____________ significaba un reto para él convencerla de que él, Juan fajardo, 

era el amante más atractivo de toda la costa mediterránea y pidió otro cubata. Las tres. Las 

tres y media. Las cuatro menos cuarto. Las cuatro menos cinco. ¡Las cuatro! __________ la 

chica no le prestaba ninguna atención, Juan decidió salir a bailar, demostrando sus 

habilidades folklóricas justo en el momento que el pinchadiscos había puesto sevillanas. 

“¿Cómo te llamas?”. 

“Que cómo te llamas…?” . Juan insistía en preguntarle el nombre, ___________ ella no 

parecía estar muy interesada. “¡Yo me llamo Juan…!”. “¿No te acuerdas de mí…? En la 

playa…”. La belleza nórdica se acercaba cada vez más a otro muchacho rubio que tenía a su 

lado. _______ Juan no se rendía: “Yo te dejé la crema… ¿No te acuerdas?”. Una cabellera 

rubia se movía por la música de la pista y su sonrisa de niña feliz se acercaba más y más a la 

boca del holandés que la cogía por la cintura. “¿No te acuerdas de mí?”. Evidentemente, la 

sirenita de la playa no tenía buena memoria. Juan no daba crédito. Le hubiera gustado coger 

a ese guiri y amenazarlo para que la abandonara. “Esto me pasa ___________ idiota”, se 

decía a sí mismo. Empezó a temblar. Los miró y justo cuando se besaban empezó a sentir un 

dolor intenso por la espalda, por los hombros, por los brazos, por el cuello… Se miró el pecho 

y vio cómo ardía su piel. Le quemaba todo el cuerpo. Ardía por dentro y por fuera. Entonces 

empezó a acordarse de la crema protectora que le había prestado a la rubia. Se lamentaba 

del tiempo perdido que tanto se parecía a la oscuridad de aquella discoteca sin luz y sin 

música, sentado en un rincón.  

________ recordó también las cosas buenas, ____________ entonces ya estaba 

profundamente dormido, y la vida le parecía un sueño.  

 

EJERCICIO 2 

 En este ejercicio los alumnos deben diferenciar entre estas parejas de 

enunciados
51

: 

a) Yo echaba a correr. / Igual yo echaba a correr. 

b) Me voy a casa. / Casi que me voy a casa. 

                                                           
51

 Vs. Los marcadores en español /LE, página 88, actividad 1. 
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c) Rebeca no lo dejó. / Por lo menos Rebeca no lo dejó. 

d) Ha hablado con Máximo. / Ha hablado con el Máximo cese. 

e) ¿De fiesta? / ¿¡Conque, de fiesta!? 

 

8. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 

 

El orden de los constituyentes de la oración puede plantear vacilaciones a los 

estudiantes eslovacos. Además se puede enseñar que la alteración del orden de las 

palabras en español es un recurso estilístico muy utilizado en literatura y que puede 

suscitar en el lector distintas impresiones. 

 

EJERCICIO 1 

  El profesor escribe en cartulinas frases que deberían ser conocidas por los 

alumnos ya que han trabajado algunas similares, y a modo de rompecabezas, en parejas 

deben ordenarlas. Si se plantea como un juego puede ser más motivador. Gana la pareja 

que antes consiga resolver todas las oraciones
52

. 

Ejemplo: tuviera / fuimos / regalado / alemán / exposición / me / ver / si / un / 

tiempo / de / disco / Miró / aprendería / clásica / a / han / música / una de.  

 

EJERCICIO 2 

 En este ejercicio se pide que el alumno reordene las siguientes oraciones para 

ajustarlas al orden básico SVO en español
53

: 

- Estas reflexiones hacía yo casualmente no hace muchos días. 

- Va siempre en aumento la proporción de estudiantes incapaces de 

comprender un texto breve. 

- Nunca hasta ahora, no obstante, el miedo a las palabras ha sido 

tan evidente ni tan exagerado el tacto con el que se utilizan.  

- En un camarote aparece todavía la calavera del capitán coronado 

de lapas. 

- Critica la señora Rubiales a la RAE por defender el llamado 

empleo genérico del masculino. 
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 Vs. ¿Cómo ser profesor/-a y querer seguir siéndolo?, página 94, actividad 6 (adapt.).  
53

 Vs. El orden de las palabras en español, página 14, ejercicio 1 (adapt.). 
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- Alegan algunos detractores del derecho a la eutanasia voluntaria 

que con los adelantos de la medicina paliativa y del tratamiento 

del dolor ya está resuelto el tema. 

- Y esa solidaridad, imprescindible para salvar la estabilidad 

mundial, la paga con su pellejo, con sus ahorros y a veces con su 

puesto de trabajo Mariano Pérez Sánchez. 

- Existe el lenguaje sexista, pero no son discriminatorias 

expresiones como el nivel de vida de los  peruanos o el horario 

de atención a los alumnos.  

 

EJERCICIO 3 

 El estudiante ha de leer el texto con atención y marcar los diferentes tipos de 

orden oracional que encuentre, centrándose únicamente en el sujeto (S), el verbo (V) y 

el objeto (O) (incluidos tanto el OD, el OI, como el CP). Ejemplo
54

: 

 

José Luis Rodríguez Zapatero (S) encara (V) hoy el debate sobre el estado de la 

nación (O). A esta sesión estelar del Congreso (O), Zapatero (S) llega (V) con 

un paro gigantesco, un déficit insaciable y un futuro incierto. El presidente (S) 

pone (V) hoy a prueba su optimismo (O) en un debate lleno de interrogantes. 

 

CÓMO EVALUAR A LOS MAESTROS  

El Universal (México), 22 de junio de 2010 

 

              En todo el mundo es común que haya alumnos que metan la mano en el cajón 

del profesor para robarse el examen. Lo curioso en el caso de México es que la práctica 

se extienda a los profesores. Meten la mano a las arcas públicas para obtener plazas y 

canonjías a través de la tranza. Hay que aclarar: no es un mal endémico de los 

mexicanos, menos aún de la noble labor del maestro. La práctica corruptora existe por 

la ausencia de una autoridad autónoma que evalúe a los maestros de forma objetiva, 

para que éstos no puedan obtener una plaza o recibir más dinero según los “conectes” 

y malversaciones que tengan. 

               En el estudio “Escuelas Corruptas, universidades corruptas: ¿Qué hacer?” la 
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 Vs. El orden de las palabras en español, página 15, actividad 2 (adapt.). 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) identifica las cinco causas de la corrupción educativa: malversación, 

soborno, fraude, extorsión y favoritismo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, señala la institución, es ejemplo de un sistema gremial diseñado para 

permitir esos vicios como la venta de plazas de profesor. En tanto, la autoridad 

educativa, encabezada por la Secretaría de Educación Pública, no ha podido quitar al 

poderoso sindicato la prerrogativa de autorregularse, autoevaluarse y autofinanciarse, 

en ocasiones con fines partidistas o electorales. 

               Desde luego, es inviable una solución que se vaya al extremo contrario, es 

decir, una autoridad educativa que ponga y quite profesores de forma unilateral. La 

solución es por tanto crear una instancia que realice esa función al margen de los 

intereses de gobierno y sindicato. Para esto fue creado el Instituto Nacional para la 

Evaluación Educativa (INEE), un organismo nacido el sexenio pasado ex profeso para 

diagnosticar de manera objetiva los problemas de la educación en México. 

                El INEE ya ha demostrado su independencia y seriedad al criticar con datos 

duros tanto las ineficaces políticas educativas de los gobiernos como las rapacidades 

del sindicato. ¿Para qué brincar estando el suelo tan parejo? Si ya se cuenta con una 

institución de este calibre, legisladores y gobierno federal tendrían que dotarle de la 

autonomía y las facultades necesarias para definir mecanismos de ingreso y ascenso 

de los profesores. 

               La actual “alianza” educativa entre el sindicato magisterial y el gobierno 

federal, elaborada desde las cúpulas, ha demostrado no ser más que un simple pacto 

de buenas intenciones. 

               Mejor sería confiar la asignación de plazas e incentivos a una institución 

autónoma como el INEE que sustente sus acciones en procesos formales y no en 

intereses injustificables.  

 

 

9. FÓRMULAS DE TRATAMIENTO 

 

Las fórmulas de tratamiento y la cortesía según la situación comunicativa varía 

en cada cultura. Por ello, y por los problemas observados en los ejercicios, se muestran 

estas propuestas. 
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EJERCICIO 1 

 Las siguientes oraciones son fragmentos de conversaciones en un restaurante. 

Une las oraciones la columna A con las de la columna B. Presta atención a las 

relaciones verbales y a los contenidos, te pueden servir útiles como pistas
55

. 

A B 

1.- ¿Qué me recomienda? 
-Si le gusta el pescado. 
2. Hombre, si a mí me gustaran las salsas 
fuertes, 
3. Si han terminado ya, 
4. Si volvemos todos la semana que 
viene,  
5. Como tú conoces el restaurante, 
6. Como no te gusta el vino tinto, 
7. Si no os parece mal, 
8. Si aquí hicieran unos buenos 
canelones, 
9. En caso de que también viniera Adolfo 
a la comida, 
10. Perdone, cuando pueda 
11. Si el pescado es fresco, 
12. Si el flan fuera casero,  

a) les traeré la carta de los postres. 
b) seríamos en total 12. 
c) pida el besugo al horno. Está muy 

bueno. 
d) pediremos el blanco de la casa, 

¿te parece? 
e) no necesitaríamos mirar la carta 

para elegir. 
f) encargamos una paella. ¿Os 

parece? 
g) pagaré en la barra y luego 

hacemos cuentas afuera. Así no 
tardaremos tanto. 

h) pediría el solomillo a la pimienta. 
i) nos trae la carta de vinos.  
j) sabrás cuáles son los mejores 

platos. 
k) pediré unos calamares fritos. 
l) Lo pediría de postre.  

 

EJERCICIO 2 

 El alumno deben contextualizar e indicar la valoración cortés o descortés de los 

siguientes enunciados, con ayuda del compañero
56

: 

f) Mira, tú, no lo hago porque no me apetece, ¿vale? 

g) El que quiera problemas que me critique. 

h) Te voy a meter un paquete… 

i) Hay que ver lo valiente que es este chico (tras su negativa a hacer algo 

comprometido) (ironía). 

j) ¡Te he llamado mil veces y no me has cogido el teléfono!  
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 Vs. ¿Qué sabes?, página 72, ejercicio 34.  
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 Vs. La gramática de la cortesía en español / LE, página 88, actividad 4 (adapt.). 
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9.7.3 NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

 

Normalmente en las clases de idiomas se presta menor atención y se dedica 

menor tiempo a la enseñanza del léxico de una lengua extranjera, en comparación con el 

tiempo dedicado a la gramática. Según M. Higueras García (2000: 14): 

Aprender léxico es un proceso que no concluye nunca, ni siquiera en 

nuestra lengua materna  […], al aprender una nueva lengua, surgirán 

nuevos conceptos y objetos que no serán trasladables a la L1. Por 

último, […] una palabra en una lengua puede corresponder a varias en 

otra.  

 

 El conocimiento léxico es fundamental para comunicarse, pero conocer una 

palabra implica tener una gran cantidad de información sobre ella. La propuesta 

didáctica que ofrecemos parte de la idea de que es muy difícil para un profesor saber 

qué palabras van a resultar más complicadas de asimilar por parte de sus estudiantes. 

Los criterios para tener en cuenta en el momento de seleccionar las palabras que 

enseñar/aprender, son, según E. Alonso (2000: 58): Frecuencia, necesidades / 

curiosidades de los alumnos, utilidad, fácil de enseñar / fácil de aprender. A estos 

criterios se pueden sumar la rentabilidad y utilidad, así como el tipo de curso y los 

factores culturales
57

. Para favorecer dicho aprendizaje, se debe otorgar más relevancia 

en la programación, el alumno ha de ser consciente de que es necesario aprender léxico 

y que es normal se olviden algunas palabras, unas pertenezcan al léxico activo y otras al 

pasivo. Una buena técnica para la memorización de nuevas voces es la de anotarlas en 

un cuaderno siguiendo un orden determinado (orden alfabético, temas, categorías, 

funciones, etc.), fomentando así el aprendizaje autónomo. Se comparte la idea de 

Higueras (2000: 18) de que “el objetivo no debe ser sólo realizar una enseñanza 

cuantitativa del léxico, sino cualitativa, profundizar en las palabras que ya saben los 

alumnos, ayudarles a combinarlas […] y enseñar expresiones idiomáticas”. Un factor 

decisivo en el aprendizaje de nuevas voces es el componente didáctico y la selección de 

materiales. Si esto falla, o se repiten palabras de niveles inferiores sin aportar nuevos 
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 Apreciación de Ana I. Rubio durante el taller “Cómo enseñar y aprender léxico” inscrito en el curso 

Formación Inicial de Profesores de español, celebrado en Viena, del 4 al 15 de julio de 2011.  
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matices o nuevos términos
58

, se debe optar por la selección de actividades 

complementarias. Tras la reflexión de en qué momento se ha de enseñar vocabulario en 

un curso de lengua, se ha llegado a la conclusión de que siempre se aprenden nuevas 

unidades léxicas; es decir, cualquier momento es idóneo para su enseñanza: antes de un 

ejercicio de comprensión oral, de comprensión escrita, de producción oral, de 

producción escrita, de práctica de una función, de práctica gramatical, después de un 

ejercicio de comprensión oral o escrita, como objetivo de clase, para ampliar léxico bien 

conocido, como curiosidad de los alumnos o según va saliendo. Por todo esto, y por los 

errores hallados en nuestra investigación, proponemos los siguientes ejercicios para el 

aprendizaje del léxico español: 

 

1. Los préstamos lingüísticos son muy recurridos para ocupar huecos de palabras 

que desconocen los estudiantes eslovacos. Se propone el siguiente ejercicio, que puede 

adaptarse a las necesidades del grupo: 

 

EJERCICIO 1 

 El alumno debe unir cada palabra para conocer la traducción al español
59

. 

1. Clown  a) Filete 

2. Football  b) Pantalón corto 

3. Bistec  c) Espectáculo. 

4. Shorts  d) Balompié 

5. Show  e) Payaso 

6. Brandy  f) Entrevista 

7. Boom  g) Farol 

8. Bluff  h) Coñac 

9. Shock  i) Auge 

10. Interview  j) Choque  

 

2. La invención de palabras es un error propiciado por muchos factores, como 

puede ser el lenguaje periodístico. En la enseñanza de idiomas los hablantes tienden a la 

creación de palabras nuevas.  
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 La frecuencia de un campo léxico no se considera negativa, sino todo lo contrario. A esto se suma la 

motivación del alumno, dos factores fundamentales para que el aprendizaje del léxico sea exitoso. 
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 Vs. Adquisición del léxico, página 22, ejercicio 2 (adapt.). 
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EJERCICIO 1 

 Se propone que en parejas los alumnos señalen los errores de las siguientes 

oraciones con ayuda del diccionario
60

: 

1. *Se ha señalado el obtenimiento de nuevos recursos hidráulicos. 

2. *Están en vías de aproximamiento. 

3. *Se ha producido un agudizamiento. 

4. *Hojeó la habitación para comprobar que todo estaba en orden. 

5. *Lo ha ejemplizado correctamente. 

6. *Posee gran absorbencia. 

7. *Tras conocer la noticia, su aptitud fue negativa. 

8. *Es una persona muy asequible. 

9. *Le ocasionó un grave prejuicio. 

10. *Utiliza un dentrífico con flúor. 

11. *Este medicamento es inicuo.  

 

3. Para la descripción de personas los alumnos deben manejar un rico vocabulario 

y comprender el uso de ser / estar.  

 

EJERCICIO 1 

 En este ejercicio se pide a los alumnos de forma individual indiquen qué adjetivo 

podría aplicarse al profesor ideal en cada caso
61

.  

Tolerante, altruista, comprensivo, didáctico, 

afable, erudito, desinteresado, abnegado, 

preparado, simpático 

 

1. El profesor ideal debe tener las cualidades apropiadas para enseñar. 

___________ 

2. El profesor ideal debe poseer un conocimiento amplio de la materia que enseña. 

_____________ 

3. El profesor ideal debe entender los problemas de sus alumnos. ____________ 

4. El profesor ideal debe saber enseñar bien, para que los alumnos comprendan lo 

que dice. ________________ 
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 Vs. Los errores lingüísticos, página 82, actividad A (adat.). 
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 Vs. Gramática y léxico del español, página 53, actividad 72 (adapt.). 
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5. El profesor ideal debe ayudar a los demás y dedicarse a ellos sin buscar su 

propio beneficio. ____________ 

6. El profesor ideal debe comportarse y actuar sin interés o egoísmo personal. 

___________ 

7. El profesor ideal debe respetar las opiniones de los demás, aunque no coincidan 

con las suyas. ______________ 

8. El profesor ideal debe tratar a los demás con amabilidad y afecto. 

_______________ 

9. El profesor ideal debe olvidar sus intereses y su propia voluntad en beneficio de 

los demás. _________________ 

10. El profesor ideal debe agradar a los alumnos. _________________ 

 

EJERCICIO 2 

 Mostrar a los alumnos una lista de adjetivos para trabajar sobre ellos en 

grupos
62

: 

 

Convincente                           Despreocupado/-a                  Modesto/-a 

Natural                                   Mentiroso/-a                                  Decidido/-a 

Seguro/-a                                Presumido/-a                                 Participativo/-a 

Independiente                        Escrupuloso/-a                               Tranquilo/-a 

Inteligente                              Cortés                                            Despistado/-a 

Abierto/-a                               Nervioso/-a                                    Agresivo/-a 

Serio                                       Puntual                                          Ambicioso/-a 

Equilibrado/-a                        Tímido/-a                                       Conciso/-a 

Comprometido/-a                   Metódico/-a                                   Sencillo/-a 

Desorganizado/-a                   Valiente                                         Exigente 

Intuitivo/-a                              Sincero/-a 

 

a) En grupos, los alumnos deben resolver el significado de las palabras.  

b) Corregir hasta que se aclare todo el vocabulario. 

c) Cada alumno elige un adjetivo para decir cómo se describiría. Ej: A mí no 

me gusta competir, de hecho soy muy poco ambiciosa. 
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 Propuesta de A. M. García Esteban durante el taller “Gestión de clase: dinamización e interacción” en 

el curso Formación inicial para profesores de español, Viena, 4-15 de julio de 2011 (adapt.).  



CAPÍTULO IX 

408 

d) Repartir tarjetas con antónimos que los estudiantes deben ordenar. 

e) Cada alumno escoge uno. Pasearse por la clase, leyendo el adjetivo en 

voz alta, preguntando a sus compañeros qué adjetivos tienen hasta 

encontrar a su contrario.  

f) La actividad se puede ampliar haciendo una caricatura de él mismo, en 

que se recojan tres cualidades del carácter que lo definan y tres cosas que 

les gusta hacer.  

g) Tras la corrección de las caricaturas por parte del profesor, se leen en voz 

alta y se comenta a quién pueden referirse.  

 

4. Las expresiones idiomáticas hacen que los enunciados se acerquen más al 

registro coloquial. Por ello se propone este ejercicio. 

 

EJERCICIO 1 

 Relaciona las siguientes frases idiomáticas con sus significados. Después de la 

corrección, los alumnos preguntarán a los compañeros alguna expresión para comprobar 

si lo ha aprendido.  

 

1. Pagar alguien los cristales rotos. 

2. Ser un cuento chino. 

3. No tener una cosa desperdicio. 

4. Servir algo en bandeja de plata a 

alguien. 

