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LOS FUNDAMENTOS DE  
LA INTERCOMPRENSIÓN  
Y SU APLICABILIDAD EN LA 
FORMACIÓN DE INTÉRPRETES

Mª Jesús González Rodríguez
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

1. Introducción 
En algún momento de nuestra vida todos hemos experimentado una 
situación de “comunicación intercomprensiva” de forma espontánea 
y natural. Nos estamos refiriendo a aquellas interacciones surgidas, 
por ejemplo, durante un viaje a un determinado lugar en el que se 
habla un idioma que no conocemos y, a pesar de ello, conseguimos 
comprender y hacernos entender con la población autóctona; algo 
análogo ocurría habitualmente entre los comerciantes del sur de Eu-
ropa en época medieval, en aquel periodo en que las lenguas romá-
nicas comenzaban a afianzarse tras la paulatina disgregación del la-
tín vulgar (Jamet 2022: VIII-IX; Bonvino, Jamet 2016: 9-10). Otro 
ejemplo de comunicación intercomprensiva cotidiana es la que se 
registra en familias bilingües en las que los progenitores, de diferente 
origen o nacionalidad, utilizan cada uno su propia lengua para co-
municar entre ellos y/o con sus hijos. 
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En los años noventa, partiendo de la observación de situaciones simi-
lares a los ejemplos anteriores, algunos investigadores del ámbito 
de las lenguas románicas de diferentes universidades han decidido 
estudiar estos fenómenos comunicativos y dar una respuesta acorde 
con los objetivos de la Unión Europea1 destinados a fomentar y 
potenciar el multilingüismo –la coexistencia de distintas lenguas 
a nivel social o individual– y el plurilingüismo –el repertorio lin-
güístico dinámico y en evolución de un/a hablante y/o discente–2, 
cuyas políticas buscan favorecer la riqueza y la diversidad de su 
acervo lingüístico y cultural. La intercomprensión, como sinónimo 
de “inteligibilidad recíproca” (Jamet 2022: VIII) supone (y presu-
pone) escuchar al otro, desde su identidad y su diversidad, en un 
intercambio recíproco (y paritario) con actitud (y aptitud) de aper-
tura mental. Desde esta perspectiva, la intercomprensión se pre-
senta como un excelente instrumento al servicio del plurilingüis-
mo que busca potenciar ese patrimonio inmaterial que se expresa 
a través de los idiomas, sus variantes y dialectos. Plurilingüismo e 
intercomprensión colocan a todos los hablantes en un mismo plano 
respecto al acceso a la información y a la capacidad de comunicar y 
expresar(se), proponiendo la diversidad como alternativa a una sola 
lengua de comunicación y mermando, a la par, esa pérdida de ba-

1  Estos objetivos parten de las premisas establecidas sobre la diversidad lingüís-
tica en Europa (https://education.ec.europa.eu/es/diversidad-linguistica), a partir 
de las cuales se prefija la política del multilingüismo (https://education.ec.europa.
eu/es/acerca-de-la-politica-de-multilinguismo); el cuadro general de principios 
sobre el tema queda estipulado de manera detallada ya en el 2009 (https://www.
europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2009-0162_ES.html). 
2  El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) propo-
ne ya una diferencia entre los términos “multilingüismo” y “plurilingüismo” que 
adoptamos en el presente trabajo; con el primero se entiende la coexistencia de 
lenguas y/o dialectos en un determinada sociedad o individuo, mientras que con 
el segundo se hace referencia a las competencias diversificadas -cuantificativa y 
cualitativamente- en aquellos idiomas o dialectos pertenecientes a un individuo o 
a una comunidad (en su versión italiana del 2016: https://rm.coe.int/quadro-co-
mune-europeo-di-riferimento-per-le-lingue-apprendimento-inseg/1680a52d52, 
pp. 28-29, como en la versión española en su volumen complementario del 2020: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco_complementario/mcer_
volumen-complementario.pdf, pp. 39-40).
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gaje cultural o empobrecimiento que llegan a sufrir algunas lenguas 
en su uso (y a veces abuso) como lengua franca.
En los últimos veinte años, varios equipos de investigación de una 
treintena de universidades europeas y americanas trabajan ya sobre in-
tercomprensión y su didáctica aplicada al aprendizaje de idiomas. Se-
gún las palabras de Meissner (2010: 60), “[…] son muchos los pedago-
gos y docentes-investigadores que se sirven regularmente del método 
intercomprensivo en sus clases de lengua extranjera. No cabe ninguna 
duda que estas investigaciones han sido bastante exitosas y que, hoy en 
día, la intercomprensión pasa por un campo de investigación tan inno-
vador como prometedor en la didactología de las lenguas extranjeras”.
El presente trabajo se centra en describir brevemente la intercompren-
sión, identificando aquellos puntos clave de la misma potencialmente 
interesantes para la fase inicial de formación de intérpretes en el par de 
lenguas español-italiano.

