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Introducción 

2í 

El uso de medios digitales, instrumentos colahorativos de 
producción de saber, dehefamrecer el desenvolvimiento de 
aprendices creatiros, dedicados y pm1icipatit·os, más 
propensos a aceptar los nuevos desc(fíos que una sociedad 
cada uez más complexa nos proporciona. 

Antonio Abello Rovai 

La experiencia de Intercambio virtual en españoP' se realizó entre Estados Unidos (EE.UU.) 
y Brasil (BR), en 2013. Los objetivos fueron conocer la variedad lingüística y las costumbres 
entre los dos países, utilizar la lengua española en las habilidades de comprensión lectora y 
auditiva y expresión escrita y oral, además de usar los recursos tecnológicos, como el 
mensaje electrónico (e-mai[) y la videoconferencia y se propuso una reflexión sobre el uso 
consciente de los aparatos electrónicos. 

Los intercambios educativos favorecen el aprendizaje del idioma porque se comparten 
la lengua y la cultura extranjera, se perciben algunas diferencias en la forma de vida y de 
costumbres, entre otros temas de interés. Esos fueron los asuntos que surgieron desde un 
comentario sobre una experiencia de éxito realizada por medio de la tecnología en la 
escuela, en especial videoconferencia, divulgada a través de una foto22 en la red social, en 
Internet. 

Surgió la idea del proyecto Intercambio virtual que presentamos, que se motivó desde 
la publicación mencionada y tuvo como eje la percepción de la rutina y hábitos de los 
aprendices de español en el contexto educativo, en otro país. Además de eso, les 
propusimos una reflexión sobre el uso consciente de la tecnología a nuestros alumnos, 
nativos digitales y usuarios de inúmeros instrumentos de interacción entre ellos. El proyecto 
se desarrolló de modo virtual , o sea, por medio de e-mails y vicleoconferencia, con la 
imposibilidad de un encuentro presencial. Al aprender a escribir el correo electrónico y al 
hablar en la vicleoconferencia los alumnos utilizaron la lengua española integrando las 
habilidades interpretativas y expresivas escrita y oral, de modo significativo, incorporadas al 
uso de las tecnologías. Fue una realización significativa para todos los participantes. 

La tecnología es una de las herramientas para el aprendizaje y fuente de motivación en 
todos los tipos de materias y áreas. Ya no es suficiente utilizar aparatos de sonido y 
audiovisual, sino que muchas escuelas cuentan con pizarra digital y los alumnos tienen sus 
ordenadores o dispositivos portátiles. Además de eso, son prácticas usuales 
videoconferencias, hlogs, wikis, podcasts, entre otros, pues el uso de esos recursos en la 
educación colaboran para ell aprendizaje de idiomas, según afirman Ortega Martín, Macrory 
y Chretien (2010: 1- 2): 

Las nuevas tecnologías se entienden hoy en día como una helT<mlienta más con la que cuenta el 
profesor en el aula para desarrollar el cun"kulo, sea cual sea la matelia impa11ida. Así, nos alejamos 
cada vez más del profesor que se limita a la pizarra y el libro de lexlo y nos encontramos al docente 
que usa Internet como instrumento no sólo de aprendizaje sino como fuente ele motivación para su 
alumnado. 

Nuestro objetivo es compartir una experiencia incentivaclora para el aprendizaje de 
español como lengua extranjera, de modo que los alumnos sientan la utilidad de la 
competencia lingüística y comunicativa que aprenden en clase. O sea, por un lado, conocen 
las reglas y el vocabulario de la LE (la forma) que estudian en clase y por otro lado, ponen 
en práctica la lengua con el foco en el mensaje, también en el aula, con el foco en la 
utilización de lo que estudian. 

21 Disponible en: <http://www.cmc.com.b r/default.asp?Pag lnald=8576>. Accedido en: 20 mar. 2014. 
n La foto ilustra. en el Apéndice 1, la vicJeoconferencia entre el profeso r en España. la maestra y sus alumnos en EE.UU. 



 

 
 

                                                      

Así, nos preocupamos, primero, que nuestros alumnos probaran la tecnología a través 
del uso de los correos electrónicos, por eso preparamos el proyecto por medio del sitio 
ePals.comn que propone intercambios entre alumnos de diversas escuelas en el mundo, en 
un ambiente seguro, además de ofrecer una variedad de proyectos de áreas distintas, 
preparados por profesores en todo el mundo para utilizar varios idiomas. En segundo lugar, 
los estudiantes reflexionaron sobre conceptos preestablecidos acerca de las costumbres de 
los participantes, y sobre el uso de la tecnología en clase o en la rutina diaria, para que sea 
una herramienta positiva y educativa. 

El uso de TIC en el contexto educativo 

La tecnología en clase comprende mucho más que apropiarse de dispositivos o aparatos 
innovadores. Se trata ele traer al contexto educativo no sólo un nuevo camino frente a los 
materiales, sino una actuación transformadora y adecuada a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), tanto por parte del profesor como del aprendiz. 

Como afirma Moran (2012), los desafíos que se nos presentan las TIC se relacionan 
con la posibilidad de aprendizaje en diversificados entornos y momentos, en colaboración 
presencial, virtual o incluso individualmente. Las TIC promocionan maneras de aprendizaje 
por investigaciones y desarrollo de proyectos, en que el profesor es el coordinador de la 
organización de las actitudes significativas para la enseñanza y el aprendizaje. 

El mismo autor declara que las TIC favorecen la enseñan:r.a a través de la participación, 
la interacción y la motivación del aprendiz y del profesor. Uno de los elementos pertinentes 
es que la enseñanza le ofrece al docente un nuevo perfil o sea, él cambia su actuación del 
centro de la sala para moverse entre los grupos dispuestos a colaborar y compartir el 
conocimiento adquirido, además ele que el docente proporciona sensibilización constante 
sobre los límites de los aparatos tecnológicos. Estamos de acuerdo con esa visión para 
fundamentar los propósitos de nuestro proyecto, y además de Moran, mencionamos algunos 
estudios que reflexionan sobre el uso de las TIC, en cuanto a ventajas y percances. 

Pedró (2011) coincide con ese punto ele vista educativo de las TIC al destacar el 
aspecto crucial de mover la perspectiva pedagógica estructural a un significativo rol, es 
decir, que sea más colaborativo en cuanto a los métodos utilizados. Según afirma el autor, 
"si el sistema escolar actual sigue reflejando todavía la lógica industrial del pasado, mediante 
la tecnología podría reformarse para atender mejor así a las necesidades educativas del siglo 
XXI" (Pedró, 2011: 14), o sea, que haya más dinamismo en la educación del mismo modo 
que hay en la economía (con productos y servicios dinámicos y flexibles). Así, afirma el 
autor, por medio de las TIC puede haber una renovación de los contenidos y de la 
evaluación frente a un currículo tradicional en el que la adquisición de conocimientos por 
medio de la acumulación enciclopédica sigue siendo preponderante, que además es poco 
flexible y donde el conocimiento continúa organizado en asignaturas y por grados o cursos, 
la tecnología se presenta como un medio eficaz para avanzar hacia una redefinición 
curricular. Esta redcfinición busca, fundamentalmente, proveer a los alumnos de aquellas 
competencias que les ayudarán a desempeñarse apropiadamente como ciudadanos 
responsables en una sociedad del aprendizaje y como trabajadores competentes en una 
economía del conocimiento; por esta razón se las ha dado en llamar las competencias del 
siglo XXI21

. (Pech·ó, 2011: 14) 
Con esa perspectiva de renovación que las TIC promueven al contexto escolar, es 

apreciable el impacto en ámbito individual ele los estudiantes, pues esos se sienten, aún 
según el autor (Pedró, 2011:16): 

2' Disponible en: <www.epa ls.com>. A cced ido en: 15 fe b. 2 014. 
24 Seg ún afirma Ped ró (2011: 14-15), las competencias de l siglo XXI incluyen la manera de pensar con crea tividad, crítica y 
toma de decisio nes, la manera de t rabajar, con las TIC y alfabeti zación digita l y las capacidad es para v iv·lr en sociedad , o 
sea, responsabilidad ante la vida profesiona 1, persona l y socia l. Esas características se re lacionan entre sí e n la medida que 
propo nen una pe rspectiva de co ncienciac ió n e n la actuac ió n en cada uno de los ámbitos mencio nados. 



 

más motivados por un entorno escolar donde la tecnología desempeña un papel relevante. Los entomos 
de aprendizaje ricos en tecnología tienen el potencial de hacer que los alumnos cambien sus actitudes, 
porque les exigen que asuman mayor responsabilidad en su aprendizaje, que utilicen la investigación y 
también sus capacidades ele colaboración. ele dominio de la tecnología y ele solución de problemas. 

Además de eso, el autor declara que las TIC amplían y enriquecen el aprendizaje ele 
los aprendices y mejoran la autoestima de ellos, en lo que se refiere a tener confianza para 
alcanzar el éxito académico. Esos aspectos contribuyen para promocionar la calidad de 
aprendi7:ajc y los resultados escolares. 

Sin embargo, hay el otro lado de la medalla, para el que las posibilidades de 
innovación no suenan de modo totalmente satisfactorio. Según afirma Pedró (2011: 50), las 
ra7:oncs de resistencia al uso de las TIC están vinculados al csfucr7:o que incide en las 
innovaciones en el aula, o sea, a cada propuesta novedosa en clase, hay quien (alumnos 
y/o profesores) no la acepte por romper con la comodidad de la rutina, lo que implica 
nuevas estrategias para resolución de problemas. Otra ra?:ón es que, según el autor, las 
expectativas sobre la calidad en la enseñanza se mantienen arraigadas en aspectos más 
conservadores a lo que conocen, aunque los alumnos crc;r,can. Por último, "se da también 
en este rechazo un importante elemento de defensa" (Peclt·ó, 2011: 51) contra lo que 
representa la edad adulta. 

El similar sentido de rccha;r,o se percibe en la actuación docente, conforme el mismo 
autor, pues de un lado, los profesores que no aceptan las TIC, defienden que ellas no 
apoltan soluciones relevantes para mejorar los resultados de aprendizaje, en función de eso, 
no se espera de ningún profesor, con esa característica, un csfuct?o de uso de las TIC 
relacionado con enseñanza y aprendizaje que sobrepase el uso de la pizarra digital, o sea, el 
docente no se arriesga más allá de lo que sea eso. 

Esas consideraciones sobre resistencias a las herramientas tecnológicas se presentaron 
para que se lleve en cuenta que al usar las TIC, como otros recursos y métodos, hay que 
presuponer percances y problemas, algunos recién mencionados. Entre los contratiempos, 
puede haber distracciones en cuanto al estudio de la estructura lingüística, como afirman 
Ortega Martín , Macrory y Chrcticn (2010: 2): "un sobrecsfucrzo en lo comunicativo, en los 
aspectos socioculturales, interculturales, puede acarrear una pérdida de interés en la forma". 
Desde ese punto de vista, en el proyecto que desarrollamos, supusimos la autonomía en la 
construcción del mensaje, al mismo tiempo que involucramos a los participantes a la 
correcta utilización de las construcciones estudiadas, sean escritas u orales, integradas al uso 
social de la lengua. 

Aún sobre los imprevistos resultantes del uso d e TIC, esos autores indican que la 
dificultad técnica puede ocasionar una "influencia negativa que éstos [fallos técnicos] 
pueden llegar a tener" (Ortega Martín, Macrory y Chretien, 2010: 3), desmotivándolos a los 
participantes y al docente (son, por ejemplo, defectos en el funcionamiento de los aparatos 
o falta de sincronía o ele energía eléctrica en la transmisión, son ejemplos comunes, que 
necesitan una planificación con posibilidades extras en el calendario). 

No obstante, las TIC ya forman parte de la enseñanza en diferentes áreas y en la clase 
de LE también resultan motivadoras tanto para alumnos como para profesores. Con relación 
a los estudiantes, hay interés y participación en la clase, ellos se disponen a realizar la tarea , 
incluso los que tienen alguna dificultad de aprendizaje se superan y logran los objetivos 
relacionados a las destrezas interpretativas y comprensivas oral, escrita y la aplicación en 
una situación real de comunicación interactiva. 

A los profesores también es un incentivo para desarrollar en los alumnos la integración 
de la oralidad y de la escritura con los aspectos formales de la lengua y la aplicación de las 
TIC, no solo como un recurso más, sino como una consecuencia lógica, autónoma y 
consciente para la argumentación y uso del idioma. Igualmente valoradas son las 
actividades significativas relacionadas a las TIC y la interculturalidad, como se d eclara en: 
[los] intercambios con otros alumnos de diferentes partes del país o del mundo , sesiones de 
preguntas y respuestas con expe rtos, 1visitas1 a distancia a los muscos y galerías, así como la 



 

                                                      

2.7 

visuali:r.ación de artefactos raros fueron reportados por los profesores y alumnos igualmente 
como siendo experiencias altamente motivacloras25

. (BECTA/DfES, 2004: 15). 
Así que la experiencia más alentadora está relacionada al acceso que los estudiantes 

desde las aulas hacia el mundo externo, en el que pueden patticipar y compartir con 
personas y lugares que no pensarían (o no pudieran) acceder, es decir, un aporte al 
aprendizaje auténtico en el que muchas veces no se conseguiría de otro modo. En ese 
entorno, como dijimos, sobresale el contacto directo con alguien con quien se puede 
comunicar significativamente. Esa es la intención que al inicio de cada proyecto hay que 
relevar, o sea, la estructura formal que se desarrolla de modo distinto a la expectativa 
tradicional, en un proceso, pasa por equívocos que deben ser trabajados paulatinamente. O 
sea, el uso de las TIC despierta en el estudiante la necesidad de comunicarse cfica7.mente, 
pues cada uno espera que su interlocutor entienda, lo mejor posible, su mensaje. Así que se 
construye el desarrollo de las destrezas interpretativas y expresivas. 

El uso de las TIC y las destrezas 

Al proponer el uso de las TIC en el contexto educativo no se aleja del desarrollo didáctico 
de las habilidades interpretativas y expresivas. Cuando decidimos proponer el Intercambio 
virtual, tuvimos en consideración que los alumnos se utilizarían del conocimiento formal 
adquirido en clase y podrían interpretarse y expresarse de modo auténtico con la LE. 

Sobre la interpretación, tuvieron que entender lo que se les propuso por las profesoras 
(contar la rutina escolar, hábitos alimentarios, características generales del lugar donde 
viven, etc.). También necesitaron aprender como rellenar las informaciones de remitente y 
destinatario y como enviar el mensaje. Al recibirlos, necesitaron comprender el mensaje 
para producir una respuesta adecuada. En ese sentido, la preocupación inicial no era la 
corrección demasiada, sino que los alumnos se expresaron con autonomía. 

Alonso 0999: 130) afirma que la expresión escrita tiene un significado más que 
solamente "anotar frases que han sido escritas en la pizarra, escribir algo que está siendo 
dictado palabra por palabra o responder de forma mecánica a una serie de ejercicios por 
escrito". Expresarse en la escritura es poder expresar su mensaje de modo claro y de 
acuerdo con el nivel ele conocimiento del alumno. 

Del mismo modo, la autora expone que la expresión oral sobrepasa el "expresar algo 
en vo:r. alta, cuidar el estilo y la forma de hablar (de lo que se encarga la retórica o 
dialéctica), o responder oralmente a una serie de ejercicios mecánicos", al contrario, en esta 
propuesta se defiende la fluidez como comunicación, sin pausas excesivas y correctamente. 
En cuanto a las correcciones pudimos proponer como un trabajo complementario, en el que 
los propios alumnos pudieron evaluarse, tener consciencia ele sus equívocos y buscar las 
maneras de alterarlos, incorporando la forma correcta a su aprendizaje. 

Además de sensibilizar para la corrección adecuada al nivel de conocimiento del 
alumno, al usar la tecnología en clase, los profesores tuvieron en cuenta la necesidad de 
enseñar el currículo requerido a los alumnos. En el caso ele los alumnos ele los Estados 
Unidos (y de Brasil), deben de aprender la diferencia entre una carta formal, una carta 
informal y un correo electrónico. Así, aunque acabábamos de empezar las lecciones de 
cartas y mientras nos conectábamos por ePals.com, los alumnos podían poner en práctica lo 
que habían adquirido. Normalmente, una clase típica requiere que los alumnos escriban un 
correo electrónico pero con lápiz y papel, y al profesor. Así por ePals.com, los alumnos 
tuvieron una audiencia verdadera y se notaba su motivación e interés. 

Esos elementos expuestos sintéticamente se relacionan con la propuesta y el desarrollo 
del Intercarnbio virtual en la medida en que se confirman como un recurso que trabaja las 

2
'-' Exc l1anges witt1 other pupils in clifferent parts of U1 e country or tt1e w orld , questio r1 and answ er sessions w itt1 experts, 
remote 'v isrts' to rnuseurns and galleries. ancJ t11 e viewin g of rare artefacts w ere all reported byteac l1e rs and learners alike to 
be 11ig h ly rnotivating experiences. 



 

 
 
 

 

 

                                                      

 

habilidades de modo interactivo, rompiendo con la rutina. La interactividad, a su ve?:, 
contribuye para la motivación del alumno a la búsqueda ele informaciones, para el respeto 
por la expresión de los demás y a la reflexión sobre las diversas maneras de enfrentarse a 
su propia estrategia de aprendizaje. 

Desarrollo del proyecto 

Conforme expusimos anteriormente, desarrollamos el proyecto por medio de lo que ofrece 
el sitio ePals.com que propone intercambios entre alumnos ele diversas escuelas en el 
mundo. Para formular el proyecto, el procedimiento es que cada profesor elabore su clase, 
para eso nos registramos gratuitamente2

ó en el portal y preparamos el plan de lo que 
queríamos desarrollar, cada una desde el instituto donde trabajaba. Seguimos las 
orientaciones de la página Web indicada y añadimos los nombres de los alumnos 
participantes. Un programa interno del sitio elaboró los e-mails personales de los alumnos y 
nosotras incluimos la contraseña de uso común a todos. 

Para acceder al perfil, cada participante informó la dirección y la contraseña 
previamente elaborados por el programa del sitio mencionado y a continuación cada 
alumno pudo rellenar los datos del destinatario, el asunto y el mensaje escrito deseado. 
Aunque utilicen aparatos tecnológicos, algunos alumnos, en los dos países, no conocían 
suficientemente un correo electrónico. El sitio ePals.com permite que todos los mensajes 
escritos o recibidos sean monitorizados por los profesores participantes que autorizan el 
envío y pueden configurar el filtro , lo cual reconoce palabras o expresiones impropias para 
la celad y las indican en el cuerpo del e-mail. 

La página mencionada ofrece muchos recursos para el profesor que quiere desarrollar 
la consciencia intercultural sobre enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera. Sin 
embargo , hay un inconveniente: es que todavía el sitio no ofrece la versión en españof'. 
Así, aunque intuitivamente, hay que entender un mínimo de alemán , inglés o japonés para 
acceder a cada uno ele los recursos que proporciona la página y no son pocos (clases, 
proyectos, recursos para profesores, calendario y blogs, juegos en línea, artículos y 
reflexiones en que se comparten las experiencias, entre otros). Aún así es un espacio en el 
que se monitoriza la actuación del estudiante por corre o electrónico, además ele aumentar el 
número de profesores que buscan un intercambio en variadas lenguas. 

Al preparar los mensajes escritos, en el e-mail, se utili?:aron los orclcnaclorcs del 
laboratorio móvil disponibles y tres sesiones para enviar y recibir e-mail.o;;. Una 
vidcoconfcrcncia también se hi?:o necesaria para el logro de los resultados . En la sesión los 
alumnos hablaron sobre las informaciones que querían cono cer, tanto desde la escuela en 
EE.UU. como desde nuestro colegio, para aprender más sobre algunos de los recursos 
tecnológicos y sobre las costumbres brasileñas y norteamericanas. 

Hicimos una puesta en común sobre los elementos que se usan en un e-mail, además 
de los temas que les sugerimos para el mensaje 

1) Saludo. 
2) Datos sobre mí: nombre, edad, etc. 
3) Rutina en casa y escuela: horarios y alimentos en el desayuno, comida, cena. Las 

clases en la escuela: horario de entrada y salida , materias. 
4) Rutina de entretenimiento: actividades ele ocio, aparatos y aplicaciones que me 

gustan. 
5) Mostrar interés por el colega que vas a conocer: hacer preguntas simpáticas: ¿qué te 

gustaría saber de él? 

2" Ejemplos ilustrados e n los Apéndices 2 e 3 sobre como acceder a ePals.com y a las clases y proyectos. 
27 Hasta la fecha (mar. 2014), e l sitio ePa/s.com no ha d ispuesto e l idioma español para la utilización de los recursos q ue 
presenta, o sea, so lo es posible formular la clase o e l proyecto en espanol, pero e l sitio se visualiza e n alemán, ing lés y 
japo nés. 
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6) Despedida. 
7) Firma (nombre). 

Algunos de los mensajes, que presentamos a continuación, demostraron un nivel de 
corrección alto y nuestra preocupación fue alcanzar el objetivo comunicativo, en los 
primeros contactos. Luego, se planificó un estudio sobre los equívocos, incentivándolos a 
los alumnos que pudieran corregirse para desarrollar su autonomía en la escritura. No es 
nuestro objetivo analizar los mensajes en detalles, sino proporcionar una pequeña muestra 
del trabajo que se realizó. Además se preservan los nombres reales de los alumnos, 
utilizándose una letra del alfabeto, repetidamente. 

El mensaje 1 se escribi{> desde Brasil, el autor alcam:ó el objetivo propuesto al inicio 
del proyecto, como se lee a continuación: 

¡Holal ¿Qué taP 

Mi nombre es XXX y tengo 12 años. Nací en Chile pero vivo en Brasil, S~to Paulo. Tengo un hermano. 

Soy alto y delgado. Tengo el pelo y los ojos marrones. Soy inteligente y al mismo tempo travieso. Vivo 
en un condominio. r:1 condominio se llama "Z7.Z'' compuesto por 15 edificios. Vivo en el piso 19 de 
uno de los edificios. 

Nlc levanto a las 6:30 ele la manana, tomo una ducha y desayuno bacon y huevos y jugo ele naranja. El 
colegio en1pieza a las 8. Los lunes, Inartes y jueves las clases acaban a las 16:30. Los 11liércoles y 
viernes el colegio acaba a las 12:30. 

Tengo un celular y lo uso mucho. También tengo otros aparatos tecnológicos. ¿Tú tienes> 

J ucgo al tenis, basketball, handball , natación y levanto pesas. 1\k gusta caminar y hacer cosas al aire 
libre. 

¿Qué haces a final de año' ¡Porque yo voy para allá! Cuéntame sobre ti. 

13esos, 

XXX (así puedes llamarme). (Alumno ele C. ~\1igucl de Cervantes). 

El mensaje 2, se envió desde EE.UU. Y, aunque menos extenso , también consiglllo el reto 
establecido y pudieron compararse los aspectos solicitados en la planificación. 

Hola, XXX 

Me llamo 1\nnnn. '{o nací aquí en los Estados l~nidos. '{o solo sé hablar 2 lenguajes: el inglés y español 
¿y tú? 

Yo vivo en TX. A mí me gusta hacer gimnasia nada más práctico. pero no estoy en un equipo nada. 

¡Oycl ¿Cuéntamc qué deporte haces tú? 

1\'li escuela se llama K.. ¿y la tuya' Tengo 11 anos pero ya me cumplo los 12. Tengo pelo café oscuro, 
mis ojos son de color café oscuro también. 

13ueno ya te dejo hasta luego! 

Sinceramente, 

"JNT\ (Alumno de Killian Middle Scholl) . 

En lo s mensajes seleccionados se observa qu e los alu mnos atendieron lo que se 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

)0 

había pedido, utilizaron las estructuras y vocabulario correctamente. Se puede tener en 
cuenta que al escribirlo en un soporte auténtico, se sintieron más motivados. Durante la 
realización del texto, en clase, e incluso en algún momento de dificultad colaboraban entre 
los compañeros para solucionar sus problemas o nos consultaban para aclarar las dudas. 

Otro momento de colaboración fue el que se desarrollo la videoconferencia, en que 
los alumnos prepararon con antelación las preguntas ele la conversación. Ellos siguieron las 
orientaciones sobre los temas -lugar de vivienda, rutina en casa y escuela, tecnología- y 
añadieron sus curiosidades. Reali7:amos una puesta en común para seleccionar las que eran 
pertinentes al objetivo de la experiencia y las transcribimos aquí: 

Preguntas desde EE.UU. para el videochat: 
1) ¿Qué hacen después de escuela? 
2) ¿Usan uniformes en la escuela? 
3) ¿Usan mucho la tecnología en clase? 
4) ¿Cómo son las escuelas? 
5) ¿Cuántas materias tienen en escuela? 
6) ¿Los dejan usar teléfonos en escuela? 
7) ¿Qué tipo ele clases extracurriculares tienen para escuela? 
8) ¿Cuáles son unas comidas típicas de Brasil? 
9) ¿Cuál es o cuáles son los deportes más populares en Brasil? 
j) ¿Cuáles son y cómo son los días festivos en Brasil?) 

Preguntas desde Brasil: 
a) ¿Qué asignaturas/materias son las preferidas por la mayoría de los alumnos de tu 
grupo? 
b) ¿En qué medio de transpmte vais a escuela? 
e) Aquí, cada año escolar se suele ir a un campamento por 2 días, más o menos ¿y 
vosotros vais también? 
el) ¿Qué edad tienen los alumnos de la escuela? 
e) Cuando cambian el año escolar, es el mismo grupo de alumnos o hay una me7:cla? 
f) ¿Os gusta la escuela? 
g) ¿Se enseña religión en la escuela? 
h) ¿Cuántos parques/ intervalo entre clases tenéis? 
i) ¿Qué hacéis en el tiempo libre? 
j) ¿Hay entrenamiento para situaciones como incendio? 
k) ¿Es divertido vivir en Texas? 

Durante la charla, cada alumno se presentaba y les hacía la pregunta a los nuevos 
colegas y el mismo procedimiento se realizaba desde EE.UU. En todos los momentos, los 
alumnos demostraron cuán emocionados y felices estaban . Fue una manera enriquecedora 
de que ellos percibieran el sentido de lo que aprenden en la comunicación auténtica. 

Consideraciones sobre la experiencia 

Entre los resultados se alcanzó lo que se propuso, o sea, los alumnos pusieron en práctica 
la lengua española, por medio de las habilidades de lectura y escrita en los e-mails, ele las 
habilidades ele comprensión auditiva y expresión oral en la videoconferencia , además de la 
interacción social y de la div ersidad cultural, incluidas las competencias básicas para el uso 
de las tecnologías. 

Pudie ron te ne r contacto con el me nsaje electrónico, p or primera vez e n algunos casos, 
de esa forma experimentaron el apren dizaje p or me dio de un recurso real y auténtico, 
pensando la mejor manera de hacerse entender con p reguntas y respuestas objetivas, 
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además de experimentar emociones positivas28
• Del mismo modo emotivo, en el día 

estipulado para la vicleoconferencia, avisado con antelación a los alumnos, los alumnos 
estaban muy animados y, según nos informó la profesora en EE.UU., sus alumnos llegaron 
más temprano a la clase porque el huso horario era de cuatro horas menos, para tener la 
oportunidad de conocer a los nuevos colegas. Esos datos demostraron el interés de los 
alumnos en participar de una clase que expresaba el uso de la lengua con un enfoque 
práctico: comunicarse con otras personas que también estudian el idioma, en otro país que 
no tiene el español como lengua materna. 

Desde nuestro punto ele vista fue una experiencia muy positiva en la que los alumnos 
pudieron manifestar de forma práctica sus conocimientos en la lengua española por medio 
de situaciones que les suenan próximas, o sea, utili7:ando la tecnología, con la que están 
habituados. Al mismo tiempo sintieron la utilidad de lo que estudian y en muchos 
momentos relataron la necesidad de conocer más, pensando la mejor manera de hacerse 
entender con preguntas y respuestas objetivas. 

Una rctlcxión que hicimos sobre la experiencia fue que hubiéramos preferido tener 
más tiempo comunicándonos por ePals.com- mensajes escritos - para poder ayudarles a los 
alumnos a mejorar y a desarrollar más su escritura. Pero, al ver las caras y la emoción de los 
estudiantes cuando abrieron sus correos electrónicos con mensajes desde otro país, no 
cambiaría la idea de conectarnos nunca. 

Como es normal al principio, según declara Ortega Martín, Macrory y Chretien (2010), 
los primeros encuentros por videoconferencia son muy guiados por las profesoras. Pero, en 
la medida que los grupos aumentan su conocimiento sobre el uso de tecnologías, 
incrementan su autonomía en la comprensión y expresión oral y escrita. 

Por eso, es esencial mantener la predisposición para el intercambio cultural, sea oral o 
por escrito. Como las dos escuelas (en EE.UU. y en Brasil) tienen la posibilidad de ampliar 
el contacto, nos encantará hacer conexión con grupos pequeños en el futuro y dejar que los 
alumnos hablen con más libertad y ayudarles unos a otros, dejando que la profesora sea 
una facilitadora más que una guía o participante activa. 

Y por último, pero igual de importante, empezaron a reflexionar sobre el autocontrol 
que se debe tener al usar la tecnología y a seguir las reglas sobre su uso, tanto en la clase 
como en Internet y por medio del sitio mencionado. Pudimos, así, concluir y reflexionar 
que los alumnos empezaron a desarrollar habilidades como autonomía, que poco a poco se 
amplía para tener cada ve7: más responsabilidad para ejecutar el proyecto propuesto. 
Pudieron percibir las diferencias culturales, aunque el tiempo no fue extenso para 
reflexiones detalladas y se desarrolló el conocimiento del uso del correo electrónico, del 
sitio mencionado, de las destrezas interpretativas y expresivas. 

Fue una experiencia en que los alumnos realizaron una parte ele su aprendi7:aje en 
español más significativo, además de sentirse motivados para encontrar otras razones para 
seguir estudiándolo. 

El Intercambio vü1ual tuvo varias metas que incluyeron la relevancia de la 
comunicación auténtica entre personas de otros países, el uso de la tecnología en el aula 
para ampliar el nivel de motivación ele los alumnos sobre la lengua extranjera que desean 
estudiar y para crear aprendices del siglo XXI. Además, es esencial ampliar la 'visión 
mundial' de desarrollarse por medio de culturas diferentes, con sus opiniones, modo de 
vivir y pensamientos únicos. 

Por otro lado, no basta con incluir la tecnología en clase mientras se enseña el plan ele 
estudio requerido, pero el objetivo de usar las TIC hoy en día no consiste solamente en usar 
el portátil como un cuaderno electrónico. Al empezar a incluir las TIC en el aula, es fácil 
crear tareas y proyectos, en Prezi29 y Wordle10

, que anteriormente se hacía en papel o 

28 Desde el 28 de octubre hasta e l 19 de noviembre se inte rcambiaron 48 mensajes entre los dos gru pos, pero, si lo 
hu bie ran e mpezado al inicio de l semestre, podrían llegar a muchos más. Sin embargo, e l primer contacto fue a fines de 
septiembre, es decir, poco tiempo para e l fi nal de l ca lendario escolar, con lo cual se hizo necesa ria una adaptación a la 
planificación. 
¿
9 Prezi es una pizarra v irtua 1 que transforma presentaciones en conversaciones. Disponible e n: <www.prez i.com>. 

[Accedid o en: 20 ene. 2014]. 
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carteles. Sin embargo, los alumnos piden más de la educación y el mundo pide más de 
ellos. Como profesores, tenemos que crear oportunidades para los alumnos en las cuales 
ellos puedan buscar las respuestas a sus propias preguntas, despertar conciencia, colaborar 
con los demás y cambiar opiniones y situaciones. Hay que fomentar el pensamiento y la 
reflexión sobre la utilidad de los instrumentos más que el uso mecánico de una herramienta 
de enseñanza y aprendizaje, para que sea significativo. 

Esperamos que el Intercambio que compartimos sirva como una fuente para nuestros 
alumnos que, desde aquellos momentos, les interesa comunicarse con gente de otros países, 
e incluso, que cuando puedan, irán a estudiar o a viajar al extranjero y saber como aprender 
de una cultura diferente. Además, que busquen nuevas maneras de usar las TIC para 
cumplir metas que antes no eran posibles o requerían demandas de importes altos y de 
tiempo. 

Que se realicen la empatía, la solidaridad, el respeto y muchos otros valores por las 
diferencias de cada persona alrededor del mundo. 
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Introducción 

Actualmente el trabajo compartido en la Web comienza a ser pa1te de nuestra rutina como 
profesores y se está convirtiendo cada ve7: más en parte de nuestra realidad, de forma que 
las herramientas tradicionales acaban dejando espacio a las virtuales o tecnológicas. La 
utilización de recursos de este tipo es una constante en nuestra vida académica y 
profesional y nos incumbe a nosotros como docentes encontrar la mejor utilización dentro 
de nuestras clases. No debemos olvidar nunca que se trata de herramientas, ele elementos 
que utilizamos para que nuestro trabajo se haga de la mejor forma posible y para que 
podamos alcanzar nuestro objetivo principal: el aprendizaje del alumno. Aprendizaje éste 
que deberá ser colaborativo, autónomo e interactivo. Hoy en día los docentes contamos con 
diversas opciones dentro del mundo de las tecnologías: wikis, webs, chats, etc. La elección 
del mejor recurso dependerá siempre de nuestros objetivos y de las características de 
nuestros alumnos, puesto que se adaptarán siempre a sus necesidades. Las clases virtuales 
son una importante forma de complementar las clases presenciales y fomentar el 
aprendizaje autónomo, de forma que el estudiante sea cada vez más responsable por su 
conocimiento. 

En el presente trabajo se anali7:arán los usos de una herramienta específica en las 
clases de idiomas, exponiendo un caso práctico y sus correspondientes conclusiones. Se 
trata de la plataforma conocida por el nombre ele Webex. Por medio ele esta herramienta 
tenemos la posibilidad de organizar reuniones en línea, que se pueden aplicar a nuestras 
clases. En un principio esta plataforma fue creada para facilitar la vida corporativa y 
empresarial ele los ejecutivos ele graneles empresas que, encontraban aquí una forma mucho 
más rápida y eficaz de llevar a cabo sus reuniones. Cuando hablamos de clase, el espacio 
utilizado y el proceso llevado a cabo es exactamente el mismo, con la ventaja que ponemos 
a la disposición del alumno la posibilidad de grabar sus clases o actividades y poder verlas 
cuando le parezca o cuando crea necesario. El docente solo tiene que organizar la sesión 
virtual e invitar a sus alumnos, de forma que se le avise vía correo electrónico ele cualquier 
paso dado. 

Fundamentación teórica 

Un aspecto fundamental, que debemos considerar al planificar una tarea, unidad didáctica o 
curso, es conocer las necesidades comunicativas de nuestros alumnos. En muchas ocasiones 
deben realizar tareas específicas o interactuar en determinados contextos y situaciones 
comunicativas en lengua extranjera de forma competente. El profesor debe conocer estos 
objetivos y pensar en un abordaje instrumental de la enseñanza de la LE. 

Se debe propiciar al alumno la oportunidad de aprender una lengua extranjera, en 
nuestro caso el español, de forma que el eje conductor del curso sean los propósitos y 
necesidades comunicativas específicas ele su día a día laboral. De esta forma desarrolla su 
competencia comunicativa y se prepara mejor para actuar en el mercado de trabajo pues la 
LE es un instrumento de mediación de aprendizaje. 

Creemos que realizar tareas reales y significativas, que forman parte de la práctica 
laboral, potencian el aprendizaje, promueven la motivación y permite que el alumno se 
apropie de los géneros discursivos que circulan en la comunidad a la que pertenece o 
desea pe1tenecer, constituyéndose como un miembro efectivo. 

El abordaje instrumental 

En el abordaje instrumental las situaciones comunicativas en las que el alumno debe 
interactuar, las tareas que debe realizar en LE y sus necesidades, orientan todas las 
decisiones que el profesor toma con relación al curso, al enfoque , al material y a las 
actividades propuestas. De esta fo rma, al re ali zar tareas reales d e su contexto labo ral , el 
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alumno desarrolla su competencia comunicativa y se prepara mejor para un mercado de 
trabajo cada vez más globalizaclo y exigente. 

El abordaje instmmental es "un abordaje para la enseñanza de lenguas donde todas las 
decisiones relacionadas con el contenido o con el método se fundamentan en la razón que 
el aprendiz tiene para aprende,~' (Hutchinson & Waters, 1987). El propósito del aprendizaje 
y las situaciones específicas en las que se utiliza la lengua meta, caracterizan la enseñanza 
instrumental. 

Hutchinson & Waters (1987) definen el abordaje instrumental por lo que él "no es": no 
es enseñar palabras específicas ele una determinada área, no es enseñar una gramática 
específica, no es una forma diferente de enseñar una lengua, no existe una metodología 
específica de enseñanza instrumental. Para ellos es un abordaje en el que para enseñar una 
lengua extranjera todas las decisiones se toman basadas en "la razón que el aprencliente 
tiene para aprender". En otras palabras, lo que caracteriza la enseñanza instrumental es el 
propósito del aprendizaje y el detallar las situaciones en las que es necesario utilizar la LE. 
Para que se pueda establecer lo que es necesario aprender, es necesario definir las 
situaciones comunicativas en las que utilizará la lengua extranjera. 

Strevens (1988) presenta cuatro características absolutas y dos variables que, según el 
autor, caracterizan el abordaje instrumental. Las características absolutas son: atiende a las 
necesidades específicas del alumno; relaciona el contenido (temas y tópicos) a las 
asignaturas, ocupaciones y actividades profesionales a la que se destina; se centra en la 
lengua apropiada para realizar esas actividades; está en contraste con la lengua general. Las 
dos características variables son que este abordaje puede, pero no necesariamente debe, 
restringirse a algunas habilidades, como por ejemplo solamente la lectura; puede enseñarse 
de acuerdo con cualquier metodología preordenada. 

Dudley-Evans & St. John (1998) presentan dos características absolutas y dos variables. 
Las absolutas, como lo indica Strevens, son: que el curso debe ser diseñado para satisfacer 
las necesidades de los aprendientes, y que en el curso debe utilizarse la metodología y las 
actividades que subyacen a las asignaturas a las que la lengua extranjera instrumental sirve. 
En un curso de secretariado, por ejemplo, se deben trabajar los conceptos y procedimientos 
necesarios para que el alumno pueda actuar profesionalmente de forma competente en las 
situaciones comunicativas específicas de su profesión. De esta fmma, pueden prepararse 
operacional y lingüísticamente, al realizar actividades de la vida real, de forma que el 
aprendizaje sea significativo. 

Los autores señalan también, cuatro características variables: la lengua extranjera 
instrumental pode estar relacionada o destinarse a asignaturas específicas; puede utilizar 
metodología diferente de la de enseñanza de lengua extranjera en general; puede ser 
diseñada para aprendientes adultos, para cursos de graduación o para situaciones de trabajo 
profesional; puede usarse con alumnos principiantes, intermediarios o avanzados. 

Como podemos observar el abordaje instrumental potencia el aprendizaje de una LE, 
pues el foco está en el uso específico de la lengua, en el propósito del aprendizaje, en las 
necesidades de la situación meta, en el contexto profesional, esto es lo que orienta la 
propuesta. El alumno estará expuesto a situaciones reales ele uso de la lengua extranjera 
meta ele forma que desarrolla su competencia comunicativa y se prepara para un mercado 
de trabajo a través de tareas significativas. 

Hutchinson & Waters (1987) distinguen dos tipos de necesidades, las necesidades 
específicas de la situación meta y las necesidades de aprendizaje. Con relación a las 
necesidades ele la situación meta (needs), las consideran en forma de necesidades 
(necessities), lagunas (lacks) y deseos (warzts). Los alumnos tienen necesidades que se 
refieren a lo que necesitan saber para poder actuar en la situación meta de forma 
competente; tienen deseos, lo que desean o creen que necesitan aprender; tienen lagunas, 
la diferencia entre lo que saben y lo que deberían saber. 

Las necesidades d e aprendizaje pue den ser objetivas o subjetivas. Para conocer las 
necesidades objetivas, deb emos preguntar so bre quién es son los alumnos, por qué h acen el 
curso, cuál es su con ocimiento previo ele la len gua, cómo , dónde y cuándo aprenden y 
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cuáles son los recursos disponibles. Para conocer las subjetivas debemos abordar aspectos 
afectivos y cognitivos, expectativas, intereses y motivación con relación a la lengua. 

Actualmente podemos encontrar cursos de español instrumental, de forma general, en 
el área académica con el objetivo de desarrollar la comprensión lectora, en cursos 
preparatorios para la selectividad y en cursos preparatorios para entrar en cursos de 
magíster y doctorado. 

Tarea 

El concepto de tarea tiene varias interpretaciones, algunos autores proponen diferentes 
definiciones y estructuras pues consideran distintos componentes. En este enfoque el foco 
es el significado, esto hace con que los alumnos se involucren de forma que comprendan, 
produ:1.can e interactúen en la lengua meta. Las tareas se anali:1.an de acuerdo con las metas, 
datos del input, actividades, contexto y roles de los participantes. 

Para Nunan (1989), la tarea tiene que ser significativa y alcanzar el objetivo 
establecido, resultado y propósito deseados. Para él , una tarea comunicativa "es una 
actividad comunicativa que lleva a los alumnos a la comprensión, manipulación, producción 
y/o interacción, en la lengua meta, mientras su atención se dirige al significado y no a la 
forma''. Tiene por función, que el alumno pat1icipe de actividades que realiza diariamente 
en situaciones comunicativas en las que el foco es el significado y no la forma (gramática, 
sintaxis, pronunciación) de la lengua meta. Nunan (1989) entiende la tarea comunicativa 
como significativa, según el alcance que ella tenga para el alumno, representando algo que 
existe en el mundo real, el lenguaje media la situación comunicativa. 

El autor propone una estructura de tarea comunicativa que considera esenciales los 
objetivos, el input (de naturaleza lingüística o no-lingüística) y las actividades. Destaca el 
papel del profesor, el papel del alumno y las ambientaciones. Una tarea compleja, que 
abarque una serie de actividades, puede llevar a la consecución de varios objetivos. 

Nunan 0989), clasifica las actividades en tres categorías: ensayo para el mundo real; 
uso de habilidades; desarrollo de la fluidez/ precisión. Cuando el alumno realiza una 
actividad como ensayo para el mundo real, recrea situaciones profesionales, interactúa en 
situaciones comunicativas y construye significados en un contexto en usos específicos, a 
partir ele las necesidades de la situación meta. Esto hace con que se potencie el aprendizaje 
y el alumno se capacite comunicativamente. 

El punto de partida de la tarea es el input, este puede ser lingüístico o no, el profesor 
puede utilizar fotos, cuadros, músicas, etc. El autor presenta tres categorías de tareas: tareas 
de ensayo para el mundo real; tareas de uso de habilidades; tareas de fluide7. y precisión. 

Las tareas ele ensayo permiten que el alumno recree situaciones profesionales reales en 
las que la construcción del significado potencia el aprendizaje pues se realiza en un 
contexto de uso y necesidades comunicativas específicas. Las tareas de uso de habilidades 
se refieren a actividades ele práctica controlada y actividades ele transferencia . Las de fluidez 
y precisión se relacionan con el grado de control del profesor y del alumno, el profesor 
suele tener el control en las actividades centradas en la forma, en las centradas en el 
significado, el alumno ejerce un mayor control. 

Un aspecto fundamental es el papel que alumno y el profesor desempeñan, se refiere 
tanto a las funciones en el desarrollo de la tarea, como a la relación social e interpersonal 
entre ellos. 

Ellis (2003) coincide con Nunan 0989), lo que caracteri:T.a la tarea es el propósito 
comunicativo, el foco es en el significado, se puede trabajar cualquiera de las habilidades (o 
las cuatro), se trabaja con procesos cognitivos (como seleccionar, ordenar, clasificar, etc.) y 
dependen de un input. Al contrario de Nunan 0989), considera que la tarea no debe ser 
necesariamente de la vida real , si no lo es pero permite que la interacción lo sea al fomentar 
el uso de la lengua en procesos del mundo real, es auténtica. En otras palabras, si la tarea 
consiste en realizar algo que el alumno no hace frecuentemente pero para realizarla d ebe 
inte ractuar y utili:T.ar la lengua como e n la vida real , por e je mplo, preguntar, responde r, 
aclarar, etc., considera que la tarea es auténtica. 
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Para Willis (2001), la tarea es "una actividad comunicativa orientada por un objetivo, 
con un resultado específico y con énfasis en el significado". Propone tres fases: una 
pretarea, que presenta y define los objetivos y el tópico (se trabajan las palabras 
relacionadas a él); el ciclo de la tarea, subdividido en 3 partes, realización, planificación y 
relato (le proporciona al alumno usar la LE para alcan7:ar los objetivos); foco en el lenguaje 
(se formalizan las formas lingüísticas específicas utilizadas en la realización ele la tarea). 

Según la autora, seguir las tres fases permite alcanzar, además de estudiar los aspectos 
formales de la lengua, tres condiciones fundamentales para promover el aprendinje de una 
LE: estar expuesto a la LE; crear significados pues se usa la LE para realizar las tareas; al 
realizar tareas relacionadas con tópicos del área de interés de los alumnos se promueve la 
motivación. 

Entendemos la tarea como una actividad comunicativa realizada en la lengua meta, 
con foco en el significado y en la acción. Consideramos fundamental que el alumno realice 
tareas de su contexto laboral en la vida real pues le permite desarrollar su competencia 
comunicativa y su competencia profesional. El alumno tiene un papel activo y autónomo en 
la construcción de su conocimiento pues usa significativamente la LE, reflexiona sobre el 
lenguaje en uso y su función social, desarrolla fluidez y precisión. 

Webex, una herramienta de vídeo para el trabajo colaborativo. 

A continuación procederemos a la presentación de la plataforma y la exposición de los 
pasos que se deben dar para su uso:www.webex.com 

Paso l. Darse de alta. 

Thank you for selecting WebEx Meetings Basic. 
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Paso 2. Mi cuenta. https:ü support.webex.com/ MyAccountWeb/ landingpage.do 

http://www.webex.com/
https://support.webex.com/MyAccountWeb/landingpage.do
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Paso 3: Organi7:ar una reunión. Planificar. 

Asunto 
Fecha 
Horario 
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Archivos (en el caso que el alumno deba leer algo previamente o realizar algún tipo 
de actividad). También es posible clisponibilizar material de lectura o de 
introducción al tema tratado. 
Conexión de audio. Al ser una reunión en línea es fundamental que los parámetros 
estén definidos, como la necesidad de una cámara y de la importancia del audio. 
Iniciar reunión. Aquí tenemos la opción de grabar nuestra clase, de forma que tanto 
el alumno como el profesor tengan acceso a la totalidad de lo que allí se haga. Esto 
puede realizarse como audio o vídeo conferencia, según nuestras necesidades o 
preferencias. 
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Planificar una reuntón de WebEx 
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Opción "compartir escritorio". Esta opción se utiliza en el caso de que queramos que 
nuestros alumnos vean cada uno de los pasos que damos en nuestro ordenador. 
Todo lo que hagamos será compartido y ellos tendrán acceso a ello mientras lo 
compartamos. 

.. .......... . 

Rft;nÓn~Patrdl\l"arf'li!Gonlilez 

Tema: Reunión lnstant&nell de Plltrk:ill Vllrelll González 
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Nueva pizarra: Al mismo tiempo que nuestros alumnos nos escuchan y ven también 
pueden tener acceso a una pi7:arra, acompañando todo lo que escribamos o lo que él 
escriba, ele forma que se acerca aún más a una clase presencial. 



 

- Paso 4: Terminar la reunión. Por último cuando hemos terminado nuestra clase, 
terminamos reun1on, de forma que se suspende la conex•on entre las partes 
interesadas, pero contamos con todo lo que se llevó a cabo mediante una grabación. 

6r< ,. Edotor (o....,_• ~- louM f' ... '1"""'1• &oev 101 A~-

! _,.... j....,_..L 

r ReunénckPitñcia'Jar!!IIGor\rál!z 

Tema: Reunión Instantánea de Patricia Vorelll González 

lii· J.• 

.. . 

Paso 5: Reproducir una reunión. 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Gab_4Dd9Z-U
http://www.youtube.com/watch?v=Gab_4Dd9Z-U
http://www.youtube.com/watch?v=ETI1Hl5Rgoo
http://www.youtube.com/watch?v=ETI1Hl5Rgoo
http://www.youtube.com/watch?v=OcKF2V4yZyE
http://www.youtube.com/watch?v=OcKF2V4yZyE


 

Esta propuesta didáctica tiene como objetivo desarrollar la competencia comunicativa 
de alumnas del curso de secretariado, aunado con el desarrollo de competencias 
profesionales. 