5. Dormirse en los laureles. 

6. Devorar con la mirada a alguien. 

7. Hacer números. 

8. Meter la pata. 

9. No tener pelos en la lengua. 

10. Echarlo todo a rodar. 

a. Ser de mucha utilidad, ser 

totalmente aprovechable. 

b. Mirar a alguien con cólera o con 

deseo. 

c. Abandonarse después de haber 

logrado algún triunfo. 

d. Sufrir un castigo no merecido. 

e. Cometer un error. 

f. Arruinar un asunto. 

g. Ser una mentira grande. 

h. Decir las cosas como son sin 

miedo a que alguien pueda 

ofenderse. 

i. Ofrecer algo con todo género de 

facilidades. 
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j. Calcular el dinero necesario para 

administrar algo. 

  

5. Las impropiedades semánticas e imprecisiones léxicas constatan un error en la 

forma de enseñar el léxico. Por ello, es necesario no dejar de trabajar sobre ello. 

 

EJERCICIO 1 

 Toda la clase o en agrupamientos, si hay muchos alumnos, pueden destacar los 

siguientes barbarismos léxicos
63

:  

BARBARISMO PALABRA ADECUADA 

Affaire
64

 Asunto 

Afiche Cartel 

*Amateur
65

 Aficionado 

Argot Jerga 

Beige Beis 

Bizarro Valiente 

*Ayer noche Anoche 

* Ameliorar Mejorar 

Bufet o bufé Comida 

*Buffet Aparador 

Caché Distinción 

Croché Ganchillo 

*Garage Garaje 

Chef Jefe de cocina 

Debut Estreno 

Dossier Expediente 

Mise en scène Escenificación 

Posicionamiento Posición 

*Remarcable Destacable 

Rol Papel 

Tournée Gira 

*Vino rojo Vino tinto 
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 Vs. Los errores lingüísticos, página 107 (adapt.). 
64

 En cursiva se muestran las palabras extranjeras tal y como se escriben en su idioma original.  
65

 Son erróneas las palabras señaladas con asterisco. Los demás están admitidos por la RAE, aunque es 

preferible el empleo de la palabra propia española.  



CAPÍTULO IX 

410 

*Jugar un papel  Desempeñar un papel 

 

6. La derivación de palabras es un mecanismo que aún no ha sido asimilado por los 

estudiantes eslovacos, según sus ejercicios, originando errores de formación. La 

correcta elección de los sufijos permite construcciones para discursos más cultos, como 

se observa en el segundo ejercicio. 

 

EJERCICIO 1 

 El alumno, de forma individual, debe formar los adjetivos correspondientes a los 

siguientes verbos, utilizando los sufijos de la tabla: 

-ble  -nte -dor -ivo 

Calificar _________________    Tranquilizar _________________ 

Tolerar __________________     Imaginar ____________________ 

Humillar _________________    Identificar ___________________ 

Construir _________________   Edificar _____________________ 

Negociar _________________    Planificar ____________________ 

Abusar ___________________   Explicar ____________________ 

Contaminar _______________   Decepcionar _________________ 

Atraer ____________________    

 

EJERCICIO 2 

 Las siguientes oraciones se pueden convertir en estructuras nominales utilizando 

un nombre derivado del verbo. El alumno ha de transformarlas siguiendo el ejemplo
66

:  

Ejemplo: El libro se lee con facilidad porque ha sido bien traducido –El libro se 

lee con facilidad debido a la buena traducción. 

1. No podrán vender toda la mercancía, ya que han producido demasiados 

objetos. 

2. Los políticos condenaron que los manifestantes destruyeran los jardines. 

3. El Estado ha ingresado mucho dinero, dado que ha exportado muchas 

mercancías. 

4. Se prohibió que los comerciantes vendieran alcohol a los menores de edad.  

5. El ministro ha confirmado que el Gobierno financiará las obras.  
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 Vs. Gramática y léxico del español, página 112, ejercicio 156.  
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6. Venderá la casa con facilidad porque está muy bien decorada. 

7. Los jueces han autorizado que el cadáver sea enterrado. 

8. Berta ha lamentado que su marido perdiera las invitaciones para la ópera. 

9. Todavía no han llegado a un acuerdo porque están negociando los salarios. 

10. El público se aburrió, pues el novelista narró la historia con bastante lentitud.  

 

EJERCICIO 3 

 Completar el siguiente cuadro de familias léxicas
67

.  

    Verbo          Sustantivo (persona)     Sustantivo (acción)       Adjetivo 

Traducir Traductor Traducción Traducible 

 Defensor   

   Encuadernable 

Realizar    

 Asesor   

   Educativo 

  Negociación  

Crear    

   Financiable 

 Exportador   

Agredir    

   Sufrible 

  Venta  

Narrar    

  Destrucción  

 Decorador   

  Enterramiento  

Gobernar    

 Fabricante   

   Producible 
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 Vs. Gramática y léxico del español, página 111, ejercicio 154.  
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EJERCICIO 4 

Colocar en el crucigrama las palabras derivadas correspondientes a las 

definiciones, en parejas
68

.  

 

 

EJERCICIO 5 

La corrección de una actividad de expresión escrita se puede convertir en otro 

ejercicio útil cuando se pide al estudiante formule oraciones con las palabras erróneas 

de su texto.    

 

7. En el aprendizaje de una lengua extranjera no basta con saber qué significan 

palabras aisladas, sino cómo se combinan. Dado que sería contraproducente enseñar 

cada colocación que aparece en una clase de lengua, se propone enseñar unas pocas, las 

más frecuentes y usuales en el uso del español. Así se muestra al estudiante cómo debe 

orientar su aprendizaje autónomo. 

 

EJERCICIO 1 

Una vez de haber sido presentados los distintos tipos de colocaciones se les pide 

a los alumnos que las clasifiquen por criterios sintácticos en los seis tipos básicos. Se 

recomienda el agrupamiento en parejas
69

 (La actividad se puede hacer también de forma 

inductiva). 

Hay seis tipos básicos de combinaciones de palabras que dan lugar a colocaciones. Clasifica 
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 Vs. Temas de gramática. Nivel superior, página 51, ejercicio 68. 
69

 Vs. Las colocaciones y su enseñanza en la clase de ELE, página 49, ejercicio 23.  
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estas colocaciones en grupos. 

Zanjar un acuerdo              Rogar encarecidamente        Dominio del idioma 

La guerra estalla                Experiencia laboral              Amplia experiencia 

Estrechamente ligado        Disponibilidad inmediata     Incorporación inmediata 

Oferta de empleo               Fuente fidedigna                  Prohibir terminantemente 

Firmemente convencido    Saludar atentamente            Contrato indefinido 

El barco zarpa                  Ciclo de conferencias           Rebanada de pan 

Enjambre de abejas          Aspirar a un puesto              Comida opípara 

Error garrafal                  Desempeñar un cargo 

Cometer un error 

a) Sustantivo + de + sustantivo: dominio del sueco, _________________ 

b) Sustantivo + adjetivo: experiencia laboral, ______________________ 

c) Verbo + sustantivo: aspirar a un puesto, ________________________ 

d) Sustantivo + verbo: el barco zarpa, ____________________________ 

e) Verbo + adverbio: saludar atentamente, ________________________ 

f) Adjetivo + adverbio: firmemente convencido, ___________________ 

 

 

9.7.4 Combinación de niveles del lenguaje y contenidos  

 

El aprendizaje de un idioma no debe considerarse un asunto aislado de destrezas 

o competencias comunicativas, sino que el conjunto de estas habilidades conforman un 

usuario autónomo de una lengua que no es la propia. Por ello, se proponen a 

continuación una serie de ejercicios en donde se trabajan varios planes del lenguaje al 

mismo tiempo, considerando una forma de aprendizaje óptima para un alumno de un 

nivel superior que ha de suplir las deficiencias de su Interlengua.  

 

1. Se proponen ejercicios con errores que el alumno debe corregir, tratándolo como 

un paso más en el aprendizaje de la lengua española, y evitando que el aprendiz se 

desanime por no haber logrado hallar la totalidad de errores.  
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EJERCICIO 1 

 El alumno, solo o con ayuda de su compañero, ha de corregir los errores 

presentes en las siguientes oraciones
70

: 

1. Me gusto tanto libros que no sé cuál leerme. 

2. Encontraron Luis enfrente a la catedral. 

3. Toñi se dirigió hacia la estación de autobuses. 

4. Yo y mis amigos fuimos a bar. 

5. No creo que puedas llegar en Francia antes de dos horas. 

6. Se compró una figura que era hecha de madera. 

7. La dijeron que no llamara más por teléfono. 

8. Está muy bueno que todos aprendamos español. 

9. No supieron solucionar la problema y tuvieron que llamar al profesor. 

10. Se compró una chaqueta parecida de otra que ya tenía.  

 

EJERCICIO 2 

En esta carta hay numerosos errores gramaticales y ortográficos que el 

estudiante debe corregir
71

: 

Madrid, 15 de febrero de 2001 

Querido Paco: 

          Siento mucho que tu relación con Carmen vaya tan mal. Yo, en vuestro 

lugar, intentaré hacer algo por que está en juego vuestra propia felicidad. Es 

normal de que haya discusiones y desacuerdos en las parejas, pero nada 

importante si habláis entre vosotros y tratáis solucionar problemas. Me 

gustaría ayudaros. Vos aprecio demasiado y creo que hacéis una buena pareja.  

           En tu carta no me has contado los motivos de la discusión, aunque 

sospecho cuales pueden a ver sido. Supongo que tus celos te ha traicionado de 

nuevo. Posiblemente los hombres siguen mirando a Carmen por su enorme 

atractivo y tu no puedes soportarlo. Me figuro de que lo pasas fatal cada vez 

que estas cosas ocurre. Has ido acumulando mucha tensión durante estos dos 

últimos años y, quizás, ha llegado un momento cuando no has podido aguantar 

mas. Tal vez has acusado a Carmen de provocar a hombres y la has pedido que 

vista de forma mas seria para evitar las miradas. Ella te habrá acusado de 

machista y conservador, además de otras cosas que no me atrevo a imaginar. 

Carmen debe estar muy ofendida con tu actitud y, posiblemente, si habláis con 

sinceridad, podéis superar las diferencias vuestras.  

          Se que desde ace dos semanas no habéis hablado. Si yo fuera tu, la 

llamaría por teléfono para ver como esta. A lo mejor, Carmen te hecha de 
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 Vs. Gramática y léxico del español, página 21, actividad 24 (adapt.).  
71

 Vs. Gramática y léxico del español, página 81, ejercicio 115 (adapt.). 
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menos y ya te ha perdonado. Si es así, yo que tu, la invitaría a cenar a un bueno 

restaurante para pedirla perdón. Quizás todo quede en una simple discusión y 

volváis estar juntos. Eso sí: tu, Paco, tendrás que cambiar y acabar con tus 

celos. Debes confiar más de Carmen y de ti mismo. Os conozco bien a los dos y 

se que Carmen no te ha dado nunca motivos para que tu tengas celos. Creo que 

es un problema de ti, de la inseguridad que, desde que eras un niño, has 

manifestado. Ya eres una persona adulta y debes comportarte como tal. Tal vez 

seria bueno que visitaras un psicólogo. Carmen es una buena chica y no debes 

perderla.  

         No te desanimes. Estoy seguro que vais estar juntos de nuevo; al menos, 

eso es lo que yo mas deseo. Mucho animo y suerte. Un abrazo, 

 

Jaime. 
 

2. La incorporación de contenidos culturales en las programaciones de las unidades 

didácticas es indiscutible y está asociada al aprendizaje de cualquier idioma. Por ello, se 

proponen los siguientes ejercicios
72

. Esta actividad se puede realizar al principio de una 

unidad para motivar.  

 

EJERCICIO 1 

 Organizar la clase en pequeños grupos y repartir tarjetas con imágenes de países 

hispanohablantes. Cada grupo elige dos de ellas. A continuación, escuchan fragmentos 

musicales y ordenan / pegan / escriben el nombre de los países según la música que 

escuchen. Una vez terminadas las audiciones, han de escribir todo lo que asocien con 

esa música y ese país.   

 

9.8 Propuesta de materiales  

 
El material seleccionado para los alumnos de nuestro grupo meta contiene 

manuales, grabaciones, imágenes, páginas de Internet, recortes de prensa y fragmentos 

de textos literarios con los que se realizan actividades de motivación y exposición de 

nuevos conocimientos. Para la selección de materiales y manuales se han tenido en 

cuenta los criterios mencionados en el apartado 6.2 de esta tesis doctoral
73

, de modo 

que, siguiendo a M. S. Salaberri Ramiro (1990), con antelación a la selección de los 
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 Actividad propuesta por A. M. García Esteban en el taller “Gestión de aula: dinamización e 

interacción”, del curso Formación inicial para profesores de español, Viena, del 4 al 15 de julio de 2011 

(adapt.). 
73

 Vs. Capítulo 6. Métodos y materiales empleados en la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

Comenius.  
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materiales que guiarán el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua, se 

reflexionará, entre otros aspectos, sobre las necesidades de los alumnos, los objetivos 

del curso, la metodología, el contenido lingüístico, el nivel de dominio de lengua y las 

destrezas o competencias comunicativas que se desean trabajar. Pero además se tienen 

en cuenta los principales requisitos que propone el Centro Virtual Cervantes
74

: 

1. Su coherencia con el proyecto educativo, esto es, con las opciones 

metodológicas (papel que el profesor desea asumir), con los 

objetivos, contenidos y procedimientos de aprendizaje. 

2. Adecuación a las necesidades de los aprendientes y del contexto de 

aprendizaje. 

3. Significatividad, de tal forma que los materiales consideren los 

conocimientos, intereses y valores de los estudiantes. 

4. Impulso de la autonomía tanto de enseñanza como de aprendizaje. 

5. Flexibilidad y adaptabilidad a la multiplicidad de acontecimientos 

que tienen lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la 

diversidad de aprendientes, en el sentido de que los materiales no han 

tomado de antemano todas las decisiones propias del desarrollo 

curricular. 

6. Equilibrio en el tratamiento de los distintos contenidos del currículo: 

conceptos, habilidades y actitudes; espacio dedicado a cada destreza 

lingüística; etc. 

7. Gradación didáctica del material a lo largo del proceso de 

aprendizaje. 

8. Autenticidad de las muestras de lengua y de las actividades de 

comunicación. 

9. Contextualización por referencia a una situación de comunicación. 

10. Claridad en la formulación lingüística de las instrucciones.  

 

En nuestra propuesta se ha pensado en un grupo meta formado por usuarios 

competentes de la lengua extranjera (C1), cuya descripción según la escala global de los 

niveles comunes del marco de referencia del Consejo de Europa es la siguiente:  
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 Centro Virtual Cervantes. Diccionario de términos clave de ELE. Entrada: “Materiales curriculares”. 
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Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con 

cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy 

evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 

académicos y profesionales. 

Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre 

temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los 

mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.  

 

 Además de los criterios aludidos previamente, no se deben olvidar los 

contenidos culturales ni el modo en que estos se incluyen en las unidades didácticas, 

como indicaba P. González Casado
75

 en su trabajo. Así pues, nos interesaremos por 

aquellos materiales en donde la cultura está interrelacionada con la lengua, a pesar de 

que, en ocasiones, será necesario hacer uso de actividades y recursos en donde los 

aspectos gramaticales adquieren protagonismo en detrimento de los contenidos 

culturales, como se ha recurrido en la exposición de actividades del apartado 12.7 de 

este capítulo, a lo que la autora denomina forma acultural de integración de contenidos. 

Entre los manuales y libros de texto que han funcionado en la práctica con los 

estudiantes eslovacos se encuentran Abanico (Chamorro, 1995), El ventilador 

(Chamorro, 2006), Aula Internacional (Corpas, 2007). Por el contrario, no se 

recomienda el empleo de Prisma (Blanco, 2004), en cualquiera de sus niveles, el cual, 

por la complejidad en los enunciados, cuadros de explicación gramatical y contenidos, 

produce una sensación de caos y desmotivación general entre los estudiantes que impide 

la fluidez del ritmo de trabajo y condiciona el clima del aula. Tampoco se recomienda el 

empleo del manual Gente (Martín, 2005), el único manual publicado en España basado 

en el enfoque por tareas, por dar demasiada autonomía al alumno involucrándolo en el 

proceso de enseñanza, quien puede encontrarse perdido en cierto momento por la 

tradición y experiencia didáctica durante su aprendizaje.  

 Si se hace una distinción entre los planos del lenguaje para la elección de 

materiales de apoyo destaca dentro del plano ortográfico, el libro Practica tu español 

(Lahuerta, 2010), Ortografía española I: letras y acentos (Cáceres, 2002) y Ortografía 
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 Vs. Capítulo 6. Métodos y materiales empleados en la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

Comenius.  
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española II: signos de puntuación (Cáceres, 2002), recursos en donde el docente puede 

obtener ideas creativas para la puesta en funcionamiento de este tipo de conocimientos 

en el aula
76

.  

 Para el refuerzo gramatical se recomienda al alumno la consulta de Gramática 

básica del estudiante de español (Alonso, 2005), a pesar de estar basada en los 

contenidos de los niveles A1-B1 del Marco de referencia europeo. Del mismo modo, 

puede ser de utilidad, el uso de textos y ejercicios de comprensión de libros producidos 

por autores eslovacos, del tipo Zdokonal’me sa v španielčine! [¡Perfeccionémonos en 

español!] (Džrná, 1997) o Španielska Gramatika. Texty a cvičenia [Gramática española. 

Textos y ejercicios] (Džrná, 1997), aunque su uso queda restringido tan sólo a los 

docentes que dominan la lengua materna de los estudiantes, en caso de no hacer 

adaptación de los ejercicios. Resulta muy aconsejable la colección de Cuadernos de 

didáctica de español / LE, por las propuestas para la confección de actividades de todos 

los niveles. He aquí algunos de los títulos que componen esta colección: Las 

colocaciones y su enseñanza en la clase de ELE (Higueras, 2006), La enseñanza de las 

unidades fraseológicas (Penadés, 1999), La gramática de la cortesía en español / LE 

(Fuentes, 2010), Los marcadores en español L/E: conectores discursivos y operadores 

pragmáticos (Martí, 2008). Como material complementario se pueden explotar libros 

como Los tiempos del pasado del Indicativo (Gozalo, 1997), La conjugación verbal 

(Cáceres, 2002), Uso de la gramática española (Castro, 2002, 6ª reimpr.), Temas de 

gramática. Nivel superior (Moreno, 2001), ¿Ser o estar? (Zarzalejos, 2000), Las 

preposiciones en español (Slager, 2010), Para practicar el Indicativo y Subjuntivo 

(Hernández, 2006) o Ejercicios de Gramática Narrativa I y II (Torrego, 2006), estos 

últimos forman parte de la colección Cuadernos de lengua española. Numerosas 

sugerencias para la clase de ELE se pueden encontrar también en El orden de las 

palabras en español (Villalba, 2010) para trabajar la sintaxis de enunciados. Otra forma 

de enfocar la enseñanza de un idioma es haciendo uso de material lúdico. La editorial 

Difusión propone ¿Qué sabes? Gramática-Vocabulario-Cultura (Juan, 1997). Pero 

también a partir de la corrección de ciertos errores se puede aprender. Por esto 

proponemos la consulta de Errores de aprendizaje, aprendizaje de los errores 

(Torijano, 2004) y Los errores lingüísticos. Pautas de corrección con ejercicios 

resueltos (Bonvín, 2011). 
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 Se debe tener en cuenta la actualización de normas prescriptivas de la ortografía española por parte de 

la Real Academia de la Lengua Española.  
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 El aprendizaje del léxico no está desligado al de otros planos del lenguaje, sino 

que cada momento es propicio para su adquisición en el aula o fuera de ella; es un 

proceso que requiere el aprendizaje de mucha información sobre una unidad léxica para 

poder usarla en un contexto adecuado. En esta propuesta se considera importante 

destacar Adquisición del léxico. Ejercicios prácticos. Nivel medio y superior (Siles, 

1996), Gramática y léxico del español. Niveles Avanzado-Superior (Martín, 2006) y 

Modismos en su salsa (Beltrán, 1996), materiales con los que es posible el estudio del 

campo de modismos y fraseología del español de forma contextualizada. También es 

útil el manejo de la mini-antología de fraseologismos españoles titulada Fuentes 

principales de algunos modismos españoles (Trup, 2000), en donde se describen y 

clasifican varios modismos desde el punto de vista de su procedencia.  