2. La intercomprensión: definición y breve recorrido
Con el término “intercomprensión” (a partir de aquí IC) se suele deno-
minar al fenómeno que tiene lugar cuando dos o más personas logran 
comunicar entre sí utilizando cada una su propio idioma. Se trata de 
una modalidad de comunicación plurilingüe, tanto oral como escrita, 
en presencia o a distancia, de forma sincrónica o asincrónica, que per-
mite la comprensión recíproca entre hablantes de lenguas diferentes. 
Asimismo, designa un enfoque didáctico que pretende determinar las 
condiciones para que se produzca este tipo de comunicación (Bonvi-
no, Jamet 2016: 9-10). A partir de la observación y el estudio del fe-
nómeno de IC que se produce en la comunicación espontánea, nume-
rosos grupos de investigación han puesto en marcha experimentos que 
han dado como resultado una descripción detallada de los procesos de 
comprensión en IC, permitiendo así identificar modelos operativos, 
metodologías didácticas (y producir materiales), capaces de favorecer 
un rápido desarrollo de la IC natural/espontánea.
En realidad, la IC es un término que hoy en día ha llegado a englobar 
e interconectar distintas disciplinas (lingüística, glotodidáctica, psico-
logía, sociología, etc.) con un potencial de aplicación muy vasto en 
diferentes áreas aún en expansión, por lo que su definición va adqui-
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riendo elementos y matices según la perspectiva desde la que se mire: 
como fenómeno, método, modelo, enfoque, práctica, modalidad, teo-
ría, forma de comunicación, etc. (De Carlo, Anquetil 2011: 53-66). 
Por todo lo expuesto, y considerando su potencial aplicabilidad en la 
formación de intérpretes español-italiano, este trabajo se concentra en 
la IC oral como método y enfoque didáctico entre lenguas afines3, en 
modalidad presencial.
Otra característica de interés es aquella apuntada por Nussbaum 
cuando habla de “interacciones exolingües” (2001: 143), entre ha-
blantes que no conocen los códigos lingüísticos que se están uti-
lizando y no son expertos en el propio; en estas conversaciones, 
los interlocutores tendrán que recurrir a diversas estrategias para 
comprender y hacerse entender. Un ejemplo de interacción “mono-
lingüe-exolingüe” sería la que mantienen un profesor y sus alumnos 
en las primeras clases de una lengua extranjera. Por su parte, una 
conversación en modalidad intercomprensiva espontánea podría 
ser la de un turista hispanófono y otro italófono que interactúan 
con población arabófona en Libia, por ejemplo, y se definiría como 
“plurilingüe-exolingüe”. 
El asunto de las competencias comunicativas4 se considera un tema 
relevante en IC; en nuestro caso, dado que el interés se centra en la 
IC oral, nos delimitaremos a la “competencia discursiva” entendida 
como 

la capacidad de una persona para desenvolverse de 
manera eficaz y adecuada en una lengua, combinando 
formas gramaticales y significado para lograr un texto 
trabado […], en diferentes situaciones de comunica-
ción. Incluye, pues, el dominio de las habilidades y 
estrategias que permiten a los interlocutores producir 
e interpretar textos, así como el de los rasgos y caracte-

3  La IC se estudia y se pone en práctica también entre familias lingüísticas di-
ferentes, tema que dejamos a un lado en esta ocasión; para información sobre el 
mismo, consultar la segunda parte del volumen de De Carlo (2011: 95-342). 
4  Para más detalles véase: <https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/dic-
cio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm>.
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rísticas propias de los distintos géneros discursivos de la 
comunidad de habla en que la persona se desenvuelve5. 

