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LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA EN ITALIA

Elvira Gariano
Programa de doctorado en Filosofía y Letras
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría De La Literatura
eg48@alu.ua.es 

RESUMEN
Según los datos divulgados con ocasión de la última Jornada Europea de las lenguas 

(Septiembre 2014), el español es la cuarta lengua más enseñada en Europa. Entre los 
países con mayor proporción de estudiantes de español en secundaria, encontramos Italia.

Entre las razones que llevan a un estudiante italiano, en secundaria, a estudiar español, 
hay las evidentes afinidades que los dos idiomas comparten.

Pero, estas afinidades, como muchos estudios señalan, son también las principales 
responsables del «fracaso» del español en Italia, porque el transfer automático, que 
tendemos a aplicar cuando estudiamos una lengua extranjera, inicialmente, parece no 
fallar nunca. Eso genera una costumbre que aboca al fracaso.

La presente comunicación pretende dar a conocer la investigación que se está llevando 
a cabo, cuyo objetivo es analizar el proceso de enseñanza/aprendizaje del español en Italia, 
y una vez identificados, tratar de solventar aquellos problemas que llevan a ese fracaso, 
educando a los estudiantes, a una reflexión de tipo contrastivo.

Palabras clave: lenguas afines; español Ele; análisis contrastivo; transfer lingüístico. 

ABSTRACT
At the last European Day of languages (September 2014), the data showed that 

Spanish is the forth most widely taught foreign language in Europe. Compared to the other 
European countries, Italy has one of the largest number of Spanish students in secondary 
school.
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One of the reasons why there are so many Italian students studying Spanish in 
secondary school, is without a doubt, the similarity between the two languages. Everybody, 
when studying a foreign language, automatically transfers their language into the foreign 
language. Developing this habit can cause the students to fail, and this is especially true for 
Italians, because they assume that the automatic transfer will always work, but it doesn’t.

My objective in this article is present my research. I am analysing the teaching and 
learning processes of Italian students, identifying their problems, and offering solutions 
to these problems. My goal is for the students to learn how to use «contrastive linguistic» 
which is necessary when two languages are so similar. 

Keywords: related languages, Spanish as a foreign languages, contrastive analysis, 
language transfer.

Si bien hasta unos años atrás el español en Italia se estudiaba raramente, porque se 
le consideraba un idioma poco útil y demasiado «fácil» para un italiano, ahora podemos 
afirmar rotundamente que las cosas han cambiado. Si miramos los datos divulgados 
con ocasión de la última jornada Europea de las lenguas (26 de septiembre 2014), cuyo 
objetivo es sensibilizar al público acerca de la importancia de los idiomas y promover 
la diversidad lingüística y cultural de nuestra Comunidad, resulta que el español es 
la cuarta lengua más enseñada en toda Europa, detrás del inglés (96,7%), del francés 
(34,1%) y del alemán (22,1%), y que Italia es precisamente uno de los países donde el 
español es más enseñado.

Las razones que han llevado a este cambio de tendencia son muchísimas y de todas 
clases. Primero hay que considerar que el español es la lengua materna de más de 44 
millones de personas en España y de unos 500 millones si consideramos los países 
hispanoamericanos más Estados Unidos. Además, a esta cifra hay que añadir la de los 
hablantes de español como segunda lengua o lengua extranjera. Asimismo, hay que 
tener en cuenta que en Italia ha aumentado de forma muy considerable el número de 
inmigrantes procedentes de América Latina, de aquí también la necesidad de que sus 
hijos, en muchos casos nacidos y crecidos en Italia, aprendan a hablar y, sobre todo, a 
escribir en español. 

Otro factor que, sin duda, ha caracterizado ese aumento, es la fascinación ejercida por 
la cultura española. Desde siempre, en el imaginario de los italianos, España es lugar de 
diversión y, sobre todo entre los adolecentes, se le conoce como la tierra de las fiestas, de 
los «botellones», del tango, de la cerveza, etc. El lugar donde desean pasar las vacaciones 
con sus amigos, y donde mudarse de mayores.

Incluso las numerosas series televisivas españolas y latinoamericanas han contribuido 
a aumentar las filas de sus aficionados, y como olvidar el fútbol, el reggaetón, y los muchos 
artistas de fama internacional como Shakira, Enrique Iglesias, Ricky Martin, etc. Bueno, las 
razones son muchas y muy diferentes entre ellas, más y menos serias, pero el resultado es 
que ha aumentado el número de las personas que desean estudiar español y que la eligen 
como materia de estudio ya en secundaria. 
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Pero, es innegable que entre las razones que «empujan» a los desocupados estudiantes 
a elegirlo como materia de estudio destacan las numerosas afinidades que los dos idiomas 
comparten. 