Durante el período de docencia en la Universidad Comenius, me percaté de la 

falta de materiales sobre modelos de textos para trabajar la expresión escrita, por lo que 

debía acudir a manuales o material colgado en la red. Por ello, se propone Taller de 

escritura. Cuaderno de actividades (Artuñedo, 2000) que favorecen la creatividad y 

potencian la función expresiva y lúdica del lenguaje, mediante la lectura de textos muy 

diversos (periodísticos, publicitarios, literarios, personales) y la ayuda de imágenes 

(fotos, dibujos). Para la práctica de la expresión escrita se pueden encontrar textos 

auténticos en www.prensaescrita.com , www.cervantesvirtual.com y 

www.planetalibro.net, www.leerescuchando.net. Siguiendo la iniciativa del consejo de 

Europa, se recomienda el uso de Portafolio o carpeta de clase, en donde el aprendiz 

guarde a lo largo del curso las producciones lingüísticas realizadas.  

Las imágenes son un material imprescindible en el aula para despertar el interés 

de los aprendientes por nuestra cultura. Según C. Cuadrado (1999: 14): 

Las imágenes son un medio de comunicación más, un lenguaje que 

sustituye o refleja la realidad; la mayoría de las veces son más fáciles de 

entender que un texto porque ponen en funcionamiento esquemas 

cognitivos del cerebro […].  

  

Por esto, se propone al profesor la previa consulta de Las imágenes en la clase 

de ELE (Cuadrado, 1999) para la preparación y selección de materiales, así como para 

la reflexión o el uso de las nuevas tecnologías para su búsqueda, como 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web o http://shutterstock.com La 

comunicación no verbal puede afectar a la comprensión entre dos interlocutores. Por 

http://www.prensaescrita.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.planetalibro.net/
http://www.leerescuchando.net/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web
http://shutterstock.com/
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ello, se puede dedicar un tiempo durante el curso para trabajar sobre ello, siguiendo los 

contenidos del libro de texto –que suele incluir información sobre ello-, o ampliando 

con otros materiales, como Repertorio básico de signos no verbales del español 

(Cestero, 1999). 

En la selección de materiales para su uso en una clase de español como lengua 

extranjera en Eslovaquia es necesario controlar qué contenidos se van a exponer a los 

alumnos por resultar incómodos por el pasado histórico de este rincón de Europa. Así, 

se debe evitar temas como el exterminio nazi, que puede afectar a la sensibilidad del 

alumnado, u otros temas sobre dominación por una posición de poder. La consecuencia 

que resulta en el trato de estos temas es una disminución del interés por aprender y un 

clima tenso en el aula
77

. Sobre ello ha reflexionado S. Izquierdo (1997: 475) cuando 

expone que “Una de las primeras «medidas» que deberíamos tomar en nuestras clases es 

detectar el sexismo lingüístico en: manuales, materiales, ejercicios, uso de estereotipos: 

descubrir sus componentes afectivos y mostrar su carácter funcional”. Se pretende, de 

este modo, modificar actitudes, comportamientos y formas de vida que alcanzan y 

empiezan por el uso que se hace del lenguaje.  

 Aparte del soporte papel, las clases de lenguas extranjeras permiten el empleo de 

recursos en otros muchos modos. Así, es posible recurrir a las paredes como material de 

apoyo de conocimientos, el suelo (para actividades de respuesta física), los objetos o 

tarjetas, la pizarra, el reproductor de CD (para música y sonidos), el retroproyector, el 

reproductor de DVD, las imágenes, el cañón de proyección, y el ordenador, aunque éste 

último no es posible utilizarlo en la Facultad de Pedagogía de Bratislava por la 

limitación de recursos. Los materiales sonoros pueden emplearse de muy distintas 

maneras. La música puede ser usada para ambientar la clase, permitir la relajación, 

como música de fondo cuando se trabaja en grupo o para marcar el inicio y final de una 

actividad. Otros usos que se pueden dar a este tipo de materiales puede ser el desarrollo 

de la comprensión auditiva, la introducción de muestras de producción artística / 

cultural, la ayuda a la fijación de estructuras, propiciar la interacción en el grupo, etc. Se 

recomienda grabar sonidos y llevarlos al aula como complemento de las unidades 

didácticas. Estos sonidos se pueden tomar de páginas como http://recursos.cnice.mec.es 

o www.sonidos-gratis.com Hay muchas formas de explotar didácticamente las 

                                                           
77

 Vs. Izquierdo: “Enseñar E/LE en Europa Oriental. A vueltas con los contenidos socioculturales: el 

lenguaje para conductas no sexistas, no sólo –os/-as” en Actas del VIII Congreso Internacional de 

ASELE.  

http://recursos.cnice.mec.es/
http://www.sonidos-gratis.com/
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canciones y websites donde encontrar recursos para ello, como el Centro Virtual 

Cervantes (http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/), Formespa 

(http://formespa.rediris.es/canciones/index.html) y Marcoele 

(http://marcoele.com/actividades/canciones/).  

 Con la propuesta de actividades y materiales de este capítulo se pretende 

erradicar ciertos errores y facilitar el proceso de aprendizaje de la lengua española por 

parte de estudiantes de origen eslovaco. 

http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/
http://formespa.rediris.es/canciones/index.html
http://marcoele.com/actividades/canciones/
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X. CONCLUSIONES 

   

 La situación actual de la enseñanza de la lengua y la cultura española e 

hispanoamericana no es comprensible sin una vuelta a los orígenes que motivaron los 

primeros contactos entre la cultura hispana y la eslovaca. Movidos por este propósito, 

presentamos un estudio pormenorizado de las razones y vínculos multidisciplinarios de 

la antigua Checoslovaquia  (llamada así entre 1918 y 1993), región que, por su enclave 

geográfico, ha sido objeto de múltiples invasiones y habitada por diversos pueblos que 

la han conformado en lo que hoy se conoce como las actuales repúblicas de Chequia y 

Eslovaquia. Los acontecimientos históricos vividos por el pueblo eslovaco durante el 

siglo XX le han configurado una personalidad, tradición y carácter propios, cuyo 

conocimiento será decisivo de cara a una óptima exposición didáctica, como se verá 

más adelante.  

 El atractivo que suponen los países hispanohablantes para los países del Este de 

Europa va ligado al devenir de la historia. En este sentido, y como muestra de ello, se 

puede citar el interés por el aprendizaje del español, suscitado por las primeras 

migraciones
1
 y por los contactos entre Cuba y los países del bloque comunista. Esto ha 

cambiado definitivamente en los últimos años, en donde la demanda de profesorado, 

material y relaciones interdepartamentales es mayor con España, en detrimento de 

América Latina, desde 1989. Como consecuencia, se ha formado una generación de 

hispanistas, traductores y docentes con unos rasgos peculiares y diferenciadores, en 

comparación con la época anterior. Los rasgos a los que nos referimos son los 

siguientes: 

                                                           
1
 Apenas hay referencias de migraciones propiamente eslovacas a principios de siglo, pues en su mayoría 

son de procedencia checoslovaca.   
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1) Rasgos fonéticos (distinción c / z, tendencia a la norma peninsular y no 

atlántica) 

2) Aumento del número de publicaciones y traducciones. 

3) Empleo de materiales editados en España. 

4) Presencia activa y participativa en cursos, jornadas, talleres y asociaciones. 

5) Frecuentes intercambios de profesorado en ambos países. 

6) Proyectos de investigación en común.  

 

Sin embargo, la situación actual de la enseñanza de la lengua de Cervantes 

habría sido apenas perceptible o igual inexistente, sin la evolución del hispanismo en la 

región objeto de nuestro interés con las primeras traducciones, trabajos de investigación 

y apertura de centros de estudio que incorporan el español entre las lenguas extranjeras 

de sus planes de estudio. En este sentido, se debe mencionar el papel desempeñado por 

la Universidad Carolina de Praga donde se sentaron las bases de su enseñanza y se 

prepararon a los primeros hispanistas después de la Segunda Guerra Mundial. En el 

ámbito eslovaco, éstos se remontan a la primera mitad de los años cincuenta, cuando se 

introdujo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Comenio de Bratislava el estudio 

de la licenciatura de filología hispánica. Los precursores y fundadores de la hispanística 

eslovaca son Vladimír Oleríny y Josef Škultéty, pero entre la nómina de personajes que 

iniciaron el camino, no se debe olvidar mencionar al considerado actual gran hispanista 

eslovaco, Ladislav Franek, contemporáneo a los dos anteriores. 

Con el tiempo y la formación de profesorado capacitado, el español se fue 

introduciendo en la enseñanza primaria y secundaria, pasando a engrosar las listas de 

alumnos que se decantan por esta lengua, a pesar de que en muchas ocasiones los padres 

muestran preferencia por otros idiomas, como es el caso del inglés en nuestros días, o 

del ruso en los tiempos del socialismo soviético. Las evidentes diferencias entre el 

sistema educativo español y el eslovaco no impiden que confluyan en algunos puntos, e 

incluso, que sea posible la combinación de estudios de Bachillerato de ambos países, 

gracias a los acuerdos bilaterales entre sendos Ministerios de Educación, eslovaco y 

español, los cuales llevan trabajando en común desde la década de los años noventa con 

la implantación de Secciones Bilingües en Institutos de Secundaria eslovacos 

(Gymnázia).    
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Estas relaciones mutuas
2
 se reflejan también en el nivel universitario, con la 

creación de programas y proyectos interdisciplinarios -la Universidad de Granada, por 

ejemplo, coordina el programa Erasmus con la Universidad Comenius-, pero no sólo 

estos contactos permiten estancias de inmersión lingüística en el país de estudio, sino 

que promueven la creación de planes acordes a los requisitos europeos. Esto ya ocurrió 

en una ocasión, concretamente en 1996, cuando miembros de la Universidad andaluza 

colaboraron en la elaboración de los programas de estudio de la Facultad de Pedagogía 

de Bratislava. A partir de este primer momento que significó la colocación de la piedra 

angular, la evolución y el recorrido de la Facultad de Pedagogía en solitario se ha ido 

adaptando a las necesidades de su alumnado, por una parte, y a los medios de que 

dispone, por otra.  

Este trabajo no hubiera sido posible sin el Programa de Movilidad de Estudiantes 

del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada, en 

colaboración con la Universidad Comenius, que posibilitó mi estancia y animó al 

estudio pormenorizado de la situación y enseñanza de español en Eslovaquia, 

concretamente en la Facultad de Pedagogía de la capital, donde me fue asignado el 

puesto de lectora. Como es sabido, el aprendizaje-enseñanza de una lengua extranjera es 

un proceso complejo que constituye el objeto de estudio de la Lingüística Aplicada. 

Desde la Antigüedad clásica se ha reflexionado sobre el método más idóneo para el 

aprendizaje de un idioma, lo cual ha propiciado una diversidad de alternativas 

metodológicas, reformulaciones teóricas y prácticas que indican la existencia de 

investigaciones orientadas a facilitar al alumno el proceso de aprendizaje. Como se ha 

visto durante la estancia en Bratislava, la elección del método no es arbitraria, sino que 

es el resultado de la observación de la clase, los alumnos, el profesor y el material real 

disponible. Una revisión de los métodos y materiales seleccionados en la Facultad de 

Pedagogía de Bratislava nos invita a pensar que el método por excelencia llevado a cabo 

en la enseñanza de lenguas extranjeras en este centro, y en consonancia con otros 

centros del país, ha sido y sigue siendo el consagrado Método Gramática-Traducción, 

fundamentado en las reglas y funcionamiento del sistema lingüístico de la L2, en 

comparación con las de la lengua materna. No obstante, se está incorporando 

recientemente el enfoque comunicativo de la lengua con la redacción de objetivos, 

contenidos, materiales e instrumentos de evaluación que siguen las directrices del 

                                                           
2
 Según la profesora Jana Lenghardtová (1988: 9): “Hay una estrecha relación entre el nivel de las 

relaciones mutuas con el país y el lugar que ocupa el español en el sistema educativo”. 
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Consejo de Europa. Por esto, no es extraño encontrar en los despachos y biblioteca del 

Departamento, documentos y textos redactados según estos criterios, como el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes o el Marco Común Europeo de referencia de las 

lenguas.  

Con la práctica se ha comprobado que ni un método es exclusivo ni es 

incompatible con otro u otros, según la finalidad de la materia o el objetivo principal del 

docente. Así, resulta coherente que en materias como “Lingüística General”, 

“Lingüística Contrastiva” o “Sistema de la lengua” se haga hincapié en la 

sistematización del conocimiento de la gramática para la mejora de las posibilidades 

comunicativas de los alumnos, las cuales pueden ponerse en práctica con enfoques y 

actividades comunicativas en asignaturas como “Expresión e Interacción Oral en lengua 

española”, sin olvidar que son alumnas muy tímidas, que necesitan dominar muy bien 

las estructuras lingüísticas para sentirse seguras y participar en las actividades 

comunicativas. A la exposición docente se le pueden achacar algunas apreciaciones, 

según la opinión de los mismos estudiantes: 

1. Excesivo uso de la lengua materna en el aula. 

2. Escasas posibilidades de práctica oral de L2 en el aula. 

3. Desequilibrio entre conocimiento teórico y práctico. 

4. Ejercicios alejados de la realidad de la lengua como expresión viva de un 

pueblo.  

5. Escaso uso de todas las posibilidades didácticas que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información.  

 

A esto se suma la disociación de competencias comunicativas, antiguamente 

denominadas “destrezas”. Sobre ello se puede objetar que el aprendizaje de una lengua 

debe ser tratado como un todo; es decir, no se puede separar la expresión escrita de la 

comprensión escrita, pues antes de crear un texto es necesario comprender un modelo; 

del mismo modo que no se deja de aprender léxico en cada momento que el alumno está 

en contacto con una lengua distinta de la suya. Igual ocurre con la comprensión auditiva 

y la expresión oral. Todo esto está ligado a las exigencias del Marco, el cual aboga por 

promover el estudio de las competencias parciales de los alumnos, según el uso que 

ellos quieran hacer de una lengua
3
. Sin embargo, no se debe olvidar que en nuestro caso 

                                                           
3
 Anteriormente, el objetivo principal consistía en lograr que el alumnado adquiriera todas las 

competencias (hablar, escribir, leer, conversar, escuchar) igualando a un nativo.  
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estamos formando a futuros docentes, los cuales han de dominar la lengua en todos los 

ámbitos. En torno a ello proponemos el uso casi exclusivo de la lengua objeto de 

estudio, salvo en ocasiones que puedan provocar problemas en la comunicación, o bien 

posibles errores lingüísticos fácilmente fosilizables si no son solucionados en ese 

momento. En el caso de una clase con un profesor cuya lengua materna sea la española 

se propone recurrir a un diccionario, si las explicaciones no son suficientes o la ayuda 

de los compañeros no ha podido solucionar la duda lingüística. Otra alternativa para la 

integración de conocimientos y desarrollo de la competencia cultural es la 

contextualización de ejercicios, de modo que el alumno aprende doblemente la lengua y 

su cultura o historia, o en términos adoptados por Pilar González Casado, cultura a 

secas o “cultura como forma de vida”, y cultura con Mayúscula o “cultura como hilo 

conductor”. En términos generales se puede afirmar que la selección de materiales 

propuestos en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Comenio es proporcionada en 

cuanto a publicaciones españolas y eslovacas. Tras el análisis de los mismos se aprecia 

que el tratamiento que dichos manuales sugiere para los temas de cultura e historia le 

aporta un segundo plano, tratándolo como material para ampliación de conocimientos 

extra. Esto no es preocupante ya que los docentes confeccionan sus propios materiales 

en función de los conocimientos que desean transmitir, buscando para ello textos reales 

que motiven la reflexión sobre las dos realidades culturales de Hispanoamérica y 

España. La dinámica del trabajo predominante es de dos tipos: exposición, conferencia 

o seminarios, y la tarea individual, restando frecuencia al trabajo por agrupamientos, de 

modo que se fomenta poco la autonomía del alumno. Así pues, los objetivos propuestos 

en el capítulo cuarto se han cumplido al haber dado a conocer las publicaciones 

eslovacas y españolas empleadas y la determinación del enfoque o metodología en torno 

al cual gira el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La experiencia en el aula de español confirma que algunos conocimientos 

lingüísticos que se pensaban superados aún forman parte de los errores de la Interlengua 

de los alumnos, como la no distinción entre ser / estar, trabajado en el semestre anterior 

a mi llegada en la asignatura de Ejercicios Prácticos de Lengua Española I (LP1), 

mientras que de otros muchos las alumnas no son conscientes o no los consideran 

importantes, como las reglas de puntuación y acentuación, que pueden dar lugar a 

problemas en la transmisión del mensaje. Sin embargo, estos errores detectados son, en 

su mayoría, de tipo local, por lo que no obstaculizan la transmisión del mensaje ni la 

función comunicativa de éste. El ritmo de la clase y las necesidades del alumnado 
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pueden originar modificaciones en el syllabus original para dedicar más tiempo a 

cuestiones más importantes desde un punto de vista pedagógico, como la eliminación 

del último tema en algunas materias, dedicado a la expresión escrita de diversos tipos de 

textos.  

La no asimilación de ciertas estructuras puede deberse a las estrategias de 

aprendizaje de los alumnos. Entre las más comunes se pueden citar la memorización de 

“fórmulas” o frases hechas, por un lado, y los mecanismos que llevan a un lenguaje 

creativo, por otro. Estas fórmulas se atestiguan en los primeros estadios de adquisición 

de una lengua, y resultan muy eficaces cuando el aprendiz aún no es capaz de generar 

sus propias frases y debe interaccionar en la lengua meta. La estrategia de 

hipergeneralización de las reglas es el proceso que ocurre cuando se aplica una regla 

más allá de su dominio lingüístico, dando como resultado palabras derivadas 

inexistentes, por ejemplo, al haber atribuido una regla de formación de palabras a una 

base léxica que no la admite, o bien la formación de participios regulares con verbos 

irregulares, o, por último, la adjudicación de una función sintáctica al agente de la 

acción indicada por el verbo. La segunda estrategia de aprendizaje tiene que ver con la 

simplificación o complicación de enunciados, según la opinión versada por varios 

autores, entre los que cabe citar a Widdowson, Richards y Corder, como explica 

Fernández López (1991: 53-54). La estrategia de simplificación se define como la 

tendencia a reducir la lengua objeto a un sistema simple, evitando elementos 

gramaticales que no son portadores de significado referencial (artículos, marcas de 

género o de número, pronombres átonos, etc.). Otro mecanismo observado en las 

alumnas es la estrategia de evasión o inhibición, por la inseguridad que supone el 

empleo del modo Subjuntivo en determinadas oraciones subordinadas sustantivas, 

adjetivas y adverbiales, ya que la elección de un modo u otro depende unas veces de 

reglas gramaticales y, otras, de decisiones tomadas por el hablante según las 

presuposiciones que hace y el conocimiento compartido con el interlocutor. La elección 

del modo adecuado pone en marcha otras estrategias como la preferencia por el uso de 

la hipercorrección (Subjuntivo) y la influencia de la forma más frecuente (Indicativo). 