La tarea se realiza en la LE con foco en el significado y en la acción, de forma que las 
competencias comunicativas se articulan con las profesionales. Esta tarea pertenece al 
mundo real del alumno que se prepara para ingresar en un mercado de trabajo cada vez 
más exigente, globalizado y usuario de las nuevas tecnologías. 

En este contexto educativo, creemos que el abordaje instrumental compagina con lo 
que se propone en un enfoque por tareas pues el alumno las realiza como ensayo para el 
mundo real, en las situaciones comunicativas en las que debe interactuar de forma 
competente en un contexto laboral. El uso de la LE es real y significativo, permite que el 
alumno construya significados, reflexione sobre la lengua en uso y desarrolle tluidez y 
precisión. 

El profesor de un curso instrumental es el especialista en la lengua extranjera y el 
alumno es el que tiene los conocimientos del área. Ambos contribuyen y reciben, 
intercambian experiencias y conocimientos, se enriquecen personalmente y 
profesionalmente. 
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Introducción 

Desde el surgimiento y la ascenston de la Industria Cultural, vtvtmos en un mundo 
multisemiótico que, de acuerdo con Moita Lopes (2004) es un mundo lleno de colores, 
sonidos, imágenes y todos los elementos que construyen significados, ya sea en los textos 
orales, escritos o también en los hipertextos. 

Hoy día, los recursos tecnológicos forman parte constante de nuestro espacio 
cotidiano y muchas de nuestras relaciones sociales, afectivas e interactivas ocurren por 
medio de estas herramientas. En este sentido, teniendo en cuenta la actual realidad, 
nosotros, como docentes, también necesitamos acompañar este mismo ritmo, incorporando 
los nuevos instrumentos a las prácticas pedagógicas, con el objeto de que nuestras clases 
sean más atractivas a los alumnos que nacieron en la cuna de la tecnología. 

De este modo, considerando que muchos de esos estudiantes están a todo el 
momento conectados al universo virtual por medio de ordenadores, móviles y ahora 
también las tabletas, iphones, ipads, creemos que esos materiales son excelentes recursos 
auxiliares a la labor docente, que pueden auspiciar el desarrollo de las destrezas escritas y 
orales de los aprendices de una manera lúdica y significativa. 

Así, considerando esa nueva necesidad en el ámbito educacional, la búsqueda por un 
nuevo método para la enseñanza ele una lengua extranjera es cada vez mayor y, proponer 
al alumno algo que le motive, llame su atención y que, además, sea placentero no es una 
tarea muy fácil, pero si optamos por las 11C, qui:d no sea tan difícil. 

Mucho ha sido el avance de la tecnología si pensamos en los últimos diez años, por 
ejemplo, en el cual las computadoras son cada vez más leves y estrechas, la gran variedad 
de móviles que se encuentra en el mercado, el fácil acceso a las informaciones locales e 
internacionales, el cambio de las relaciones interpersonales a causa de la redes sociales y 
también en la educación , donde escuelas están buscando métodos/materiales digitales y 
otras ofreciendo cursos/formación virtuales. 

Para tanto, con el despegue de la tecnología, surge en la sociedad la necesidad de 
perfeccionamiento de las habilidades en la utilización ele equipos para todas las personas, 
desde los niños hasta los ancianos. 

El desarrollo de las competencias y habilidades relacionadas con la tecnología, es un 
factor ele suma importancia en la globali?:ación de ideas, de experiencias acumuladas a lo 
largo ele los siglos, ya que se producen equipos con alta capacidad productiva y con bajo 
costo operacional, necesitando, así, de personas calificadas que sepan usarlos. El profesor 
es una de esas personas y le toca a él adaptarse a este nuevo mundo, una vez que los 
alumnos ya están inseridos en este universo tecnológico. 

Pero, ¿qué son las TIC? 

Antes de seguir con el tema, tenemos que aclarar bien la definición de las TIC. Según 
Mercado 0999), las TIC (Tecnologías de La Información y Comunicación) son medios 
tecnológicos que abarcan el uso de computadoras y redes telemáticas (Internet), es decir, 
son todos los medios que utilizan la computadora y la internet, sean herramientas de 
informaciones, canales de comunicación, productos y/ o procesos originados ele la 
informática. 

Se consideran las 11C como medios didácticos que pueden viabilizar nuevos cambios, 
posibilidades ele interacción alumno-profesor, alumno-alumno y con la realidad social por 
medio de sus principales herramientas con la internet, puesto que ellas presentan o poseen 
un impacto en el proceso de enseñann y aprendizaje. 

Para que sea adherida esta modalidad, es esencial que los aprendices perciban o se 
sientan como estudiantes activos de este proceso y no al revés, simplemente como 
receptores pasivos de la información. 

Por lo tanto, como afirma Cortelazzo (2002), para qu e h aya éxito en el resultado, es 
impoltante que, p rimeramente , los profesores planeen la integración de la tecn ología en la 
cultura ele la escuela y que luego, no sólo utilicen esas tecnologías, sino también refo rmulen 
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sus clases y sean el estimulador, animando/atrayendo a sus alumnos a participar de modo 
activo de nuevas experiencias. 

Las TIC y el proceso de enseñanza y aprendizaje 

La enseñanza de lenguas extranjeras, a lo largo de los años, está siendo auspiciada por los 
instrumentos derivados de las nuevas Tecnologías de La Información y Comunicación (TIC) 
y, en los últimos años, la utilización ele esos recursos didácticos es un asunto demasiado 
discutido en las ponencias que tratan sobre cuestiones relacionadas al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de lenguas. 

De acuerdo con esa nueva realidad que se nos es planteada, no podemos rechazar, 
por lo tanto, la relación inexorable que hay entre la tecnología y la educación. Es imposible 
ignorar el vínculo que las personas, principalmente, los jóvenes, mantienen con los aparatos 
electrónicos; conectados a la internet, leen libros, ven videos, juegan, charlan con amigos, 
haciendo que este universo cibernético se convierta en su mundo de relaciones 
socioafectivas. 

En lo que se refiere a la inclusión de la TIC en el ambiente escolar, su utilización se 
evidencia aún más importante, puesto que, según nos aclara Franco (1997:14), "el dominio 
de las nuevas interfaces tecnológicas se convie1te cada día más esencial para la 
supervivencia del individuo en la sociedad31

• En este sentido, el empleo de esas 
herramientas se muestra fundamental tanto para colaborar con la enseñanza de lenguas, 
como también para dar el soporte necesario al alumno sobre el correcto uso de las TIC, 
puesto que, con el paso de los años, nuestras vidas estarán cada vez más entrecruzadas con 
las nuevas tecnologías. 

De esta manera, en lo que concierne a la enseñanza de lenguas, las TIC ganan aún 
más espacio en este contexto educacional, pues, esas herramientas permiten que los 
alumnos hablen con personas de otros países , vean películas y lean periódicos en lengua 
extranjera, posibilitando, así, la integración de las cuatros habilidades: oír/ h ablar, 
leer/ escribir y todo eso por intermedio de la computadora (Leffa, 2006). 

Sin embargo, aunque las TIC sean materiales muy valiosos, eso no quiere decir que la 
computadora, por ejemplo, sustituya al profesor y promueva, sola, los avances en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Es necesario aclarar que la computadora tiene que ser vista 
como un material facilitado r, que auxilia el docente y el alumno en este proceso, 
contribuyendo a la construcción del conocimiento. 

No obstante, si pensamos en el modelo actual de enseñanza, el profesor aún o cupa el 
papel central, determinando, en la mayoría de las veces, el ritmo del aprendizaje. Por otro 
lado, si n os servimos ele las nuevas tecnologías en las escuelas, la función d el estudiante 
será más relevante , siendo posible un aprendizaje más cercano a él , más dinámico y más 
significativo. 

En este sentido, las TIC despiertan un gran interés en los aprendices, pues motiva, 
haciendo que el libro didáctico no sea la única herramienta usada por el profesor, al romper 
con lo tradicional y abrir puertas para nuevos abordajes ele enseñanza. 

Además, hay que poner de relieve que, el uso de esos recursos tecnológicos en las 
clases de ELE tiene que estar amparado en una planificación de calidad para que el 
aprendizaje sea realmente efectivo pues, de lo contrario, la utilización de esta herramienta 
sería solamente entretenimiento, no cumpliendo, por lo tanto, con su función de recurso 
didáctico-pedagógico. 

Con relación a los beneficios que las TIC pueden ofrecer al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de lenguas h ay que subrayar: (a) el rompimiento de la barrera geográfica entre 
los aprendices de una lengua extranjera con los hablantes naturales ele dicha lengua; (b) el 
mayor desarrollo de la competencia comunicativa (oral y escrita); (e) la creación de nuevos 

En e l o ri gin al: "o do mínio das novas inte rfaces tecno lógicas to rna-se a cada día mais essenc ial para a sobrevivencia do 
ind ivíduo na sociedade" (Fra nco, 1997: 14). 
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espacios que posibilitan al individuo/alumno expresarse en una gran variedad de diferentes 
contextos comunicativos (Chun, 1994, apud Souza, 2004). 

Aún en lo que se refiere a las ventajas que conlleva el consciente uso de las nuevas 
tecnologías, subrayamos que, al igual que los elementos antedichos, uno de los factores 
imprescindibles para el éxito de las TIC en las aulas se debe al tipo de las actividades 
planteadas a los estudiantes, es decir, la computadora tiene que ser un instrumento que 
permita que el aprendiz experimente situaciones que lo involucren en las actividades para 
que él pueda construir su conocimiento de manera autónoma, responsable, dejando que su 
parte afectiva y humanística también formen parte de su aprendizaje (Valente, 1993). 

De igual manera, las nuevas tecnologías contribuyen a la interacción entre el alumno y 
la información, o sea, fomenta un espacio en el que se desarrolla el aljahetisnw digital del 
estudiante, quien busca estrategias y tiene la oportunidad ele explotar el universo 
cibernético para que, al navegar en los mares digitales, vaya construyendo su propio 
crecimiento educativo (Dias, 2009). 

Así, en este contexto en el que las TIC están vinculadas a la enseñanza ele lenguas, el 
docente tiene que tener la actitud ele un investigador permanente, que impulsa el 
intercambio de conocimiento y direcciona el trayecto del alumno hacia un aprendizaje 
significativo y constante (Lévy, 1999). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la influencia que las TIC ejercen en todos los ámbitos 
de nuestra vida, no podemos complacernos con una simple lectura de signos verbales, dado 
que hoy día coexisten diferentes tipos de lenguajes, sean verbales o no verbales. Así, 
conscientes de esta realidad, nosotros, profesores de lenguas, tenemos que ampliar nuestra 
visión y estar abiertos y atentos a los nuevos lenguajes que surgieron en el ciberespacio 
(Camara, 2010). 

Desde nuestro punto de vista, saber interactuar con las nuevas tecnologías ya no es 
una opción sino una orden, una de las exigencias de la modernidad y, si muchas personas 
ya están inseridas en el mundo cibernético, los contextos educacionales también tienen que 
caminar en consonancia con esos progresos tecnológicos. Por consiguiente, es cada día más 
notable que los docentes de lenguas extranjeras tenemos que ser lectores, autores e 
investigadores plurales en medio a este variopinto universo virtual. 

Propuestas de actividades 

Señalamos que las propuestas que sugerimos a continuación consisten en la utilización de 
ipads como herramienta de enseñanza y aprendizaje de ELE. El motivo que nos llevó a 
escogerlos es porque en Brasil este recurso es aún demasiado nuevo en las escuelas y, 
mediante estas propuestas, pretendemos ofrecer algunas ideas para que los profesores que 
trabajan o van a trabajar con esos materiales puedan explotarlos con sus alumnos, teniendo 
aquí una fuente de consulta para complementar sus clases de lenguas. Subraya m os que la 
sugerencia de las actividades didácticas será presentada de manera secuencial y metódica. 

El público, cuyas actividades proponemos, son alumnos de la enseñanza media (o 
secundaria) que ya saben usar los aparatos tecnológicos, y son un poco más maduros en 
relación a otros segmentos. 

Sugerencia de actividad 1: Aplicativos digitales en uso 

En esta primera actividad, la propuesta es que el profesor trabaje con la enseñanza 
media utilizando ipads, desarrollando, en esta ocasión, la Comprensión Escrita (C.E), bien 
complementando contenidos pragmáticos y socioculturales. El objetivo es que los alumnos 
tengan mejor conocimiento sobre los países hispanohablantes poco estudiados/explorados 
en los materiales didácticos. Se espera que la actividad sea hecha en dos clases de 70 
minutos, pues se trata de seminarios y de un simulado ele quiz, hecho por medio de un 
aplicativo titulado Neatpod. 
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Nearpod es un aplicativo que en el momento que las clases se volvían más 
tecnológicas y el aprendi7: más vinculado a las nuevas herramientas y con eso, surge en APP 
Store este aplicativo que promete auxiliar a los profesores a desarrollar clases interactivas 
por medio de ipads y/o iphone. La herramienta es gratuita. Para accederla en las clases, los 
alumnos necesitan poseer dispositivos iOS para que vean y sometan al contenido en tiempo 
real, bajarlo y crear una cuenta, un registro simple y gratis. No obstante, el aplicativo es 
inglés y los alumnos tienen que descargar la versión Nearpod Student. 

Primeramente, el profesor trabajará con seminarios, proponiéndoles a los alumnos que 
presenten, en 15 minutos, acerca de uno de esos países hispanohablantes: Puerto Rico, 
Cuba, Ecuador y República Dominicana. En cada presentación, ellos tendrán que abarcar 
tópicos culturales, regionales, políticos, económicos y curiosidades del país. El desarrollo de 
la investigación se dará como tarea a los alumnos, haciéndola en el programa Powetpoint y 
sería marcado un día para que todos las presentasen al grupo, debatiendo sobre lo que fue 
presentado. 

Después ele las presentaciones, en la segunda clase, el profesor les entregará un ipad a 
cada alumno, les pedirá que accedan al aplicativo Nearpod Student, hagan el registro y 
busquen la red del profesor para conectarse. Tras eso, el docente tendrá acceso a todos los 
ipads del grupo, es decir, podrá manejar lo que aparece o no en las pantallas de los 
alumnos. 

Enseguida, les propondrá un quiz de 30 preguntas sobre los seminarios presentados 
en la clase anterior como una evaluación general de lo que fue presentado. La idea es que 
el profesor dé poco tiempo a los alumnos, por ejemplo, a cada cuestión del quiz, 30 
segundos para contestarla. 

Dado el quiz, el profesor recibe en su aplicativo un informe con los datos ele 
desempeño de cada alumno, cuántas cuestiones erraron y acertaron, las que dejaron en 
blanco, el total de acieltos y errores y, además, un gráfico con el desempeño general del 
grupo. El profesor tiene la posibilidad de enviar a su correo electrónico este informe y 
analizarlo mejor en su casa. 

Después de finalizarlo, el profesor puede enviarles vía aplicativo Nempod el quiz con 
las respuestas, pidiéndoles que las verifiquen con el grupo que presentó sobre el país 
propuesto, promoviendo de este modo una clase más interactiva. 

Sugerencia de actividad 2: ¡Imagen y acción! 

En esta actividad, el profesor va a trabajar con los alumnos por medio de la ipad el 
género referente a la campaña publicitaria, abordando desde las características inherentes al 
género hasta las temáticas que él trata. 

De acuerdo con las etapas que subdividen esta actividad, creemos que el maestro 
podrá desarrollarla en cuatro o cinco clases de cincuenta minutos para que haya una buena 
explotación. Si por si acaso el docente dispone de menos tiempo, las actividades podrán ser 
aplicadas en más de cinco clases, adecuándolas al tiempo disponible. 

Primeramente, el profesor va a pedirles que todos los estudiantes se conecten a su 
Ipad, pues van a ver un video en youtuhe32 que tiene como título: Si yo puedo. tú tanzhién, 
una campaña publicitaria en contra de la anorexia, llamando la atención sobre problema de 
la bulimia. 

Sin embargo, antes que los aprendices vean el contenido de la publicidad, el docente 
les va a preguntar ele qué piensan que la campaña va a tratar, teniendo en cuenta que, en 
este momento, solo tienen como información el título y la figura de la actriz mexicana 
Anahí Giovanna Puente Portilla. 

En esta parte, se espera que los alumnos utilicen su conocimiento de mundo, ya que 
esa actriz ya vivió la triste realidad de pasar por la anorexia y varios medios de 
comunicación transmitieron a todo el mundo esa informació n . 

J ? Link del vídeo e n youtub e: Dispon ib le en: http://www.voutube.com/watch?v=IOHz8ffFc e 

http://www.youtube.com/watch?v=l0Hz8ffFc_c
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Enseguida, tras las posibles respuestas de los estudiantes, el profesor les va a pedir 
que todos juntos con sus ipads vean el video y, después de verlo, digan si las respuestas 
coincidieron o no con el contenido ele la campaña. 

Luego, el maestro va a pedirles a los aprendices que formen un círculo para que 
argumenten sobre la temática planteada en la publicidad: anorexia y bulimia. Esta propuesta 
de discusión es importante para que el docente discuta con los alumnos sobre los temas 
transversales que, según Brasil (1998), es papel fundamental de los profesores de LE llevar a 
sus clases temáticas que forman palte de la vida de los estudiantes, para que el aprendizaje 
adquiera sentido y les ayude a reflexionar más sobre sus comportamientos, los valores y la 
ciudadanía. 

Después de que los aprendices hayan expuesto su punto de vista y hayan compartido 
sus opiniones y/o experiencias sobre el tema, el maestro va a pedirles que vuelvan a sus 
lugares y, con sus ipads en manos, van a conocer un poquito sobre la estructura de una 
campaña publicitaria. 

Con relación a los géneros, sabemos que, de acuerdo con 13akhtin 0994) su estructura 
se subdivide en tres: contenido temático, estilo y forma composicional. Así, teniendo en 
cuenta las partes que lo constituyen, el profesor va a explotar con los estudiantes sus 
características. De este modo, aclarará a los alumnos que una publicidad siempre presenta 
un contenido temático y, esta, por ejemplo, aborda la cuestión de la bulimia y la anorexia, 
temáticas que ellos ya discutieron anteriormente. 

Posteriormente, el docente les va a preguntar si la actri7. utili7.a en la campaña el estilo 
formal o informal en su discurso y, así, se espera que los estudiantes contesten que es 
informal, a causa de las conjugaciones en la segunda persona del singular: "eres, sabías, 
viste, conseguirás", cte. Aquí, el maestro puede preguntarles por qué creen que ella utili7.a 
este estilo de tratamiento, incitando a que los aprendices piensen que, si la publicidad está 
dirigida a un público joven y, en específico, a chicas entre 10, 15 y 20 años, se utiliza el 
tratamiento informal para acercarse a ellas, para que ellas sientan que es un consejo ele una 
amiga, de alguien que también ya vivió eso y que no quiere que ellas, "sus amigas", 
también sufran. Así, el profesor es quien va a conducir las preguntas para que los alumnos 
reflexionen sobre todas las cuestiones y lleguen, por sí solos, a las respuestas. 

Tras estas preguntas, el docente les preguntará a los estudiantes cuáles son las partes 
que constituyen una campaña publicitaria. En este momento, el maestro puede 
preguntárseles qué elementos suelen utilizar las campañas para llamar la atención de las 
personas; así, el profesor puede pedirles que vean nuevamente la campaña en sus ipads, 
para que puedan observar y contestar a las preguntas. De esta manera, se espera que los 
aprendices mencionen algo como: colores, imágenes, sonidos (cuando se encuentran en 
videos), personas conocidas como actores y/o cantantes, el uso del imperativo, frases cortas 
y contundentes y to dos los elementos más que el docente quiera añadir, puesto que el 
objetivo es hacer que el alumno reflexione sobre los rasgos de este género. 

Después de que los estudiantes hayan visualizado el video, hayan comentado sobre la 
temática y hayan explotado algunos elementos constituyentes de la campaña publicitaria, el 
profesor los llevará al laboratorio de informática para que ellos, posteriormente, puedan 
producir su propia campaña. En el laboratorio, el maestro les explicará cómo utilizar el 
programa mouie maker, puesto que lo usarán para hacer sus videos. Tras las explicaciones, 
el docente les solicitará que, en parejas, produzcan una campaña publicitaria sobre algunas 
temáticas como, por ejemplo: agresión contra la mujer, drogas, discapacidad física/ mental, 
homosexualismo, explotación infantil , acoso sexual y todos los temas que el profesor ju7.gue 
pertinente trabajar, de acuerdo con la edad de los alumnos. 

El maestro distribuirá temáticas diferentes a cada una de las parejas para que estas 
produ7.can sus campañas publicitarias relacionándolas con la temática que les tocó. La 
publicidad contará con la participación de los propios alumnos, es decir, ellos van a 
producir y también van a ser los personajes; además, van a utilizar sus tabletas para filmar y 
producir todo el video utilizando el programa movie maker. Como toda campaña 
publicitaria audiovisual, el profesor les va a aclarar que el video tendrá como máximo 1:30 
para que no sea muy e xhaustivo. 



 
Después de que los aprendices hayan producido su campaña y esté completa, todos 

los estudiantes van a visualizar las producciones de sus compañeros por medio ele sus ipads 
y, si el docente quiere, puede elegir las publicidades más creativas y regalarles un premio a 
ellos. 

Deseamos, con esta actividad, explotar las habilidades orales de los alumnos, desde la 
Comprensión Oral (CO) por medio de la audición del video, hasta la Producción Oral (PO) 
en el momento en que ellos vayan a producir sus campañas. 

Así, mediante esta propuesta, esperamos que el profesor logre llamar la atención de 
los aprendices utilinndo como recurso didáctico el ipad que, hoy día, forma parte de la 
realidad de muchos jóvenes y que también podemos incorporarlo a nuestras clases, puesto 
que la motivación extrínseca, según Callegari y Fernández (2010), es un factor determinante 
en el aprendizaje de una lengua. 

Además, elucidamos que es fundamental que los docentes expliciten a los estudiantes 
que los géneros son instrumentos de comunicación social, histórica y culturalmente 
construidos por personas que forman parte de una sociedad que está en rápida 
transformación y, por eso, los géneros presentan un carácter tlcxible y maleable, ya que 
están imbricados y estrechamente relacionados con las acciones sociales que 
constantemente se modifican (Bakthin, 1994). 

Pretendemos, por lo tanto que, por medio de esta actividad, el profesor explote con 
los alumnos las temáticas planteadas utilizando los ipads, con la intención de propiciar un 
espacio de discusiones para que los discentes puedan ejercer la criticidad y la ciudadanía y, 
a la ve?:, sentirse motivados a participar, ya que podrán usar sus propios aparatos 
electrónicos durante las clases De este modo, esperamos que el proceso de 
enseñanza/aprendizaje sea mucho más significativo, eficaz y auténtico para los aprendices 
con el auxilio ele las nuevas tecnologías. 

Sugerencia de actividad 3: De la lectura a la dramatización 

Así como en las actividades anteriores, ésta también requiere más de una clase para 
que los profesores y alumnos logren explotar todos los elementos que la propuesta sugiere. 

Primeramente, el docente va a entregarles a los estudiantes el libro El monstruo 
peludo, escrito por la escritora francesa Henriette Bichoniier y traducido al español por 
Miguel Azaola. 

El libro cuenta la historia de un monstruo peludo que vivía solo en la oscuridad de 
una caverna y que, de tan cansado de comer solamente ratones, decide comer a las 
personas. Un día, delante de su caverna, pasó un rey y, al verlo, el monstruo lo capturó 
pero no se lo comió, ya que la majestad le convenció de que si él no lo comía iba a traerle 
el primer niño que encontrara. Sin embargo, el primer niño que el rey avistó fue su hija y, 
aunque intentó encontrar maneras de librarla no lo consiguió y así ella tuvo que ir a la 
caverna de la criatura. Ya en la caverna la niña no demostró tener miedo del monstruo y, 
después de mucho enfadarle, le ocurrió algo mágico y el monstruo se convirtió en príncipe, 
siendo libenado del hechizo que lo aprisionara durante años por detrás de una extraña 
apariencia. 

Después de que los aprendices individualmente lean la historia, el maestro va a 
preguntarles si entendieron cuál es la moraleja de la historia y, aquí, se supone que ellos 
digan que no podemos guiarnos por las apariencias, ya que la apreciación externa que 
hacemos sobre una persona , no siempre es de todo correcta. 

Posteriormente, es interesante que el profesor proponga una discusión a los alumnos 
para que ellos argumenten sobre las siguientes frases: las apariencias engarzan y el hábito 
no hace al nw1~je. Así, el maestro pedirá a los estudiantes que expresen sus opiniones con 
relación a las frases planteadas, preguntándoles si ya les ocurrió alguna situación parecida. 
Además, este es un excelente momento para que el d ocente aborde la cuestión d e las redes 
sociales, ya que e xisten muchas personas en inte rnet que simulan ser algo que no son, 
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llamándoles la atención sobre la cuestión sobre los secuestros, los estupros y diversas 
situaciones horribles provenientes de simulaciones de falsas apariencias. 

Enseguida, es muy importante que el docente explote la Comprensión Escrita (CE) del 
aprendiz, haciendo que él accione todos sus conocimientos previos como, por ejemplo, el 
bagaje lingüístico y sociocultural que posee y los relacione con los elementos inherentes al 
texto con la intención de que el estudiante consiga obtener una plena y efectiva 
comprensión textual (Fuenmayor, 2008). 

Sin embargo, una buena comprensión textual no se resume solamente en la utilización 
del conocimiento lingüístico y sociocultural que el alumno posee y sus relaciones con los 
elementos textuales, sino que el profesor también necesita incitarles a los cuestionamientos 
frente al texto, para que los ellos reflexionen acerca de lo que leyeron y asuman una 
posición crítica delante ele las informaciones que les son planteadas, para que haya una 
interacción entre el texto y el aprendiz, al hacerle activo en el proceso de la lectura 
(Cassany, 2006) 

Posteriormente, tras la parte de la lectura, el maestro va a decirles que ahora que ya 
conocen la historia van a dramatizarla, pero que, antes de interpretarla, van a producir sus 
propios guiones. En este momento, el profesor, juntamente con los estudiantes, va a definir 
el papel de cada uno en la historia y, después que hayan decidido los personajes que van a 
representar, los aprendices van a redactar su propio guión de acuerdo con su papel en la 
historia. 

Así, nos parece importante aclarar que, durante el proceso de la producción de los 
guiones el docente siga las etapas referentes a la destreza de la Producción Escrita (PE) 
sugeridas por el Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas (MCER) que son las 
siguientes: la planificación, la ejecución, la evaluación y la reparación (Quadro, 2001). 

De este modo, a priori, los alumnos van a reunirse en gmpos para que ellos 
intercambien ideas de cómo serán sus hablas, cómo se darán los turnos, cuándo aparecerán 
o no en las escenas y todos esos detalles más técnicos concernientes a la clramati7:ación. 

Así, la producción de los guiones en grupo es para que los estudiantes hagan una 
plan~ficación de lo que efectivamente van a describir después de que las ideas estén 
ordenadas. En esta palte, el objetivo es que los aprendices escriban sus ideas, hagan 
apuntes , añadan y/o retiren informaciones, como si fuera una especie de borrador de lo que 
pretenden posteriormente hacer. 

A posteriori, los alumnos harán la parte de ejecución, es decir, tras ordenar las ideas 
apuntadas en la primera etapa el estudiante pondrá en el papel el resultado de los esbozos 
anteriores de manera secuencial y bien articulada. 

Enseguida, después de que los aprendices terminen la parte ele ejecución, el docente 
va a recoger las producciones para que pueda corregirlas y, posteriormente, dar la 
retroalimentación a los alumnos acerca de su producción escrita, siendo esta la parte de 
evaluación. 

Por último, después de que el maestro entregue las producciones corregidas, los 
estudiantes van a hacer la reparación, es decir, van a rehacerlas nuevamente corrigiendo los 
equívocos cometidos, para que tomen consciencia de sus fallas , reflexionen acerca de ellas 
y crezcan con sus propios errores, una ve7: que creemos que estos no pueden ser 
entendidos como algo negativo, sino como oportunidades que posibilitan al aprendiz su 
crecimiento y la madurez de sus habilidades escritas. 

Sugerimos que los profesores sigan las cuatro etapas planteadas por el MCER, pues 
pensamos que la PE no puede ser considerada como un producto acabado (Hedge, 2000), 
sino como un proceso (Grabe y Kaplan, 1996), que se constituye de diversas partes, desde 
el momento en que el alumno esboza sus ideas hasta llegar a su última versión, o sea, el 
enfoque aquí no es la planificación, la reparación o la organización, el enfoque está en 
cómo planifican, cómo reparan y cómo organi7:an su escritura, siendo más importante todo 
su trayecto que efectivamente la llegada a su destino. 

Después de haber hecho todas las etapas anteriores, los estudiantes podrán ensayar la 
pieza, realizando parte d e los ensayos en sus casas y patte de ellos en clase, para que el 
docente pue da acompañar el desarrollo ele los aprendices a lo largo de este período. 
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Por último, tras todos los ensayos, los alumnos van a dramatinr la historia y el 
profesor va a filmarles por medio del ipad para que después ellos puedan verse en la 
pantalla. Además, otra opción que sugerimos a los docentes es que, en lugar de pedir a los 
estudiantes que dramaticen el libro que leyeron, produzcan una pieza en la que solamente 
se basen en la historia, haciendo una relectura, al tomar como ejemplo nuestros días 
actuales, incluyendo elementos del mundo moderno en las escenas. 

Pretendemos, con esta actividad, desarrollar la habilidad escrita en los aprendices de 
una manera agradable, en la que ellos vean la lectura y la producción de textos como algo 
placentero e interactivo. La propuesta de la dramatización y su grabación es para que ellos 
puedan expresar sus emociones, interactuar con los compañeros y, la vez, practicar el 
idioma en una situación más dinámica, en la que juego de roles se conviene en diversión y 
resulta en el aprendizaje. 

Por fin, la función de las TIC en esta actividad desempeña un importante papel pues, 
avisados de que van a ser filmados durante la dramatización los alumnos harán lo máximo 
que puedan para que todo salga perfecto y eso se refiere tanto a los procesos de lectura y 
escritura como a los procesos de oralidad por medio de los ensayos. Por lo tanto, aquí el 
recurso tecnológico va a ser el registro, la memoria, el producto final de todo el proceso 
que ellos pasaron para lograr obtener un buen resultado. 

A modo de cierre 

Verificamos, como el resultado de esta investigación, que las actividades descritas 
anteriormente que fueron trabajadas con los alumnos de la enseñanza media, sólo 
comprobó lo que fue observado a lo largo del texto, que son muchas las posibilidades 
encontradas en las TIC que pueden ser aplicadas en el proceso educativo, con el intento de 
experimentar avances notables y variadas posibilidades de intercambio e interacción, como: 
motivar a los aprendices, diversificar e innovar en las clases, fomentar el proceso individual 
de aprendizaje (autonomía), proporcionarle al alumno retroalimentación inmediata, 
compartir conocimientos, fomentar el interés, crear y expandir el hábito de lectura, 
desarrollar la aptitud artística y hasta promover e incitar a la reflexión y criticidad ele los 
alumnos. 

Desde nuestro punto de vista , con las actividades propuestas y haciendo la 
transposición ele la teoría a la práctica, consideramos que utilizar las TIC en este proceso de 
enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera sólo amplia el abanico ele 
posibilidades del profesor al exponer y desarrollar los contenidos lingüísticos, pragmáticos y 
socioculturales con los aprendices, auxiliándoles no s{>lo en el proceso de aprendizaje del 
español, sino preparándoles para la realidad con la que van a encontrarse o en la que ya se 
encuentran sumergidos. 
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un alcance mayor que un editorial, por ejemplo, por eso la charge, como dibujo crítico, es 
temida por los poderosos. Generalmente cuando se establece la censura en un país, la 
charge es la primera a sufrir. 

Las chcup,es fueron creadas a principios del siglo XIX (diecinueve), por personas 
opuestas a gobiernos o críticos políticos que querían expresarse de forma jamás 
presentada. Fueron reprimidos por gobiernos, principalmente imperios, sin embargo, 
ganaron gran popularidad, hecho que acarreó su exitencia hasta los tiempos de hoy. 

El discurso de la charge 

Las char,ges adoptan varias estrategias de discurso para producir los efectos cómicos y 
reflexivos a que se proponen. En la mayoría de los casos, solamente algunas técnicas son 
empleadas en urna misma producción, pero ciertos elementos se muestran frecuentes o 
mismo esenciales y, a veces, aparecen juntos. Las estrategias de discurso utili7.adas son: 
lenguaje visual, la exageración, el ridículo, ruptura discursiva, polifonia y la relación entre 
textos. A continuación, veremos cada una de las estrategias detalladamente. 

l. Lenguaje Visual 
El elemento visual es característica presente en toda y cualquier charge. Las 

codificaciones visuales proporcionan mayor comprensión de la crítica que el chmgista 
pretende pasar. Por supuesto, en la mayoría de los casos, las imágenes se alían al lenguaje 
verbal para enriquecer el discurso elaborado. 

2. La exageración 
Gran parte ele las charges trabajan con la cuestión de la exageración. Exagerando, el 

chargista consigue dar énfasis mayor al que está intentando decir al evidenciar aspectos 
mareantes del que la obra se propone a retratar. Son distorsiones que distancian el dibujo 
de la realidad, pero lo acercan de la verdad. A la vez, las exageraciones son responsables 
por enaltecer el carácter cómico de las charges y provocar la risas de los lectores. 

3. El ridículo 
El hombre ríe de lo ridículo humano, de aquello que huye de la normalidad de las 

acciones de los hombres, al cotidiano. Las chmges buscan exponer figuras públicas a 
situaciones ridículas o a mostrar de forma no convencional temas normalmente tratados con 
mayor seriedad, despertando de esa manera la risa. 

4. Ruptura Discursiva 
Un final inesperado es un factor muy usado en charp,es para provocar el efecto de 

comicidad. Se trata ele una mptura del discurso constmíclo. La risa está asociada a ese súbito 
rompimiento de lógica que sorprende el lector. La sorpresa es un factor imprescindible en 
ese caso, y una vütud del buen chargista es saber esconderla sutilmente del lector para 
revelarla solamente en el momento correcto. 

5. Polifonía 
Vemos en varias charges enunciadores diferentes, cuyos discursos dialogan para 

producir el sentido que el autor pretende pasar a los lectores. Esa polifonía puede ser 
aplicada de variadas maneras: dos personajes; un personaje y un texto explicativo que 
contextualice la situación, etc. 

6. Relación e ntre textos 
Una chmge nunca se rá auto-explicativa. El d iscurso chmgísNco - como todos los 

d iscursos - está asociado a otros d iscursos, una red de acontecimientos que lo 
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contextuali7:an con determinada situación de la sociedad. Muchas chmges dialogan con 
noticias y editoras del propio periódico en que fueron publicadas. Esa relación entre 
discursos es utilizada por el chargista generalmente de forma implícita, lo que exige del 
lector un conocimiento previo de los discursos corrientes para que pueda entender la 
charge. 

La elección de la charge 

La charge con animación fue sacada del sitio charges.uol.com.br que es uno de los mayores 
y más premiados sitios de humor de Brasil que tiene como cabeza el chargista, cartonista y 
músico brasileño Maurício Ricardo. En este mismo sitio, se puede bajar los archivos con 
audio y/o leyenda sin ningún tipo de restricción. Desde 2001, cuando empecé mis 
actividades como profesor de español, ulilizo las chmges de Mauríco Ricardo en mis clases 
de español siempre que hay alguna que trate de algún personaje del mundo hispánico. Para 
este trabajo, el personaje hispánico escogido fue Diego Costa. 

Este trabajo consiste en una propuesta de clase que utiliza la charge con animación 
como softzDare no desarrollado originariamente para la enseñanza de español como lengua 
extranjera, pero que puede ser adaptado. Para concretizar este trabajo, me hice la siguiente 
pregunta: ¿ Cómo promover multiletramentos críticos (Rojo : 2013) en alumnos brasileños 
de Español como Lengua Extranjera en sus contextos sociales y culturales por medio de 
soft\vares no desarrollados originariamente para el proceso de Enseñann-aprendi?:aje de 
Español como Lengua extranjera, pero que pueden ser adaptados? La charge con animación 
escogida es una entrevista que trata de la elección del jugador hispano brasileño Diego 
Costa por jugar por España en vez de Brasil. El objetivo general de esta propuesta de clase 
es desarrollar multiletranzentos críticos (Rojo: 2013) en alumnos brasileños de Español como 
Lengua Extranjera.Y los objetivos específicos son: desarrollar el Proceso de Enseñan7:a
aprendizaje de Español como Lengua Extranjera con la caricatura con animación; promover 
el contacto de los alumnos con distintas fuentes de información y media de culturas 
diferentes; abordar aspectos de la interferencia de la lengua materna (portugués) en la 
lengua meta (español) y despertar a criticidad y transformación en los alumnos por medio 
de temas como nacionalización, ética, valoración entre otros que surjan durante la clase. 

DESCRIPCIÓN DE LA CHARGE 

En esta secc1on seleccioné los fragmentos más importantes de la chmge para presentar y 
analizar las estrategias de discurso, elementos lingüísticos de los subtítulos y concepciones 
expresadas por el autor. Además, cada fragmento sacado de la charge será denominado de 
figura e tendrá una leyenda de referencia. 



 

Esta sección del sito charges.uol.corn.br tiene un personaje fijo que es el entrevistador 
llamado Tobby. Él siempre invita a sus entrevistas personas que estún en destaque en la 
prensa. En esa oportunidad, el invitado fue el hispanobrasilcño Diego Costa. Las entrevistas 
del personaje Tobby siempre ocurren en el sofá rojo y el siempre lleva un sombrero ele 
Mickey Mouse. El entrevistado Diego Costa lleva una camisera con un dibujo de un toro. 
Estos aspecto descritos por mí fonnan parte del lenguaje visual que es una de las estrategias 
de los chargistas. Como dicho anteriormente, el lenguaje visual se alían a las imágenes para 
enriquecer el discurso elaborado. 

EII,.REYIS,.A 
•~••• Cues•a 

FIGURA 
2. Apertura del cuadro informando quien es el entrevistado del dia y el uso inadecuado de la diptongación. 

En esta figura, es interesante observar el nombre del entrevistado que está escrito 
como se hubiera sufrido una diptongación que es común ocurrir en las primera, segunda y 
tercera personas del singular y tercera del plural en verbos del presente de indicativo, 
presente ele subjuntivo e imperativo afirmativo. El uso inadecuado de la diptongación 
ocurre en brasileños que se encuentran en etapas iniciales de estudio del idioma. 



 

File Vi~ Control Help 

Ele renunciou a sele~ao brasileira e se ofereceu pra disputar 
a Copa do Mundo ... 

El entrevistador empieza la entrevista diciendo que Diego Costa había renunciado 
jugar por la selección brasileña y se había ofrecido para jugar por España. Encontré en las 
palabras del entrevistador personaje, además del lenguaje visual, citado anteriormente, las 
estrategias de discurso para producir los efectos cómicos y reflexivos a que se propone la 
cha~f!,e. Las estrategias enconrtadas por mí en esta figura son: la exageración, el ridículo y 
la relación entre textos. La exageración está en la forma de decir que Diego Costa había 
renunciado jugar por la selección brasileüa sin antes decir que él había sido convocando 
solamente una vez y después fue olvidado por el entrenador de la selección brasileña Luis 
Filipe Scolari, incluso en la Copa de las Confederaciones ocurrida en su país de origen. El 
ridículo está en el hecho de afirmar que Diego Costa se había ofrecido a jugar por Espaüa. 
Todos sabemos que él fue invitado por España, así como otros jugadores brasileños ya 
fueron y jugaron por España en otras oportunidades. La relación entre textos es 
fundamental para entender la charge, visto que ninguna chmge es auto-explicativa. 

File Vif!!W Control Help 

Converso hoje com o jogador mercenário e traidor da pátria, 
Diego Costa! 

FIGURA 
4. Los adjetivos en contra Diego Costa 
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F.n esta Cigura los adjetivos peyorativos que el entrevistador Tobby utiliza en contra 
Diego Costa lo expone al ridículo, pues Tobby critica de forma dura la opción de Diego 
Costa. 

' Flash 

File Vie!W Control Help 

Cuesta! Diego Cuesta! 

FIGURA 
5 La falsa diptongación 11 

En la tlgura 5 el chargista V1Jclve a utilizar la falsa diptongación, pero ahora 
exponiendo al personaje hispanobrasileño Diego Costa a lo ridículo, haciéndole practicar la 
diptongación en su propio nombre. 

' Flash w 

File View Control Help 

E usted no tá siendo justo! Yo soy de cidadao de Espanha 
também! Assim yo fico ap~en:ICJ!R 

En la figura 6 aparecen dos nuevos puntos explotados por d chargista: d p01tunhol, 
que sería una interf.erencia de la lengua portuguesa en la lengua española regionalisrnos del 
Nordeste Brasileño. La región geográfica brasileña donde nació Diego Costa. La interferencia 
de ht lengua matema, en este caso, de la lengua poltU6:rtJesa en la lengua español es algo 
común, pues puede suceder incluso con nosotros que somos profesores de español. Lo que 
no es común es la exageración de interferencia que acontece en el habla de Diego Costa. 
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Sin ernbargo, corno vimos anteriormente, esa exagerac10n de interCerencia l"onna parte de 
las estrategias de discurso utili7:adas por el chatgista. 

El otro punto explotado por el chargista es el verbo aperrear que significa incomodar 
de acuerdo con el contexto. Ese verbo es demasiado utili7:ado en estados brasileños 
locali7:ados en el Nordeste como Pernambuco y Paraíba, pero no en Sergipe que es el 
estado de Diego Costa. En este caso, puedo hablar con propiedad, pues soy de Sergipe 
como Diego Costa. Lo interesante que el verbo aperrear también existe en la lengua 
española y, ele acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, este verbo 
presenta una acepción similar al del contexto del diálogo ele la ch{uge. El sentido sería de 
fatigar mucho a alguien, causarle gran molestia y trabajo. 

Otra información importante acerca del contexto, es que Diego Costa ya poseía la 
doble nacionalidad, o sea, era brasileño y español antes ele recibir la invitación de la 
Selección Espaíl.ola. 

Una posible versión sin interferencias de la lengua portuguesa del trecho del 
f'ragtnento de la FIGURA 6 sería: 
¡Y usted no está siendo justo! ¡Yo soy ciudadano de España también! ¡Así yo me tomo rabia! 

Po, véio! Nada a ver! E as suas origens? Voce nasceu numa 
CICIIaCIIez11nn1a chamada Lagarto, em Sergipe! 

FIGURA 7. 
La informalidad y el uso de diminutivo por el chargista 

El uso de expresiones coloquiales de la lengua portuguesa muestra el carácter informal 
del entrevistador y de la entrevista. La utilización de diminutivo que el entrevistador 
personaje Tobby utiliza con relación a la ciudad de origen de Diego Costa demuestra una 
característica peyorativa de como Tobby se dirige a Diego Costa. 
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Né mucho dlferiente no! Lagarto tem rabo, touro tem também tem 
nos espanholes gostamos de urna tourada! 

FIGURA 
8 El uso del portunhol por Diego Costa 

En el fragmento de la FIGURA 8, el personaje de Diego Costa, de forma graciosa, 
intenta relacionar el símbolo ele su ciudad que es el lagarto con un de los símbolos que 
identifican España internacionalmente, el toro. 

Una posible versión formal del fragmento de la FIGURA 8 puede ser: 
¡No es muy diferente! Lagarto tiene rabo, toro también tiene ¡y a nosotros españoles 

nos gusta una corrida ck toros! 
Además de los aspectos del portunhol, hay temas gramaticales que aparecen en el 

habla de Diego Costa que merecen la pena comentar. Los temas son el uso de muy y 
mucho y el verbo gustar que es demasiado diferente de la construcción de la lengua 
portuguesa. 

De forma general, la palabra muy es para ser utilizada delante de adjetivos y 
adverbios, y mucho, delante de sustantivos. En relación al verbo gustar, la contrucción 
especial de este verbo que solo varia en la tercera persona del singular y 1 o del plural 
dificulta el aprendizaje de hablantes de la lengua portuguesa. 

Otro vocablo que confunde a los brasileños es el término torada. El término torada en 
la lengua española significa manada de toros, mientras que el espectáculo se llama corrida 
de toros. Los brasileños utilizan el término en la lengua portuguesa tourada para referirse a 
las corridas de toros. Pero cuando intentan hablar en espat'iol, acaban utilizando el término 
torada que significa manada de toros, como vimos en líneas arriba. 
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FIGURA 

El énfasis que el entrevistador personaje Tobby da al origen de Diego Costa, pero de 
este vez, acerca de su estado, muestra la forma peyorativa que el entrevistador se dirige a 
él. Quizás porque Sergipe es un estado dd Noresle de Brasil y es d más pequeño de la 
federación. 

Sergipe lembra Jipe, ¡ipe lembra rally, rally tem piloto e 
navegador, navegador lembra mar, 

10. Una broma tradicional con el nombre del Estado de Sergipe 
FIGURA 

En este fragmento el chaiJ!,ista se olvidó de que Diego Costa habla por lo menos 
p011unhol. El fragmento está todo en portugués, pero, como de costumbre, vamos a 
presentar una versión formal en lengua española: 

Sergipe recuerda jeep, jeep recuerda rally, rally tiene piloto y na--¡regaclor, navegador 
recuerda mar. 

La broma tradicional sobre el Estado de Sergipe es que es un estado que quiere ser 
jeep, entonces, ser jeep. Ese tipo de brorna es rnuy común entre los turistas que visitan el 
estado y son preguntados por el guía turístico cuál el significado del nombre del estado. F.n 
verdad d nombre es de origen indígena tupi guaraní y signit1ca río de los cangrejos. 



 
b' Flash 

File Vi~ Control Help 

mar lembra mar del Plata, que flca no Uruguai e ló eles falam 
espanhol que vai donde? De ndrB balnh4:J! 

1!!!!!!!!!!!!!!r-fl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!rl 

11. Conocimiento de geografía 
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FIGURA 

En la FIGURA 11, el chm;glsta expone que el personaje Diego Costa no conoce la 
geografía de su continente de origen, la Atnérica del Sur, pues Mar del Plata es una de las 
provincias más importante de la República de Argentina y, en la charge. Diego Costa dice 
que ella pertenece a la República de Uruguay. Él usa la estrategia del discurso de lo riciiculo 
para que Diego Costa tenga una representación de una persona con poca información, algo 
común entre los jugadores de origen brasileño. 

Una posible versión formal en espaí'íol del habla de Diego Costa sería: 
Mar recuerda Mar del Plata, que se sitúa en Urut,'lJay y allá ellos hablan espaí'íol ¿Qué 

de dónde viene? ¡De mi Espaí'ía! 

File Vi~ Control Help 

Mar del Plata flca na Argentina! 

En la FIGURA ·12, el entrevistador personaje Tobby enfatiza lo ridículo del 
desconocimiento de geografía de Diego Costa propuesto por el cbatgista al decirle donde 
se situaba Mar del Plata. 



 
70 

· Flash 

File Vi~ Control Help 

eles habla portugues 16, por acaso? 

El chargista sigue enfatizando en lo ridículo a Diego Costa, pero de esta vez, con 
errores de concordancia. 

Una posible versión en español del pOI'tunhol del personaje de Diego Costa sería: ¿Y 
ellos hablan portugués allá? 

~ Flash 
f ile Vi~ Control Help 

Mas voce chegou a jogar pela sel~áo brasileira, poxal 
Por que mudou de ideia? 

En este fragmento, el chargista utiliza la estrategia de discurso de la relación entre 
textos, o sea, él hace la relación con d acontecimiento que Diego Costa jugó por la 
selección brasileña contra la Selección de Italia en un amistoso. En ese partido, Diego Costa 
jugó la parte final de la segunda parte y después no fue más convocado por el entrenador 
de la Selección Brasileña Luis Pelipe Scolari. 
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File View Control Help 

En la riGCRA 15, sigue la relación entre textos donde el personaje Diego Costa 
explica al personaje entrevistador Tobby porque opt{J jugar por España en vez de Brasil. La 
valoración fue la charla que el entrenador de la Selección Española tuvo con él en 
particular, lo que no hizo Luis Felipe Scolari que sólo le convocó una vez y le permitió 
jugar solamente quince minutos. 

Una posible versión formal del pottunhol de Diego Costa en este f'ragrnento sería: 
Valoración, ¿No lo es? Brasil me convocaba y me ponía mucho en el banquillo. 

[$ Flash 

File Vi~ Control Hl":lp 

E a Espanha bota mais no seu banco! 