Diferenciamos genéricamente entre competencia y habilidad, utili-
zando la primera para referirnos a la capacidad de realizar una deter-
minada actividad, cometido o función y a los conocimientos que se 
requieren para ello, mientras que con la segunda se designa la destreza 
para llevar a cabo una tarea de forma adecuada, eficaz, sin dificultad. 
En IC se privilegia lo que en lingüística se ha dado en llamar genéri-
camente competencias pasivas de las lenguas (Jamet, Negri 2019: 90-
95) –es decir, las habilidades receptivas, escucha y lectura– respecto a 
las activas –expresión oral y escrita–; en realidad, la prioridad absoluta 
se da a la llamada “competencia parcial”, una noción nacida en los 
albores de la IC preconizada por Blanche-Benveniste y presente en el 
MCER como pilar fundamental del nuevo enfoque de la enseñanza/
aprendizaje. La competencia parcial en IC (Bonvino, Jamet 2016: 12) 
se concentra en la capacidad de comprensión oral y escrita en varias 
lenguas (acompañada de ciertas habilidades de la competencia activa 
en el propio idioma, denominadas en IC “interproducción”)6. Esta 
noción permite, pues, separar las distintas habilidades lingüísticas y 
trabajar, por ejemplo, solo la comprensión oral o escrita; no resulta 
fácil aislar los diferentes componentes de la competencia lingüística, 
ya que se encuentran estrechamente ligados. Sin embargo, es evidente 
que existe una gradualidad/modularidad de las habilidades y, de he-
cho, la competencia de comprensión se adquiere mucho más rápido 
respecto a la de producción; este notorio desfase que se registra entre 
las competencias activa y pasiva (relevado también en el caso de len-
guas no afines) es precisamente uno de los puntos clave de la IC. La 
competencia parcial integra diferentes repertorios lingüísticos sin im-
plicar necesariamente el completo dominio de todas las habilidades. Se 

5  https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/com-
petenciadiscursiva.htm. 
6  En una interacción exolingüe-plurilingüe los participantes, además de practi-
car y potenciar la comprensión, activan una competencia activa específica: gran 
atención a la producción en lengua materna para facilitar o asegurar la compren-
sión a los demás interlocutores (hablar despacio, vocalizar, frases simples, léxico 
transparente, etc.).
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trata, pues, de activar dicha competencia parcial con la aplicación de 
los diferentes modelos o métodos ya existentes para la adquisición de 
habilidades intercomprensivas. 
En esta línea, son ya tantos los proyectos de IC dedicados a diferentes 
áreas, objetivos, lenguas y acciones, que resulta imposible incluir una 
breve descripción de todos ellos, por lo que nos limitamos a nombrar 
solo algunos, como: EuRom 4, EuRom5, Galatea, Galanet, InterCom, 
InterRom, InterLat, EuroCom –con sus tres principales departamentos 
EuroComEslav, EuroComGerm, EuroComRom, y otros, como Euro-
ComDidact– y, más recientemente, IOTT, Miriadi o Unita7. Además 
de los proyectos mencionados, son ya numerosas la instituciones, aso-
ciaciones y consorcios dedicados a la IC como, por ejemplo, el consor-
cio REDINTER (Red Europea de Intercomprensión), constituido por 
28 universidades miembros y 27 instituciones asociadas (fue establecido 
con ocasión del Coloquio Internacional Diálogos en Intercomprensión 
de Lisboa) o la Unión Latina (nacida en 1954 para promover la latinidad 
plural, hoy muy activa en IC)8. Apuntamos por último que la IC está ya 
presente en numerosas universidades del mundo: en España la encon-
tramos en la UNED (Universidad a distancia) o en la universidad de 
Zaragoza, entre otras; algunas universidades en Italia, como la de Turín, 
comienzan a incorporar la IC en sus planes de estudios, o la de Floren-
cia, a través de su Centro Linguistico di Ateneo (CLA)9. 
Como se puede apreciar, el panorama es verdaderamente vasto. Sin 
embargo, y con independencia de la diversidad de objetivos, técnicas 
adoptadas, fines perseguidos o familias lingüísticas implicadas, cual-
quiera de los enfoques o métodos utilizados tienden a reconocerse en 
los siguientes principios que constituyen el mínimo común denomi-