Sin embargo, no se conocen bien cuáles son las estrategias que el hablante de una 

lengua extranjera desarrolla en una determinada circunstancia, ni en qué medida son 

individuales o culturales (Baralo, 1999: 47). No obstante, existen algunas comunes a 

todos los aprendices.  
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El modelo de análisis en que se fundamenta el estudio de errores propuesto en 

este trabajo de investigación, esto es, el Análisis de Errores (AE), se considera el más 

indicado para la recogida de datos y posterior subsanación, con el fin de implementar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera en Eslovaquia. 

La aproximación a la Interlengua (IL) del grupo seleccionado de estudiantes de la 

Facultad de Pedagogía en los tres niveles de dominio (B1, B2, C1), comprendidos entre 

intermedio y superior, también llamados “usuario independiente” y “usuario 

competente”, según la terminología del Marco, nos da pistas sobre el modo en que se ha 

llevado a cabo la adquisición del español y los obstáculos que han ido encontrando las 

alumnas en el camino, los cuales, en ocasiones, se reiteran. Los estados de lengua que 

atraviesa la competencia de las estudiantes presentan dificultades en cada uno de los 

niveles antes mencionados, como consecuencia de las divergencias entre los sistemas 

lingüísticos de la lengua materna y la extranjera, fundamento en que se basa el Análisis 

Contrastivo (AC). El grado de dificultad puede variar cuando las reglas gramaticales 

son más sencillas en la lengua extranjera (LE), como ocurre con el sistema nominal 

español por ser más simple que el eslovaco, o bien, cuando la LE presenta categorías 

que los alumnos desconocen. Por el contrario, el sistema verbal español es la fuente de 

los errores más numerosos que cometen los alumnos eslovacos. Estas son las 

características de la IL de las alumnas eslovacas estudiadas: 

1. Omisión y adición de acento. 

2. Confusión en la selección de grafemas para un mismo fonema. 

3. Omisión y adición de las formas del artículo determinado e indeterminado. 

4. Confusión en la elección de los pronombres de segunda persona.  

5. Falta de concordancia de género. 

6. Confusión en la elección de los tiempos pretéritos, sobre todo imperfecto / 

indefinido, imperfecto de Subjuntivo / condicional.  

7. Confusión en la elección de los modos Indicativo y Subjuntivo. 

8. Confusión en la elección de las preposiciones. 

9. Confusión en la distribución de los verbos ser, estar y haber. 

10. Empleo de préstamos lingüísticos e impropiedades semánticas. 

11. Escaso uso de conectores del discurso. 

12. Pobreza en el uso de vocabulario.  
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En cuanto a los errores referentes al sistema nominal español, a falta de 

declinaciones y casos en nuestra lengua, el único elemento que puede ocasionar 

problemas es la categoría del género gramatical, puesto que, al igual que ocurre en 

checo, en eslovaco los adjetivos y pronombres distinguen entre masculinos animados e 

inanimados, con lo cual, en la práctica, tenemos cuatro tipos de géneros si sumamos a 

este tipo los tres de masculino, femenino y neutro
4
. Entre los errores del sistema verbal 

destacan el empleo de los tiempos verbales y la elección de los modos. Como se ha 

visto durante las conclusiones parciales a los diferentes análisis, esto se explica por el 

hecho de que en la lengua materna de las alumnas no existe el modo Subjuntivo, de la 

misma manera que tan sólo hay tres tiempos (el presente, el pasado y el futuro). Una 

estrategia de aprendizaje para superar estas deficiencias es el apoyo en un idioma 

extranjero distinto al español, lo cual puede tener como resultado interferencias o 

transferencias negativas. Debido a que la adquisición de las reglas del Subjuntivo no es 

posible con el estudio formal de las mismas, sino que parece ser más importante el 

contacto con los nativos, en contextos de no inmersión lingüística, como ocurre con los 

cursos de lengua impartidos en Bratislava, es posible diseñar actividades de práctica 

funcional para facilitar la adquisición de este tipo de estructuras en un centro 

académico.  

El contenido semántico de los verbos españoles ser / estar / haber en eslovaco se 

resuelve con la forma verbal byt’, por esto es fuente de errores. Se ha comprobado que 

en los ejercicios es frecuente encontrar problemas del paradigma verbal del verbo ir, en 

las formas de primera y tercera persona del singular (fue / fui), inducido muy 

probablemente por los mecanismos de enseñanza y materiales didácticos que no han 

dado lugar a trabajar todas las personas gramaticales de igual forma. Según la opinión 

de algunas docentes eslovacas de la Facultad de Pedagogía de Bratislava, en la 

planificación de clases no se presta tanta atención al empleo de las preposiciones 

españolas, en comparación con el uso de los artículos, los tiempos pretéritos o la 

repetición de pronombres personales. Otro aspecto sobre el que no se ha vertido luz aún, 

es el referente a la concordancia lejana entre un adyacente que no se encuentra próximo 

al núcleo del sintagma, y que nosotros hemos detectado en la observación sistemática de 

los análisis de las producciones escritas de las alumnas.  

                                                           
4
 Vs. Chapter 6, Paragraph 6.3. Descripción del sistema lingüístico eslovaco.  
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En el plano fonético-fonológico los errores en torno a las series de oposiciones 

de fonemas y grafemas, por una parte, y las reglas de puntuación y acentuación 

españolas, por otra, se pueden solventar con la lectura en voz alta y los dictados en 

clase, recordando a los alumnos que la lengua española tiene un ritmo silábico, es decir, 

que cada una de las sílabas del mensaje emitido tiene la misma duración, aunque 

algunas de ellas se pronuncien con más intensidad que otras.  

La enseñanza del vocabulario está vinculada a la frecuencia y la motivación. El 

alumno no aprenderá nuevas palabras si estas no se insertan en las unidades didácticas 

ni se muestran ejemplos concretos de su uso. Se ha demostrado con la práctica que lo 

mejor para memorizar léxico o fórmulas gramaticales es que el alumno formule sus 

propios ejemplos. Asimismo, como docentes de lenguas extranjeras, debemos cuidar de 

la regularización del léxico en los manuales y comprobar si el número de realizaciones 

es el adecuado para su adquisición. No se debe olvidar que la repetición ayuda a la 

memorización de léxico contextualizado, además de que, en los niveles intermedio y 

superior es recomendable que el alumno conozca las posibles formas de 

manifestaciones de un vocablo, incluso las locuciones que equivalen semánticamente a 

dicha palabra.    

La propuesta didáctica del capítulo nueve se propone como simple repaso de 

contenidos que resultan difíciles de asumir por parte de los alumnos de procedencia 

eslovaca. No obstante, si el docente se da cuenta de que persisten las dificultades en 

algunos de los aprendientes, se sugiere la entrega de más ejercicios de refuerzo fuera del 

aula, para evitar que los errores permanezcan en la IL e impidan al aprendiz avanzar en 

el dominio de la LE. Se han seleccionado estos ejercicios y no otros por la experiencia 

con los alumnos en las clases de español de la Facultad de Pedagogía, al haber tenido el 

resultado esperado. Tras los datos obtenidos en los análisis de los ejercicios escritos de 

las alumnas eslovacas se han extraído las siguientes conclusiones, que pueden servir 

para cualquier docente de lenguas extranjeras: 

 Una lengua extranjera no se aprende de igual manera que una lengua 

materna. 

 No todos los errores son producidos por la interferencia de la lengua 

materna. 

 No es necesaria la previa comparación de los sistemas lingüísticos nativo 

y meta. 
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 Se debe promover una pronunciación correcta desde el primer día de 

clase y en todos los ejercicios orales (aunque los estudiantes eslovacos 

presentan facilidad en la expresión). 

 El establecimiento de hábitos debe instaurarse desde el principio del 

curso, como la escritura de una lista de vocabulario por ámbitos y no por 

orden alfabético con ejemplos propios de los alumnos. 

 La planificación de la expresión escrita debe ser enseñada al alumno 

antes de la petición de un ejercicio de este tipo.  

 Los errores más numerosos pertenecen a la gramática, y son debidos al 

no aprendizaje de todas las reglas o al aprendizaje incompleto de reglas.  

 La corrección del error no es responsabilidad exclusiva del docente, sino 

que con la autocorrección se obtienen mejores resultados. 

 Se debe proponer un ejercicio para cada tipo de problema y centrar la 

explicación sobre ello, aunque el ritmo de la clase disminuya.  

 El alumno ha de tener nuevas oportunidades para practicar la misma 

cuestión que le indujo al error.  

 Se informará a los estudiantes sobre los procesos observados en su 

aprendizaje. Esto constituye un estímulo que, a su vez, influirá en el buen 

rendimiento.  

 El soporte afectivo es necesario para la motivación, evitando así la 

expresión “la lengua con sangre entra”. 

 

A la pregunta de cuándo corregir se ha demostrado que el estrés inhibe el 

pensamiento, de modo que hay que rebajarlo teniendo cuidado en los mecanismos y 

mediante recursos variados, incluso lúdicos, que se pueden encontrar en la propuesta de 

materiales del apartado 12.8 del capítulo 8. El soporte afectivo, el autoestima y la 

motivación son factores para tener en cuenta en la configuración de la autonomía del 

alumno, que es la base del proceso de enseñanza propuesto en este trabajo. Sobre ello 

escribe E. W. Stewick (1980: 4)
5
:  

 

                                                           
5
 Citado por A. M. García Esteban durante la sesión formativa “Gestión del aula: dinamización e 

interacción”, inserta en el curso Formación inicial para profesores de español, Viena, del 4 al 15 de julio 

de 2011.  
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En un curso de idiomas, el éxito depende menos de los materiales, las 

técnicas y los análisis lingüísticos, y más de lo que sucede dentro de 

cada persona y entre las personas que están en el aula.  

 

Se ha comprobado que la información a los alumnos sobre sus avances en el 

dominio de la lengua o procesos observados en su aprendizaje, constituye un estímulo 

que, a su vez, influye positivamente en el buen rendimiento del estudiante, no sólo en 

las materias que impartimos, sino que se hace extensible a todas las demás. Además, se 

fomenta el autoaprendizaje (savoir apprendre).  

Los datos empíricos obtenidos tras los análisis de errores aplicados sobre los 

distintos ejercicios de las materias que forman parte del corpus de este trabajo de 

investigación, muestran una evolución favorable desde el primer ejercicio de 

presentación personal (capítulo 7) hasta el examen final de Ejercicios de Lengua 

Práctica en español IV (capítulo 8). La frecuencia de errores lingüísticos coincide con la 

hipótesis inicial en relación a los datos biográficos de las alumnas. En este sentido, 

quienes han asistido a un instituto de educación secundaria bilingüe, al cual es muy 

difícil acceder
6
, presentan un menor índice de errores que las que han tomado sus 

primeras clases de español en escuelas estatales, de forma autónoma o en academias. El 

primer grupo está constituido por las alumnas que se identifican con los números 

siguientes: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 16. Las aprendices que iniciaron sus estudios de español 

como lengua extranjera en centros no adscritos a Secciones Bilingües son: 3, 6, 7, 9, 10, 

12, 14, 15, 17, 18. Tan sólo una de ellas se interesa por el estudio del español de forma 

individual: 13. Sobre esto se puede advertir que las estudiantes con bachillerato de las 

dos modalidades, español y eslovaco, presentan más fluidez y seguridad en la expresión 

oral y escrita, aunque esto tiene un sesgo negativo, puesto que al no estar atentas a la 

producción de sus discursos, es posible hallar errores fosilizados de los cuales no son 

conscientes y es preciso llamar su atención (por ejemplo, la diferencia entre acordar(se) 

/ recordar). Las alumnas que no han estudiado en este tipo de centros manifiestan más 

timidez durante el desarrollo de actividades en el aula, prestan más atención a sus 

enunciados, pero, al mismo tiempo, temen errar, de modo que no arriesgan, se podría 

decir que sus estrategias de comunicación son más limitadas y recurren con mayor 

frecuencia a la lengua materna como apoyo lingüístico o para salir de un apuro. Por 

                                                           
6
 Vs. Capítulo 3. 
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esto, no extraña encontrar errores léxicos (como primero, en lugar de “en primer lugar”) 

o préstamos de otras lenguas (rester, por “descansar”).  

Como venimos diciendo, el contacto con hablantes nativos de español mejora 

cualitativamente el dominio de la misma por parte de los estudiantes. Por ello, es útil 

conocer si han visitado algún lugar hispanohablante, los motivos, y la duración de la 

estancia, con el fin de explicar algunos usos y giros en el empleo de la LE. Algunas de 

ellas han visitado España durante algún tiempo (2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16). Esto se 

refleja en el uso de algunas expresiones coloquiales
7
, en la entonación del enunciado, en 

los gestos propiamente españoles y en el conocimiento de la “cultura a secas” de la 

forma de vida y costumbres españolas o hispanoamericanas. Sin embargo, el hecho de 

que un porcentaje de las materias de sus planes de estudio sean impartidas por 

profesores de habla hispana, propicia el aprendizaje de nuestra lengua. Los docentes se 

convierten así en una pantalla que reflejará y transmitirá no sólo la lengua sino todo lo 

relacionado con la historia, la cultura, el carácter, las formas de relacionarse, etc. de un 

país distinto al suyo. En la Facultad de Pedagogía de Bratislava, por ejemplo, la 

recepción anual de lectores de español de la Universidad de Granada resulta bastante 

satisfactoria y motivadora para los estudiantes, quienes pueden optar por el mismo 

puesto, con algunas variantes en las condiciones según los acuerdos interuniversitarios 

en la universidad de destino. Durante el año de mi estancia en este centro de estudios, 

trabajaba otra profesora de español de origen colombiano, aportando así rasgos 

panhispánicos no excluyentes ni discriminatorios unos de otros, sino que dotan de 

riqueza a la cultura meta. Por consiguiente, la pluralidad no es perjudicial sino 

beneficiosa para los aprendices. Aunque sobre ello se recomienda mostrar las 

diferencias regionales en cuanto al léxico (diatópicas), las diferencias en las fórmulas de 

tratamiento (distráticas), el comportamiento, etc. con el fin de que no confundan unas y 

otras, si los manuales no hacen mención sobre ello. Por el contacto con estos referentes 

del mundo hispano se explican palabras oídas en el aula del tipo cuadras por 

“manzanas”, de uso hispanoamericano, o la alternancia entre tú – ustedes / vosotros, 

aunque esto también es debido a la traducción de la lengua materna.   

El modelo didáctico que se propone con este trabajo de investigación está en 

consonancia con las directrices del Marco Común Europeo de referencia para las 

lenguas, de modo que el aprendiente se convierte en un “actor social”, intermediario 

                                                           
7
 A pesar de trabajar las expresiones coloquiales en clase, no se asimilan de igual forma que en contacto 

con hablantes nativos (ni de coño, en lugar de “ni de coña”; ni de loca, por “ni loca”). 
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entre la cultura materna y la meta. Para ello deben desarrollar las cuatro competencias 

siguientes: competencia existencial (savoir être), destrezas y habilidades (savoir-faire), 

conocimiento declarativo (savoir) y capacidad de aprender (savoir-apprendre). El 

enfoque comunicativo, el que promueve este documento de referencia, es el que 

actualmente se lleva a cabo en la Facultad de Pedagogía, aunque es indudable la 

necesidad de utilizar el Método Tradicional para la formación de expertos en lengua 

española, siendo de gran apoyo el uso y recomendación de diccionarios y textos 

gramaticales cuando no se hayan resuelto las dudas. Las actividades que requieren la 

resolución de tareas o la negociación, como se ha observado en las clases, son las que 

presentan mejores resultados, aunque el carácter de los eslovacos y el tradicional 

sistema de enseñanza no haya posibilitado estas prácticas de forma habitual. Sin 

embargo, no todas las actividades de corte comunicativo son realizables en un aula de 

español de dicha facultad, debido a los limitados recursos materiales y espaciales, por 

una parte, y a la negativa a realizar actividades de dramatización o de rol, por la forma 

de ser introvertida de las estudiantes. La enseñanza gramatical se orientará en los 

ejercicios según los métodos deductivo e inductivo, ambos son adecuados para este tipo 

de alumnos.  

Al enfoque comunicativo se sumará el enfoque intercultural que permitirá que el 

alumnado tome conciencia de las diferentes maneras de ser, de pensar, de actuar, de 

interactuar, de sentir y de vivir. Se aconseja que la clase de español sea además un 

espacio propicio para la formación y reflexión de la riqueza cultural de las distintas 

sociedades, de manera que el docente deberá presentar las cuestiones particulares de su 

cultura evitando muestras de discriminación de otras por ser diferentes. Mediante estos 

planteamientos, también se podrá favorecer la percepción y profundización sobre la 

cultura materna.   

Cuando así sea necesario se anima a los docentes de español como lengua 

extranjera en los distintos niveles de enseñanza el empleo de materiales auténticos 

(prensa, radio, medios digitales, documentos visuales, etc.), como se ha enumerado en 

el apartado de propuesta de materiales, para suplir las deficiencias de los manuales o 

como formas de ampliar o corregir ciertas informaciones. Del mismo modo, se defiende 

la creación de materiales propios adaptados a las necesidades de nuestros alumnos, 

tomando como modelo la propuesta de actividades del capítulo doce para su aplicación 

a estudiantes cuya lengua materna sea la eslovaca. Se considera que el refuerzo de los 

aspectos más problemáticos de las reglas del español, el empleo en el aula de diferentes 
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dinámicas de trabajo que ayuden a mejorar la competencia lingüística y a la formación 

en valores de los individuos como miembros de una sociedad, facilitará el aprendizaje, 

unirá los lazos entre los compañeros y creará un clima en el aula inmejorable aplicable a 

cualquier materia. En resumen, la enseñanza de un idioma y la construcción del saber 

cultural del país o países donde se habla y su comparación con las formas de vida del 

lugar de procedencia de los alumnos, debe formar parte de la reflexión docente con 

anterioridad a la selección de principios, métodos, procedimientos y materiales que 

formarán parte del curso de lengua. Nuestra investigación ha perseguido llevar a cabo 

dicha reflexión teórica partiendo de los vínculos políticos, históricos y culturales que 

promovieron el interés por el español, para, posteriormente y a la vista de los resultados 

obtenidos, poner en práctica nuestra propuesta metodológica, habiendo realizado 

anteriormente una revisión de los cambios de perspectiva del proceso de enseñanza-

aprendizaje en Eslovaquia, antiguamente Checoslovaquia, desde la fundación de los 

primeros estudios de español en la Universidad Carolina de Praga.  