FIGURA 
16. Enfasis en lo ridículo 11 

En la FIGURA 16, el chtü;gísta repite el énfasis en lo ridículo. En la FIGURA 4, el 
personaje entrevistador Tobby empezó la entrevista llamando al personaje Diego Costa de 
Jugador mercenario que en Brasil tiene un sentido de jugador que no tiene sentimiento de 
pasión por el equipo de fútbol por lo que juega, o sea, solo juega para ganar dinero. En 
esta fit,rura y en la FIGURA 1 hay una relación de textos o de discursos, donde Tobby dice 
que Diego Costa sólo juega por España por causa del dinero. 
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· Flash 

File Vi~ Control Help 

Tá insinuando que fue por diñero? Yo soy proflssionale! 
O mundo ta globalizado, abestalhado! 

FIGURA 
17. Globalización y regionalismo brasileño 

En esta figura 17, el personaje de Diego Costa se trnta con el personaje entrevistador 
Tobby a causa de las insinuaciones de que él solo piensa en ganar dinero. Diego Costa se 
ddi~nd~, juslificando su d~ci.sión por el prof~sionalismo y por la globalización. 
En la historia del fútbol ~spañol hubo otros jugadores brasil~ños qu~ jugaron por España. 
Como ~j~mplo, Marcus s~nna campeón d~ la Eurocopa 2008 y Thiago Alcántara, ex
azulgrana y actual I3ay~rn ele Muniqu~. El caso de Di~go Costa fu~ polémico porqu~ él ya 
había jugador por Brasil, por el gran éxito que tiene en la actualidad y por preferir el país 
que le adoptó. 

Orro regionalismo brasileño que apareció en la chmge fue la palabra ahestalhado que 
en portugués quiere decir hacerse bestial, vivir o proceder como las bestias. Esta palabra es 
muy utilizada en algunos estados brasilefíos de la región Nordeste. Como ejemplo, el Estado 
ele Ceará, donde nació el cantante, pallaso y actualmente diputado del Estado ele Sao Paulo, 
Tiririca. El popular payaso Tíriríca llamaba a las personas de ahestadas corno f'onna de 
broma. No obstant~, en Sergipe, Estado mío y d~ Di~go Costa, el adjetivo de la lengua 
portuguesa abestalhado, no es común. 

Ahora, vamos a ver una posible versión sin p011unhol del habla de Diego Costa de la 
FIGUR.>\..17: ¿Estás insinuando que fue por dinero? ¡Yo soy profesional! ¡El mundo está 
globalizado, tonto! 
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FIGURA 
18. Hay Atléticos en Brasil y em España 

Como ya hemos visto durante la explotación de este trabajo, el conocimiento de otros 
textos o discursos se hace necesario para entender la charge que se está interpretando. En 
el caso de la FIGURA 18, el personaje de Diego Costa habla sobre los equipos de fútbol que 
hay en Brasil y en España con el nombre de Atlético. En España, hay el Atlético de Madrid, 
donde juega Diego Costa y el Atlhetic de Bilbao. Ya en Brasil, además del Atlético Minciro, 
al que se refiere en la charge d personaje de Diego Costa, hay d Atlético Paranaense, 
Atlético ele Goiás, entre otros menos famosos o conocidos. 

Una posible versión en español formal para el habla del personaje de Diego Costa 
sería: ¡Importante es que yo juego en d Atlético! ¿A mí me da igual si lo de Madrid o lo de 
Bclo Horizonte? 

FIGURA 
19. La ruptura discursiva 1 

En la ltgura 19, el charp,ista utilin la estrategia ele discurso ruptura para romper con el 
diálogo ente el personaje entrevistador Tobby y el personaje entrevistado Diego Costa. Un 
final inesperado es un factor muy usado en charges para provocar el efecto de comicidad. 
Se trata de una ruptura dd discurso constmido. El discurso por medio de la entrevista 
ridiculi7.aba a Diego Costa y tuvo que ser roto por el personaje entrevistador Tobby porque 



 
Diego Costa era tan tonto que creía igual jugar en Atlético de Madrid o el Atlético de Belo 
Hori7.onte. 

' Flash 

File Vi~ Control Help 

O baxim cabrunquiento de los infierno! Yo amo Espanha! 

En la FIGURA 20, el personaje entrevistado Diego Costa en su habla llena de 
interferencias de la lengua porhtguesa, utiliza un término típicamente sergipano, sin 
embargo, de esta vez, con interf'erencia de la lengua española. El término en la lengua 
portuguesa es cabrunquento que significa alguien que tiene mala apariencia o algo 
desproporcionado. Como interjección, demuestra admiración delante de alguna cosa 
extremadamente bonita o muy fea. Otro significado, pero ese con una acepción más formal , 
es que deriva del término carbúnculo, una enfermedad que afectaba el ganado bovino. 

Una posible versión formal para el habla del personaje entrevistado Diego Costa sería: 
¡Oh bajito desgraciado de los infiernos! ¡Yo amo España! 

File Vif!!W Control Help 

Yo! Soy espanhole! Com mucho orgulho! E mucho amor. .. 

FIGURA 
21. Lo ridículo otra vez 
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F.! charp)sta vuelve a ridiculi:r-ar a Diego Costa otra vez cuando le pone a cantar una 
música típicamente brasileña que los hinchas brasileños cantan para la Selección Brasileña. 
Esa música apareció después que Brasil ganó la Copa de 2002. 

Una posible versión correcta del habla dd personaje Diego Costa para la pequeña 
música de la FIGURA 21 sería: ¡Yo! ¡Soy español! ¡Con mucho orgullo y mucho amor! 

f ile Vi~ Control Help 

Eu disse boa noitel Boa noitell 

Por la segunda vez, el chargista. representado por el personaje entrevistador Tobby 
utiliza la ruptura discursiva después de exponer a lo ridículo al personaje entrevistado 
Diego Costa. Cuando hablo yo que el personaje entrevistador Tobby representa el ch{ugista 
es porque 61 es un personaje fijo, nunca cambia, mientras que los entrevistados cambian de 
acuerdo con los acontecimientos. 
Después de la presentación del significado, de los tipos de estrategias de discurso de y de 
esta extensa descripción y análisis ele los fragmentos de la chmge, llegó el momento 
principal de este trabajo, la presentación de tareas usándola como Tecnología de la 
Información y comunicación para una clase de Español como Lengua Extranjera. 

Tareas para el uso de la charge con animación como tecnología de la información y 
comunicación en una clase de español como lengua extranjera 

En esta sección presentaré dos propuestas de tareas que tienen corno eje el uso de la char,ge 
como Tecnología de la Información y Comunicación en una clase de Español como Len¿.,rua 
Extranjera. Las tareas son destinadas a un público del Ensino J.V!édio de acuerdo con el 
sistema de enseñanza de Brasil. 'fodas las tareas tendrá un título, una justificación y las 
indicación de las destrezas que serán trabajas. 

1 Investigación en los medios de comunicación sobre el sucedido 

1.1. Descripción de la tarea 
Esta rarea consiste en una investigae1on hecha por los alumnos en los medios de 

comunicación en Brasil y en España que ellos tengan acceso. Ella puede ser hecha en 
medios de comunicación impresos como revistas y periódicos dep01tivos; on fine en sitios 
de periódicos, revistas, blogs deportivos; youtube y medios de comunicación televisivos, 
con el foco para el clepmte. Los periódicos deportivos más famosos en España son As, 
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Marca, Mundo Deportivo y El Sport. Ya en Brasil, los periódicos deportivos más famosos 
son Revista Placar, ESPN, Globo Esporte y Sportv. 

1.2. Justificación de la tarea 
La Idea de que los alumnos busquen la información en distintos medios de 

comunicación y en culturas diferentes, en este caso en particular, las culturas brasileña y 
española, es para que ellos tengan la oportunidad de escuchar a diferentes voces y 
opinones sobre el mismo tema. Sabemos que casi todos los medios de comunicaci{m tienen, 
aunque digan que no, una intención de definir opinines. Entonces, la tempestad de 
informaciones dejarán a los estudientes más críticos y reflexivos y, consecuentemente, 
formarán su propia opini{m, contemplando la idea de nzultiletrarnento crítico defendida por 
(Rojo:2013). 
Otra fuente de información interesante sería investigar los medios de comunicación del 
Estado de Sergipe, donde Diego Costa nació, pues los principales periódicos deportivos del 
país representan la opinión de la prensa de Rio ele Janciro y Sao Paulo. 

1.3. Las destrens trabajadas 
En la búsqueda de información sobre la decisión de Diego Costa, los alumnos van a 
trabajar la destreza de comprensión lectora en portugués y español al leer los diferentes 
tipos de información sea de forma impresa o on Une. Si investigan por medios de 
comunicación com youtube o televisión, van a practicar la comprensión oral. Pero si el 
profesor promueve un debate después de la investigación, los alumnos podrán desarrollar la 
expresión escrita. 

2. Dramatización de la entrevista 

2.1. Descripción de la tarea 
El profesor divide en parejas la clase. Los alumnos tienen que dramatizar el diálogo en 

dos situaciones: en la primera, los alumnos utili7:an los diálogos como fueron presentados; 
pero en la segunda, los alumnos tienen que trasladar el portunhol hablado por el personaje 
de Diego Costa, al español formal. Para trasladar el texto escrito en portunhol para el 
español formal, los alumnos podrán utilizar diccionarios impresos y 1 o on line como el ele 
la Real Academia e incluso traductores automáticos. 

2.2. Justificación de la tarea 
El hecho de que los alumnos dramaticen el diálogo en dos formas , o sea, la del 

portunhol y la del español formal, despertará en ellos algunas interferencias comunes de la 
lengua p01tuguesa en aprendices de la lengua española y, a la vez, en este caso en 
particular, el conocimiento de regionalismos típicos del Nordeste brasileño. 
Con relación al uso de traductores automáticos, aunque el sean extremadamente criticados 
por los profesores, debemos enseñar a los alumnos a utilizarlos de forma crítica como 
defiende Braga (2013: 106). 

2.3. Las destrezas trabajadas 
En las dramati~>:ación de la situación número uno los alumnos practicarán las destre7:as 

de expresión y comprensión oral. Ya en la dramatización de la situación número dos, como 
tendrán que cambiar el texto para el español formal, además de la compresi{m y expresi{m 
oral, entrenarán también la comprensión y expresión oral. 

Consideraciones finales 

A partir del surgimiento d e las Tecn ologías de la Información y Comunicación, la escuela 
pre cisa adaptarse a las nuevas prácticas sociales y de lenguaje para q ue el alumno se 



 

..,..., 
' ; 

envuelva de forma crítica en múltiples prácticas socioculturales ele letranzentos presentes en 
la actividad humana contemporánea. En vista de eso, Moita-Lopes y Rojo (2004: 107) 
declaran que: 

Os letramentos multissemióLicos [saol exigidos pelos textos contemporáneos. ampliando a nocJio de 
lctramcntos para o campo da imagcm, da música, das outras scmioscs, que nao somcntc a escrita. O 
conhecimento e as capacidades relativas a outros meios semióticos estao tlcando cada vez mais 
necessários a linguagem. tendo em vista, os avanr,:os tecnológicos, as cores. os sons, o design etc., que 
cstao disponivcis na tela do computador, cm muitos matcriais imprcssos que tém transformado o 
letramento tradicional (da letra/livro) em um tipo de letramento insufkiente para dar conta dos 
lelramentos necessário para agir na vida contemporfmea (MOTTA-T.OPES; ROJO, 2004 ajmd ROJO, 2009: 
H>7). 

De esta manera, la utili7:ación de la charge con animaoon en cucstton posibilita desarrollar 
los nzultiletramentos a medida en que su discusión puede promocionar la nzultinwdalidade 
(lingüística, visual, gestual, espacial y de audio) y multiplicidad de contextos y culturas 
presentes en diversas prácticas sociales, estimulando el pensar crítico de los alumnos 
envueltos. 
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1. Introducción a los recursos audiovisuales 

Según los estudiosos de la comunicaci{m audiovisual (Ortega Carrillo, 1997; Cabero, 2001; 
Sancho, 2001, entre algunos autores destacados) los materiales audiovisuales han estado 
presentes en la vida del hombre desde sus orígenes. Los registros pictóricos prehistóricos 
atestiguan que no satisfecho con el uso de la palabra o comunicaci{m verbal, el hombre 
primitivo desarrolló una expresión artística o arte mpestre que le permitió dejar grabado en 
las paredes de las cavernas una gran cantidad de imágenes, figuras o escenas 
representativas de su vida cotidiana tales como la caza, la pesca, la familia, la lucha por la 
supervivencia y muchas otras más que se pueden considerar como los registros o 
documentos uisuales más importantes de la antigüedad y también los precursores del cine y 
de los cómics. 

A través de toda su historia, el hombre utilizó de forma permanente materiales o 
recursos audiovisuales con finalidades de índole diversa, abarcando desde la escritura 
pictográfica, distintas prácticas religiosas, construcción ele monumentos y estructuras 
arquitectónicas, hasta la perpetuación de sus obras y memoria como una marca registrada 
de su genio creativo, bien cultural y de representación ele la realidad, si pensamos, por 
ejemplo, en la diversidad de objetos, adornos y utensilios diferentes de cerámica, pintura, 
escultura, documentos diversos, etc., que hoy se encuentran distribuidos por el mundo en 
distintos museos, registros arqueológicos, salas ele exposiciones, excavaciones subterráneas 
y al aire libre, sólo por mencionar algunas de sus manifestaciones. 

Se puede constatar desde antaño que, por otra parte, al impartirse la enseñanza en 
general, ésta fue acompañada en la clase por diversos materiales como mapas, globos, 
murales, tocadiscos, fotografías, magnetófonos, ca1tas sobre astronomía y muchos otros más 
que hacían palte, junto con el pizarrón, de aparatos o instrumentos que hasta hoy se 
pueden considerar como los precursores de los recursos audiovisuales, incorporando en la 
actualidad sofisticados medios provenientes de la utilización y la aplicación de las llamadas 
nuevas tecnologías de la comunicación e il?forrnación (NTIC). '~ 

Expresiones tales como auxiliares visuales, materiales didácticos, auxiliares de la 
ensefianza, medios audiovisuales (MA V) y otros, se han empleado indistintamente para 
designar un grupo de materiales y técnicas que tienen como objetivo estimular los sentidos 
de quien aprende. Según Kieffer 0969: 13) la expresi{m recursos o materiales audiovisuales 
(MAV) se refiere a "todas aquellas experiencias y elementos que se utilizan en la enseñanza 
y que hacen uso de la visión y/o el sonido". 

Sin tener la pretensión de entrar en distinciones o generalizaciones muy amplias o 
detalladas , es significativo destacar - como lo señala el propio Kieffer más adelante - que 
tales experiencias y elementos se pueden dividir, generalmente, en tres categorías: 
materiales no proyectados, materiales pro_vectados y materiales y equipo auditivo. Los 
materiales no pro~vectados agruparían todos aquellos materiales ilustrativos como las 
fotografías, cartas y gráficos, objetos, especímenes, modelos, mapas, globos terráqueos, 
tableros de exposición (pizarrones, carteleras, tableros magnéticos y demás dispositivos 
similares, incluyendo los electrónicos o digitales) y actividades tales como visitas 
documentales o especializadas, representaciones teatrales y exposiciones. Entre los 
materiales proyectados figurarían las diapositivas (slades), las filminas, las trasparencias, las 
imágenes fijas en movimiento (filmes, video) y sus correspondientes equipos para 
proyección tales como DVD (D1~gital Versatile Disc), BD (Blu-ray Disc) y otros. Y entre los 

:n l a expresió n nuevas tecnologías (NT) t1ace referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y sus diversas aplicac iones. 
Está centrada en los procesos de comunicación envolviendo la ·Informática y las telecomunicaciones. Estos nuevos medios 
de comun icación y de mformación provien en del avance de la microelectrónica, pnncipalmente, los que mtegran la imagen 
(fija y en movimiento), voces y/o son idos por intermedio de la capacidad y la ve locidad de l ordenador, lo que permite, 
inclusive. hablar en tele mática. o sea, en comunicación informática digital a distanc ia. Ya con e l té rmino nuevas tecnologías 
de la información y comunicación (NTIC) se tiene la intención de re unir todas las tecno logías, así como si fuese una 
categoría abierta en la cual se van incorporando nuevos descubrimientos y d ispositivos tecnológ icos como, por eje mplo , la 
telefonía móvil o celular, en función del desenvolv imiento de la sociedad. 
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materiales auditivos se pueden citar los discos convencionales, cintas, casetes, grabadores, 
sistemas y programas de radio, equipos digitales, discos compactos tales como CD 
(Compact Disc), CD-ROM (Conzpact Disc Read On(y Memory), etc. 

Es importante destacar aquí que el término audiovisual es una palabra compuesta de 
dos voces latinas familiares: audio, derivada de audire, oír, y visual, ele visus, que significa 
vista o visión. A través de la vista y del oído el hombre percibe, asimila e integra gran parte 
de la realidad que le rodea. Su entorno es percibido por la acción simultánea de los 
sentidos de la vista y del oído, lo que posibilita una experiencia sensible ele carácter 
multimediay;_ En relación a su incidencia o interacción con el conocimiento, se hace 
necesario tener presente lo que Ortega Carrillo (1997: 209) dice a continuación: 

Todo conocimiento, hasta el de carácter más abstracto, tiene su comienzo en la experiencia 
sensorial, de lo que se intlere que toda función intelectual presupone algún ejercicio de los sentidos. 
los datos que ellos proporcionan siguen un largo camino hasta transformarse en ideas aptas para ser 
movilizadas por el pensamiento en su ejercicio intrínseco. Percepción, atracción, comparación y 
generalización constituyen el proceso de formación de los conceptos, cuya primera etapa, tanto 
cronológica como esencial, es la intuición, es decir, la captación ele la información exterior. Desde 
esta perspectiva. la comunicación visual, ha de ser junto a la sonora, la gran protagonista de la 
actividad educativa, y ele manera especial ele la faceta instructiva de la educación. La palabra (imagen 
sonora) posee un enonne poder de evocación y nos aporta noticias ele la realidad sin sustituirla. 
Tradicionalmente, la pedagogía ha caído con relativa frecuencia en el abuso del verbalismo como 
fuente sustitutmia ele la realidad intuitiva por el discurso oral, sin caer en la cuenta ele que, mientras 
que las imágenes verbales suelen ser incompletas e imprecisas, las reales y virtuales poseen la 
capacidad ele transmitir, en fracciones de segundos, los mensajes explícitos y subliminares que 
emiten las fonnas, colores, luces y símbolos. 

En la comunicación audiovisual los significados se configuran a través de la 
integración de elementos visuales y sonoros o interacción verhoicónica (comunicación 
mediante palabras e imágenes) cuyos mensajes e informaciones se procesan de forma 
paralela produciendo en el receptor una experiencia unificada. Se debe destacar aquí que 
las emociones desempeñan un papel importante en la interacción con el mensaje 
considerando que los elementos visuales y sonoros son portadores de ideas. Las imágenes y 
los sonidos poseen un estrecho vínculo con la emotividad del individuo. En general, 
estudios e investigaciones han mostrado que la memoria asimila y retiene con mucha más 
facilidad los contenidos de los materiales que apelan a los varios sentidos y que poseen un 
acentuado componente de carácter afectivo. 

Para Ferreira y Junior (1986: 45), los sentidos representarían el enlace entre el 
hombre y el mundo exterior y al vincularlos a lo que llaman de ecología del aprendizaje, se 
crearía un ambiente favorable al estímulo del mayor número posible de los sentidos. 
Posteriormente, tomando por base y analizando una investigación de Socony-Vacuun Oil 
Ca. Studies sobre la retención mnemónica, los mismos autores enfatizan que al llevarse en 
cuenta cómo se aprende, la audición ocupa un 11,0% mientras que la visión un 83,01Y<'>; ya los 
otros sentidos como el gusto, el tacto y el olfato, se quedan más atrás y no ultrapasan el 
4,0%, aunque haya diferencias entre ellos. 

Más adelante, al llevar en consideración los datos retenidos, establecieron que los 
estudiantes retienen 10% de lo que leen , 20% ele lo que estudian, 30% de lo que ven, 50% 
de lo que ven y escuchan, 70% de lo que dicen y escuchan, y un 90% de lo que dicen y 
luego realizan. Por último, levantando la retención de información junto con el método de 
enseFian:za aplicado, se llegó a la siguiente conclusión: después ele tres horas los datos 
retenidos de los estudiantes llegan al 70% por intermedio de la verbalización y al 10% 

"
4 De un modo amplio, multimedia significa muchos medios, y designa el proceso de transmitir Información utilizando 

diversos recursos combinados tales como textos, sonidos, animaciones, diagramas, voces, imágenes fijas y en mov imiento, 
cabiénd ole al ordenado r la func1ó n de una espec1e de administrador ce ntral en e l que se mteg ran estos le nguajes que se 
pueden grabar en un só lo soporte, generalmente un disco ó pt1co. Su formatación se puede presentar a tra vés d e CD-ROM 
(disco), DVD (video d1sco d ig 1tal), h1 pertexto y también por la Inte rnet. 
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después de tres días. Ya empleando sólo la visión, hay un 72% de retención después de tres 
horas y un 20% al cabo ele tres días. Sin embargo, al verbalizar y utilizar la visión, 
simultáneamente, se llega a un 85% de retención después de tres horas y a un 65% al cabo 
de tres días. Si prestamos atención a los datos e informaciones sobre la retención 
mnemónica, se podrá observar que lo que concierne a lo audiovisual se ve extremamente 
favorecido. 

A propósito, se puede señalar también que el hombre puede ser percibido como 
un animal visual, abordaje apuntado por Zúniga (2009: 13) quien calcula que un 94% de la 
información que recibe una persona sin deficiencias en la sociedad actual procede de la 
visión (vista u ojos). Por lo tanto, así como otras especies de animales clan prioridad a otros 
sentidos para sobrevivir, por ejemplo, al olfato, el ser humano lo hace habitualmente por la 
vista, lo que significa que gran parte ele las informaciones que recibe y procesa proviene de 
la visión en condiciones normales, evidentemente, pudiéndose aseverar que la visión 
desempeña una función importantísima en la experiencia humana y en la adquisición de 
conocimientos. 

Según Bartolomé (1987: 5) en los medios o materiales audiovisuales se transmiten 
mensajes verbales, tanto sonoros como visuales, así como mensajes no verbales, tanto 
sonoros como visuales. La clave del lenguaje audiovisual es que el significado del mensaje 
viene dado por la interacción sonido-imagen, dentro de un contexto secuencial. De acuerdo 
con Álvare7. (2011: 1) el lenguaje audiovisual: 

se distingue ele otras formas de comunicación por transmitirse mediante un doble canal sensorial que 
mezcla la imagen, normalmente en movimiento, con una banda sonora. Esta combinación simultánea 
ele imagen y sonido es la manera más natural ele percibir la realidad y ele expresarnos en ella, pues a 
este fin rara vez utilizamos únicamente el canal auditivo sin que también entre en juego el canal 
visual. De hecho, son francamente muy escasas las muestras ele actividades comunicativas de 
comprensión e interacción oral propiamente dichas. Así, escuchar la radio, avisos magnetofónicos o 
canciones e interactuar mediante llamadas telefónicas convencionales son activ idades cotidianas que 
están dando paso a otras en las que se cuelan imágenes para complementar el mensaje transmitido 
por el canal auditivo. Prueba de ello son las videoconferencias a través de Tnternet o de la telefonía 
móvil de última generación, los videoclips musicales o los avisos y anuncios multimedia en pantallas 
gigantescas que nos encontramos cada vez más en nuestro día a día. 

En el lenguaje audiovisual, tal como se entiende aquí, las mus1cas, los efectos 
sonoros, los ruidos y los silencios colaboran en la transmisión del mensaje no sólo como 
fondo musical o complemento sino conformando realmente el mensaje. En estas 
apreciaciones surge hasta el concepto de audiouisiórz (Chion, 1993: 10) para quien "las 
películas, la televisión y los medios audiovisuales en general no se dirigen sólo a la vista" si 
se considera que suscitan en el espectador o audio-espectador- como enfatiza el autor -
una actitud perceptiva específica, y todavía esclarece diciendo que "en la combinación 
audiovisual, una percepción intluye en la otra y la transforma: no se ve lo mismo cuando se 
oye; no se ~ve lo mismo cuando se ve". 

Gran parte de las comunicaciones actuales, así como lo resalta Sancho (2001: 131), 
tienen un acentuado carácter audiovisual y ocupan un lugar destacado en los procesos, 
contextos sociales y espacios educativos si consideramos que los recursos audiovisuales y la 
telemática han creado vínculos cada ve7. más estrechos en el procesamiento de las 
informaciones, soportes digitales y formas de expresión integrados que permiten afirmar 
que la comunicación está siendo hoy cada vez más audiovisual. 

Los recursos audiovisuales son medios tecnológicos que permiten la transmisión de 
informaci(m y ejercen una fuerte atracción y simpatía en la enseñan7.a como recursos 
educativos o didácticos del proceso de aprendizaje, constituyendo una ramificación 
importante ele estudio y de investigación de la Educación Tecnológica que significa, según 
Mena (2001: 83) "el proceso que liga las formas de vida de las personas en sociedad y los 
objetos y servicios elaborados por éstas" o bservando que la tecnología actúa como "proceso 
social, mediante e l cual los objetos y servicios elaborados por las personas, se originan y 
entrelazan en nuestra vida". 



 

                                                      

De la capacidad comunicativa de estos recursos, por la riquen y diversidad de los 
lenguajes uerhoicónicos que emplean, se desprenden múltiples funciones y aplicaciones 
didácticas que se incorporaron en la educación y en la enseñanza/aprendizaje de lenguas 
extranjeras - en nuestro caso el español -, lo que permite reflexionar al respecto de un 
nuevo aporte o inclusi{m en el área de las destrezas lingüi.o;;ticas identificada como una 
subcategoría en el área de la comprensión, nos referimos a la comprensión audiovisual, 
objeto de análisis en las siguientes páginas. 

2. Sobre la comprensión audiovisual como una (nueva) destreza lingüística 

Los materiales audiovisuales, así como fue señalado anteriormente, han 
desempeñado un papel de apoyo decisivo en los procesos cognoscitivos del hombre. La 
utilización de los medios audiovisuales como recursos didácticos para el aprendizaje, 
agentes de información y de conocimiento en el área de la educación y en la enseñan?:a de 
lenguas extranjeras, pmticularmente del español, ha sido una de las funciones más usuales y 
una de las que más se ha desarrollado y potenciali?:ado, últimamente, a través de la llamada 
sociedad de la información y del conocimiento que insertó de forma definitiva al hombre 
contemporáneo u honw digitalis - término empleado por Negroponte (1995: 21) - en un 
nuevo paradigma cultural que se hizo presente de forma expresiva durante la última década 
del siglo XX y está vigente plenamente en la actualidad provocando transformaciones y 
nuevas maneras de reorganinción ele las actividades humanas. 

En general, se puede afirmar que las clases ele lenguas extranjeras han contado con 
una enorme variedad de medios o recursos audiovisuales a lo largo del tiempo. Con el 
surgimiento de la televisión en la década de los años 50 y el posterior advenimiento del 
videocasete en los años 80, fueron confeccionados una serie ele materiales didácticos que 
introdujeron imágenes fijas y en movimiento para dinamizar, tornar agradable y seductor el 
ambiente o espacio del aprendizaje de lenguas extranjeras que no paró de evolucionar. "Lo 
que más ha sorprendido a quienes trabajan con niños y ordenadores - constata Millán 
(1998: 104) - es la terrible concentración que demuestran los pequeños cuando están frente 
a la pantalla, y la motivación que tienen para hacer tareas que de otra forma tal vez 
abordarían con menos entusiasmo. Esto, sin duda, es una ayuda para el aprendizaje". 

La enseñan?:a de lenguas extranjeras hoy, dispone ele una infinidad de recursos y 
materiales ele apoyo para conocer y aprender una segunda lengua (L2) o lengua extranjera 
(LE) así como libros didácticos, historietas, revistas, casetes, grabadores, diapositivas 
(slades), retroproyectores, fotografías, películas, videos, CD, programas de radio, televisión, 
ordenadores, CD-ROM, laboratorios de lenguas, DVD, multimedia, Blu-ra_v, Internet, 
ambientes virtuales de aprendi?:aje (AVA), Facebook, Liuenzocha, diferentes comunidades 
virtuales de aprendi?:aje, redes sociales, por mencionar s{>lo algunos medios y recursos. 55 

En el marco de la Segunda Guerra Mundial, hubo un estímulo al uso de aparatos y 
recursos audiovisuales diversos con el objetivo intenso de aprender lenguas extranjeras y 
permitir la formación de hablantes fluentes en varias lenguas de tal modo que pudieran ser 
infiltrados por las fuer?:as de ocupación. Las metodologías de enseñanza de lenguas 
extranjeras absorbieron directamente los reflejos de las investigaciones de la Psicología 
Comportamental, del 13ehaviorismo y del propio Estructuralismo Lingüístico. Y fue en este 
contexto que surgió el método audiovisual- y un poco antes el audiolíngual con el cual 
coexistió - que a paltir de los años 60, encontró posteriormente una amplia difusión en 
todo el mundo. Según el Diccionario de Términos Clave de ELE (Centro Virtual Cervantes -
CVC) "el aprendizaje de la LE se canali?:a a través del oído (escuchando diálogos) y de la 
vista (observando la situación); ello explica el empleo combinado ele grabaciones de 

Js V ale la pena consu ltar alg unos re latos Significativos de ex per iencias en e l área de la e nseñanza de lenguas 
extranje ras/español utiliza ndo las nuevas tecnologías que se encuentran d isponibles en León (2 013). 



 
diálogos en soporte magnet1co (en la época inicial, en magnetófono; posteriormente, en 
casete) e imágenes en filminas (parecidas a las diapositivas)". 

Sin entrar en grandes pormenores y medición de sus resultados, por no tratarse de 
una finalidad específica de abordaje de este trabajo, el método audiovisual puso énfasis en 
los "aspectos orales y comunicativos" de la enseñanza/aprendizaje de LE como destacan 
Nussbaum e Bernaus (2001: 68), quienes al respecto del mismo discriminan todavía: 

La originalidad del método audiovisual reside en el hecho de que asume la naturaleza social del uso 
del lenguaje. Se presenta la lengua por medio de diálogos relacionados con la vida real, en forma de 
escenas visuales proyectadas en una pantalla y sincronizadas con una grabación. Se escenifican los 
diálogos una vez memorizados, se utilizan drills y preguntas y respuestas para la consolidación del 
lenguaje oral. Los alumnos pueden crear nuevos diálogos a partir de los modelos presentados. 

Sin considerar el mérito sobre la permanencia o no del método audiovisual y su 
vigencia actual, lo cierto es que su aprovechamiento en relaci{m a las metodologías de la 
enseñanza de lenguas extranjeras y, específicamente, su ligación con la comprensión 
audiovisual- asunto clave aquí - radica en el hecho que gracias a las prácticas lingüísticas 
desarrolladas hubo una valorización de la utilización de los medios o recursos audiovisuales 
(uso de imágenes y audio) y también, concomitantemente, de los sentidos de la audición 
(oído) y visión (vista, ojos) como se pudo observar en las líneas precedentes. Según Alonso 
(2012: 128) la comprensión audiovisual va ganando paulatinamente presencia en las aulas y 
la "investigación sugiere que el apoyo visual facilita la comprensión, especialmente, a 
quienes tienen más dificultades para decodificar la lengua, ya que encuentran ayuda para 
entender los datos por el contexto." 

La comprensión audiovisual viene ocupando un espacio impoltante en la enseñanza 
de lenguas extranjeras y un poco más de atención en la actualidad por los estudiosos. 
Alonso -continuando sus observaciones en la misma página citada anteriormente- dice que 
en el pasado la cmnprensión audiouisual fue considerada la cenicienta de las destrezas por 
la poca atención que recibía en las clases y hace una constatación importante en nuestro 
derrotero y abordaje: "vivimos en un mundo en el que cada vez tenemos más acceso a 
formas de comunicación multimodales, en el que las claras líneas ele separación entre 
géneros de transmisión escrita y oral, principalmente debido a la incursión de la tecnología, 
se difuminan y la disponibilidad de material audiovisual crece cada día''. 

La importancia adquirida por la destreza audiovisual permitió que fuera incorporada 
definitivamente en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Por 
ocasión de la publicación del MCER (2002), don Álvaro Garda Santa-Cecilia, Jefe del 
Departamento de Ordenación Académica del Instituto Cervantes, dio una entrevista 
significativa (intitulada Nuevo Marco de Referencia para la Enseñanza de Lenguas en 
Europa) en la cual da a conocer con cierta exclusividad la incorporación de la comprensión 
auditiva entre las nuevas apmtaciones presentadas por el documento (2002: 3): 

DenLro de las aportaciones nuevas está el desarrollo y ampliación de las destrezas. En el esquema 
descriptivo, el tradicional enfoque de las destrezas lingüísticas es sustituido por las llamadas 
actividades comunicativas de la lengua, que son cuatro: Expresión (oral y escrita); Comprensión (oral, 
escrita y audiovisual); Interacción (oral y escrita); Mediación (oral y escrita). El modelo introduce 
por tanto una nueva subcategoría de comprensión audiovisual, en la que el usuario de entrada 
auditiva y visual, como ocurre al ver la televisión, un vídeo o una película con subtítulos. Por 
otra parle, idenlifica dos nuevas categorías generales, de interacción con subtítulos. Por otra parte, 
identifica dos nuevas categorías generales, de interacción y de mediación, que penniten ampliar la 
visión ele la lengua desde la perspectiva ele la comunicación. En la interacción, al menos dos 
individuos participan en un intercambio oral o escrito en el que la expresión y la comprensión se 
alternan y pueden de hecho solaparse en la comunicación oral. En cuanto a las actividades ele 
mediación, escritas y orales, son las que hacen posible la comunicación entre personas que son 
incapaces, por cualquier motivo, ele comunicarse entre sí directamente. Este nuevo esquema 
descriptivo es por tanto más amplio y completo que el anLerio r de las destrezas y retle ja me jo r el 
funcionamiento lingüístico nonnal de nuestras sociedades. [los subrayados son nuestros] 



 
A pesar de alcannr un espacio de reconocimiento, la conzprensión auditiva no 

parece todavía ser comprendida en toda su extensión y posibilidades. El MCER (2002: 85) 
reconoce y cita las siguientes actividades haciendo parte de la comprensión audiovisual: 
comprender un texto leído en voz alta; ver televisión, un video o una película con 
subtítulos. Utilizar las nuevas tecnologías (multimedia, CD-ROM, etc.) y destaca nuevamente 
ver televisión y cinc. En nuestro entendimiento, El MCER es cauteloso, preciso y limitado al 
respecto ele las potencialidades que la comprensión auditiua ofrece como destreza y su 
capacidad ele desarrollo. Sin embargo, al respecto de las actividades discriminadas por el 
MCER, Álvarez (2011: 3), esclarece lo siguiente: 

En cuanto al primer ejemplo, conviene matizar que comprender un texto leído en voz alta y 
comprender otros dichos de memolia o con un guión delante, en una misma situación comunicativa, 
suponen para el oyente. en mi opinión. la misma tarea de comprensión audiovisual, pues lo único 
que valia es el tipo ele actividad de expresión oral sin que ello afecte a la comprensión del texto en sí. 
Sí estoy ele acuerdo, en todo caso, con que se trata ele una actividad de comprensión audiovisual 
pues, como ya dije anteliormente, el lenguaje no verbal de alguien que hace una lectura de un texto 
delante ele un público añade información y ayuda a la comprensión del mismo. Por su parte, la 
televisión y el cine parecen ser los medios de comunicación más recurrenLes como actividades de 
comprensión en el MCER. De hecho. también se citan como ejemplos de actividades de comprensión 
auditiva: ''escuchar medios de comunicación (radio, televisión, grabaciones, cine ... )". Se distinguen 
así dos maneras de comprender la televisión y el cine pues, ciertamente, no es lo mismo "escuchar" 
las noticias que emite el televisor del salón mientras uno está en la cocina preparando la cena que 
sentarse a dos metros ele él para ver la final del mundial de fútbol en la que juega España. Del mismo 
modo, tampoco es igual que una pareja ele enamorados vaya al cinc a "ver" una película sentados en 
las butacas de la última fila y estén más pendientes de sus asuntos amatorios sin por ello dejar de 
escuchar el filme. que ver la última película de Almodóvar, que tanta polémica ha suscitado, estando 
sentados en primera fila." 

Conocer y aprender una otra lengua, en este caso el español como lengua extranjera 
(E/LE), significa depararse con la necesidad de comprender la constmcción del significado 
en esta lengua o idioma y percibir, coincidentemente, una organización diferente de las 
palabras en las frases, de las letras en las palabras, una manera o modo diferente de escribir 
diferente del hablar y también una otra entonación. Se debe tener en cuenta que los seres 
humanos son capaces de recoger informaciones de diferentes maneras a través de sus 
sentidos. Así, en nuestro caso, mediante la visión se pueden captar imágenes, colores y 
movimientos diversos y con la audición tener acceso a una gran cantidad de sonidos, 
palabras, música, ruidos. Si todas estas formar de captar y recoger información se combinan, 
procesan y utili7.an, simultáneamente, entonces se podrá tener una auténtica expresión 
multinzedia que va a estar incidiendo en ese o aquel determinado aprcndi7.aje lingüístico y, 
consecuentemente, en la comprensión auditiua como un todo. 

Se torna interesante observar y constatar aquí que la expresión multimedia genera un 
proceso de comunicaci{m audiovisual en el cual los sentidos d e la audición y de la visión, 
principalmente, se encuentran implícitos e interconectados, captando y seleccionando 
información significativa. Por definición, el concepto de multimedia se constituye por 
imágenes y sonidos que se integran, aunque sean diferentes entre sí, por intermedio de una 
representación audiovisual peculiar, multiscnsorial, interactiva, portadora de información y 
de sentido. Para Huertas (1994: 55) los seres humanos tienen la capacidad ele recoger 
información de maneras diferentes al mismo tiempo a través de los sentidos sensoriales y 
también de propiciar información a cada sentido ele manera simultánea y de muchas formas 
distintas. 

A su vc7., parece existir unanimidad en afirmar que los medios audiovisuales generan 
procesos sensoriales y cognitivos relev antes para el aprendiente y, al mismo tiempo, 
proporcionan experiencias significativas de contacto con la realidad considerando los 
aspectos simbólicos, de representación e interactiviclad en el cual operan y actúan. Según 
Ferrés (2001: 130) el audiovisual deb ería ser considerado como una forma difere nciada en el 
proceso de la configuración de las informacion es. Para el autor, diferentemente del lengu aje 
ve rbal -que procesa las info rmaciones de manera linear- el audiovisual las procesa e n 



 

a) 

b) 

c) 

                                                      

paralelo. Esto quiere decir, entonces, que en el procesamiento en paralelo, propio ele la 
comunicación audiovisual, son captadas informaciones de forma simultánea procedentes de 
las fuentes visual y/o auditiva, o sea, los significados provienen de la interacción de los 
múltiples elementos visuales y/o sonoros envueltos, resultado de las interacciones entre las 
imágenes, músicas, texto verbal, efectos sonoros, seleccionados, etc., que proporcionan una 
auténtica comunicación audiovisual, la cual se caracteriza como un lenguaje de síntesis: los 
significados producidos deben tener origen en la adecuada interacción de los diversos 
elementos expresivos que entran en juego y que se manifiestan por el hecho que en el 
receptor -espectador o audio-espectador, si recordamos las palabras de Chion (1993)- se 
produce una experiencia nzultimedia unificada y significativa para el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras. 

3. Consideraciones finales 

Por último, cabe hacer referencia a los aspectos principales que se deben considerar 
al utilizar medios audiovisuales y teniendo en cuenta la comprensión auditiva desde la 
perspectiva del audiovisual como destreza que propicia una experiencia nzultilnedia 
significativa. Entre esos aspectos16

, se pueden destacan los siguientes: 

Aumento de la motivación: El uso de recursos o medios audiovisuales resulta 
atractivo por su diseño, facilidad de manipulaci{m y su utilización puede provocar un 
alto grado ele interactit'idad, lo que va a significar en la práctica un incremento de la 
atención del alumno y reducción del nivel de distracción. La motivación provoca una 
interacción inmediata entre el aprendiz y los materiales, trayendo como consecuencia 
un constante y efectivo refuerzo de estímulos durante el aprendizaje lingüístico 
deseado o planificado. 

Mejoría de la comprensión: La combinación diversa de presentaciones visuales con 
audio o viceversa, facilitará la capacidad de comprensión de los distintos contenidos 
lingüísticos que aproximan al alumno a realidades desconocidas, experiencias, 
vivencias y situaciones de comunicae1on enriquecedoras y en las cuales, 
prácticamente, no hay grandes riesgos y se estimula la imaginaci{m y la necesidad de 
aprender. 

Satisfacción en el aprendizaje: El uso de los audiovisuales provoca, junto con la 
motivación del alumno, la necesidad de explorar los contenidos, temas o asuntos de 
la clase y que inclusive, también, pueden ser de su propio interés y hasta de 
continuar adquiriendo otras informaciones después de la clase. Así, el proceso de 
interacción con los audiovisuales permite una mejoría en la asimilación de los 
contenidos propuestos y, consecuentemente, una posibilidad de una mayor de 
retención y alternativas de aplicación de lo aprendido o de transferencia en 
situaciones de comunicación vivenciadas en la clase. 

De esta manera, la optimización en el aprendizaje de lenguas extranjeras y del español, 
estará directamente vinculada a tres elementos intrínsecos al aprendizaje de un idioma como 
lo señala Denis Zambrana 0998: 236): la concentración, la asimilación y la retención. El uso 
de los audiovisuales desencadenará la posibilidad de diseñar una clase multimedia 
interactiva que, bien planificada, podrá alcanzar el éxito esperado sabiendo dar el debido 

:;s Las ideas prese ntadas a continuación. ~1 a n tornado por base las investigaciones ele R. Mlller. fundador ele la lnteractive 
Multimedia Associotion, EE.UU., las que fueron esbozadas por Román Huertas (1994). 
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valor a las potencialidades de la comprensión audiovisual y permitiendo que el alumno 
pueda conocer y aprender de forma significativa la lengua o idioma en cuestión, o sea, que 
haga sentido, interiorice y practique lo que está aprendiendo como si fuera un viaje o una 
verdadera aventura... Por eso, al finalizar, en todo caso, vale tener presente aquí, las 
palabras proferidas por Gabricla Mistral en la Universidad de California en un viaje reali7.ado 
a los Estados Unidos cuando ella se refiere a la Aventura de la Lengua: ''Eso que llaman 
búsqueda del conocimiento, y que es, por excelencia, la tarea del hombre, requiere 
instmmentos sutiles. El primero de ellos es el aprendizaje de idiomas (. .. ) El aprendizaje de 
un idioma fue siempre una aventura fascinante, el mejor de todos los viajes y el llamado 
más leve y más penetrante que hacemos a las puertas ajenas en busca, no de mesa ni lecho, 
sino de coloquio, ele diálogo entrañable." 
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Palabras iniciales 

En el presente trabajo se exponen algunos datos contextuales del Proyecto Teletándem 
Brasil, implementado y desarrollado por docentes investigadores de la UNESP de Sao José 
do Rio Preto y Assis, cuyo enfoque concibe la enseñanza, el aprendizaje y la investigación 
de forma integrada en la comunicación mediada por la computadora. A partir de este tema, 
también se comentarán algunas experiencias vivenciadas por discentes del curso de 
graduación en Letras de la UNESP -campus de Assis-, en el contexto de la práctica docente 
inicial en español como lengua extranjera (ELE), dentrodel cual se pueden obsetvar algunos 
resultados positivos del proyecto mencionado.El recorte propuesto abarca una reflexión 
acerca del estado actual del Proyecto Teletándem Brasil en lo que se refiere más 
específicamente a la lengua española. 

El ámbito educacional, así como las actividades profesionales en general, ha pasado 
por cambios gracias a las TIC, las cuales constituyen un campo multifacetado y en constante 
evolución. Así, se pone de manifiesto la necesidad de adecuación del currículo desde la 
cnseñan7:a básica a las demandas actuales de la sociedad, la cual presupone el uso cada vc7: 
más amplio de las TIC.Debido a lo anterior, en 2006 el Ministerio de la Educación de Brasil 
publicó las Orientm;oes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(http:/ /poltal.mec.gov.br), que señalan: 

la proposición ele nuevas orientaciones cuniculares es, en mayor o menor grado, impulsada por los 
preceptos que las prácticas sociales de una sociedad constituida de múltiples culturas, tecnológicamente 
complexa, traen a sus instituciones, por consiguiente, a la educación (BRASTL, 2006, p. 43, traducción 
nuestra). 

Una vez garantizado el acceso a la red, las TIC constituyen un valioso instrumento ele 
auxilio en el actual contexto de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras (LEs), como 
constatan estudios de la Lingüística Aplicada. En este sentido, Garcia (2013, p . 19-21, 
traducción nuestra) destaca que: 

las nuevas herramientas y opmtunidades de telecolaboración con vistas a la enseñanza y aprendizaje 
ele LEs deben hacer participar a aprendices y profesores y colaborar a una relación hegemónica ele 
construcción del saber, ya sea en institutos de idiomas, escuelas o universidades. 

La misma autora sintetiza: 

la enseñanza y el aprendizaje de lenguas no pueden más ser vistos solo como dominio de normas y 
formas , pe ro , a partir ele las tecnologías y ele la ruptura ele las barreras geográficas por las 
conexiones a la internet, pueden y deben ser vistos como uso de las lenguas en simaciones reales y 
relevantes ele comunicación, como desarrollo de habilidades y competencias para acceso a los 
hablantes, a los países, a las culturas extranjeras. 

Uno de los mayores desafíos en la esfera educacional, entre otros aspectos, es lograr 
que los discentes puedan construir su autonomía. Esta, por su parte, contribuye a la 
búsqueda de nuevas prácticas de cnseñan?:a y aprcndi?:aje, entre las cuales se encuentra la 
utilización de recursos virtuales, que permiten que el desarrollo del conocimiento y su 
transmisión ocurran ele forma concomitante y dinámica. 

En esta línea, Tallei (2011 , p. 42-43) e Higueras García (2008, p. 1070) obsetvan que la 
aplicación de las TIC en la enseñanza de LEs favorece el aprendizaje constructivo y 
cooperativo: a través de la interacción social y la colaboración, el alumno aprende la lengua 
construyendo los conocimientos, y, consecuentemente, ya no es un mero obsetvaelor o 
receptor, sino tiene la oportunidad de transformarse en un sujeto activo de su propio 
apre ndi?:ajc, editor y autor de conte nidos; puede , por ejemplo , crear un hlog, posee r un 
perfil social, conversar e n un chat cte. Se trata d e un aprendi7:ajc centrado e n el alumno , en 
consonancia con lo que defie nde n las últimas tendencias metodológicas. Todas estas 
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posibilidades le permiten no solo adquirir y practicar una serie de contenidos lingüísticos, 
sino reflexionar sobre su propio aprendizaje. 

En síntesis, podemos decir que la incorporación de las TIC al contexto educacional 
propone cambios no solo para el papel del alumno y del profesor, sino también para los 
espacios ele aprendizaje, que se extienden más allá de las clases, y en la forma de 
reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje de ELE (TALLE!, 2011, p. 43). Bajo este 
prisma, surge el proyecto Teletándern Brasil, que solo es posible a través de las TIC, sobre 
el cual expondremos a continuación un breve panorama. Además, presentaremos algunos 
relatos respecto a experiencias vivenciadas, desde los puntos de vista discente y docente, 
incluyendo este proyecto. 

El proyecto T eletándem Brasil 

"Tándem" es una palabra de origen latino y corresponde a una especie ele bicicleta que se 
utiliza por dos personas simultáneamente, las cuales pedalean mmbo a un mismo destino. A 
partir de esta idea, en los años 60 surgió en Alemania un proyecto en que pares de 
hablantes nativos tenían como objetivo el aprendizaje y el desarrollo en una determinada 
lengua extranjera. Posteriormente, dicho proyecto se difundió en España, en los años 70, y 
llegó a las universidades en los años 80, cuando se empezó a sistematizarlo y estudiarlo 
teóricamente, hasta que en los años 90 surgió la Red Internacional de Tándem e 
Investigación. Hasta este momento, todo se daba presencialmente: los pares se reunían para 
comunicarse en sesiones bilíngües, con materiales previamente preparados. 

Como destacaTelles (2009, p. 67), las TIC ejercen una metamorfosis sobre las 
condiciones contextualcs y las oportunidades de contactos interculturalcs. Desde esta 
perspectiva, y considerando el proceso sintetizado anteriormente, se origina el Pro_jeto 
Teletárzdenz Brasil: linguas estrangeiras para todos (www.teletandembrasil.org). A partir de 
la globalización y del surgumiento de aplicativos como MSN, Skypey Oovoo, estudiantes de 
maestría y doctorado del Programa de Pós Graduar;:ao em Estudos Linguísticos da 
Un.it•ersidade Estadual Paulista - UNESP (campus ele Sao José doRio Preto) iniciaron dicho 
proyecto. 

