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PREÁMBULO 

Tesis como compendio de publicaciones 

Esta tesis doctoral se presenta bajo la modalidad de compendio de publicaciones, 

según la normativa reguladora del actual Reglamento de Estudios de Doctorado de la 

Universidad de Oviedo, que surgía en 2011 de la necesidad de adaptar la normativa de 

doctorado de la propia Universidad al marco legal surgido a partir de la entrada en vigor 

del Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación  de 

las enseñanzas universitarias oficiales. 

Aún es muy reciente en España el advenimiento, gracias a la nueva legislación sobre 

estudios de Doctorado, de una costumbre asentada en el modelo de estudios de tercer 

ciclo anglosajón, extendido ampliamente por el mundo occidental: la posibilidad de que 

los doctorandos puedan publicar algunas partes de sus trabajos doctorales, incluidas 

partes de la tesis, antes de su defensa. Lo que es una tradición hace ya muchos años en 

los países de nuestro entorno es ahora una novedad en España que confiere a este tipo de 

propuestas una frescura y fluidez que, sin duda, van a dinamizar en un futuro cercano los 

ámbitos investigadores. Y ello, seguramente a pesar de que en la consciencia colectiva de 

muchos doctores no hay comprensión para el adelanto congresual o de difusión científica 

de una parte del, otrora, necesariamente inédito carácter que ha marcado siempre la 

investigación que conforma una tesis doctoral. 

 

La ausencia casi absoluta de esta tradición en el ámbito de las Humanidades y de las 

Ciencias Sociales en general, obliga a explicar más concienzudamente de lo que 

probablemente debería ser necesario la importancia de este modelo de tesis para atraer 

hacia la investigación a un amplio sector de investigadores que desarrollan como eje 

fundamental de su vida laboral la actividad profesional en el ámbito de la empresa, pero 

que no por ello abandonan el ejercicio de la docencia superior y en la medida de las 

posibilidades temporales de que disponen, la investigación académica. 

 

Aunque no es el ámbito docente el propiamente afectado por el presente trabajo, 

sino el ámbito investigador, la Academia en España tiene en ese campo de la actividad 

universitaria un evidente ejemplo de la dificultad por conseguir una comprensión 

generalizada de estos modelos, ya universales y comúnmente aceptados en las 

universidades con las que competimos en los rankings. 



12 

 

 

Son ya muchos los años que han transcurrido desde la implantación de la figura de 

profesor asociado como pieza importante de nuestra estructura docente universitaria. Una 

figura concebida para el profesional de reconocido prestigio, que desarrollar su principal 

actividad en el mundo de la empresa, fuera del ámbito académico y universitario, puede 

por ello trasladar una perspectiva más profesionalizante a la impartición de cierta 

docencia, normalmente especializada. Un tipo de profesor que puede trasladar al 

contexto académico la realidad profesional y laboral con la que realmente se va a 

encontrar la mayor parte del alumnado cuando finalice sus estudios universitarios.  

 

Y esta es una cuestión de especial trascendencia si la contextualizamos en las 

importantes innovaciones que la asunción del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) en la Universidad Española ha generado en el campo de la tutorización y el 

mentoring que tan reforzados salen de la reforma generada en Bolonia e implantada aún 

de forma reciente en muchos estudios. Sin embargo, sigue reproduciéndose en nuestras 

universidades la perversión casi constante de esa figura (temporal y a tiempo parcial) 

accediendo a ella jóvenes investigadores o doctorandos que no tienen ni reconocimiento, 

ni prestigio profesional y que se dan de alta en el régimen especial de autónomos para 

cumplir con los requerimientos legales formalmente, pero no ética ni realmente. Todo 

por la inaceptación de esa figura real y concreta por parte de las conceptualizaciones más 

conservadoras de nuestra Universidad que pervierten la figura y las posibilidades que 

ofrece, sometiendo el interés docente de ese modelo por el investigador en formación, 

que tiene o debería tener otros cauces de reclutamiento. En realidad se transpone la vieja 

figura de profesor asociado a tiempo completo, que no está vinculada al ejercicio 

profesional fuera del ámbito académico y universitario, a la nueva figura definida de 

forma radicalmente diferente y con objetivos igualmente diferentes.  

 

Ese ejemplo de incomprensión del modelo sancionado legalmente hace ya décadas 

se reproduce en el modelo de tesis por compendio, aún incomprendido y poco habitual 

en muchas áreas de conocimiento, como la que enmarca este trabajo de investigación que 

aquí se presenta, precisamente, como tesis por compendio de publicaciones. 

 

El desarrollo de una labor investigadora de doctorado, máxime en el contexto legal 

actual en que ya se ha acotado específicamente el período de tres años para un doctorado 

a tiempo completo y cinco años a tiempo parcial como temporizaciones óptimas del 
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trabajo de investigación de un doctorando, sigue viéndose como un modelo único de 

aprendizaje, acotado en un período casi juvenil, de adiestramiento, del futuro profesional 

académico e investigador. Pero existen otras opciones y alternativas como el modelo de 

tesis por compendio, que permite la culminación de una labor doctoral completa a quien, 

por circunstancias de edad, familiares, profesionales, etcétera, no puede desarrollar un 

modelo tradicional de dedicación completa. 

 

La descripción concreta del proceso de formación y aprendizaje investigador y el 

desarrollo de la tarea investigadora que culmina en esta tesis, incluida en un capítulo 

posterior ajustada al caso personal del doctorando firmante del trabajo, puede servir de 

claro ejemplo de lo que decimos, pero referenciando simplemente esa lectura posterior, 

bástenos plantear aquí que el modelo de tesis por compendio es una vía enormemente 

eficaz para los doctorandos que deben mantener responsabilidades familiares que obligan 

a centrar su actividad productiva en el ámbito profesional por cuestiones de 

contraprestación económica y que, sin embargo, pueden dedicar parte de su tiempo a la 

investigación pero desde una perspectiva utilitarista. La presentación de resultados 

parciales periódicamente en congresos y publicaciones para dar a conocer su esfuerzo y 

su labor parcialmente dedicada a la investigación, relacionándolas con su actividad 

laboral en mayor o menor medida, buscando mantenerse en contacto con la vida 

académica e investigadora propicia la adopción del modelo de tesis por compendio, que 

facilita enormemente la fluidez y flexibilidad necesarias para esta tipología de 

investigador, por lo general profesional con experiencia, cargas familiares y una 

trayectoria suficientemente amplia como para dar por supuestas habilidades que en el 

caso del doctorando joven suelen requerir de comprobación fehaciente en el proceso 

formativo. 

 

Los recientes pasos dados por la Agencia Nacional de Evaluación y Calificación 

(ANECA) en el último lustro de no diferenciar radicalmente entre la labor investigadora 

predoctoral o postdoctoral del Doctor a la hora de acreditarlo para las distintas figuras de 

profesorado son un evidente ejemplo de que algunas cuestiones trascendentales han 

comenzado a discurrir por el camino correcto si queremos aceptar con todas sus 

consecuencias el actual marco normativo de los estudios de doctorado y del proceso o 

carrera investigadores. 
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Finalmente, conviene justificar algunas cuestiones derivadas del hecho de presentar 

esta tesis como compendio de publicaciones y poner en valor una reflexión 

imprescindible y probablemente animadora de una posterior investigación, necesaria en 

este momento de extensión del modelo de presentación de tesis por compendio. Una 

investigación que podría dibujarnos un mapa de la aplicación del modelo de tesis por 

compendio en la Universidad española y que comparara el diverso proceder y 

planteamiento regulatorio que esta figura presenta en el marco de la pluralidad existente 

en la actualidad en el Reino de España con sus homólogos europeos. Una investigación 

interesante para conocer las tendencias que se están manifestando en el campo de la 

formación para la investigación y que la presentación de esta tesis nos abre como futura 

preocupación. 

 

Hasta fechas recientes, la presentación de tesis por compendio en la Universidad 

española solía estar restringida al ámbito de las ciencias puras y en menor medida de las 

ciencias sociales, acotándose al ámbito de profesionales que habían compatibilizado su 

actividad docente o profesional en entornos no universitarios y habían continuado 

investigando en líneas de investigación asociadas a su formación predoctoral, publicando 

los resultados de sus investigaciones. Ese trabajo simultáneo llevaba a resultados 

diferenciados de los obtenidos, formativamente hablando, en la realización tradicional de 

una tesis, que luego se compendiaban para exponer, con algunos de los ejemplos 

publicados, la coherencia de las investigaciones llevadas a efecto a la hora de validar esa 

experiencia investigadora con la obtenida en un proceso tradicional de elaboración de 

una tesis doctoral.  

 

Sin embargo, en los últimos años, la tesis por compendio de publicaciones ha 

evolucionado hacia un formato plenamente asentado en el entorno de los procesos 

predoctorales normales, diferenciándose de ellos en el hecho de no esperar a la 

finalización y presentación de la tesis resultado del proceso formativo investigador. El 

doctorando va publicando parcialmente los resultados de su investigación y cuando 

presenta sus conclusiones finales ha podido publicar ya, normalmente en coautoría con 

su director de tesis o con otros miembros del grupo de investigación con el que colabora, 

si se diera el caso, varios artículos en revistas de impacto. Estas publicaciones, que serán 

la base de la presentación de sus tesis como compendio de publicaciones, le permiten, 

apenas recibido el título de Doctor, optar a la acreditación de profesor Ayudante Doctor 

en la correspondiente Agencia de Evaluación e iniciar de inmediato su carrera 
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académica, en lugar de tener que esperar un período de tiempo que suele sobrepasar el 

año, antes de que le acepten publicaciones derivadas de su tesis como ocurría 

tradicionalmente. 

 

Nuestra tesis, obviamente, se inscribe en el primer modelo descrito y no en el 

segundo, lo que nos empuja a reflexionar mínimamente sobre la caracterización de esa 

tipología de labor investigadora formativa, simultaneada con el ejercicio profesional. 

 

En primer lugar, debemos significar el hecho de que una tesis de estas características 

posee un proceso de elaboración contrario al tradicional. No se trata aquí simplemente de 

acotar inicialmente un área de investigación, formular unas hipótesis y realizar una 

investigación que las confirme o refute, sino de hilvanar, mostrar y justificar un proceso 

investigador no siempre lineal que no tiene, además, un enfoque necesariamente 

academicista y que no busca, como los procesos de publicación científica que suelen 

seguir a la lecturas de tesis doctorales, la divulgación científica en ámbitos estrictamente 

académicos desde una perspectiva evaluadora y propia de una carrera docente o 

investigadora. En definitiva, que las publicaciones que se registran tras la lectura de una 

tesis, tradicionalmente enfocadas a poner en valor entre los pares que de una u otra 

manera evaluarán y acreditarán la capacidad investigadora y docente del nuevo Doctor 

las posibilidades del mismo en la construcción de una carrera académica, no tienen 

idéntica caracterización en una tesis por compendio, al consistir esta en la selección de 

una serie de trabajos de investigación parcialmente desarrollados en momentos a veces 

inconexos, temporal o espacialmente hablando, que encaminen a un producto final 

asimilable al obtenido en una tesis elaborada por los procedimientos y ritmos 

tradicionales. 

 

La distinción entre ambos modelos es, además, significativamente mayor en campos 

de conocimiento como el de las Humanidades (con el que esta tesis se empareja parcial 

pero significativamente), donde no existe, como en las ciencias puras o más 

recientemente en las sociales, una tradición evaluadora del conocimiento y la 

investigación científicas sustentada en rankings de revistas cuyos artículos son evaluados 

por procedimientos concretos, establecidos y transparentes de evaluación anónima por 

pares u otras asimiladas o con pequeños matices apenas trascendentes para manifestar su 

diferencia.  
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La pervivencia de la monografía como referente en la evaluación de la actividad 

investigadora en las filologías, frente a su nula valoración en todas las demás ciencias 

(sean sociales, sanitarias, naturales, etcétera) es muestra evidente de una necesidad que 

apenas existe en las otras áreas de conocimiento: la necesidad de justificar el impacto de 

las publicaciones, que en las áreas científicas más asentadas disponen de una nutrida 

presencia e historia escasamente comparable a las áreas de Humanidades: El 

ScienceCitationIndex (SCI) cubre 150 disciplinas desde 1900, el  Social 

ScienceCitationIndex (SSCI) hace lo propio con más de 50 pero desde 1956 y el Arts and 

HumanitiesCitationIndex (A&HCI) con solo una veintena y desde 1975. 

 

En el caso de la investigación en lengua española y sobre la lengua española, en las 

numerosas disciplinas que la estudian, el retraso en la incorporación del modelo que se 

ha venido imponiendo en las últimas décadas es aún mayor, aunque la didáctica de la 

lengua y la literatura ha sido contrariamente un área más proclive a adoptar los índices de 

impacto y los indicios de calidad en la evaluación científica de sus aportaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1 Antecedentes personales y motivación 

Los antecedentes personales que afectan a la presente tesis por compendio de 

publicaciones son prototípicos de este tipo de formulación investigadora para alcanzar el 

grado de Doctor. El doctorando inicia su actividad profesional en el momento mismo de 

iniciar sus estudios de Filología Hispánica como Auxiliar de Redacción en el Diario La 

Voz de Asturias a tiempo completo y compatibiliza su horario de trabajo con la asistencia 

a las clases, pero al iniciar el segundo ciclo de los estudios, el fallecimiento de su padre 

retrasa su licenciatura hasta el año 1987. 

 

Mientras continúa desarrollando su carrera profesional, que lo lleva a la Jefatura de 

la Sección de Cultura y Sociedad del Diario La Voz de Asturias y, posteriormente, a la 

Redacción del Centro Territorial de TVE en Asturias, como Director y presentador del 

Informativo "Panorama Regional" en su segunda edición, realiza los cursos de Doctorado 

en el programa en que ahora, más de 20 años después, se presenta a la obtención del 

Título de Doctor.  

 

Casado, en 1995 nace su primer hijo, lo que condiciona directamente los planes 

académicos e investigadores y vuelca su actividad en el desarrollo profesional 

periodístico, ocupando la conciliación de la vida familiar el espacio de que disfrutaba 

hasta ese momento la labor investigadora1 que queda parcialmente relegada. 

 

La formación pasará entonces a ser el nexo del doctorando con la vida académica. 

Una formación continua en el más puro estilo anglosajón que se detalla en la 

culminación de distintos Títulos Propios de Postgrado, DEA y Másteres Oficiales, 

orientados primero a la mejora de su capacitación profesional periodística y lingüística y 

después a la reorientación docente e investigadora de su carrera. Así, obtiene el Diploma 

en Estudios Avanzados de Periodismo por la Universidad del País Vasco y realiza 

                                                
1 En los países anglosajones, principalmente, es considerada de forma especial la situación personal y familiar de 

los solicitantes de becas de formación investigadora y tenida en cuenta a la hora de evaluar la carrera docente o 

investigadora no solo de las madres, sino también de los padres, compensando currículums menos extensos cuando se 

constata de por medio la existencia de hijos u otras situaciones familiares excepcionales. Esta costumbre, 

evidentemente, no forma parte del elenco hispano de valoraciones ni académicas ni profesionales. 
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postgrados como los de Experto en Administración de Servidores Web por la 

Universidad de Granada, Especialista en Formación a Distancia por la Universidad de 

Granada, Postgrado en Comunicación Científica y Tecnológica por la Universidad 

Carlos III de Madrid y Postgrado en Comunicación Interna y Responsabilidad Social 

Corporativa por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.  

 

Su carrera profesional desde entonces le lleva a trabajar, con responsabilidades 

crecientes, tanto en medios audiovisuales como impresos y digitales, pasando de la 

Dirección y Presentación del informativo del Centro Territorial de TVE en Asturias a la 

Dirección de Comunicación de la Presidencia del Principado de Asturias, que abandona 

para volver a la producción y presentación de espacios culturales en TVE en Asturias, 

que simultanea con la puesta en marcha del primer proveedor de servicios de Internet en 

Asturias, Asturnet, en 1995. En la Dirección de la mencionada empresa proveedora de 

servicios tecnológicos y formación especializada se ha mantenido hasta la actualidad, 

simultaneando esa actividad con incursiones periodísticas como la dirección y 

presentación del microespacio "Internet en Radio 5", en Radio 5 Todo Noticias de RNE, 

y el espacio "Paraíso Web" del programa "Paraíso Natural" que emitía el Canal 

Internacional de TVE. Ha sido también columnista semanal de diarios nacionales como 

el diario económico Cinco Días y de algunos autonómicos como La Voz de Asturias. 

 

Recién iniciado el nuevo siglo, vuelve sus pasos nuevamente hacia la Academia y la 

docencia superior obteniendo una plaza de profesor Asociado de la Universidad Carlos 

III de Madrid, donde se instaura por vez primera en los estudios de Periodismo y 

Comunicación Audiovisual la asignatura de Técnicas de Locución, que configura desde 

su primer año e imparte hasta 2008. Es también hasta 2012 Profesor de la Universidad de 

Valladolid, en cuyo Campus de Segovia imparte las asignaturas de Estructura de la 

Comunicación, Teoría de la Cultura, Sistemas de Información y Comunicación e Imagen 

Corporativa y dirige e imparte docencia en el curso de postgrado de Experto en 

Periodismo Digital de la Universidad de Oviedo y los cursos de verano sobre esta y otras 

materias de la misma universidad. Todo ello al tiempo que participa habitualmente como 

profesor en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, la Universidad del País 

Vasco y la Complutense de Madrid, entre otras, siempre en relación con la redacción 

periodística, el periodismo digital y las Nuevas Tecnologías aplicadas al lenguaje. 
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Y en el transcurso de esta última década de colaboración docente con la Universidad 

retoma su labor investigadora y comienza a profundizar aunque de forma parcial en el 

ámbito que entronca la enseñanza del castellano y sus posibilidades académicas en el 

entorno de las nuevas tecnologías y el uso del material periodístico e histórico como 

recurso docente en el aula. Lleva a cabo investigaciones que van encaminadas en todo 

momento a analizar los cambios y transformaciones que la tecnología genera en el 

lenguaje y, específicamente, en el lenguaje periodístico, al tiempo que se forma en E-

Learning y actualiza su formación filológica en la especialidad de Español como Lengua 

Extranjera. Así obtiene el Máster en Docencia e Investigación para la Educación 

Superior de la UNED, focalizado en formar a docentes para el desempeño de la docencia 

universitaria, el Máster Iberoamericano en Educación a distancia en entornos virtuales 

de la Universidad de Granada, junto al Experto en Diseño, Desarrollo y Tutorización de 

Cursos Online de la Universidad Complutense. Títulos que completa en el ámbito  de 

Español como Lengua Extranjera con el Postgrado de Especialista Universitario en 

Metodología y Planificación Didáctica de Cursos de Español de la Universidad de La 

Rioja y el Máster en Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Oviedo. 