7  http://www.eurom5.com/p/links-es; http://www.eurocomprehension.eu/rom/
indexrom.htm; https://eurocomdidact.eu/?page_id=2587&lang=it; http://www.
eurocomprehension.de/; https://www.unitonews.it/index.php/it/news_detail/in-
tercomprensione-e-universita-europea-prosegue-il-progetto-unita-universitas-eu-
ropea; https://www.miriadi.net/es.
8  https://redinter.cat/web/; https://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/es. 
9  https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10733; https://ex-
tension.uned.es/actividad/idactividad/2630; http://www.unizar.es/noticias/curso-de-in-
tercomprension-para-docentes-alianza-unita; https://www.lingue.unito.it/do/corsi.pl/
Show?_id=fdmt; https://www.cla.unifi.it/vp-422-intercomprensione.html. 
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nador de la enseñanza de la IC: enfoque plurilingüe, uso de habilida-
des parciales, atención a la comprensión, reflexión sobre el lenguaje 
y, por último, pero no por ello menos importante, el desarrollo de 
conocimientos y habilidades estratégicas y metacognitivas. En conclu-
sión, la IC favorece especialmente la metacognición entendida como 
“la comprensión y reflexión del propio aprendizaje y la forma en que 
este se produce” (Otondo Briceño, Torres Lara 2020), razonando y 
distinguiendo entre el saber (del contenido), el saber hacer (del proce-
dimiento) y el saber ser (de la aptitud).

3. La aplicabilidad de la intercomprensión en interpretación 
español-italiano 
En la comunicación cara a cara y desde el punto de vista pragmático, la 
IC forma parte del principio general de cooperación ya formulado por 
Grice (1979), una característica básica de la comunicación humana 
ineludible en interpretación, ya que “si no hay intercomprensión, es 
decir, si los hablantes no comparten el código al menos cuanto bas-
ta para descifrar el mensaje, no hay comunicación” (Ainciburu 2012: 
41). En el caso de la interpretación español-italiano (a partir de aquí 
ES-IT), con español como segundo (C) o tercer (D)10 idioma de tra-
bajo, el objetivo a la hora de aplicar la IC no es el de aproximarse a la 
comprensión de lenguas emparentadas desconocidas, ya que se cuenta 
con un conocimiento (medio-bajo, si queremos) de uno de los códi-
gos lingüísticos, sino el de estimular la curiosidad y la cooperación 
del alumno, paliar el “estigma” de la afinidad y desarrollar habilidades 
metacognitivas en la preparación, la práctica y la autoevaluación de sus 
prestaciones. La apuesta por la inclusión de la IC en los primeros pasos 
en interpretación puede parecer audaz, porque 

gran parte de los estudios sobre la adquisición de len-
guas afines trabajan sobre las interferencias generales 
que la lengua nativa induce sobre la lengua meta y, por 
eso, se centran en el ámbito del estudio de la interlen-

10  Lengua materna A, primer idioma de trabajo B, segundo C, tercero D y así 
en adelante.
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gua y del análisis de errores. Por el contrario, la cantidad 
de trabajos que intentan aportar datos empíricos sobre 
la entidad de la transferencia positiva entre el italiano 
y el español es mucho menor (Ainciburu 2012: 43).