El proyecto Teletándern Brasil, actualmente, se desarrolla por docentes de la UNESP 
de Sao José do Rio Preto y de Assis. El objetivo es poner en contacto a universitarios 
brasileños y extranjeros, para que puedan, de forma cooperativa, enseñar y aprender la 
lengua y la cultura unos de los otros, por medio de aplicativos de comunicación síncrona 
como Sk_-ype y sus recursos de escrita, imagen y sonido, lo que permite ejercitar las cuatro 
habilidades lingüísticas. 

En la práctica de Teletándenz, nativos y hablantes competentes de las lenguas de 
interés se reúnen a través de internet para interaccionar durante una hora -treinta minutos 
en la lengua nativa y los otros treinta en la lengua extranjera- , proporcionando, de esta 
manera, un aprendizaje recíproco. Para tanto, se necesitan personas dispuestas a participar 
del esquema propuesto -sean ellas tluentes o no en la lengua que están aprendiendo-, 
computadoras con aplicativos previamente instalados y tDehcam (VASSALO; TELLES, 2009, 
p. 21-42). 

Sobre la participación en el Teletándenz, Vieira-Abrahao (2010, p. 229-230) declara: 
"como muchos alumnos de Letras participan, entendemos ser un medio ele preparar el 
futuro profesor para actuar en el medio virtual", a lo que añade 13enedetti (2006, p. 244): 
"en régimen de tándem , hablantes de diferentes lenguas tienen la oportunidad ele vivenciar 
la doble experiencia ele aprender una LE y enseñar la materna". 

Las sesiones ele Teletándem son regulares (en general, dos veces por semana), 
supervisionadas por profesores y se dan pares formados por un alumno brasileño y uno 
extranjero, nativo o con nivel avanzado en la lengua meta. Todas las interacciones son 
grabadas y, posteriormente , utili?:adas en investigaciones ele iniciación científica, maestría o 
doctorado. Al final de cada sesión, son propuestas discusiones -llamadas mediaciones-
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conducidas por un profesor -el mediador- o por un alumno monitor. Dichas mediaciones 
son parte fundamental del proceso, una vez que en ellas los estudiantes tienen la 
oportunidad de hablar y reflexionar sobre su interacción, considerando lo aprendido y lo 
enseñado a su par, además de otros aspectos. Una de las principales finalidades es estimular 
el proceso reflexivo, de forma aque promuevan la autonomía del futuro profesor. 

Como resalta Garcia (2013, p. 13-14), a partir de propuestas como el Teletánde1n, la 
enseñanza y el aprendizaje empiezan a ser complementados (y no sustituidos) por el 
aparato tecnológico. Los participantes del tándem logran alcanzar objetivos de aprendizaje 
significativos, bien por el clima de colaboración y amistad que se crea, bien por la utilidad 
del método para el desarrollo lingüístico, comunicativo y cultural en la lengua meta, bien 
por los beneficios para su formación como profesor de LE (BENEDETII, 2006, p. 248). 

Los alumnos ele ELE de la UNESP de Assis forman sus parejas con estudiantes ele la 
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México-http://www.unam.mx/) y pueden 
iniciar la interacción, que tiene duración de un semestre, desde el primer año de 
graduación. Las interacciones entre estas dos universidades empe7.ó en 2011; los 
participantes brasileños son, en su mayoría, alumnos del curso de graduaci{m en Letras, que 
estudian el español como lengua extranjera. Hay también alumnos de otros cursos de 
graduación de la UNESP de Assis (como Psicología e Historia), que ya estudiaron un poco 
de español en la escuela o que simplemente se interesan por el aprendizaje de la lengua. 
Además, el proyecto está abierto también a la participación ele personas de fuera de la 
comunidad universitaria, aunque este tipo de público se presente en menor cantidad. 

A diferencia de los estudiantes brasileños, los mexicanos estudian carreras diversas 
(Literatura, Lingüística, Ingeniería, Administración, Artes Escénicas, Bellas Artes, etc.); o sea, 
el interés de este público es aprender un idioma extranjero, pero no para trabajar 
profesionalmente en su enseñanza, como es el caso de los alumnos de la graduación en 
Letras de la UNESP. 

Las interacciones son reiniciadas a cada semestre y los pares son mantenidos a lo largo 
de este período. Este sistema permite la creación de cierto vínculo ele amistad entre los 
pares, lo que contribuye para los cambios de informaciones e experiencias. Si en el 
semestre siguiente el estudiante sigue participando de las prácticas, su par es cambiado, 
para que dicho proceso pueda nuevamente empezar y los cambios puedan darse entre otras 
personas, con diferentes experiencias a compartir. 
De modo general, el Teletándem permite que sus intcragcntcs compartan informaciones y, 
principalmente, que utilicen los recursos de Skype para la explotación de contenidos, o 
como instrumentos para la viabili7.ación del aprcndi7.ajc de su par. El Teletándem presenta 
también como objetivos el estímulo en lo que se refiere a la investigación y la creación de 
oportunidades de autoevaluación del discente, como un profesor en formación. 

La trayectoria del Teletándem se concentra en el proceso y en el desarrollo de 
investigaciones a partir de las entrevistas y colecta de datos por medio de las interacciones y 
mediaciones, las cuales, por su parte, ocurren en una sala específica y debidamente 
equipada del Centro de Lenguas ele la UNESP ele Assis. 
Actualmente, las interacciones en Teletándem se realizan entre diez pares, 
aproximadamente. Como ya mencionado, las interacciones llevan cerca de una hora y 
permiten que los estudiantes de ambos países (Brasil e México) cambien informaciones 
referentes, en general, a la cultura y el léxico, de forma dinámica, interesante y accesible, y 
de acuerdo con los intereses particulares del par. O sea, los participantes tienen la libertad 
de elegir, en conjunto con su par, los temas que van a tratar, así como si van a utilizar 
materiales en su conversa, y, en este caso, qué material van a utilizar. Es bastante común 
que, además de los recursos ofrecidos por Skype, a partir de los cuales pueden compartir 
vídeos, canciones, imágenes cte., los participantes lleven libros, textos, cómics u otros 
materiales u objetos, para enseñar a su par y mantener la conversación con él. 

En otras palabras, los participantes hacen de la interacción un momento de 
investigación y tienen la oportunidad de comprender cómo el contexto del Teletándem les 
permite desarrollarse e n la lengua e xtranje ra, les ayuda en e l preparo de sus clases y, 
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principalmente, les proporciona la reflexión respecto al proceso de enseñann y aprendizaje 
de una lengua. 

Esos aspectos nos permiten la relación con el concepto de "profesor reflexivo", que 
surgió originariamente en los Estados Unidos, como reacción a la concepción tecnicista de 
profesor, la cual lo reducía a un mero aplicador de técnicas, cuyo proceso formativo se 
restringía a una especie de entrenamiento de competencias técnicas que se podrían 
instrumentalmente aplicaren la práctica profesional docente. Isabel Alarcao (2007, p. 41, 
traducción nuestra) aclara que "la noci{m de profesor reflexivo se basa en la consciencia de 
la capacidad ele pensamiento y reflexión que caracteriza el ser humano como creativo y no 
como simple reproductor de ideas y prácticas exteriores a él". De este modo, se demuestra 
la visión del profesor como un profesional que, delante de situaciones de incerteza e 
imprevisibilidad, debe presentar flexibilidad y diligencia. 

Un punto muy importante del Teletándem dice respecto a los aspectos interculturales y 
sus influencias. Sobre esto, M endes y Louren\o (2009, p.171, traducción nuestra) afirman: 

El actual estagio de desarrollo de la tecnología, principalmente en las áreas de telecomunicaciones y 
transporte, configura actualmente un mundo mucho más interligaclo, y con mayores posibilidades de 
contacto intercultural. 

Considerando esta perspectiva, vemos que el Teletándem se revela una herramienta de 
gran importancia en el medio académico, que proporciona a sus participantes una visión 
panorámica ante aspectos culturales, sociales y tecnológicos, por medio de experiencias que 
se asumen un gran relieve, principalmente en el contexto de formación educacional y 
profesional. Además, como proyecto de extensión, el Teletándem puede repercutir ele forma 
muy positiva en las prácticas docentes y discentes. A partir de esta constatación, 
expondremos a continuación algunos relatos de experiencias vivenciadas en un contexto de 
prácticas de docentes en formació n inicial, prácticas tales que fueron enriquecidas por la 
participación anterior en el Teletándem. 

Del Teletándem a la sala de clases 

Uno de los aspectos que motivó la elaboración de este trabajo conjunto fue el hecho de que 
dos de sus autoras, además de participar del proyecto Teletándern Brasil, también están 
inseridas en el proyecto PELT (Projeto de Ensi1w de Línguas de Tarurna), por el cual 
imparten clases de español para un grupo de aproximadamente trece alumnos, que tienen 
entre doce y dieciséis años d e edad. El proyecto PEL T resulta de un acuerdo entre la UNESP 
de Assis y la alcaldía de la ciudad de Taruma, que tiene el objetivo ele incentivar el 
aprendizaje gratuito de otras lenguas y culturas. Además del español, dicho proyecto ofrece 
la enseñanza francés, italiano, alemán, japonés e inglés, y los discentes del curso de 
graduación en Letras de la UNESP que imparten estas clases reciben una beca. 

A partir de la patticipación concomitante en eso s dos proyectos que permiten, a la 
vez, la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, se pudo constatar que las 
experiencias adquiridas en el Teletándenz , como discentes, podrían enriquecer la actuación 
docente en el PEL T. Dos de los aspectos que nos llamaron atención en este proceso son la 
cultura y la pronunciación, los cuales comentamos en las próximas sesiones. 

Tequila, sombrero y ... aspectos culturales 

La enseñanza d e lenguas extranjeras se revela como una p ropuesta ampliamente pertinente 
al con texto en que estamos inseridos, en el cual el conocimien to de otro idioma 
p roporciona al h ombre del siglo XXI más madurez para tratar con las divergencias 
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lingüísticas, así como mayor sensibilidad para la percepción de aspectos ele diversas 
naturalezas, principalmente los culturales. 

La enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras implica la necesidad de reflexión 
sobre diversos aspectos y uno de los principales es la cultura, cuyo concepto es difuso, 
pues las culturas no son homogéneas. Garda Martínez et al (2007, p. 21) señalan la cultura 
como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y 
las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias. 

La cultura identifica a un determinado grupo de personas y las acompaña desde el 
momento en que nacen (GAlAS, 2006, p. 70). En una interesante ilustración, Alonso (2012, 
p. 86) compara la cultura a un árbol: consta de partes que se ven inmediatamente, como las 
ramas, las hojas y el tronco, pero también tiene otras pmtes más ocultas y no por eso menos 
impo1tantes: las raíces, los nidos de pájaros, los insectos etc. El árbol va creciendo por el 
constante impacto del medio ambiente (viento, lluvia, sol), y, al mismo tiempo, va 
cambiando día a día, perdiendo sus hojas, floreciendo, y no por eso deja de ser el mismo 
árbol. Hay muchos tipos de árboles en el mundo: algunos están emparentados, otros están 
más aislados, hay algunos muy apreciados y otros que están abandonados. 

Con todo, a pesar de toda esa amplitud, muchas veces la cultura es entendida de 
manera equivocada, como el conjunto de hazañas, la literatura, el folclor, o sea, la cultura 
estereotipada (GAlAS, 2006, p. 70); así, muchos todavía siguen pensando que todo español 
es torero, que los brasileños son perezosos, que los portugueses son poco inteligentes, que 
los argentinos son arrogantes etc. 

En las clases de PELT, con relación a México , son tratados temas como: 
personalidades, comidas, danzas típicas, leyendas, programas de TV y radio, músicas, series, 
películas, documentales, literatura, fechas festivas, arquite ctura y puntos turísticos y el 
"carácter mexicano", lo que ayuda a romper la idea de los estereotipos. Esto p orque, 
comunmente, lo que es difundido en Brasil a través de los medios de comunicación sobre 
México son las novelas, en las cuales todos tienen un determinado y buen patrón de 
belle za, las mujeres están siempre maquilladas y no existen personas que tengan una vida 
"normal" -una vez que son millonarias o extremamente pobres, de modo que cualquier 
situación es motivo para drama y lágrimas. Consecuentemente, muchas veces, es por medio 
de dichas novelas que se da el único contacto que lo s brasileños tienen con México, y, en 
realidad, las cosas son muy diferentes ele lo que se ve en las calles de allá. 

La relación del Teletándem con PELT es que todo lo que aprendemos de nuev o e 
interesante en las interacciones, podemos llevar a las clases, y viceversa . Además, la 
participación en las interacciones, con el pasar del tiempo, permite adquirir seguridad en sí 
mismo, ya que el aprendizaje de la lengua extranjera es recíproco. O sea , los estudiantes -
en este caso, uno mexicano y uno brasileño - que forman los pares ayudan uno al otro a 
aprende r la leng ua extranje ra. 

Ese proceso, además, permite que nos demo s cuenta de que tenemos la capacidad de 
comprender y mantener una conversación en el idioma extranjero y que hasta los más 
tímidos se sientan más confiantes para hablar con otras personas -de ahí viene la 
importancia de mantener los pares, pues así se crea un vínculo "estable", sin la necesidad 
de presentarse todos los días y , de esta manera , dedicar a explicaciones introductorias un 
tiempo que podría ser utilizado para una plática más productiva. 

La práctica de Teletándem también ayuda , de modo considerable, a mejorar la 
habilidad oral , la postura como profesor, a hacer autocorrección en diversos aspectos en la 
lengua extranjera y a estudiar tanto la gramática como la cultura, no solo para el propio 
aprendizaje, sino también para platicar acerca ele dichos elementos con nuestros 
compañeros. 

Consecue ntemente , to do este contenido pue de ser usado e n las clases y gene ra muy 
bu eno s resultados, como se observa en el PELT: a cada fin d e semestre los alumnos hacen 
una presentación cultural, con can cion es, recitación de poe1n as , teatro, etc., para la cual 
ped imo s suge rencias a a migos mexicano s. En el año pasado , p or ejemp lo , conme mo ramos 



 
las Pascuas a la mexicana: los alumnos pintaron huevos rellenos de papeles colorados, los 
escondieron e hicieron una "guerra" con ellos. También, con la ayuda de la profesora, 
hicieron una piñata, que representaba Judas, y pusieron dulces adentro para romperla con 
un palo, en el ritmo de la canción propia para esta ocasión ("Dale, dale, dale"). Para el día 
de muertos, los alumnos pintaron algunas calaveras mexicanas de acuerdo con su 
creatividad y prepararon un altar ele ofrendas, así como se hace en México. 

El año pasado, cuando una de las profesoras de PELT estaba en México de 
intercambio, a través de la profesora de portugués de la UNAM, que hace parte del proyecto 
Teletándenz con la UNESP, hubo la oportunidad de conocer una escuela mexicana de 
lengua y cultura brasileña, que ofrece clases para todos los públicos. En consecuencia ele 
esta experiencia, este año los alumnos de PELT y de la mencionada escuela mexicana 
cambiaron cartas con personas de su misma celad (lo que facilita el interés común por 
determinados temas) y es muy probable que futuramente participaren juntos del 
Teletándem. Como resultado general de todo esto, podemos constatar el progreso de estos 
alumnos en la habilidad oral en la lengua española y el crecimiento de la voluntad de 
aprender aún más sobre la lengua y la cultura de sus nuevos amigos. 

En síntesis, enseñar una lengua extranjera significa no solo proporcionar a los 
aprendices el desarrollo de habilidades lingüísticas, sino también la concienciaci{m sobre la 
importancia de intentar comprender los valores ele otras comunidades. Por otro lado, la 
cultura no puede ser trasmitida como algo raro y que coloca a su pueblo en una situación 
de inferioridad con relación a los demás, sino de manera práctica, como un componente 
imprescindible en la enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera (GAlAS, 2006, p. 72). 
Como bien dice Agustín Yagüe (2011 apud ALONSO, 2012, p. 85), entrar en contacto con 
una nueva cultura significa 

descubrir nuevas realidades, nuevas gentes, nuevos mundos, comporta la necesidad ele aventurar 
inte rpretaciones, de observar para obtener explicaciones, de tantear para errar y para finalmente no 
errar, de experimentar. 

Creemos que uno de los factores que contribuye a la presencia de dichos aspectos en 
el contexto del PELT es la práctica de Teletándem por algunos de sus profesores. 

¿Hablamos todos?: la pronunciación 

La pronunciacton es uno de los aspectos fundamentales en el proceso de enseñanza y 
aprcndi7:aje de lenguas extranjeras. En el caso del aprcndi7:aje de español por lusohablantes 
brasileños, dicho aspecto, muchas veces, corresponde a un gran desafío, ya que el hecho ele 
que se traten de lenguas próximas puede escamotear muchas diferencias y provocar 
dificultades. Considerando este contexto, la notable contribución de la práctica de 
Teletándem se puede observar también en el tratamiento del tema de la pronunciación en 
las clases de ELE de PEL T. 

Pinilla Gómez (2008, p. 985) observa que en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 
lenguas extranjeras la producción oral constituye, tal vez, el mayor desafío, tanto para el 
profesor como para el estudiante, y, entre las cuatro habilidades -hablar, leer, escribir y 
escuchar-, es muchas veces considerada la más difícil de lograr. Ese desafío puede proceder 
de la combinación de diversos factores, incluso de la propia naturaleza del texto oral, que, 
al contrario del escrito, es elaborado concomitantemente con su trasmisión. De cualquier 
modo, el tratamiento que se da a la pronunciación en la enseñan7:a puede favorecer el 
dominio de la competencia comunicativa, en lo que se refiere a la expresión oral 
(CARVALHO, 2006, p. 77). 

En los cursos de lenguas extranjeras en general es interesante que los alumnos sean 
orientados, primeramente, sobre la importancia ele la pronunciaci{m para la comunicación y 
expresión eficiente; así, muchas veces, lo que interesa al profesor d e idiomas no es la 
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enseñam~a de la descripción de los contenidos fonético-fonológicos, sino la propia 
pronunciación. 

Muchas dudas y reflexiones surgen a lo largo de la trayectoria del individuo que elige 
una carrera de licenciatura, como la de Letras. Algunas de las principales son cómo ser un 
buen profesor y cómo levar para el contexto de la sala de clases el dinamismo y la 
credibilidad. Sabemos que la autoconfianza por parte del profesional que actúa en el 
ambiente educacional es fundamental, para que el proceso de la enseñanza y aprendizaje 
realmente generen resultados positivos, y esto ocurre también en lo que se refiere a la 
pronunciación. A partir de esta realidad repleta de indagaciones, el proyecto Teletárzdem 
puede contribuir a que los discentes de la graduación perfeccionen su práctica oral en el 
idioma que están estudiando y empezando a enseñar. 

De ese modo, la participación en el Teletándem se revela una oportunidad muy 
interesante en la trayectoria de los profesores en formación, ya que proporciona en contacto 
directo con hablantes nativos de la lengua que están estudiando. El estudiante, además ele 
desarrollar y perfeccionar su práctica oral en las interacciones, puede llevar a sus clases 
materiales y temas compartidos en las sesiones. 

A partir de este contexto de cambio de experiencias, algunos profesores ele PELT 
pudieron constatar que su desempeño oral, como profesores, se dio de modo más seguro y 
dinámico después de las experiencias en Teletándenz. O sea, los beneficios adquiridos en 
las interacciones, más que contribuir al perfeccionamiento de los sujetos como aprendientes 
de la lengua extranjera, se reflejan en la práctica docente de estos profesores en formación, 
que, en sus clases, pueden utili7:ar ejemplos prácticos vivenciados en las interacciones para 
trabajar con sus alumnos aspectos de la pronunciación, a fin de colaborar para el desarrollo 
de su expresión oral. 

Poch Olivé (2008, p . 761-2) nos recuerda que, así como el léxico, el morfosintáctico 
etc. , el fonético-fonológico es un subsistema que el estudiante debe aprender a utilizar de 
forma integrada y destaca: 

aunque la importancia ele la oralidad ha sido infravalorada durante mucho tiempo [ ... L hoy en día ya no 
se discute la necesidad de concederle enorme relevancia en el proceso ele aprendizaje. La actuación 
pedagógica que consiste en actuar sobre la pronunciación constituye, en efecto, uno de los puntos clave 
ele la enscnanza ele la lengua. 

En cuanto a la enseñan7:a adecuada de los aspectos fonético-fonológicos de una nueva 
lengua, estamos de acuerdo con Carvalho (2006, p. 89), que resalta que no se trata solo de 
estudiar los fonemas, pero también la entonación y demás elementos prosódicos, esenciales 
en la constitución de las diferentes lenguas. Además, ''la pronunciación es una destre7:a más 
entre las que debe dominar quien aspire a comunicarse en una LE" (LLISTERRI 2003 apud 
CARVALHO, 2009, diap. 51). 

Consideraciones finales 

Así como Tallei y Coelho (2012, p . 8), creemos que a través del uso ele las TIC el proceso 
educativo tendrá en cuenta las nuevas formas de aprender e interactuar de la sociedad, que 
se aplican tanto a los profesores como a los alumnos, de manera a construir nuevas 
habilidades, a partir de las cuales puedan formar un pensamiento crítico y potenciar su 
desarrollo personal y cultural , logrando convertirse en usuario s preparados para las nuevas 
demandas tecnológicas. 

En otras palabras, el uso de las TIC es algo natural en nuestro cotidiano; por tanto, la 
escuela básica no puede ignorar este proceso y multimedios. En este sentido, estamos de 
acuerdo con Telles (2009, p . 67) , que destaca la necesidad ele promover, en nuestras 
universidades, la educación de los p rofesores de LEs teniendo en cuen ta los nuevos 
escenarios sociales. Además , es innegable q ue los alumnos e n contacto con las TIC se 
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benefician de varias maneras, ya que mejoran su contacto con la informática, aprenden a 
trabajar en un mundo transnacional, se desarrollan en otros idiomas y tienen acceso a miles 
de informaciones antes inalcanzables. 

Teniendo en cuenta ese panorama, así como las reflexiones expuestas a lo largo del 
presente trabajo, podemos concluir que ser aluno, así como ser profesor, es algo que 
demanda un proceso formativo, y el Teletándenz puede contribuir al desarrollo de dicho 
proceso, así como para que sus resultandos sean favorables. Por fin, enfatizamos que uno 
de los más principales objetivos del Teletándem es que sus participantes aprendan a 
reflexionar desde las perspectivas de profesor y de alumno. 
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La tecnología se adelanta al cambio social y los cambios sociales repercuten en la 
aceleración de la innovación tecnológica. Este movimiento constante repercute en la forma 
cómo nos relacionamos con las realidades y aprendemos de ellas. Por eso las Nuevas 
Tecnologías se hallan en el centro de una revolución cotidiana. Esta revolución también 
afecta -no podría ser de otro modo- a los escenarios de enseñan7.a/aprendi7.aje 
tradicionales: la escuela y las diferentes instituciones de enseñanza. 

Seguimos creyendo que los abordajes comunicativos y por tareas son los paradigmas 
didácticos dominantes en el aprendizaje de una lengua extranjera y añadimos las 
aportaciones del Conectivismo (Siemens, 2004) al campo ele la enseñanza de lenguas 
extranjeras. En el Conectivismo, los alumnos no son procesadores pasivos de información 
sino procesadores activos de la información que hallan y sus habilidades se desarrollan en 
función ele las posibilidades cognitivas del medio. Y es aquí donde el nuevo papel del 
profesor adquiere su auténtica dimensión. El conocimiento construido a través de 
conexiones que establece el alumno incluye la idea de que el profesor es ahora un tutor 
que gestiona y facilita las herramientas necesarias para que, en el contexto de la 
enseñanza/aprendizaje, el alumno establezca el número mayor de conexiones posibles 
(Viclal Lorente, 2008: 5). 

Necesitamos, además, actualizar procedimientos y hacer uso de las herramientas 
digitales que permiten que nuestra práctica docente se convierta en algo más social, que 
aspira a comunicarse, relacionarse, socializar, compartir y crear. 

Por ello resulta imprescindible formar al profesor, al alumno, a los responsables de 
las instituciones académicas, a los padres y a la sociedad en general en Competencia Digital. 
Y como es obvio, eso va mucho más allá de saber utilizar aparatos informáticos. 

Los especialistas en educación hablan de romper los muros que aíslan la escuela de 
la vida que se produce, a borbotones, en el exterior. La enseñanza sobrevive acorralada, 
presionada por la tradición, pero muchos docentes hace tiempo que demandan otro tipo de 
escuela, otro tipo de ejercicio de su profesión y otro diseño de clases. El profesor inquieto 
sabe que es capaz de, con nuevas tareas y nuevos planes de clase, fomentar un aprendizaje 
abierto y activo que promueva actitudes constructivas, autónomas, activas y cooperativas. ¿Y 
cómo trabajar en pos de este objetivo? 

La tecnología nos da alas para que el aprendizaje se produzca de forma natural, real 
y consistente. A través de tareas motivadoras que lo conectan por Internet, el alumno 
aprende a tomar decisiones autónomamente y a ser consciente de su aprendizaje. El 
objetivo es convertir al alumno (de cualquier edad, ya el aprendizaje en un proceso que no 
termina nunca) en un ciudadano de derechos y obligaciones, preparado para vivir en una 
sociedad cambiante y capaz de formarse, a lo largo de su vida, según sus propios intereses 
de tipo profesional o personal. 

Esta es la razón por la cual para incorporar la tecnología, es obligado redefinir, 
actualizándola, la actitud de los alumnos y del profesor sobre la cuestión de qué es aprender 
v cómo se aprende. 

Sabemos que el aprendizaje es ubicuo, desordenado, caótico, informal, serendípico, 
emergente. Es preciso que revisemos nuestras creencias sobre el diseño de proyectos que 
acepten el acaso y la aventura en el proceso de aprender. 

Huelga decir que la innovaci{m de procedimientos y la incorporación de tecnología 
con toda la reflexión que hay que llevar a cabo también nos obligan a revisar nuestros 
criterios de evaluación. Porque las tablas numéricas, las metas fijas, la homogeneización de 
alumnos y las claves de respuesta cerrada no tienen ningún sentido. 
Esta comunicación es el resultado de la creatividad de un equipo de alumnos que realizó el 
proyecto de crear una revista digital. Gracias al esfuerzo, complicidad y entusiasmo de estos 
aprendices he aprendido muchas cosas como profesora. 

La revista electrónica "Los Insistentes" 

as1stimos e n este mo me nto a la cuarta revoluc ió n de Inte rnet. Por lo tanto, a lo largo de este trabaJo pueden aparecer, 
indistintamente, estas dos denommac1ones, que no son excluyentes: TIC y TRIC. 
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decir, no solo están hechos de texto, sino que también permiten la edición de imágenes, 
audio, vídeo." 

La revista electrónica "Los Insistentes'' concluye este proceso de aprendizaje que me 
propuse para un primer experimento en el uso didáctico de TIC en clase de ELE. Ocurrió 
cuando me designaron como docente de un grupo de alumnos del nivel C2. Casi todos los 
alumnos que lo integraban habían comenzado a estudiar en el Instituto Cervantes de Rio ele 
Janeiro desde el nivel inicial. Había sido profesora de muchos de ellos a lo largo del 
currículum, y me encontraba con ellos de nuevo. Durante su recorrido escolar algunos 
alumnos, obviamente, habían establecido relaciones de confianza bastante fuertes, pues se 
habían ido encontrando y separando a lo largo de los niveles y cursos. Cuando los 
reencontré querían continuar estudiando en la misma institución por el afecto que sentían 
por el Instituto Cervantes y por los lazos de camaradería forjados. 

El grupo estaba formado por un abanico amplio de profesionales. Observé y me 
contaron que hacía tiempo que el grupo no conseguía definir los objetivos del curso (ya no 
tenían manual y apenas algunos habían trabajado con el curso digital de español AVE). Los 
profesores que habían tenido en los últimos tiempos habían diseñado cursos más o menos 
''a la carta11

• Muchos alumnos no consideraban interesante o importante realizar tareas, y su 
papel se limitaba a participar durante las clases en discusiones generadas por los temas 
tratados en artículos de prensa o películas, un poco para entretenerse, pero sin mucho 
compromiso de análisis o estudio. En general, los alumnos sentían que estaban en una 
especie de 11 club social" donde se reunían algunas veces a la semana, pero que no les exigía 
desafíos. Los alumnos sentían que ese curso '1a la carta'' se construía para ''hablar11

, ''para 
leer11

, pero no había ánimo ele producir nada nuevo. 
Mi objetivo era proporcionar un objetivo de aprendizaje que llevara a que los alumnos 

utilizaran el español 11 en acción'' y que produjesen productos/ tareas que sirvieran ''para la 
vida''. Para ello , había que crear: 

• Motivación (los alumnos se habían habituado a 11sentarse y pasar un buen rato'1
, pero 

no querían hacer actividades que les supusieran un esfuerzo) ; 
• Un proyecto con dimensión temporal; un proyecto que se desarrollara en el tiempo; 
• Un proyecto ligado a sus vidas, que tuviera sentido según sus aficiones y formación y 

que les permitiera apoyar mejor su cualificación en español en el mundo del trabajo; 
• Un proyecto que activara actitudes colabo rativas: que creara un espíritu de empatía, 

cohesión entre ellos, potenciando sus individualidades y generando sinergias. 

Primer paso hacia la clase tecnológica, AVE 

Para que aceptasen el nuevo formato de las clases, comenzamos trabajando con el 
Aula Virtual de Español (AVE) de fo rma muy intensa. Algunos alumnos ya habían estudiado 
español a través del Aula Virtual de Español CAVE), pero otros apenas conocían el Curso. 
Los que lo conocían eran muy pmtidarios de que dentro de la programación se introdujera, 
como actividad presencial y también como tareas de casa, algunas sesiones del curso Cl de 
A VE. Entre los que no habían entrado en contacto con el A VE estaban quienes tenían 
curiosidad y ganas y había quienes se sentían recelosos por su poca familiaridad con 
materiales digitales. En general, sentían que 11se les había quitado algo'' porque no habían 
utilizado el AVE tanto como hubieran querido. El A VE en clase se abrió desde la primera 
sesión. Los alumnos tuvieron que acostumbrarse, en el Aula Multimedia, a actuar de manera 
activa y colaborativa utilizando materiales digitales. Con estos datos, fuimos programando 
sesiones A VE en una temporalización constaste, utilizándolo como refuerzo de contenidos 
gramaticales, comunicativos, culturales y nocionales. Los alumnos trabajaron sobre varios 
temas: el mundo del periodismo, la enseñanza , la emigración, etc . 

Segundo paso: familiarización con las redes sociales, facebook 
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A raí~: del abordaje tecnológico ele AVE, los alumnos fueron habituándose a 
relacionarse, en clase y fuera de clase, con Internet, y haciéndolo en español. Como 
profesora les presenté e invité a participar en el "Grupo AVE'', que había creado en 
{acebook para la comunicación entre los alumnos del Instituto Cervantes de Río, alumnos de 
los cursos presenciales y alumnos a distancia. Abrimos en este escenario diferentes temas 
para la discusión; la mayoría fueron propuestas de los alumnos (que eran también 
administradores del grupo). De hecho, muchos temas, la mayoría, se abrieron por iniciativa 
de los alumnos. Empezamos a acostumbrarnos a la comunicación virtual entre alumnos de 
diferentes grupos y cursos, y progresivamente fuimos conociendo las aplicaciones de 
facehook. Los alumnos se dedicaban a la búsqueda, y selección de materiales audiovisuales 
(fotos, vídeos, grabaciones) y escritos, y participaban en conversaciones espontáneas gracias 
al chat (comunicación síncrona) en los diferentes temas que se iban abriendo (por parte del 
profesor y a título personal por parte de los alumnos). Todo esto se hacía en el apartado de 
"Discusiones". 

Tercer paso: la idealización de la Revista Electrónica 

Un día, en el aula multimedia, mostré mi propio blog: "Desde Río de 
Janciro"<http:Udesderiodejanciro.blogspot.com.br/>. Inmediatamente después, preparamos 
una actividad a raíz ele uno de los temas del blog que consistía en buscar textos en Internet 
(escritos, audiovisuales, imágenes) relacionados con mujeres de la historia, mujeres 
excepcionales por algún motivo. 

El uso de los blogs como herramienta didáctica ya es una realidad en los centros ele 
enseñanza. Posiblemente esta sea la herramienta más conocida de la Web 2.0. Sus 
cualidades educativas son evidentes: Y en "Los Insistentes" se mostró una eficaz forma de 
acelerar los procesos de aprendizaje. Los blogs se basan en la interactividad y la 
participación, el alumnado se convierte en el protagonista del aprendizaje, y son muy fáciles 
de manejar. Se accede a ellos desde cualquier ordenador conectado a la red y organiza 
fácilmente los materiales, bien por la temática , gracias al etiquetado de las entradas, como 
porque permite el orden cronológico a partir de la fecha de su publicación de los textos. Es 
un soporte que permite el apoyo de medios audiovisuales y archivos de audio, archivos de 
imágenes, permite los enlaces a otros blogs y a otros sitios de Internet, con lo que 
extendemos la posibilidad de acceso de los usuarios a comunidades digitales más amplias. 
Proporcionan retroalimentación (hay comentarios abieltos en principio a los lectores) y 
también a los autores sobre las actividades de los lectores (gracias al recurso de 
"estadísticas"). El autm)autores tienen una herramienta magnífica para practicar la lengua en 
acción, experimentando estrategias que permiten el desarrollo de habilidades lingüísticas, 
pragmáticas, culturales. 

Los alumnos crearon textos, y comentaron después lo divertido, estimulante y rico 
que había sido trabajar con Internet en clase. Para realizar la tarea, trabajaron en parejas y 
pequeños grupos y prepararon textos que se leyeron unos a otros. Los textos, 
simultáneamente, se proyectaban en la pi~:arra digital del Aula Multimedia. En ese momento, 
como profesora, planteé en voz alta: "¿no queréis tener vuestro propio blog, donde 
dejaríamos todas nuestras tareas expuestas para que otras personas y nosotros las viéramos 
en otro momento, fuera de clase? Algunos alumnos tenían un blog, otros no tenían ninguna 
noción sobre esta herramienta digital. Como todos decidieron crear un blog de clase, 
durante una semana entre los que sabían se impartieron las nociones fundamentales para 
crear un blog. 

Así nació la revista digital "Los Insistentes" 

No sabíamos bien si llegaría muy lejos o simplemente sería una experiencia puntual, 
interesante, diferente. Lo que pasó nos sorprendi{>, creo, que a todos. En esta ponencia no 
pued o tal vez transmitir la emoción y el orgullo que los alumnos sintieron al ser los 

http://desderiodejaneiro.blogspot.com.br/
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responsables de este proyecto. Se olvidaron de horarios, de pruebas, de si era fin de 
semana. En cualquier momento, cuando surgía una idea, llegaba por las redes sociales lo 
que habíamos creado para nosotros, una nota, un comentario, una apoltación. Había citas 
"físicas" incluso fuera de la clase, cenas y encuentros para compmtir la emoción del 
"juguete" que habíamos creado, y para discutir el rumbo de los temas y reportajes. Los 
aprendices se ocupaban, a medida que el blog crecía en espacios y ambiciones, de 
diferentes tareas, asumiendo la responsabilidad de imagen y formato del blog. Cada cual, 
como aficionado o especialista de algún área (diseño, informática, gusto por alguna secci{m 
concreta) respondía de la calidad de la revista. Se nombró una coordinadora, siempre 
dentro de un esquema no jerarquizado, aprovechando que era periodista y estaba 
enamorada del proyecto. Cada uno colaboró como quiso y aportando lo mejor que tenía. La 
revisión de los textos era una tarea colectiva. Los alumnos, además, deseaban difundir la 
experiencia y por propia iniciativa se presentaron a la comunidad; se autonombraron La 
Vieja Guardia. Con su primera madurez, la revista saltó a las otras clases, pues muchos 
alumnos querían participar publicando textos allí. La Vieja Guardia se fue presentando en 
todos los cursos para dar a conocer la revista e invitar a la participación colectiva íJ. 

Los patticipantes del proyecto, organizados como redactores y editores de textos, se 
fueron haciendo cada vez más autónomos y entendieron que, efectivamente, el proyecto era 
suyo. Yo estaba siempre con ellos, participando como una más y regulando dinámicas; 
escuchando a todos. Las ideas se iban poniendo en práctica. Aprendíamos rápidamente 
cómo funcionan las herramientas digitales (incluso la alumna que era la coordinadora de la 
revista reali7.{> un curso especial para formarse en creaci{m de herramientas digitales), y 
cada día éramos sorprendidos con la iniciativa de algún compañero, con una nueva tarea, 
casi como un reto o una declaración de principios. Y cuando se publicaba un texto, se 
percibía el orgullo bien entendido del autor, que recibía elogios de los amigos, compañeros 
de clase y ele trabajo, familia , y de los lectores a través del facehook y de la sección de 
comentarios de la revista. Lo que buscaba como docente tomó cuerpo y las tareas de 
español salían del aula y formaban patte de una experiencia de aprendizaje que superaba la 
rutina de la corrección del profesor. Era muy divettido observar que el proceso era siempre 
el mismo: para la primera publicación, el autor se mostraba inseguro y nervioso. Después 
de ver su texto firmado en la revista, nos enviaba un aluvión de nuevos repottajes. Por esa 
motivación, a pmtir de cietto momento, dispusimos de un cajón de redacción, tal era el 
volumen de textos para publicar que nos iban llegando. Teníamos a veces que pedir 
"paciencia" a los alumnos y exalumnos animados con "Los Insistentes" porque querían ver 
su firma en la revista casi enseguida. En clase, todo servía para discutir sobre la línea de la 
revista y se vivían acaloradas reuniones para consensuar las modificaciones que podían 
mejorar la expresión de un concepto a través de un giro lingüístico o de un recurso de 
estilo. 

El proyecto toma velocidad y de forma autónoma y entusiasta cada miembro del 
equipo aporta lo que sabe por su formación profesional y aficiones; como profesora , 
sugería materiales, reportajes, documentales, lugares para buscar fuentes y encontrar temas 
que los alumnos interpretan y manipulan a su propia manera. Los alumnos, como en un 
espejo, empic7.an a hacer lo mismo, encontrando agencias ele noticias, blogs; otras fuentes. 

El grupo ele "Los Insistentes" se forma por individuos que entran y se matriculan cada 
semestre, aunque hay un núcleo tan entusiasmado con el proyecto que repite siempre. 
Surge incluso una sección ele ficción porque hay quienes además desean experimentar la 
creación literaria. La Revista se puebla de ilustraciones, enlaces, textos adjuntos que añaden 
información , nos divierten y forman opinión. Entre todos, en las sesiones de clase, nos 
dedicamos a la corrección ele textos. Los textos podían ser de los miembros de clase o de 
otros alumnos del Instituto Cetvantes, que eran invitados a participar de la reunión de 

41 https://www.bloqqer.com/profi le/12507254670002708487 
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redacción porque, después de una primera fase donde exclusivamente se publicaban textos 
de La Vieja Guardia, llegó una segunda, como decía antes, en la que ya recibíamos textos 
de otros alumnos; textos que el equipo de redacción trata con el máximo respeto y cuida 
para que formato, ilustraciones, enlaces, sean los mejores. Se crearon diecisiete secciones 
fijas, y se produjeron más 90 artículos y más de 550 comentarios; además, se diseñaron los 
logos y las portadas de forma original gracias a que en el equipo había una diseñadora 
gráfica; y para nuestra sorpresa, hasta medios de comunicación españoles se hicieron eco 
de la revista y de nuestra iniciativa didáctica. Todo lo que nos ocurría quedaba plasmado en 
la revista; se abren espacios y enlaces para que cualquier lector conozca la apuesta didáctica 
y la aventura de aprendizaje en la que embarcamos. 

Creo que se entenderá si digo que el grupo de alumnos se convirtió en un equipo 
proactivo. Todas las decisiones las tomaban los alumnos: temas, textos, diseño, secciones, 
títulos; aunque yo tenía un cierto papel moderador. La Revista se entiende, efectivamente, 
como tarea y propiedad de los alumnos. Nuevas metas crean nuevos desafíos. Así nace en 
f'acehook el grupo privado ''Los Insistentes", que se incorpora a las actividades del grupo 
con el fin de facilitar la comunicaci{m entre los redactores del grupo, ya fuera del aula. La 
página del grupo cerrado nos permite comentar, en cualquier momento y situación, y sin 
que intervengan personas ajenas al proyecto, los textos, permite adelantar ideas para 
diseñar los formatos y perfeccionar el trabajo de edición. Las decisiones finales se toman en 
la clase presencial y se establece después de una discusión viva y apasionada. Los alumnos 
son y se sienten los responsables y dueños ele la revista electrónica. 

Nace, asimismo, un espacio en f'acehook abierto al público, también llamado "Los 
Insistentes", con un acceso directo desde la portada del blog. Los alumnos, por propia 
iniciativa, crean este espacio para la divulgación de la revista y para que a través de la 
página puedan sus lectores entrar en contacto con los redactores y tener notificación 
automática de las novedades que en ella se van publicando. Hay que decir que muchos 
profesores de español y nativos de varios países escribieron solicitando un espacio para 
publicar sus textos. Pero el deseo de los alumnos era que la revista fuera la vo~: ele los 
alumnos y exalumnos del Cervantes. Por eso, ellos eran los únicos que podían escribir las 
"entradas" del blog. Los amigos del Instituto Cetvantes de Río de Janeiro, aquellos a los que 
les gusta compartir experiencias en español, podían participar a través de espacios de 
comunicación especiales. Así aparecían en el apartado de "comentarios" del blog y en las 
redes sociales creadas por "Los Insistentes". Y así fue. 

Hubo una intensa relación entre el aula, el Instituto Cervantes de Río de Janeiro y sus 
lectores. Además de abrirse espacios de comunicación con los lectores en las redes sociales 
de f'acehook y TuJister, se añaden nuevas secciones, que atienden incluso a orientar al lector 
para que aprenda a utilizar mejor las herramientas digitales de "Los Insistentes", como es el 
caso del apartado especial "Cómo publicar un comentario'', en el que se incluye una guía 
de instrucciones para los lectores. 

Pasaré a explicar las secciones que hay en la revista. Se crearon diecisiete secciones 
fijas. Los números entre paréntesis indican el número de publicaciones de esa sección: 

• Arte (5): Sobre artistas plásticos, escultores, artesanos, arquitectos, músicos. 
• Cine con palomitas (6): Crítica de películas. 
• Deportes (7): Noticias relacionadas con los deportes y con figuras del deporte. 
• En ritmo de baile (2): Explicaciones sobre diferentes bailes. 
• Entrevistas (4): Entrevistas a poetas, escritores , pensadores, sobre arte y actualidad. 
• Escritura creativa (6): Textos originales literarios. 
• Expresiones en español (3): Animaciones que explican unidades fraseológicas 
• Gastronomía (2): Crítica de restaurantes en Río de Janeiro. 
• Libros y autores (11): Comentariso sobre obras literarias y grandes escritores. 
• Los Insistentes (5): Actividades culturales realizadas por el equipo d e redacción. 
• Mirad as insistentes (2): Comentario de pie de foto e imagen de un lugar visitado. 
• No te lo p ierdas e n la Red (3): Recome ndaciones sobre enlaces de Internet. 



 
 

 

 

 

 

 

 

• Personajes de la Historia (lO): Semblanza ele figuras históricas, conocidas o casi 
olvidadas. 

• Pienso 55 (1): Citas de diferentes autores cuyos temas se enlazan al tema de un 
mtículo de portada (el del día). 

• Sociedad (21): Temas de actualidad. 
• Viajes (9): Impresiones sobre experiencias viajeras. 
• Vivencias (16): Momentos vividos, expresiones attísticas, emociones que han 

marcado al autor. 

109 

El éxito de lectores en el mundo ha sido la gran sorpresa y la gran motivación. Nos leen 
mucho en toda América, en España. Traigo aquí los datos de la actividad lectora de la 
revista hasta el día 15 de marzo de 2014. En este listado aparecen los 10 primeros países en 
orden según su número de lectores. 

Entrada 
Brasil 
España 
México 
Argentina 
Colombia 
Estados Unidos 
Perú 
Chile 
Vene7:uela 
Ecuador 

Páginas vistas 
26579 
15813 
13266 
7725 
7571 
5411 
4074 
3875 
1333 
1288 

N o hace falta que les diga que también tenemos lectores en África, Asia, Europa y Oceanía. 
Pero nada emocionaba y emociona más a nuestros alumnos que ver que hablantes nativos 
de español son hasta hoy seguidores de la revista y de su lacebook. 

Los resultados del proyecto desde el punto de vista del aprendinje y la evaluación 
fueron, en resmnen: 

l. Los propios alumnos diseñaron sus propias clases, crearon sus objetivos y 
seleccionaron los contenidos que necesitaban para alcanzar esos objetivos con tareas 
significativas. Los alumnos, con "Los Insistentes", se hicieron aprendices autónomos y 
reflexivos y aprendieron a aprender a través de herramientas virtuales. Importa en 
este punto señalar que los alumnos enla7:aron un artículo mío sobre mis reflexiones 
docentes en la revista electrónica "Los Insistentes", luego en todo momento fueron 
conscientes que juntos estábamos trabajando en una frontera de acciones nuevas, 
cuyo objetivo era aprender a aprender: Se puede encontrar el texto en una ventana 
de la portada llamada "El proyecto didáctico "Los Insistentes" y el título del artículo 
es "Una idea que nos contagió a todos" y disponible en 
<http:l/desderiodejaneiro.blogspot.com.br/ 2010/12/ el-desarrollo-de-la-autonomia
del.html> 

2. Como el blog se hizo internacional muy pronto, se plasm{> la expresión del mundo a 
partir de los ojos de los alumnos, que partían de su realidad y experiencias 
personales para interpretar un mundo sin fronteras. Los alumnos presentaron Brasil, 
la comunidad hispánica e internacional conectando ideas personales, atendiendo a 
los descubrimientos que en el proceso de búsqueda se convierten el aprendizaje web 
2.0 en una experiencia de aprendizajes emergentes donde se desarrollan la 
competencia multicultural y plurilingüística. Como ejemplo, un artículo de dicado a 
José Saramago a partir de una reflexión sobre un he rmoso docume ntal : ''José y Pilar, 
un documental romántico", disponible en Internet en 

http://desderiodejaneiro.blogspot.com.br/2010/12/el-desarrollo-de-la-autonomia-del.html
http://desderiodejaneiro.blogspot.com.br/2010/12/el-desarrollo-de-la-autonomia-del.html


 

 

 

 

 

 

 

 

<http://www.losinsistentes.blogspot.com.br/2011/06/jose-y-pilar-un-documental
romantico.html> 
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3. El blog permitió un salto cualitativo de la competencia existencial de los alumnos. 
Como el blog se hizo internacional muy pronto, los alumnos partieron de su realidad 
y experiencias personales para interpretar un mundo sin fronteras. El trasvase de 
experiencias y nuevas informaciones modificó criterios y valores. La búsqueda y 
discusión de los temas, el compartir experiencias de viaje (real y digital), y la 
construcción colectiva de un nuevo mundo de las ideas, ampliaron la propia 
perspectiva de sus vidas. Como ejemplo, pero hay muchos textos de este tipo, 
encontramos la entrada ''Un brasileño en Singapur'', disponible en 
<http://www.losinsistentes.blogspot.com.br/2012/05/ un-brasileno-en-singapur.html> 

4. Despejó y neutralizó malentendidos y prejuicios culturales. Los alumnos crearon una 
relación afectiva con el concepto de pe1tenencia a una comunidad (hispana y 
global). Como ejemplo, puede encontrarse una entrada interesante: "El Inca 
Garcilaso: mesti7.o biológico y espiritual de Hispanoamérica", disponible en 
<http:ijwww.losinsistentes.blogspot.com.br/2010/10/el-inca-garcilaso-mestizo
biologico-y.html> 

5. La responsabilidad en mantener viva la revista, y mantener una cualidad en los 
textos, imágenes, vídeos, de los redactores y de los alumnos que desearon publicar, 
ayudó también a crear competentes digitales capaces de articular mensajes en 
diferentes alfabetos (lingüísticos, icónicos, audiovisuales, auditivos). Interesante fue la 
experiencia que una alumna reali7.Ó al escribir su texto e incluir, con su propia vo7., 
un archivo de audio leyendo el texto, para alcanzar así a lectores "ele radio" o 
exclusivamente auditivos. En el artículo, se animaba, a través de un enlace, a 
escuchar un programa de radio alternativa argentina. Es la entrada titulada "Enciende 
la Tribu y apaga al radio comercial", está disponible en texto y audio en 
<http:ijwww.losinsistentes.blogspot.com.br/2011/09/enciende-la-tribu-y-apaga-la
radio.html> 

6. Los alumnos se sintieron responsables de su tiempo, personas que desarrollaban su 
espíritu crítico y tomaban una postura sobre la actualidad. En la sección d e 
"Sociedad" hay innúmeros ejemplos. "La lógica temporal del consumo'' , disponible 
en <http:ijwww.losinsistentes.blogspot.com.br/2012/06/la-logica-temporal-del
consumo.html> 

7. Los alumnos practicaron diferentes tipologías textuales, incluyendo el formato de la 
entrevista, que supone un desafío imp01tante porque hay que citar al entrevistado, 
preparar las preguntas, grabar la entrev ista y después trasladar esa interacción al 
papel, jugando con los registros orales y escritos. Merece la pena leer los artículos 
que se produjeron aprovechando la visita del poeta Luis García Montero y la 
narradora Almudena Grandes al Inst ituto Cervantes de Río de Janciro. En esas 
entradas se encuentran reseñas, entrevistas y archivos de audio con la lectura de 
poemas por el propio autor: "Una pareja también apasionada por la política", 
disponible en <http:ijwww .losinsistentes. blogspot.com. br /2011/ 10/ una -pareja
tambien -apasionada-por-la. html> 

8. Los propios alumnos fueron conscientes ele la progresión ele su aprendizaje en 
español, en la compresión y producción oral y escrita. Hay que recordar que las 
clases se organizaban sobre la discusión de los textos , tanto en su forma como en su 
contenido. Por ello, los alumnos fueron anali7.ando sus progresos y desafiándose. Por 
eso quisieron "atreverse" con la escritura creativa, con poesías y cuentos ele intriga. 
Valga como ejemplo, el cuento por entregas "Por favor, ¿quién me ayuda?", 
disponible en <http:ijwww.losinsistentes.blogspot.com.br/2011/12/al-entrar
deciembre-inauguramos-una.html> 

9. Para el profesor, esta experiencia permitió la experimentación y reflexión sobre el 
uso de TRIC en clase . Mis e xperiencias quedan reflejadas e n mi blog, "Desde Río d e 
Janeiro" y disponible e n <vvvvvv.desd eriodejaneiro.blogspot.com.br> 

http://www.losinsistentes.blogspot.com.br/2011/06/jose-y-pilar-un-documental-romantico.html
http://www.losinsistentes.blogspot.com.br/2011/06/jose-y-pilar-un-documental-romantico.html
http://www.losinsistentes.blogspot.com.br/2012/05/un-brasileno-en-singapur.html
http://www.losinsistentes.blogspot.com.br/2010/10/el-inca-garcilaso-mestizo-biologico-y.html
http://www.losinsistentes.blogspot.com.br/2010/10/el-inca-garcilaso-mestizo-biologico-y.html
http://www.losinsistentes.blogspot.com.br/2011/09/enciende-la-tribu-y-apaga-la-radio.html
http://www.losinsistentes.blogspot.com.br/2011/09/enciende-la-tribu-y-apaga-la-radio.html
http://www.losinsistentes.blogspot.com.br/2012/06/la-logica-temporal-del-consumo.html
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http://www.losinsistentes.blogspot.com.br/2011/12/al-entrar-deciembre-inauguramos-una.html
http://www.losinsistentes.blogspot.com.br/2011/12/al-entrar-deciembre-inauguramos-una.html
http://www.desderiodejaneiro.blogspot.com.br/
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10. Los alumnos, gracias a "Los Insistentes", entendieron cómo aprendían mejor, cuáles 
eran las mejores estrategias para cada uno, y tomaron conciencia del nuevo papel 
como protagonistas de las dinámicas de clase. Esa conciencia de los diferentes 
modelos de aprendizaje se demuestra por cómo ellos decidían incluir temas, 
tipologías textuales, imágenes, documentales, películas y canciones. 