 

Las lenguas minoritarias han sido otro de sus ámbitos de estudio y especialización y 

como consecuencia de sus trabajos e investigaciones en el campo del periodismo en esas 

lenguas fue nombrado miembro correspondiente de la Academia de la Llingua Asturiana 

y galardonado con la Antena de Plata de la Asociación de Radio y Televisión de 

Asturias, de cuya junta directiva forma parte desde 1994 hasta 2004. 

 

Fue Profesor Asociado en los cursos 2011-2012 y 2012-2013 de la Universidad de 

Oviedo, abandonando gran parte de su intensa actividad profesional, condicionado por la 

gran carga docente asumida. Y al mismo tiempo aprovechó esa dedicación docente para 

profundizar en la formación investigadora asistiendo a cursos del Instituto de Ciencias de 

la Educación (ICE) de la Universidad de Oviedo para mejorar esa capacitación.  

 

Realiza, además, estancias de investigación y mejora docente, destacando las 

incluidas en el programa Erasmus para profesores de la Unión Europea que le llevan a la 

Universidad de Bretaña Sur, en Lorient (Francia), La Universitá de La Tuscia, en Viterbo 

(Italia) o el Instituto Politécnico de Leiria (Portugal). Finalmente, realizó dos estancias 

de investigación de más de un mes cada una en la Universidad de Oriente, en Santiago de 

Cuba, que generaron varios artículos de investigación ya publicados y sendas 
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investigaciones que están a punto de ser finalizadas en torno a la historia de las 

telecomunicaciones en Cuba y el impacto de Internet en el periodismo cubano. 

 

Ha publicado numerosos trabajos de investigación sobre los medios audiovisuales en 

Asturias y la presencia de las lenguas minoritarias en la comunicación impresa y 

audiovisual y ha participado como ponente en Congresos y reuniones científicas como el 

Seminario de Periodismo Digital de la Universidad del País Vasco, el Congreso de 

Periodismo Digital de Huesca, el Congreso Internacional Latina de Comunicación 

Social de Tenerife y otros muchos por toda la geografía española. 

 

Miembro del panel de expertos del Informe sobre la Televisión Pública 2004 de la 

Asociación de la Prensa de Madrid, participa habitualmente en Congresos 

Internacionales en el ámbito de las Nuevas Tecnologías, como en el Congreso Mercator 

2003 de la Unión Europea en Aberestwyht (Gales), el Congreso Iberoamericano de 

Periodismo Digital celebrado en Buenos Aires en 2003 o la ICWE 2003 (International 

Conference Web Engineering). Experto también en la aplicación de las Nuevas 

Tecnologías en el ámbito de la Administración, ha sido ponente del Encuentro Nacional 

de Telecentros celebrado en Gijón (Asturias) en el año 2000, director del Primer 

Encuentro Internacional de Telecentros del Arco Atlántico (Oviedo, 2003) y Director en 

2004 del Grupo Asesor de la Sociedad de la Información del Principado de Asturias, que 

asesoró en esta materia los planes del gobierno asturiano en el desarrollo de la e-

administración. Este año 2004 participa en el Congreso de la Red Iberoamericana de 

Periodismo en la Universidad de La Plata (Argentina), el Congreso de Periodismo 

Digital de Maracay (Venezuela), el II Congreso Iberoamericano de Periodismo Digital 

(Santiago de Compostela) y el Congreso de la Asociación de Historiadores de la 

Información (Barcelona).  

 

Un desarrollo profesional como el descrito, por más que esté sazonado por 

incursiones en el ámbito científico e investigador, condiciona la realización de una 

carrera investigadora al uso y salvo que se renuncie a esa carrera profesional para abrazar 

algún tipo de beca investigadora, lo que económicamente resulta en España inviable con 

responsabilidades familiares, deja como única salida para culminar la formación 

investigadora la realización de una tesis por compendio de publicaciones, lo que creemos 

justifica sobradamente el modelo de la presente propuesta. Como lo justifica también la 

evolución que puede constatarse en los trabajos que forman el compendio, que arrancan 
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con una revisión teórica de las innovaciones que se producen en el lenguaje periodístico 

en castellano, al albor de la irrupción del hipertexto, para discurrir después por los 

nuevos formatos tecnológicos y las herramientas que van desarrollándose en ese 

contexto: la aplicación en contextos de enseñanza lingüística de dichas herramientas y la 

experiencias de su empleo, hasta culminar con una propuesta fundamentada en una 

herramienta tecnológica diseñada para permitir la interacción entre alumnado y 

profesorado no necesariamente especializado en el manejo de la Web 2.0. tanto dentro 

como fuera del aula presencial y en cualquier contexto y condición. 

1.2 Justificación e interés del tema 

En los últimos años se ha constatado un auge evidente en la preocupación por hacer 

del proceso educativo algo vivo e interconectado con la realidad cotidiana. Y no solo en 

el ámbito específico del aprendizaje de segundas lenguas o lenguas extranjeras, sino en 

prácticamente todos los ámbitos del aprendizaje encuadrado en conocimientos de 

marcado carácter cultural. La transversalidad, el aprendizaje basado en casos o en la 

prevalencia de las competencias sobre los contenidos ha sido una constante, tanto en 

espacios de aprendizaje formal (académico, universitario o de educación secundaria) 

como en espacios plenamente informales donde a veces recalan los esfuerzos en el 

ámbito de la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras por motivos múltiples 

que no parece necesario referir aquí. 

 

Igualmente, es notoria la tradición del intento por imbricar los medios de 

comunicación de masas en el proceso de aprendizaje de segundas lenguas o lenguas 

extranjeras pero siempre tratando a esos medios como meras referencias textuales, en 

absoluto caracterizadas individualmente frente a otros textos o materiales audiovisuales 

de apoyo, fueran textos literarios, canciones o programas televisivos de divulgación. 

 

La apertura de nuevas e innovadoras posibilidades que está ofreciendo la 

reformulación del periodismo en el entorno digital naciente hace imprescindible 

investigar en este ámbito, en relación directa con la Web 2.0 y sus más exitosas 

propuestas, como las redes sociales. 

 

Igualmente, la Web 2.0 y las aplicaciones informáticas de su entorno no solo tiñen 

de innovación cualquier aplicación en el aula, sino que suponen un elemento garante de 

la equidad y de la igualdad de oportunidades en la sociedad de la información. No solo 
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posibilitan esa equidad en la adquisición de conocimiento reglado o informal en el 

primer mundo, sino que permiten también ofrecer los resultados obtenidos por esas 

aplicaciones en las aulas de Occidente a sociedades menos desarrolladas económica o 

políticamente de la mano de innovaciones como los MOOC y otros cursos masivos que 

pueden ofertarse a coste cero a todo tipo de receptores. 

 

Todo ello en el contexto de la consideración del E-Learning con una perspectiva lo 

más abierta posible, alejada del concepto de enseñanza a distancia o alternativa a la 

enseñanza presencial tradicional. El E-Learning 2.0 discurre por el camino de la 

complementariedad con la enseñanza más tradicional, enriqueciéndola, además de 

ofrecer alternativas para casos especiales o particulares. 

 

Finalmente, la necesidad de que la investigación aplicada domine los territorios 

lingüísticos e informáticos y especialmente su confluencia, sobre todo en el creciente 

terreno del open source para facilitar estos recursos en la enseñanza del Español como 

Lengua Extranjera en territorios y sociedades sin posibilidades económicas, se nos antoja 

imprescindible ante la escasa preocupación existente todavía por pasar de las revisiones 

sistemáticas y las formulaciones teóricas a la investigación aplicada que ofrezca 

resultados de libre distribución, no anclados en el modelo propietario que es aún el único 

en que se encuentran, preferentemente, los desarrollos de software lingüísticos. 

1.3 Los medios y las TIC 

1.3.1 Una herramienta de socialización 

En el siglo XX se ha comprobado que los medios de comunicación ejercen una 

socialización evidente del individuo y que la influencia que poseen es universal, por lo 

que sobrepasa el espacio cultural de una comunidad concreta. Se convierten además en 

una fuente imprescindible para el conocimiento de lo social; la actualidad informativa es 

una ‘construcción periodística’ de la realidad del presente, lo que hace que sea 

fundamental no quedarse solo con los textos e imágenes que la realidad nos ofrece. Se 

trata de comprobar la capacidad educativa y socializadora que tienen indudablemente en 

su esencia misma los medios de comunicación y las tecnologías que los están renovando, 

de tal modo que al  incorporarse de una u otra forma al aula de ELE la información 

mediada, ese conocimiento de la actualidad se convierte en la concepción que de la 

realidad nos ofrecen determinados medios informativos. Se trataría, en la propuesta que 
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desarrollan los trabajos aquí recopilados como tesis de compendio, no solo de 

seleccionar una parte de la realidad, sino de integrarla en el marco adecuado del aula, 

impulsando además la figura del profesor como crítico, dado el relevante papel que 

asume el docente al encargarse de la selección de los textos periodísticos o hipermedia, 

de las herramientas informáticas o redes sociales que usará el alumnado y de la 

construcción del marco explicativo más adecuado para que el aprendizaje lingüístico sea 

consistente y esté plenamente contextualizado. 

 

La actualidad puede ser definida en cierta medida como un documento nuevo que 

acentúa situaciones puntuales del momento presente pero que a su vez oculta y esconde 

otros muchos y sería, por tanto, necesario contrastar el discurso de muchos medios de 

comunicación para obtener una imagen fidedigna de la realidad; y aun así será difícil 

llegar a tener una imagen objetiva de la actualidad informativa.  

 

Es por eso por lo que entendemos que resulta del todo necesario recurrir a los 

medios de comunicación desde el ámbito de la educación, tanto formal como informal y 

tanto reglada como no reglada, si queremos formar ciudadanos críticos, libres y 

responsables, capaces de comprender su entorno y su espacio histórico. Y el aprendizaje 

de una segunda lengua, o una lengua extranjera, cada vez parece más obvio que necesita 

ir acompañado de una comprensión clara del entorno y del espacio histórico en que esa 

lengua se desenvuelve. La evidente importancia de contextualizar el aprendizaje del 

castellano en el contexto cultural de los hablantes que emplean en cada caso esa lengua 

española parece generalizarse. Y la forma de presentar las caracterizaciones propias del 

español que se habla en España, en Argentina, en México o en el Caribe y el contexto 

social y político en que se inscribe tiene en los medios de comunicación el mejor reflejo 

posible para su uso en el aula.  

 

A esto se le une el hecho de que los medios acercan al receptor a los conocimientos 

que se producen diariamente en el mundo, convirtiéndose en su primera fuente de 

información. Este es un hecho clave, ya que los libros de texto (la herramienta más 

tradicional para transmitir la realidad informativa) tardan, por lo general, en incluir 

acontecimientos recientes. Por ello, se hace imprescindible acudir a otras fuentes. Y esto 

es especialmente significativo en casos prototípicos de la enseñanza de ELE como los 

que se producen en el contexto de cursos intensivos en territorio hispanohablante, cursos 

de verano, cursos de postgrado, etc. 



24 

 

 

Así pues el uso del lenguaje periodístico resulta enormemente útil para el aula de 

ELE en contextos de inmersión, dado que el alumnado deberá vivir en la sociedad 

hispanohablante que lo acoge durante el período académico de que se trate. Y esa 

sociedad presentará situaciones en las que encontraremos multitud de niveles de lengua 

distintos y estructurados de forma diferente. Por eso, en los niveles iniciales nos resultará 

muy práctico el uso de prensa gratuita impresa (así como la presencia en internet de esas 

cabeceras). Y en los niveles más avanzados, podemos centrarnos fundamentalmente en el 

uso de la prensa generalista culta (y sus versiones online) y los blogs especializados 

(académicos, científicos y profesionales). 

 

Desde el punto de vista educativo, lo hasta ahora descrito es muy significativo si lo 

entendemos como proceso y no tanto como resultado en sí mismo, ya que puede 

contribuir a convertir a los alumnos en intérpretes de su propio proceso de aprendizaje, 

algo que las TIC refuerzan de manera evidente. 

 

En definitiva, se trata de concebir al alumnado como intérprete y protagonista del 

proceso educativo. Desde el momento en que los alumnos están informados sobre lo que 

sucede en su entorno, se genera un proceso de formación de opinión pública. Y los 

medios de comunicación social, en este sentido, están educando a los alumnos a pensar y 

a opinar libremente y con argumentos sobre su realidad, a diferencia de lo que ocurría 

con la transmisión del saber académico más tradicional, que es un discurso cerrado 

(libros de texto). Y es algo que debe discurrir de forma paralela al aprendizaje lingüístico 

si deseamos que las transferencias culturales superen el simple aspecto formal de traducir 

correctamente de un idioma a otro una idea, frase o sentencia y alcancen a trasladar, con 

el aspecto formal, la identidad profunda de la forma de interpretar el mundo que nos 

rodea y que intrínsecamente subyace en cada comunicación lingüística. 

1.3.2 La dicotomía comunicación-educación 

El ámbito de la comunicación está caracterizado por la cultura humanística y como 

consecuencia predomina en ella una cultura híbrida, propia de un complejo mosaico 

formado por muy diversos elementos, como ocurre habitualmente en cualquier 

construcción cultural. En este sentido, la comunicación goza de similares características 

a las culturas o sociedades que describe y refleja: una pluralidad manifiesta. Por eso es 

habitual que se produzca una clara hegemonía de lo verbal frente al predominio de lo 
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audiovisual. Y a ello debemos unir que en la educación predomina generalmente la 

abstracción mientras que en la comunicación es la concreción la caracterizadora 

primordial de los procesos. Por eso, de la inclusión de la comunicación en el aula no 

puede derivarse más que un perfeccionamiento de procesos y contenidos. Y como 

consecuencia, nos resultará sencillo alcanzar a entender el gran papel que la 

comunicación periodística puede desempeñar en el aula de ELE. 

 

Revisemos brevemente las principales diferencias que podemos encontrar 

tradicionalmente entre los dos ámbitos que pretendemos hacer confluir en esta tesis que 

no son otros que la comunicación y la educación analizadas en el marco de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de ELE. 

 

Mientras parece obvia la importancia de que en la educación predomine la 

sistematización y la consiguiente estructuración de los contenidos, no menos lo es la 

presencia en la comunicación, no necesariamente justificada, de la dispersión y el caos. 

Algo que no puede sino sustanciarse en el hecho evidente de que los medios sean en 

realidad un fiel reflejo de la sociedad que describen y de la vida social que en ella 

transcurre, obvia y necesariamente dispersa y, a veces, caótica. 

 

En la comunicación el mensaje se caracteriza casi siempre por la oblicuidad, ya que 

no suele discriminar entre potenciales lectores ni estar bien segmentado. Mientras, en la 

educación el conocimiento se transmite por un proceso generalmente lineal, lo que la 

aleja a veces de la realidad en que la formación adquirida debe realizarse. Y, finalmente, 

la educación se define también, por lo general, por una voluntad claramente 

personalizadora, mientras que el ámbito de la comunicación, claramente socializador, se 

caracteriza por su riesgo manipulador. 

 

En definitiva, que la comunicación, con su carácter socializador y su oblicuidad, 

además de su potencial manipulador, puede contribuir firmemente a acercar al contexto 

social y comunicativo de la lengua española al alumnado de ELE. Algo que sin su ayuda 

resultaría bastante más complejo en un ámbito como el educativo que se caracteriza por 

la personalización y la perpendicularidad, esto es, por la individualización del contexto 

de aprendizaje y la perpendicularidad y rigidez lineal de los sistemas de aprendizaje. 
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1.3.3 Los efectos de la comunicación 

Llegados a este punto, parece necesario referir los tres bloques de posturas que 

históricamente se consideran en referencia a los efectos sociales que genera la 

comunicación: 

 

a) Posicionamiento positivo  

 

Los mensajes de los medios mantienen a la gente en contacto con los valores de la 

sociedad y tienen efectos socializantes o unificadores y, además, los medios propician un 

efecto de catarsis porque ayudan a deshacerse de sentimientos negativos. La importancia 

de ambas cuestiones en el aula de ELE parece de innecesaria explicación por su 

obviedad. 

 

Al mismo tiempo, los medios enseñan deliberadamente normas sociales y 

expectativas, ayudando a la socialización, tan importante para la inserción natural del 

estudiante de niveles iniciales de una lengua extranjera en el país que la habla, como de 

los estudiantes avanzados que necesitaran aún más dominar las normas sociales y las 

expectativas propias de la sociedad con la que desea interactuar. 

 

b) Posicionamiento negativo  

 

Proviene generalmente de las creencias asentadas en las décadas de los 50 y los 60, 

que consideraban a los medios creadores de estereotipos por catalogar a los individuos de 

manera superficial. Además, los medios han contribuido generalmente a la generación de 

un cierto conformismo respecto al sistema, al provocar lo que se denomina una 

‘disfunción narcotizante’. Los mensajes de los medios se consideran degradantes, en esta 

interpretación, porque tienden a la manipulación y la despersonalización, 

caracterizándose entonces como hedonistas y perjudicando, por tanto, al público al que 

se dirigen. 

 

c) Posicionamiento neutro 

 

Este grupo opina que los medios de masas están ahí para que se haga uso de ellos, y 

ese uso depende de cada cual. Pueden, por tanto, usarse como una droga 
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insensibilizadora o emplearse con criterios selectivos. Además, los medios tienen escasa 

influencia sobre las personas adaptadas a su realidad social, aunque pueden afectar a la 

conciencia y a las conductas de los que dependen de ellos. 