De hecho en Italia, desafortunadamente, es muy común la idea que para hablar 
español es suficiente añadir una «s» a la palabra italiana, un poco como la idea que se 
tiene en España del italiano, pones una «i» a final de cada palabra y «suena a italiano». 
De aquí que palabras italianas como «Amico» (esp: amigo), penna (esp: bolígrafo), etc. 
se transforman en «Amicos», «pennas», etc.; y esto es nada porque aparte tener un 
efecto cómico (o más bien ridículo) no crean particulares problemas, pero pensamos 
por ejemplo en palabras italianas como «burro» (esp: mantequilla) o en lo que le pasó 
a la cantante italiana Laura Pausini durante una entrevista: ante una pregunta de un 
periodista a la que le causaba vergüenza contestar, usó la expresión «estoy embarazada» 
que sería la perfecta traducción de la expresión italiana «sono in imbarazzo». Y es 
precisamente esa idea, esa etiqueta de idioma «fácil» que lleva al fracaso a muchos 
estudiantes de español ELE. 

Es verdad, el italiano y el español tienen muchísimas afinidades, que, en principio, 
deberían facilitar su aprendizaje pero, lamentablemente, no siempre es así o quizás no del 
todo. Y la causa, aunque parezca contradictorio, parece ser precisamente la semejanza 
entre los dos idiomas que en los niveles de aprendizaje intermedio y superior se revelan 
verdaderos y propios obstáculos. 

Precisamente en estas dificultades, que proceden del parecido entre los dos idiomas, 
hacen hincapié la mayoría de los estudios realizados en el sector, poniendo así, en 
evidencia, sobre todo los aspectos negativos que de eso se derivan. Pero hay también 
autores que coinciden en el afirmar que, al fin y al cabo, el parecido es más bien una 
ventaja, «Nonostante i malintesi, infatti, sarà certamente più facile che un italiano e uno 
spagnolo, possano comunicare tra loro senza conoscere le rispettive lingue, di quanto non 
siano in grado di fare un arabo e un tedesco»1. 

Es cierto que el conocimiento de un idioma condiciona inevitablemente el aprendizaje 
de otro, sea ese idioma el materno u otro aprendido posteriormente. Eso porque cada 
discente tiende a transferir al nuevo idioma que aprende las estructuras lingüísticas 
conocidas. A este fenómeno se le conoce como transfer lingüístico, el transfer es positivo 
cuando las estructuras de los dos idiomas coinciden y negativo cuando divergen. 

Hablando de italiano y español cuya semejanza es quizás de la más estrecha entre 
todas las lenguas románicas, es innegable que ese parecido ayuda muchísimo al discente 
sobre todo en las primeras fases de aprendizaje, ya que ese transfer lingüístico, que es 
automático e inevitable, en las primeras fases de aprendizaje parece no fallar nunca, 
proporcionando a nuestros estudiantes una sensación muy placentera. Eso porque el 
estudiante italiano consigue entender y expresarse en español ya desde las primeras 
clases.

1 Calvi, MV (1981): «Interferenze delle altre lingue studiate nell’apprendimento dello spagnolo», en 
Didattica della lingua e delle lingue iberiche, Atti del Convegno de L’Aquila, AISPI, Napoli: Tullio Pironti edito-
rem pp-1-27
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En ese momento se genera la costumbre de aplicar sin ningún tipo de reflexión las 
estructuras lingüísticas conocidas (del italiano en la mayoría de los casos, pero a veces 
también de otros idiomas estudiados precedentemente ej. francés, latín etc.) que junto con 
la infravaloración del idioma, porque considerado «fácil», lleva a los estudiantes al fracaso.

Como comentaba antes, han sido realizados numerosos estudios acerca de los 
problemas de adquisición y enseñanza del español, pero no se ha analizado todavía, el 
proceso de adquisición por el que pasa el discente.

Si analizáramos ese proceso, señalando de qué tipo son los errores (o interferencias) 
más frecuentes, a qué niveles y cómo se presentan, es decir identificándolos, 
describiéndolos, analizándolos y presentándolos de forma diferente, incluso haciendo que 
nuestros alumnos choquen con ellos, los acostumbraríamos a no bajar la guardia ante las 
afinidades ya desde las primeras clases y es más… Sumaríamos entusiasmo a entusiasmo; 
es decir, aprovechando el entusiasmo que deriva del parecido, aprovecharíamos el 
análisis contrastivo como herramienta para la reflexión gramatical, en otras palabras, los 
educaríamos a reflexionar sobre las dos lenguas y a hacer de ese transfer automático una 
herramienta funcional para el aprendizaje y no una forma de caer en el error. Además 
ese tipo de enfoque, adoptado ya desde los primeros niveles de aprendizaje, evitaría esa 
sensación de fracaso ante el «error» (o interferencias) en los niveles sucesivos, cuando ese 
transfer automático empieza a fallar más, y es causa de una bajada de las notas y también 
de la motivación. Si el estudiante se familiarizara con el error ya desde el principio, aunque 
inicialmente se trataría de pequeñeces fácilmente superables (y por tanto el error sería 
más bien un estímulo), incluso las dificultades venideras se afrontarían con otro espíritu. 

Este tipo de enfoque permitiría incluso a nuestros desocupados estudiantes, dotarse 
del método necesario para enfrentarse y superar las trampas que el estudio de dos idiomas 
tan semejantes presupone.
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