Desde el punto de vista de la reflexión docente, "Los Insistentes" me permitió ver cómo se 
puede crear una forma de organi7.ar las clases con el español en acción, viendo cómo los 
alumnos motivados hacen productos que sirven para la vida. Crear y mantener una revista 
electrónica en clase facilita la creatividad y el desarrollo del pensamiento divergente y es 
una herramienta perfecta para aprender a aprender. Con ello, los alumnos practican 
estrategias facilitadoras del desarrollo de las destre:r.as lingüísticas, pragmáticas, culturales de 
los alumnos. Con el uso de las TRIC en un proyecto significativo, los alumnos se 
transforman en responsables del proyecto y en la resolución de problemas. Para terminar, 
esta experiencia demostró que con las TRIC podemos crear objetivos que cohesionan el 
grupo y permite que se produ7.can relaciones simétricas docente/discente. 

Para concluir, "Los Insistentes" probaron, en términos de didáctica con TRIC, que las 
ideas de educación weh 2. O y del Conectivismo funcionan en la mejora del proceso de 
aprendizaje. El aprendizaje debe entenderse como ubicuo y es necesario que el gmpo de 
alumnos y el docente tengan en cuenta la imp01tancia de los aprendizajes emergentes, 
informales, y descubrimientos casuales. Por consiguiente, los proyectos colaborativos nos 
obligan a replantearnos nociones ele evaluación puesto que con estas herramientas digitales 
construimos el conocimiento de forma activa y a un ritmo propio. 

Por todo lo expuesto aquí parece demostrado que no pretendemos ser informáticos, 
trabajamos en el área de la educación y somos profesores de ELE. Para manipular 
didácticamente estas herramientas, los profesores tienen que aprender a utilizarlas y deben 
desenvolver una competencia digital que les permita entender cómo tienen que hacerlo y 
transmitirlo. Por eso el profesor precisa de cursos prácticos que lo familiaricen con los 
espacios tecnológicos (hlogs, u.;ikis, páginas weh, redes sociales ... ) y sus recursos (slideshare, 
podcast, rescate de vídeos, de audios, grabaciones, importación de enlaces ... ). Pero 
insistimos en que la Competencia Digital no es un manual de uso de aparatos informáticos; 
la Competencia Digital es algo más interesante y más ambicioso. Necesitamos formarnos, los 
profesores, en TRIC, y no solo para manejar aparatos sino para saber qué hacer con ellos y 
por qué. El fin es modernizar nuestras rutinas docentes y dar sentido a una nueva demanda 
del alumnado: que el mundo forme parte de la clase. 

Somos conscientes de que las TRIC aplicadas a la enseñan:r.a de ELE van bien con la 
idea ele la "formación para toda la vida" del MCER. Los alumnos se convierten en aprendices 
permanentes que deciden, según sus intereses y motivación, cómo, dónde, cuándo y a qué 
ritmo quieren aprender. Esta renovación docente, sin duela, servirá de estímulo para la 
creación de otros formatos de planes de aula. Sin duda, los alumnos nos lo agradecerán. 
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como los conocemos hoy todavía estaban en fase embrionaria, tal conceptuacton sigue 
siendo válida y, de esa forma, la Bibliometría se constituye como un método empírico, 
cuyos resultados presentan indicadores cuantitativos acerca de la masa de datos que se 
evalúa, y su principio es: 

analisar a atividacle científica ou técnica através ele estudos quantitativos das publica<;óes. Os dados 
quantitativos sao calculados a panir de contagens estatísticas das publica\;6es o de elementos extraídos 
das mesmas. Desta forma. pode-se clizer que a bibliometria é um tenno genélico. que reúne urna sélie 
de técnicas estatísticas buscando quantificar os processos da comunica<,.:ao escrita (Santos, 2003: 29). 
Con relación al tipo de abordaje, la Bibliometría es aplicada, por un lado, y 

fundamental (básica), por otro, como se puede ver a continuación: 

A primeira obedece preponderantemente a demanda por indicadores quanlitativos de ciencia e da 
tecnología da parte dos gestores ele política cientítlca, pública ou privada. Quanto ao segundo, 
considera-se que os métodos quanlilativos e principalmente a análise de dados consl.ituem um 
elemento inclispensávcl para fazer avan<;ar a nossa compreensao sobre os estuclos da ciencia como um 
sistema complexo ele produ<,.:ao e ele traca ele conhecimentos (Santos, 2003: 30). 
Ese brevísimo panorama teórico, seguramente, no abarca toda la complejidad del 

referido campo, sin embargo, nos sirve como un introito que puede ilustrar nuestras 
pretensiones en el contexto del Programa de Formación Complementaria en la Enseñanza 
de Graduación que pretendemos desarrollar. 

Procedimientos metodológicos 

Las investigaciones bibliométricas las realizamos junto a las bases de datos 
disponibles en el sistema de Bibliotecas 1 UEL. En el "Observatorio de interlengua" 
centramos la búsqueda de datos relacionados a las investigaciones sobre la interlcngua de 
aprendices ele lenguas, siguiendo, para tanto, las ideas abordadas en el clásico libro de Lado 
0957), Linguistics Across Cultures. Applied Linguistics for Language Teacher,c;, en el cual se 
presentan los procedimientos para la investigación de la forma , del significado y de la 
distribución de estructuras de dos o más idiomas (o de variantes de un mismo idioma) 
centrados en seis ejes: 

1) Estudios teóricos sobre la necesidad de la contrastación sistemática entre lenguas 
y culturas; 

2) Estudios aplicados sobre la contrastación de sistemas de sonidos; 
3) Estudios aplicados sobre la contrastación de estructuras gramaticales; 
4) Estudios aplicados sobre la contrastaci{m de sistemas de vocabulario; 
5) Estudios aplicados sobre la contrastación ele sistemas de escrita; 
6) Estudios aplicados sobre la contrastación de culturas. (Lado, 1971). 

A su vez, la búsqueda en eses ejes será refinada con base en tres filtros: 
1) Autores; 
2) Grupos de investigaciones; 
3) Programas de Post-grado stricto sensu. 

La elección de los tres filtros mencionados anteriormente tiene por meta ofrecer un 
horizonte sólido acerca de la productividad, de la colaboración y del impacto de las 
investigaciones relacionadas a la interlcngua de aprendices de lenguas en Brasil. 
Posteriormente, tras la fase de implementación del programa y de su consolidación, tales 
filtros podrán ser aplicados en búsquedas bases de datos contemplando no solo el contexto 
brasileño, sino el contexto internacional, con el propósito de analizar planetariamente la 
Lingüística Contrastiva como área del saber, ampliando el objetivo del programa, así como 
podremos añadir más filtros para refinar aún más nuestras búsquedas. 

Materiales y métodos 
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Como botón de muestra del tipo de actividad realizada en el ámbito del 
"Observatorio de Interlengua'', presentaremos algunos resultados45 preliminares de una 
búsqueda ("pesquisa")46 hecha con dos palabras clave fundamentales en el contexto del 
Observatorio de Interlcngua: "Lingüística Contrastiva" e "Interlcngua". La masa de elatos fue 
recabada en la base de datos MLA lnternational Bihliography (Gale), cuyo nombre 
alternativo es Modern Language Associatiorz (MLA) lnternatiorzal Bihliography orz Ir~foTrac. 
El tipo de característico de documentos a los que se puede acceder en esa base de datos 
son los referenciales con resúmenes, solamente. 

La MLA lnternational Bibliography (Modern Language Association of America) es 
una base de datos referencial con más de 2 millones de registros en las áreas'7 de Lenguas y 
Literatura, Lingüística y Folclore. Con cobertura internacional, indexa artículos de periódicos, 
monografías, libros, tesis y diseltaciones, trabajos de congresos y conferencias y otros 
documentos publicados a partir de 1665. 

En lo referente al período disponible en línea, la base abarca referencias a partir de 
1926 hasta la presente fecha. Su editor es el Cale Group 1 Cengage, cuyo nombre alternativo 
es Ir~foTrac y su URL es http://www.cengage.com.br/. El Productor se titula Modern 
Larzguage Association (MLA). 

Datos estadísticos con la palabra clave "Contrastive Linguistics" 

La estrategia de búsqueda elegida para esta pesquisa fue: Palabra clave 
(contrastive linguistics) LIMITS: Fecha (1957-01-01 - 2014-01-01) And Tipo de documento 
(

11[oumal articlé) And Asunto C'Sparzish languagé). Los datos obtenidos con el uso de esa 
estrategia se pueden visualizar en tres gráficos que contemplan, respectivamente , la 
secuencia "contrastive linguistics" y '1[ournal article'1 y 1'Spanish language": 

~"Damos las grac1as a Maria Aparecida Santos Le tra n Jefa de l Sector de Refe rencia de Biblioteca Centra l de la UEL y 
consultora del Observato rio de lnterleng ua, por su co laboración e n la búsq ued a en la base de datos MLA. 

46 P1stas de pesqu1sa vía Metalib: 1) Pesquisas por ISSN e ISBN no son rea lizadas en esta base; 2) El truncamiento no 
funciona e n pesq uisas por autor. 

47 Las categorías 1 Sub-categorías: Ling üísti ca, Letras y Artes 1 Lingüística; Li ng üíst ica, Letras y Artes 1 Leng uas e Literatura; 
Lingüíst ica, Letras y Artes 1 Artes. 

http://www.cengage.com.br/
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Este cambio, aunque tiene por objetivo facilitarle al aprendiente el desarrollo de su 
CCIC en LE55

, durante el contacto entre su lengua y cultura materna y la lengua y cultura 
extranjera, demanda una formación y entendimiento didáctico pedagógico docente muy 
bien estructurados. 

La CCIC, por lo tanto, es un modelo complejo y adaptable fruto de la comparación 
ele por lo menos dos lenguas y dos culturas, con el objeto de permitir una interacción 
exitosa entre ambas (I3alboni, 2006). 

En este contexto, el uso de materiales didácticos disponibles solo se viabili7.a si el 
facilitador/ docente los adapta al contexto didáctico y pedagógico para que sea significativo 
en el desarrollo de la CCIC. Otra posibilidad es la utilización de materiales auténticos como 
recursos didácticos, como es el caso de la propuesta aquí presentada con recursos de las 
TIC56

. 

Cabe aclarar que el material didáctico, sea cual fuere, en un contexto de desarrollo 
de la CCIC se caracteriza por su papel de "modelo confiable" de la LE, cuyo objetivo es 
auxiliarle al aprendiente en la construcción ele la competencia intercultural. Esta 
competencia, a su vez, comprende todas las posibles realizaciones de un dado fenómeno 
social e implica, necesariamente, en la generación de acciones comunicativas en LE. 

Asimismo, conviene recordar que la confiabilidad es una característica sine qua non 
para que los materiales didácticos silvan al propósito de desarrollo de la CCIC. El modelo 
usado en esta propuesta se basa en materiales auténticos que pueden servir y ser adaptado 
a otras actividades didácticas y pedagógicas que desarrollen la CCIC. 

Antes de presentar nuestra propuesta, primeramente nos detendremos en algunos 
términos a fin de aclararlo y quitarles cualquier tipo de interpretación equivocada. Como 
trataremos de las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) nos hace falta no solo 
definir, sino también h acer referencia a las tecnologías anteriores. Vayamos a por los 
términos. 

La rnediación se refiere -en los contextos educacional y pedagógico aquí referidos -
al relacionamiento profesor-alumno, con el objeto de facilitación del aprendizaje, entendido 
como un proceso ele constmcción de conocimiento a partir de una reflexión crítica ele las 
experiencias y del proceso mismo ele aprendizaje. 

Según Marcos Masetto (2000) -a quien tomamos como referencia -, la"mediación'' 
pedagógica se construye a partir de la actitud y del comportamiento del profesor que se 
propone desarrollar el papel de f"acilitador, incentivador o motivador del proceso de 
aprendi7.aje y que activamente colabora para que el aprendiente llegue a sus objetivos. 

Si, por una parte, Masetto (2000) entiende la "mediación" como actitud y 
comportamiento, por otra, se nos hace como docentes resurgir interrogantes que muchas 
veces nos han perseguido, de entre ellas, se destacan: cuál es y cómo debemos desarrollar 
nuestro rol en ese proceso. De estos planteamientos, surgen otros, tales como, si basta con 
ser un especialista en su área ele cono cimiento o, aun, si para ser un "sencillo mediador" 
hace falta tener conocimiento que no sea los de mecanismos didácticos y pedagógicos. 

Por diversas veces tenemos que llamar la atención de nuestros alumnos sobre el 
hecho de que el conocimiento no es un paquete o una píldora que sencillamente se les 
pueda suministrar y colorín colorado este cuento se ha acabado. Pero, tampoco se trata de 
que tengamos que convertirnos o convertirlos en una máquina de saber. Llegamos al punto 
de tener la clara noci{m de que la máquina no reemplazará al hombre por no poseer 
aspectos intrínsecamente humanos. Pero sin embargo, hay que tener en consideración que 
se trata de herramientas que pueden servirnos como un importante aliado. 

Así que, no podemos olvidarnos ele que las herrmnientas son las que promueven o 
sirven de ''medio'' para laviabilidad de la mediación. Y cuando el tema referido es el uso de 

55 Esa autonomía, a su vez, exige preparación y compromiso del docente al preparar, adecuar y revisar e l mate rial didáctico 
a ser utilizado, aún d urante su uso constante en otros contextos. Como afirma Melero Abadía (2002, 118-9), la competencia 
comunicativa inte rcultural no necesariamente conlleva e l mismo sign ificado para todo e l mundo, dado que no es lo mismo 
enseñar ELE e n Camp1nas o en Tóquio, p.e. Tampoco es igual trabajar con un grupo de aprendientes alemanes y otro 
brasileño. 
5" Conforme García Arrezaet a/íi (1994), materia l auténtico es una muestra de leng uaJe escrito u ora l producido para la 
comunicación entre hablantes nativos, e n un contexto no d idáct ico y pedagógico. 
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las TIC en la mediación en la enseñanza de ELE, a muchos se les olvida que el papel es una 
tecnología, así como el lapicero, la pizarra y, por supuesto, el ordenador. Y que muchas 
veces el profesor no los valoramos adecuadamente a fin de convertir su quehacer en un 
proceso más eficiente y eficaz. 

Algunas de las razones para que ello ocurra se debe a que: a) no todos docentes 
están al día en relación a los contenidos lingüístico-pragmáticos o socioculturales de la 
cultura que enseña en contraste con la cultura de los aprendices; b) se le da poca 
importancia a una formación didáctico-pedagógica volcada a los retos de adaptación 
cotidiana a las demandas de los aprendices; e) se basan en ejemplos pedagógicos de uso de 
las tecnologías muchas veces caducos, todavía anclados en teorías behavioristas. 

Sin embargo, hay buenos motivos para cambiar este panorama, pues las TIC nos 
facilitan tanto la mediación como también la interacción. Esta innovación vuelve el proceso 
más dinámico a medida que lo caracteriza como más horizontal y -por qué no - más 
democrático, una vez que facilita el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. Añádase a 
ello el desarrollo de la criticidad frente a todo lo que se vivencie y aprenda, el respeto a lo 
diverso, la ética frente al uso de lo suyo y lo ajeno y la creatividad. 

A modo de ejemplo, propongo aquí el desarrollo de un material a partir del contexto 
presentado. 

Más que números: el coste de la vida 

¿Cuál es el coste de la vida en Campinas? ¿Es igual al de Assis? ¿O Lima? ¿Acaso 
corresponde de igual manera al de Buenos Aires? Bueno, antes que nada, preguntemos, 
¿cómo podemos comparar los costes de la vida en los diferentes lugares? Son algunas 
interrogantes que uno se puede hacer no solo en clase, sino también en la vida cotidiana de 
turistas, alumnos de intercambio, ciudadanos del mundo. 

La propuesta, primeramente, se centra en que los aprendientes entrenen los números 
en español, pero esos números tienen que conllevar sentidos interculturales, pues al hacerlo 
seguramente los aprendientes estarán reflexionando acerca del valor ele su moneda en otros 
países. Para ello, se les pide que conviertan el salario mínimo brasileño a las monedas 
oficiales de países hispánicos, de este modo, ellos ya tendrán una idea numérica de 
transferencia de valores. Cada alumno elige por lo menos dos países del mundo hispánico, 
incluso se les puede dejar en abierto elegir a EE.UU. , pues la economía de Pue1to Rico y de 
parte de este país se rige por la inmigración hispánica. 

Como sugerencia, se les puede facilitar la siguiente página web ele conversión de 
monedas: http:// economía. terra. com .lx/ herramientas/ calculadoras/ conversor. aspx. 

Como en esta palte se les pide a los alumnos que escriban los números en español, 
se les da la oportunidad de entrenar la ortografía ele los guarismos. 

A continuación se les pide que vean las siguientes tablas y que opinen acerca de los 
datos que exponen: 

Tabla 1 -Evolución de los Salarios Mínimos en US$ PPA* 
Salario Salario Salario Salario Salario 

Puesto País mínimo en $mínimo en $mínimo en $mínimo en $mínimo en $ 
PPA 2011 PPA 2010 PPA 2009 PPA 2008 PPA 2007 

1 Argentina 792 694 676 716 611 

2 Paraguay 681 619 592 597 567 

3 Ecuador 489 448 417 432 394 

4 Chile 484 445 446 455 433 

5 Colombia 457 448 452 455 437 

http://economia.terra.com.br/herramientas/calculadoras/conversor.aspx
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6 Perú 439 356 356 355 321 

7 V enentela 348 370 377 426 384 

8 Brasil 341 327 310 295 274 

9 U m guay 285 289 283 282 230 

10 Bolivia 249 214 212 212 209 

*Sueldo mJninzo en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) erz US$ 
Tabla 2- Variación anuales y totales de los Salarios Mínimos en US$ PPA 

Puesto País 
Variación Variación Variación Variación Variación 
2011-2007 2011-2010 2010-2009 2009-2008 2008-2007 

1 Perú 36,73% 23,13% 0,13% 0,28% 10,59% 

2 Argentina 29,62% 14,0J<J<'¡ 2,71% -5,59% 17,18% 

3 Brasil 24,50% 4,35% 5,46% 5,08% 7,66% 

4 Ecuador 24,00% 9,11% 7,38% -3,47% 9,64% 

5 Uruguay 23,83% -1,34% 2,01% 0,35% 22,61% 

6 Paraguay 20,05% 9,99% 4,55% -0,84% 5,29% 

7 Bolivia 19,00% 16,21% 0,96% 0,00% 1,44% 

8 Chile 10,76% 8,77% -0,22% -1,98% 5,08% 

9 Colombia 4,63% 2,14% -0,96% -0,66% 4,12% 

10 Venentela-9,31% -5,96% -1 ,77% -11,50 10,59% 

Fuente: Tusalario. org!Paragua,v 
Esta parte se puede hacer oralmente o a través de la herramienta "Foro de 

Discusión". Se privilegia el uso de los comparativos y a la vez ya se les puede pedir que 
opinen acerca de las variaciones en porcentaje de los salarios mínimos en cada país, ¿qué 
puede haber pasado?, ¿por qué hay más variación en un país que otro?, aunque hay más 
variación en Brasil que en Venezuela ¿por qué el salario mínimo ele Brasil sigue siendo 
inferior al de Venezuela? Son algunas de las interrogantes que se les puede hacer para que 
se animen a part icipar. 

En esa oportunidad se les puede explicar el uso de "el" y "un" antes de porcentaje. 
Asimismo, otros elementos que se puede trabajar en esa etapa son justamente los operativos 
de la argumentación; por ejemplo, "aunque'' y "todavía", presentes en las preguntas que se 
les puede hacer y asimismo en afirmaciones tales como: "Aunque Brasil ocupa el tercer 
lugar en la variación positiva del salario mínimo con el 24,5% de al7:a entre los años 2010 y 
2011, ocupa todavía el octavo lugar en valores reales". 

Como se puede notar, no hay la info rmación de todos los países -la tabla se 
concentra en América de Sur -, así que se les pide que busquen cuál es el valor del salario 
mínimo en los países hispánicos faltantes. La idea es empezar a trabajar el concepto de 
coste de la vida, una ve7. que ya tienen los valores del salario mínimo brasileño convertido 
en moneda de cada país y, ahora, tienen el valor del salario mínimo de cada país en su 
correspondiente PP A. Ya es el momento de empezar a hacerles preguntas tales como: ¿cuál 
es el coste d e la vida en cada uno de esos países? ¿Acaso se vive bien con el salario 
mínimo? ¿Cuál el salario necesario para vivirse en esos países? ¿Y en Brasil? 
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Con estas interrogantes en mente, se les pide que elijan una ciudad de ese país 
hispánico y que busquen las siguientes informaciones: 

alquiler de una habitación (cerca del centro o de la universidad) 
billete sencillo de metro, autobús o tren 
comida/ almuerzo en un restaurante 
cerveza o caña (tapas, si encuentra la información) 
un litro de gasolina 
una botella pequeña de agua 
un periódico (p.e., el más leído) 
un paquete de papas/ patatas fritas o galletas 
pan y un cartón/ litro de leche 
entrada de cine en un fin de semana 

No son informaciones difíciles de conseguir, ya que hay un sitio que, como facilitadores , les 
podemos adelantar (http://www.costedelavida.com/); lo que sí es importante es que se les 
pida que analicen las informaciones encontradas allí según la PPA del país y las compare 
con la de su ciudad y la PPA de Brasil. Así que el enunciado a esta patte del desarrollo de 
la actividad sería algo como: 

A partir de lo encontrado en la red, tienes gue escribir en el Foro de Discusión. Debes comparar 
en la redacción el coste de la vida entre la ciudad elegida y Campinas (o tu ciudad de origen) 
en un párrafo. 
A continuación, debes participar de la discusión y averiguar cómo está el coste de la vida en las 
demás ciudades investigadas por tus compañeros y notar: si es más caro o barato, si es ventaja o 
no (desventaja) vivir en una de las ciudades elegidas en el extranjero. 
OJO. tienes que tener siempre en cuenta la PPA del país. 

Los resultados, como no podrían dejar de ser, son sorprendentes. Los aprendientes al 
darse cuenta del valor de cada moneda y de la suya en países de Hispanoamérica (y en 
EE.UU. si se les da esa opción), empiezan a entender no sólo los números y su mtografía, 
sino que también pasan a entender y criticar las relaciones existentes entre los países y el 
coste de la vida. 

¿Qué tal una canción?: Los flujos migratorios. Comprensión de textos y contextos 

Una de las herramientas más versátil es que hay en la web es la d e voutube.conz. En 
este sitio, podemos encontrar no solo vídeos de canciones de moda, sino que también las 
de toda la vida, entrev istas, series, películas, dibujos animados ... Un abanico ele materiales 
que nos posibilitan incrementar las clases de ELE. 

De entre las varias posibilidades de canciones que nos facilita , teniendo en cuenta el 
tema tratado aquí, he elegido dos: "El costo de la vida" , de Juan Luís Guerra y 
"Clandestino", de Manu chao. 

La primera la dejo como sugerencia al colega que quiera trabajar el contexto de los 
ritmos caribeños que aportan críticas sociales5

'; la segunda, he aquí mi aportación de 
material de trabajo didáctico y pedagógico que puede ser usado, tanto como continuación a 
lo ya referido, como también como un referente más acerca del flujo migratorio, tema 
transversal al de "saludos y presentaciones'68

. 

57 Es interesante trabajar esta canción a part1r de este contexto y aportando la espectftcidad cultural que el aprendiente 
brastleño difícilmente co noce : los ritmos ba ilantes que aportan un contexto social c rít tco , en especial. 
'-'

8 No obstante el libro didáctico c on e l que el cloce nte trabaja -q ue presenta sie mpre ese contexto con la inclusión el e otras 
cultu ras - , e l docente trabaJa con e l contexto de ·Introducc ió n de l ap rendiente brasile ño en e l hispánico, así que la visión de 
"mtgración" está mtrínsecame nte re lac ionad a. Como la cultu ra brasileña e hispánica so n o rigmarias de flujos m1grato r1 os q ue 
aún hoy ca usan co ntroversias, seg uramente e l docente enco ntrará materi al te lev isivo reciente para complementar la clase. 

http://www.costedelavida.com/
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Antes de escuchar la canción, empe:r.aremos nuestros trabajos escudriñando el campo 
semántico de la palabra "clandestino". Así que se les proponemos las siguientes preguntas: 

• Plantea qué significados puede tener la palabra "clandestino" 
• ¿Conoces algún objeto o a alguna persona clandestina? 
• ¿Cuándo se puede caracterizar a una persona u objeto como clandestino? 
• ¿Hay situaciones clandestinas? Si las hay, ¿cuáles son? 
• Si la ''clandestinidad'' existe es porque hay ventajas en esta situación, ¿puedes citar 

alguna? 
• ¿Qué puede significar la expresión ''Felicidad Clandestina''?59 

Como el desarrollo del contexto ya trata ele la economía, se nota que los asuntos más 
comunes son: inmigración ilegal, uso y comercio de estupefacientes, compra y venta de 
moneda o mercancías de manera ilegal. .. Es decir, al fin de la discusión, ya se ha trabajado 
prácticamente todo el contexto de la canción. 

Aquí os facilito la letra, a fin de que podamos concentrarnos en las posibilidades de 
trabajos que podemos desarrollar, teniendo siempre en consideración la CCIC: 

Clandesiino - iVlanu C11ao 

Solo voy con mi pena 
Sola va mi condena 
Correr es mi destino 
Para burlar la ley 

Perdido en el corazón 
De la grande babilón 
Me dicen el clandestino 
Por no llevar papel 

Pa' una ciudad del nmte 
Yo me fui a trabajar 
Mi vida la dejé 
Entre Ceuta y Gibraltar 

Soy una raya en el mar 
Fantasma en la ciudad 
!vh vida va prohibida 
Dice la autoridad 

Solo voy con mi pena 
Sola va mi condena 
Correr es mi destino 
Por no llevar papel 

Perdido en el corazón 
De la grande babiló n 
~~1e dicen el clandestino 
Yo soy el quiebra ley 

!llano negra clandestina 
Peruano clandestino 
Aflicano clandestino 
Marihuana ilegal 

'-'
9 Como se pued e notar. esta última preg unta abre paso a la lectura, en un momento oportuno. ele! cuento ele la escritora 

Clarice Lispector, cuyo nombre es "Felic idad Clandestina", disponible e n españo l e n la página w eb: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/por/ lispe c/felrcidad clandestma.htm. En e l Sitio de "Ciudad Seva", se pue de 
encontrar asimismo varios cuentos y textos litera rios en español. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/por/lispec/felicidad_clandestina.htm
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http://www.youtube.com/watch?v=spMeLI1Qk5U
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Anexos 

Tabla 1 - Evolución de los Salarios Mínimos en US$ PPA * 
Salario Salario Salario Salario Salario 

Puesto País mínimo en $mínimo en $mínimo en $mínimo en $mínimo en $ 
PPA 2011 PPA 2010 PPA 2009 PPA 2008 PPA 2007 

1 Argentina 792 694 676 716 611 

2 Paraguay 681 619 592 597 567 

3 Ecuador 489 448 417 432 394 

4 Chile 484 445 446 455 433 

,.. 
) Colombia 457 448 452 455 437 

6 Perú 439 356 356 355 321 

7 Venc7:ucla 348 370 377 426 384 

8 Brasil 341 327 310 295 274 

9 Uruguay 285 289 283 282 230 

10 Bolivia 249 214 212 212 209 

*Sueldo rnínirno en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) en US$ 

Tabla 2- Variación anuales y totales de los Salarios Mínimos en US$ PPA 

Puesto País 
Variación Variación Variación Variación Variación 
2011-2007 2011-2010 2010-2009 2009-2008 2008-2007 

1 Perú 36,73% 23,13<J<'¡ 0,13% 0,28% 10,59% 

2 Argentina 29,62% 14,07% 2,71% -5,59% 17,18% 

3 13rasil 24,50% 4,35% 5,46% 5,08% 7,66% 

4 Ecuador 24,00% 9,11% 7,38% -3,47% 9,64% 

5 Uruguay 23,83% -1,34% 2,01% 0,35% 22,61% 

6 Paraguay 20,05% 9,99% 4,55% -0,84% 5,29% 

7 Bolivia 19,00% 16,21% 0,96% 0,00% 1,44% 

8 Chile 10,76% 8,77% -0,22% -1,98% 5,08% 

9 Colombia 4,63% 2,14% -0,96% -0 66% 
' 

4,12% 

10 Venezuela-9,31% -5,96% -1,77% -11,50 10,59% 

Fuente: Tusalario. orp/Paraguay 
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Introducción 

Hoy día los profesores ya no podemos seguir trabajando sólo con los tradicionales recursos 
como pizarra, tiza, libro didáctico. Para motivar a los alumnos es necesario acercarse a su 
realidad, o sea, utili7:ar recursos que hacen parte de su vida cotidiana, recursos esos 
llamados de "nuevas tecnologías". 

Este taller tiene como objetivo presentarles una propuesta de actividad de español 
como lengua extranje ra (E/LE) basada e n corpus y e n el e nfoque AICLE (Aprendizaje 
Integrado de Lengua y Contenido). Primeramente, presentaremos las bases del AICLE y ele 
la Lingüística de Corpus; a continuación, cómo utilizar un corpus ele referencia, cómo 
preparar un corpus y elaborar actividades basadas en concordancias mediante el enfoque 
AICLE. 

El AICLE es una práctica que se viene utilizando para denominar a una propuesta 
curricular y metodológica cuyo objetivo es promover la enseñanza de contenidos 
académicos a través de una segunda lengua. La característica principal del enfoque AICLE 
reside en que los contenidos no se enseñan en una segunda lengua sino a través o por 
medio de ella. Su principal objetivo es favorecer un modelo participativo en el aula en 
contraposición al modelo expositivo de transmisión de conocimientos. Sus principales 
características son: enseñan7:a centrada en el alumno; aprendizaje más interactivo y 
autónomo; uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC; aprendizaje 
enfocado a procesos y tareas. 

Por otro lado, la Lingüística de Corpus es un área que trata del uso de cotpora 
computarizados, o sea, recogida de textos, escritos u orales, mantenidos en archivo digital 
(Berber Sardinha, 2004). Esa recogida de datos tiene como propósito servir para la 
investigación de una lengua o variedad lingüística, dedicándose a la exploración del 
lenguaje mediante evidencias empíricas extraídas por ordenador. 

La Lingüística ele Corpus proporciona material para una enseñanza de la lengua viva, 
variada y personalizada a partir ele ejemplos concretos, de estructuras o expresiones 
concretas y reconocibles con significado específico. 

De esa forma, la propuesta de esta comunicaci{m es presentarles una propuesta de 
actividad desarrollada mediante corpus lingüístico, más específicamente concordancias, que 
pueden estimular los alumnos a investigar en la lengua extranjera a partir ele la práctica 
AICLE. 

El objetivo de ambos -Lingüística de Corpus y AICLE- camina en la misma dirección , o 
sea, abren nuevas alternativas para trabajar la lengua extranjera a partir de temas variados; 
facilita los procesos de descubierta y de resolución de problemas mientras el alumno 
construye su propio conocimiento, ya que está expuesto a una gran cantidad de ejemplos 
de uso real ele lengua, estimulándole a la reflexión. Asimismo, le hace reconocer la 
impoltancia del trabajo en grupo y de la comunicación con sus parejas, dejando de 
memorizar reglas y contenidos y partiendo de muestras ele lengua, ejemplos, estructuras o 
expresiones concretas, con significado específico, lo que es más rentable en el proceso ele 
enseñanza/aprendizaje. 

Fundamentación teórica 

Para desarrollar esta propuesta, buscamos soporte teórico en el enfoque ICLE y en la 
Lingüística ele Corpus. 

El enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Conocimientos Curriculares y Lengua 
Extranjera) se refiere al uso de la lengua extranjera como instrumento para aprender 
contenidos no lingüísticos. Propone un equilibrio entre el contenido y la lengua de forma 
que el alumno aprenda esos conte nidos y que ese aprendizaje desarro lle la compete ncia 
comunicativa en len gua extranjera. 
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Tiene sus orígenes en los programas de inmersión en Canadá y EEUU (años 60), 
cuando se implantó un programa de inmersión bilingüe para mejorar el francés. Se extendió 
a todo el país y los europeos, ante el éxito del programa y la necesidad de formar 
ciudadanos multilingües, han implantado el AICLE en sus programas educativos. 

Es un enfoque flexible pues permite que se ajuste a distintas políticas lingüísticas, 
contextos y condiciones, pero siempre se comparten los dos objetivos, el aprendizaje de la 
lengua extranjera (LE) y del contenido educativo. 

El contenido abarca temas interdisciplinares, transversales y culturales, de forma que el 
alumno desarrolle un entendimiento pluricultural e intercultural que lo capacite mediar su 
cultura con otras. 

El AICLE propone un aprendizaje en el que el alumno es el centro del proceso, 
construye su propio conocimiento de forma activa, dialógica, interactiva y autónoma al 
realizar tareas y actividades de resolución de problemas, de creación y verificación de 
hipótesis, etc., en parejas o grupos, experimentan, investigan, descubren. Se basa en un 
aprendizaje significativo, en el que el alumno reconoce la necesidad de aprender para 
poder realizar la tarea y, al mismo tiempo, al activar sus conocimientos previos, los 
relaciona e interactúa con lo que ya sabe. La negociación del significado también es 
fundamental, el sentido del mensaje depende de la situación, la interpretación correcta de lo 
que se dice depende totalmente del contexto. 

Se utilizan múltiples recursos y materiales auténticos, especialmente las TIC (sitios, 
podcast, vídeos, blogs, plataformas, etc.), es un aprendizaje basado en tareas y realizarlas 
implica el uso comunicativo de la lengua extranjera. 

El AICLE puede implementarse de muchos modos, puede aplicarse durante todo un 
curso o en algunas asignaturas curriculares, como por ejemplo, matemáticas, historia o 
geografía. Se pueden trabajar algunos contenidos específicos, palte de alguna asignatura o 
una asignatura completa, según las necesidades y recursos de la institución. Objetiva 
potenciar el aprendizaje de la lengua extrajera y el de otras áreas curriculares, una vez que 
se expone el alumno a una mayor cantidad de horas y, al aunar lengua y temas de interés, 
la motivación para aprender es mayor. 

Además de ofrecer mayor contacto con la lengua extranjera, el estudiar los contenidos 
impartidos en una LE exige que el alumno profundice sus conocimientos lingüísticos de 
forma natural y perfeccione su competencia comunicativa. Se propone que el alumno 
realice tareas (significativas, reales y académicas) y resuelva problemas a través de una LE, 
para esto, activa distintos procesos cognitivos, como ocurre cuando lo hace en su lengua 
madre. 

El currículo integrado, en el que se objetiva el saber, el hacer y el ser, trasciende las 
asignaturas, se establecen relaciones significativas, interdisciplinarias y transversales. Este 
enfoque promueve la motivación, la creatividad, la construcción del conocimiento y el 
trabajo cooperativo una ve7. que se integran contenidos y lengua de forma que los alumnos 
realizan tareas, proyectos, resuelven problemas y se implican más en su proceso de 
aprendizaje. 

El profesor es un investigador, facilitador y creador, ya que la enseñan7.a se basa en 
tareas y proyectos. Debe fomentar las relaciones interpersonales y gestionar los grupos, la 
interacción de los alumnos y el trabajo cooperativo. 

El AICLE se basa en distintas estrategias didácticas, destacamos, entre otras, el énfasis 
en metodologías activas, el aprender haciendo, desarrollar competencias fundamentales 
para la formación de los alumnos, el empleo de estrategias de comunicación, lingüísticas, 
extralingüísticas y paralingüísticas, que aclaran la compresión del mensaje, por ejemplo, 
parafrasear, simplificar, gestos, gráficos, entonación, etc. El andamiaje (Vigotsky, 1978), 
concepto fundamental en AICLE, se refiere a la capacidad de resolver problemas. Hay tareas 
que el alumno puede realizar solo, otras las puede realizar con ayuda de un par más 
capacitado y existen las que no puede realizar ni con ayuda. El profesor debe preparar un 
andamiaje que le permita al alumno llegar a reali~:ar la tarea d e forma autó no ma. 

Al planificar las actividades, e l profesor deb e considerar, d e forma inte rrelacionada, los 
siguien tes elementos (Coyle, 1999): el contenido, la comunicación, la cognición y la cultura . 
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El contenido debe facilitar la comprensión y aprendizaje de lo que desea lograr, se debe 
considerar qué se quiere enseñar, cuáles son los objetivos y resultados que se desea 
conseguir. El vehículo de comunicación es la lengua, se debe definir qué vocabulario, 
contextos específicos, aspectos lingüísticos, discursos, etc., necesitan aprender los alumnos 
para que puedan trabajar el contenido. Es necesario verificar cuáles son los procesos 
cognitivos que se deben movilizar para lograr un aprendizaje efectivo, cuáles son las 
destrezas cognitivas necesarias al contenido que se va a trabajar. La cultura favorece el 
desarrollo de la competencia pluricultural, el conocer e integrar perspectivas diversas, 
conocer mejor y aceptar la cultura del otro y la propia. 

Algunas ventajas y beneficios del AICLE se refieren a que se fomenta la colaboración, 
el material es variado y auténtico, se desarrollan estrategias de aprender a aprender, se 
trabajan contenidos conceptuales, académicos, culturales, procedimentales, actituclinales y 
de áreas transversales. Los alumnos utilizan gran cantidad de estrategias comunicativas lo 
que desarrolla la competencia comunicativa y mejora el nivel intelectual. Al emplear 
estrategias metodológicas que promueven el trabajo cooperativo, aprendizaje autónomo, 
uso de las TIC, etc., también se prepara al alumno para las exigencias que encontrará en un 
mundo laboral globalizado. 
Ya la Lingüística de Corpus es un área que se dedica al estudio de la lengua a partir de la 
observación de textos en lengua natural almacenados electrónicamente (corpus) y los 
analiza a través de programas de computación. 

Los corpora pueden ser obtenidos a partir de textos escritos y orales, y sirven para 
estudiar los datos reales ya producidos; constituyen una muestra, un conjunto de elatos 
finito, pero, que bien elaborados, permiten proyectar reglas de uso, contrastar hipótesis e 
dar cuenta del uso exhaustivamente. 

Un corpus, según la descripción de Sánchez 0995:8-9), es "un conjunto de datos 
lingüísticos (pertenecientes al uso oral o escrito de la lengua, o a ambos), sistematizados 
según determinados criterios, suficientemente extensos en amplitud y profundidad de 
manera que sean representativos del total del uso lingüístico o de alguno de sus ámbitos, y 
dispuestos de tal modo que puedan ser procesados mediante ordenador con el fin de 
obtener resultados varios y útiles para la descripción y el análisis". 

Las consultas de un corpus muchas veces resultan en concordancias. Concordancias 
son listas de las apariciones de determinada palabra o agrupación de palabras en un corpus 
que posee el contexto en que se encuentra. 

El estudio del lenguaje a través de la observación de datos ya tiene una larga tradición 
en lingüística. 

En los años 50, John R. Firth, que fue el fundador de la tradición británica en 
lingüística, publicó Papers in linguistics (1957) donde este enfoque al estudio del lenguaje 
se resumía con la famosa frase "youshallknow a wordforthecompanyitkeeps". Para Firth, "la 
lingüística es una ciencia social aplicada, pues está desarrollada con los problemas de la 
lengua y de la sociedad" (Stubbs, 1993). 

En Lingüística de Corpus, la lengua es vista como un sistema probabilístico. Según 
Sinclair 0991) y Halliday (2002), el hablante hace selecciones lingüísticas que tendrán 
mayor o menor frecuencia según el contexto. 

El análisis de una lengua basada en corpus abre nuevas alternativas para solucionar 
problemas del estudio de la lengua y puede aplicarse a varios campos de la Lingüística 
Aplicada, como traducción, elaboración de diccionarios y gramáticas, enseñanza de idiomas, 
etc. (Berber Sardinha, 2004). 

La Lingüística ele Corpus viene colaborando de forma directa y positiva en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, los efectos más directos pueden ser 
observados en la adquisición de léxico y de gramática a través de la utilización de ejemplos 
de uso real y auténtico del lenguaje, lo que permite que el alumno tenga contacto con 
situaciones de comunicación reales. 

Mindt 0994) su giere que los elaboradores de material didáctico utilicen los estudios de 
corpo ra como fuente de información , a fin de que den mayor ate nción a las eleccione s de 
uso tnás frecuentes. 
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Además del factor frecuencia, otro aspecto importante ele la Lingüística de Corpus en 
la enseñanza de lenguas es la posibilidad de trabajar con ejemplos de uso real y auténtico 
del lenguaje. Los ejemplos extraídos de corpora exponen el alumno al tipo de vocabulario y 
exprestones que encontrará en siLUaciones reales de comunicación y no a sentencias 
inventadas. 

Un 'corpus' puede ser útil a profesores, alumnos y autores de materiales didácticos, ya 
que constituye un conjunto de materiales lingüísticos a partir de los cuales pueden 
encontrar una Cuente inagotable de información con relación a las formas lingüísticas y 
también de contenidos variados. 

El corpus permite que los ejercicios no sean siempre los que los alumnos hacen a cada 
día o en cada clase; no obstante, la tipología de ejercicios habituales de clase también es 
susceptible a adaptaciones con corpus. Por ejemplo, la presentación de un texto en el cual 
se eliminaron determinadas palabras; la presentación de un texto con huecos, listánclose las 
palabras eliminadas, o con espacios y opciones de sinonimia para las voces extraídas (ese 
tipo de ejercicio puede ser más sofisticado si lo elaboramos en ordenador); la 
reconstrucción de palabras en oraciones seleccionadas a partir de un corpus; la 
reconstrucción de oraciones del corpus de las cuales se eliminó la parte final; la 
organización de un texto desordenado, o sea, una gran varícclacl ele ejercicios. 

Además de los corpora existentes para consulta, los llamados corpora de referencia, el 
profesor también puede crear su propio corpus, con textos de su elección, con el cual 
puede elaborar ejercicios específicos, aumentando, de esa manera, las posibilidades de 
trabajo y, principalmente, ajustándose mejor a los fines específicos de cada clase o tema. 

El principal inslrumenlo para la enseñanza mediante corpus es la concordancia, lista 
de cotextos donde un dato ocun·e. Se utiliza para ejemplificar el uso lingüístico y las 
situaciones en que ocurre un dato. 

En la Figura 1 presentamos algunas líneas de concordancia 
(CRFA) 

obtenidas del Corpus de 
R f l 1 R 1 A 1 

€0~REAL AcADEMIA EsPAÑOLA 
~}f 

Concordancias (RAE) 

Recuperar ] 

11 
Cómo citar el CORPUS 

F 1 

Concordancias. 

Pantalla : 1 de 3. Siguient e 1 2 3 Ve r pá rrafos 

N° CONCORDANCIA 
1 ndes apor t a c i one s; disertó l a d i fe r e nci a entre l a ética médica y l a bioé tic a , y util izó e l t é rmino Bioé 
2 S ILJA GÍIZ Une d e las mayor es a s pira c i one s de l a é t i c a h a sido e ns eñ a r a l i ndi v i d uo a l l ev a r una vida 
3 ancia . De a h í que muc ho s f i l ó s ofo s d e dicados a l a ética - que no e s l o mismo que f i l ó s o fos éticos , por e 

a d e l a filosofía hubo un l argo pe r i odo e n que l a ética e stuvo d e d icada a invest igar e l i mpr ecis o canto 
l as examinó con u n e n f oque totalme nte a j eno a l a é t i ca . Má s ad e l a nte un f oucault :!Lano, Peter Brown, dem *~ 

n e s pa r a a s imi l a r y d a r nuev a s co nnota cione s a l a é t i c a he l e nística y e ncontra r e n e s e l e gado f ilos ó f ic 
ropas d e real ismo b é l ico y conf usi ón nor mat i va, l a ética a traviesa uno d e s us mejores mome n t o s , co:no pru 
d ed i c a r l o s anterio r e s a iluminar con s u l i n terna é t i c a otr o s c arr.pos más s eve ros y celebrados - co:no la 

9 tra a u t o r a desprec ie e l h edonismo exp res ivo d e l a ética consumista que p l ante a Campbe ll , ni que ignore 
10 2002 10 2 0 9 R Ant e n a Fisca l Curso de étic a y re spons ab i lidad profes iona l d e l rr.édico En l os 
11 ó focle s d e s l i zó co n s utile z a , e l a ndamia j e d e una é t i c a política , una é t i c a que s e ye rgue tra s e l proce 
12 s util eza , e l andamiaj e d e un a é t i c a pol í t ica, un a ética que s e y e r gue t r as e l proceso l en t o y e n ocas io 
13 en s e de e n Washing ton que i nv e stiga c ue stione s d e é tica en l a polít i c a . La i nve st i gación e l aborada por 
1'1. e l t ema propue sto d e sde e l punto d e v i s ta d e un a ética humanís tica . E.n su e nsayo Di e t echnik und d i e K 
15 rca t a n t o e l sab e r científi co co:no l a sabiduría y étic a de l a vida , solo pue d e ser un p álido refl ejo en 
16 n a tura l eza como d e l a conducta humana o s abidur í a ética. Bacon, por e l contra r i o, i ntroduc e l a e f i cacia 
11 e h e dado ori gen a l mundo mode r no, e n l o que a l a é t i c a méd i ca s e refie r e , e s e l cambi o de nuestra cene 
18 ode r e s q ue e s violencia aclLTitu l ada. De ahí que l a é tica se ha conve rtido hoy día e n una cuest ión d e vid 
19 s f ine s , lo cua l qui e r e d e c i r que la r a ciona lidad étic a y , por e nde, l a respons abi l i dad d e l c ientí f ico , 
20 ab l a ndo . La epis t emolog í a no pued e s e r a j en a a l a é t i c a . La é tica e s un crite rio d e v e r d a d p ue s l a cie n 
21 a epis temología no pued e s e r aj e na a l a é tica . La étic a e s un crit e r i o de v e rdad p ue s la ciencia no e s 
22 e a si mis mos . Co:no lo h ab í a v i s l llil'bra do Kant, l a é tica s e h a conv e r t i do e n e l único a cce s o a las g r and 
2 3 l e s d eb en servirnos d e marco par a apli carla s a l a é tica médica. Par a e llo, d e bemos v e r la n:edicina bajo 
2 '1. onas, i mplica e nte todo una a cti tud de naturaleza étic a . Est a r espon sabilidad hacia e l paciente e s tan t 
25 s pre ciado d e s u e x i s t encia : l a v ida misma . Si l a é t i c a t ien e que v e r con los v a lore s , e l v a lor supremo 

I r a rriba Pantalla: 1 de 3. Siguie nt e 1 2 3 Ver pá rrafos 

Nueva consulta : CREA CORO E Nóm ina de a utores y obras Ayuda. 