1.3.4 Prensa y Educación 

La relación entre la prensa y la educación es una tarea a la que aún no se han 

destinado suficientes esfuerzos, de ahí que no abunden materiales desarrollados 

específicamente desde una perspectiva pedagógica, en la enseñanza de segundas lenguas 

o de lenguas extranjeras. Igualmente, las escasas propuestas de utilización de prensa en 

las aulas que hemos ido detectando en el transcurso de las investigaciones aquí 

compiladas podrían explotarse más eficazmente con enfoques más ambiciosos. 

 

La utilización del periódico constituye el mejor ejemplo tradicional de uso 

complementario para ilustrar un tema contemporáneo, por ejemplo, en las clases de 

historia política; sin embargo, desde nuestra perspectiva, habría que introducir nuevos 

enfoques: el periódico, o cualquier otro medio de comunicación audiovisual o digital, 

considerado no como un medio sino como un fin en sí mismo, como un objeto de estudio 

propio, que permita desarrollar en el alumnado capacidades diversas: 

 

a) Capacidades de comprensión, sobre todo de análisis, síntesis, razonamiento y 

actitud crítica. 

 

b) Capacidades de expresión e interacción, tanto oral como escrita. 

 

Estas capacidades están ligadas a los papeles de receptor y emisor que asume 

continuamente cualquier persona. Para los estudiantes de ELE el uso continuado de los 

medios de comunicación constituiría una herramienta asequible para iniciarse en 

habilidades expresivas y potenciar sus destrezas cognitivas y lingüísticas. 

 

Nuestra propuesta, descrita en las investigaciones recogidas en los trabajos que 

componen esta tesis por compendio, se fundamenta en tres acciones centrales que 

describimos brevemente: 

 

a) Lectura cotidiana de la prensa en el aula de ELE, encaminada al análisis y 

comentario de mensajes y textos periodísticos. Y en este sentido, aplicando las 
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propuestas tecnológicas descritas en el capítulo: “Nuevos modelos para un 

aprovechamiento didáctico del periodismo digital” para un aprovechamiento léxico de la 

lectura informativa. 

 

b) Producción de textos con los que se pueda realizar un blog a lo largo del curso de 

que se trate, mediante la utilización de técnicas de fomento de creatividad que recojan los 

aspectos primordiales de los conocimientos adquiridos en el campo semántico, léxico y 

cualquier otro que sea considerado en cada experiencia en particular. Esto permitirá al 

alumnado conocer activamente (en la práctica) el proceso concreto de elaboración de un 

medio de comunicación digital y, al recoger y mostrar públicamente una selección del 

material creado por los alumnos a lo largo de todo el trabajo realizado, ofrece un indicio 

de autoevaluación pertinente para el propio alumnado y un material complementario para 

la evaluación por parte del profesorado de las destrezas lingüísticas adquiridas. Se trata, 

en definitiva, de recopilar y presentar visualmente todos los conocimientos y destrezas 

que paulatinamente ha ido adquiriendo el alumnado durante la formación impartida. 

 

c) Interacción constante a lo largo del curso con la ayuda de las redes sociales y las 

herramientas informáticas más extendidas de la Web 2.0, según la motivación de la 

audiencia y la planificación del profesorado responsable, en la que se refleje claramente 

el aprovechamiento de la formación lingüística recibida de forma gradual y constante. 

Hemos usado para ello la herramienta construida a partir de la investigación que 

llevamos a cabo en la primera edición del Máster Universitario en Español como Lengua 

Extranjera impartido en la Universidad de Oviedo. Dicha herramienta fue diseñada 

como un ejemplo de transferencia a la empresa privada de este tipo de investigaciones, 

en este caso a la empresa Asturnet, editora del trabajo investigador y desarrolladora de la 

aplicación que lo modeliza. 

 

1.3.5 E-Learning y propuestas Web 2.0 

Finalmente, esta tesis por compendio propone la integración del periodismo digital 

entre las actividades del alumnado de ELE, el abordaje de un modelo de software 

desarrollado bajo la filosofía del open source que permita la optimización de modelos 

telemáticos, al tiempo que facilita el uso del periodismo digital en el aula bajo esa misma 

filosofía del código abierto.   
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Cuando hablamos de E-learning nos referimos generalmente al uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación para generar, difundir y administrar 

contenidos educativos. En general el E-learning está estrechamente relacionado con la 

Web y la multiplicidad de herramientas que se van integrando en ella. Las diferentes 

tendencias y avances nos acercan a una gran variedad de opciones que hacen de esta 

modalidad formativa algo más ágil, dinámico, colaborativo, motivador y, en definitiva, 

útil. 

 

Estas últimas tendencias nos van mostrando que de forma importante el contenido 

educativo en formato digital pasa por la web. Por esta razón, en términos generales, 

podría decirse que el E-learning es el uso de tecnología informática vinculada 

específicamente a la web, de manera tal que el alumno puede interactuar con un 

contenido educativo, el docente interactúa con el alumno, y todo esto a través de una 

plataforma en Internet, donde un buen número de herramientas implementadas en la 

web, los entornos virtuales y soluciones para dispositivos de movilidad aportan los 

ingredientes necesarios para que la experiencia de los usuarios en el entorno educativo 

digital sea plena y satisfactoria en la consecución de objetivos. 

 

El éxito o fracaso del E-learning ha pasado a depender no solo de la significativa 

reducción de costes que suponía esta modalidad de docencia y la ruptura con las 

limitaciones físicas, geográficas y temporales que imponía la docencia presencial, sino 

también de la implantación de nuevas soluciones de acceso, interacción, compartición y 

colaboración que se vayan generando y que permitan seguir progresando en un formato 

nacido de la educación a distancia, donde el éxito del mismo se basará en variables de 

interacción social y comunicación existentes y otras aún por desarrollar.  

 

En la actualidad se discute sobre el éxito o fracaso del E-learning, al tiempo que se 

investiga en nuevos formatos y herramientas que desde el punto de vista docente y social 

pueden conseguir dinámicas que no han alcanzado plataformas digitales, tutores y 

contenidos estructurados en formato digital. Estamos hablando del E-learning 2.0 y su 

relación directa con la Web 2.0 y su evolución. 

 

En algunos de los trabajos de este compendio no solo nos centramos en conocer las 

diferentes modalidades de E-learning, las plataformas digitales sobre las que se apoya y 

el cambio de paradigma en la educación digital que supone al combinarse factores de 
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índole social, tecnológico y económico. Al mismo tiempo vamos a intentar configurar 

una propuesta concreta de uso de las herramientas más destacadas y útiles que la Web 

2.0 nos ofrece con un formato que permita su aplicación tanto en una asignatura de la 

formación universitaria reglada como en cursos de menor o mayor duración temporal 

(cursos de postgrado, cursos de verano y formación de extensión universitaria). Todo 

ello lo haremos a través de publicaciones que han ido cristalizando al tiempo que este 

proyecto se desarrollaba y llegaba a su culminación con el Trabajo Fin de Máster del 

Máster Universitario en Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Oviedo, 

realizado en el curso 2009-2010. El objetivo final del trabajo fue sentar las bases técnicas 

y operativas de una propuesta aplicable a la estructura de un Máster Oficial y su puesta 

en práctica en el seno de un Máster en ELE y, más concretamente, en una de sus 

asignaturas para la comprobación fehaciente de su eficacia y utilidad.  

 

El proyecto pretende consolidar un modelo de software que en combinación con un 

portal docente y un sistema de blogging de las asignaturas basado en Wordpress y de red 

social basada en Facebook y Twitter posibilite la interacción constante de los alumnos 

desde cualquier plataforma con un programa que facilite la conexión directa a esas y 

otras herramientas.  

 

 Concretamente, la propuesta se presenta para su desarrollo con dos submodelos 

perfectamente compatibles entre sí. Por un lado, con un portal basado en la Web en el 

que se ofrezca el material de una forma más cercana al E-learning tradicional, y por otro 

lado, con un conjunto de herramientas Web 2.0 que interactuarán entre sí y que se ubi-

carán en una plataforma desarrollada al efecto para permitir su interconexión automática 

por parte de todos los alumnos de una asignatura o de un conjunto de ellas.  

 

Las herramientas elegidas para configurar este programa de trabajo han sido Word-

press como herramienta de blog, Facebook como red social, Flickr como repositorio 

fotográfico y YouTube como repositorio de vídeos. Todo ello, combinado con el uso de 

aplicaciones creadas expresamente para usar estas herramientas en los sistemas de tele-

fonía móvil (con aplicaciones para el iOS de Iphone y el sistema operativo Android de 

Google) y la mensajería a través de Internet como forma de conexión junto con el uso 

sistemático del correo electrónico. 
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de la tesis propuesta es, a partir de una investigación aplicada, 

obtener un modelo de aplicación telemática de código abierto que (en combinación con 

un portal docente y un sistema de blogging de las asignaturas basado en Wordpress y de 

redes sociales basado en Facebook y Twitter) posibilite la interacción constante de los 

alumnos desde cualquier plataforma (móvil, portátil o de sobremesa) con un programa 

que facilite la conexión directa a esas y otras herramientas.  

 

Los objetivos generales pasan, por tanto, por el estudio en profundidad de las 

ventajas de la adopción en el aula de ELE de nuevas técnicas de abordar el aprendizaje 

del español interactuando con la Sociedad de la Información y las herramientas que le 

son características (desde la blogosfera a las redes sociales o el E-learning). Y entre ellos 

se encuentra también el objetivo final de poner en contacto al profesorado y al alumnado 

con la realidad tecnológica que forma parte de nuestra vida cotidiana y que, por tanto, 

debe necesariamente estar presente en las estrategias didácticas y comunicativas 

empleadas en el aula, dentro de un contexto propio de la comunicación intercultural.  

 

Los objetivos específicos de este trabajo cristalizan en propuestas y estrategias 

concretas para facilitar el uso en el aula de dos herramientas que han cobrado especial 

trascendencia en el transcurso de las dos últimas décadas al albor de la irrupción de las 

TIC en el aula. De un lado, el periodismo como herramienta formativa, envuelto ahora en 

mayores capacidades y facilidades de uso para servir de material de apoyo en el 

aprendizaje léxico y la lectoescritura. Y de otro, las propias herramientas digitales que ha 

traído consigo la Web 2.0 para el futuro profesorado de ELE, dotándole de la posibilidad 

de emplear sistemáticamente herramientas colaborativas 2.0 y aplicaciones móviles en el 

aula de español. Y, finalmente, la consecución de modelos que puedan explotarse 

comercialmente, que en nuestro caso cristalizan en una herramienta de software y una 

propuesta de PLE (Personal Learning Enviroment). Una propuesta encaminada a su 

aplicación en el trabajo con el alumnado de español como lengua extranjera o como 

segunda lengua (para el caso, por ejemplo, de la enseñanza secundaria en comunidades 

autónomas con lenguas cooficiales) que pretende ser también ejemplo de transferencia 

tecnológica a la empresa privada de resultados de investigación académicos. 
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Con el fin de conseguir los objetivos que nos planteamos, la propuesta es 

prioritariamente interdisciplinar y tiene presente la importancia de aspectos teóricos 

propios de la didáctica y la organización escolar, la didáctica de la lengua y la literatura y 

la comunicación periodística. En este sentido, tenemos especialmente en cuenta el  

enfoque intercultural que presupone la aplicación de unas herramientas como las aquí 

propuestas de marcado carácter global y la competencia comunicativa que de ellas se 

deriva. Prestamos especial atención, igualmente, a las facilidades que los modelos 

propuestos presentan para el trabajo cooperativo y la tutoría entre iguales como 

facilitadores de la interacción, la comunicación y la socialización. Todo ello desde una 

perspectiva necesariamente conectivista y constructivista, puesto que la aplicación de las 

TIC en el aula y el uso del E-learning o el aprendizaje colaborativo dan al alumnado un 

papel muy activo en la construcción de los aprendizajes.  

 

En los trabajos planteados como núcleo principal de esta tesis por compendio de 

publicaciones nos hacemos eco de investigaciones y propuestas didácticas diversas que 

hemos ido desarrollando de forma estructurada y que posibilitan afrontar el objetivo de 

esta investigación aplicada y la obtención de un modelo probado eficazmente en el 

contexto en que deberá aplicarse. 

 

Para el futuro profesor de ELE una de las principales dificultades de trabajar en 

entornos telemáticos y aprovechar las ventajas que ofrece la incorporación de las TIC a 

la enseñanza es justamente disponer de la formación mínima en este campo que posee su 

alumnado por motivos generacionales, especialmente en el manejo de herramientas Web 

2.0, redes sociales y telemática móvil, lo que genera a su vez dificultades al trabajar con 

la competencia comunicativa intercultural. 

 

De ahí que la optimización metodológica que subyace en la propuesta de la presente 

tesis doctoral nos obligue a plantearnos algunas preguntas: 

 

¿Es realmente útil en el aula de ELE la adopción de las TIC y de las herramientas 

telemáticas disponibles en la actualidad? 

 

¿Puede el profesorado convertir en funcionales propuestas para las que 

tecnológicamente puede no estar convenientemente preparado? 
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¿Pueden introducirse en el aula de ELE entornos telemáticos sin un incremento 

notable de la carga laboral en la preparación de las clases o resolución  de actividades 

propuestas? 

 

¿Cómo tienen que estructurarse y organizarse estos entornos para que la gestión 

resulte transparente tanto para el profesorado como para el alumnado y sin que requieran 

una curva de aprendizaje exigente? 

 

¿Qué condiciones son las que resultan más adecuadas para que el alumnado pueda 

construir conocimiento en estos entornos sin una sobrecarga del tiempo dedicado al 

aprendizaje de ELE? 

 

A lo largo de los trabajos aquí compendiados, y que constituyen el grueso de nuestra 

investigación, hemos ido dando respuestas parciales, que reunidas conforman un modelo 

optimizado y operativo. Con ese modelo finalizamos un trabajo que planteamos ahora 

llevar a ejecución transfiriendo el conocimiento derivado de la investigación y los 

modelos de ella surgidos a la actividad de una empresa especializada en formación de 

base tecnológica y desarrollo de proyectos web en el campo de la formación ocupacional 

y de la formación online, que ha iniciado recientemente un proyecto de formación de 

Español como Lengua Extranjera.  

 

Nuestra propuesta trata, por tanto, de mostrar las posibilidades que la implantación 

de las TIC en el aula de ELE puede aportar a la mejora del aprendizaje, sobremanera en 

entornos colaborativos, tanto desde plataformas fijas como móviles de conectividad 

informática, de manera que profundizamos en tres análisis de problemas concretos de la 

enseñanza del Español como Lengua Extranjera y diseñamos propuestas informáticas 

materializadas en herramientas desarrolladas con código abierto. Así, nos hemos ido 

planteando la investigación desde la perspectiva metodológica de la investigación-acción 

y trabajando para ello en el aula tanto con materiales periodísticos digitales y de redes 

sociales llevando a cabo un estudio empírico tanto en aulas universitarias regladas como 

en aulas de ELE propiamente dichas. Hemos partido de la evolución de los triángulos 

semióticos de Charles Sanders Peirce hacia los rombos hipertextuales, formulados por 

María José Cantalapiedra, que ha creado nuevas posibilidades de aprovechamiento del 

periodismo en su reformulación digital dentro de las aulas de enseñanza idiomática 
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donde el periódico tiene un papel muy importante que desarrollar, sobre todo en su 

nuevo formato digital. Y nos hemos centrado igualmente en extraer las posibilidades que 

ofrece el hipertexto con su evidente vocación fragmentadora, convencidos de que la 

fragmentación es una característica que mejora sus posibilidades de uso en el aula de 

ELE frente al relato periodístico tradicional. 

 

Sabedores de que la consulta léxica en relatos periodísticos ha ofrecido 

históricamente un apoyo importante en el aula de ELE que se potencia enormemente con 

la irrupción del periodismo online y las posibilidades de interacción que presenta con el 

alumnado, nos hemos centrado en extraer modelos de uso claros y de sencilla aplicación 

por profesionales no necesariamente habilidosos en el manejo de las nuevas tecnologías. 

Y por eso nos hemos propuesto como objetivo principal obtener un modelo de aplicación 

telemática de código abierto basado en herramientas de uso generalizado tanto en el 

ámbito actual de la didáctica de la lengua como en la sociedad en general, que van del 

blog a portales como You Tube. 

 

El blog tiene una flexible caracterización que permite tanto su empleo en el contexto 

periodístico en ámbitos productivos, que lo acercan a la reformulación de géneros 

periodísticos planteada con la irrupción del mundo digital, como su empleo en el 

contexto académico, entendiéndolo como herramienta superadora del tradicional 

portafolio. Y por eso presenta posibilidades abundantes de convertirse en la piedra 

angular de modelos de optimización metodológica de entornos telemáticos colaborativos, 

como nosotros hemos propuesto aquí. 

 

Con el transcurso del tiempo y los estudios empíricos realizados hemos ido 

constatando la necesidad inicial de alcanzar objetivos relacionados con la facilidad de 

adopción de cualquier herramienta o proceso propuestos, aprovechando que la Web 2.0 

es un entorno flexible que permite una eficaz adaptación a diferentes posibilidades 

didácticas en el aula de ELE. Así, a pesar del tiempo transcurrido desde las primeras 

experiencias en el aula, hemos ido constatando que el uso de los entornos telemáticos 

cooperativos como recurso didáctico en el aula de ELE es minoritario debido a la falta de 

tiempo del profesorado para adaptarse al nuevo entorno y adaptar sus clases al uso de las 

TIC, así como a la dificultad que entraña la transición de un modelo centrado en el 

profesorado como única fuente de conocimiento y basado en un único modelo de 

transmisión del conocimiento, frente a otro centrado en el alumnado y en el que es el o la 
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discente quien debe construir su propio conocimiento. Y por ello, nuestro objetivo de 

obtener un modelo de aplicación telemática de código abierto basado en herramientas de 

uso generalizado se ha visto reforzado, con el objetivo también inicial de evitar una cur-

va de aprendizaje demasiado empinada que no facilitara la adopción del modelo de 

aplicación telemática obtenido. 