En interpretación ES-IT es aconsejable desde el inicio crear en el alum-
no la cultura de la eficacia, la pertinencia y la funcionalidad lingüística (y 
comunicativa) en cada idioma, dejando claro que no son transferibles de 
uno a otro automáticamente. La interferencia léxica, sintáctica, etc., les 
acecha con frecuencia a la vuelta de la esquina (Bertozzi et al. 2021: 289-
299), las modalidades comunicativas presentan importantes diferencias 
y los patrimonios socioculturales no son equivalentes (ibíd.: 299-308). 
Se trata, pues, de incorporar a la necesaria diferenciación/separación 
funcional de ambas lenguas –que el aspirante a intérprete ha de adquirir 
y reforzar– aquellos principios y técnicas de la IC que le posibiliten sacar 
partido a la afinidad, razonar sobre elementos transversales y dar cabida 
a la llamada “transferencia positiva” (Cortés Velásquez 2016). Desde este 
punto de vista, no solo se consigue crear un estímulo hacia la lengua 
adquirida (con dominio medio-bajo), sino que además se consolida la 
lengua materna con mayor consciencia lingüística y se desarrollan habi-
lidades metacognitivas. Tampoco hay que olvidar que en interpretación, 
en especial al inicio, persiste un estado de ansiedad de prestación en el 
alumnado que se verá aliviado con la IC.
El Diccionario de términos clave de ELE del Instituto Cervantes defi-
ne la “transferencia positiva” como “el fenómeno resultante de emplear 
con éxito comunicativo elementos propios de una lengua [y cultura] 
en otra lengua. El aprendiente de un idioma tiende a relacionar la 
nueva información con sus conocimientos previos; esta estrategia le 
posibilita un aprendizaje significativo”11. Si la transferencia funciona, 
se considera positiva; si por el contrario ocasiona un error, estamos 
ante un caso de “interferencia”. 

Tradicionalmente se le ha dedicado mucha menos 
atención a la transferencia positiva que a la negativa, 

11  https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/tran-
sferenciapositiva.htm. 



Mª Jesús González Rodríguez 561

entre otras razones, porque lo preocupante para todas 
las personas que participan en el proceso instructivo 
–profesores, alumnos, elaboradores de materiales di-
dácticos, etc.– son los errores, no los aciertos. Sin dejar 
de prestar la debida atención a los errores, conviene 
que los alumnos también conozcan la existencia de la 
transferencia positiva y, así, puedan sacar provecho de 
ella. El hecho de que los alumnos sepan que cuentan 
con esta estrategia puede acrecentar su autoconfianza 
desde las primeras etapas del aprendizaje de la LE. […] 
Es bien sabido que la transferencia positiva es común 
entre lenguas próximas (ibíd.).

La IC entre lenguas afines funciona gracias a la transparencia, la trans-
ferencia y la inferencia del léxico, conceptos íntimamente ligados; el 
primero da cuenta de un aspecto relacionado con el código lingüístico 
en sí12, mientras que los restantes describen procesos cognitivos que 
ayudan a construir la representación mental del contenido del texto. 
En este sentido, se puede decir que la transferencia se activa donde hay 
transparencia, mientras que las inferencias actúan donde el texto resul-
ta opaco (Cortés Velásquez 2016: 83-84). En este proceso, el bagaje 
cultural y el conocimiento del mundo atesorado por los interlocuto-
res serán decisivos para identificar correctamente similitudes (Di Vito 
2016: 139), aclarar opacidades o posibles diferencias.
En interpretación no se “aprenden idiomas”, sino a usarlos de forma 
estratégica. Para trabajar en esta aula es necesario que los estudiantes 
cuenten ya con una preparación lingüística sólida, una condición que 
no se da del todo en interpretación ES-IT con uno de los idiomas 
como C o D, por lo que muchos de ellos deben adquirir aún bagaje 
léxico, manejo sintáctico, acercarse a géneros discursivos, cuestiones de 
estilo o registro, etc. Esta situación les condiciona psicológicamente, 
creándoles inseguridad, temor a cometer errores e inhibe su participa-