1 1 1 "éti 

AÑO AUTOR 
2003 PRENSA 

2003 PRENSA 
200 3 PRENSA 
2003 PRENSA 
2 003 PRENSA 

2 00 3 PRENSA 
2 003 PRENSA 

2003 PRENSA 
2 0 03 PRENSA 

2 002 PRENSA 
2001 PRENSA 
2001 PRENSA 
200 3 PRENSA 
2 0 02 PRENSA 

2 002 PRENSA 
2002 PRENSA 

2 002 PRENSA 
2002 PRENSA 
2 002 PRENSA 
2 002 PRENSA 
2002 PRENSA 

2 002 PRENSA 
2 002 PRENSA 
2 002 PRENSA 
2 002 PRENSA 

FIGURA 1: Presentación de líneas d e concordancia en el Corpus de Referencia d e la Real Academia Española 
(www.rae.es). 
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A través del uso de concordancias, el alumno, además de disponer de gran cantidad 
de material auténtico, también puede visualizar la frecuencia de una palabra, sus patrones y 
explorar aspectos por sí mismo. Los patrones son combinaciones de la palabra-clave con las 
que están alrededor y que se repiten en diversas líneas de concordancia. En la Figura 2 
presentamos líneas de concordancia con el patrón "ética médica" obtenidas en el CREA. 

i~REAL AcADEMIA EsPAÑOLA 
~~ 

Concordancias (RAE) 

OBTENCIÓN DE EJEMPLOS 

1 Recuperor 1 Concordcncifts_ v NOfrnol 

C.Qh1 
· 

Cómo cit ar el CORPUS Conco rda ncias. 

Pantalla: 1 de 2. Si9uiente 1 2 Ve r párrafos 

N° CONCORDANCIA 
undi d a d " . "Ha y un p robl e ma d e d oble l ealtad, a l a @:tica mé d i c a y a l a di:5Ciplin o!ll milita r", e xplica . "Po "' "' 
Ul!!d e t l!!'ner c a yor valor q u e la s a lud o l a v i da? La ética cédica pre vie n e e l peli o-ro d e extorsión re!!ult a ""' 
s , al cua l s e l e denomi na "ethos" . Apl i c a dos a la étic a médi ca , la de ! i niriamos como l a s reola s y princ · ~ 

nde s a port acione s ; dise rtó l a dif e r e ncia entre la ética médica y l a b ioé tica, y utilizó e l t é rmino Bi o é "' "' 
n e n e l mundo con Qran f u e rza lo:~ problema:~ d e la ética mé d i c a , lo:~ cuale:~ f u e ron obje t o d e di:~cu:~i6n p "'"' 
máti ca e n l a a c t ual i dad . La b i o é t i ca corr.pr e nde l a éti c a médica , pero no :~e limita a e l la . E:~ta últi ma e "' "' 
uados jóvene :~ , t ienen un rtayo r c o noci mie n t o d e l a ética médica , r ecib ido dura n t e s u f o rmaci ón n:ediante ~ .. 
a s o s y e s tuvi e r on basada:~ e n lo:~ principio:~ d e l a é tica médica , di:~ciplina d e mayor conocimie nto por e l "' "
o e:~ un a cto inu:~ual " , a ñ a d en . "Lo contr a rio a l a é tica mé d i c a " , dice n , "e:~ d e j a r a lo:~ paciente:~ :~ufri "' "' 

10 e d Cio!!i, un :~acerdote c a tólic o e:~peciali:zado en é t i c a mé d i ca . Se gún s u p u n t o d e vi:~ta , clona r humano:~ ~ ,._ 

11 una n:ue r t e d i Qn a f u e pion e ra e n l a hi:~toria d e la ética médi ca . Oe:~pué:~ d e l iti Qa r durante año:~ , el :~eñ "' "' 
12 a s h u e 1Qa s e n e l s ect o r de s alud s o n u n a !alta d e ética mé d ica d e sde cua l quier p unt o d e v ista . Dur a nte . .. 
13 o s p o r pro!e :~ionales que no c un:p l e n r equis i tos d e ética médica . " Es t o s pro!esionale~ s e h a n c onv e r t i do ... 
1 -4 cons i d erando q u e pare ce habe r a1qún choque con la ética mé d i c a . Los a taque s a l g obie r n o d e d o n Patric i o "' "' 
15 rno , p ropusiera ayer r e c o r d a r lo:s princ i pio s d e l a éti c a médica . Y é s t a :ser á la :salvaci ón d e los médicos "'"' 
16 e h a d ado ori Qe n a l mu ndo mode r no, e n l o que a l a é t i c a médica s e r e f i e r e , e s e l cambio d e nue stra conc "'"' 
11 l e s d e b en s ervirno s d e marco p a ra aplicarl a s a l a ética médica . Para e l l o, d e b err.o s v e r l a me d i cina bajo .. . 
18 u e l l o s Cole oio :s , a u tore s y a d e un o !!l principio:~ d e é tica mé d i c a d e !!ld e 1981 los q u e d e b e n a hor a r e d acta r "' "' 
19 :s , s u s etos , a :si co:r:o l a s bas e s f i l o s ófica s d e la ética cédica , :~e realiz a e nton c e s como ! i l o so!ia d e 1 "' "' 
2 0 contr a rio , su e xp a n:si o n isrno , e l e rror mé d i co o la é t ica médica , la e l e cci ó n d e pri o r ida d e s y l a d emanda "'"' 
21 aoi o nes s ociocu l t u r ale s (r e l ación rr.éd i co- e n!e r mo ; ética mé d ica; polí t ica s de s a l ud - rr.od e l o s a n i t a rio, e .. . 
22 e e l de:~cubri.m.iento d e l a p e n ici l i na no alte r 6 la ética mé d i c a ". EsO.!! c r i ter iO.!! han :su f rid o :nodi!ic a c io "' "' 
23 En lo que s e re! i e r e a .a:specto:~ his t ó ricos d e l a éti c a. cédica , fue i rr.porta n t e p o d er consult.ar l a obr a "'"' 
2 4 e rpo y e l a l ma . Pa r a los n:.é d ico :s h ipocrá t iCO:!! , l a é t i c a mé d i c a e :s f i.!l ioló o ica y r e l i Qios a . Del j uran:.e nt "'"' 
2 5 o , en s u cont a cto con e l eri stia n i sitO s u r oe en la é tica !!l.é d i c a l a co!npasi 6n . Se discu t e t arr.bién l a asis 'u 

I r a rriba Pantalla: 1 de 2 . Siguie nte 1 2 Ve r pá rrafos 

Nueva consulta: CREA COROE Nóm in a de autores y obras Ayuda. 

AÑO AUTOR 
2004 PRENSA 
1991 PRENSA 
2002 PRENSA 
2003 PRENSA 
2002 PRENSA 
2002 PRENSA 
2002 PRENSA 
2002 PRENSA 
19 89 PRENSA 
1991 PRENSA 
1 99 -4 PRENSA 
2002 PRENSA 
1991 PRENSA 
1996 PRENSA 
1996 PRENSA 
2002 PRENSA 
2002 PRENSA 
19 88 PRENSA 
1991 Garcia Ba r reno , Pedro 
199 1 Garc i a Bar r e no , Pedro 
1991 Garcia Barreno, Pe d r o 
1991 Veo a , Lui.!l 
1 994 Ca s t i llo Y., Pe dro 
1 994 Ca s t illo Y. , Pe dro 
199.; Casti llo Y. , Pe d r o 

FIGURA 2: Padrón "ética médica" obtenido a través de las líneas de concordancia de ETICA del Corpus de Referencia de 
la Real Academia Española (www.rae.es). 

El uso de concordancias exige del alumno un comportamiento bastante diferente del 
que suele asumir en clase, por eso , en un primer momento , es más adecuado crear 
situaciones que lo ayuden a desarrollar la habilidad de investigador, controlando la cantidad 
de datos que tendrá que analizar. 

Es fundamental sea positivo; de lo contrario, el alumno 
transformará su primera experiencia en una barrera al aprendizaje. Para que haya éxito 
desde el inicio, el profesor debe enseñar el alumno a usar las líneas de concordancia. Por 
tratarse ele una lista ele o raciones casi siempre incompletas, no debe ser leída como se le 
comúnmente un texto normal. 

que ese primer contacto 

Todas las actividades deben venir acompañadas ele orientaciones que auxilien el 
alumno a comprender las estrategias que se debe utilizar para la realización de su trabajo. 

Las actividades con concordancias pueden realizarse por el alumno individualmente , 
por pareJaS o en pequeños grupos, siendo propuestas por el profesor o por los propios 
alumnos. 

Uno ele los aspectos importantes de la Lingüística de Corpus es el hecho del profesor 
tener la oportunidad de verificar cuáles palabras, estructuras o ternas son más frecuentes en 
un corpus, lo que supone que su incidencia e importancia también sean elevadas, como 
consecuencia, es más rentable que el profesor enseñe primero esas palabras/ temas más 
frecuentes a sus alumnos que otros que no lo son. 

Otro aspecto importante del uso de corpus lingüístico en el proceso de enseñanza
aprendizaje es el análisis del contexto, lo que permite al alumno observar cómo un 
determinado grupo usa una palabra de forma natural y automática, o qué significado/ tema 
es más relevante en un determinado momento. 
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De esa manera, la Lingüística de Corpus puede tratar varios aspectos de la lengua, que 
son los que, en general, los alumnos pueden necesitar para una mejor comprensión ele un 
texto, sirviendo de base para varias actividades elaboradas a partir del enfoque AICLE, 
considerando principalmente el papel del alumno en el proceso de enseñanza/aprendizaje 
como un investigador. 

¿Cómo elaborar un corpus? 

Para ejemplificar cómo el AICLE y un corpus pueden ser trabajados conjuntamente, 
proponemos, a continuación, una actividad. Decidimos utilizar la ÉTICA como tema central 
de esta propuesta por tratarse actualmente ele una ele las cuestiones que se viene 
discutiendo en la sociedad brasileña, o sea, cómo educar respetando las diferencias y todos 
los seres humanos. El tema es tan relevante en los días de hoy que está inserido en los 
Parámetros Curriculares Nacionales (PCN, 1997) como uno de los temas transversales. 

La ética está directamente conectada a la ciudadanía, derechos y deberes, conductas y 
valores sociales, pero, muchas veces, es difícil practicarla, ya que el ser humano posee ideas 
diferentes ele valores, lo que converge a diferencias ele opiniones y actitudes. De esa 
manera, la ética tiene como objetivo crear una sociedad más homogénea, basada en la 
unión, igualdad, buena conducta, que permite que el ciudadano camine hacia una única 
dirección, sabiendo respetar y tolerar para que se alcance una convivencia más harmoniosa, 
y ese aprendizaje debe empezar en la escuela. Por esa razón, consideramos que sea un 
tema interesante para esta propuesta. 

Primeramente describiremos c{m1o elaboramos el corpus que utili~:amos para la 
preparación de la actividad. 

Como nuestro objetivo era trabajar "ética", buscamos en Internet textos sobre el tema 
que nos parecían interesantes y que fueron publicados durante el año de 2013. 

Decidimos utilizar textos publicados en 2013 porque queríamos trabajar los temas 
actuales que están relacionados con la ética en la actualidad. 

En total, seleccionamos 22 textos, siendo que todos fueron grabamos con la extensión 
.TXT (requisito para la creación del corpus a través del programa WordSmith Tools). 

Nuestro corpus tiene las siguientes características: 

Número de textos Número de Número de palabras 
caracteres 

22 255.347 99.987 

Para el análisis de las palabras frecuentes, relacionadas con ética, y las líneas ele 
concordancia, se utilizó la herramienta WordSrnith Tools. 

WordSrnith Tools es un conjunto de programas integrados destinado al análisis 
lingüístico, más específicamente, permite hacer análisis basados en la frecuencia y en la 
ocurrencia de palabras en corpora. 

Se creó en 1996, por Mike Scott, ele la Universidad de Liverpool, Reino Unido. 
Inicialmente estaba formado por programas independientes, pero después fueron reunidos 
en un conjunto integrado, conocido por "suíte". Actualmente posee un gran número de 
usuarios en todo el mundo y es un elemento de divulgación de la Lingüística de Corpus. 
Ese programa viene siendo muy utilizado por varias razones: la facilidad de uso, por ser un 
programa desarrollado en el entorno Windows, lo que permite una mayor facilidad de 
utilización ele sus recursos; la facilidad de obtención, ya que lo distribuye la editorial Oxforcl 
UniversityPress, además de estar disponible en línea 
(http:/ /www .lcxicall y. net/ wo rdsm ith/versio n5/) ; y su versatil ida el, una ve~: que posee varias 
aplicaciones que comprenden d esde el pre procesamiento al análisis propiamente dicho. 



 

 

 

 

WordSnzith Tools está compuesto por tres herramientas ele análisis: 1) WordList; 2) 
Concord; 3) KeyWords (BERBER SARDINHA, 2009). 
• WordList: produce listas con todas las palabras del archivo o archivos seleccionados, 
clasificadas de acuerdo con su frecuencia. 
• Concord: realiza concordancias o listados de una palabra específica (nódulo, 
nodeu'ord o searchword), juntamente con pa1te del texto donde ocurrió. Ofrece también 
listas de colocados, o sea, palabras que ocurren cerca del nódulo. 
• KeyWords: extrae palabras de una lista cuyas frecuencias son estadísticamente 
diferentes de las frecuencias de las mismas palabras en un corpus (de referencia). También 
calcula palabras-clave, que son claves en varios textos. 
En esta propuesta, utilizamos el WordList y el Concord, por eso nos centraremos más en 
ellos. 

Word List 

Esta herramienta propicia la elaboración de listas de palabras. El programa está predefinido 
para producir, a cada vez, dos listas de palabras, una ordenada alfabéticamente y otra por 
frecuencia de palabras (con la palabra más frecuente encabezando la lista). Cada una de las 
listas se presenta en una ventana diferente y, juntamente con las dos ventanas, también hay 
una tercera, en la cual aparecen estadísticas referentes a los datos utili7:ados para la 
producción de las listas. 

De esa forma, cada vez que se utiliza el WordList se presentan tres ventanas, una con 
las palabras en orden alfabético, otra con las palabras clasificadas por frecuencia y una 
tercera con estadísticas simples respecto a los dados. 

Para obtener una lista de palabras, los mandos básicos son los siguientes: 
primeramente, en el Controller (primera ventana que aparece), se debe pulsar en Tools y 
después en WordList; a continuación, pulsar en Filey después en Stmt; el paso siguiente, en 
la ventana GettingStatted, pulsar en ChooseTextsNow, caso se refiera a la primera lista. Si ya 
hubiera elegido los textos y quisiera mantenerlos, basta pulsar en JV!ake a WordListiVow. 
Pero, caso quiera cambiar de texto, se debe pulsar en ChangeSelection. En la ventana 
ChooseTexts, se pulsa en la carpeta donde se encuentran los textos, después en los textos 
deseados y, por fin , en OK. Si los textos están en más de una carpeta, se debe pulsar en 
Store al terminar ele seleccionar los textos de la primera carpeta, cambiar de carpeta y 
seleccionar otros y, una ve7: elegidos los textos de todas las carpetas, pulsar en OK. Y, para 
finali7:ar, en la ventana Getting5tm1ed, pulsar en Make a WordListNow. 

Las pantallas presentadas en las FIGURAS 3, 4 y 5 representan el resultado final de una 
WordList. 



 
11'1 Wordlist GJ~~ 
File Edit View Compute Settings Window Help 

N WordJ Freq.J 
1 513 

2 A 529 

~ -------'- ABANDONABA 
4 ABANDONADOS 

~ -------'-
ABANDONAR 

~ ABARROTADO 

____!_ ABAS CAL 

~ ABECEDARIO 

_____ll ABIERTA 

_____!Q ABIERTO 

_____!_1_ ABLANDADOS 

~ ABOGADA 

13 ABOGADOS 
-------¡4 ABORDAJES 

~ ABOTINADOS 
------;6 ABRAZA 

~ ABRA20 
------;s 
-------"' 

ABRE 

19 ABRIERAS 

~ ABRIGAN 
------2, ABRIGO 

-------n ABRIL 
--

frequency alphabe1ical statistics filenames notes 

4,376 j Type-in 

%J Texts l %Jemmas.setJ 
2.43 100.00 

2.50 100.00 

100.00 
100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

0.01 100.00 

100.00 

100 00 

100.00 

100.00 

100.00 

0.02 100.00 

100.00 

100.00 

0.02 100.00 

100.00 

FIGURA 3: Presentación de la lista de palabras por orden alfabético, elaborada a partir de WordLíst. 

11'1 Wordlist ~@tRl 
File Edit View Co~e Setthgs Wildow Help 

Word 

y 743 3.52 100.00 

LA 673 3.18 100.00 

A 529 2.50 100.00 

EN 527 2.49 100.00 

EL 518 2.45 100.00 

# 513 2.43 100.00 

QUE 409 1.93 100.00 

ES 278 1.32 100.00 

LOS 277 1.31 100.00 

UN 274 1.3J 100.00 

NO 265 1.25 100.00 

LAS 234 1.11 100.00 

POR 213 1.01 100.00 

UNA 211 1.00 100.00 

CON 185 0.88 100.00 

ME 179 0.85 100.00 

SE 169 0 00 100.00 

QUÉ 147 0.70 100.00 

DEL 142 0.67 100.00 

0.64 100.00 

0.50 100.00 

4,376 Type-i"l 

FIGURA 4: Presentación de la lista de palabras po r frecuencia, elaborada a partir de la WordUst. 
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~ Wordlist GJ@[EJ 
File Edit View Compute Settings. Window Help 

N Overalll ti ~ 

text file Dl"J!!IIIIItosb txtl ~ 

file size 20,7421 20,7421 

tokens (runninq words) in text 21,137 21,137 

tokens used for word list 20 ,625 20 ,625 
su m of entries o o 

types (distinct words 4,376 4,376 

typeltoken ratio (TTR) 21.22 21.22 
standardised TTR 44.22 44.22 

standardised TTR std.dev 53.22 53.22 

standardised TTR basís 1,000 1,000 

mean word lenqth (in characters) 4.36 4.36 
word length std.dev 2.57 2.57 

sentences 22,658 2,033 

mean (in words) 10.15 10.15 

std.dev 3.50 1170 

paragraphs 1 1 

mean (in words) ,625.001 ,625.001 

std dev 

headings o o 
mean (in words) 

std.dev 

sections 1 1 
V , --- --· --- --· 

frequency 1 alphabetical statistics 1 filenames 1 notes 1 

77 J.lype-in j_ 
. / / FIGURA 5: Presentac1on de los datos estad1st1cos de la lista de palabras, elaborada a part1r del WordL!st. 

La lista de palabras ordenada alfabéticamente o por frecuencia posee los siguientes 
elementos: 

Columna 1'7ord: indica los íterns (en general palabras) contenidos en el texto(s). 
Columna Free.: indica cuántas veces cada ítem ocurrió. 
Columna %: indica el porcentaje del total ele ítems del texto a que corresponde cada 

ítem. 
La pantalla con los datos estadísticos posee los siguientes elementos como los más 

relevantes: 
Columna 1, 2, 3 ... : número de cada archivo. 
Text File: nombre del archivo. 
Tokens: número de ítcms (u ocurrencias). 
T.!pes: número de formas (o vocábulo). 
T_;-pe-Token Ratio: la razón forma/ítem (o vocábulo/ocutTencia) expresa en porcentaje. 

Concord 

El Concord es la herramienta que produce concordancias. Como ya se ha mencionado en 
este trabajo, las concordancias son listados de ocurrencias de un ítem específico (llamado 
palabra de búsqueda, palabra-clave o nódulo, que puede ser formado por una o mús 
palabras) acompañado del texto a su alrededor (cotexto) (BERBER SARDL\HA, 1999). 

La concordancia permite al investigador organizar las informaciones alrededor de la 
palabra nódulo. En este trabajo, la palabra-nódulo es "ética", extraída a pattir de la W'ordList 
elaborada a partir de 22 textos; y sus colocados son las palabras que forman los cotextos. 

Con la ayuda de la herramienta Concord, obtuvimos la confirmación ele los posibles 
colocados de las líneas de concordancia relativas a la palabra "ética". 

Entre los instrumentos de análisis que Concord dispone, descrihirernos el utilindo en 
este estudio: el concordance (concordancia). 

El concordance produce listados en que la palabra-clave aparece centrada y rodeada 
por porciones continuas del texto de origen o cotexto. El programa permite determinar el 
número de palabras de cotexto y el número de líneas ele concordancias que se desee 
obtener. 

Las concordancias son instrumentos indispensables en el estudio de la colocación y 
del patrón lexical, por eso, son fundamentales en la investigación ele corpora. 
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Para encontrar la palabra de búsqueda se accede primeramente al programaC'oncord; a 
continuación, se selecciona el archivo y se solicitan las concordancias. La FIGURA 6 
representa el resultado final de una consulta a la palabra "acuerdo ·J, habiendo antes 
establecido el cotexto (en este caso, cuatro a la derecha y cuatro a la izquierda). 

"!: Concord GJ~[8] 
File Edit View Compute Settings Window Help 

N Concordance 
1 

ISetiTaqiWord#lt l4 os l l4 os l . ~ os lt l4 os l Filel % 1 ~ 

2 

~ 
~ 
-----s 
~ 
~ 
-----s 
----g 
~ 
~ 
----:;2 
~ 
~ 
----:;5 
~ 
=E 
~ 

19 

~ 
~ 
22 
----::-:-

siete. ¿Prefieres ir al cine? ¡Vale, de acuerdo! ¿Quieres ver Los lunes al sol? 

¿Algo para comer? ¿Unos churros? De acuerdo. ¿Cuánto es? 350 350 millones 

¿Puedes abrir la ventana? ¡Claro! De acuerdo. En general salgo a tomar un 
un poco de ejercicio diario. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor. Cuando era 

barca a los canales de Xochimilco, ¿De acuerdo? Claro! Parece interesante 

con leche y un helado, por favor. De acuerdo. 6 ¿Conoces a mi hermana 

en la dirección de Internet también. De acuerdo. Escuela de idiomas Málaga 

cosas han pasado este año. Me acuerdo de algunas cosas que me traen 

como se acostumbra En un todo de acuerdo con sus órdenes De fecha siete 

Te llamo el jueves. ¿Vale? De acuerdo. Mejor por la noche. Bueno, 

de lo que creía, no te preocupes. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. Hasta 

quien lo aguante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hacia el español 

y cuarto en la puerta del Rialto. De acuerdo. Hasta luego. Oye, ¿por qué no 

Imbécil y yo, que a veces estamos de acuerdo. - Yo apago ochenta velas y me 

en alquiler a buenos precios -mediante acuerdo con los propietarios-, 

de la biblioteca está el Museo. De acuerdo! ¿Qué calle es? Está en la calle 

exposición de una amiga mía. Sí, de acuerdo, pero ¿cómo voy, en metro o en 

V lln~ r::~r:ifm rlP. j~mnn ih.:\rir:n nP. ~r:IIP.rrln AqiiÍ tiP.nP.n (;r~r:i~!=> ¿C::ii!lntn 

Vamos a las cuatro y cuarto, ¿de acuerdo? Las cuatro y cuarto ¿Qué 

bienvenidos a México. Gracias. De acuerdo. Buenos días, me llamo Isabel 

¿Así está bien? Sí, muy bien. De acuerdo. Unidad 2 ¡Hola! Te presento a 
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~~GU~~ 6: 
1
Presentación de las líneas de concordancia de la palabra "acuerdo" en el Concord. 

La pantalla de la concordancia posee los siguientes campos: 
Columna N: indica el número ele concordancias. 
Columna Concurdance: indica las concordancias en sí. 
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23% 

16% 
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48% 

68% 

60% 

5% 

4% 

6% 

5% 

2% 

1% 

~· 

V , 

Columna Set: puede ser utilizada para inserir códigos de clasificación ele las líneas de 
concordancia. 

Columna 'J'ag: utilizada para corpora etiquetados, indica las cinco primeras letras de 
cada etiqueta. 

Columna U?ém::l: indica el nümero correspondiente a la posición secuencial de la 
palabra en el estudio seleccionado. 

Columna File: indica el nombre del archivo en el que la palabra aparece. 
Columna %: indica la posición secuencial ele la palabra expresa en porcentaje del total 

del corpus o de parte del mismo seleccionada para este estudio. 
El programa WordSmith Tools auxilia en la preparación ele material al permitir la 

identificación de patrones léxico-gramaticales, que es una secuencia recurrente de palabras, 
dentro de un espacio delimitado, que posee un sentido específico (SINCLAIR, 1991). 

Utilizando las herramientas de 1J.7ordSmith Too/s, creamos una WordU.st y líneas ele 
concordancias con los 22 archivos que componen nuestro corpus, que sirvieron de base 
para la elaboración ele la actividad. Segün el tiempo disponible para la actividad, el profesor 
puede proponer a los alumnos que creen el corpus y lo procesen en w-ordSmith Touls o 
puede llevar los archivos con los resultados ya procesados (WíordListy Con cord) . Para esta 
propuesta, vamos a trabajar con el corpus ya preparado y procesado por el profesor. 

Propuesta de actividad basada en corpus y elaborada a partir del enfoque AICLE 

Esta actividad fue pensada para alumnos de Enseñanza Fundamental 11 y Enseñanza Atedia 
con un conocimiento de lengua B2. El 1 iempo previsto para su desarrollo es de 3 clases de 
50 minutos. 
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Primeramente, como actividad de precalcntamiento, solicitamos a los alumnos que se 
reúnan en grupos de 3 o 4, que consulten la WordList (Figura 7), o sea, las palabras más 
frecuentes en los textos que componen el corpus y que discutan qué es ética y con qué 
tema(s) está relacionada a pa1tir de las palabras de la lista. 

N Word Freq. % Texts % 
25 MORAL 1203 0,4711 8 36,364 
34 MORALES 716 0,2804 7 31,818 
35 ÉTICA 686 0,2687 19 86,364 
42 VIDA 549 0,215 12 54,545 
44 PERSONAS 505 0,1978 15 68,182 
46 MORALIDAD 432 0,1692 3 13,636 
47 TEORÍA 431 0,1688 5 22,727 
54 DERECHOS 400 0,1566 13 59,091 
55 FORMA 399 0,1563 11 50 
56 RAZÓN 392 0,1535 4 18,182 
57 EJEMPLO 390 0,1527 7 31,818 
66 SENTIDO 329 0,1288 11 50 
70 PARTE 323 0,1265 16 72,727 
71 HECHO 322 0,1261 10 45,455 
72 SOCIEDAD 321 0,1257 15 68,182 
78 fl,lANERA 302 0,1183 13 59,091 
79 CUESTIÓN 299 0,1171 8 36,364 
81 DERECHO 292 0,1144 11 50 
84 PRINCIPIOS 288 0,1128 13 59,091 
85 CONCEPCIÓN 286 0,112 5 22,727 
90 PERSONA 272 0,1065 11 50 
95 MUNDO 262 0,1026 13 59,091 
97 TIPO 261 0,1022 10 45,455 
98 NATURALEZA 258 0,101 7 31,818 
102 NATURAL 250 0,0979 7 31,818 
103 INTERESES 249 0,0975 7 31,818 
104 MORALMENTE 249 0,0975 3 13,636 
105 GENERAL 248 0,0971 8 36,364 
106 PRINCIPIO 247 0,0967 7 31 ,818 
109 SOCIAL 236 0,0924 15 68,182 
110 LUGAR 233 0,0912 8 36,364 
113 HUMANOS 229 0,0897 11 50 
115 CASO 220 0,0862 10 45,455 
119 HUMANA 209 0,0818 6 27,273 
121 VALORES 208 0,0815 11 50 
122 ACCIÓN 206 0,0807 8 36,364 
130 LEY 197 0,0771 11 50 
131 ESTADO 194 0,076 11 50 
132 SERES 192 0,0752 7 31,818 
137 CREENCIAS 186 0,0728 6 27,273 
140 DIFERENTES 183 0,0717 6 27,273 
142 MODO 177 0,0693 9 40,909 
144 CONDUCTA 175 0,0685 8 36,364 
148 REALIDAD 172 0,0674 7 31,818 
149 DESARROLLO 171 0,067 8 36,364 
150 VERDAD 170 0,0666 5 22,727 
151 TÉRMINOS 169 0,0662 3 13,636 
152 CONTRA 167 0,0654 13 59,091 



 

153 
154 
155 

RAZONES 
CUESTIONES 
MAYOR 

166 
165 
165 

0,065 4 
0,0646 7 
0,0646 10 

18,182 
31,818 
45,455 

Figura 7: WordList del corpus elaborado con los 22 textos relacionados a ética. 
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A continuación, les pedimos que consulten la carpeta "Pattern" (Figura 8) obtenida a 
través del Concord y que observen qué palabras están más relacionadas con ética, o sea, 
cuáles son los posibles colocados. Por ejemplo, ética ambiental, regulación ética, conducta 
ética, ética femenina, ética periodística, cte. 

Ll Centre Rl 
LA ETICA DE 
DE ALIANZA 
UNA CENTRADA 
TE ORlA DEL 
EN y 

REGULACION EN 
VIDA AMBIENTAL 
CONDUCTA KANTIANA 
y NO 
ESTA QUE 

ES 
FEMENINA 
A 
PERIODISTICA 
SE 
GRIEGA 
PARA 
LA 
PÜBLICA 
COMO 
POR 
EVOLUTIVA 
DEPENDE 
LOS 
EL 

u? • Figura 8: Patrones con la palabra et1ca " 

Proponemos a los alumnos que elijan uno de esos colocados, que consulten las líneas 
de concordancia (Anexo 1) en que aparece ese patr{m, que lean los textos relacionados y 
elaboren una presentación oral. 

Es importante repetir que, antes ele trabajar con concordancia con los alumnos, hace 
falta explicarles qué es una concordancia y cómo se lee y se trabaja con ella. 

Caso el profesor no quiera crear su propio corpus, podrá utilizar los corpora de 
referenci a disponible en línea, como el de la Real Academia Española, el CREA -Co rpus de 
Referencia del Español Actual- (vvvvvv .rae.es). 

A p artir de la lectura, discuten los attículos y elaboran una presentación utilizando 
como recurso de apoyo las nubes de palabras disponibles en la página 
http:Ucolectivounaportunidad.wordpress.com/2013/11/06/worcl-clouds/ 

Las nubes de palabras (wordclouds) es un recurso didáctico con un gran potencial. Se 
adaptan a muchas materias, ayudan a plasmar ideas, a resumir o captar la esencia de un 
texto, fomentan la creatividad, el trabajo colaborativo, involucran al alumno y con un 
resultado final visualmente muy atractivo . 

http://colectivounaportunidad.wordpress.com/2013/11/06/word-clouds/


 
Alguna~; de la~ herram.iema~; para crear nube~; de palabra~ ~;un: Tagxedu, Wurdle. \\!urd 

itour, ABCYA, TagCloudGeneraror, TagCrowcl y Tagul. 
Son herramienta~ en línea, no precban ninguna in,t:tladún en d ordenador. con 

versión graLuila y no e~ nece~;ario regislran;e. 
Tagxedo, por ejemplo, e~ la rn:is polenle, ,;~: puede per,;onalizar el diseño, p~:nrlil~: 

generar la nube de palabras tk:sde una w.::b y poderuo~ guardar la nub.:: en vario~ forrnaLos 
(.jpg, .gif y .png:) y lamaños. Es una aplicación muy r:ípida, guarda cualquier cambio, lo qu~: 
permite revi~ar d historial y rccup~:rar algo que hubiera tlc~L:arlado. 

'lll'"'~·········"' ·~ ~P¡...f 

http://colectivounaportunidad.files.wordpress.com/2013/11/tag-6.jpg
http://colectivounaportunidad.files.wordpress.com/2013/11/tag-1.jpg
http://colectivounaportunidad.files.wordpress.com/2013/11/tag-4.jpg
http://colectivounaportunidad.files.wordpress.com/2013/11/co-10.jpg


 
Conclusión 

En este taller se propuso presentar una propuesta de actividad basada en corpus que se 
fundamenta en los principios del enfoque AICLE. 

El aprendizaje inductivo que este tipo de actividad posibilita estimula el estudiante a 
identificar los patrones o aspectos recurrentes en la concordancia y a clasificarlos. Por otro 
lado, la diversidad de estrategias y de respuestas que ese tipo de actividad ofrece facilita la 
cooperación y el intercambio de experiencias entre los estudiantes, creando, ele esa manera, 
una situación en que la comunicación entre los participantes responde a una necesidad real 
y no a situaciones anificiales creadas por el profesor. 

La actividad con líneas ele concordancia presentada en este talleres un ejemplo de 
actividad basada en corpus en sintonía con el AICLE y también con la actual necesidad de 
incluir el uso de recursos tecnológicos en la enseñanza. 

Las actividades basadas en corpus favorecen los procesos de descubierta y resolución 
de problemas; permiten que el estudiante construya su propio conocimiento; exponen los 
estudiantes a un gran número de ejemplos reales de la lengua; estimulan la reflexión, la 
resolución de un problema y el trabajo en gmpo y, por fin, permiten la selección de temas 
en función de sus necesidades o dificultades (ALONSO, 2013). 

Por otro lado, el AICLE, aunque no sea el enfoque ele la institución en la que uno 
trabaja, permite promover el desarrollo de la competencia comunicativa en LE a través del 
aprendizaje de un tema no lingüístico, como, por ejemplo, el de esta propuesta. Los 
contenidos abarcan temas interdisciplinares, transversales y culturales; el alumno es el 
centro del proceso, constmye su propio conocimiento de forma activa, dialógica, interactiv a 
y autónoma al realizar tareas y actividades de resolución de problemas, de creación y 
verificación de hipótesis, cte., en parejas o grupos; experimentan, investigan , descubren; el 
aprcndi7:aje es significativo, ya que el alumno reconoce la necesidad de aprender para 
poder realizar la tarea y, al mismo tiempo, al activar sus conocimientos previos, los 
relaciona e interactúa con lo que ya sabe y se utilizan múltiples recursos y materiales 
auténticos, por eso, utili7:ar los corpora y los recursos de la Lingüística de Corpus permite 
que la actividad sea más atractiva, optimizando la enseñanza y discusión de temas más 
actuales a través de recursos tecnológicos. 

Estudiar los contenidos impartidos en una LE a través del AICLE y de la Lingüística de 
Corpus exige que el alumno profundice sus conocimientos lingüísticos de forma natural y 
perfeccione su competencia comunicativa, o sea, se propone que el alumno realice tareas 
(significativas, reales y académicas) y resuelva problemas a través d e una LE, para esto, 
activa distintos procesos cognitivos, como ocurre cuando lo hace en su lengua madre. 
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Anexo 1 - Concordancias con la palabra ÉTICA 

N Concordance lsetiTag 1 
1 establecidas en las directrices de ética médica para el cuidado de los pacientes 

1----'-l 
2 1 UNIDAD 2 BREVE HISTORIA DE LA ÉllCA. PARA EL PROFESOR Desde que los 

1-------'=-i 
3 lo que llevó al posterior desarrollo de la ética como una filosofia. a) La actuación 

1---- '-l 
1--- 4.:..¡ p1ehistoria Normalmente todos los libros de ética y moral empiezan hablando de los 

1------'5"1 y los demás. e) Grecia y la racionalidad ética Los griegos aportaron algo fundamental 

6 pi ar muy importante para eso que llamamos ÉllCA, y lo fueron por varios motivos: a) ¡.-....:..::..¡ 
7 moral. - Marco histórico: - Surge la ciencia ética que intenta demostrar la existencia de 

f------':-1 
1---8~ ta11bién un filósofo que tenfa una visión de la ética como una forma de polftica , ya que 

9 los hombres. De tal manera que para que la ética se genere en una ciudad-estado, debe 
1----'-1 

10 aquí se plantea el Estado Ideal, en el cual la ética , la justicia y el saber, son la génesis de 
1------'-=-i 

11 posibilidad de desigualdad, también la ética se tomará como el sumo bien el cual 
1----'-l 

12 que escribe sistemáticamente tratados de Ética. Es el gran fundador teórico de la 
1---- -i 
1--__:_13:.¡ de la FELICIDAD (eudemonismo). La teoría ética de Aristóteles se basa en alcanzar la 

1-----'-14.:..¡ preferimos hablar de moral más que de ética cristiana. Es verdad que se hicieron 

15 forma indirecta provocó el desarrollo de la ética secular moderna, se puede apreciar en ¡.-....:..::..¡ 
16 Spinoza. En su obra más importante, "Ética" (1677) , Spinoza afirmaba que la ética 

1-----'-17~ "Ética" (1 677), Spinoza afirmaba que la ética se deduce de la psicología y la 

18 científicos han afectado a la ética. Los descubrimientos de Isaac Newton, 
1------'-=-i 

19 la fuente del mal. Una mayor aportación a la ética fue hecha a finales del siglo XVIII por el 
1------'-'-1 

20 consecuencias sino sólo por su motivación ética. Sólo en la intención radica lo bueno, ya 
1=---....,:..::-j 
1----=-21'-l sólo un medio". Utilitarismo La doctrina ética y política conocida como utilitarismo fue 

22 para el mayor número de personas. 13.4. Ética hegeliana En La filosofia del Derecho ¡.--==-¡ 
1----=23:.¡ manifestó su mayor preocupación ética. el problema de la elección. Creía que 
1----=-24:'-l de Kierkegaard fue vivir sometido a la ética cristiana. Su énfasis en la necesidad de 

25 filósofos críticos, cristianos y judíos. h) Ética a partir de Darwin El desarrollo ¡.--=¡ 
26 El desarrollo científico que más afectó a la ética después de Newton fue la teoría de la 

J---==-¡ 
27 al modelo, algunas veces denominado ética evolutiva, término aportado por el filósofo 

1-----=-i 
28 un factor en la evolución (1890-1902) y Ética. origen y desarrollo (publicado después 

J---==-¡ 
29 Edvard A. Westermarck en Relatividad ética (1932). i) Psicoanálisis Y Conductismo 

J---==-¡ 
30 (1932). i) Psicoanálisis Y Conductismo La ética moderna está muy influida por el 

J---==-¡ 
31 la rígida y controlada sociedad soviética. La ética soviética definía lo bueno como todo 

1-----=-'-l 
32 Su mayor contribución a la teoría ética. no obstante, descansa en su 

1=~ 
1----=33:.¡ interesado por el problema de la elección ética individual lanzada por Kierkegaard y 
1----=-34:'-l que los individuos tienen la responsabilidad ética de comprometerse en las actividades 
1----=35:..¡ bien. La discusión contemporánea sobre la ética ha continuado con los escritos de 

36 a una tercera escuela, no cognitiva, donde la ética no representa una forma de 
1----=37:..¡ o Se vuelve a reflexionar sobre las normas. • Ética moderna o Se basa en la razón del 

38 o La ciencia predomina sobre la religión. • Ética contemporánea o Fuerte cambios en la 
1----=39:..¡ o Fuerte cambios en la reflexión ética. o Influencia de la teoría darwiniana: la 

1 _ __.:::40::.~ cartel pastoral 04-05, página 16) • Ética moderna: ¿quién decide? o Comentario 
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(materiales cartel pastoral, carpeta vídeos) • Ética contemporánea: ¿a dónde vamos? o 
EAL ÉTICA PROFESIONAL 

12 de abril de 2013 Código de Ética Periodística Asociación de la Prensa 

periodistas y los medios posee un código de ética periodística. Tampoco abundan los 
articular un cuerpo de recomendaciones de ética periodística y sus contenidos. Estas 
ejercicio profesional. El presente Código de Ética Periodística recoge las experiencias de 

sobre mecanismos de autorregulación, ética en la profesión periodística y en los 
ratificado, por lo que servirá como una guía ética y un respaldo para los periodistas ante 

de la veracidad de las noticias y de la ética de las opiniones, lo que es exigible por 
a circunstancias de competencia. 20. La ética profesional exige tratar con respeto 

hechos informativos. Tampoco es Código de Ética Periodística 6 necesario identificar al 

o en campañas de bien público. Código de Ética Periodística 7 29. La negociación de 
el presente explicando las razones de ética periodística por las cuales resulta 

atención a las mismas recomendaciones de ética profesional enunciadas en el presente 
periodística. Octubre de 2005 Código de Ética de Nicaragua sobre niñez y 

Autorregulación del Periodismo. Manual de Ética Periodística Comparada. Camilo Código 
Periodística Comparada. Camilo Código de Ética Periodística 10 Taufic. Centro de 

para América Latina. 2005. Código de Ética del Foro de Periodismo Argentino. 
Argentino. Noviembre de 2006 Código de Ética de los Periodistas Brasileños, 

Cómo compaginar el progreso con la ética? La plataforma Atomium Culture 

compaginar el progreso científico con la ética? No hace falta remontarse a casos 
Sergio Torres Torres, a la Oficina de Ética Gubernamental y al Contralor por 

cada vez más en el papel que juega la ética en el liderazgo. En este contexto surge 
emocionales y de comportarse de forma ética y responsable. EL LADO OSCURO Sin 
contra -por ejemplo-la tolerancia y la ética. Necesitamos trabajar ahora en el 

el camino a conflictos fundamentalistas. 5. Ética. el principio de todo: Una mente ética 
5. Ética, el principio de todo: Una mente ética amplía el respeto por los demás hacia 

a nuestros hijos desde la base una conducta ética. tendremos un mundo en donde nadie 
están más proclives a comportarse de forma ética y responsable. 

Madrid, 1995 lndice 1. EL ORIGEN DE LA ÉTICA . Mary Midgley 4 1 O LA ÉTICA DE LA 
DE LA ÉTICA . Mary Midgley 4 1 D LA ÉTICA DE LA GRECIA ANTIGUA Cristopher 
ANTIGUA Cristopher Rowe 14 11 . LA ÉTICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA John 
NATURAL. Stephen Buckle 43 14. LA ÉTICA KANTIANA Onora O'Neill54 15. LA 

Nancy (Ann) Davis 78 18. UNA ÉTICA DE LOS DEBERES PRIMA FACIE. 
EN EL MUNDO. Nigel Dower 130 24. LA ÉTICA AMBIENTAL. Robert Elliot 139 25. LA 

30. LOS ANIMALES. Lori Gruen 188 31. LA ÉTICA DE LOS NEGOCIOS. Robert C. 
Dale Jamieson 291 43. LA IDEA DE UNA ÉTICA FEMENINA Jean Grimshaw 300 44. 
316 46. ¿CÓMO PUEDE DEPENDER LA ÉTICA DE LA RELIGIÓN? Jonathan Berg 326 

Robert Young 333 1. EL ORIGEN DE LA ÉTICA Mary M idgley Peter Singer (e d.), 

Midgley Peter Singer (ed.), Compendio de Ética Alianza Editorial, Madrid, 1995 (cap. 1, 

1 "'1 
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de JUst1t1cac1ón ¿Ue dónde prov1ene la étcai t:n esta 1nterrogac1ón se unen dos 

todo, de conflictos en el seno de la propia éti:a o moralidad (para los fines tan generales 

inicial. Preguntar de dónde proviene la éti:a no es como preguntar lo mismo acerca 

llegamos a perder esta condición pre-éti:a?; ¿podemos volver a ella?>. En nuestra 

de los griegos y de Hobbes- explica la éti:a simplemente como un mecanismo de la 

detalle las muy importantes relaciones entre éti:a y religión (véase el artículo 46, "¿Cómo 

el artículo 46, "¿Cómo puede depender la éti:a de la religión?'). Lo importante es que 

y el contrato social La idea de que la éti:a es en realidad simplemente un contrato 

para explicar la verdadera complejidad de la éti:a. Puede ser que una sociedad de 

la gente se interroga por el origen de la éti:a utilice irreflexivamente este lenguaje. 

interrogantes acerca del origen de la éti:a. 4. Las fantasías dualistas Estas 

dos sencillas ideas acerca del origen de la éti:a antes citadas. Según el modelo del 

como el único enfoque evolutivo de la éti:a). Según esta explicación, la relación de 
En cierto sentido éste es <el origen de la éti:a> y nuestra búsqueda no tiene que 

la cultura humana, véase el artículo 2, <La éti:a de las sociedades pequeñas>) 10. 
Esta presentación del origen de la éti:a pretende evitar, por una parte, las 

1 O LA ÉTICA DE LA GRECIA ANTIGUA Cristopher 

Rowe Peter Singer (ed.), Compendio de Ética Alianza Editorial, Madrid, 1995 (cap. 10, 
Resumen histórico La tradición de la éti:a filosófica occidental -en la acepción 

-especialmente en el ámbito de la éti:a (para dos ejemplos recientes, si bien de 

La cuestión de dónde concluye la ética griega es una cuestión discutida. Por 

en adelante. Pero en el contexto actual la <ética griega> engloba el período que va desde 

los representantes más influyentes de la ética griega, estamos en mejor posición. De 

esa gran excepción, sus dos tratados de ética. la Ética a Eudemo y la Ética a 

excepción, sus dos tratados de ética, la Ética a Eudemo y la Ética a Nicómaco 

tratados de ética, la Ética a Eudemo y la Ética a Nicómaco (ambas escritas tras la 

antecesores. 2. Temas y cuestiones de la ética griega La ética griega de todos los 

2. Temas y cuestiones de la ética griega La ética griega de todos los períodos gira 

y que constituye el núcleo principal de la Ética (sabiduría práctica, unida a las 

el principio centrales para los intereses de la ética filosófica. En un sentido esto es quizás 

de Aristóteles sobre esta tesis, en la Ética a Nicómaco VIl, es que difiere de forma 

estatus y al logro individuales. El auge de la ética griega puede considerarse en gran 

general lo imprecisa que es la ciencia de la ética. Pero probablemente nosotros diríamos 

que de forma similar implica que la verdad ética es algo común a todos (aun cuando no 

existe entre diferentes intérpretes de la ética griega; y mi breve exposición debe 

11. LA ÉTICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA John 

Haldane Peter Singer (ed.), Compendio de Ética Alianza Editorial, Madrid, 1995 (cap. 11, 
examen de los principales elementos de la ética renacentista, que puede dividirse en dos 

especulativos, introdujeron en su ética teísta nociones de considerable 

filosofia cristiana. Por lo que respecta a la ética. este empeño adoptó la forma de 
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para establecer un fundamento racional de la ética v demostrar con ello una formulación de 

de razón. La escala de la síntesis entre ética y teología moral realizada por Santo 

se refieren de una u otra forma a la ética y los valores. Por ello, dada la extensión 

el movimiento de desarrollo de la teoría ética de Aristóteles. Lo que sucedió es que 

propio Aristóteles, como fuente de una teoría ética totalmente naturalista congruente con 

su epistemología escéptica y su teoría ética casi utilitaria sintonizaría sin duda con el 

la doctrina de la <guerra justa>. La ética normativa defendida por el jesuita 

conservan el teocentrismo de la teoría ética medieval, Moro y Campanella presentan 

Peter Singer (ed.), Compendio de Ética Alianza Editorial, Madrid, 1995 (cap. 12, 
de Dios. El cometido característico de la ética filosófica moderna se formó a medida 

una base religiosa, las cuestiones de la ética occidental moderna son inevital:llemente 

seguían enseñando versiones diluidas de la ética aristotélica, pero éstas apenas eran 

más detallada véase el artículo 14, <La ética kantiana>). Kant defendió una forma 

(1794-1866) intentaban defender una ética cristiana contra la tesis utilitaria de que 

filosófica sobre cómo hemos de concebir la ética del agente que se dirige por si mismo. 

la literatura que de los estudios formales de ética. Los filósofos interesados por las 

utilitaristas en sentido amplio dominaron la ética angloamericana de los años sesenta. 

obra, las cuestiones relativas al aborto, la ética ambiental, la guerra justa, el tratamiento 

identificada con la filosofía moral o la ética. 2) Se ha registrado una vuelta a la 

Buckle Peter Singer (ed.), Compendio de Ética Alianza Editorial, Madrid, 1995 (cap. 13, 
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Introducción 

En la actualidad las redes sociales forman patte de la vida cotidiana de la mayoría de las 
personas dentro de la sociedad y todas las relaciones interpersonales se establecen en una 
de ellas, ya sea Facebook, Twitter, Linkedin o Instagram y otros canales como Youtube o 
Blogs. Por ello creemos necesario proyectar la enseñanza del español a través de estos 
medios, con el fin de establecer una comunicación directa y eficaz entre profesores y 
estudiantes, ya que se han convertido en un vehículo ideal para expandir la lengua y la 
cultura de España e Hispanoamérica. 