Este trabajo no finaliza aquí, sino que se espera sirva de base para posteriores 

investigaciones en torno a la aplicación práctica de las propuestas didácticas. Asimismo, 

puede ampliarse con el análisis de las muestras del discurso oral de estudiantes de 

español de origen eslovaco, o bien, como instrumento para la comparación de las 

producciones escritas de hablantes de otras lenguas que también estudian lengua 

española. Asimismo, se puede hacer extensible nuestra aportación al cotejo de 

resultados obtenidos en enunciados escritos por alumnos de otros niveles educativos, 

primaria y secundaria, o de otros centros de enseñanza reglada o no reglada. También se 

sugiere la continuación del estudio en comparación con los errores obtenidos por 

estudiantes varones, cuya curva de variabilidad puede cambiar en comparación con las 

alumnas de este trabajo, ya que el parámetro diferencial del género podría darse de igual 

forma en la lengua. 

Por último, con este trabajo se ha pretendido establecer una conexión y 

descripción de la situación pasada y reciente de la enseñanza y aprendizaje del español 

en Eslovaquia, que nos permite pronosticar un futuro en que esta lengua seguirá 

ocupando un lugar destacado en relación con otros idiomas extranjeros, así como 

contactos cada vez más frecuentes entre España y este país de reciente creación, lo que 

constituye la base de las relaciones socioeconómicas entre ambos miembros de la Unión 

Europea y, por consiguiente, un motivo de base pragmática para los estudiantes de 
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español que se moverán hacia su estudio atraídos por las posibilidades en el mundo 

laboral y no tanto por la fascinación que supone esta lengua, su cultura e historia.  
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XI. CONCLUSIONS 

The current situation of the teaching of Spanish and Latin American language 

and culture is not understandable without a return to the roots that motivated the first 

contacts between the Hispanic and the Slovak culture. For this purpose, we present a 

detailed study of the reasons and multidisciplinary relations of Czechoslovakia (named 

like this from 1918 to 1993), a region that, by its geographical location, has been the 

subject of many invasions and inhabited by different people who have formed what 

today we know as the Czech and Slovak Republics. The historical events experienced 

by the Slovak people during the twentieth century have configured their own 

personality, tradition and character, whose knowledge will be very important in our 

educational exhibition. 

The appeal involving the Spanish-speaking countries to the countries of Eastern 

Europe is linked to the course of history. In this sense, the interest in learning Spanish 

language was raised by the first migrations and contacts between Cuba and the 

Communist countries
1
. This has definitely changed over the years, because the demand 

for teachers, materials and interdepartmental relations are more common with Spain, to 

the detriment of Latin America since 1989. As a consequence, it has been formed a 

generation of hispanists, translators and teachers with a peculiar and distinctive features 

compared to the previous period. The features to which we refer are: 

1) Phonetic characteristics (distinction c / z, tendency to the standard 

Peninsular norm, not the Atlantic one). 

2) Increase in the number of publications and translations. 

                                                           
1
 There are hardly proper references to Slovak migrations at the beginning of the twentieth century; most 

of the people who moved, were from Czechoslovakia. 
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3) Use of materials published in Spain. 

4) Active presence and participation in courses, seminars, workshops and 

partnerships. 

5) Frequent exchanges of teachers in both countries. 

6) Research projects in common. 

  

However, the current situation of the teaching of the Cervantes´ language would 

have been barely noticeable or nonexistent same without the evolution of Hispanic in 

the region object of our interest with the first translations, opening research and study 

centers that incorporate Spanish among their foreign language curriculum. In this sense, 

we should mention the role of Charles University in Prague, where he laid the 

foundation of his teaching and prepared the first hispanists after the Second World War. 

In the Slovak ambit, they go back to the first half of the fifties, when it was introduced 

at the Faculty of Philosophy of Comenius University in Bratislava the study of 

philology degree. The founders of the Slovak hispanistic are Vladimír Oleríny and Josef 

Škultéty, but we cannot forget to mention the best current Slovak specialist, Ladislav 

Franek, contemporary to the previous two. 

After the formation of qualified teachers, Spanish was introduced in primary and 

secondary education. More and more students chose Spanish, although parents often 

showed preference for other languages, as in the case of English language nowadays, or 

Russian in the times of Soviet socialism. The obvious differences between the Spanish 

education system and the Slovak prevent not converge at some points, and even, it is 

possible to combine high school studies in both countries, through bilateral agreements 

between both Ministries of Education, Slovak and Spanish, whom have been working 

together since the early nineties with the introduction of bilingual sections in Slovak 

Secondary Schools (Gymnázia). 

These interrelationships
2
 are also reflected in the university level, with the 

creation of interdisciplinary programs and projects, the University of Granada, for 

example, coordinates the Erasmus program Comenius University, but not only these 

contacts allow immersion stays in the country of study, but also promote the creation of 

plans according to European requirements. This happened on one occasion, namely in 

1996, when members of the Andalusian University collaborated in the development of 

                                                           
2
 According to Jana Lenghardtová (1988: 9): `There is a close relationship between the level of mutual 

relations with the country and its place in the Spanish educational system´.  



CONCLUSIONS 

441 

study programs of the Faculty of Education in Bratislava. From this moment, the 

evolution and the path of this Faculty alone has adapted to the needs of their students, 

on the one hand, and the means available, on the other hand.  

This work would not have been possible without the Student Mobility Program 

of the Department for International Relations at the University of Granada, in 

collaboration with the Comenius University, which enabled my stay and encouraged the 

detailed study of the situation and Spanish teaching in Slovakia, specifically in the 

Faculty of Education in the capital, where I was assigned the position of Lecturer. As 

we know, learning-teaching of a foreign language is a complex process that is the 

subject of study of Applied Linguistics. Since Greece and Rome antiquity, many people 

have thought about the best method for learning a language, which has led to a variety 

of alternative methodologies, theoretical and practical reformulations indicate the 

existence of research to provide students with the learning process. As we have seen 

during the stay in Bratislava, the choice of a method is not arbitrary, but is the result of 

observation of the class, the students, the teacher and the actual material available. A 

review of methods and materials selected in Faculty of Education invites us to think that 

the favorite method held in foreign language teaching in this center, and in line with 

other centers in the country, has been and continues being, the Grammar-Translation 

method, based on the rules and operation of the L2 linguistic system, compared with 

those of the mother language. However, recently it is being incorporated the 

communicative approach to language with the objectives, content, materials and 

assessment tools that follow the guidelines of the Council of Europe. Therefore, it is not 

unusual to find in the offices and library of the Department, documents and texts written 

by these criteria, as the Cervantes Institute Curriculum or the Common European 

Framework of Reference for Languages. 

With practice it was found that no one method is exclusive or incompatible with 

another or others, depending on the purpose of the subject or the main objective of 

teaching. Thus, it is consistent in subjects such as "General Linguistics", "Contrastive 

Linguistics" or "Language system" is emphasizing the systematization of knowledge of 

grammar to improve the students' communication possibilities, which can be practice 

approaches and communicative activities in subjects such as "Oral Expression and 

Interaction in Spanish". We cannot forget to mention that there are very shy students 

who need to control very well the linguistic structures to feel safe and participate in 
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communicative activities. In the opinion of the students it is possible to attribute some 

technical issues in the didactical of Slovak teachers: 

1. Excessive use of the mother language in the classroom. 

2. Few possibilities of L2 oral practice in the classroom. 

3. Imbalance between theoretical and practical knowledge. 

4. Exercises of language not in a context. 

5. Little use of all the educational possibilities offered by new information 

technologies. 

 

This is compounded by the dissociation of communication skills, formerly called 

"skills". On it can be argued that learning a language should be treated as a whole, so 

you cannot separate the written expression of written comprehension, as before creating 

a text you need to understand a model, the same way that we do not stop learning 

vocabulary at all times that the student is in contact with a different language than his 

own language. The same happens with listening comprehension and oral expression. All 

of this is linked to the requirements of the Framework, which promotes the study of 

partial skills of students, according to the use they want to do with the language
3
. 

However, we must not forget that in our case we are training future teachers, who have 

to master the language in all areas. We propose the almost exclusive use of the foreign 

language, except sometimes that can cause problems in communication, or linguistic 

errors fossilizable easily if not solved at that time. In the case of a class with a teacher 

whose mother language is Spanish it is proposed to use a dictionary, if explanations are 

not sufficient or students support did not resolve the question.  

Another alternative for the integration of knowledge and development of cultural 

competence is the contextualization of exercises, so that students learn doubly language 

and culture or history, or in terms adopted by Pilar González Casado, cultura a secas or 

cultura como forma de vida, and cultura con Mayúsculas o cultura como hilo 

conductor. In general terms it can be said that the selection of materials proposed in the 

Faculty of Education, Comenius University, is provided in terms of publications 

Spanish and Slovak. The analysis of the materials shows that these manuals suggested 

focus on culture and history as extra materials. This is not to worry about, because 

teachers organize their own teaching materials based on the knowledge they wish to 

                                                           
3
 Previously, the main objective was to ensure that students acquire all skills (speaking, writing, reading, 

talking, listening) equating to a native speaker.  
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convey, looking for that real texts that encourage reflection on the two cultural realities 

of Latin America and Spain. The dynamics of labor is of two types: exhibition, 

conference or seminars, and individual, subtracting groupings work frequently. The 

objectives proposed in the fourth chapter having been fulfilled released Slovak and 

Spanish publications employed and developing the approach or methodology around the 

teaching-learning process. 

The experience in a Spanish classroom confirms some linguistic knowledges 

that they were supposed to be learnt and still are mistakes in the Interlanguage of the 

students, like the no difference between the two meanings in Spanish of the verb to be 

(ser / estar), that had been taught in the semester before to my arrive to Bratislava, in 

the subject Practice Exercises of Spanish Language I (LP1). There are other mistakes of 

which the students are not conscious, such as the punctuation and orthography rules, can 

create problems in the message transmission. However, these errors are detected, 

mostly, local type, so do not prevent the communicative function of the message. The 

rhythm of the class and the students' needs can lead to changes in the original syllabus 

spend more time on more important issues from a pedagogical point of view, as the 

elimination of the last issue in some areas, dedicated to written expression of various 

kinds texts.  

The non-assimilation of certain structures may be due to the learning strategies 

of the students. Among the most common are memorizing phrases on the one hand, and 

the mechanisms that lead to creative language on the other. These structures are 

expressed in the early stages of language acquisition, and are very effective when the 

learner is not yet able to generate their own sentences and must interact in the foreign 

language. The strategy of overgeneralization of the rules is the process that occurs when 

a rule is applied beyond its linguistic domain, resulting in non-existent words derived, 

for example, having allocated a word formation rule to a lexical basis not supports, or 

the formation of irregular verbs regular participles, or, finally, the award of a syntactic 

function the agent of the action indicated by the verb. The second learning strategy has 

to do with the simplification or complication of statements, in the opinion versed by 

several authors, among which quote Widdowson, Richards and Corder, explains 

Fernández López (1991: 53-54). This simplification strategy is defined as the tendency 

to reduce the foreign language to a simple system, avoiding grammatical elements that 

do not carry referential meaning (articles, gender marks or numbers, unstressed 

pronouns, etc.). Another mechanism observed in the students is the strategy of 
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avoidance or inhibition by insecurity posed by the use of the subjunctive mode 

subordinate clauses in certain substantive, adjectival and adverbial, since the choice one 

way or the other depends sometimes grammatical rules and, other times, of decisions 

made by the speaker as the assumptions made and the knowledge shared with the 

partner. Choosing the appropriate mode launches other strategies, such as the preference 

for the use of overcorrection (Subjunctive) and the influence of the most frequent mode  

(Indicative). However, it is not well known what are the strategies that the speaker of a 

foreign language develops in a given circumstance, and to what extent are individual or 

cultural (Baralo, 1999: 47). However, there are some common to all learners.  

The analysis model is based on the study of errors proposed in this research, 

Error Analysis (EA), is considered the most suitable for data collection and subsequent 

correction, in order to implement the teaching-learning Spanish as a foreign language in 

Slovakia. The approach to Interlanguage (IL) of the selected group of students from the 

Faculty of Education at three’ proficiency levels (B1, B2, C1) between intermediate and 

higher, also called "independent user" and "competent user" in the terminology of the 

Framework, gives us clues about how it has carried out the acquisition of the Spanish 

and the obstacles that have been finding the students on the road, which sometimes are 

repeated. The language states that through the competence of students have difficulties 

in each of the above levels as a result of the differences between the linguistic systems 

of the mother language and the foreign, foundation in which it is based the Contrastive 

Analysis (CA). The grade of difficulty can vary when grammar rules are simpler in the 

foreign language, as with the Spanish nominal system to be simpler than the Slovak, or 

when the foreign language presents categories that students do not know. By contrast, 

the Spanish verbal system is the source of numerous errors committed by students 

Slovaks. These are the characteristics of the IL of the Slovak students: 

1. Omission and addition of accent. 

2. Confusion in the selection of a grapheme for a phoneme. 

3. Omission and addition of the forms of the definite article and indefinite. 

4. Confusion in choosing second-person pronouns. 

5. Gender mismatch. 

6. Confusion in choosing past tenses, especially imperfect / indefinite, imperfect 

Subjunctive / conditional. 

7. Confusion in choosing Indicative and Subjunctive modes. 

8. Choosing confusion prepositions. 
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9. Confusion in the distribution of the verbs to be (ser / estar) and to have. 

10. Using words from other languages and improprieties. 

11. Low use of discourse connectors. 

12. Poverty in the use of vocabulary. 

  

 As for errors relating to Spanish nominal system in the absence of declensions 

and cases in our language, the only element that can cause problems is the category of 

grammatical gender, because, as happens in Czech, in Slovak adjectives and male 

pronouns distinguish between animate and inanimate, which, in practice, we have four 

types of genres if we add to these the three of masculine, feminine and neuter
4
. Among 

the verbal system errors include the use of tenses and the choice of the modes. As seen 

during the partial conclusions to the various analyzes, this is explained by the fact that 

in the mother language of the students there is not Subjunctive mode, in the same way 

that there are only three tenses (present, past and future). A learning strategy to 

overcome these shortcomings is the support in a foreign language other than Spanish, 

which can result in interference or negative transfer. Due to the acquisition of the 

subjunctive rules is not possible with the formal study of them, but seems to be most 

important the contact with the natives, in no language immersion contexts, as with 

language courses taught in Bratislava we have seen, it is possible to design functional 

practice activities to facilitate the acquisition of these structures in an academic center. 

The semantic content of Spanish verbs ser / estar / haber in Slovak is solved 

with the verb byt', for this is a source of errors. It has been proven that exercise is 

common to find problems of the paradigm of the verb ir, in the forms of first and third 

person singular (fue / fui), most likely induced by the mechanisms of teaching and 

learning materials that have not resulted to work all grammatical persons equally. In the 

opinion of some Slovak teachers of the Faculty of Education in Bratislava, in lesson 

planning it is not paid much attention to the use of Spanish prepositions, compared with 

the use of articles, past tenses or repetition of personal pronouns. Another aspect that 

has not been discussed yet is the reference to the correlation between adjacent far not 

found near the core of the phrase, and that we have detected in the systematic 

observation of written analysis of the students.  

                                                           
4
 Vs. Chapter 6, Paragraph 6.3. Descripción del sistema lingüístico eslovaco.  
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In the phonetic-phonological errors around oppositions series of phonemes and 

graphemes, on the one hand, and the rules of punctuation and accent in Spanish, on the 

other, can be solved by reading aloud in class dictates, reminding students that the 

Spanish language has a syllabic rhythm, i.e. each of the syllables of the message sent is 

the same length, although some of them speak out more strongly than others.  

Teaching vocabulary is linked to the frequency and motivation. The student does 

not learn new words if they are not inserted in the teaching units nor concrete examples 

of its use. It has been shown that the best practice to memorize vocabulary or 

grammatical structures is that students make their own examples. Also, as foreign 

language teachers, we must care for the regularization of the lexicon in the manuals and 

check if the number of realizations is right for acquisition. We cannot forget that 

repetition helps to memorize vocabulary in context. In addition, in the intermediate and 

upper levels is recommended that students know the possible forms of manifestations of 

a word. 

The ninth chapter about the didactic proposal is proposed as a simple review of 

content that are difficult to assume for the students of Slovak origin. However, if the 

teacher realizes the difficulties on some of the learners, it is suggested delivering more 

strengthening exercises outside the classroom, to prevent errors remain in the IL and 

prevent the learner progress in the domain of the foreign language. These exercises have 

been selected and not others by experience with students in Spanish classes in the 

Faculty of Education, after having had the expected result. After the data obtained in the 

written analysis of the Slovak students have drawn the following conclusions, which 

can be used for any teacher of foreign languages:  

• A foreign language is not learned in the same way as a mother language. 

• Not all errors are produced by the interference of the mother language. 

• It is not necessary the previous comparison of the native language and foreign 

systems. 

• It should promote correct pronunciation from the first day of class and all oral 

exercises (although Slovak students are good in pronunciation). 

• The establishment of habits should be started from the beginning of the course, 

such as writing a list of vocabulary areas and not in alphabetical order with 

examples of the students themselves. 

• Planning the writing should be taught to the student before the request for an 

exercise of this kind. 
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• The most numerous errors belong to the grammar, and are not due to learning 

all the rules or incomplete learning rules. 

• Error correction is not the sole responsibility of the teacher, but the autocorrect. 

• It must propose one exercise for each type of problem and focus the 

explanation about it, although the pace of the class goes slower. 

• The student must have opportunities to practice the same issue that led to the 

error. 

• Students will be informed about the processes observed in their learning. This 

constitutes a stimulus which affects the good performance. 

• The emotional support is necessary for motivation.  

  

To the question of when to correct it has been shown that stress inhibits thought, 

so you have to lower it into the mechanisms being careful and using a variety of 

resources, including leisure, you can find materials in the proposed paragraph 9.8 of 

Chapter 9. Emotional support, self-esteem and motivation are factors to consider in 

shaping learner autonomy, which is the basis of the teaching process proposed in this 

investigation. On this E. W. Stewick (1980: 4) writes
5
: 

 

In a language course, success depends less on materials, techniques and 

linguistic analyzes, and most of what happens within each person and 

between people who are in the classroom. 

 

It has been proven that the information to students about their progress in 

language proficiency or processes observed in their learning, is a stimulus that, in turn, 

positively influences the good performance of the student, not only in the subjects we 

teach , but extends to all others. Furthermore, it promotes learning (savoir apprendre). 

Empirical data after error analysis applied to the various exercises of the 

materials that make up the corpus of this research show a positive trend from the first 

exercise of personal presentation (Chapter 7) to the final exam exercises Spanish 

Language Practice IV (Chapter 8). The frequency of linguistic errors coincides with the 

initial hypothesis regarding the biographical data of the students. In this sense, those 

who have attended a bilingual secondary education institute, which is very difficult to 

                                                           
5
 Quoted by A. M. Stephen Garcia during the session "Classroom management: dynamic and interaction", 

Course Initial training for teachers of Spanish, Vienna, from 4
th

 to July 15
th

, 2011. 
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access
6
, have a lower error rate than those who have taken their first Spanish classes in 

state schools, independently or in academies. The first group consists of the students 

who are identified with the following numbers: 1, 2, 4, 5, 8, 11 and 16. The trainees 

who began their studies in Spanish as a foreign language in non assigned to bilingual 

sections are: 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17 and 18. Only one of them is interested in the 

study of Spanish individually: 13. On this we can see that the high school students of 

the two modalities, Spanish and Slovak have more fluency and confidence in speaking 

and writing, although this has a negative trait, because like it is not being attentive to the 

production of his speeches it is possible to find fossilized errors which are not aware 

and must draw your attention (for example, the difference between acordar(se) / 

recordar). The students who have not studied in this kind of centers manifest more 

timidity for the development of classroom activities, pay more attention to his 

statements, but at the same time, are afraid of making mistakes, so they do not risk. We 

could say that their communication strategies are more limited and are increasingly 

turning to the mother language as a support or to get out of a trouble. Therefore, it is not 

surprising to find lexical errors (como primero, instead of en primer lugar) or words of 

other languages (rester, for descansar). 