12  La transparencia, en lingüística, se define como la relación evidente que se 
deriva de la correspondencia entre dos elementos. Esta relación se puede consi-
derar en diferentes niveles fonológicos, morfológicos y léxicos (Cortés Velázquez 
2016: 84).
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ción. La interpretación español-italiano “[…] se presta a una elevada 
facilidad inicial para la comprensión, pero con una marcada tendencia 
hacia fenómenos de contaminación, y una propensión sucesiva hacia el 
distanciamiento. La conciencia de las dimensiones reales del contraste 
es, en ambos casos, un instrumento muy eficaz para mejorar la compe-
tencia” (Ainciburu 2012: 42-43). 
En este caso la IC puede dar respuestas estimulantes, potenciando es-
pecialmente la comprensión y la escucha atenta, y ser una herramienta 
que posibilite desarrollar habilidades metacognitivas. Estando siempre 
muy atentos a la diferenciación, es posible guiarles paralelamente hacia 
las transferencias positivas, ayudarles a inferir por contexto el significa-
do del léxico opaco y sacar partido a áreas de transparencia que puedan 
llegar a suplir puntualmente alguna que otra incertidumbre lingüís-
tica. En esta aula, aprenden lo que es la escucha activa (consciente, 
atenta, verbal y no verbal) y la comprensión (profunda, completa y 
organizada), ya que, sin ellas, no hay interpretación. La IC en esta aula, 
no solo les ayudaría en su idioma C o D, sino también en su idioma 
A, conduciéndoles hacia un uso consciente y controlado del mismo 
para así llegar a convertir su lengua materna en lengua de trabajo. No 
hay que olvidar que el aula de interpretación ES-IT es por naturaleza 
plurilingüe con la presencia de varias combinaciones idiomáticas B/C 
además del par ES-IT (alumnos que trabajan con inglés, alemán, fran-
cés, portugués, etc.); la capitalización de las habilidades metacognitivas 
de la IC pueden ampliarse si decidimos, por ejemplo, hacer razonar 
al estudiante sobre un determinado término o culturema en su otro 
idioma de trabajo para sensibilizarlo en la potencial afinidad (o dife-
renciación) plurilingüe. 
Veamos ahora algunos ejemplos de IC aplicada a las diferentes tareas 
que se realizan en esta aula, considerando tres fases principales: docu-
mentación, preparación y prestación. Nos centramos solo en las dos 
primeras en las que la aplicación de la IC es particularmente rentable. 

3.1. Documentación
Es el momento de adquirir conocimientos sobre el tema objeto de 
interpretación a través de la búsqueda de textos orales y escritos espe-
cíficos sobre el argumento –pongamos turismo rural sostenible–; es 
un momento receptivo, de competencia pasiva. En esa escucha y/o 
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lectura atenta deberán entender qué significa esa tipología de turismo, 
no concentrándose únicamente en el léxico temático con consultas a 
diccionarios, sino prestando especial atención a cómo se presenta ese 
turismo y cómo se expresa, qué principios promueve, qué defiende, 
etc. Un video de promoción turística responde a un género textual, 
y el estudiante debe reflexionar sobre ciertas elecciones verbales re-
currentes como “admirar” o “contemplar” en lugar de “ver”, uso del 
imperativo, formas de tratamiento, presencia frecuente de términos 
como “único”, “maravilloso”, “cristalina”, etc. Además de lo comuni-
cado, deben identificar la intención comunicativa, que será la clave 
para una comprensión completa del texto. La documentación debe 
realizarse en ambos idiomas, no solo para obtener posibles equivalen-
cias léxicas inmediatas, sino también para observar diferencias concep-
tuales o culturales: por ejemplo, una casa rural se concibe y se gestiona 
de forma diferente en España respecto a Italia13; este es un claro caso 
de transparencia, pero que puede no dar lugar automáticamente a una 
transferencia positiva. 