Está totalmente comprobado que nuestros estudiantes pasan mucho tiempo en estas 
redes, por ello es fundamental la presencia activa del profesor en las mismas con el fin de 
romper las barreras que actualmente dificultan el aprendizaje de lenguas y, de esta manera, 
hacerlo más motivador y estimulante. Además, el profesor ofrece otros novedosos 
mecanismos de aprendinje y el estudiante se siente más partícipe de su proceso de 
adquisición ele la lengua. 

Para esto el profesor de ELE debe adaptar el material didáctico a los sistemas ele 
comunicación vigentes con el fin ele captar la atención de los estudiantes y que se sientan 
más cómodos y aprendan los aspectos de la lengua que realmente les sean útiles para su 
vida personal o profesional. Asimismo este material puede servir para retroalimentar al 
estudiante a la hora de repasar los contenidos vistos en clase. 

o o ~ ·~· 
FACEBOOK TWITTER LINKEDIN INSTAGRAM 

1 560 240 150 
"' BILLON MILLONES MILLONES MILLONES 

DE USUARIOS DE USUARIOS DE USUARIOS DE USUARIOS 
ACTIVOS EN ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS 
TODO EL MUNDO 79% DE LOS 5.700 TWEETS 55.000 FOTOS 
2.5 BILLONES POR SEGUNDO USUARIOS PUBLICADAS 
DE PUBLICACIONES 

@ 
TIENE MÁS POR HORA 

DIARIAS DE 35 AÑOS (é) Q 1¡\ 
FUENTE: Digital Marketing Ramblings 
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La inserción de las redes sociales en la enseñanza de ELE 

Actualmente todos los profesores ele ELE están de acuerdo en la inclusión ele Las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las clases. Es una revolución de 
la enseñanza sin precedentes y es necesario adaptarse a esta realidad. Si las redes sociales 
forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿por qué no incluir estas plataformas en las aulas ele 
ELE? ¿no estamos enseñando a comunicarse a nuestros alumnos?, ¿no son acaso el medio 
comunicativo más utilizado en la actualidad? 

Hasta ahora se ha hablado mucho de la importancia y de la utilización de la Web 2.0 
como herramienta, como complemento para crear conversaciones e intercambios más 
activos entre los miembros de un grupo o una comunidad lingüística. No obstante, lo 
realmente necesario, es crear un corpus interactivo que se pueda convertir en un material 
de referencia para el alumno, por medio de fichas visuales, objetivas e intercambiables, es 
decir, un material que se compalta en redes sociales de una forma rápida, que llegue a un 
público muy amplio y que satisfaga las necesidades de una comunidad lingüística entera. 

En consonancia, el aprendizaje del español también está cambiando a un ritmo 
vertiginoso, por lo que debemos presentar el material didáctico ya adaptado a la Web 2.0, 
que actualmente ocupa un lugar privilegiado en la vida de todos nosotros. Estamos ante 
una enseñanza nueva, interactiva, y a través de estos materiales el mundo se une, se 
globaliza y podemos comunicarnos con alumnos de diferentes países y culturas, por lo que 
al aprendizaje se convierte en un acontecimiento global que cubre diferentes parcelas de la 
enseñam:a, las cuales eran muy difíciles de llegar con los materiales tradicionales. Así, 
aunque un estudiante no tenga contacto directo con el español en su vida cotidiana, puede 
interactuar e intercambiar información con nativos de la lengua o con otros interesados que 
viven a miles de kil<':"m1etros de distancia. 

Para ejemplificar todo esto vamos a analizar y reflexionar la forma como la página 
quijotesancho.com incorpora y adapta material didáctico para ser utilizado en estos medios. 
El proyecto se basa en un blog y en redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram y un canal en YouTube. 

Dentro de este amplio proyecto nos vamos a centrar en el uso de Facebook como 
herramienta útil, eficaz y motivadora en nuestras clases. También analizaremos la forma de 
incluirlo en la programación habitual del profesor. 

El objetivo básico de este taller es analizar los contenidos existentes en la página 
quijotesancho.com e incorporarlos a unidades didácticas más amplias en nuestras clases de 
ELE y reflexionar sobre la necesidad de crear un corpus de material interactivo. 



 

 

 

 

 

1] QuiJOte & Sancho lntcto 

Educación 

A 2655 personas les gusta esta 
página · 305 personas están 
hablando de esto 

¡Aprende el español y vive su cultura! ¡Bienvenidos! 

Contenido gramatical/cultural: lván Mayor - Prof0 del 
Instituto Cervantes de Sao Paulo 

Información Fotos 

I~ID Ü 2655 E 
INSTAGRAM TWmER Me gusta 

lo mas destacado .., 

[5) Estado ~ Foto 1 vídeo e Oferta, Evento + 

[¡Qué has estado haciendo? 

11 Quijote & Sancho 
Publicado por Drika Pagliaro [?] · Hace 9 horas ljtt 

El español continúa de luto por la muerte de Cabo pero 
estamos seguros que estará en paz en algún lugar de su 
emblematico Macando, volando entre los árboles o creando 
otra gran historia con la que emocionarnos y enseñarnos 
que la realidad es mágica y hay que vivirla con intensidad 
hasta los últimos instantes. #gabríelgarciamarquez 

Me gusta · Comentar · Comparti r ['lll 

11 Quijote & Sancho 
Publicado por Drika Pagllaro {?} · 16 de abril lit 

En Semana Santa, Quijote y Sancho os invitan a probar las 

Torrijas, el dulce típico de las celebraciones de Semana 
Santa en España. 

Las~ 
TorriJ'as. 
~~ ef 
\. dulce de la 

Semana Santo 

1()-1 

La página es un recorrido lingüístico y cultural por España y está dirigida 
fundamentalmente a: 
• Esludianlcs de cspaúol. 
• Profesores ele ELE. 
• Personas que desean adquirir nuevos conocimientos culturales sobre España. 

Todos los contenidos están organizados y separados por contenidos temáticos en un 
álbum: 
l. Los esludianles de español siempre eslán preocupados por los conlenidos gramaticales 
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que funcionalmente aparecen en las clases de ELE, por ello esta pagma dispone de un 
ülbum donde se ofrcccn fichas objetivas por niveles y se cxplican lo:> principales temas 
gramaticales del español, según el currículo del lnstítuto Cervantes y los niveles de 
referencía del \'farco Común europeo de referencia para bs lenguas: 

::'lrivel Al 
.Es el primer contacto con la lengua. 
Se adquiere cuando el estudiante es capaz de: 

Comprender y utilizar expresiones coridíanas de uso muy frccucnrc así como frases 
sencillas destinadas a satisl~tcer necesidades de tipo inrnedimo. 

Prc:>cmarsc a sí nlismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 
domicilio, .sus perlenencía.s y la.s per.sona.s que conoce. 

Relacionarse de Conna elcnrental .siempre que .su interlocutor hable despacio y con 
cla1idad y est.é dispues\0 a cooperar. 

Para ello utilizará expresiones lingüísticas en presente, pasado y fumro. 

Para desclibir personas utilizamos fundamentalmente los siguientes verbos: 

Yo 
Tú 

SER 

EJ 1 ella tustéd 

Nosotros(as) somos 

Vosotros{as) 

Ellos/.-/ ustedu 

Yo 
Tú 

Él 1 ella lustoo 
Nosot:ro$(as) 

Vosotros(as) 

TENER 

sois 
$00 

tengo 
tienes 

tiene 

tenemos 
ttn4is 

Ellos 1 e8as 1 ustedes tienen 

YERIIO u.EVAR 
Yo llevo 

TU llevas 

ét t eUa /usted lleva 

Nosotros( a si 
Vosotros(as) 

llev.vnos 

lleváis 
Ellos 1 elas 1 ustedes Uevan 

TENER LLEVAR 

VERBO SER 

o 
ADJETIVO 

El presidente de la empresa. es alto. 

VERBO TENER 

o 
SUSTANTIVO 

La c::hic::a tiene el pelo rizado. 

VERBOUEVAR 

o 
ROPA 

Maña está muy guapa. 
lleva un vestido muy elegante. 

lvin es delgado, tiene el pelo liso y lleva una cami.sa blanca y vaqueros~ 

· ... -... -w.qu~JOtesancho.corr. o o@~ o 
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~ivcl A2 
En este nivel vamos a rnanejar situaciones cmidianas dentro del úrnbilo de la realidad. 
Se ad4uiere cuando el estudiante es capaz de: 

Comprender ti·ascs y cxprc~sioncs ele uso ti·ecuemc relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su 
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 

Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 
más que intercambios sencillos y directos de ínform<Kión sobre cuestiones que le son 
conocidas o hahil.uales. 

Describir en té'rminos sencillos aspectos de su pasado y su enlomo así como 
cuestiones rebcionadas con sus necesidades inmedk1tas. 
Para dio ulilizaú expresiones lingüísticas en presente, pasado y futuro. 

Para expresar acciones en pasado lejano ulilizamos el PRETERJTO INDEFINIDO. 
Este pasado tiene formas regulares e irregulares: 

El PRETERITO INDEFINIDO REGULAR uene unas terminaciones propias según si 
el verbo pertenece a la primera, segunda o tercera conjugación: 

Yo 

Tú 

Él/ella/usted 

Nosotros {as) 

Vosotros{ as) 

Ellos/ellas/ustedes 

USOS: 

Cant o é 

Canto aste 

Canto 6 

Cant o amos 

Cant o asteis 

Cant o aro n 

1. El preténto mdefinido se utiliZa 
para expcesar acciones pasadas 
en un tiempo no relacionado con 
el presente. Por eso se utiliZa 
mucho en las biografías: 

(Yo) ayer estudié español. 

Picasso nació en Málaga. 

También se emplea para 
expresar una acción única. sólo 
ocurre una vez: 

o La semana pasada bebl 
sangrla en Barcelona. 

-iR 
Com o i Viv - i 

Com o iste Vlv oíste 

Com 0 16 Vivo ió 

Com o irnos V iv o i mos 

Com o isteis Viv o istels 

Como ieron Viv o iero n 

• 2. Se utiliza para hablar de una 
acción en un pasado lejano ( + 24 
horas): 

o La semana comi patatas 
bravas en el centro de Madrid. 

4. El pretérito indefinido tiene 
marcadores temporales propios 
de este tiempo 

• ayer 
• anoche 
• la semana pasada 
• el mes pasado 
• el otro dia 
• hace • de 24 horas 
• 1492, 1978, etc. 

o El otro di a visité el Museo d e 
Salvador Da ti en Figueras. 

www.qu_t]otesancho.com 00@@~ 

~ivel H1 
F.n este nivel vamos a dominar las situaciones cotidianas con la inclusión de 

sin.1aciones in·eales, deseos, mandatos y contenidos subjetivos. 
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Se adquiere cuando d estudiante es capaz de: 
Comprender los puntos princi¡xlles de textos claros y en lengua est{md:~r si tratan 

sobre cuestiones que le son conoci(bs, F' se~1 en situ~1ciones de trabajo, de esmdio o de 
ocio. 

Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un 
viaje por zonas donde se uriliza b lengtw . 

.Producir wxtos sencillos y cohc~renws sobre remas que le son familiares o en los que 
tiene un inter(~s personal. 

Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 
brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 
Para dlo utilizad expresiones lingüísticas en prc:>cntc de subjuntivo. 

Los verbos de influencia son aquellos que utilizamos para expresar 
órdenes. recomendaciones, sugerencias, consejos, es decir, para 
influenciar en el comportamiento de otras personas. Por eso, estos 
verbos se construyen con el verbo subordinado en subjuntivo. 
A continuación tenemos algunos ejemplos: 

• ACONSEJAR 

• RECOMENDAR 

Te aconsejo que vayas a España 
en junio, en agosto hace mucho 
calor. 

' • SUGERIR 
¡Te orde:no que vengas ahora 
mi.smo! 

• MANDAR 

• ORDENAR 

• PEDIR 

• SOLICITAR 

Nos sugiere que trabajemos 
duro hasta el final del año. 

Te pido que me des el informe 
lo antes posible. 

El m@dico le recomienda que 
haga ejercicios físlcos 2 VéCéS a 
la semana. 

www.qu~Jotcsuncho.com 00@@® 

1\ivcl B2 
En este nivd vamos a dominar a la perfección todas las situaciones cotidianas que~ se 

nos puedan presentar. 
Se adquiere cuando el esludiame es capaz de: 
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Entender las ideas principales de tex1os complejos que traten de ternas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carkter técnico siempre que estén dentro de 
su campo de especialización. 

Hebdonarse con habbmes nativos con un grado suficieme de tluide7. y naluralidad 
de modo que b n.lmtmi<:<Kión se re<tlice .sin e.sfi.Ier7.o por parte de los interlocutores. 

Producir texto.s daros y dclallado.s sobre lemas diversos así corno defender un punto 
de vista sobre ternas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 
Para ello utilizará expresiones lingüísticas en pasado de subjuntivo. 

• El mOdo subjunbvo es atemporal, es decor, no lleva marocas de tiempo, por ello, cuando 
tenemos una orac16n subordinada con subjuntivO, este s1gue el modo que marca el verbO 
principal. Por todo ello, no podemos encontrar ningún verbO con ta categoria de principal 
en modo subjuntivo 

. 

1 

Estas correspondencias temporales son las siguientes: 

VERBO PRINCIPAL • PRESENTE, FUTURO, 
IMPERATIVO, 'PRETÉRITO 

PERFECTO. 

VERBO SUBORDINADO 

__.., PRESENT.E OE SUBJUNTIVO 
_.,... O PRETERITO PERFECTO 

SUBJUNTIVO 

Quiero que vengas a mi casa lo antes posible. 
El año que viene te pediré que seas más prudente con el coche. 

VERBO PRINCIPAL VERBO SUBORDINADO • PRETÉRITO INDEFINIDO, __.., PRETÉRITO IMPERFECTO 
P_RETÉRITO IMPERFECTO, _.,... 0 

PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO, PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 
CONDICIONAL 

Me gustar ía que estuvieras aqul. 
Me pidió que no abriera la boca oen la reunión. 

OBS.: Al pretérito perfecto como verbO principal le corresponde normalmente el 
presente o pretélito perfecto de subjuntivo. Aún a si, debido a la dualidad significativa 
de este tiempo en presente y pasado, podemos encontrar ejemplos con 1mperfecto de 
subjuntivo· 
Me ha aconsejado que fuera con él para ver la forma de trabajar que tienen. 

www.qu.lJotcsancho.com 00@@® 

:'\fivel Cl 
F.n esle nivel vamos a introducir el léxico espedtlco y b consolidación gramalical, 

manejaremos todas las siluaciones especítkas que puedan surgir en la cullura española. 
Se adquiere cuando el estudiante es capaz de: 

Comprender una amplia variedad de lexlos extensos y con cierto nivel de exigencia, 
así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 
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Rxpre.sm·.se de form<t tluid~t y espont~lllea sin mue.str<ts muy evi<lentes de esfuer7o 
para encontrar la expresión adecuada. 

Hacer un uso tkxiblc y efectivo cid idioma para fines socialc:>, académicos y 
profesí on al es. 

Producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y 
cohcsi(m del texto. 

-

En e spañol existen muchos adverbios y estructuras que indican hipótesis: 

Creo que + 
Me imagino que INDICATIVO 

Supongo 
Me imagino 
Seguro 
Es seguro 
Para mí 

+ QUE + INDICATIVO 

Seguro 
Estoy seguro de 

Seguramente + INDICATIVO 
o 

SUBJUNTIVO 

FUTURO y CONDICIONAL 

Es posible 
Es probable + QUE + SUBJUNTIVO 
Puede(ser) 

Qulús 
Tal vet INDICATIVO 

Probablemente + SUBJ~NTIVO 
Poslblementé 

- Creo que España va a salir en 
breve de la crisis. 

- Estoy seguro de que van a 
bajar los Impuestos el año 

que viene. 

- Seguramente voy de 
vacaciones al hotel que me 

dijiste. Tengo que descansar . 

• Ayer serian más o menos las 
cinco de la madrugada cuando 

llegue a casa. 

• Es probable que me mude a 
Barcelona~ me quieren trasladar 

en el trabajo. 

• Quizás vaya a la conferencia del 
sábado, me parece un tema 

realmente interesante. 

A lo mejor 
Igual + INDICATIVO 
Lo mismo 

• A lo mejor me toca la loterlas y ya no 
tengo mas problemas económicos. 

Seguro que, seguramenle o estoy seguro de que son m arcadores de 
hipólesis. nunca los ulilizamos cuando eslamos seguros. 

www.quiJotesancho.corn 00@~~ 

2. Debido a la imporrancia de las expresiones coloquiales en cspaflol, la p:igina dispone de 
un álbum para presentarlas. Se trata de expresiones coloquiales contextualízas a través de 
ejemplos, siempre dentro de una úptka comunicativa: 



 

ESTAR 
COMO UN TREN --uJ'\a persoJ'\a que es 

Muy guapa o 
atracttva 

- Mi vecino está como un tren, 
¡guapísimo! 

17\! 

:-) . .En español se da el nombre de ''falsos amigos'' a palabras que norrnalmcnrc cau:>an 
confusión de sentido o significado y. en cierras ocasiones, nos pueden poner en un apuro, 
debido a la Uliliz.aciÚn de la palabra de Conna incorrccLa, ya que cn..:eiTIOS que tiene cJ IIIÍSillO 

signitkado en las dos lenguas. Debido a la semejanza de las lenguas espafiola y porr.ugues<l 
existen muchos falsos amigos, los cuales debemos explicar para evítar malentendidos 
comunicativos. Se pueden trabaj¡u· a través del álbum correspondiente: 

--ffegar a "" acuerdo co" alg«ii" 

ACORDARSE --recordar a(so 
- Me he acordadc dt que ¡,y 
es el cuMpleQJ\os dt Oavid. 
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4. El vocabulario es una de las pa1tes fundamentales del estudio de lenguas. En este álbum 
se ilustra el vocabulario básico del español con el objeto de favorecer su me1norización y 
utili7.ación en situaciones cotidianas: 

¡ 
VOCABULARIO ANIMALES DOMÉSTICOS 

EL RATÓN 
EL CONEJO 

EL GATO 
EL PERRO 

EL CERDO 

El CABALLO 

EL PATO 

LA 

EL GANSO 
LA GALINA EL GALLO 

'). La gastronomía es uno de los placeres de este mundo. Cada vez son más habituales los 
viajes gastronómicos por diferentes regiones de España. Por ello, la página ofrece un álbum 
para los amantes ele la comida espafí.ola, donde además pueden encontrar algunas recetas: 

• . la sarg(a es una bebida alooh~ica relrescante preparada coo >ino. !Mas 
picaoas, azúrnr y coñac (se pcede "-Jstluir por Ron o rualqtier otro icor¡. 
Es una heb:da que se consume: mucho en E ;paila a causa del calar veraniego. 
Es m•,- oomén. después de pasear por las cales de ooa g·an dudad 
espaMia, parcwse en algún bar y refrescarse con u1a jarra de sangría. 
la "'S( a se ccn9Jme desde. al menos, la pnmera d&oda del ,;glo XIX en 
Ccuador. Sin embargo, c·tras tesis menos aceptadas sinian su origen en las 
~"tillas ru;odo eran cnlonla brlanca También os bastante oomúo "-' 
consumo, merced a la mash·a inmigración española desde a;>·oxima::iarrente 
1860.a 1960, cnArgcntinayParaC}Jay {uSt~ p(]r tradición c<1si :.icmprc 
el mOO>o tipo de Jarro de .;drio de origen espa~ol para su prepara<i6n) 
ourunte los ''er anos de la zona templada del Hemisfe-rio S\.1'. 
,,sí qJc si tste verano ticnrs mucho ca or, no te lo p cnscs, prcpclfa t.na jarra 
<l<! sa11gria y cor-p.ártc a con tus: ami~s. ¡Qué apt'OYC{he! 

lngredm:.s 
• 1 l~ro je vino ti'l:o 
• 7 rnclc.cvt(lncs hrr. 
• 1 manzana 
· 11>"'1 
• media pii'ia nabJr~l 
· 1 ~more; 
·1 narana 
• t copadcco~ 

! 

• 4 w:::haocas soperas de azuc• 
· nuez moscada 
• metio lillc rJe yasw:.a o soda 

Para P<<w>: la Sarg:la ccgmos un bU<II 
rcdpiCftc y e<hamos d <Jin() tinto. Ocspués 
sac.amo$ el jugo de ¡,no de bs 1 mones y lo 
mez:laMos cor el ~·o. 

L~ .. 1a1JiiOS una ncu.:~r,c~ ~ '" imón lroceadt:~ 

~io;o~c~ ~ ~~~~~;0e~~;, y 
(l~d~emos el azocar en agua calíerte para que 1 

se derrita t.n poco e lncorp~ramos al ·.ho. 
ror Ultimo a"ladiY~os d co",ac 11! nuez IT.oscaóa. 
Re~'efr!OS ~ nv"..zdaTIOS lodo mu~ bien. 
Oe1a111:Th repesar ur~ 2 o 3 ha as p.:tra 4ue la 
r,Lta ~e todo su salJ::tr. P~ra :>eívl 
comp!$1m s d ·..a::fo :ie S.lrl:)ria ccnunr.s 
cubiTos de-~b ~un ~oco ~ g~ o sod;. 
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6. Tarnbién hay muchas personas que quieren aprender un poco de espai'í.ol para hacer 
Lurismo por España. En cslc caso se di.sponc de un álbum donde .se rccotTen culluralmcnlc 
las ciudades más turísticas de Espai1a: 

S~ovia es madOOad que se encuentra en la Comunidad AutOOoma 
de(astilla le<i~ tielle frontera coo Ma<DI. 
En 1985 la dudld >leja de S.C,Ovla y su an,.ducto fueroo de<larados 
Patñmoniode 1~ Humanidad pot' la UlleS<o. OenliO del entorno de la 
ciJdad vieja, ~ dOOr, el casco .-.ntigt~Q. se levantan d!venidad de 
edificios históri(OS tanto civiles como religiosos, y no sólo católicos, 
sino tamblen jldios.. como el barrio ~e orupó esaa mJnOOa, que 
recuerda el paS(' de las diferentes ruthr as por la ái.Kiad. 
Es una dudad es¡iendotosa, te transporta en el tiempo hasta l.a 
Antigua Roma y te sientes como un verdaltero rom.aoo, oon túnica y 
tod~ la ~ntradaLl dudol<!~j <ugodlada por el famoso Alll<'ducto 
de Segovia, sin klgar a dudas, el punto mas turístico de la dt~dad. 

Po< sus calles se puede <lsfrtll4r de la tranquil idad de es1a óudod 
<astellana y de la amabilidad de su geote. O <asco antiguo •s 
impresionan~ su c.atedral es una de las m.is visitadas de España y el 
Al<lzar, ofi~ d~ las joyas turisllcas de la <kJdad que cf.lta de 1122, una 
de las residencias favoritas de tos reyesde{astilla. 

la gastronOtnia de la <ludad es muy variad~ pero debes prOO.r t i 
cochinillo asado en uno de los mesone-s del centro de la ciudad. uoo 
de tos platos m~ s.1br060S dt la <O<ina espailota. Y para •1 postrt 
tenemos el ponche 5e90via~ un postre relleoo de crema pastelera y 
se <Ubredeunalila <~dt maz3j)ln. 
También podemos ver un vibrantepartidodeftitbol de laGimn.istica 
I!<]IWiana qUI milita !fl ll l!r<IU dil'illón !~ilo~ III)!(UCIAG 
di9no de la Antigua ftoma. 

7. España es un país famoso por su arte. Este álburn es un recorrido artístico por las 
prindpale~ referencias en el mundo d.e la pintura, lit.eralura, an.¡uit.ectura, cine, mC..sica etc. 

S.p81U!101pot laca'-do Ban:tionapodo...,._r ll1110 
do do Gat.ó pot toálo loo.......,.. do lo r:ardori ta C.u IAIB.to 
Casa \ltcono, El cotogrodo tos r ...... -. tos lardas. enn otrco 
S.. dlros ma•IITpor!a- y eMlllm!..,_ aon u cau Bolltb 
lama rrudlo la atar<:r6n la lachoda qua"""""""' r:cntllfll'iar 
deodala caJa, 8 ~ 00.19!"' ~ dedca!l>. !U 
.,..,.,.. Arálls Guell es <11a n-elli'YIIa del - modomsla 

=L·~=~~~~.:.:·dol=~ 
el mio ~adopot lodos bs ..,las que •sa1 Ban:Eiona en 
su mleru podsn"o5 vrsilar la oa:sa-mu:seo ca Gatrl 
Pero 8a"olllonl f'll Mria .. audiJd tan l"'igica • no....,. por L1 
Sagrllil ,..,,.. lo ot ... rnao """""""'do Goudr, •• "clllortll 
do role...,• ooporlola - o ., boltaza y ~d 
.kkrllmonlo Olla en'*""' 1 causa do qua 11 qt111e romodola'la 
catartal ooglllloopl""" aigna!esqua~Gau<l Ea una lan!a 
artt.ra ydflcll•n la a¡udadr!t g"""' rwtt..oteclo 
Adamo• do 8..-.. •u <be ,. ei<liiOdo o lo largo de la 
~"' "'P''iiolil como El Patacro ~IC<lpil do Aoii>Va, Co"' 
llonii on Locin o El C;vcl» on Comllao, ollr¡¡¡ quo lo dt!oon 
la""'inliornaCIOfllf 

La ••""" da Gac.O en 1926 •er:rpre •• muy -- y 
<b:~ Olee la leyenda C)J8 GatJd lliv10 y nulO por 11 Sagrado 
lal'l'll.a: 91'a su g~ obra tn~tra LM día camenaba pcw las talles 
do Bacoeiona ..,..,...,_ y per<.andO en su ot>a C<oárd> le 
a1rcpell6 un nrMa de la ck.dad y acabb ClOn su wia Oetll:h a su 
""" pensatr. r¡.¡e se lr.ri<Da de un IT1Ef1d9> pero mas tarde se 
~cuenta de C)J8 .. tratabo do Goudi 

- . ... j-~ .... - OOGOC 



 

ll. r.n el úllirno á lb u rn .<t: presem:m las Lr:ttlicione.' más e~pecLaculare.< y ernhlemáli.:as de 
l'sp:1 ña, qn<~ la ,,oci<~dad t!SfXl ñoh1 11 a tr<l n.<m itido de g<~nc~ración c~n gener:.ción b:1.,t<l los dh~ 
actuales: 

Puesto en práctica 

la J.U\.;s~nladón tl~· cslo:-i Hlalcrlalc~ es Ulll},. atracllva },. u1oliva Ul~·i.s ; .. t nuestro~ t'~lu.:Jiantc.s 
ptlrt¡ue e~Lán LtlLalrnenLe habiLu a do, a u Lil izarlo~ cada t.lia. F.n b a<:Lu alidat.l se requ iert: otra 
vi ~ión e),~ 1:1 cornnnkadón. A. bor<l. 1<1 comnnic:Jcicin c~s rn5s gmp<ll qn< • inrerpc~r.,on;!.l, por <~so 
(:.s fundanK•nr;,ll que· '-'1 pn)f(.'$Of inn·odu:~.ra ("STO.S 1nat.crialcs en hl ¡.li'OAl~llnarh~)n dhll'h) d<..' hl 
dase. 

Sirvan de ejemplo las siguiente~ ,,ecuenc:ias de :~c:Livic.bde~: 

1\JVEL Al 
Objetivo: F.xpresar precio. 
Mat<~ria.lcs: l'kb<l ·1.1 .~ ·1 - Pregunt;ll' pol' c;l.ntid;Jd y pn •cio - fich:1~ de mm1:i dd 51 bu m 

de l(:xk l), 
Metodología: Dc:spu.:s de: anali:.:ar b ficha gramatical p;n:a ,;xprc:,ar precio y las ficha' 

t.le léxic:c' t.le moda. lt1~ esludianLc>s se prc>gu nlan e m re ello,, ptlr el prc>do Je determinado~ 
pmductos. 171 profesor pnc•de :Hbpt.:lr 1<1 <Ktivkbd y pedir c¡nc~ compn•n rop:l p;.u·:¡ un;!. fie~1:1 
u plml um1 l'lllr<:visla de trabajo, c:Lc. 



 

P•-&~lor~C-Idlld'f,.,.CiD .. MMOtCI'IIO.Ohilo. 
~IW·t~olftj)CII CUANTO:. 

EXPRESA 
CAH'TIOAO 

¿Cu,fliOWIO ~ t .... llo? 

I.Cu. IIIO CIIMW Ol bllt~dtt~? 

LO..nec.. tOCtlts Utflet1 

,O.Uittü IMM 00- pot.d0.1 

OOOI'lC\ 

NTVl;:L A2 

() ··~· 
' ' - • obll((boo.o 

Objetivo: .Escribir recetas de cocina utilizando pronombres de objeto directo e 
indirecto. 

Materiales: ficha 1 A2 - Pronombres de objeto directo e indirecto + Album de 
ga.s\.ronorn ia. 

Metodología: El profesor explica la utilización y colocación de los pronombres de 
o]Jjelo cl.ín:cto e: inclín:no, a c:onl.irutaci6n se selecciona una comida lípica eh: F.spaña t~n el 
álbum correspondiente y se escribe la receta utilizando los pronombres vistos 
anrc!rionnc:ntt~. 

,. 
" • • .... , ...• - /(le"" 

" ..... looi(W - . 1(1 .. ... ~ ... , --'"· .. ,(lo• ) .... "' .. ,~., .... ... ; ... -, 

· · ooono 

NlV.EL B1 

+ 
... ....... -.- ........... .... -_ .... _ ... _~w .. - ... 
,_ .. "' .. ~ .. y-.. ~·0. -4oo$o•-·-· .... ·--

¡;;;;;;¡¡;;;;;;;==;;¡ :;:-:::::.:-: .. -=E..:·= 
--al-~ ......... .......... 
, ... _ ..... ~,¡., ......... _."""\.,' 
.....,,.ol, ...,oo.C..I'rd(•w-6-"" 
M"''"1!Ut•too"~ ...... ~ .... ..:.. 
- ...... -! ... ..,.4 .... \6'¡<0>' 
<>t.,..,.,,..,.,._c•ot\o<"""~'"•• ..... -... ...... _ ... ~_....,_. 
....... .......... -l ...... ..,._ 

~ ............. - ....... "" 
''?~···"""""""""'"''-uot , •• .,.ot<\~IIIJ~~...-, ... ..... ....,....,,.,.,.,._ ... ,.......,,_H_. 

. .,., :;::;~=-~~-;.::;;· ... - .. 
.... -.. .. -...... ·-·-"'-.uulon_ ... - ..... .,.,_ 
~ ................ W0'4. ..... ........ 
(II'IIJ'Idol~$0-l'o ..... _ rr ..... ,., .. _,_ .. -(4>. -............ ~ ... -. .. 

, ... , ............. , ........ ,_ ..... _ --..... _ . .._ .......... -..... lll ..... lt$~.,....,M_....,.,....,, -14_ ......... ~ .................... ,...,"' ..... 

=-~=::..:...-- . "• _...,"" 
lo.-...... ~-.... -, .......... " 
•••PMJy~Jp-~ 

~li¡J,:t)C~~-................ -..... ,._, __ ....._ .. ____ r.·-·---
:cm:~~ 

Objetivo: Fxprc.~~ar consc.:jo.s de.: lürrm.1 inlürrnal. 
Materiales: Ficha 5 lll - Expresar iniluencia + Album de Expresiones coloquiales + 

Alhum Turismo 
Mclodología: El profe~or presenLa tHfercnLes ciudade.s lurísLicas de España. Los 

alumnos sdc.~ccionan una lkl1a y c.~.~cribc.~n un nxrc.:o clcnróni<:<.J a un armgo en c.~l qut~ k 
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den consejos par:1 visitar es:1 ciudad. Hay que h:1cer hincapié en utiliz:1r un lenguaje 
informal. 

Laoo~ae-... _ _.....,CI',e..., __ __ 

u----. .... lo"'-"""""""" ....... ¡M.t _._ .... _..,..._. __ .......... ---.. --...... .......... ""'-...... .-
A~-~......,.. 

1 
......... 

• M.I.HMA 

• OitDIEIWAit 

"'---··.. ,.... ...... _ ...... _ 
,. ____ .. _ 
--~ .... ()_ .. __ 
:::::::--~-· 

NIVEL B2 

+ 
+ lvh e-xplh;a muy bien, yílt entitndo la 

daerenda entre ser y estat. 

· Es un profesor de put. miidre, disfruto 
mu<ho en sus c:b5es.. 

+ 

Objetivo: Argumentar sobre cuestiones culturales de España. 
Materiales: Ficha 10 R2- Argumentar+ Álbum Atte & Literatura 
Metodología: El profesor presenta diferentes aspectos de la cultura española. Los 

alumnos deben elegir uno de ellos y argumentar su punto de vista . 

... ,...,....., ..... , .......... 110' ....... '10 • .,..._ '"""""""' . ..,. ... ....,_ .... ....,_,.,.,..,.,._ ,.., ..... ...,. ..... ~.-
1 .................. ,......,. ~-ryhiNrt ....... ,_ ........ m.ICM 

~enn....nt.CIM"' Clr'-....,..,. .. ~., • ...,."" 
' ....... v.oo ... oa. fDI ... 
1 ~-.7 .. ~iC')Iy'l&r.tCICIC)r,IOE.Af:QJ .. FNTOS 
J. COIIO..VItOh 

A ____ ........ , .. -.. -. .................. ~ .. ..._-
r....,._,.. ___ + ·--~ ....... .....,.. ......... _.,._ 

000f"'l~ 

NIVEL Cl 
Objetivo: Expresar opinión sobre cuestiones culturales españolas. 
Materiales: Ficha 6 Cl - Expresar opinión + Álbum Tradiciones. 
Metodología: El profesor presenta diferentes aspectos de la cultura española, donde 

se presenta alguna tradición car:1cterística ele España. 



 

C... ttiJII"((IP41Qolf4!AI-OP'l~fl ~ o4WM8o,-.."'l!! 
lllii~IOIII~"''I!:IU~OS ot: C:A.II!ZA0 

E.-.__l!»«<dnlo'owtrtnree:QIW(IIS 

..... 
'l.l.81.AII 

&IJSURRAR 
GRJT•"-n-:. 

.c:AI!l:R 
1\IIAGI""R 

$UPONCI\.CTC 

t~ .. - ..... .._ .. oon.,M..,_...n,...h91 
.~toc-rH.,.,..tl.,,.•dieho-o,eo .. .,llotto•~r• .. .w.a. 

NO •kllct!' _. dijwtl 41t0 t~~•--.._ 

Ho dfo qv• r,~ .. '"'~'~ "9., ..._'" co.M-

VE.F180 PRIN<liPAL loFI~ATNOI 
lliotroM qu• -il•n•ótlllot....._ .....,.,8'1,,...., IIO<:OO"t• , ,,_ 

• VIIIOO P1UNC:•AL C$ \llltOO OC l'f;II:CI:f'CI(IH ~ • .... I'OI!IOnfll 
Let ~ftO•t411111 eo~~ohU• clo ctv•kl• do)oii ... .Ot tMM 

........ do ..... O• .. ~ 

·~I"'IKIPA.LIMPEIIATfVOHfGATlVO' 

No c:r•- kH6o lo"'* --h•tr.. 'f' - l'l.,..,ilo ..... 
~., ..... cl fi'IIMIQ. 

- 000~0 
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la enseñanza de español mediadas por las 
tecnologías 
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Introducción 

Agrade7:co la oportunidad que me han brindado para poder compartir con ustedes algunos 
comentarios y opiniones sobre la enseñanza ele español mediada por las tecnologías 
(digitales) que es el tema de esta vigésima segunda edición del Seminario de Df/icultades en 
la Ensefianza del &pafio! a Lusohablantes. 

No es la primera vez que las tecnologías son discutidas en este evento. En un breve 
recorrido por las ediciones anteriores, podemos observar que en el Seminario realizado en 
2010 se presentó un artículo sobre blog y enfoque por tareas (Lanza, 2011), otro sobre cine 
(Giralt Lorenz, 2011) y un taller sobre la Web 2.0 (Hernández Torres, 2011). En 2009, en el 
XVII Seminario, hubo también varias presentaciones y talleres sobre diversas tecnologías; 
mientras que en el Seminario realinclo en 2003 (XI edición), que tuvo como tema "La 
Internet como herramienta para la clase de E/LE", se presentaron nada menos que treinta y 
tres trabajos, entre comunicaciones, conferencias y talleres (Consejería, 2004). Años antes, 
en el seminario reali7:aclo en 1999 hubo una presentación sobre materiales disponibles en la 
red (Rojas, 1999) y otra sobre el laboratorio de idiomas (Liguori e Izquierdo Merinero, 
1999). 

Una comparación mejor quizás pueda ser hecha en otro momento sobre cada una de 
las herramientas, motivos y temas que aparecen en los seminarios anteriores 
contrastándolos con los que fueron presentados en esta nueva edición, pero podríamos 
atrevernos a opinar que nunca se trataron con tanta atención las tecnologías en la 
enseñam:a de idiomas como en la actualidad, hecho mostrado por la mayor diversidad y 
amplitud de las cuestiones estudiadas, pues vivimos en una época en la que se generan 
presiones para cambiar los paradigmas educativos por varias razones, entre ellas y muy 
especialmente, por la influencia de las tecnologías digitales en nuestras vidas y sus inmensas 
posibilidades de uso, lo cual impulsa a una adopción necesaria, que debe ser razonada, 
crítica y mesurada, de acuerdo con las condiciones existentes en cada momento y lugar. 

Si en el año 2000 estábamos descubriendo y divulgando los recursos que podíamos 
utilizar para apoyar la enseñanza de español en la llamada Web 1.0 tradicional, hoy, en 
2014, nuestro interés está más en saber cómo aprovechar herramientas y posibilidades 
mucho más diversas y dinámicas en la nueva cultura participativa ele la web social donde se 
incluye la posibilidad de comunicaci{m real con muchas personas a la ve7: en redes también 
virtuales, donde leemos, opinamos, producimos e intercambiamos contenidos ele los más 
variados. 

11 Las TICs no son solo herramientas simples, sino que constituyen sobre todo nuevas 
conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales , modalidades de construir 
identidades y perspectivas sobre el mundo 11 (UNESCO, 2013a: 16). Es por eso que en la 
preparación para la vida que deberá ser ofrecida por las escuelas con el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías digitales que tengamos a mano, nuestra responsabilidad 
como educadores no ha dejado de crecer. 

Debido a estas circunstancias nos parece muy bien que tengamos los profesores la 
oportunidad de este nuevo seminario para poder dialogar un poco sobre el tema en 
cuestión, sin perder ele vista que la tecnología no es nada por ella misma. La metodología 
debe ir junto con la tecnología o antes que ella, pero además de la necesaria base 
pedagógica, debemos pensar y entender la parte tecnológica , desde una perspectiva de su 
relatividad y variabilidad de uso, para poder emplearla cuando la necesitemos, siempre que 
añada algo al trabajo que se pretende hacer y sin dejar de pensar también en el necesario 
apoyo permanente de las autoridades educativas y de la sociedad en general para que la 
escuela sea mejor a cada día. 

Es verdad que las tecnologías digitales no harán desaparecer tan rápido a otras 
tecnologías con las que el profesor está tan acostumbrado en las escuelas, como el libro y el 
pizarrón, ni es esa la intención. En el caso del libro, muchos autores son de la opinión que 
las obras en papel n o dejarán d e existir, d e la misma forma que el televisor no suplantó a 
los libros, ni el cine dejó de verse hasta ahora. Coexisten, se reinventan, se le incorporan 



 

                                                      

http://videos.leer.es/home/leer-para-aprender/voces/estrategias-de-lectura
http://gonzaloabio-ele.blogspot.com.br/2012/04/unas-preguntas-modo-de-resumen-de-la.html
https://www.youtube.com/watch?v=eAL5ZkhnBkE
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Mal conseguimos aprovechar las TIC, que avanzan a una velocidad vemgmosa, pero 
debemos preocuparnos también por las TAC y las demás perspectivas mencionadas, 
cuidando para no quedarnos en una educación que sea todavía bancaria, pero con visos de 
modernidad por estar ahora mediada por las tecnologías digitales. El cambio debería ser 
sistémico y no apenas periférico o superficial, pero si en algún lugar cuesta hacer cambios 
profundos de forma más o menos masiva es casualmente en la escuela. El cambio no se 
dará por tener todos una computadora u otro dispositivo digital a mano en la escuela. Esa 
es una condici{m importante, pero no suficiente. El cambio podrá ocurrir de acuerdo a lo 
que se haga con ellos, ¿pero será que realmente deseamos que haya un cambio 
profundo?¿es posible avanzar hacia ese cambio? Creemos que sí, pero para dar un salto hay 
que comem:ar dando pequeños pasos, con todos contribuyendo para ello y sin dejar de ver 
y actuar sobre la situación actual desde una perspectiva amplia, que no solo incumbe al 
profesor y su entorno más inmediato. 

Las posibilidades y potencialidades que ya usamos o que se vislumbran para un futuro 
cercano nos obligan a un ejercicio de reflexión permanente para estar conscientes de lo que 
podemos y debemos hacer, dónde podemos intervenir y cuál es nuestro papel en esta 
sociedad donde la información fluida impera, pero antes de hacer ese ejercicio de reflexión 
intentando saber hacia dónde nos lleva el desarrollo tecnológico y sus reflejos en la 
educación, queremos proponer mirar un poco hacia atrás, para ver desde una perspectiva 
histórica cómo ha influenciado la tecnología en las clases de lenguas, que es de cierta forma 
el matiz que le he querido imprimir a esta exposición. 

Como dijo Stevie Jobs, fundador de la empresa Apple, en su famoso discurso a los 
graduados de la Universidad de Stanford en 2005, los puntos se conectan solo en 
retrospectiva. Debemos mirar hacia atrás y analizar qué hicimos, pero podemos añadir que 
debemos ver también qué hacemos. ¿Dónde pudiéramos situar la formación y la educación 
en nuestras vidas y nuestra profesión? ¿Qué papel tuvo y puede tener la tecnología en ella? 

Para comenzar, cuando hablamos en tecnologías, ¿de cuáles tecnologías hablamos? 
Para Drian Arthur (2009), son tres los sentidos o categorías que se le puede dar al 

concepto de tecnología: puede significar la realización de un propósito humano; una 
reunión de prácticas y componentes y un conjunto de dispositivos y prácticas disponibles 
para una determinada cultura (ARTHUR, 2009:28). 

Explicado de forma breve, las tecnologías singulares son cualquier objeto, proceso o método novedoso 
creado con el fin de cumplir alguna tarea, mientras que las tecnologías plurales serán los conjuntos 
sistemáticos de prácticas y componentes. Por último, la tecnología en general puede considerarse como 
el conjunto de aparatos, he rramientas, procedimie ntos, métodos, co nocimientos y disciplinas que han 
servido a la Humanidad para modificar el entorno y adaptarlo a sus necesidades y tlnes, combinando 
elementos nuevos con los antiguos (ARTHUR, 2009: 29 apud CAIRO, 2011: 35-36) . 

Creemos que, de esa forma, pudiéramos considerar la educación como una tecnología 
y proceso plural , que se auxilia de las tecnologías singulares a su disposición. Decimos esto, 
porque con frecuencia nuestra preocupación como docentes es más bien instmmental, 
tecnocéntrica, con el interés en conocer o dominar alguna herramienta o tecnología 
específica per se, y eso está muy bien y es necesario, pero es por eso mismo que no 
raramente perdemos de vista la dimensión más general de cómo pueden o deben cambiar 
nuestras prácticas y rutinas y las otras condiciones que son necesarias para aprovechar esa 
"nueva" tecnología en la educación ele nuestros alumnos y no hacer solo con ellas "más de 
lo mismo", d e forma tal vez un p oco mejor, según palabras de Moran (2007) .(.,.) Por el hecho 
de usar ahora un proyector multimedia conectado a una computadora con acceso a la 
Internet, no significa que nuestras prácticas necesariamente serán mejores, pues podemos 

69Moran (2 007: 90-93) divide en tres etapas la adopció n de las tecnologías po r las escuelas. La primera etapa, de 
"tecnolog ías para hacer mej or lo mismo", la seg unda etapa de "tecnologías para cambios parciales" y la tercera etapa de 
uso de las "tecno logías para cambios innovado res", a la cual muy pocos llega n. 
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seguir usando esos equipos simplemente como si fueran un pi7:arrón y una ti?:a , de forma 
totalmente expositiva, sin aportar mucho más.70 

Los gestores educacionales y políticos tampoco deberían olvidarse que para un buen 
uso de las tecnologías, hace falta mucho más que dotar a las instalaciones escolares de la 
tecnología en sí. Ya hemos visto eso, por ejemplo, en los famosos laboratorios de 
informática que, en ocasiones, no son usados para más nada que no sea para que los 
alumnos hagan búsquedas genéricas en Internet y escriban los trabajos que piden los 
profesores, pero sin la orientación y ayuda debida para saber más. Vale recordar que no 
hace mucho tiempo atrás esos mismos laboratorios de informática eran una de las metas 
principales en materia de tecnología educacional de la que todos hablaban. Ahora, las 
nuevas dotaciones todavía limitadas de dispositivos menores, más portátiles -y 
generalmente más frágiles-, probablemente no serán bien aprovechadas si no se garantizan 
todas las condiciones necesarias, tecnológicas, pedagógicas y humanas para su uso. 

Un breve paseo por las tecnologías (en la enseñanza de lenguas) 

Considerando que el libro es una tecnología que a lo largo de muchos años ha sido en 
papel, pero que rápidamente ensaya su paso a los soportes digitales expandiendo sus 
posibilidades, debemos pensar que hasta ahora esa ha sido la tecnología más cómoda o 
acostumbrada por el profesor y sus alumnos a la hora de estudiar. 

Desde una perspectiva histórica, cuando nos referimos a los libros para enseñar otras 
lenguas no podemos dejar de mencionar la obra de Jan Comenius, considerado el padre 
de la didáctica moderna, quien publicó a partir de Hí31 varios libros para enseñar 
latín a niños. Fue novedad en esa época el uso de libros de textos, la propia reorgani7:ación 
de la escuela pública y el cambio en la concepción escolástica ele enseñanza repetitiva y 
sin sentido. Orbis Sensualiurn Pictus (El mundo en imágenes), aparecida en Hí57, es la 
obra más ricamente ilustrada de las producidas por Comenius, que fue publicada en varios 
idiomas. 71 

En esas publicaciones de Comenius, según Aguirre Lora (2001), aparecen algunas 
ideas importantes: (1) la enseñanza debe ser a partir de la lengua vernácula del 
alumno; (2) toda lengua debe aprenderse más por el uso que por medio de reglas; (3) las 
ideas se obtienen a partir de los objetos más que de las palabras; ( 4) se debe comenzar por 
los objetos más familiares, para llevar, poco a poco al niño al conocimiento de objetos de 
ámbitos menos familiares; (5) se debe ir introduciendo al niño en la comprensión del 
ambiente, físico y social, así como en la enseñanza sobre asuntos religiosos, morales y 
clásicos; (6) la adquisición de ese conjunto de conocimientos debe ser considerado 
más un placer que una tarea; y (7) se busca que la educación sea universal, llegue a todos. 
Visto así, ¿algunas ideas de Comenius no pudieran ser aplicables también en la enseñanza 
moderna de lenguas? 