 

La participación del alumnado es habitualmente insuficiente en la construcción de su 

propio modelo de aprendizaje y la participación y la creación en internet de materiales 

por parte del alumnado anima a estos a profundizar en sus materiales y en las fuentes de 

conocimiento usadas para su creación, por lo que nuestro objetivo era igualmente 

focalizar nuestra atención en sus necesidades reales, a veces alejadas de las 

presuposiciones que su cercanía al mundo digital genera. 

 

En los trabajos que a continuación se relacionan y que han sido publicados en 

volúmenes de referencia en los campos de actuación tratados se ha llevado a cabo una 

completa revisión bibliográfica de las cuestiones tratadas, acompañada de una detenida 

observación y análisis de necesidades y problemas, tras la pertinente recogida de datos. 

La metodología se desarrolla  en el marco de la investigación-acción, que parte de la 

práctica reflexiva del propio trabajo, y arranca, como no podía ser de otra manera, del 

objetivo principal ya descrito: descubrir y referir las posibilidades que la implantación de 

las TIC en el aula de ELE pueden aportar a la mejora del aprendizaje, sobremanera en 

entornos colaborativos, ydefinir modelos de implantación factibles en contextos no 

motivados para su aceptación espontánea. 

 

El punto de partida  metodológico tenía como referencias a autores como Elliot 

(1991), Pérez Serrano (1994), Salkind (1998), Kemmis y McTaggart (1998), Maciel de 

Oliveira (2003) o Sandín Esteban (2003), incorporando después trabajos recientes que no 

han hecho sino refrendar nuestras decisiones iniciales. Es lo que ocurre con Quintanal 

Díaz y García Domingo (2012) o más específicamente aún con Ruiz Olabuénaga, quien 

simplifica el debate entre el paradigma cuantitativo y cualitativo y reduce las diferencias 

fundamentales en los planos epistemológico, metodológico y técnico; es decir, en las 

distintas visiones del mundo que cada uno refleja (2012: 12). 

 

Optamos por abrazar el enfoque cualitativo, tanto en los albores del proyecto 

como en su desarrollo y redacción final, rubricando la elección inicial con la asunción 
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plena de los modelos de investigación-acción participativa y la simplificación ya 

mencionada de Ruiz Olabuénaga (2012). Y más concretamente por la constatación de 

que el conocimiento que obtenemos por esta metodología será siempre resultado de 

procesos interactivos, plenamente coincidentes con nuestra visión de acercamiento al 

aula de ELE. 

 

Nuestra investigación, por tanto, se ha venido ajustando a la metodología 

conocida como investigación-acción, aglutinante de toda una serie de corrientes 

metodológicas que confluyen en el objetivo común de realizar siempre investigaciones 

de marcado carácter aplicado y eminentemente prácticas y que suelen contextualizarse en 

el ámbito educativo. Pero también desde perspectivas cualitativas propias de la 

investigación más reciente en el campo de la comunicación social (Berganza Conde, 

Ruiz San Román y García Galera, 2005) y las TIC en contextos educativos y juveniles 

(Del Hoyo, García-Galera y Del Olmo, 2011; García-Galera, Del Hoyo y Seco, 2013; 

Costa, Cuzzocrea y Nuzzaci, 2014). 

 

La investigación-acción adopta siempre un enfoque investigador basado en la 

reflexión personal, la crítica y la aproximación sistemática, analizando cuanto acontece 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como consecuencia de esto, el primer objetivo 

de la investigación acción es identificar de manera clara e inequívoca cualquier situación 

problemática de interés y, a partir de su diagnóstico, establecer una solución que permita 

mejorar la propia práctica educativa. En esa labor, el investigador puede involucrar a 

cualquiera de los participantes en la acción educativa (alumnado, profesorado, gestores, 

responsables institucionales, pero también los propios avances tecnológicos y sus 

implementaciones sociales o educativas), de forma que contribuyan a la resolución del 

problema planteado.  

 

Desde comienzos del nuevo siglo se viene asumiendo que la investigación-acción 

supone un rechazo evidente a los modelos de investigación teórica que solo interesan en 

el mundo académico, adscritos habitualmente al modelo denominado de investigación-

desarrollo-difusión tan habitual en el ámbito universitario desde mediados del siglo 

pasado (Suárez Pazos, 2002). Carr y Kemmins (1988) formulan muchos años antes los 

tres pilares sobre los que se sustenta la investigación acción y que Suárez Pazos recupera 

para reivindicar, en primer lugar, la investigación como parte del desarrollo profesional 

del docente. Y, al mismo tiempo que pone en tela de juicio para los procesos educativos 
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la investigación académica tradicional, da  paso a nuevas maneras de entender el 

conocimiento social,  introduciendo “lo interpretativo, la importancia de las perspectivas 

y valoraciones de los participantes, quienes, dejando a un lado su consideración de 

objeto-cosa de la investigación, adquieren el rol de sujeto-persona del proceso de 

indagación” (Suárez Pazos, 2002: 41). 

 

Nuestro proyecto adopta esta forma de investigación-acción, vinculada al 

contexto en que se produce el proceso y encaminada a resolver los problemas ya 

inicialmente detectados: las carencias en la enseñanza de Español como Lengua 

Extranjera (ELE) que afectan a la acción pedagógica que se debe llevar a cabo en el aula 

con cualquier tipo de discentes siempre que usamos tecnologías de la información como 

soporte instrumental. Una serie de carencias que no son específicas del aula de ELE, ni 

siquiera de la enseñanza de la historia en esa aula que planteamos como contexto 

práctico particular en momentos de nuestra investigación, sino que se extienden en 

general por las aulas de la universidad española, tanto en la docencia destinada a 

hablantes de lengua materna distinta del castellano como a la enfocada a los propios 

hispanohablantes. 

 

Bajo la denominación de investigación-acción subyace el hecho de que nuestros 

objetivos investigadores se centren siempre en resolver el problema o carencia, 

previamente detectados, en la práctica educativa. En este sentido, las soluciones que se 

proponen desde planteamientos de investigación-acción suelen surgir únicamente de 

datos que el investigador recoge y analiza de manera sistemática, bien sea de fuentes 

primarias o, como en nuestro caso, mayoritariamente secundarias, dejando a un lado 

cualquier tipo de prejuicio. Desde esta perspectiva, el modelo investigación-acción 

encaja perfectamente en nuestra pretensión de analizar las necesidades docentes 

existentes en la implantación de las TIC en el aula de ELE y proponer acciones 

pedagógicas y modelos de herramientas para subsanar las carencias detectadas, 

sobremanera entre el profesorado más veterano y, por tanto, alejado curricularmente de 

las nuevas tecnologías.  

 

Así pues, para el desarrollo de nuestra investigación hemos tenido inicialmente 

en cuenta las sugerencias de Kemmis y McTaggart (1998) que proponían un desarrollo 

en cuatro fases de estructura circular, de modo que cada ciclo daba paso a un segundo y 

este a un tercero, y así sucesivamente hasta alcanzar el objetivo propuesto inicialmente. 
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Algo enormemente adaptativo a las nuevas tecnologías, cuya rápida evolución, cuando 

no radical transformación de técnicas y herramientas en nuevas e innovadoras 

aportaciones, facilita ese modelo circular. En realidad, la metodología cualitativa 

empleada es la propia del trabajo de campo, en la que el investigador pretende 

experimentar con un objeto de estudio para que emerjan los significados que tiene tanto 

para él mismo como para los otros (Mucchielli, 2001: 67). Nosotros hemos aplicado ese 

modelo en tres fases principales: una de observación y acotamiento de la irrupción de 

internet en el lenguaje y la comunicación, otra de análisis de las propuestas surgidas en la 

comunidad educativa de esa irrupción y una tercera de aplicación concreta, bajo un 

modelo propio, de las herramientas observadas inicialmente y analizadas después.  

 

En cada una de esas fases hemos aplicado ese desarrollo de Kemmis y McTaggart 

en que a la primera acción (o fase), con la identificación del problema, le corresponde un 

plan operativo que busca mejoras en un área específica y pueda proponer soluciones 

factibles de alcanzar. La segunda acción pasaría por analizar y desarrollar las soluciones 

o mejoras, para así poder comprobar la viabilidad de las diferentes alternativas que 

fueran surgiendo. Y tras reunir las propuestas posibles, se iniciaría la tercera acción de 

observación sistemática y documentada, compilando los datos sobre la puesta en 

práctica, tanto de las mejoras iniciales como de las alternativas propuestas.  

 

Finalmente, procederíamos a evaluar los resultados de la investigación y concluir 

con una solución concreta, aunque abierta, para el problema identificado en la primera 

acción. Y a partir de ahí podríamos iniciar una nueva fase del ciclo de investigación-

acción para obtener mejores resultados o hacer pública la solución alcanzada y contrastar 

con terceros su aplicación. 

 

Para describir los nexos de nuestro trabajo con el modelo de exploración 

reflexiva que propone la investigación-acción, seguimos el esquema descrito, que intenta 

desarrollar de manera eficaz las sugerencias de Kemmis y McTaggart (1998). 

 

Las fases de la metodología cualitativa empleada no son en este caso literalmente las 

de observación, análisis y aproximación, ya que esas fases son inherentes en realidad a la 

mayoría de los trabajos publicados y aquí reunidos en compendio. En realidad, la 

metodología cualitativa empleada es la propia del trabajo de campo, en la que el 

investigador pretende experimentar con un objeto de estudio para que emerjan los 
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significados que tiene tanto para él mismo como para los otros (Mucchielli, 2001: 67). Y 

en este sentido, se aplica en tres fases claramente diferenciadas en el compendio:  

 

a) Una primera fase que observa y relaciona los cambios que se producen en el 

tratamiento de la información periodística con la irrupción de internet y el 

hipertexto y cómo afectan al lenguaje cotidiano de los medios. 

 

b) Una segunda fase, en la que se analizan e interpretan las propuestas que trae 

consigo el periodismo digital y la aplicación de sus formatos, tanto en la sociedad 

y en la comunidad educativa en general, como en ámbitos académicos 

universitarios y específicamente en el aula de ELE. 

 

c) Una tercera fase que tiene como objetivo final acercar ejemplos de prácticas 

educativas concretas con las tecnologías propuestas para el alumnado y el 

profesorado interesados. 

 

En este sentido, la primera fase se corresponde con la observación de los cambios 

que se están produciendo en la comunicación periodística a todos los niveles con la 

irrupción de internet y el hipertexto. La segunda fase combina la formulación y 

construcción de herramientas que posibiliten el aprovechamiento del hipertexto en el 

aprendizaje del español, tanto en el aula como en la lectura cotidiana de la prensa digital 

fuera de las aulas. Y la tercera fase plantea la observación de las aplicaciones concretas 

que van asentándose tanto en el plano de la comunicación digital como de la 

incorporación de las TIC a la docencia, con el blog como recurso más utilizado en ambas 

áreas, y la formulación a partir de esa observación de aplicaciones prácticas en casos de 

estudio, como los cursos de verano, de un modelo final, extrapolable y transferible a la 

actividad empresarial en el campo de la formación especializada, para su aplicación final 

en ámbitos docentes universitarios y en el aula de ELE. E incluso la aplicación práctica 

de esos modelos en la presentación misma y defensa de trabajos en el aula o, incluso, en 

actos académicos. 
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3. PRESENTACIÓN DE LAS PUBLICACIONES  

Y JUSTIFICACIÓN DE SU IMPACTO 

La selección de trabajos que conforman esta tesis por compendio se inicia con el que 

plantea el análisis de la incidencia que la escritura digital tiene en el ámbito del manejo 

del lenguaje con fines comunicativos. Un trabajo de referencia en el ámbito del 

periodismo digital que analiza pormenorizadamente las propuestas que el Hipertexto 

realiza en los arranques de la comunicación digital en España, con una comunicación 

presentada en 2003 en uno de los principales Congresos Internacionales de Ingeniería 

Web, publicado posteriormente en los Cuadernos de Investigación de la Facultad de 

Informática de la Universidad de Oviedo.  

 

El aprovechamiento didáctico en el campo del E-learning y en la enseñanza de la 

lengua es tratado en el capítulo dedicado a los “Nuevos modelos para un 

aprovechamiento didáctico del periodismo digital”, en el que se expone uno de los 

recursos diseñados en el modelo final de esta tesis para su aplicación en el aula de ELE,  

publicado por la prestigiosa Sociedad Española de Periodística en el volumen XI de su 

revista académica Estudios de Periodística en 2004. 

 

Las posibilidades que ofrece el blog en el contexto periodístico hasta el punto de 

poder configurarse como un nuevo género al tiempo que se formula como herramienta 

académica de primer orden se analiza en "Un acercamiento crítico a la consideración del 

weblog como género periodístico", comunicación presentada a la V Bienal 

Iberoamericana de la Comunicación y seleccionada de entre todas las presentadas en la 

Mesa 14 de ese Congreso ("Impacto de los Blogs en el periodismo y los Medios”), para 

su publicación en el número 48 de la revista Razón y Palabra, Primera Revista 

Electrónica en América Latina especializada en Comunicación.  

 

Dos capítulos de 2006 y 2007 del Anuario de Tendencias de la Comunicación, que 

publica la Fundación Telefónica y que son la referencia internacional de cuanto ocurre en 

este campo en España, sirven para comprender los planteamientos que llevan a 

contemplar la necesidad resuelta en esta tesis de crear un modelo cooperativo de E-

learning para futuros profesores de ELE al desgranar las nuevas expresiones que 

consumen en el ámbito intercultural los nuevos públicos que va a constituir el alumnado 
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presente y futuro de los profesores formados en los Másteres de ELE. Y al mismo tiempo 

para comprender la gran brecha digital que se ha mantenido creciente entre generaciones 

y que necesita ser salvada, al menos parcialmente, en la formación reglada del 

profesorado con modelos como el propuesto en esta tesis. Esta cuestión es especialmente 

destacable en el contexto del programa de doctorado en el que se presenta esta tesis por 

compendio, ya que los mencionados capítulos ponen el acento en la importancia de 

garantizar la equidad en el ámbito de la innovación tecnológica, muy especialmente en el 

campo de la comunicación. En estos trabajos se analiza la importancia de evitar la 

desigualdad en el acceso a las tecnologías en el ámbito de la comunicación y 

particularmente en el mapa lingüístico del castellano, con especial énfasis en el ámbito 

hispanoamericano. 

 

Otras experiencias prácticas ya desarrolladas en ámbitos fronterizos con el que nos 

ocupa son el motivo del trabajo “Usos del blog como apoyo docente en la programación 

de cursos de verano” presentado en las Jornadas de Innovación Docente de la 

Universidad de Oviedo y publicadas por esta misma Universidad. 

 

Y el complemento final y más importante a este compendio de publicaciones son las 

tres recogidas en último lugar.  

 

De un lado, la monografía E-learning en entornos telemáticos cooperativos, que 

describe pormenorizadamente y aplica a la enseñanza en el aula de ELE las nuevas 

herramientas que el E-learning está desarrollando en el entorno 2.0 con las redes sociales 

como principal referente. Una monografía cuyo origen fue el Trabajo Fin de Máster 

presentado para la graduación en el Máster en Español como Lengua Extrajera de la 

Universidad de Oviedo (calificado con sobresaliente), revisado y ampliado 

posteriormente para su publicación. 

 

De otro, el artículo de investigación “La enseñanza de la historia en el aula de ELE: 

construcción de un PLE adaptado al profesorado poco experto”, publicado en la revista 

Historia y Comunicación Social, Volumen 18, n.º Especial Diciembre, 2013. Págs. 587-

599. 

Y, finalmente, el artículo de investigación “E-Learning en el Aula de ELE: del blog 

a la tecnología Beacon”, aceptado para su publicación en el Volumen Especial número 3 
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de 2016 en la prestigiosa revista venezolana Opción, que resume y describe desde su 

inicio hasta la presentación y defensa misma del trabajo la presente tesis por compendio. 

 

Por tanto, los trabajos incluidos en esta tesis por compendio son los siguientes: 

 

Trabajo 1. Comunicación escrita presentada en congreso y publicada en Libro de actas: 

 

Cantalapiedra, M. J. y Morán López, P.M. (2003). “Un acercamiento teórico-

práctico al periodismo digital”. En Cueva Lovelle, J.M. et al. (Ed.) Cuadernos de 

Investigación: avances en Ingeniería web, 6 (pp. 217-233). Oviedo: Servitec. 

 

Trabajo 2. Comunicación escrita para congreso y publicada en volumen: 

 

Morán López, P. M. (2004). “Nuevos modelos para un aprovechamiento didáctico 

del periodismo digital”. Estudios de Periodística XI: El periodismo motor de paz, (pp. 

321-333). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

Trabajo 3. Capítulo de libro: 

 

Cantalapiedra, M. J. y Morán López, P.M. (2006). “Nuevas expresiones, nuevos 

públicos”. En B. Díaz-Nosty (Ed.) Tendencias 06/Medios de comunicación: El año de la 

televisión, (pp. 381-394). Madrid: Fundación Telefónica. 

 

Trabajo 4. Capítulo de libro: 

 

Cantalapiedra, M. J. y Morán López, P.M.  (2007). “La brecha infernal”. En B. 

Díaz-Nosty (Ed.), Tendencias 07/Medios de comunicación (pp. 37-44). Barcelona: Ariel/ 

Fundación Telefónica. 

 

Trabajo 5. Comunicación en Jornadas Docentes y publicada en Libro de actas: 

 

López Ares, S. y Morán López, P.M.  (2008). “Usos del blog como apoyo docente 

en la programación de cursos de verano”. En Libro de Actas de las II Jornadas de 
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Intercambio de Experiencias en Docencia Universitaria en la Universidad de Oviedo. 

(pp. 341-349). Oviedo: Universidad de Oviedo.  

 

Trabajo 6. Artículo en Revista:  

 

Morán López, Próspero. (2005) “Un acercamiento crítico a la consideración del 

weblog como género periodístico”. Razón y Palabra, 48. 

 

Trabajo 7.- Artículo en Revista: 

 

Morán López, Próspero Manuel (2013). “La enseñanza de la historia en el aula de 

ELE: construcción de un PLE adaptado al profesorado poco experto”. Historia y 

Comunicación Social, 14, 587-599. 