As we have said, contact with native speakers of Spanish qualitatively improves 

the mastery of it by students. Therefore it is useful to know if they have visited any 

Spanish speaking place, the motives, and the length of the stay, in order to explain some 

uses in the use of the foreign language. Some of them have visited Spain for some time 

(2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 and 16). This is reflected in the use of some colloquial 

expressions in the statement intonation in Spanish, proper gestures and knowledge of 

cultura a secas of the way of life and Spanish and Latin American customs. However, 

the fact that a percentage of the subjects of their curriculum are taught by Spanish-

speaking native teachers improves the learning of our language. The teachers become a 

screen that will reflect and transmit not only the language but everything about the 

history, culture and character of a country different from their own. In the Faculty of 

Education, in Bratislava, for example, the annual reception of Spanish Lecturers from 

the University of Granada is quite satisfying and motivating for the students, who are 

eligible for the same job, with some variations in the conditions. During my stay in this 

center, another Spanish language teacher from Colombia worked there, so it provided 

                                                           
6
 Vs. Chapter 5. 
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wealth to the pan-Hispanic culture. Therefore, the plurality is not detrimental but 

beneficial for students. It is recommended to show the regional differences in the 

vocabulary and the differences in treatment structures, in order not to confuse, if the 

manuals do not mention about it. Through the contact with these leaders of the Hispanic 

world we can explain the use in the classroom of words like cuadras, for manzanas, 

from a South American use, or the alternation between tú – ustedes / vosotros, although 

this is due to the native language translation.  

The teaching model is proposed in this research work is in line with the 

guidelines of the Common European Framework of Reference for Languages, so that 

the learner becomes a "social actor", intermediate between native and foreign culture. 

They must develop the four skills: existential competence (savoir être), skills and 

abilities (savoir-faire), declarative knowledge (savoir) and ability to learn (savoir-

apprendre). The communicative approach, which promotes this document, is currently 

being held in the Faculty of Education, although it is clear the need to use the traditional 

method for training experts in Spanish language, being of great support the use and 

recommendation of dictionaries and grammar texts when doubts are not resolved. 

Activities that require solving or negotiation tasks, as observed in the classroom, are the 

best performers, but the character of the Slovaks and the traditional education system 

has not enabled these practices regularly. However, not all communicative activities are 

achievable in a Spanish classroom, due to limited resources and space, on the one hand, 

and the refusal to engage in role-play activities, for the behavior of the students. 

Teaching will focus on grammar exercises according to the deductive and inductive 

methods, both are suitable for this type of student. 

The communicative approach will add an intercultural approach that will allow 

the students aware of the different ways of being, thinking, acting, interacting, feeling 

and living. We also propose that Spanish class is a space for training and reflection of 

the cultural richness of the different companies, so that the teacher should present 

particular issues of their culture samples, avoiding discrimination against other for 

being different. Through these approaches, we can also promote awareness of the native 

culture.  

We encourages teachers of Spanish as a foreign language at various levels of 

teaching the use of authentic materials (newspapers, radio, digital media, visual 

documents, etc.), when it is possible, as listed in the proposal section materials in order 

to improve the manuals or as ways to expand or correct certain information. Similarly, 
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we support the creation of own materials adapted to the needs of our students, on the 

proposal of the activities in the ninth chapter for application to students whose native 

language is Slovak. It is considered that the backing of the most problematic aspects of 

the Spanish rules and the use of different dynamics classroom work will facilitate 

learning, join ties between the students and create a better classroom climate applicable 

to any subject. To sum up, the teaching of a language and the construction of cultural 

knowledge of a country or countries where it is spoken and its comparison with the 

lifestyles of the place of origin of the pupils, should be part of teacher reflection before 

the selection of objectives, methods, procedures and materials that become part of the 

language course. Our research has sought to carry out such theoretical basis from 

political, historical and cultural links that promoted the interest in the Spanish language, 

in order to implement our proposed methodology, having previously done a review of 

the changes in perspective of teaching-learning process in Slovakia, formerly 

Czechoslovakia, since the founding of the first Spanish studies at Charles University in 

Prague. 

This work does not end here, but it is expected to serve as a basis for further 

research on the practical application of the didactic proposals. It can also be extended to 

the analysis of samples of oral speech of Spanish students of Slovak origin, or as a tool 

for comparison of written exercises for speakers of other languages who are also 

studying Spanish. Finally, we can make our contribution extensible to the results 

obtained in sentences written by students of other educational levels, primary and 

secondary, or other formal or non-formal schools. We also suggest continue this study 

contrasting the errors obtained by our female students with others committed by men, 

whose curve variability may change, because the parameter gender could be equally 

different in the language. 

Finally, we have tried to establish a description of past and recent situation of 

teaching and learning Spanish language and culture in Slovakia, which allows us to 

predict a future in which the language will continue to occupy a prominent place in 

relation to other foreign languages and increasingly frequent contacts between Spain 

and the newly established country, which is the basis of socio-economic relations 

between the two members of the European Union and, therefore, a matter of pragmatic 

basis for Spanish students who will be interest by the possibilities in business, and not 

only by the fascination which of its language, culture and history. 
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http://www.csfd.cz/film/4939-at-zije-republika/
http://www.educacion.es/exterior/sk/es/estudiar-espanol/ensenanza-ele-sk.shtml
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED374023.pdf
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http://www.eslovaquia.sk/ 

http://www.historiasiglo20.org/HM/8-1a.htm 

http://www.ilustrados.com/tema/7449/Breve-resena-acerca-metodos-enfoques-

contemporaneos.html 

http://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej 

http://www.mecd.gob.es/redele/el-mundo-estudia-espa-ol.html 

http://www.npp-sugestopedia.com/  

http://www.rae.es/rae.html 

http://www.eslovaquia.sk/
http://www.historiasiglo20.org/HM/8-1a.htm
http://www.ilustrados.com/tema/7449/Breve-resena-acerca-metodos-enfoques-contemporaneos.html
http://www.ilustrados.com/tema/7449/Breve-resena-acerca-metodos-enfoques-contemporaneos.html
http://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej
http://www.mecd.gob.es/redele/el-mundo-estudia-espa-ol.html
http://www.npp-sugestopedia.com/
http://www.rae.es/rae.html
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APÉNDICE 1
1
. 

 
                                                           
1
 Cuadro comparativo tomado de la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Eslovaquia. Disponible en: 

https://dub114.mail.live.com/default.aspx?id=64855&mkt=es#!/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=dce818b8-ea25-11e2-9b55-00215ad7130e&folderid=00000000-

0000-0000-0000-000000000001&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&n=1129408221 [Fecha de consulta: julio de 2013]. 

https://dub114.mail.live.com/default.aspx?id=64855&mkt=es#!/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=dce818b8-ea25-11e2-9b55-00215ad7130e&folderid=00000000-0000-0000-0000-000000000001&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&n=1129408221
https://dub114.mail.live.com/default.aspx?id=64855&mkt=es#!/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=dce818b8-ea25-11e2-9b55-00215ad7130e&folderid=00000000-0000-0000-0000-000000000001&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&n=1129408221
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APÉNDICE 2.  

Estudiantes de Institutos [Gymnáziá] en el año académico 2011-2012
2
 

REGIONES 
Estudiantes de 

lengua extranjera 

Estudiantes que aprenden una lengua extranjera Estudiantes sin 

lengua extranjera Inglés Francés Alemán  Ruso Español Italiano Otro 

Bratislava 9891 9735 1287 6731 509 929 219 0 0 

Trnava 5574 5526 977 3916 258 260 89 0 0 

Trenčin 5623 5575 773 3045 863 926 0 0 0 

Nitra 6538 6448 225 4295 772 1080 0 0 0 

Ţilina 9779 9648 2082 4880 1718 1067 0 0 0 

Banská Bystrica 6959 6857 1183 4216 1030 610 0 1 0 

Prešov 9388 9198 1189 4989 2664 308 0 0 0 

Košický 9787 9636 1529 5452 1860 902 55 0 64 

Total centros públicos 63539 62623 9245 37524 9674 6082 363 1 64 

Bratislava 1263 1263 176 905 133 249 0 39 0 

Trnava 309 305 68 237 0 0 0 0 0 

Trenčin 213 213 41 134 27 12 0 0 0 

Nitra 62 62 3 48 0 14 0 0 0 

Ţilina 274 274 49 145 0 80 0 0 0 

Banská Bystrica 392 391 42 333 18 0 0 63 0 

                                                           
2
 Datos tomados del Instituto Pedagógico Nacional eslovaco [Fecha de actualización: 15 de septiembre de 2012]. 
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Prešov 590 588 58 191 128 193 0 0 0 

Košice 736 736 76 316 290 54 0 115 0 

Total centros privados 3839 3832 513 2309 596 602 0 217 0 

Bratislava 2234 2234 206 1729 0 245 0 0 0 

Trnava 830 830 164 538 12 0 116 0 0 

Trenčin 1117 1093 127 720 127 106 38 0 28 

Nitra 1485 1478 170 1051 0 41 198 0 0 

Ţilina 1540 1540 200 1210 130 0 0 0 0 

Banská Bystrica 985 985 301 681 53 0 0 0 0 

Prešov 3067 3065 249 2030 423 317 50 0 0 

Košice 1618 1617 277 857 223 21 207 0 0 

Total centros religiosos 12876 12842 1694 8816 968 730 609 0 28 

Rep. Eslovaca 80254 79297 11452 48649 11238 7414 972 218 92 
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APÉNDICE 3. 

Alumnos de ELE en escuelas públicas eslovacas según provincias 

PROVINCIA 
CURSOS ACADÉMICOS 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Bratislava 673 692 795 907 993 1063 1126 1116 929 

Trnava 216 235 144 155 130 199 240 269 260 

Trenčin 270 321 472 483 568 633 715 807 926 

Nitra 378 416 426 483 537 714 941 982 1080 

Ţilina 639 736 807 928 996 1044 1075 1065 1067 

Banská Bystrica 171 227 217 327 353 515 618 667 610 

Prešov 140 124 145 196 228 224 210 237 308 

Košice 394 414 491 535 588 692 800 809 902 

Total 2881 3165 3497 4014 4393 5084 5725 5952 6082 
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APÉNDICE 4. 

Alumnos en escuelas secundarias
3
 

AÑO ACADÉMICO BACHILLERATO 
INSTITUTOS 

ESPECIALIZADOS 
FP BÁSICA 

ENSEÑANZAS 

SECUNDARIAS 

ASOCIADAS 

TOTAL 

 

2003-2004 

Total alumnos 100.057 84.779 - 52.953 237.789 

Alumnos español 3292 609 - 40 3.941 

% 3,29 0,72 - 0.08  

 

2004-2005 

Total alumnos 99.738 87.533 - 64.738 252.009 

Alumnos español 3.617 504 - 322 4.443 

% 3,63 0,58 - 0,50  

 

2005-2006 

Total alumnos 99.758 81.498 65.020 71.534 246.276 

Alumnos español 4.129 573 14 347 5.063 

% 4,14 0,70 0,02 0,49  

 

2006-2007 

Total alumnos 99.431 81.498 60.621 71.645 313.195 

Alumnos español 4.824 1.325 0 383 6.532 

% 4,85 1,62 0,00 0,53  

 

2007-2008 

Total alumnos 99.915 76.389 51.882 75.793 303.979 

Alumnos español 5.283 669 17 256 6.225 

% 5,29 0,889 0,039 0,34  

 

2008-2009 

Total alumnos 99.821 140.085   239.906 

Alumnos español 6.321 1.309 - - 7.630 

                                                           
3
 Fuente de información: El mundo estudia español (1996; 2007; 2009-2010). 
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% 6,33 0,93 - -  
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APÉNDICE 5.  

Recuento del número de centros, alumnos y profesores españoles en Secciones Bilingües de Eslovaquia 

 (Período 1995-2007
4
) 

                                                           
4
 Estos datos, extraídos del Anuario del Centro Virtual Cervantes, constituyen una muestra representativa, con un salto temporal de cuatro años a modo comparativo, 

comprendidos entre 2002 y 2006. 

CURSO  BRATISLAVA 
BASNKÁ 

BYSTRIC 
KOŠICE NITRA 

NOVÉ MESTO 

NAD VÁHOM 
TRSTENÁ ŢILINA TOTAL 

 

95-96 

Centro 1   1    2 

Alumnos 86   148    234 

Profesores 1   4    5 

 

96-97 

Centro 1   1    2 

Alumnos 118   143    261 

Profesores 1   4    5 

 

97-98 

Centro 1  1 1    3 

Alumnos 146  31 150    327 

Profesores 3  1 3    7 

 

98-99 

Centro 1  1 1  1  4 

Alumnos 241  81 168  165  982 

Profesores 3  2 3  1  9 

 

99-00 

Centro 1  1 1  1 1 5 

Alumnos 280  124 188  143 29 764 

Profesores 3  3 3  2 1 12 

 

00-01 

Centro 1  1 1  1 1 5 

Alumnos 344  179 220  146 93 982 

Profesores 5  4 3  3 2 17 

 

01-02 

Centro 1  1 1  1 1 5 

Alumnos 429  245 255  218 103 1250 
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Profesores 5  4 3  4 4 20 

 Centro 1 1 1 1 1 1 1 7 

06-07 Alumnos 308 145 208 166 92 120 198 1237 

 Profesores 5 4 4 4 3 4 6 30 
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APÉNDICE 6.  

Enseñanza de español en la Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FACULTAD DE FILOSOFÍA                   DPTO. DE ROMANÍSTICA  

                   (SECCIÓN  LENGUA ESPAÑOLA) 

      UNIVERSIDAD COMENIO  

FACULTAD DE PEDAGOGÍA                                                   DPTO. DE LENGUAS Y  

                                                                                                       LITERATURAS ROMÁNICAS 

BRATISLAVA                  FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN                                        DPTO. DE MARKETING 

              FACULTAD DE MEDICINA                                          INSTITUTO DE LENGUAS  

                                         EXTRANJERAS (MARTIN) 

 

    UNIVERSIDAD DE ECONOMÍA   FACULTAD DE LENGUAS APLICADAS                            DPTO DE LENGUAS   

             ROMÁNICAS Y ESLAVAS 

             FACULTAD DE NEGOCIO                                           DPTO. DE LENGUAS  

                           EXTRANJERAS (KOŠICE) 

     UNIVERSIDAD TÉCNICA ESLOVACA    FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA               DPTO. DE IDIOMAS     

      

     CITY UNIVERSITY OF SEATTLE 

 

 

NITRA            UNIVERSIDAD CONSTANTINO EL FILÓSOFO     FACULTAD DE FILOSOFÍA                            DPTO. DE ROMÁNICAS  

                 CENTRO DE DIOMAS 

 

UNIVERSIDAD ESLOVACA DE AGRICULTURA            FACULTAD DE CIENCIAS               DPTO. DE APRENDIZAJE      

    ECONÓMICAS Y                DE LENGUAS 

    EMPRESARIALES                             

                                                                                                                                                                   

PREŠOV      UNIVERSIDAD DE PREŠOV    FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS     DPTO. DE ESPAÑOL 

BASNKÁ BYSTRICA      UNIVERSIDAD MATEJ BEL      FACULTAD DE HUMANIDADES                                  DPTO. DE ROMANCE  

ŢILINA    UNIVERSIDAD DE ŽILINA      FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES                                        DPTO. DE LENGUAS 

TRENČIN          UNIVERSIDAD DE TRENČIN     FACULTAD DE ECONOMÍA Y RELACIONES SOCIALES          DPTO. DE LENGUAS 

TRNAVA    UNIVERSIDAD CIRILO Y METODIO   FACULTAD DE FILOSOFÍA     DPTO. DE ROMÁNICAS        
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APÉNDICE 7. 

Número de alumnos y profesores en la Universidad Comenio de Bratislava 

(2002-2007)
 5

 

 

Facultad Año  

Estudiantes 

Total  

 

Número  

de 

profesores 

universi-

tarios 

registrados 

 

 

 

Estudiantes 

/ 

Profesores 

Presen-

ciales  

Semi-

presen-

ciales 

 

Total Total Conversión 

LF 

 

2002 2056  0 2056 373,9 5,50 

2003 2136 316 94,8 2230,8 381,2 5,85 

2004 2282 360 108 2390 390 6,13 

2005 2394 371 111,3 2505,3 371 6,75 

2006 2517 410 123 2640 410 6,44 

2007 2559 366 109,8 2668,8 392,1 6,81 

    14490,9 2318,2 6,25 

PraF 

 

2002 2048 1573 471,9 2519,9 103 24,47 

2003 2008 1688 506,4 2514,4 102,9 24,44 

2004 1909 1705 511,5 2420,5 100,7 24,04 

2005 1998 1724 517,2 2515,1 81,3 30,94 

2006 2007 1727 518,1 2525,2 81,6 30,94 

2007 1744 1190 357 2101 81,5 25,78 

    14596,1 551 26,49 

PriF 

 

2002 2333 66 19,8 2352,8 263,6 8,93 

2003 2388 358 107,4 2495,4 251,2 9,93 

2004 2630 482 144,6 2774,6 221,9 12,50 

2005 2729 473 141,9 2870,9 227,7 12,61 

2006 2703 623 186,9 2889,9 234,2 12,34 

2007 2698 521 156,3 2854,3 230,6 12,38 

    16237,9 1429,2 11,36 

FaF 

 

2002 929 0 0 929 88 10,56 

2003 984 0 0 984 84 11,71 

2004 1100 0 0 1100 78 14,10 

2005 1259 0 0 1259 81 15,54 

2006 1305 0 0 1305 84 15,54 

2007 1474 0 0 1474 84 17,55 

   0 7051 499 14,13 

FTVŠ 

 

2002 699 60 18 717 54 13,28 

2003 705 27 8,1 713,1 55 12,97 

2004 849 13 3,9 852,9 56 15,23 

2005 1045 8 2,4 1047,4 57 18,38 

2006 1103 8 2,4 1105,4 59 18,74 

2007 1101 6 1,8 1102,8 59 18,69 

    5538,6 340 16,29 

 

 

                                                           
5
 Datos reunidos por el Ministerio de Educación eslovaco en relación al número de alumnos y profesores 

en la Universidad Comenio de Bratislava en un lustro. Disponible en: 

http://www.akredkom.sk/zapis/454fo/priloha4.pdf [Fecha de última consulta: 3 de enero de 2013]. 

http://www.akredkom.sk/zapis/454fo/priloha4.pdf
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CORRESPONDENCIA DE SIGLAS: 
 
LF: Facultad de Medicina [Lekárska fakulta]  

PraF: Facultad de Derecho [Právnická fakulta] 

PriF: Facultad de Ciencias [Prírodovedecká fakulta] 

FaF: Facultad de Farmacia [Farmaceutická fakulta]  

FTVŠ: Facultad de Educación Física y Deportes [Fakulta telesnej výchovy a športu] 
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APÉNDICE 8.  