En este momento del recorrido histórico por la modalidad textual creo que es válido 
introducir una nota interesante haciendo mención a que casi en los albores de la educación 
a distancia algunos emprendedores ya hacían uso de las incipientes posibilidades que 
brindaba el desarrollo de la comunicación en general para ofrecer cursos en formato 
impreso para aprender otras lenguas, como fue el caso del primer curso para enseñar 
lenguas extranjeras por correspondencia que data de 1856, el "Methode Toussaint
Langenscheidt" del Institut Toussaint et Langenscheidt de Berlín72

. 

70 Debemos pensar que una bue na clase, p ro moviendo el conocimiento de los al umnos, tambié n puede se r dada por un 
buen profesor usando apenas los instrumentos trad ic io nales (el pizarrón y la tiza). Depende de lo que sea d icho y sea 
hecho en esa clase y todo lo que gira alrededo r de e lla. 
71Se p ueden ver imágenes del OrbisSensualiumPictus en 
http:/ /www. u ned .es/ m a nesv·lrtu a 1/H isto ria/Comen ius/0 Pictus/0 PictusAA. htm 
72 Ver una ·Imagen de un curso de españo l del Methode To ussaint-Langenscheidte n 
http://commons.wikime dia.org/wiki/File:Toussaint-Lanqensche idt Span·lsch 30 .59-60.pnq 

http://www.uned.es/manesvirtual/Historia/Comenius/OPictus/OPictusAA.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toussaint-Langenscheidt_Spanisch_30.59-60.png
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Visionarios siempre hubo y habrá y en el tema del uso de las tecnologías digitales 
actuales o futuras en la educación también los hay. 

Volviendo a los libros didácticos, ahora en nuestro contexto, la "Gramática de língua 
espanhola para uso dos brasileiros", de Antenor Nascenteses considerada una de las 
primeras obras de referencia utilizadas para la enseñan7:a de español en Brasil. Según Penha 
(2002) es de 1920, mientras que para Camargo (2004: 139-140) fue producida en la década 
de 1930. A ella le sit,JUe el ''Manual de Español" de Idel I3ecker 0945), considerado el 
primer manual de enseñan7:a de español para brasileños (Fernánde7:, 2000).7

' 

Tanto en la gramática de Nascentes como en el manual ele Becker hay fragmentos de 
textos literarios (cuentos, poesías, etc.), seguidos de temas gramaticales con ejercicios 
estructurales, donde se enfati7:a el contraste entre las dos lenguas. Esas obras evidencian 
una concepción de lengua tradicional, relacionada con el enfoque ele Gramática y 
Traducción. Algunos principios contrastivos evidenciados en estas obras para el estudio del 
español por brasileños han tenido una gran influencia en libros didácticos específicos para 
ese público que se han producido después. 

Hay que dar un salto en el recorrido por las producciones impresas , hasta llegar a la 
década del 90, pues son muy pocas las referencias de libros didácticos utilizados en ese 
periodo anterior de tiempo, aunque algunas obras aparecen mencionadas en Fernánde7: 
(2000) para esas fechas?; El panorama comenzó a cambiar con el hoom por aprender 
español que ocurrió en los años 90, pues el mercado editorial no demoró en prepararse 
para ese creciente interés y se produjo una explosión de libros especialmente producidos 
para enseñar español al público brasileño. Parte de esa producción, ha sido 
convenientemente mencionada en el mismo texto ele Fernández señalado. 

En un intento por colectar también parte de esa producción, Abio y I3arandela (2003) 
registraron 192 publicaciones específicas para brasileños que fueron agrupadas de la 
siguiente forma: 70 manuales generales , 17 gramáticas y fonéticas , 26 diccionarios y 
conjugadores ele verbos, 5 publicaciones consideradas como de español para fines 
específicos, 27 libros de lecturas, 3 de preparación para el examen de admisión a la 
universidad y 44 libros de actividades, de apoyo o guías. Con base en los datos anteriores, 
en un nuevo levantamiento reali7:ado en 2005 por el autor de este trabajo, el número se 
elevó a 272 publicaciones, de las cuales 91 eran manuales, 41 diccionarios, 58 ele lecturas , 8 
de fines específicos, 20 gramáticas y 54 de actividades, de apoyo o guías. 75 

Para tener una idea mejor del significativo aumento de publicaciones didácticas en 
aquella época mostramos esta tabla elaborada a partir de los elatos obtenidos en 2005, 
donde se observan los números de nuevas publicaciones específicas para enseñanza de 
español a brasileños producidas en dos intervalos de tiempo diferentes, el primer grupo, 
entre los años 1994 y 1999 y el segundo grupo entre los años 2000 y primera mitad ele 2005. 

Publicaciones de E/LE producidas Período de Período de 
para brasileños 1994 a 2000 a 

1999 2005 
Manuales 28 52 
Diccionarios y con jugadores de 9 r ) 
verbos 
Lecturas 14 42 
Gramáticas y fonéti cas 12 4 
Fines específicos 4 3 

n En la disertación defend ida recientemente por Guimaraes (2014)hay una lista de libros didácticos para enseñanza de 
español publicados en Brasil entre 1870 y 1961. A JUzgar por sus títulos, la mayoría de las ob ras corresponden con 
gramáticas, manuales de lite ratura, diccio narios o lecturas, aunque algunas obras de 1944 tal vez pueda n ser consideradas 
libros de texto en el sentido que se le da moderna mente. 
74 Fernánde z (2001) es una publicación aná loga a Fernández (2000). 
75 Datos presentados por e l autor e n la confere ncia "Situación actu al y perspectivas en la enseña nza de españo l c omo 
lengua extranjera a brasileños", durante e l Primer Congreso Internacional de Docentes de Lenguaje y Literatura, Bogotá, 
Colo mb ia , 21-2 5 de noviembre de 2005. Esas cifras no pueden ser tomadas de fo rma co n el usiva, pues ot ros materiales 
pub licados e n esos periodos de tie mpo fueron encontrados más tarde. 
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Libros de actividades, de apoyo y 17 28 
guías 
TOTAL 84 154 

Más recientemente, como resultado de la investigaci{m reali7.ada por un equipo 
dirigido por la profesora Gretel Eres Fernández se han reunido y clasificado nada menos 
que 2207 títulos producidos por editoras de varios países para la enseñanza de español 
como lengua extranjera en general (Fernández et al., 2012).76 

Con respecto a la tecnología que acompaña a los libros didácticos, muchos profesores 
que trabajaron en los años 90 seguramente recordarán que en aquella época el casete 
compacto con los audios de los libros de texto -en aquellos casos en que lo tuvieran-, 
generalmente era vendido por separado. De esa forma, el profesor era, con frecuencia, el 
único que poseía ese recurso y decidía cuándo escuchar los audios de los libros que él 
mismo colocaba para sus alumnos. Un caso aparte eran los materiales para autoaprendizaje 
vendidos en quioscos de periódicos, como el Curso de E~pañol (Editora Globo), Hablemos 
&paFio! (Editora Escala) y Viaje al &pañol, acompañado este último por vídeos (Fernández, 
2000: 70). 

A partir de la edici{m de 2011 del Programa iVacional do Livro Didático en el que 
fueron incluidos también los libros para enseñar la lengua inglesa o española a los 
estudiantes de las escuelas públicas brasileñas(Brasil, 2008), se ha exigido que cada libro de 
texto de lengua extranjera esté acompañado por un cedé con los audios correspondientes, 
de manera que cada alumno pueda escuchar las grabaciones también fuera de la escuela. 
En sentido general, el cedé con los audios pasó a popularizarse y estar presente en otros 
libros de texto para enseñanza de lenguas, por lo menos en el país. 

En la llamada para la selección de libros de texto correspondiente al PNLD 2014 
(Brasil, 2013b), hay una categoría de presentación de materiales en el que ya se incluye la 
posibilidad de que los materiales impresos sean acompañados por un DVD-R01l1 con 
contenidos multimediáticos que debe contener: 

temas curriculares tratados por medio de un conjunto de objetos educacionales digitales 
destinados al proceso ele enseñanza y aprendizaje. Esos objetos deben ser presentados en las categmias 
audiovisual, juego electrónico educativo, simulador e infografía animada; o agrupar todas o algunas de 
esas categorías en el estilo hipermedia, debiendo cada objeto ser identificable individualmente, 
pudiendo ser guardado en otros medios y con la posibilidad ele que sean disponibilizaclos en ambientes 
virtuales (Brasil, 2013b: 2) (traducido por el autor) 

En el caso de la llamada para selección de los libros para el PNLD 2015 (Brasil, 2013a) , 
se percibe una presencia aun mayor de contenidos digitales, pues las colecciones pueden 
ser presentadas en dos tipos diferentes: del tipo 1, que corresponde con las ''obras 
multimedia compuestas de libros digitales y libros impresos" o del tipo 2, o sea, "~obras 

impresas compuestas por libros impresos y pdf~'. De igual forma que en las ediciones 
anteriores del PNLD, en la parte específica a los libros de texto de lenguas extranjeras 
también se exige que haya un cedé de audio acompañando cada volumen de las 
colecciones presentadas. 

Sobre las colecciones de tipo 1 ha y una extensa serie de condiciones exigidas para los 
libros digitales y se incluye la necesidad de ofrecer sitios weh específicos que serán de 
responsabilidad de cada editora, pero en las exigencias para los libros de tipo 2, que 
incluyen los pdf, no hay muchas orientaciones, pues se consideran meras copias del libro 
impreso. 

Por fuera de esta llamada para el PNLD 2015 pudiéramos pensar que los libros 
digitalizados en formato pdf también pueden ser ofrecidos como materiales enriquecidos 
con otros elementos e informaciones, de forma que se pueda trabajar siguiendo la 

?G Los resultados de l estudio elaborad o por Fernández et al. (201 2) se encuentran detallados en 
http://www4.fe .usp.br/cepel/pesguisa 

http://www4.fe.usp.br/cepel/pesquisa
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propuesta del mismo libro en papel o digital, pero sin dejar de sacar provecho al uso de la 
Internet para el acceso a otros materiales, así como para otras prácticas posibles, siempre 
que existan condiciones adecuadas para ello. 

Consideramos que estas opciones, a pesar de su mayor portabilidad y vütualización, 
tampoco resuelven los problemas si no hay una debida preparaci{m y reflexión de los 
profesores sobre sus prácticas, pero el hecho ele dejar abierta la posibilidad de ofrecer las 
obras en otros formatos ya es un paso de avance, principalmente si los materiales son 
acompañados por contenidos multimediáticos interactivos adecuados que puedan ser 
trabajados por los alumnos en horarios diferentes al del exiguo tiempo que generalmente se 
dedica a las clases de lengua extranjera en las escuelas brasileñas. 

Desde hace poco tiempo, autores y editoras trabajan intensivamente para ofrecer una 
amplia gama de posibilidades que den apoyo al trabajo de los profesores y alumnos. De esa 
forma, hoy son más abundantes y accesibles versiones multiplataforma de los libros, así 
como otros materiales relacionados con cada libro, como pueden ser: pruebas, fichas de 
evaluación, materiales extras para imprimir, audios, vídeos, actividades autocorregibles, 
contenidos interactivos de otros tipos, sistemas de seguimiento y planificadores de clases 
para los profesores, así como anotaciones de las clases y el desarrollo de comunidades de 
aprendi?:aje para profesores y/o alumnos. 

En otras palabras, desde varios caminos se avanza hacia una virtualización y mayor 
interactividad con los contenidos organizados de los libros de texto y todo lo que los rodea, 
pero debemos tener en cuenta que un contenido interactivo con valor educacional no 
significa simplemente incorporar un menú para la navegación o un botón para poder 
escuchar audios o ver vídeos y animaciones relacionadas. 

Consideramos que el proceso de selección de libros didácticos del PNLD es un 
mecanismo importante que induce al desarrollo de nuevos parámetros y propuestas, pues 
especifica lo que se espera de los libros didácticos que se presenten. Por lo que se ve hasta 
ahora y lo que la lógica dicta, todavía y por mucho tiempo, hablaremos en libros de texto 
(digitales o impresos), pero se puede pensar que cada ve?: más lo digital y lo impreso se 
fundirán o complementarán en diversas combinaciones posibles. 

Independientemente de todo eso, insistimos en que lo más importante es lo que el 
profesor haga o pueda hacer en sus clases y fuera de ellas con las crecientes posibilidades 
que tiene en sus manos. Los materiales se enriquecen, pero las prácticas escolares parece 
que no y el tiempo dedicado a las disciplinas tampoco, por lo que la abundancia ele 
posibilidades queda bastante limitado en la práctica y siempre surge el viejo dilema del 
profesor de qué deberá priorizar y hacer en sus clases de lengua. 

Más adelante hablaremos un poco más del futuro de estos materiales. 

Algunos comentarios sobre los laboratorios de lenguas 

Volviendo in nzedia resa nuestro relato sobre el desarrollo tecnológico, las tecnologías para 
grabar y reproducir el audio siempre han sido fundamentales para la enseñan?:a de lenguas 
extranjeras y han estado presentes ele muy diversas formas. 

A partir de la invención del fonógrafo en 1877 y del gramófono, patentado en 1888, 
según Roby (2003) ya había grabaciones comerciales para aprender inglés y español en 
1893. 

Jacques Roston, un traductor polaco y profesor de lenguas emigrado a Inglaterra, 
cuando percibí{> las posibilidades de uso de los fonógrafos fundó el Linguaphone Croup en 
1901. Según consta en la página de esa empresa,7

' la aparición de los discos planos de 
vinilo para los gramófono s - ele mayor durabilidad-, marcó una nueva etapa en la 
comercialización de audios acompañando a los libros, de forma que el primer curso de 

http:/ /www.l inq u a pho neqroup.com/about us/o urh istory.cfm 

http://www.linguaphonegroup.com/aboutus/ourhistory.cfm
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Roston que tuvo gran ex1to fue en 1925. Roston continuó trabajando en el 
perfeccionamiento de los gramófonos e inventó, posteriormente, el 11Linguaphone Repeater'1, 

un aditamento que permitía al oyente retroceder el disco sin tener que levantarlo 
anualmente, así como el 11Solophone 11

, unos audífonos para que el oyente no molestara a 
otros mientras escuchaba sus lecciones. 

En 1908 había un laboratorio con fonógrafo en Grenoble, Francia, y un 
norteamericano que estudió en él llevó la idea para los Estados Unidos para instalar un 
''laboratorio de fonética 11 en el Washington State College durante el curso de 1911-1912. 
Los estudiantes escuchaban a través de audífonos el sonido que llegaba por vía telefónica y 
también podían grabar sus voces en un fonógrafo para comparar así su pronunciación con 
los modelos de los hablantes nativos que escuchaban.78 

En esa misma época, la U.S. Militmy and lVaual Academy disponía de cuartos 
para escuchar las grabaciones en lenguas extranjeras. Parece que a uno de sus 
impulsores, Ralph Waltz, es a quien se debe el término de 11laboratorio de lengua~" en los 
años 20 en la Uníuersi~y ~f'Hmuaii (Zhong, 2014:463). 

En 1946 se considera que fue el inicio de los laboratorios modernos de lengua, con los 
ejemplos de la Louisiana State Universi~V y la Uniuersi~V of Laval, ele la ciudad de 
Quebec. En sus laboratorios, de forma diferente a los 11 laboratorios de fonética'' 
anteriores, ya se buscaba el aislamiento acústico, de forma que fueron creadas las 
cabinas para el trabajo individual como las que existen en la configuración de los 
laboratorios actuales. Otra novedad fue la posibilidad de conversación entre los 
participantes a través de la intercomunicación de las cabinas. El audio era fundamental , 
pero poco a poco se iba introduciendo también el trabajo con otros medios, como 
proyectores de láminas, de películas, etc. 

Según Roby (2003), a partir de 1959 hubo en los Estados Unidos un incremento 
significativo en el número de laboratorios de lengua. Basado en diversos autores, se 
estimaba que había seis mil laboratorios en las escuelas de ese país en 1964. 

Los laboratorios de lengua continúan básicamente con la misma configuración , pero lo 
que ha cambiado son los medios de comunicación y el soporte utilizado, los cuales 
varían acompañando el desarrollo tecnológico. Las grabaciones, almacenadas primero en 
cilindros de fonógrafo y después en discos, fueron sustituidas por el audio en medios 
magnéticos, primero con las cintas magnetofónicas y más tarde, alrededor de 1970, con los 
casetes de audio compactos, que marcaron un hito al permitir que cada alumno presente en 
el laboratorio pudiera escuchar a su conveniencia el audio en la cabina, así como grabar su 
propia voz con facilidad. Eso facilitó el renacimiento de los laboratorios de lengua. Más 
recientemente llegaron los medios digitales. Las láminas, los proyectores de 
diapositivas y proyectores ele transparencias que apoyaban las actividades dieron paso a las 
microcámaras y proyectores multimedia. 

Hay laboratorios ele lengua que mantienen la misma disposición de antaño, pero 
añaden al equipo de audio del laboratorio de lenguas convencional, una computadora en 
cada cabina y de esa forma se vuelven más versátiles, lo cual permite el uso de 
materiales y recursos existentes también en la internet junto con las herramientas 
ofimáticas. 

18Ver dos Imágenes de l "laborato rio de fonética" de l Washington StateCol/ege en 1911-1912 en 
11ttp:l/www.forlanq.wsu.eclu/overview.asp 

http://www.forlang.wsu.edu/overview.asp
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Figura 1. Alumnos del curso de traductores e intérpretes en lengua espa la, de la UNIPAN (Cascavel, Paraná) realizando 
actividades de traducción de textos en el laboratorio de lenguas en 2003 (foto del autor). 

No solo las computadoras, también otros dispositivos digitales permiten en la 
actualidad el uso de diversos programas y aplicaciones que vinculados a estrategias 
didácticas adecuadas pueden suplir las funciones que los laboratorios intentaban potenciar, 
además de que permiten una práctica de lengua menos vertical, o sea, menos impuesta por 
el profesor en un momento dado, al ritmo y conveniencia de cada alumno. 

Mediante indagaciones realizadas con varios profesores brasileños con larga 
experiencia recabando sus recuerdos acerca del uso de los laboratorios de lenguas a los que 
tuvieron acceso, al parecer todos los comentarios obtenidos se remontan a la década de 
1980, pero se sabe que algunos laboratorios de lenguas fueron instalados algunos años 
antes. 

En este año se ha cumplido el cuarenta aniversario del laboratorio ele lenguas ele la 
Universidade Estadual de Londrina, que fue fundado en 1974 por el profesor francés Jean 
Marie Breton. Un artículo ele ese autor brinda detalles y recomendaciones para el uso del 
laboratorio, todavía con fuerte base en la metodología audiovisual (Breton, 1978), mientras 
que el texto inédito escrito en 1988 por la profesora de inglés Telma Gimenezya trae 
recomendaciones para cambiar las prácticas mecánicas ele los ejercicios ele repetición y 
substitución típicos del enfoque audiolingual por nuevas prácticas dictadas por el enfoque 
comunicativo en vigor en la época de la elaboración de ese documento, donde se valoriza 
la comunicación y la interacción. Los dos textos son ele gran valor y de lectura muy 
recomendable. 

En ese segundo documento también se hace mención a algunos problemas técnicos 
de instalación del laboratorio que dificultaban la necesaria interacción entre los 
participantes, por ejemplo, la falta ele un contador ele tiempo en la grabadora ele audio, que 
impedía encontrar con facilidad las partes deseadas en la grabación hecha, además de que 
en el laboratorio no había la posibilidad para que todos los alumnos hablaran juntos. 

Ante esas dificultades la autora se pregunta c<":'m1o pudiera ser mejor utili7:ado el 
laboratorio para trabajar según el enfoque comunicativo, y para eso ella sugiere que se usen 
materiales auténticos para probar la capacidad de comprensión auditiva. También está a 
favor de transformar el laboratorio de lenguas en un 11 listening centre'', ele forma que los 
materiales se puedan usar ele forma indivieluali7.ada y el aprendi7:aje no quede centrali7.ado 
en el profesor. En ese caso había la necesidad de reorganizar los materiales ele forma que 
quedaran disponibles para su libre utilización por los alumnos en la medida de sus intereses 
y necesielades. 

La autora también sugiere diversas acciones y modificaciones para las actividades del 
posgrado y d e la extensión de la universidad y h ace men ción a las nuevas posibilidades del 
vídeo, para lo cual recomienda que las salas ele aula tengan los equipos adecuados 
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completos para ver los vídeos cuando sea necesario en las clases sin la necesidad de ir 
hasta el laboratorio. 

Como de hecho ocurno, en dicha universidad se instaló más tarde un centro de 
autoacceso para su uso por los alumnos y equipos de vídeo fueron situados 
permanentemente en las salas de aula principales. 

La resignificación del laboratorio de lenguas hace posible la utilización de este recurso 
de enseñanza dentro de un marco comunicativo. Esa fue también la propuesta de la 
profesora Maria de Laureles Otero Bravo Cruz, que hizo su maestría sobre el uso de los 
laboratorios de lenguas con futuros profesores brasileños de español en la Uniuersidade 
Estadual Paulista (UNESP campus de Assis) (Cmz, 1994). 

Según esta autora, en un trabajo publicado posteriormente (Cruz, 2002): 

La adopción de una evaluación de la actuación del aprendiz en el T.ab.L. debe buscar resignificar ese 
recurso ele ensenanza para que cumpla su función, al lado de las nuevas tecnologías e incorporando 
recursos que lo califican entre ellas (Internet, multimedia, televisión a cable, multimedia, entre otras), 
coherentemente con el enfoque ele enseñanza que se siga. Cruz (2001) define los exámenes ele 
conversación en el Lab.L. como un instrumento bastante fét1il dado que proporcionan la oportuniclacl 
de entrevistar a los alumnos, captar su oralidad y crear espacio para la manifestación de opiniones y 
análisis, con una producción discursiva significativa y una ampliación de su universo cultural por el 
diálogo que se establece (Cruz. 2002:670). 

Liguori e Izquierdo Merinero 0999) también se proponen rebatir la idea de que el 
laboratorio de lenguas está obsoleto en relación a los enfoques comunicativos y para eso 
demuestran que el laboratorio de lenguas puede potenciar la comunicación oral, así como 
diversas estrategias posibles para la explotación adecuada de esas instalaciones. Para 
ejemplificarlo, muestran cuatro actividades diferentes. Otro autor que también hace 
comentarios a favor del uso de los laboratorios multimedia es León (2002). 

Entre las tecnologías de grabación ya hemos visto algunas que facilitan la escucha y la 
práctica oral. La llegada de las tecnologías llamadas genéricamente de sintetizadoras como 
es el caso de las tecnologías digitales facilitó como nunca antes también el visionado ele 
materiales diversos, así como la comunicación entre las personas de forma síncrona o 
asíncrona. 

La imagen siempre se ha explotado en mayor o menor medida en los diversos 
métodos y enfoques para enseñam:a de lenguas extranjeras por lo que no es difícil imaginar 
que han sido varias las tecnologías que han ayudado a profesores y alumnos en la tarea de 
mostrar u observar las imágenes utilizadas para auxiliar en la enseñanza, desde los libros 
ilustrados, los murales y pósteres, las pizarras magnéticas o de fieltro para fijar en ellas 
diferentes piens, hasta los proyectores de diversos tipos para proyecciones estáticas o 
dinámicas (láminas y filminas) y las transmisiones audiovisuales, incluyendo el cine y la 
televisión. 

Por ejemplo, como sus nombres indican, los materiales audiovisuales tuvieron una 
gran importancia en el Método Situacional o Audiovisual y el Método Estructuro Global 
Audiouisual (SGAV), usados en algunos países de Europa principalmente entre los años 50 
a70. 

En el caso de los vídeos y las transmisiones de televisión, no podemos dejar de 
mencionar la aparición de la serie Viaje al Espa Fíol, oficialmente lanzada en abril de 1989 
(Barcia, 1989). Esta serie de vídeos fue un proyecto creado por la española RTVE, con la 
colaboración de la Universidad de Salamanca, que fue inspirado en el enorme éxito que 
tuvo a fines de los años 70 e inicios de los 80 la serie de televisión para aprender inglés 
Follow me ele la BHC inglesa y todos los materiales que se generaron alrededo r de ese 
método. 

Como fue mencionado más arriba, la serie Vic~je al Espar1ol también fue vendida en su 
formato original como material para estudio individual en Brasil. Informaciones reunidas 
por Fernández 0 996), basada también en Fernández Díaz 0995), muestran que el método 
audiovisual Viaje a l EspaFiol e ra usado en esa ép oca en el Centro Cultural Brasil-Espa rta, de 



 

                                                      

 

http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=647
http://www.lem.seed.pr.gov.br/
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http://www.upv.es/camille/esp_enmarcha_frames.html
http://www.upv.es/camille/esp_interactivo_frames.html


 

                                                      

 
 
 
 
 

http://recursostic.educacion.es/blogs/malted/index.php/2011/09/01/diez-herramientas-de-autor
http://hotpot.uvic.ca/
http://www.halfbakedsoftware.com/quandary.php
http://clic.xtec.cat/
http://webardora.net/
http://www.leffa.pro.br/elo
http://www.elo.pro.br/cloud
http://www.elo.pro.br/repositorio
http://www.letramentodigitalunipampa.zip.net/
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Revisión y práctica de los antónimos # 1 

Don R odrigo es un seílor de avanzada edad que anda 
confundie ndo todo lo que dice. Ay údalo a decir la frase 
correcta, cambiando la palabra e n mayúsculas de cada frase 
debajo por su equinlente contrario (antónimo). 

Cuando termines c.ada frase, pulsa la tecla TAB. Escribe sólo en letras minúsculas. Si la respuesta está correcta, 
podrás pasar a la oración siguiente. Al finalizar, haz die en el botón 'Resultados' para que conozcas tu resultado general. Si 
por algún error te vas para otra página web, no te preocupes, usa la flecha del navegador para volver a esta página y poder 
terminar la actividad. 

1- Vivo en un edificio ~ODERNO. >> Ko, no, no Don Rodrigo. Usted quiere decir que vive en un edificio 
antiguo 

2- ~apartamento es GRANDE. >> Usted quiere decir que su apartamento es pequeno 

3- ~hijo es muy ALTO.>> Usted quiere decir que A página http://br.geocities.com diz : 

4- ~nieta, o sea la hija de mi hijo es muy bonita. Ti Nao. A resposta certa é: pequeño. 

bonita y tiene los ojos ? 

5- Ella también tiene el elo CORTO. >> l.;sted OK 
Cond.lído 
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Figura 2. Página web preparada con un ejercicio estructural para práctica de algunos antónimos en español elaborado 
con script de Java que fue utilizado entre 2002 y 2008. La respuesta tenía que ser escrita de forma exacta a como había 
sido programada por el autor para que pudiera ser considerada correcta. 

El primer curso en línea de español completo hecho en I3rasil del que tengamos 
noticia fue elaborado por la profesora Valcsca Irala en 1999, alumna del último año de la 
carrera de letras en aquel momento. Recibió el nombre de Curso de Espanholem 1 O li~oes 
(ver Figura 3). Parte de esa experiencia está descrita en Irala (2000 y 2002). 

Figura 3. Página inicial del curso preparado por la profesora Valesca Brasil Ira la en 1999 (IRALA. 2002). 

Herramientas importantes para el contacto asíncrono con los alumnos en aquellos 
primeros años del 2000 fueron las listas de discusión electrónicas vía e-mail, así como los 
foros de discusión del Centro Vütual Cervantes')') y listas como FORMESPA100 y ELE I3rasW'n 

99 En funcionamiento desde septiembre de 1997 (http://cvc.cervantes.es/foros/lee r asu nto1.asp?vCo diqo=1). 
100 En funcionamiento desde septie mbre d e 1999 (http ://listse rv .red iris.es/archives/formespa.html). 

http://cvc.cervantes.es/foros/leer_asunto1.asp?vCodigo=1
http://listserv.rediris.es/archives/formespa.html
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para la comunicaCJon entre los profesores, la primera para profesores ele ELE de todas 
partes del mundo y la segunda con foco en el contexto brasileño. 102 En agosto de 2009 
surgió otra lista de discusión para profesores en 13rasil llamada ELE do 13rasil.101 

La comunicación síncrona por vía chat con alumnos era todavía rara en esa época, 
pero hay algunos ejemplos de uso en clases de lengua. Por ejemplo, la profesora Susana 
Zipman, a través ele la página del Centro Latino de Línguas, en la ciudad de Sao Paulo, ya 
ofrecía clases por chat en español en el año 2000 ya través del sitio UJeh Wehlinguas.com.hr 
iniciaron las lecciones de lenguas enviadas por e-nwil en el 2001.10 ; Hispanialinguas.coJn.hr 
es la página weh de otra escuela de lenguas de esa ciudad que también ofrecía la 
posibilidad de clases de español por chat (profesor al vivo) en el año 2000. 

En 2001, durante un evento para profesores de lenguas realizado en la Uniuersidade 
Estadual de Londrina, ofrecimos un taller con el doble objetivo ele mostrar cómo crear y 
utilizar una lista de discusión electrónica y también para conocer y hacer uso de algunas 
páginas web que considerábamos impoltantes para los profesores de español. Al revisar 
para este trabajo los materiales utilizados en aquella ocasión tuvimos una cierta sorpresa 
cuando percibimos que ya recomendábamos el uso del buscador Coogle, todavía poco 
conocido en aquel momento, como una alternativa más eficiente que los buscadores más 
utilizados en la época, como el Altavista y el brasileño Cade, que eran menos prácticos y 
dinámicos, pues sus responsables tenían que indexar de forma manual las páginas 
propuestas que quedaban organizadas por categorías. 

El proyecto de revista ELE Brasil dirigido a los profesores de ELE en el país surgi{> en 
2002 y estuvo en funcionamiento hasta 2007. También está alojado en el servidor de 
Quaderns Digitals_ws Este proyecto todavía pettenecía a la llamada tueb 1.0. 

En 2002 también inició las actividades el curso virtual de español de Eshablar.com 
integrante del sello editorial Espasa Calpe y dirigido especialmente al público brasileño y 
estadounidense (Sierra, 2002). Ese curso, a pesar ele su calidad para aquella época, tuvo una 
vida relativamente corta e inició el cierre ele sus actividades en 2004, al parecer debido a 
fallas en la estrategia de comercialización seguida. Al mismo tiempo, en 2003, salió a la luz 
el curso virtual Aula Vi11ual de E'pafíol (A VE) que sí ha tenido éxito y ha estado en ascenso 
desde entonces (Coto Ordás, 2014), siendo utilizado por miles de alumnos como 
complemento, de forma combinada con clases presenciales o solo, como estudio individual , 
con la opción de seguimiento o no con tutores, de la misma forma que ocurría en el curso 
de Eshahlar.com 

La metodología de los proyectos en Internet conocidos como Weh Quests era ele 
naturaleza fundamentalmente cooperativa, pues aún no existía la posibilidad de colaborar 
efectivamente en línea. El camino a la colaboración mediante la edición de documentos en 
línea al mismo tiempo entre varias personas solo fue posible cuando aparecieron 
tecnologías como AJAX, alrededor de 2006, que permitían editar documentos en línea de la 
misma forma que si fuesen creados y editados en la propia computadora. En ese momento 
pasó a ser más importante la posibilidad de tener acceso a la web ele forma cada ve?: más 
continua para poder usar los diverso s servicios que fueron apareciendo en la weh 2.0. 

La llegada de la llamada weh 2.0, conocida como la weh social , permitió un cambio 
cualitativo en la forma de usar la weh, comenzando por la participación, donde los usuarios 
dejan de ser consumidores pasivos para poder ser también potenciales productores de 
contenidos que pueden ser compartidos con los demás. 106 Ese fue el momento de la 
proliferación de las wikis, los blogs y las redes sociales que los profesores de lenguas hemos 

101 En funcio namiento desde ene ro de 2 003 (http://listserv.red iris .es/archives/elebrasil. html ). 
102 Las listas de discusión Hispan/a, ELE Brasil y FORMESPA fueron estudiadas por Ira la en su tesina de maestría (2004). 
103 http://br.g roups.vahoo .com/group/eledobrasil 
104 Para recuperar parte de esta histo ria hemos usado el Wayback Machine para visualizar las páginas web salvad as por e l 
woyecto Internet Archive (https://archive .org/web). 
05 http://www.q uadernsd iq ita ls. net/index. p hp?accion M en u=proyectos.Visu a lizaProyectol U.vis ualiza& proyecto id=3 

106 Los ind iv iduos inmersos en las redes sociales y comunidades de aprend'rzaje que, además de consumir contenidos 
también los prod ucen de forma co laborativa, son llamados de produsuarios (produsers), un té rmino atnbuido a Axel Bruns 
(2008). En los procesos de p rod utilrzacrón (produsage) se ponen en accró n cuat ro capac rdades: creativo, co laborativo, 
c rítico y comunicat ivo (Cobcroft: Towers: Srnitll y Bru ns. 2006). 

http://listserv.rediris.es/archives/elebrasil.html
http://br.groups.yahoo.com/group/eledobrasil
https://archive.org/web
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=proyectos.VisualizaProyectoIU.visualiza&proyecto_id=3
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pasado a aprovechar también como apoyo para nuestras clases, principalmente a partir ele 
2005.")7 

Pudiéramos brindar ejemplos de experiencias y publicaciones realizadas en Brasil con 
esas posibilidades tecnológicas, pero este relato se haría demasiado extenso y hemos 
decidido detallar en esta oportunidad los momentos menos recientes. 

Todo esto nos lleva a las dos últimas partes de esta panorámica donde nos 
centraremos en las tendencias que se observan y algunos comentarios finales. 

Perspectivas en la enseñanza de lenguas apoyadas en las tecnologías 

"Necesitamos una nueva pedagogía, basada en la interactiviclad, la personali?:ación y el 
desarrollo ele la capacidad ele aprender y pensar de manera autónoma ... ", son palabras de 
Manuel Castells (2001: p. 308) que siguen siendo actuales, pues la atención a la tecnología 
no es el único aspecto para el cual deben estar preparados los profesores y sus alumnos. 

Los cambios que ocurren en la cibercultura que todos observamos en la sociedad y 
algunas tendencias tecnológicas que pueden influenciar en las formas de dar nuestras clases 
merecen nuestra atención. 

En primer lugar, el mayor tiempo ele conexión a Internet, ahora, casi permanente o 
con mayor frecuencia que antes, y el acceso a ella también por medio de dispositivos 
p01tátiles, hacen que la ubicuidad y el aprendizaje móvil, o sea, el aprendizaje en todo 
momento y lugar, sean una tendencia y posibilidad que se debe tener en cuenta muy 
seriamente, en la educación en general, con graneles potencialidades también en la práctica 
de la lengua extranjera, a la que ya sabemos que el tiempo dedicado a su estudio en sala de 
aula es muy limitado. 

En 2013 la UNESCO produjo una guía con trece motivos y diez recomendaciones para 
la implantación de las tecnologías móviles en las escuelas (UNESCO, 2013b). De acuerdo 
con esa guía, algunos pilares para el aprendizaje móvil son el poder llevar la información 
adonde ella es escasa, personali7:ar y flexibili?:ar el aprendi ?:aje , proporcionar 
retroalimentación inmediata en las actividades, así como la ampliación de la productividad, 
aprovechando el aprendizaje en cualquier espacio y tiempo. Como podemos suponer, la 
preparación de los profesores para estas posibilidades también está entre las políticas 
necesarias. 

Wang y Smith (2013) en un estudio a largo plazo con el uso de teléfonos móviles para 
el aprendizaje de inglés advierten que para que haya éxito en cualquier proyecto de 
aprendi?:aje m{>Vil deben llevarse en cuenta una serie de aspectos: que los materiales sean 
atractivos y no demanden ni poco ni demasiado, que haya un grado apropiado de 
seguimiento del profesor, que haya envolvimiento de los alumnos, la necesidad de 
incentivos, también de respeto a la privacidad y que sean usados ambientes técnicos 
seguros para el aprendi?:aje móvil. Entendemos que estos puntos ele atención mencionados 
por los autores podemos extenderlos también al uso de otras tecnologías y a la preparación 
metodológica necesaria. 

Otra tendencia es la mayor multimodalidad en los contenidos que se consumen y los 
que se pueden estudiar y producir en la escuela y fuera de ella. 

Estas nuevas posibilidades someten a la escuela a una mayor presión al cambio, pues 
si no ofrece una respuesta en ese sentido, se apartan cada ve?: más ele los intereses de los 
alumnos y también aumentan lo s desafío s para su inclusión. 

El avance d e las tecnologías en áreas como la de aplicaciones más potentes para 
práctica y aprendi?:aje de la lengua extranjera por medio de esos dispositivos digitales 
portátiles, el uso de juego s específicos, así como ele principios de jugabiliclad (gam{ficación) 

107 Para tener una idea de cuándo o currió e l auge e n el uso de blogs po r los profeso res de E/LE recomiendo visitar e l sitio 
web http://todoele.org/todoele2 0/ele2 fera y observar la ú ltima secció n que está e n e l lado derecho de la página co n los 
números de blogs creados en cada año . 

http://todoele.org/todoele20/ele2fera
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en los materiales educativos y plataformas ele aprenclinje, unido a las posibilidades 
crecientes de enseñanza adaptativa y personalización del aprendizaje, son perspectivas que 
llamaría de alta tecnología (hightech), pero el profesor además de poder utilizar esas 
posibilidades cuando estén presentes, también debe tener una visión lowtech, de acuerdo a 
sus prácticas comunes. 

El aprendinje en redes es otra tendencia, de forma que el aprendizaje formal e 
informal queden imbricados y no pueden ser ignorados. Estas características de la 
educación actual se encuentran reflejados en diversos informes y documentos , como los 
reportes Horízon, entre los que se encuentra uno específico para el contexto brasileño (The 
New Media Consortium, 2012). 

Otra perspectiva interesante y que los profesores pueden implementar sin muchas 
dificultades es que el proceso inicial de exposición de contenidos ocurra de forma previa a 
la clase, por medio de vídeos, audios u otros materiales digitales, de forma que el tiempo de 
clase en la escuela sea dedicado a actividades productivas y no necesariamente a la 
presentación de nuevos contenidos. Esta estrategia de invertir la clase puede permitir un 
mejor aprovechamiento del reducido tiempo de clases dedicado a las lenguas extranjeras y 
tiene un camino abierto a la experimentación inmediata debido a la facilidad actual para 
grabar vídeos explicativos y su divulgación en sitios web como Youtuhe. 1011 

Sobre el futuro de los libros en papel y los libros digitales y la relación en general de 
estos materiales con las tecnologías para enseñanza de lenguas no puedo dejar de 
concordar con las conclusiones planteadas por Fruns Giménez (2014) que copio aquí: 

Pienso que los manuales siguen teniendo sentido y siendo C1tilcs en la era digital, al menos en la 
fase de la misma en la que nos encontramos ahora. De momento, la comunicación y enseña nza 
virtuales no han venido a sustituir a las presenciales, sino a complementarlas . Esta situación provoca 
que haya que mantener abiertas dos vías paralelas, como ocurre también en el mundo editolial en 
general o en la prensa. Esta situación genera mayores gastos para las editoriales, que po r razones de 
coste no acaban de apostar del todo por aplicaciones tecnológicas que realmente apmten un mayor 
valor didáctico al alumno, pero creo que es un camino que se va a empezar a recorrer pro nto, pues no 
tiene sentido replicar en línea modelos del lenguaje impreso. 

Por otro lado, no me parece que la mayor fonnación que tienen ahora los profesores ele ELE vaya 
a conllevar que prescindan de la orientación que les proporcionan los manuales, un guion que da 
coherencia a los cursos y supone una garantía ele homogeneidad y consistencia en las escuelas. 

Aunque no me siento capaz ele predecir el futuro de la enseñanza de lenguas, tiendo a pensar 
que los manuales seguirán utilizándose, ya sean impresos o digitales, y seguirán sin ser la panacea ni 
sa tisfacer del todo a ningún alumno, y aún en menor medida a los profesores. Pero también tengo el 
convencimiento de que progresivamente se irá definiendo una modalidad de aprendizaje que explotará 
las herramientas ele comunicación de la Web 2.0. Aunque hoy en día los cursos en línea se van 
extendiendo, quizá falta acabar de configurar un modelo ele enseñanza que se corresponda con el 
paradigma ele comunicación ele la sociedad contemporánea (Fruns Giménez. 2014: 148-149). 

Y esto podemos complementarlo con las palabras de Gozalo Gómez (2014: 162) "lo 
digital ha de concebirse como apoyo y parece clara su convivencia, al menos a corto plazo, 
con el material impreso. [. .. ] no d ebe establecerse una confrontación entre enseñanza digital 
y analógica-presen cial sino entre buena y mala enseñanza, y de la misma forma entre 
materiales 1 manuales impresos o digitales sino entre materiales adecuados y de calidad y 
aquellos que no presentan estas características". 

En ese sentido, no basta con utilizar tecnologías, las tecnologías deberían ser 
integradas en los procesos pedagógicos, como podemos ver ele forma clara en esta tabla 1 
que muestra las diferencias entre el uso y la integración de las tecnologías en las prácticas, 
según Rao (2013). 

Utilizando la tecnolog ía Integrando la tecnología 
Su uso es aleatorio, arbitrario y Su uso está planificado y busca un 
frecue nte me nte es una o curre ncia propósito concre to 

108 Esta estrateg ia es lo que se co noce en inglés como F/ipped C/ossroom (clase mve rtida). La profesora Jorge lina Tallei se 
encuentra en este momento trabajando en esa línea en los cu rsos de lengua que imparte en la UNILA. 
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de última hora 
Se utiliza rara vez o de manera Es un elemento rutinario de la clase 
esporádica 
Se utiliza simplemente por usar la Se utiliza COlllO apoyo a objetivos 
tecnología del desarrollo curricular y del 

aprendizaje 
Se usa para instruir a los alumnos Se utilin para implicar a los 
sobre los contenidos alumnos con el contenido 
Se utiliza preferentemente por el Se utiliza preferentemente por el 
profesor alumno 

Centrada sobre el uso mismo de la Centrada en el uso de la misma para 
tecnología crear y desarrollar nuevos procesos 

de pensamiento 
La mayor parte del tiempo ele La mayor parte del tiempo se 
instrucción se utiliza en aprender a emplea en utilizar la tecnología para 
usar la tecnología aprender 

La tecnología se emplea en tareas La tecnología se utiliza para 
de bajo nivel cognitivo fomentar destrezas de pensamiento 

de orden superior 
Se utiliza por alumnos individuales Se utiliza para facilitar la 
trabajando solos colaboración tanto dentro como 

fuera de la clase 
Se emplea para actividades que La tecnología se emplea en la 
pueden realizarse sm tecnología o realización de actividades que serían 
de manera más fácil sin ella difíciles o imposibles sin ella 
Se usa para transmitir información Se utiliza para construir 

conocimiento 
Es periférica a las actividades de Es esencial en las actividades de 
aprendi?:aje aprendi:r.aje 

Tabla 1. Diferencias entre utilizar la tecnología e integrar la tecnología en las clases {Rao, 2013 apud Tourón, 2013). 

En resumen, hay que preparar a los profesores para el uso ele todas estas 
posibilidades, de forma informada, donde el camino está libre para que se explote también 
una enseñan:r.a basada en proyectos, que podrán ser ele duración variable. 

Algunas reflexiones a modo de conclusión. ¿Qué falta? 

Los consejos finales de Yagüe (2007) y las palabras de este mismo autor en otro trabajo nos 
sirven en gran medida para concluir este texto: "La autocomplacencia y la ofuscación que 
causa lo tecnológico parece que, por el momento, nos están impidiendo hallar 
alternativas didácti cas sensatas al uso de las nuevas tecnologías en el aula de ELE, en su 
realidad -con sus limitaciones- actual" (Yagüe, 2008: p. 16). 

Es por eso que concordamos con Pech·ó (2011: 28) en que una actitud de realismo 
posibilista que sea intermedia entre el evangelismo tecnológico y el pesimismo pedagógico 
parece ser la perspectiva más adecuada para intentar partir de una valoración más real de 
los problemas con los que adopción de la tecnología se topa en las salas de aula, los 
centros escolares o en el sistema escolar en su conjunto. 

El círculo virtuoso que propone ese autor para conseguir una mejoría cualitativa en los 
usos ele la tecn ología en la e ducación d ebe contar con cu atro elementos fundamentales: una 
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definición precisa de los objetivos, un esfuerzo de diseminación y visualización de las 
prácticas que funcionan, una presión evaluadora y, finalmente, el apoyo al cambio, 
incluyendo los incentivos más apropiados (Pech·ó, 2011: 76). 

Otros autores como Twining, RafTaghelli, Albion y Knezek (2013), también son de la 
opinión de que para el desarrollo profesional del profesor con respecto al uso de las TIC 
hace falta atender a los cambios que sean necesarios en todos los niveles del sistema 
educativo, o sea, el político, el institucional y el individual. 

Por otro lado, hay que reconocer que ese dominio tecnológico del profesor es de 
naturaleza compleja. El modelo ele conocimiento del contenido pedagógico tecnológico, 
conocido por su sigla en inglés (TPACK- Technological Pedagogical Content KnOtuledge) , 
desarrollado por Mishra y Koehler (2006) ayuda a la comprensión de las complejidades del 
proceso, pues al conocimiento del contenido y al conocimiento pedagógico para enseñar 
ese contenido de la disciplina, que en nuestro caso es la lengua extranjera, también 
debemos añadir el conocimiento tecnológico para un mejor trabajo. 

En los cursos de letras de las universidades brasileñas, cada vez más se incorporan las 
actividades realizadas de forma semipresencial, o sea, según un modelo híbrido que mezcla 
las ventajas de las modalidades presencial y a distancia, por lo que poco a poco los futuros 
profesores se habitúan al uso de las TIC, por lo menos en el aspecto de comunicación e 
interacción entre profesores y alumnos, pero sigue faltando la inclusión de disciplinas 
específicas que apoyen el mayor conocimiento de cómo se puede trabajar con esas 
tecnologías en las clases de lengua. 

Una de las soluciones posibles,- por lo menos parcial-, puede ser la realización de 
cursos más o menos masivos virtuales o semi-presenciales sobre el tema de inclusión de las 
tecnologías en la escuela, mediante colaboración de docentes especialistas de varias 
universidades para sus alumnos de la carrera de letras, para lo cual es necesario crear un 
mecanismo más dinámico ele forma que se obtenga después un reconocimiento propio del 
estudio realizado como parte de los créditos exigidos en la licenciatura. Ese tema sería 
idóneo para un curso con esas características, aunque otras disciplinas también podrían ser 
ofrecidas de esa forma. 

En el caso de la formaci{m de los profesores ya en servicio, es verdad que debido al 
interés personal de algunos, aumentan los recursos que se comparten en las comunidades 
de prácticas que se crean informalmente entre los docentes y muchas veces el pedido de 
ayuda hecho por algún profesor es solucionado rápidamente por otros que comparten sus 
materiales y experiencias, pero para ir más allá, hace falta avanzar todavía mucho en la 
creación y ajuste de materiales más o menos organizados con el debido apoyo institucional. 
De esa forma, acciones como las que fueron hechas en otros tiempos en proyectos 
organizados como el Folhas y el Livro Didático Público paranaense, se multiplican en 
nuevos proyectos hechos en las plataformas de las Secretarías de Eclucaci{m de otros 
estados, como es el caso del portal Educopédia, de la Secretaría de Educación del Estado de 
Rio de Janeiro, W) pero todavía hace falta extender y ampliar esas prácticas. 

Somos de la opinión que en materia de tecnologías en la enseñanza de lenguas 
todavía hay mucho que avanzar y debido a su complejidad, el Prograrna Nacional do Livro 
Didático (PNLD) no debería ser la única puerta de entrada de materiales y tecnologías a la 
escuela. 

Es verdad que recientemente se hizo una llamada específica de tecnologías digitales 
para la enseñanza de inglés y español110

, pero observamos que existe un vacío o falta de 
diálogo entre el sector técnico y el pedagógico, por lo que poco se ha avanzado en la oferta 
de tecnologías que ayuden a la práctica y aprendizaje de lenguas en la escuela. 

En el tema d e las tecnologías en la educación se observa una tercerización de la 
educación. No debería solo esperarse pacientemente a que apare7:can las tecnologías 
"salvadoras" ofrecidas por alguna empresa start up apoyada por fundaciones y empresas 

109 La entrada al porta l Educop é dia (http://www.educo pedia.com.b r) está disponib le para cualquie r inte resado mediante la 
opción de visitante. 
110 V er http://seb.ufrqs.br/ docs/edita llinquas.pdf 

http://www.educopedia.com.br/
http://seb.ufrgs.br/docs/editalLinguas.pdf
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