3.2. En las prácticas preparatorias
Obtenido el material de documentación adecuado, los estudiantes 
pueden ejercitar con ellos su competencia parcial utilizando diferentes 
estrategias; un ejemplo: visionar videos en C/D e identificar puntos 
clave y comentarlos utilizando su idioma A, resumir en A, improvisar 
una posible continuación textual en A a partir de un fragmento del 
video, o incluso, si se trata de alojamientos rurales, “abrir” y expli-
car términos potencialmente opacos (trullo, “cortijo”, etc.). En una 
segunda fase, y con videos de duración de entre 3 y 4 minutos, se 
puede iniciar al estudiante en tareas que requieren un mayor esfuerzo 
cognitivo, como la memorización estructurada, a bloques temáticos. 
Sucesivamente se puede elevar el grado de dificultad empleando solo 
el audio para concentrar su atención solo en la escucha (sin input vi-
sual complementario). Si el video o audio es una entrevista y supe-
ra los 5 minutos es posible fragmentarlo y explotarlo didácticamente 
con diferentes ejercicios: entrevista, pausando preguntas y respuestas 

13  Por gestión comercial y normativa del sector, la “casa rural” equivale a casa 
vacanza. 



Los fundamentos de la Intercomprensión y su aplicabilidad564

–pudiendo añadir la improvisación, dando el alumno respuesta a la 
pregunta–, para resúmenes a vista, identificación de puntos/palabras 
clave, memorización/estructuración, o utilizarlo para cambiar idio-
ma (pregunta A  > respuesta C o viceversa, introducir en reflexión 
otro idioma, etc.).
La lectura rápida de un texto C/D (digamos en “modalidad hiper-
textual”) ayuda al estudiante a identificar rápidamente puntos clave, 
léxico caracterizador, estilo, registro, etc.; podría ir señalando los dos 
primeros a medida que el docente proyecta el texto en aula con scroll 
a determinada velocidad. El estudiante así inicia a agilizar su com-
petencia pasiva y gestionarla según los objetivos perseguidos; en este 
caso, la lectura tipo “escáner” resulta valiosa para iniciar al estudiante 
en la traducción a vista. Una última actividad basada en enfoque 
IC es la improvisación de un breve comentario en A a partir de una 
fotografía o una diapositiva, y aprovechar esa producción espontánea 
para resumirla en una o dos frases en C o D (o E, si la hubiera); esta 
práctica potencia la competencia parcial con ulteriores habilidades 
metacognitivas.
El aspecto interesante de estas dos fases desde el punto de vista de la 
IC es el de la colaboración de grupo; son tareas y ejercicios para tra-
bajar en grupo. Inicialmente se realizaría en el aula (idealmente con 
presencia de distintas lenguas maternas) para adquirir la mecánica, 
alternar e intercambiar ejercicios, multiplicar propuestas, ideas y en-
tender su rentabilidad; sucesivamente se pasaría a grupos de trabajo. 
La prestación de interpretación es por naturaleza individual, pero se 
verá igualmente beneficiada gracias a las habilidades metacognitivas 
adquiridas.

4. Conclusiones
Por todo lo expuesto se deduce que el trabajo intralingüístico en el aula 
de iniciación a la interpretación es fundamental, pero ir más allá del 
mero trabajo lingüístico binario y potenciarlo con prácticas intercom-
prensivas permitiría al estudiante adquirir dominio operativo en su 
idioma A, manejar con consciencia lingüística sus lenguas de trabajo 
(incluida la A), reforzar la D y, por qué no, acercarse sin tantos reparos 
al español como idioma E (un estudiante de italiano-inglés-francés, o 
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de italiano-alemán-portugués, por ejemplo), para alcanzar una com-
prensión pasiva del español con una cierta rapidez y funcionalidad. 
Por otro lado, y en el caso de aproximarse al español en un contexto de 
comunicación exolingüe con la sola intención de adquirir competen-
cias pasivas, el estudiante vería además cómo aumentan y/o mejoran 
sus competencias generales –conocimiento del mundo y desenvolverse 
en él– (Di Vito 2016: 138-140) y aquellas definidas como “engloban-
tes”–que permiten gestionar la comunicación lingüístico-cultural en 
un contexto de otredad– (ibíd.), como la capacidad de adaptación, 
resolver malentendidos, superar obstáculos o adquirir habilidades de 
negociación/mediación, entre otras. (ibíd.: 139-140).
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