Plan de estudios de Lengua y Cultura Españolas en combinación 

Asignatura Créditos 
Forma de 

evaluación 

Rango / 

Forma 
Idioma 

Introducción a las literaturas 

escritas en español 

2 60% Evaluación 

continua 

40% Examen final 

Conferencias 

y seminarios 

Español 

Historia de la literatura I 2 50% Evaluación 

continua 

50% Examen final 

Conferencias 

y seminarios 

Español 

Historia de la literatura II 3 50% Evaluación 

continua 

50% Examen final 

Conferencias 

y seminarios 

Español 

Cultura y Civilización de los 

países de habla española I 

2 50% Evaluación 

continua 

50% Examen final 

Conferencias 

y seminarios 

Español 

Cultura y Civilización de los 

países de habla española II 

2 50% Evaluación 

continua 

50% Trabajo 

escrito y expresión 

oral 

Conferencias 

y seminarios 

Español 

Cultura y Civilización de los 

países de habla española III 

3 50% Evaluación 

continua 

50% Trabajo 

escrito y expresión 

oral 

Conferencias 

y seminarios 

Español 

Morfología de la Lengua 

Española I 

3 100% Evaluación 

continua 

Seminario Español y 

eslovaco 

Morfología de la Lengua 

Española II 

3 50% Evaluación 

continua 

50% Prueba final 

Seminario Español y 

eslovaco 

Lexicología y valores de la 

palabra en Lengua Española I 

3 50% Evaluación 

continua 

50% Prueba final 

Seminario Español y 

eslovaco 

Lexicología y valores de la 

palabra en Lengua Española 

II 

2 100% Evaluación 

continua 

Seminario Español y 

eslovaco 

Sintaxis de la Lengua 

Española I 

2 50% Evaluación 

continua 

50% Examen final 

Seminario Español y 

eslovaco 

Sintaxis de la Lengua 

Española II 

3 50% Evaluación 

continua 

50% Examen final 

Seminario Español y 

eslovaco 

Seminario de Traducción I 2 50% Preparación y 

participación en el 

seminario + 2 

traducciones 

50% Traducción 

final de un texto de 

tu elección + 

consulta 

Seminario Español y 

eslovaco 

Interpretación Consecutiva I 3 50% Evaluación 

continua 

(seguimiento de la 

interpretación) 

50% Prueba final 

(interpretar un texto 

durante unos 3 

Ejercicios Español y 

eslovaco 
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minutos) 

Interpretación Consecutiva II 2 100% evaluación 

continua  

Seminario Español y 

eslovaco 

Seminario de Traducción II 2 50% Preparación y 

participación activa 

y la calificación de 

dos traducciones 

50% Traducción 

final de un texto de 

tu elección más 

consulta 

Seminario Español y 

eslovaco 

Fonética y Fonología Española  2 50% Examen de la 

transcripción 

fonética y 

pronunciación 

50% Examen 

oral+escrito 

Seminario Español y 

eslovaco 

Traducción simultánea I 2 50% Evaluación 

continua (técnicas 

de interpretación en 

cabina) 

50% Texto de 

interpretación 

simultánea en 5 

minutos 

Ejercicios Español y 

eslovaco 

Traducción simultánea II 2 100% Evaluación 

continua 

Seminario Español y 

eslovaco 

Ejercicios de Gramática I 2 100% Evaluación 

continua 

Ejercicios Español y 

eslovaco 

Ejercicios de Gramática II 2 100% Evaluación 

continua 

Ejercicios Español y 

eslovaco 

Ejercicios de Lengua I 2 50% Evaluación 

continua (examen 

transcripción 

escrita del 

vocabulario) 

50% examen 

escrito 

Ejercicios Español y 

eslovaco 

Ejercicios de Lengua II 2 50% Evaluación 

continua 

50% Examen oral 

Ejercicios Español y 

eslovaco 

Ejercicios de Lengua III 2 100% Evaluación 

continua 

Ejercicios Español y 

eslovaco 

Temas seleccionados de la 

cultura y civilización de uno 

de los países de habla española 

I 

2 50% Evaluación 

continua 

50% Examen oral 

Conferencia y 

ejercicios 

Español 

Temas seleccionados de la 

cultura y civilización de uno 

de los países de habla española 

II 

2 50% Evaluación 

continua 

50% Examen oral 

Conferencia y 

ejercicios 

Español 

Traducción profesional: textos 

de las ciencias sociales 

3 50% Evaluación 

continua 

50% Traducción de 

textos técnicos 

Seminario Español y 

eslovaco 

Traducción profesional: textos 

de las ciencias naturales 

3 50% Evaluación 

continua 

50% Traducción de 

textos 

Seminario Español y 

eslovaco 

La literatura, el cine y la 3 100% Participación Seminario Español y 
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música en el mundo de habla 

hispana 

activa  eslovaco 

Traducción de textos en 

español I 

3 100% Evaluación 

continua 

Seminario Español y 

eslovaco 

Traducción de textos en 

español II 

3 100% Evaluación 

continua 

Seminario Español y 

eslovaco 

Expresión oral I 2 100% Evaluación 

continua 

Ejercicios Español 

Expresión oral II 2 100% Evaluación 

continua 

Ejercicios Español 

Expresión oral III 2 100% Evaluación 

continua 

Ejercicios Español 

Expresión oral IV 2 100% Evaluación 

continua 

Ejercicios Español 

Expresión oral V 2 100% Evaluación 

continua 

Ejercicios Español 

Expresión oral VI 2 100% Evaluación 

continua 

Ejercicios Español 

Expresión escrita I 2 100% Evaluación 

continua 

Ejercicios Español 

Expresión escrita II 2 100% Evaluación 

continua 

Ejercicios Español 

Expresión escrita III 2 100% Evaluación 

continua 

Ejercicios Español y 

Eslovaco 

Expresión escrita IV 2 100% Evaluación 

continua 

Ejercicios Español y 

Eslovaco 

Segunda Lengua Romance I 2 100% Evaluación 

continua 

Seminario Eslovaco y 

Segunda Lengua 

Romance 

Segunda Lengua Romance II 2 40% Evaluación 

continua 

60% Examen Oral 

Seminario Eslovaco y 

Segunda Lengua 

Romance 

Segunda Lengua Romance III 2 100% Evaluación 

continua 

Seminario Eslovaco y 

Segunda Lengua 

Romance 

Segunda Lengua Romance IV 1 50% Evaluación 

continua 

50% Examen final 

Seminario Eslovaco y 

Segunda Lengua 

Romance 

Historia de la Literatura 

Hispanoamericana I 

2 50% Evaluación 

continua 

50% Examen final 

Conferencias 

y seminarios 

Español 

Historia de la Literatura 

Hispanoamericana II 

3 50% Evaluación 

continua 

50% Examen final 

Conferencias 

y seminarios 

Español 

La Edad de Oro de la 

Literatura Española 

3 50% Evaluación 

continua 

(participación 

activa) 

50% Evaluación 

final (presentación 

escrita) 

Conferencias 

y seminarios 

Español 
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APÉNDICE 9. 

Plan de estudios de Enseñanza de Lengua y Literatura Españolas en combinación 

(Bc
6
.) 

Nombre y profesor Semestre
7
 Año Créditos 

Asignaturas Obligatorias (43 créditos) 

 Sistema de la Lengua 1 

(Morfología) 

V 1 6 

 [Sistema de la Lengua 2 

(Sintaxis)] 

V 2 6 

Introducción a la Didáctica de 

Lenguas Extranjeras 

V 1 6 

Interacción y producción de la 

lengua oral 

I 2 3 

Interacción y producción de la 

lengua escrita 

I, V 2 3 

Ejercicios de recepción e 

interacción de la lengua - 

comprensión de lectura 

V 1 3 

Ejercicios de recepción e 

interacción de la lengua – 

comprensión auditiva 

V 1 3 

Cultura y Civilización 1 V 1, 2 4 

Introducción al Estudio de las 

Lenguas 1 

V 1 3 

Tecnología de la Información 

en la enseñanza de lenguas 

extranjeras 

V 1, 2 6 

 

Cultura y Civilización 2 I 2 5 

Cultura y Civilización 3 V 3 4 

Literatura para niños y jóvenes I 3 4 

Trabajo con textos literarios 1 V 2 6 

Trabajo con textos literarios 2 I 3 6 

Introducción a la Estilística 

Práctica de la Lengua Española 

V 2 3 

Ejercicios de lengua práctica de 

español 1 

I 1 4 

Ejercicios de lengua práctica de 

español 2 

V 1 5 

Ejercicios de lengua práctica de 

español 3  

I 2 5 

Ejercicios de lengua práctica de 

español 4 

V 2 4 

Ejercicios de lengua práctica de 

español 5 

I 3 5 

Ejercicios de Lexicología y 

Fraseología de Lengua 

Española 

V 2 4 

Actividad de mediación de la 

lengua: Traducción 

V 2 5 

Introducción al Latín V 3 3 

Teoría de la Literatura I 2, 3 3 

Lengua Eslovaca en Uso V 1 3 

Gestión de Proyectos I 3 3 

                                                           
6
 Los estudios de Bachelor o Grado se indican con la abreviatura Bc.  

7
 I: Invierno; V: Verano. 
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Educativos Europeos 

 

Ejercicios de Estilística de la 

Lengua Española 

I 3 3 

Ejercicios de Traducción – 

Lengua Española 1 

I 2 3 

Ejercicios de Traducción – 

Lengua Española 2 

I 2 3 

Comunicación Intercultural V 1 3 
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APÉNDICE 10. 

Plan de estudios de Enseñanza de Lengua y Literatura Españolas en Combinación 

(Mgr
8
.) 

Nombre y profesor Semestre Año Créditos 

Asignaturas Obligatorias (24 créditos) 

Lingüística de Lenguas 

Románicas  

I 1 8 

Literatura de los siglos XIX y 

XX 

V 1 4 

Literatura de los inicios hasta 

el siglo XIX 

I 1 6 

Didáctica de las Lenguas V 1 6 

Asignaturas Obligatorias Optativas (mínimo 16 créditos) 

Análisis de textos literarios en 

lengua española I 

V 1 4 

Análisis de textos literarios en 

lengua española II 

V 1 4 

Didáctica de Lengua Española V 2 4 

Cinematografía de países 

hispanohablantes 

V 1 4 

Latín para estudiantes de 

lenguas romances I 

V 1 4 

Latín para estudiantes de 

lenguas romances II 

V 1 4 

Semántica Lógica y Teoría 

General de traducción 

I 2 4 

Metodología para la enseñanza 

de lengua española 

V 2 4 

Lenguaje en uso – comprensión 

lectora en lengua española 

V 1 4 

Lenguaje en uso – expresión 

escrita en lengua española 

V 1 4 

Lenguaje en uso – comprensión 

auditiva en lengua española 

V 1, 2  

Lenguaje en uso – expresión 

oral en lengua española 

I 1, 2 4 

Aspectos filosóficos del 

aprendizaje de idioma 

extranjero 

V 1 4 

Sociolingüística I 2 4 

Especificaciones regionales de 

la lengua española 

V 2 4 

Capítulos seleccionados de 

etnografía de países 

hispanohablantes 

V 1, 2 4 

Desarrollo de las lenguas 

romances 

V 1 4 

Estilística de lengua española V 2 4 

Asignaturas de libre elección  

Tendencias Modernas en 

Lingüística 

V 1 6 

Gramática Contrastiva I V 1 4 

Gramática Contrastiva II I 2 4 

Concepciones educacionales en 

Europa 

V 1 4 

                                                           
8
 Esta titulación está incluida en los estudios de Máster o Magister, abreviado en Mgr.  
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Lexicología y Fraseología en 

lengua española 

V 1 4 
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APÉNDICE 11. 

Plan de estudios de Lengua y Cultura Españolas (Bc.) 

Nombre y profesor Semestre Año Créditos 

Asignaturas Obligatorias (128 créditos) 

Propedéutica Cultural V 1, 2 3 

Introducción a la psicología 

para el trabajador cultural 
I 2 3 

Bases de cultura musical y 

artes visuales  
I 2 3 

Lingüística General I 1 6 

Teoría de la Literatura I 2 3 

Lengua Eslovaca en uso I 2 3 

Introducción a la Teoría de la 

Traducción e Interpretación 
I 2 3 

Información y Tecnología de la 

Comunicación 1 
I 1 3 

Información y Tecnología de la 

Comunicación 2 
V 1 3 

Sistema de la Lengua Española 

1 (morfología) 
I 1 6 

Sistema de la Lengua Española 

2 
V 1 6 

Historia y Cultura de los Países 

Hispanohablantes 
V 1 6 

Bases de los estudios del área 

de países hispanohablantes 
I 1 3 

Comprensión Auditiva en 

Lengua Española 
V 1 3 

Comprensión Lectora en 

Lengua Española 
I 1 3 

Expresión Oral en Lengua 

Española 
V 2 3 

Expresión Escrita en Lengua 

Española 
I 2 3 

Ejercicios de Traducción de 

Lengua Española 1 
V 1 5 

Segunda Lengua Románica 1 – 

Francés 
V 1 6 

Segunda Lengua Románica – 

Italiano 1 
V 1 6 

Segunda Lengua Románica – 

Francés 2 
I 2 6 

Segunda Lengua Románica –

Italiano 2 
I 2 6 

Segunda Lengua Románica – 

Francés 3 
V 2 6 

Segunda Lengua Románica –

Italiano 3 
V 2 6 

Segunda Lengua Románica – 

Francés 4 
I 3 6 

Segunda Lengua Románica –

Italiano 4 
I 3 6 

Estudio de la historia de la 

literatura en lengua española 1 
I 2 6 

Estudio general de la historia 

de la literatura en lengua 

española 2 

V 2 6 

Extra 
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Seminario de Licenciatura I, V 5 2 

Tesis de Diplomatura I, V 6 8 

Asignaturas Obligatorias Optativas (mínimo 36 créditos) 

Tecnologías de la Información 

y Comunicación 3 
I 2 3 

Normas legislativas en cultura I 2 3 

Teoría de la Comunicación V 2 3 

Comunicación Social V 3 3 

Comunicación Intercultural V 2 3 

Bases de Historia del Arte V 1 6 

Estética I 3 3 

Relaciones Internacionales e 

Instituciones Europeas 
I 3 3 

Bases de la Cultura de la 

Lengua 
I 3 3 

Estilística Práctica de la 

Lengua Eslovaca 
V 2 3 

Bases de Latín I 2 3 

Bases de Didáctica de Lenguas 

Extranjeras 
V 2 6 

Estudios del área romance I 2 3 

Historia y Cultura de los Países 

Hispanohablantes 1 
V 2 6 

Historia y Cultura de los Países 

Hispanohablantes 2 
I 3 3 

Bases de Estilística Práctica de 

la Lengua Española 
I 3 3 

Ejercicios de Estilística de 

Lengua Española 
I 3 3 

Ejercicios de Sintaxis de 

Lengua Española 
I 2 3 

Ejercicios de Lexicología y 

Fraseología de la Lengua 

Española 

V 2 3 

Ejercicios de Morfología de la 

Lengua Española 
V 1 3 

Ejercicios de Traducción de 

Lengua Española 2 
I 2 3 

Ejercicios de Traducción de 

Lengua Española 3 
V 2 3 

Ejercicios de Traducción de 

Lengua Española 4 
I 3 3 

Cultura y Civilización de países 

hispanófonos 1 
I 2 3 

Cultura y Civilización de países 

hispanófonos 2 
V 2 3 

Capítulos Seleccionados de la 

Literatura Española e 

Hispanoamericana 1 

V 2 3 

Capítulos Seleccionados de la 

Literatura Española e 

Hispanoamericana 2 

I 3 3 

Asignaturas de Libre Elección  

Dirección de Proyectos 

Educativos Europeos 
V 2 3 

Ejercicios de Lengua Práctica 

de Español 1 
I 1 4 

Ejercicios de Lengua Práctica 

de Español 2 
V 1 5 

Ejercicios de Lengua Práctica V 2 5 
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de Español 3 

Ejercicios de Lengua Práctica 

de Español 4 
V 2 4 

Ejercicios de Lengua Práctica 

de Español 5 
I 3 5 
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APÉNDICE 12. 

Plan de estudios de Lenguas y Culturas Románicas (Mgr.) 

Nombre y profesor Semestre Año Créditos 

Asignaturas Obligatorias (116 créditos) 

Historia de la Literatura 1 – 

Lengua Española 

I 1 6 

Historia de la Literatura 1 – 

Lengua Francesa 

I 1 6 

Historia de la Literatura 2 – 

Lengua Española 

I 1 4 

Historia de la Literatura 2 – 

Lengua Francesa 

I 1 4 

Introducción a estudios 

culturales 

I 1 8 

Estudios de área, vida y cultura 

1- Lengua Española 

I 1 4 

Estudios de área, vida y cultura 

1- Lengua Francesa 

V 1 4 

Estudios de área, vida y cultura 

2- Lengua Española 

V 2 4 

Estudios de área, vida y cultura 

2- Lengua Francesa 

V 1 4 

Lingüística Contrastiva 1 

(Morfología) – Lengua 

Española 

I 1 4 

Lingüística Contrastiva 1 – 

Lengua Francesa 

I 1 4 

Lingüística Contrastiva 2 

(Sintaxis) – Lengua Española 

I 1 4 

Lingüística Contrastiva 2 – 

Lengua Francesa 

I 1 4 

Tendencias Modernas en 

Lingüística 1 

I 1 4 

Tendencias Modernas en 

Lingüística 2 

I 1 4 

Teoría y Práctica de traducción 

e interpretación 1 

I 1 4 

Teoría y Práctica de traducción 

e interpretación 1 – Lengua 

Española 

I 1 4 

Teoría y Práctica de traducción 

e interpretación 1 – Lengua 

Francesa 

I 1 4 

Lexicología y Fraseología – 

Lengua Española 

I 1 4 

Lexicología y Fraseología – 

Lengua Francesa 

I 1 4 

Estilística – Lengua Española I 1 4 

Estilística – Lengua Francesa I 1 4 

Especificaciones regionales de 

las lenguas romances – Lengua 

Española 

I 1 4 

Especificaciones regionales de 

las lenguas romances – Lengua 

Francesa 

I 1 4 

Seminario Máster de tesis V 2 2 

Tesis de Máster V 2 10 

Asignaturas Obligatorias Optativas 
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Historia de la literatura 3- 

Lengua Española 

I 2 4 

Historia de la literatura 3- 

Lengua Francesa  

I 2 4 

Análisis de Textos 1 – Lengua 

Española 

V 1 4 

Análisis de Textos 1 – Lengua 

Francesa 

V 1 4 

Análisis de Textos 2 – Lengua 

Española 

V 1 4 

Análisis de Textos 2 – Lengua 

Francesa 

I 2 4 

Análisis de Textos 3 – Lengua 

Española 

I 2 4 

Análisis de Textos 3 – Lengua 

Francesa 

I 2 4 

Norma y Uso 1- Lengua 

Española 

V 1 4 

Norma y Uso 1 – Lengua 

Francesa 

V 1 4 

Norma y Uso 2 – Lengua 

Española 

V 1 4 

Norma y Uso 2 – Lengua 

Francesa 

I 1 4 

Norma y Uso 3 – Lengua 

Española 

I 2 4 

Norma y Uso 3 – Lengua 

Francesa 

I 2 4 

Desarrollo de Lenguas 

Romances – Lengua Española 

I 2 4 

Desarrollo de Lenguas 

Romances – Lengua Francesa 

I 2 4 

Estilística Práctica – Lengua 

Española 

I 2 4 

Estilística Práctica – Lengua 

Francesa 

I 2 4 

Filosofía del Lenguaje I 2 4 

Lengua Romance Adicional 1– 

Lengua Española 

V 1 4 

Lengua Romance Adicional 1– 

Lengua Francesa 

V 1 4 

Lengua Romance Adicional 1– 

Lengua Italiana 

V 1 4 

Lengua Romance Adicional 2 – 

Lengua Española 

V 1 4 

Lengua Romance Adicional 2 – 

Lengua Francesa 

V 1 4 

Lengua Romance Adicional 2 – 

Lengua Italiana 

V 1 4 

Lengua Romance Adicional 3 – 

Lengua Española 

I 2 4 

Lengua Romance Adicional  – 

Lengua Francesa 

I 2 4 

Lengua Romance Adicional 3 – 

Lengua Italiana 

I 2 4 

Latín para estudiantes de 

lenguas romances 1 

V 1 4 

Concepciones educativas 

europeas 

I 2 4 

Asignaturas de libre elección 
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Ejercicios de Conversación – 

Lengua Española 

I 1 4 

Ejercicios de Conversación – 

Lengua Francesa 

V 1 4 

Latín para estudiantes de 

lenguas romances 2 

I 2 4 

Relaciones Internacionales e 

Instituciones Europeas 

I 2 4 

Temas Seleccionados en la 

Cultura de Países francófonos 

I 2 4 

Temas Seleccionados en la 

Cultura de países hispanófonos 

I 2 4 

Temas Seleccionados de la 

Cultura de Lenguas Romances 

I 1 4 

Bases de Dirección y Gestión V 2 4 
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APÉNDICE 13. 