 

Trabajo 8. Monografía: 

 

Morán López, Próspero Manuel. (2013). E-learning en entornos telemáticos 

cooperativos. Oviedo: Asturnet. 

 

Trabajo 9.- Artículo en Revista: 

 

Morán López, Próspero Manuel (2016). E-Learning en el aula de ELE: del blog a la 

tecnología Beacon. Opción, Vol. Especial. N.º 3. 

 

La evolución de la investigación que subyace en la presente tesis puede constatarse 

claramente en los trabajos que forman el compendio y se resume pormenorizadamente en 

el último artículo del compendio, cuya publicación aceptada en la revista Opción se ma-

terializará en el transcurso del presente 2016. Dicho artículo, “E-Learning en el aula de 

ELE: del blog a la tecnología Beacon” describe pormenorizadamente las distintas fases 

de la investigación y los procesos de investigación-acción que han ido generando nuevas 

necesidades y han ofrecido igualmente nuevos resultados. Dichos trabajos arrancan con 

una revisión teórica de las innovaciones que se producen en el lenguaje periodístico en 

castellano, al albor de la irrupción del hipertexto, para discurrir después por los nuevos 

formatos tecnológicos y las herramientas que van desarrollándose en ese contexto (la 

aplicación en contextos de enseñanza lingüística de dichas herramientas y la experiencias 
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de su empleo) hasta culminar con una propuesta fundamentada en una herramienta tec-

nológica diseñada para permitir la interacción entre alumnado y profesorado no 

necesariamente especializado en el manejo de la web 2.0 tanto dentro como fuera del 

aula presencial y en cualquier contexto y condición. Una herramienta nacida de la inves-

tigación llevada a cabo en el contexto del Máster Oficial en Español como Lengua 

Extranjera de la Universidad de Oviedo, con enfoque nítidamente investigador. 

 

Para la revisión de los indicios de calidad e impacto de los trabajos se tienen en 

cuenta las más recientes referencias sobre los criterios que la CNEAI impone para esta-

blecer la calidad de los trabajos científicos, según la publicación de los mismos en el 

BOE durante las dos últimas convocatorias. Esta nueva revisión de los criterios de cali-

dad de la CNEAI para el campo 11 de Filosofía, Filología y Lingüística intenta asemejar 

los criterios del ámbito de las humanidades a los que han venido siendo referencia en las 

ciencias sociales desde hace tiempo, más cercanos a los de las ciencias puras. 

 

Por ejemplo, en cuanto a contenidos, en la convocatoria publicada en el 21 de No-

viembre de 2013 ya se menciona expresamente el indicador SPI (Scholarly Publishers 

Indicators), como una referencia del prestigio de las editoriales, para poder valorar la 

calidad de las publicaciones y ajustar la evaluación de los libros y capítulos de libros a la 

calidad de la editorial en que se publican en cada área. Y en la convocatoria de 2014 se 

pone de manifiesto la Consolidación del SPI como referente en la evaluación de la cali-

dad de las editoriales. Este año es incorporado definitivamente en Geografía y en 

Filosofía, Filología y Lingüística donde se dice literalmente que “podrán utilizarse los 

ránquines publicados en Scholarly Publishers Indicators”.  

 

Este índice es usado en la justificación del impacto de dos de los capítulos de libros 

incluidos en la presente tesis por compendio. Asimismo, en la convocatoria de 2014 se 

pone de manifiesto una clara referencia a las revistas consideradas de calidad por el 

cumplimiento de indicios habitualmente referenciados por el CNEAI:  

 

para la consideración de la calidad de las revistas en donde los artículos se publican se 

tendrá en cuenta su clasificación en bases de datos de referencia del área específica en que 

estén recogidas, que deberá ser al menos de nivel medio. Para ello se considerará la infor-

mación ofrecida en Ulrichsweb, CAPES, en el «European Reference Index for the 

Humanities (ERIH Plus)» de la ESF, MIAR, inRECH, RESH, DICE, CARHUS+, etc. 
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En nuestra justificación de la calidad de los trabajos que conforman esta tesis por 

compendio, hemos tomado como referencia lo descrito en la Resolución de 15 de 

noviembre de 2013, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora 

(CNEAI), por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los 

campos de evaluación, que fue publicada en el BOE de 21 de noviembre de 2013, 

corrigiéndola y ampliándola en última instancia con los nuevos criterios publicados en la 

convocatoria de 2014. 

 

En el Campo 11, de Filosofía, Filología y Lingüística se especificaba en 2013 que se 

considerará como una referencia de calidad la inclusión de las revistas en bases de datos 

internacionales como el Journal Citation Reports (Arts and Humanities Citation Index), 

Journal Citation Reports (Social Science Citation Index), o su clasificación alta en los 

listados del European Reference Index for the Humanities (ERIH) de la ESF. Y que se 

considerarían también los artículos publicados en revistas listadas en SCOPUS, en 

revistas listadas en otras bases de datos nacionales o internacionales (por ejemplo, DICE-

CINDOC, etc.), o en aquellas revistas acreditadas por la FECYT. 

 

Para ser evaluado positivamente con un sexenio en las áreas de Filosofía, Filología y 

Lingüística, al menos una de las aportaciones debería ser un libro monográfico de inves-

tigación que cuente con difusión y referencias internacionales y cumpla los requisitos 

que se indican en el apartado 3; o bien que dos de las aportaciones sean artículos publi-

cados en revistas de rango internacional que cumplan los criterios indicados en el 

apéndice I de esta resolución; o bien que una de las aportaciones sea un artículo en una 

revista internacional de impacto y la otra un capítulo de libro en un volumen internacio-

nal. 

 

Los trabajos incluidos en esta tesis por compendio de publicaciones superarían cla-

ramente la evaluación positiva de la CNEAI dado que dos artículos pertenecen a revistas 

internacionales de impacto y dos capítulos de libro aparecen recogidos en volúmenes 

internacionales (iberoamericanos) publicados por una editorial que se encuentra entre las 

tres primeras del Scholarly Publishers Indicators, tanto en el indicador global como en el 

específico del campo 11 de Filosofía, Filología y Lingüística. 
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Aun cuando las publicaciones presentadas cumplen con los criterios relacionados 

por la Comisión nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) para el 

campo científico de referencia, los trabajos que destacan por su elevado factor de impac-

to y asimilación a la publicación en un medio del Science Citation Index (SCI), los 

recogemos a continuación justificando su impacto individualmente. 

 

Los trabajos se publican en revistas, congresos asimilados a revistas y como capítu-

los de libros en editoriales que lideran el Ranking de Publicaciones y que la CNEAI 

asimila a publicaciones en SCI (Science Citation Index).  

 

Al tratarse de un trabajo interdisciplinar y de propuestas transversales, se presentan 

habitualmente en áreas afines tanto con la Didáctica de la Lengua y Literatura como las 

filologías, dada la escasa visibilidad de las publicaciones de estas últimas en el ámbito de 

la sociedad de la información y de la tecnología, con la que esta tesis se interrelaciona de 

manera directa. 

 

Como es requerimiento obligado, todas y cada una de las publicaciones que confor-

man esta tesis por compendio cumplen con la exigencia de haber sido redactadas y 

publicadas con posterioridad al inicio de los estudios de doctorado. 

 

Trabajo 1. Comunicación escrita presentada en congreso y publicada en Libro 

de actas de difusión internacional 

 

Cantalapiedra, M. J. y Morán López, P.M. (2003). Un acercamiento teórico-práctico 

al periodismo digital. En Cueva Lovelle, J.M. et al. (Ed.) Cuadernos de Investigación: 

avances en Ingeniería web, 6 (pp. 217-233). Oviedo: Servitec. 

 

El primer trabajo que se incluye en esta tesis por compendio se selecciona, tras su 

presentación anticipada con redacción definitiva y evaluada por pares, en uno de los 

principales congresos internacionales de Ingeniería Web: la Web Engineering Internatio-

nal Conference, ICWE 2003 que se celebra en ese año por vez primera en España y que 

tiene como sede la Universidad de Oviedo. El Congreso ICWE aparece en el ranking que 

sobre Congresos Internacionales elabora Microsoft, bajo el título de “World Wide Web 

Conferences Ranking Microsoft Research”, como uno de los más destacados en el perío-

do de 10 años (2000-2010) en que se encuentra la presente aportación. Se encuentra 
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ubicado, concretamente, en el puesto 9 de un total de 60 (9/60) lo que corresponde al 

primer cuartil (Q1) y se iguala en el área de Ingeniería Web a publicaciones en el SCI 

(Science Citation Index). 

 

Trabajo 2. Comunicación escrita presentada en Congreso Internacional y pu-

blicada en volumen de publicación científica 

 

Morán López, P. M. (2004). Nuevos modelos para un aprovechamiento didáctico del 

periodismo digital. Estudios de Periodística XI: El periodismo motor de paz, (pp. 321-

333). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

La Sociedad Española de Periodística es la asociación científica más destacada de la 

comunidad de investigadores que estudian en España la Teoría del Periodismo o Pe-

riodística y la más veterana de cuantas aún siguen existiendo. 

 

El Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística era en la década 

de los 90 y en el comienzo del siglo XXI la principal cita a la que acudían periódicamen-

te en nuestro país los principales investigadores en el ámbito de la comunicación 

periodística de la Universidad española y lugar donde se presentaban en sociedad buena 

parte de los resultados de los proyectos competitivos llevados a cabo por los principales 

Grupos de Investigación de  esta área en España. 

 

El Congreso celebrado en Barcelona en 2004 bajo el lema “El periodismo motor de 

paz” reunió a un buen número de los principales investigadores del país y los mejores 

trabajos presentados en las sesiones del congreso fueron seleccionados, tras un proceso 

de evaluación por pares, para ser publicados en el volumen donde se recoge el trabajo 

aquí presentado como parte de este compendio. 

 

En este sentido, presenta los indicios de calidad habituales en los Congresos Interna-

cionales, de evaluación por pares, previa entrega del documento final, y tiene una doble 

evaluación con posterioridad a la referida del Congreso por parte del Consejo de redac-

ción de los volúmenes anuales publicados por la Sociedad Española Periodística. 
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Trabajo 3. Capítulo de libro: Fundación Telefónica 

 

Cantalapiedra, M. J. y Morán López, P.M. (2006). Nuevas expresiones, nuevos 

públicos. En B. Díaz-Nosty (Ed.) Tendencias 06/Medios de comunicación: El año de la 

televisión, (pp. 381-394). Madrid: Fundación Telefónica. 

 

Es el trabajo más citado y de mayor impacto de los incluidos en esta tesis por com-

pendio y ha sido reconocido en Google Scholar como el más citado en su área en el año 

de publicación. También ha sido recogido en trabajos destacados sobre el impacto de 

Internet en la sociedad española y publicados en algunas de las revistas académicas es-

pañolas del área de comunicación social de mayor importancia, presentes todas ellas en 

el primer cuartil de IN-RECS, como “ZER”, publicada por la Universidad del País Vas-

co, o “TELOS: Cuadernos de Comunicación”, editada por Telefónica, o revistas 

igualmente de importante impacto como Palabra Clave o la portuguesa Comunicación y 

Ciudadanía. Igualmente, el trabajo es citado en un libro de referencia en el ámbito del 

marketing y del uso empresarial del blog como herramienta de comunicación, el volu-

men de Urrutia (2008) titulado “Los blogs en la comunicación empresarial”. 

Los trabajos que citan el mencionado capítulo, indicio evidente de su calidad, son 

los referidos a continuación, en esta captura de pantalla de Google Scholar:  

 

1.- Aguilar, M. G. (2008). La información de prensa en formato digital e impreso. Distinta 

recepción para un mismo mensaje. In I+ C Investigar a comunicación [Recurso electrónico]: 

Invetigar la comunicación= Invetigar la comunicació= Komunikazio-Ikerketa: Actas y me-

moria final: Congreso Internacional Fundacional AE-IC, Santiago de Compostela, 30, 31 de 

enero y 1 de febrero de 2008 (p. 164). Asociación Española de Investigación de la Comuni-

cación. 

2.-Sozzi, C. “Una mirada sobre las condiciones de producción del periodismo digital”.   

En http://www.redcomunicacion.org/memorias/pdf/2011cesozzimariacecilia.pdf Consultado 

el 10/05/12 

3.- Fernández, V. A. M., Juanatey, O., & González, J. O. Incidencia de los diarios digitales 

en la reordenación del mercado de la prensa diaria. COMUNICACIÓN E CIDADANÍA, 

77. 

4.- Jarque-Muñoz, J. M., &Almiron-Roig, N. (2008). Periodismo para Internet o periodis-

mo, y punto. Palabra Clave, 11(2), 219. 
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5.- Urrutia, A. A. (2008). Los blogs en la comunicación empresarial. Ediciones Grupo 

BPMO. 

6.- Fernández, S. P. (2010). Consumo de medios de comunicación y actitudes hacia la pren-

sa por parte de los universitarios. Zer: Revista de estudios de comunicación= 

Komunikazioikasketenaldizkaria, (28), 133-149. 

7.- Silva García, L. G. (2012). Implementación de la radio online" La Fonola" en el Centro 

de Medios de la Carrera de Comunicación de la UPS-Campus Girón. Tesis de Pregrado. 

8.- Mota, I. M., González, D. G., &Mardaras, L. I. (2013). Temática y estructura empresa-

rial de los principales blogs españoles desde una perspectiva de género: las chicas no son 

blogueras. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, (94), 122-132. 

 

Trabajo 4. Capítulo de libro: Editorial Ariel 

 

Cantalapiedra, M. J. y Morán López, P.M.  (2007). La brecha infernal. En B. Díaz-

Nosty (Ed.), Tendencias 07/Medios de comunicación (pp. 37-44). Barcelona: Ariel/ 

Fundación Telefónica. 

 

El Anuario Tendencias/Medios de Comunicación es el más importante volumen que 

se publicaba anualmente durante la primera década del presente siglo en el espacio ibe-

roamericano de comunicación social, y es editado por Ariel para la Fundación 

Telefónica, patrocinadora de los costos asociados al proyecto. 

 

Es el volumen de referencia a nivel hispanoamericano en todo lo concerniente a los 

medios de comunicación social y al español usado en esos medios, así como a su evolu-

ción en el ámbito de la investigación académica y científica. 

 

Entre las citas que ha recibido el artículo destacan por su repercusión posterior las 

siguientes: 

 

- [DOC] Recursos Multimedia en la Comunicación Digital. Apropiaciones y desarrollos en 

ámbitos de participación comunitaria. 

T Tsuji, G Horacio, FJ Albarello, MC Sabat… - newsblog.e-pol.com.ar 

... Información y servicios multimedia en la era del ciberespacio- - Ariel- Barcelona-. ...  
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-Canga Larequi, Jesús, Coca García, César, Martínez Rivera, Eloi, Cantalapiedra González, 

María José, Martínez... Conferencia: Estrategias para la reducción de la brecha digital en el 

campo de la… 

 

Mención especial sobre los indicios de su calidad merece, además de su gran volu-

men de citaciones en trabajos de referencia en el campo de la descripción del periodismo 

digital que luego relacionaremos, la editorial en la que se publica el volumen, Ariel, que 

ocupa un lugar prevalente en el índice ISP, tanto a nivel general entre las editoriales es-

pañolas como específicamente en el área de Filología. 
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Ariel ocupa el segundo lugar en 

las puntuaciones globales de las princi-

pales editoriales de carácter científico 

de nuestro país, tan solo superada por 

Aranzadi, lo que es especialmente re-

levante en el caso de trabajos de 

investigación transversales como el 

que describimos en esta tesis por com-

pendio, toda vez que refiere la 

confluencia de un área humanística, 

lingüística, con la aplicación de las 

investigaciones en un área del ámbito 

de las ciencias sociales como es la co-

municación. 

 

 

Por lo que se refiere a la posición ocupada por la editorial Ariel en las áreas propia-

mente relacionadas con el artículo que seleccionamos, es en ambos casos la tercera, por 

detrás tan solo de Gredos y Cátedra, en el ámbito de la Lingüística, la Literatura y las 

Filologías, o de Paidós y Cátedra, en el ámbito de la Comunicación. 
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Trabajo 5. Comunicación escrita en Jornadas Docentes y publicada en Libro de 

actas 

 

López Ares, S. y Morán López, P.M.  (2008). Usos del blog como apoyo docente en 

la programación de cursos de verano. En Libro de Actas de las II Jornadas de Intercam-

bio de Experiencias en Docencia Universitaria en la Universidad de Oviedo. (pp. 341-

349). Oviedo: Universidad de Oviedo.  

 

El capítulo recoge el modelo desarrollado e implementado en el contexto de los Cur-

sos de Verano de la Universidad de Oviedo durante los años 2006 y 2007 aplicando el 

blog como soporte de las tareas prácticas de varios cursos relacionados con la aplicación 

de internet en ámbitos de las ciencias sociales. 

 

El trabajo, presentado en las “Segundas Jornadas de Intercambio de Experiencias 

Docentes de la Universidad de Oviedo”, dentro del proceso de adaptación al EEES, pre-

senta los indicios de calidad habituales en todas las convocatorias que de este tipo realiza 

la universidad ovetense, de evaluación por pares, previa entrega del documento final. 

 

Trabajo 6. Artículo de Revista: Razón y Palabra 

 

Morán López, Próspero. (2005) Un acercamiento crítico a la consideración del 

weblog como género periodístico. Razón y Palabra, 48. 

 

Este artículo publicado en el número 48 de la revista digital Razón y Palabra ha sido 

citado por cuatro trabajos que, según puede observarse en Google Scholar, se han con-

vertido con posterioridad en trabajos de referencia en el ámbito de la comunicación 

social y del tratamiento del blog como medio alternativo de comunicación. Concreta-

mente, se trata de trabajos cuya autoría corresponde, bien a investigadores que son 

referencia en el ámbito de estudio de la comunicación digital en España y en Europa, 

como es el caso del Dr. Ramón Salaverría, de la Universidad de Navarra, o bien a Obser-

vatorios de referencia en el entorno del periodismo y la comunicación digital europea 

como el Observatorio portugués OBERCOM. Los trabajos que citan el mencionado artí-

culo de investigación del doctorando se relacionan a continuación en esta reproducción 

de la pantalla de Google Scholar: 
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SALAVERRÍA, R., & SANCHO, F. (2007). Del papel a la Web: Evolución y claves del di-

seño periodístico en Internet. A: LARRONDO, Ainara, 207-239. 