Plan de estudios de Lenguas y Culturas Románicas (PhD.) 

Asignaturas obligatorias Rango Créditos 

Metodología de investigación 

cuantitativa 

12 10 

Temas seleccionados de 

Romanística actual 

12 10 

EU Política de la lengua 12 10 

Estudios de literatura 

comparativa romance 

12 10 

Tendencias de innovación en 

Lingüística 

12 10 

Asignaturas optativas 

Comunicación intercultural en 

países romances 

12 10 

Teoría del Arte 

contemporánea 

12 10 

Temas seleccionados de la 

literatura francesa 

12 10 

Temas seleccionados de la 

literatura española 

12 10 

Lingüística Aplicada 

Contemporánea 1 

12 10 

Lingüística Aplicada 

Contemporánea 2 

12 10 

Nuevas tendencias en 

investigación de didáctica de 

lenguas 

12 10 

Lengua Romance en 

Comunicación profesional 

12 10 
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APÉNDICE 14. 

Materias de español L2 / LE en la Facultad de Pedagogía 

Especialidad Asignatura Semestre Semestre 

recomendado 

Créditos 

Enseñanza 

pedagógico-

psicológico y social 

de base 

Lengua Extranjera: 

Lenguas Romances 

I, V 1-6 3 

Enseñanza de 

lengua y literatura 

francesa en 

combinación  

Comunicación 

Intercultural 

I, V 2 3 

Formación del 

profesorado en 

combinación 

Selección de 

Lengua Romance 

para Principiantes 1 

I, V 

 

 

 

1-6 

 

 

 

3 

 

 

 

Selección de 

Lengua Romance 

para Principiantes 2 

I, V 1-6 3 

Enseñanza de 

psicología en 

combinación 

Experto en Lengua 

Romance 

V 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Lengua Romance 

General 

V 2 2 

Maestro de 

Educación para la 

Ciudadanía en 

Combinación 

Actividad mediada 

de la lengua – 

traducción 

I, V 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

Teoría de la 

Literatura 

I, V 3 3 

Ejercicios de 

estilística de la 

Lengua Práctica 

I, V 5 3 

Ejercicios de 

Traducción – 

Lengua Española 1  

I, V 3 3 

Ejercicios de 

Traducción – 

Lengua Española 2 

I, V 2 3 

Comunicación 

Intercultural 

I, V 2 3 

Educación Especial Lengua Extranjera I, V 1-6 3 

Lengua y Cultura 

Francesa 

Segunda Lengua 

Romance 1. 

Español 

I, V 2 6 

Segunda Lengua 

Romance 2. 

Español 

I, V 3 6 

Segunda Lengua 

Romance 3. 

Español 

I, V 4 6 

Segunda Lengua 

Romance 4. 

Español 

I, V 5 6 
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Trabajo Social Lenguas Romances 

para Personal 

Profesional Social 

I, V  3 

Enseñanza para la 

guardería y tutoría 

para los centros 

escolares 

General Lengua 

Española 

I, V  2 

Experto en Lengua 

Española 

I, V  2 

Logopedia 

Idioma Romance 

General 

  3 

Idioma Romance 

Experto 

  3 

Enseñanza de 

lengua y literatura 

francesa en 

combinación  

Aprendizaje de 

lenguas extranjeras 

para enseñanza de 

psicología 

I, V 2 4 

Enseñanza de 

Psicología en 

combinación 

Idioma Romance 

General 

I, V  2 

Idioma Romance 

Experto 

I, V  2 

Educación Especial 

Educación 

Teminológica en 

Lenguas Romances 

1 

I, V 1-2 2 

Educación 

Teminológica en 

Lenguas Romances 

2 

I, V 2-3 2 

Trabajo Social 

Lenguas romances 

para trabajadores de 

Trabajo Social 

I, V  

 

4 

Lenguas romances 

para personal 

profesional social 

I, V  4 
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APÉNDICE 15.  

Recuento general de errores 

 

ASIGNATURA LP2 LP3 LP4 

Nº ALUMNOS 13 15 18 18 10 6 12 9 7 9 9 

ACTIVIDAD Presentación 

personal 

Receta Examen 

parcial 

Examen 

final 

Rechazar 

propuesta 

Retrato Recuerdo 

de un olor 

Chico 

ideal 

Anuncio  Examen 

parcial 

Examen 

final 

NIVEL 

FONÉT. 

FONOL.-ORT.  

29 41 63 29 30 16 35 17 30 32 29 

NIVEL 

MORFO-

SINTÁCTICO 

81 64 105 51 61 41 77 33 43 52 22 

NIVEL 

LÉXICO-

SEMÁNTICO 

11 19 23 14 10 12 12 4 13 6 1 

TOTAL 

ACTIVIDAD 

121 124 191 94 101 69 124 54 86 90 52 

TOTAL  530 294
9
 282 

 

                                                           
9
 En este recuento general de errores no se han tenido en cuenta los manifestados en los exámenes parcial, final y de recuperación de LP3, al no existir ejercicios de 

producción libre de escritura en dichas pruebas. Por ello, el total de errores de esta asignatura es más reducido que en las otras dos materias.  
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ANEXO 1.  

Listado de academias en Eslovaquia 

 

International House  

Námestie SNP 14 

811 06 Bratislava 

Slovensko 

 

Akadémia vzdelávania 

Bakalárska 2 

971 01 Prievidza 

Slovensko 

 

RK Centrum UNIVERSA 

Kuzmányho 5 

974 00 Banská Bystrica 

Slovensko 

 

EuroTREND 21 

Námestie slobody 16 

813 32 Bratislava 

Slovensko 

 

Akadémia vzdelávania 

M. R. Štefánika 1 

036 01 Martin 

Slovensko 

 

VIVEUS jazykové vzdelávanie 

Sládkovičova 13 

010 01 Ţilina 

Slovensko 

 

Európsky vzdelávací inštitút 

Štúrova 3 

811 02 Bratislava 

Slovensko 

 

Akadémia vzdelávania 

Jarná 13 

010 01 Ţilina 

Slovensko 

 

Humboldt IDŠ, s.r.o. 

Štefánikova 16 

811 04 Bratislava 

Slovensko 

 

Akadémia vzdelávania 

Odborárov 12 

052 01 Spišská Nová Ves 

Slovensko 

 

Akadémia vzdelávania 

Námestie SNP 6 

911 01 Trenčín 

Slovensko 

 

Akadémia vzdelávania 

Grosslingova 4 

811 09 Bratislava 

Slovensko 

 

Language school Skrivanek Slovensko, s.r.o. 

Mlynská 22 

040 01 Košice - Juh 

 

Perspektíva SK, s.r.o. 

Mickiewiczova 4 

811 07 Bratislava 

 

ESPAÑOL PARA TI – Zdenko Kubík 

Bajzova 3120/30 

010 01 Ţilina 

Slovensko 

 

Jazyková škola NEXT 

Hroncova 5 

040 01 Košice 

Slovensko 

 

Jazyková škola - MTM 

Hlavná 17 

080 01 Prešov 

Slovensko 

 

O.K.Trust s.r.o. 
Veternicová 22 

841 05 Bratislava 

Slovensko 

 

Interlingua, Jazykový klub 74 

Dunajská 29 

811 08 Bratislava 

URSA SK, s.r.o. 

Tomášikova 50/B  

83104 Bratislava 
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Berlitz 

Svetové jazykové centrum 

Tyršovo nábreţie 12 

851 01 Bratislava 

 

Jazyková škola MTD 

Šustekova 11 

851 04 Bratislava 

 

EUROLINGUA, s.r.o.      
Komarnicka 26 

821 03 Bratislava  

 

Akadémia vzdelávania 

Gorkého 10 

815 17 Bratislava 

 

Galileo School, s.r.o. 
Dudváţska 6,  

82107 Bratislava 

 

ŠPMNDaG 
Skalická 1,  

83102 Bratislava 

 

Akadémia vzdelávania 

J. Ťatliaka 2051/8 

026 01 Dolný Kubín 

 

Akadémia vzdelávania 

Zdenka Nejedlého 13 

934 80 Levice 

 

Akadémia vzdelávania 

Sládkovičova 7 

949 01 Nitra 

 

Akadémia vzdelávania 

M.R. Štefánika 13 

940 64 Nové Zámky 

 

Akadémia vzdelávania 

Dolná 54 

974 01 Banská Bystrica 

 

Castle School of English 

Centrum jazyka a ďa 

Čiţmárska 8 

940 54 Nové Zámky 

 

Akadémia vzdelávania  

Roosveltova 4 

040 01 Košice 

 

Centre for Language and Academic 

Preparation  

Tematínska 10 

851 05 Bratislava 

 

Harmony –  Európska škola jazykov, s.r.o. 

Kapitulska 26 

917 01 Trnava 

 

Akadémia vzdelávania 

V.P. Tótha 30 

905 01 Senica 

 

Akadémia vzdelávania  

Bakalárska 2 

971 01 Prievidza 

 

Grupo Antolin–Bratislava, s.r.o. 
Opletalova 77 

841 08 Bratislava 

 

EUROLINGUA, s.r.o. 

Drieňová 16 

821 03 Bratislava 

 

British International School Bratislava 
J. Valašťana Dolinského 1 

841 02 Bratislava 

 

Hagiel – Canada, s.r.o. 
Mariánska 12 

811 08 Bratislava 

 

Fiducia, s.r.o. 
Záhradnícka 60 

821 08 Bratislava 

 

Hubbard College of Administration Slovakia 
Juţná trieda 48 

040 01 Košice 

Class – jazyková škola 

Rezedová 5 

821 01 Bratislava 

 

E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej  

komunikácie 

Piaristická 2 

949 01 Nitra 

 

Inlingua Nitra 

Schurmannova 8 

949 01 Nitra 



ANEXOS 

Inštitút jazykov a vzdelávania 

Národná 18 

010 01 Ţilina 

 

Súkromná jazyková škola Nadácie 

ASPEKT 

Akademická 4 

949 01 Nitra 

 

Bratislavská vysoká škola práva 

Tomášikova 20 

821 02 Bratislava 

 

InterStudy, s.r.o.  
Štefánikova 17 

81105 Bratislava 

 

Súkromná jazyková škola - COLLEGE 

Štefánikova trieda 7 

949 01 Nitra 

 

Jazyková škola – S-Club 

Vojenská 30  

934 01 Levice 

 

Jazyková škola PRAXIDE 

Mostná 13  

949 01 Nitra  

 

EDUCENTA s.r.o.  

Adámiho 3  

841 05 Bratislava 

 

Easy school, s.r.o.  

Rudohorská 33  

974 11 Banská Bystrica 

Lýceum 

Fraňa Mojtu 40  

 

Master – Jazyková škola 

P.Pázmaňa 49/3 

Šaľa 

 

Andantino, spol.s.r.o. 

Lichnerova 76 

903 01 Senec 

 

Tandem Academia s.r.o.  
Tomášikova 26  

821 01 Bratislava 

 

FANERON 

Pri Starej Prachárni 14 

831 04  Bratislava 
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ANEXO 2.  

Libro Cuadernos de ejercicios de español, Libuše Prokopová, 1965. 

 

En este anexo se puede ver la portada y la unidad VII de este manual, sobre la 

explicación del verbo ser  en español 
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ANEXO 3.  

Syllabus de la asignatura Comprensión de Lectura en español,  

Facultad de Pedagogía de Bratislava 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

 

Kód: 

 
Názov: 

Čítanie s porozumením v španielskom jazyku 

 

Študijný odbor: 

2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry 

 

Garantuje: 

 
Zabezpečuje: 

 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

1. – 6. semester 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. 

cvičenia...): 

Kurz 

 

Odporúčaný rozsah výučby: 

Týţdenný: 2                   Za obdobie štúdia: 24 

Počet 

kreditov: 

3 

Podmieňujúce predmety: 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 

 

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Test 

 

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška 

 

Cieľ predmetu: 

Formovať samostatných čitateľov ovládajúcich rôzne techniky čítania na primerane náročných 

autentických textoch. Docieliť správne a plynulé čítanie španielskeho textu s porozumením jeho 

globálneho i detailného významu. 

 

Stručná osnova predmetu: 

Rôzne techniky čítania v závislosti od typu a ţánru textu.  

Globálne, detailné a analytické čítanie.  

Ortoepia a základné prozodické javy španielčiny. 

 

Literatúra: 

1. SILES ARTÉS, J.: Curso de lectura, conversación y redacción. Madrid : SGEL, 1996. 

2. MORENO, C., TUTS, M.: Curso de perfeccionamiento. Madrid, 1991. 

3. RODRÍGUES, M., RODRÍGUES, A.: Leer en español. Madrid. 

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 

Španielsky 
Podpis garanta a dátum 

poslednej úpravy listu: 

11. 3. 2009 

 

 

 
 



ANEXOS 

ANEXO 4. 

Comparación de una explicación en distintos manuales: Prisma A1 (2004) y 

Cuadernos de ejercicios de español (1965) 

  

En este anexo se muestran dos formas diferentes de explicar el tema del tiempo 

para estudiantes de ELE, con una diferencia de treinta y nueve años en la publicación de 

uno y otro.  

 

Cuadernos de ejercicios de español 

 

 

Prisma A1 
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ANEXO 5. 

Ejemplo de respuestas al cuestionario completadas por una estudiante eslovaca 
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ANEXO 6. 

Actividad de presentación personal de una alumna eslovaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

ANEXO 7. 

 Ejemplos de la actividad “Receta” (LP2)  

 

 En este anexo se muestran dos ejercicios escritos por alumnas cuyos números de 

identificación asignados son 1 y 10, en orden de aparición, con las correcciones pertinentes 

y la calificación final de la actividad.  
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ANEXOS 

ANEXO 8.  

Ejemplos de Exámenes parciales (LP2) 

 

 En este anexo se pueden observar dos respuestas a la actividad séptima del examen 

parcial de LP2, en donde las alumnas han de escribir un diálogo entre una periodista 

agresiva y un actor de cine, como pretexto para el uso de las formas de acuerdo y 

desacuerdo. Los ejercicios selecciones pertenecen a las alumnas 16 y 11, respectivamente.  
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ANEXOS 

ANEXO 9. 

Ejemplos de Exámenes finales (LP2) 

 

 En este anexo se reflejan dos diálogos que se incluyen en la actividad novena del 

Examen final de LP2, escritos por las alumnas 5 y 10, y en donde es posible observar el uso 

que de las formas de atenuación hacen las mismas. 
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ANEXO 10. 

Ejemplos de actividad “Correo electrónico rechazando una propuesta amablemente” 

(LP3) 

 

 Dos correos electrónicos escritos por las alumnas 16 y 5 se muestran en este anexo, 

en donde son visibles las formas de rechazo de manera educada.  
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ANEXO 11. 

Ejemplos de actividad “Retrato” (LP3) 

 

La descripción física o psíquica de una persona puede hacerse en tono humorístico, 

en forma de caricatura, o bien como un retrato realista. En este anexo se muestran dos 

ejercicios correspondientes a las alumnas 11 y 2, en donde se aprecian ambas modalidades 

descriptivas.  

 

 

 

 

 



ANEXOS 

ANEXO 12.  

Ejemplos de actividad “Recuerdo de un olor” (LP3) 

 

Un olor puede sugerir muchas sensaciones. En este anexo se incluyen dos ejercicios 

que forman parte de Ejercicios de la Lengua Práctica en español III, escritos por las 

alumnas 12 y 2. 
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ANEXOS 

ANEXO 13.  

Ejemplos de Exámenes parciales (LP3) 

 

En este anexo figuran dos respuestas al quinto ejercicio del examen parcial de LP3, 

en donde se pide a las alumnas que escriban cinco oraciones sobre cosas que les guste, les 

disguste o les ponga nerviosas a ellas o a algún conocido. Corresponden a las estudiantes 3 

y 17.  
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ANEXO 14. 

Ejemplos de Exámenes finales (LP3) 

 

En este anexo se reflejan las contestaciones a la quinta actividad del examen final de 

LP3 de las alumnas 17 y 7, en donde han de formular oraciones sobre expresiones 

idiomáticas de los verbos ser y estar.  

 

 

 



ANEXOS 

ANEXO 15. 

Ejemplos de Exámenes de recuperación (LP3) 

 

 Para este anexo se ha seleccionado una muestra de las respuestas a la cuarta 

actividad de los dos exámenes únicos de recuperación de la asignatura de LP3, 

correspondientes a las alumnas 3 y 6. Se pueden observar algunas oraciones transformadas 

en estilo indirecto por dichas estudiantes, pertenecientes a la segunda actividad de la prueba 

escrita.  
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ANEXOS 

ANEXO 16.  

Ejemplos de actividad “Anuncio publicitario” (LP4) 

 

En este anexo se muestran dos anuncios publicitarios escritos por las alumnas 7 y 5, 

en donde se invita a observar detenidamente el uso del lenguaje de especialidad empleado 

en el texto y otros elementos constituyentes del anuncio, como el eslogan y la imagen.  
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ANEXO 17. 

Ejemplos de actividad “Chico ideal” (LP4) 

 

 En este anexo se muestran dos breves ejercicios escritos por estudiantes eslovacas (5 

y 9) sobre el tema “chico ideal”, pedidos tras el estudio de la primera unidad de la 

asignatura, titulada “Expresar deseos, sentimientos, maldiciones, prohibiciones, mandatos y 

peticiones”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

ANEXO 18. 

 Ejemplos de Exámenes parciales (LP4)  

 

 Como ejemplo de exámenes parciales se muestran dos ejercicios, correspondientes a 

las alumnas 12 y 13, en donde, como indica el enunciado, han de escribir un correo 

electrónico con la situación planteada.  
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ANEXOS 

ANEXO 19. 

Ejemplos de Exámenes finales (LP4) 

 

 Para la práctica de la posición de los pronombres personales en español, en el 

examen final de LP4 se pide la transformación de un diálogo sustituyendo las palabras 

repetidas por los pronombres adecuados. En este anexo se reflejan las respuestas escritas 

por las alumnas que se identifican con los números 11 y 12, en orden de aparición.  
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