Salaverría Aliaga, R. (2008). El estilo del blog periodístico: usos redaccionales en diez bitá-

coras españolas de información general. In I+ C Investigar a comunicación [Recurso 

electrónico]: Investigar la comunicación= Investigar la comunicació= Komunikazio-

Ikerketa: Actas y memoria final: Congreso Internacional Fundacional AE-IC, Santiago de 

Compostela, 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2008 (p. 145). Asociación Española de In-

vestigación de la Comunicación. Http://dspace.unav.es 

Carrillo, M. V., Castillo, A., & Jiménez-Fernández, C. M. (2012). The boom and the estab-

lishment of “blogs” in online regional press in Spain. Observatorio (OBS*) Journal, 6(4). 

Bahón, F. P. (2013). Los ‘jblogs’: la columna periodística se transforma en los diarios digi-

tales y quiere disfrazarse de bitácora. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 19, 915-923. 

 

De las indicaciones ofrecidas por Google Scholar sobre algunos de ellos (que se re-

cogen literalmente más abajo), y el número de citas que a su vez han recibido, y que 

muestra esta captura de pantalla, se puede inferir la importancia de las mencionadas pu-

blicaciones: 

 

- El estilo del blog periodístico: usos redaccionales en diez bitácoras españolas de informa-

ción general R. Salaverría - 2008 - dspace.unav.es 

Pocas cuestiones han sido tan debatidas en los últimos años entre académicos y profesiona-

les del periodismo como la relación entre blogs y medios de comunicación. Sin embargo, 

dada la novedad del encuentro entre un fenómeno que apenas alcanza una... 

Citado por 8  

 

En este importante trabajo, el profesor titular de la Universidad de Navarra y una de 

las voces más respetadas en la investigación sobe ciberperiodismo de todo el ámbito his-

panoamericano incluye el trabajo del doctorando como referente en el marco 

metodológico del artículo caracterizándolo como una de las referencias del debate sobre 

la consideración de los blogs como un género periodístico: 
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- Del papel a la Web. Evolución y claves del diseño periodístico en internet 

R. Salaverría, F. Sancho - … en Internet. Bilbao: Servicio Editorial de…, 2007 - kimerius.es 

En la última década, la evolución de los medios en internet ha acaparado gran atención 

académica y profesional. Basta con repasar la bibliografía sobre periodismo producida du-

rante estos años para comprobar cuánto se ha escrito sobre las características, la... 

Citado por 6  

- “The boom and the establishment of “blogs” in online regional press in Spain” 

MV Carrillo, A Castillo… - Observatorio (OBS*…, 2012 - obs.obercom.pt 



57 

 

Abstract This article presents a comparative study about the evolution of the use of blogs in 

Spanish regional press to analyse if the performance of blogs has changed significantly on 

the basis of the content and the level of updating in recent years. A first analysis was... 

 

Por lo que se refiere a los indicios de calidad relacionados con la revista en que se 

publica el artículo, cabe reseñar su papel de liderazgo entre las publicaciones científicas 

de ciencias sociales y humanidades de Hispanoamérica y su indexación en Latindex, 

donde cumple 30 de los 36 criterios de calidad analizados por esta base de datos. 

 

Tal y como refiere su página web, “desde 1996 Razón y Palabra, primera revista 

web dedicada a temas de comunicación en Iberoamérica, se publica ininterrumpidamente 

en el ciberespacio. Además es la primera revista web del Sistema Tecnológico de Monte-

rrey. Un grupo de académicos e investigadores del Proyecto Internet del Tecnológico de 

Monterrey, Campus Estado de México, encabezados por Octavio Islas y Fernando Gutié-

rrez, decidieron incursionar en el ciberespacio para publicar la primera revista WWW en 

español dedicada a temas de comunicación”. 

  

Razón y Palabra es un proyecto no lucrativo, que en principio fue publicada bimes-

tralmente en el ciberespacio por el Proyecto Internet del Tecnológico de Monterrey, 

Campus Estado de México. Actualmente la revista se publica trimestralmente. 

  

Razón y palabra se encuentra indexada en las siguientes bases de datos: 

  

• Directory of Open Acces Journals (DOAJ). 

 

• Catálogo del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 

de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX). 

 

• Infoamérica. El portal de la comunicación. 

 

• International Standard Serial Number (ISSN) 1605-4806 

 

• Portal de la comunicación INCOM-Universitat Autónoma de Barcelona. 
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• Publicaciones digitales del Servicio de Bibliotecas de la Universitat Autónoma de 

Barcelona. 

 

• Red de Revistas de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunica-

ción Social (FELAFACS). 

 

• Revistas Científicas de Comunicación del Departamento de Periodismo 2 de la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Ma-

drid. 

 

• También aparece evaluada en el proyecto MIAR con un ICDS de 4.255. 

 

 
 

 

Trabajo 7.- Artículo en Revista: Historia y Comunicación Social 

 

Morán López, Próspero Manuel (2013). La enseñanza de la historia en el aula de 

ELE: construcción de un PLE adaptado al profesorado poco experto. Historia y 

Comunicación Social, 14, 587-599. 

 

La revista Historia y Comunicación Social es una de las más destacadas del ámbito 

de la Comunicación Social y se encuentra incluida en la máxima categoría de la Clasifi-

cación Integrada de revistas Científicas (CIRC) con la categoría del grupo A, constituido 

por las revistas científicas que se editan en España de mayor nivel. 

 

La Clasificación Integrada de Revistas Científicas, tiene como objetivo la elabora-

ción de una clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanas. Dicha 

clasificación, se confecciona en función de la calidad, integrando los productos de eva-

luación existentes y considerados positivamente por las diferentes agencias de 

evaluación nacionales como CNEAI y ANECA. Se pretende asimismo que el modelo sea 
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operativo y la clasificación resultante pueda ser integrada en sistemas de información 

científica para facilitar la construcción de indicadores bibliométricos destinados a la eva-

luación y descripción de los resultados de investigación de diversos agentes científicos 

como universidades, departamentos o investigadores. Por tanto, Clasificación Integrada 

de Revistas Científicas (CIRC) nace con el fin de generar un instrumento de medida 

común que sea utilizado por los grupos de investigación sobre bibliometría españoles 

facilitando realizar comparaciones y compartir información. 

 

La clasificación resultante consta de cuatro grupos jerárquicos (gA, gB, gC, gD) en 

función de la visibilidad de las revistas y un quinto grupo de excelencia (gEx). 

 

 

 

• Grupo A 

 

Integrado por las revistas científicas de mayor nivel. Pertenecerían al mismo las re-

vistas internacionales de mayor prestigio que han superado procesos de evaluación muy 

exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos. Es el grupo al que pertenece la 

revista Historia y Comunicación Social junto con las más importantes de las publicadas 

en España en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. 
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Asimismo, Historia y Comunicación Social aparece con una elevada puntuación en 

otras clasificaciones como la elaborada por el proyecto MIAR, un sistema de evaluación 

de publicaciones científicas que incluye más de 28.000 en 2011 y que analiza en cada 

una de ellas su presencia en 48  bases de datos y repertorios multidisciplinares, obtenien-

do como resultado un índice al que denomina ICDS (Índice Compuesto de Difusión 

Secundaria) al que ajusta al contexto de cada área temática de investigación. El ICDS de 

Historia y Comunicación Social es de 7.755. 
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La publicación cumple, además, con 15 criterios de calidad de la CNEAI, 18 de la 

ANECA y 32 de Latindex, como se refleja en la siguiente captura: 
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Trabajo 8.- Monografía  

 

Morán López, Próspero Manuel. (2013). E-learning en entornos telemáticos 

cooperativos.Oviedo: Asturnet. 

 

La monografía recoge el Trabajo Fin de Máster del doctorando, bajo la dirección de 

la Doctora Isabel Iglesias Casal, calificado con Sobresaliente en la obtención del Máster 

oficial en Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Oviedo. Con su 

publicación digital en el curso 2013-2014, el trabajo, revisado y ampliado, inaugura,  una 

colección de la editorial Asturnet, especializada en diseño y producción editorial digital, 

encaminada a la formación del profesorado de ELE en Asturias y a servir de referencia 

para el uso en cursos de verano destinados a alumnado universitario norteamericano. 

 

Trabajo 9.- Artículo en Revista 

 

Morán López, Próspero Manuel (2016).  E-Learning en el Aula de ELE: del blog a 

la tecnología Beacon. Opción, Vol. Especial. N.º 3. 

 

La revista Opción es una publicación auspiciada por el Departamento de Ciencias 

Humanas de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. Aparece 

tres veces al año en los meses de abril, agosto y diciembre.  

 

Sus áreas temáticas son las siguientes: Antropología, Ciencias de la Comunicación y 

de la Información, Filosofía, Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la 

Ciencia y la Tecnología. Es financiada por el Consejo de Desarrollo Científico y 

Humanístico de la Universidad del Zulia (CONDES). Opción publica trabajos originales 

con avances o resultados de investigaciones; revisiones en español, francés y en inglés; 

así como reseñas y resúmenes de investigaciones culminadas o de publicaciones 

recientes. 

 

La publicación presenta indicios de calidad propios de una revista española del más 

alto nivel, dado que se encuentra incluida en el ranking SJR de Scopus. Cumple con 32 

de los 33 criterios de calidad en Latindex, siendo una de las revistas latinoamericanas 

destacadas en este catálogo de referencia fundamental en el ámbito latinoamericano. 
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Asimismo, Opción aparece con una elevada puntuación en otras clasificaciones co-

mo la elaborada por el proyecto MIAR ,sistema de evaluación de publicaciones 

científicas que como ya referimos anteriormente incluía más de 28.000 en 2011 y que 

analiza en cada una de ellas su presencia en 48 bases de datos y repertorios multidiscipli-

nares, obteniendo como resultado un índice al que denomina ICDS (Índice Compuesto 

de Difusión Secundaria) al que ajusta al contexto de cada área temática de investigación. 

El ICDS de Historia y Comunicación Social es de 7.755, en una revista considerada de 

Grupo A en el sistema español de revistas, mientras que el ICDS de la revista Opción es 

aún más elevado, 7,977,  y ha crecido ininterrumpidamente desde su primera medición 

en el año 2008. 

 

A continuación se recogen capturas de pantalla con los datos mencionados, 

recogidas de los portales de Latindex y el proyecto MIAR.
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4. PUBLICACIONES 

 

 

 

4.1 Un acercamiento teórico-práctico al periodismo digital 

Cantalapiedra, M. J. y Morán López, P.M. (2003). Un acercamiento teórico-práctico 

al periodismo digital. En Cueva Lovelle, J.M. et al. (Ed.) Cuadernos de Investigación: 

avances en Ingeniería web,  6 (pp. 217-233). Oviedo: Servitec. 
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4.2 Nuevos modelos para un aprovechamiento didáctico del periodismo digital 

Morán López, P. M.(2004). Nuevos modelos para un aprovechamiento didáctico del 

periodismo digital. Estudios de Periodística XI: El periodismo motor de paz, (pp. 321-

333). Barcelona: UniversitatAutònoma de Barcelona.  
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4.3 Nuevas expresiones, Nuevos Públicos 

Cantalapiedra, M. J. y Morán López, P.M. (2006). Nuevas expresiones, Nuevos 

Públicos. En B. Díaz-Nosty (Ed.)Tendencias 06/Medios de comunicación: El año de la 

televisión, (pp. 381-394). Madrid: Fundación Telefónica. 
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4.4 La brecha infernal 

Cantalapiedra, M. J. y Morán López, P.M.  (2007). La Brecha infernal. En B. Díaz-

Nosty (Ed.),Tendencias 07/Medios de comunicación (pp. 37-44). Barcelona: Ariel/ 

Fundación Telefónica. 
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4.5 Uso del blog como apoyo docente en la programación de cursos de verano 

López Ares, S. y Morán López, P.M.  (2008). Usos del blog como apoyo docente en 

la programación de cursos de verano. En Libro de Actas de las II Jornadas de 

Intercambio de Experiencias en Docencia Universitaria en la Universidad de Oviedo. 

(pp. 341-349). Oviedo: Universidad de Oviedo.  
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4.6 Un cercamiento crítico a la consideración del weblog como género 

periodístico 

Morán López, Próspero Manuel. (2013). E-learning en entornos telemáticos 

cooperativos.Oviedo: Asturnet. 
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4.7 La enseñanza de la historia en el aula de ELE: construcción de un PLE 

adaptado al profesorado poco experto 

Morán López, Próspero Manuel (2013).La enseñanza de la historia en el aula de 

ELE: construcción de un PLE adaptado al profesorado poco experto. Historia y 

Comunicación Social, 14, 587-599. 
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4.8 E-learning en entornos telemáticos cooperativos 

Morán López, Próspero Manuel. (2013). E-learning en entornos telemáticos 

cooperativos. Oviedo: Asturnet. 
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4.9 E-Learning en el Aula de ELE: del blog a la tecnología Beacon 

Morán López, Próspero Manuel (2016). E-Learning en el Aula de ELE: del blog a la 

tecnología Beacon. Opción, Vol. Especial. N.º 3. 
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5. ESTUDIO EMPÍRICO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

5.1 Descripción del estudio empírico. 

Con todos los presupuestos anteriormente descritos como referencia y el eje  

transversal que entrelaza la enseñanza de la comunicación y del español como lengua 

extranjera desde enfoques comunicativos, en la presente investigación hemos tenido que 

realizar un estudio empírico acotado en contextos diferentes, repartido en las tres fases 

ya mencionadas anteriormente al describir el marco metodológico. 

 

Como apunta Elliot (1993: 63) “es frecuente que los profesores se sientan 

amenazados por la teoría”, básicamente porque supone en gran medida alejarse de la 

experiencia profesional y porque tiende a verse como un ámbito diferente al de las aulas. 

Por eso resulta trascendente que cualquier herramienta tecnológica aplicada desde una 

perspectiva teórica tenga un nexo fuerte y evidente con el devenir cotidiano de nuestra 

experiencia tecnológica. Y por eso decidimos realizar estudios empíricos en el seno de 

aulas diversas y públicos igualmente diversos para decidir el diseño final de nuestro 

modelo y su aplicación última. Nuestro propósito era, precisamente, constatar la utilidad 

de las herramientas inicialmente propuestas y su verdadero alcance porcentual, 

conociendo si existía realmente una masa crítica suficiente como para que no existiera 

precaución a la hora de adoptar las herramientas reunidas en el modelo paquetizado por 

nosotros a partir de las herramientas usadas estandarizadamente por el alumnado en la 

vida cotidiana. 

 

Así, nuestro estudio empírico se desarrolló en tres fases, perfectamente 

diferenciadas, de cuyos resultados se retroalimentó la fase siguiente hasta culminar en 

2013 en el modelo recogido en la monografía incluida en esta tesis por compendio y 

descrito posteriormente con nuevos añadidos en el artículo de la revista Opción. La 

primera fase tuvo como escenario los cursos de verano de la Universidad de Oviedo en 

los años 2006 y 2007 partiendo del análisis del weblog como herramienta didáctica al 

tiempo que periodística, a partir de los resultados de la investigación sobre el hipertexto 

y sus connotaciones periodísticas que se describen pormenorizadamente en los dos 

primeros trabajos incluidos en este compendio. La segunda fase se llevó a efecto durante 

el curso 2009-2010 enmarcada en un proyecto de innovación docente desarrollado en la 

licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales y 
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Jurídicas de Segovia de la Universidad de Valladolid, aprobado en convocatoria 

competitiva entre todos los centros y campus de la UVA. Y, finalmente, la tercera fase, 

aplicación de los resultados de las dos anteriores, se encaminó a afinar la interconexión 

de las herramientas usadas (blogs y redes sociales) en las dos fases anteriores y se realizó 

en el contexto de los cursos de ELE para extranjeros de la Universidad de Oviedo a lo 

largo de tres cursos, entre 2010 y 2013. 

 

 La primera parte de nuestro estudio empírico, como decíamos, se desarrolló 

teniendo como escenario los cursos de verano de la Universidad de Oviedo durante los 

años 2006 y 2007, implementando el blog como soporte práctico de las tareas de sendos 

cursos relacionados con la Sociedad de la Información en la programación de esos años. 

Concretamente, el estudio se realizó presentando un modelo de blog con atención 

pormenorizada a todos los elementos clave de un curso prototípico de verano, 

permitiendo su adaptación a cursos teóricos y prácticos de las características que 

presentan los cursos ofrecidos en aquella etapa por la Universidad de Oviedo. El modelo 

fue probado inicialmente en los cursos de verano de 2006 y fue mejorado y ampliado 

para su empleo en un curso de la programación de 2007, como recoge el trabajo incluido 

en este compendio de publicaciones. De ahí surgiría el modelo de blog que se incluiría 

en la segunda parte del estudio empírico que quedaría enmarcada a lo largo del curso 

2009-2010 en un proyecto de innovación docente desarrollado en la licenciatura de 

Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 

Segovia, bajo el patrocinio de la Universidad de Valladolid a la que pertenece el 

mencionado centro.  

 

El proyecto de innovación docente pretendía reflexionar, bajo el título de 

“Comunicación, procesos culturales y discursos publicitarios”, acerca de la 

configuración de un campo de trabajo interdisciplinar de práctica docente articulado en 

torno a la comunicación, los procesos culturales y los discursos publicitarios, al tiempo 

que formular un conjunto de estrategias docentes que se adaptaran al campo 

interdisciplinar propuesto y permitieran su consolidación. En el contexto de la 

elaboración de las guías docentes de algunas asignaturas del nuevo grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se 

pretendía igualmente Implementar y evaluar metodologías docentes adecuadas al EEES, 

que desarrollaran procesos a través de los que planificar, gestionar, evaluar y tutorizar el 

trabajo autónomo del alumnado. Y entre esos procesos, en el marco de la asignatura de 
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Estructura de la Comunicación, se planteó el uso de las redes sociales más conocidas por 

el alumnado de una manera superficial y como complemento, enfocando su uso al 

soporte de clases destinadas a mejorar la destreza comunicativa de los hablantes de 

español como lengua materna y a implementar capacidades comunicativas enfocadas a 

labores periodísticas en el alumnado extranjero, de procedencia portuguesa, participante 

del programa Erasmus, que suponía una docena de estudiantes. En total participaron 282 

estudiantes de habla española y 12 de lengua materna portuguesa y nivel B2 de español. 

 

La experiencia se desarrolló en el curso 2009-2010 con técnicas de aprendizaje 

colaborativo fundamentadas en aplicaciones Web 2.0, empleadas tanto para la obtención 

y tratamiento de los materiales teóricos de la asignatura como para la realización de las 

prácticas concretas de la misma. Supuso un primer paso y una experiencia a partir de la 

cual afrontar un uso más estructurado de las herramientas de la web social. A los blogs y 

las wikis empleados inicialmente para generar aprendizaje colaborativo, se unieron a 

menor escala las redes sociales como Twitter y Facebook y otras herramientas. 

 

Las prácticas y las estrategias docentes adoptadas a partir de la experiencia 

desarrollada en el curso 2009-2010 desembocaron en la incorporación plena del uso de 

las redes sociales Twitter y Facebook en el desarrollo docente de la asignatura Sistemas 

de Información y Comunicación del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas durante 

el presente curso 2010-2011, asignatura obligatoria de primer curso del Grado 

desarrollada en el primer cuatrimestre. Y ese uso pretendía, al tiempo que familiarizar a 

los alumnos con unas herramientas que solo en algunos casos les eran realmente 

conocidas, alcanzar objetivos más ambiciosos que los planteados sobre este extremo en 

el curso anterior y, sobre manera, sentar las bases que permitieran plantear un estudio 

futuro mejor acotado sobre la utilidad final de dichas herramientas. 

 

Fue precisamente el estudio empírico realizado durante el curso 2009-2010 el que 

puso ante nuestros ojos datos verdaderamente contradictorios sobre la realidad 

tecnológica que las encuestas y estudios sobre el uso de las redes sociales por los 

universitarios nos presentaban y lo que nos encontrábamos en la realidad cotidiana del 

aula. Y al mismo tiempo, puso sobre nuestra mesa de trabajo dificultades que raramente 

son aceptadas en el ámbito académico de forma suficiente como para enfrentarlas con 

esperanza de encontrar soluciones eficaces, lo que reorientaría la tercera parte de nuestro 

estudio empírico realizada en 2013 en el seno de los cursos de Lengua y Cultura 
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Españolas para Extranjeros de la Universidad de Oviedo y que culminó el modelo 

presentado en la monografía incluida dentro de este compendio de publicaciones. Nos 

referimos fundamentalmente al hecho de que los propios alumnos manifestasen de forma 

directa, en cuanto se les interrogaba sobre el extremo, sus dificultades para estructurar 

ideas y presentar la eficacia comunicativa esperable en alumnado universitario. 

Concretamente el estudio mostró el reconocimiento manifestado por cuatro de cada cinco 

discentes consultados de falta de conocimientos teóricos (79,7 %) o dificultad de 

 estructuración  de  argumentos (56,3%), sin olvidar una generalizada falta  de hábitos 

 lectores (48,4%). 

 

Con respecto a las estadísticas nacionales dadas a conocer en aquel entonces (la 

finalización del estudio, en marzo de 2011) la distancia de nuestros resultados era 

manifiesta. Las estadísticas de aquel arranque de año (EGM) nos descubrían que 66 

horas mensuales eran las que invertían en Internet el usuario español promedio (sin 

contar las horas en el trabajo) y que de estas 66 horas, 7 eran pasadas en Facebook y 

otras redes sociales similares. Esto representaba, en teoría, más que el tiempo pasado en 

Google, Yahoo, YouTube, Microsoft (Bing), Wikipedia y Amazon combinados. Si a ello 

sumábamos 20 horas de vídeo agregadas a YouTube cada minuto, nos encontrábamos 

con que las redes sociales ocupaban la atención mayoritaria y el tiempo de los 

internautas de todo el mundo, de manera exagerada. 

Además, un estudio realizado por Pew Research Center a 1.500 estadounidenses de 

entre 18 a 29 años de edad en 2010 había dictaminado a comienzos de 2011 que los 

usuarios de este rango de edad preferían en aquel entonces informarse de las noticias a 

través de Internet en lugar de hacerlo por la televisión. Según ese estudio, en 2010 eran 

ya el 65% de las personas menores de 30 años quienes empleaban Internet para 

informarse de lo que ocurría en el mundo, duplicando así la cifra del año 2007, que no 

superaba el 34%. El número de quienes consideraban la televisión como fuente principal 

de información se reducía por primera vez de forma muy significativa al pasar del 68% 

al 52% durante ese tiempo. 

 

Deteniéndonos en España, otros datos recogidos por Comscore en el arranque de 

aquel año situaban a nuestro país en una posición privilegiada en cuanto al uso de redes 

sociales y de terminales móviles de conexión, frente al retraso tradicional en otras 

cuestiones y eso hacía enormemente interesante nuestro estudio empírico: 
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• El 55% de los españoles eran entonces internautas (29 millones). 

• España era el séptimo país europeo en número de internautas. 

• Un tercio de los españoles se conectaba a diario. 

• España era el segundo país de Europa en penetración de smartphones, con 9 

millones de terminales. 

• La mayoría de los españoles tenían ya más de un dispositivo para conectarse 

(la media era de 2,2). 

• La mayoría de los internautas estaba presente en varias redes sociales (2 de 

media). 

• El 96% de los internautas españoles utilizaba redes sociales. 

 

Sin embargo, tras encuestar al alumnado de nuestra asignatura sobre su 

conocimiento y empleo de las redes sociales más populares, los resultados resultaron 

bastante desesperanzadores: 

Figura 1. Conocimiento previo y uso de redes sociales durante el curso 2009-2010 
Sólo uno de cada cuatro estudiantes conocía (no necesariamente usaba, ni tenía 

perfil en ellas) las redes sociales más populares en España. Y uno de cada dos tan sólo 

había oído hablar de Facebook, Tuenti o Youtube sin haber oído mencionar jamás a 

Twitter ni mucho menos a Linkedin u otras redes menos generalistas. 
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Con estos datos, parecía justificada la necesidad imperiosa de insertar esas redes 

sociales en el trabajo colaborativo que el alumnado debía desarrollar de forma autónoma 

con la irrupción del EEES y su nueva forma de contabilización de créditos ECTS que 

presuponen un importante trabajo autónomo del alumnado, teniendo como premisa que, 

en el ámbito disciplinar de los Grados de Comunicación, las Redes Sociales serán, si no 

son ya indefectiblemente, más un requisito para encontrar empleo que una 

especialización opcional. Pero al mismo tiempo nos planteaba un problema: resultaba 

desacertada nuestra premisa inicial de que solo habría que tener en cuenta como 

dificultad la curva de aprendizaje del profesorado a la hora de desarrollar un modelo de 

aplicación telemática de código abierto que posibilitara la interacción constante del 

alumnado desde cualquier plataforma, bien fuera móvil, portátil o de sobremesa. La 

familiaridad del alumnado con las herramientas telemáticas no era tal y la sencillez del 

modelo obtenido debía tener presente ambos colectivos de la actividad docente. 

 

El acercamiento teórico a las redes sociales telemáticas de aquella segunda fase de 

nuestro estudio empírico, como también haríamos con la tercera, lo realizamos partiendo 

de la perspectiva general que nos ofrece Gustavo Aruguete (2001) y su consideración de 

las redes sociales telemáticas como “formas de interacción social, definida como un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos 

que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizar para 

potenciar sus recursos”. Asimismo, nos apoyamos en la definición que Danah M. Boyd y 

Nicole B. Ellison ofrecen en su artículo “Social network sites: Definition, history, and 

scolarship” (2007) cuando describen la red social telemática como “un servicio basado 

en Internet que permite a los individuos: construir un perfil público o semipúblico dentro 

de un sistema delimitado.  Articular una lista de otros usuarios con los que comparten 

una conexión. Y ver y recorrer su lista de las conexiones y de las hechas por otros dentro 

del sistema”. Todo ello enmarcado en el marco teórico del capital social, específicamente 

partiendo de la distinción de Pierre Bourdieu (1977) entre capital económico, simbólico, 

cultural y social que tan grande influencia ha tenido, seguramente debido a sus 

posibilidades de aplicación (oportunidades laborales, gestión de los contactos como 

herramienta de gestión, etc..) como apuntan Lin y Cook (1998).  

 

Partiendo de estas premisas, condicionamos el desarrollo de los créditos prácticos de 

la asignatura a la realización de actividades específicas que tenían un formato tradicional 
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en un contexto telemático y empleando dos redes sociales: una suficientemente conocida 

y parcialmente usada (Facebook) y otra mayoritariamente desconocida y nada usada en 

aquel momento entre el alumnado (Twitter). Las dos redes sociales telemáticas permitían 

al profesor cuantificar de forma exacta el trabajo desarrollado por el alumnado 

facilitando la evaluación del mismo y conociendo los formatos colaborativos 

desarrollados e incluso los aprendizajes generados a partir de las conexiones creadas en 

la Red entre nodos de la misma que no mantenían contactos en la vida real. Esta misma 

metodología de acción la repetiríamos en la tercera y última fase del estudio empírico, en 

el contexto de los cursos de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros de la 

Universidad de Oviedo en 2013. Se empleó el blog de la asignatura como punto de 

entrada a las redes sociales, pero pronto estas comenzaron a ser un punto de referencia 

independiente al que se accedía de forma completamente autónoma e independiente del 

portal de la asignatura (www.estructuradelacomunicación.com) y del blog para seguir su 

desarrollo (www.estructuradelacomunicación.com/blog2010) . 

 

Figura 2. Blog de la asignatura del estudio empírico (2ª fase). 

 

Las redes sociales elegidas lo fueron, como decíamos, en función de las 

posibilidades evaluativas que presentaban para el profesor, pero también por la 

capacidad de generar interconexiones entre no solo alumnos y alumnas de la clase, sino 

con alumnado de otros grupos y de otros cursos superiores. 
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Twitter fue sistemáticamente empleado para que en ejercicios individuales y 

grupales de recopilación de noticias diarias (con temáticas diversas acotadas) , el 

alumnado pudiera construir colaborativamente un resumen de prensa que fuera de 

utilidad a toda la clase, bajo el uso sistemático de un hashtag específico solo conocido 

inicialmente por la clase. Sin embargo, la potencialidad de estas herramientas generó 

conexiones externas múltiples e inesperadas, con alumnos de últimos cursos siguiendo la 

información generada por el alumnado de primer curso en que se impartía la asignatura, 

algo no ya inusual, sino sorprendente. 

 

Al mismo tiempo se planteaban distintos ejercicios encaminados a la mejora de las 

habilidades comunicativas en castellano, con la propuesta diaria de localizar un concepto 

nuevo que estuviera empleado de forma dudosa o inapropiada y ofrecer a la totalidad de 

los participantes en el ejercicio (la clase propiamente dicha) la solución para su empleo 

exacto. Con Facebook se generó un grupo semipúblico, al que solo se podía acceder por 

invitación para la realización de actividades específicas que el alumnado completaba con 

aportaciones particulares no reguladas (que iban de fotografías y vídeos a comentarios 

para mejorar los trabajos de otra parte del alumnado, sin que esa posibilidad llegara 

siquiera a plantearse por el profesor-tutor). El grupo en Facebook permitió que la 

práctica totalidad de la clase interaccionara a través de actividades tan simples como la 

autoetiqueta de fotografías del grupo en las actividades realizadas o la creación de un 

pequeño catálogo de la asistencia cotidiana a las clases presenciales realizado por el 

profesor pero enriquecido por el alumnado con las etiquetas de otros compañeros y 

compañeras. 

 

Además, se planteaba un calendario de aportaciones por las que se debían proponer 

términos desconocidos o poco usados por el alumnado y que fueran encontrados en las 

aportaciones realizadas por la totalidad de los miembros del grupo cada semana o bien se 

corrigieran aquellos empleados de forma incorrecta o incompleta, con la intención de 

generar un aprendizaje colaborativo que profundizara en el léxico habitual de los 

sistemas de información y comunicación estudiados en la asignatura. Junto al aporte 

léxico, el alumnado realizaba diariamente una labor de corrección y autocorrección de 

todo campo semántico empleado de forma incorrecta en las aportaciones realizadas e 

incluso de las situaciones gramaticalmente dudosas o inconexas. Y, finalmente, en una 

de las clases de la semana, se dedicaba una parte a contextualizar las realizaciones orales 
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de las cuestiones trabajadas durante la semana en las redes sociales (Facebook y 

Twitter). 

 

Figura 3. Grupo de Facebook de la asignatura del estudio empírico (2ª fase). 
 

Como veíamos en el cuadro anterior en que reflejábamos el escaso conocimiento 

previo del alumnado, el uso que se recogió durante el curso no fue en absoluto todo lo 

significativo que hubieramos deseado. Tan solo 1 de cada 6 manifestaba (y cumplía) una 

conexión diaria a las redes sociales que usamos de manera sistemática en la asignatura 

para los trabajos colaborativos y solo 1 de cada 4 llegaba a realizar una consulta semanal 

a las mismas, a pesar de que la práctica totalidad del alumnado realizó las actividades 

propuestas. Pero 1 de cada 3 solo realizó conexiones mensuales para ello y 1 de cada 20 

ni siquiera llegó a conectarse y prefirió cumplir simplemente con la obligación de crear 

el correspondiente perfil sin llegar a emplearlo, coincidiendo con los suspensos finales de 

la asignatura. 

 

El hecho más significativo de la experiencia no tuvo relación con el mayor o menor 

uso cuantitativo o cualitativo de la actividad en las redes sociales por parte del alumnado, 

sino con el hecho de que esa actividad puso de manifiesto que no se circunscribía a las 

actividades propuestas en el contexto del grupo de la asignatura, sino que trascendía esa 

limitación espacial y generaba conexiones sociales y colaboraciones en el aprendizaje 

con el alumnado de otros grupos de la misma asignatura e incluso con alumnos de cursos 

superiores que habían cursado asignaturas relacionadas o bajo la tutorización del mismo 
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profesor. Este hecho, en absoluto casual o circunscrito a un número insignificante de 

estudiantes, llamó nuestra atención sobre la necesidad imperiosa de contratastar las redes 

sociales que se generan en el contexto tradicional de las mismas con las que crean nuevas 

las opciones telemáticas que presentamos al alumnado y como se superponen o 

interfieren unas en otras. La posibilidad de medir cuantitativamente, de una forma muy 

eficiente, los resultados del uso de las redes sociales telemáticas en el aprendizaje 

colaborativo en la asignatura nos abría vías de comparación que no podíamos 

desaprovechar. 

  

Para completar el estudio, se propueso al alumnado el trabajo con distintas 

herramientas propias de la investigación-acción: 

 

a) Un diario. Los estudiantes debían realizar un diario en el cual se reflejara su 

proceso de aprendizaje. Iba a servir así́ al alumnado para detectar y definir problemas, 

para hacer explícitas sus concepciones sobre diferentes aspectos de la experiencia y 

también para modificar las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza. Para esto 

último era fundamental someter las concepciones a procesos continuados de contraste 

con otros puntos de vista en el transcurso de las tutorías grupales de la asignatura. Para 

ello usamos el campus virtual que aprovechaba el carácter interactivo de Moodle, 

planificando qué partes del diario esteaban destinadas al intercambio entre alumnos o 

alumnas y tutor y qué otras partes del diario se abrían al debate entre la totalidad del 

alumnado participante en la experiencia. El término “weblog”, del que nos servmos 

como herramienta de desarrollo del diario, enlazaba con nuestra experiencia anterior en 

el seno de los cursos de verano de la Universidad de Oviedo, permitiéndonos comprobar 

aún mas claramente sus enormes  posibilidades didácticas dada la organización y gestión 

de la información que permiten, su interactividad y su uso como herramienta para el 

aprendizaje colaborativo. En nuestro caso, permitía incorporar procesos de 

reflexión-‐acción sobre su práctica y quehacer cotidiano, lo que facilitaba el desarrollo de 

habilidades de análisis, argumentación y trabajo en equipo, así como la toma de 

conciencia del propio proceso de aprendizaje lingüístico. 

 

b) Guías de observación. El alumnado realizaba también el papel de observador 

participante en el seno del trabajo en grupo, donde el profesor no podía estar presente, lo 

que suponía un procedimiento de recogida de datos con carácter selectivo. Mediante 

guías de observación flexibles, una vez determinada la cuestión o problema objeto de 



303 

 

observación, se iniciaba al alumnado en habilidades de observación, tales como el 

registro de errores léxicos, sintácticos o gramaticales ocurridos en el aula, la distinción 

entre descripción y opinión, el empleo de smartphones o portátiles, la interpretación de 

los registros de observación, etc. El uso de las tecnologías colaborativas presentes en 

Moodle hizo más fácil la interpretación y discusión en equipo de los resultados obtenidos 

en el proceso de observación, pero puso de manifiesto sus limitaciones, inclinándonos a 

no adoptar dicha plataforma, finalmente, en la tercera fase del estudio. 

 

c) Perfiles. Un caso particular de observación es el de los denominados perfiles, que 

según dice Elliott (1990: 97) “proporcionan una visión de una situación o persona 

durante un período de tiempo. En una situación de enseñanza, podemos elaborar perfiles 

relativos a períodos de clase o a la actuación de determinados alumnos”, preparando al 

estudiante para aprovechar las posibilidades que ofrece la observación y para ayudar a 

dotar de contenido al diario antes referido. Para su desarrollo nos servimos, además de 

otros recursos, del módulo Wiki incluido en la plataforma Moodle, que permitió que todo 

el alumnado participantes pudiera elaborar sus contenidos libremente, incluso con 

escasos conocimientos informáticos. 

 

d) Foro de experiencias. Además de los blogs ya comentados, nos servimos de 

unforo (a modo de base de datos creada por el alumnado) en el que, de manera dinámica, 

se fueron acumulando situaciones y vivencias de interés así como los comentarios 

pertinentes a las mismas.  

 

e) Memoria final. Igualmente, el alumnado hubo de redactar una memoria, para 

reflejar el proceso investigador y formativo que se llevó a cabo durante el curso, 

ofreciendo un análisis personal y reflexivo de la experiencia y añadiendo propuestas de 

mejora. También se cumplimentaron cuestionarios y se usaron otros instrumentos para 

ayudar a la evaluación del proceso, tanto en su planificación, como en su desarrollo y 

evaluación. 

 

Los resultados nos pusieron en esta segunda fase en la tesitura de no poner punto y 

final al proyecto, sino extenderlo a un análisis comparativo entre la eficacia en el 

aprendizaje de las redes sociales tradicionales y de las telemáticas que nos permitiera 

descubrir la eficacia final de las últimas y cómo se superponen unas a otras en el 
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contexto de las nuevas formas de aprendizaje y docencia impulsadas con la aparición del 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

En la tercera y última fase del estudio, realizada durante el Curso semestral de 

español para extranjeros organizado por La Casa de las Lenguas de la Universidad de 

Oviedo en el año académico 2012-2013, se empleó idéntica metodología a la descrita 

anteriormente, aplicada además parcialmente durante los dos cursos académicos 

anteriores (2010-2011 y 2011-2012) y reflejada en un blog 

(www.prosperomoran.com/ELE) que fue usado por el alumnado durante los tres cursos 

mencionados para interactuar con smartphones y portátiles durante la semana dedicada a 

Las Jornadas de Sociedad y Cultura de los Cursos de Español para Extranjeros en la 

Universidad de Oviedo. Estas jornadas se preparan cada año con el propósito de ampliar 

y enriquecer los contenidos socioculturales estudiados en las distintas asignaturas de los 

cursos de español, que son sustituidas por talleres relacionados con una o varias materias 

de la oferta educativa propuesta desde La Casa de las Lenguas. Durante las jornadas, las 

clases presenciales en el aula se sustituyen por la participación en diversos talleres: 

periodismo digital, fotografía, vídeo, canciones, fotoperiodismo, teatro y radio. En el 

taller de periodismo digital que coordinamos se elaboró un blog creado por los propios 

estudiantes como herramienta de base, y en el que tuvieron cabida muchas de las 

actividades del resto de los talleres. 

Figura 4. Procedencia universitaria del alumnado del curso 2012-2013. 
 

En el último semestre del curso 2012-2013 se actuó sobre un grupo de un total de 

167 alumnos con una media de edad de 20 años y procedencia mayoritaria de centros 

universitarios de los Estados Unidos. Concretamente, 22 procedían de universidades 
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chinas, 3 de una misma universidad japonesa, 25 eran alumnos y alumnas de ingreso 

libre y procedencia variada (Siria, EEUU, Japón, Francia, Ucrania o Egipto) y el resto 

procedían de universidades norteamericanas con las que la Universidad de Oviedo ha 

suscrito convenios de colaboración. 

 

 
Figura 5. Procedencia del alumnado del curso 2012-2013. 

 

La totalidad del alumnado conocía ya Facebook y Twitter, disponía de cuentas en las 

dos redes sociales, aunque con un uso dispar que en algunos casos se definía como 

testimonial, y habían usado un blog en alguna ocasión anterior. Todos conocían 

igualmente y usaban o habían usado Flickr y YouTube.  El nivel de conocimiento 

idiomático era variado, pero con solo dos alumnos de nivel inicial, frente a 91 

estudiantes de nivel intermedio y 74 de nivel avanzado, lo que facilitaba nuestro trabajo 

y homologaba los resultados para permitir compararlos con los obtenidos en la fase 

anterior con una muestra de alumnado mayoritariamente de habla española. 
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Figura 6. Nivel del alumnado de los cursos de ELE de 2012-2013. 
 

5.2 Medios, TIC y educación 

Los medios de comunicación son, sin duda, el espacio decisivo de la socialización 

desde el siglo XX, pero muy especialmente en este siglo XXI, por más que la 

comunicación personalizada parezca dejar de lado esa característica capacidad de 

socializar del periodismo. Y desde ese prisma, un aula lingüística que pretenda estar 

integrada en la sociedad en mayor o menor medida debe tener en cuenta los medios de 

comunicación como un instrumento básico de la formación.  

 

Como es obvio, la presencia de los medios de comunicación depende en gran 

medida de que se tengan en cuenta algunas cuestiones fundamentales, entre las que se 

encuentran el  grado de profundización con que nos enfrentemos a los objetivos, la 

duración temporal, la disponibilidad de recursos, los intereses de los alumnos y la 

formación del profesorado en materia de comunicación e información.  Todas estas 

cuestiones las hemos tenido en cuenta en nuestra aproximación a la problemática que 

supone el uso desde una perspectiva didáctica de las TIC y los medios de comunicación 

que surgen de la innovación tecnológica en el aula de lengua española a lo largo de las 

casi dos décadas en que hemos ido caminando paralelamente en el ámbito profesional y 

con menor dedicación, pero no menor preocupación, en el ámbito académico e 

investigador. 
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Para cualquier acercamiento al uso tanto de las nuevas tecnologías como de los 

medios de comunicación en el contexto educativo y más aún en el caso de la 

enseñanza/adquisición de una lengua extranjera, lo ideal es siempre el empleo de 

tecnologías audiovisuales e informáticas, para subrayar su importancia actualmente en 

los medios de comunicación, pero también para no encontrar más dificultades de las 

imprescindibles en el acomodo tanto del alumnado en el uso de esas tecnologías, que les 

son más que cercanas, casi propias, generacionalmente hablando, como del profesorado, 

más alejado generacionalmente de ellas por norma general. 

 

El enfoque de la materia, en este sentido, se plantea claramente como abierto 

(interdisciplinar y no definido) y práctico. 

 

José Ignacio Aguaded-Gómez (1999: 6) ya dejaba claro que “educar para los medios 

es educar para la democracia” en la revista Comunicar: 

 

Cuando reivindicamos la presencia de la Educación en Medios de Comunicación en las au-

las, en el fondo, lo que estamos haciendo no es más que una apuesta firme y decidida por la 

Educación en la Democracia. A ser un ciudadano libre y responsable, concienciado de sus 

derechos y deberes, capaz de actuar ética y juiciosamente con su entorno y a ofrecer res-

puestas creativas para mejorar su entorno, no se nace, sino que es necesario un arduo 

proceso de formación en el que la familia y la escuela tienen una especial responsabilidad. 

Sin embargo, la irrupción de los medios de comunicación en la vida de los ciudadanos de 

todo el orbe, de una forma universal y arrolladora –en cuanto a sus niveles de consumo, los 

impactos de sus mensajes y la uniformidad de sus contenidos– ha incluido un factor distor-

sionante en el clásico modelo educativo.  

 

Para Aguaded-Gómez los medios se han apropiado de un insustituible papel en la 

educación de los ciudadanos hasta el punto de que ignorar a esos medios solo genera 

desequilibrios de extrema gravedad en un contexto educativo dirigido a conseguir niveles 

de calidad notables.  

 

Agustín García Matilla (1999: 107) profundiza también en esa cuestión 

sobradamente aceptada por profesores e investigadores universitarios del campo de las 

ciencias sociales: que la información más sensible, tanto en cantidad como en calidad, ya 

no circula mayoritariamente por las redes educativas convencionales como antaño, y eso 
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debe hacer que nos replanteemos una renovación que ya viene impulsándose desde hace 

más de dos décadas con mayor o menor eficacia en las distintas etapas de la educación 

obligatoria y que debería dar ahora saltos cualitativos a ámbitos como la educación 

superior o la formación lingüística especializada como es el caso del español como 

lengua extranjera. 

5.3 Los nuevos canales 

En la cultura hispana la educación se ha fundado principalmente sobre el texto 

impreso, sobre el eje del libro, incluso en enseñanzas como las lingüísticas donde la 

comunicación oral reviste tanta importancia; pero la imagen y las nuevas tecnologías 

suponen una revolución en el mundo educativo, casi limitando el poder educativo al 

libro, que ha tenido el monopolio cultural desde hace siglos. 

 

Por otro lado, el audiovisual no exige un código especial de descodificación, y 

desordena el aprendizaje lineal y secuencial, y las secuencias de edades que establece la 

lectura, siendo además un lenguaje universal que facilita la comprensión estructural de 

los contenidos transmitidos a través de ese lenguaje con independencia de la lengua que 

se esté empleando en cada caso. La nueva cultura audiovisual pone en cuestión, por 

tanto, la metodología del libro y abre fronteras entre las disciplinas académicas. Y no 

digamos ya la irrupción de los ebooks que emplean tinta electrónica para evitar los 

tradicionales efectos perniciosos de las pantallas retroiluminadas en la lectura de textos 

electrónicos o la aún reciente irrupción de equipos como el IPAD de Apple que van a 

revolucionar la forma en que leemos en una pantalla gracias a la versatilidad que ofrece 

para la lectura de libros electrónicos y al hecho de que se encuentre a medio camino 

entre un potente netbook o mini ordenador y un teléfono móvil como el Iphone de la 

misma compañía.  

5.4 Dos visiones enfrentadas 

Hasta ahora la mayoría de los autores que han abordado la cuestión se han centrado 

en plantear la necesidad de elegir el empleo didáctico de los medios, bien como 

instrumento al servicio de la educación o bien como objeto de estudio (Jacquinot, 1999). 

Pero otros autores se han preocupado justamente por el ámbito que realmente nos ocupa 

en las publicaciones científicas que se inscriben en esta tesis por compendio: la 

concreción de los medios como apoyo y extensión o bien como transformación de las 

prácticas educativas (Mominó, 2008: 39 y 79). En todo caso, como señala muy bien 
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Sonia Ballano Macías (2010: 13), nuestro ámbito de estudio, el español, a la hora de 

acotar el concepto de competencia en el marco de los sistemas educativos europeos, 

presenta un modelo mixto en el que predomina la concepción de transversalidad para 

algunas de las competencias, lo que pone de manifiesto algunos riesgos claros:  

 

Así, encontramos que el concepto de competencia transversal plantea tres principales debi-

lidades o amenazas: En primer lugar, el de convertir la noción de competencia en otra 

«moda educativa» (Coll, 2007) que incremente la distancia entre la teoría y la práctica de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje; pues como recuerdan Pozo y otros: “No cabe duda 

de que en estos últimos años las formas de aprender y enseñar, al menos en los espacios 

educativos más formalizados, han cambiado más profunda o radicalmente en la teoría que 

en la práctica, en lo que se dice que en lo que se hace realmente” (2006: 31). Para autores 

como Orsini, el ideario institucional “muchas veces queda reducido a una buena declaración 

de principios registrada solamente en el papel, pero no tomada en cuenta a tiempo de plani-

ficar la acción educativa concreta” (2005: 103). En el caso específico de la introducción de 

los medios y las TIC en las aulas como simple "moda educativa": parecería que el valor que 

se da a Internet no tuviera nada que ver con el resto de retos y problemas que las escuelas y 

los profesores tienen planteados, como si las TIC fuesen el enésimo encargo, un encargo 

más, de los que recibe la escuela cada vez que los responsables políticos o los creadores de 

opinión identifican entre los ciudadanos algún nuevo tipo de carencia.  (Mominó, 2008: 91). 

 

Estas reflexiones en torno a un marco teórico que todavía se encuentra en 

permanente debate y en el que se plantean constantemente propuestas metodológicas 

muy alejadas, cuando no opuestas, nos llevan a entender la necesidad perentoria que los 

medios de comunicación tienen de ser considerados como marco en el que mejorar 

técnicas, metodologías y, por qué no, también competencias transversales en el 

aprendizaje de una segunda lengua y específicamente, en el caso que nos ocupa, una 

lengua extranjera.  

5.5 Efectos de la comunicación 

El periodismo provoca una serie de efectos de distinta tipología en el público, razón 

por la cual parece evidente que formar en un medio de comunicación, o a través de él, 

sirve necesariamente para fomentar el sentido crítico de los receptores sean del tipo o la 

edad que sean. Lo más difícil resulta casi siempre evaluar esos efectos, ver en qué se 

notan las aptitudes que se quieren fomentar. 
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En este sentido, suele ser conveniente señalar los presupuestos teóricos e ideológicos 

que subyacen detrás del trabajo: los pasos, las motivaciones, las aptitudes que queremos 

fomentar, pero también los procesos que implican. Y todo ello, teniendo clara la 

finalidad que se quiere conseguir. Porque sin conocer esos presupuestos resultará más 

difícil poder evaluar correctamente el alcance de las propuestas que realizamos. Sobre 

todo si empleamos las nuevas tecnologías, toda vez que el conocimiento más o menos 

profundo de las mismas y la constante evolución y transformación a que están sometidas, 

hace complicado contextualizar las propuestas en un marco suficientemente conocido 

por quien evalúe desde el ámbito de las humanidades las propuestas que se formulen. 

 

Para acercarnos a esos presupuestos teóricos, conviene recordar las cuatro 

principales teorías extendidas en el ámbito científico que nos ocupa para llevar a cabo la 

evaluación de los efectos. Son cuatro modelos los que estudian esos efectos de la 

comunicación periodística sobre el público y seguir una u otra teoría implica diferentes 

concepciones sobre cómo instruir con ellos: 

 

a) El enfoque normativo estudia los efectos de manipulación que presentan los 

medios (centrándose en la violencia, el sexo, el racismo... todos ellos efectos implícitos), 

a través de la denuncia del aspecto ideológico de los contenidos, poniendo siempre el 

énfasis en la elección cuidada de los mismos como objetivo principal. En este sentido, el 

soporte elegido no tiene importancia alguna. 

 

b) El enfoque reflexivo, sin embargo, rechaza la idea de los efectos masivos de los 

medios, y se preocupa más bien por los motivos personales que hay en la elección de 

cada programa. El enfoque reflexivo tiene siempre como punto de partida una 

concepción más comprensiva de la relación entre los medios y sus audiencias, 

desconfíando de cualquier formación académica. Básicamente pretende que cada cual 

tome conciencia de su elección. 

 

c) El enfoque crítico propone analizar con la mayor profundidad posible tanto los 

géneros como las características y contextos de la producción informativa y es el que 

adoptan los medios por lo general como una expresión privilegiada de la cultura 

contemporánea (sobre todo la televisión, que es la que más efectos tiene). Se oponen por 

tanto, a las “prácticas terapéuticas” que suponen las normas preventivas generadas contra 

los efectos de los medios. El enfoque crítico, similar a la tradicional crítica literaria, 
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impulsa, por tanto, el análisis de los géneros periodísticos y de las características 

estéticas de los programas de los medios para resaltar siempre el contexto histórico y 

social de esas obras al tiempo que hacen lo propio con el modo a través del cual dichos 

medios nos representan. 

 

d) El enfoque semiológico, cuyas propuestas de estudio se centran básicamente en el 

cine y en la televisión, también debe ser considerado, aunque estos ámbitos sean 

marginales en nuestro enfoque. Los semiólogos hacen hincapié en el aprendizaje del 

lenguaje y las técnicas audiovisuales mediante ejercicios de análisis (referidos a la 

elección de encuadre, iluminación, montaje, construcciones narrativas, etcétera). 

Analizan también los mecanismos de producción como construcción de la realidad a 

través de la cámara, es decir, en sentido estricto. Y se proponen desmontar, en definitiva, 

los mecanismos de construcción de la realidad (Jacquinot, 1999). 

 

Por otro lado, los contenidos son la base de cualquier modelo de aprendizaje y tienen dos 

vertientes: la transmisión de valores y la de saberes o conocimientos.Estas transmisiones, 

interactuando entre sí, son los componentes esenciales de cualquier estudio de efectos. 

La aplicación de esta preponderancia de los contenidos en cualquier modelo de 

aprendizaje que adoptemos pretende acercarnos a los medios de comunicación, no desde 

la perspectiva individual de cada medio, sino desde el punto de vista de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

Hay que proponer, pues, un modelo pedagógico, innovador o clásico, que abra el 

aula de ELE a la actualidad, la información y el conocimiento a través de los medios. 

También hay que intentar prever o evaluar los efectos: qué se quiere hacer con la 

práctica, y que la práctica no sea un fin en sí misma: en definitiva, plantear fines u 

objetivos realistas de la práctica desde un punto de vista objetivo. El ejemplo habitual 

que los defensores de estos planteamientos señalan es que el alumnado que lee 

periódicos o consume información de cualquier tipo durante el proceso de aprendizaje, y 

con independencia de la edad a la que realicen esas prácticas, leen también más en casa, 

se interesan más por la información y son más críticos con los sistemas políticos. 

 

El periódico, sea impreso o digital, constituye una excelente vía de socialización 

política. Y este aspecto cobra especial importancia en el aula de ELE, en la que cada vez 

parece más evidente la necesidad de que el alumnado no solo adquiera habilidades 
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lingüísticas propiamente, sino que adquiera al tiempo habilidades contextualizadas en el 

ámbito sociológico en el que se emplea esa lengua, algo a lo que ayuda de manera 

extraordinaria el contexto social, cultural y político que ofrece la información mediada. 

 

Para los estudios de evaluación de efectos de la construcción periodística sobre el 

público, el sistema más clásico es el de los cuestionarios o tests. Estos han sido 

elaborados para valorar el alcance potencial del periodismo sobre el receptor mediante la 

valoración de una serie de indicadores de los receptores: 

 

a) El primer indicador sería la capacidad para comprender y descodificar el 

contenido informativo del mensaje. 

 

b) El segundo indicador se referiría a la capacidad para señalar o distinguir los 

variados elementos que integran la exposición (mensaje).  

 

c) Y, finalmente, el tercer indicador muestra sobre todo la facultad para integrar el 

mensaje y dar los pasos necesarios para relacionarlo con elementos de la propia 

vida del receptor. 

 

Estos tres criterios deben tenerse en cuenta siempre en el ámbito de la comunicación 

y, por tanto, la aplicación y el uso de los medios de comunicación en el contexto del 

aprendizaje de una lengua extranjera contribuye de forma excepcional a trasladar esos 

indicadores (comprensión y descodificación; composición del mensaje y su integración 

en la personalidad del alumno o alumna). El problema fundamental de estos estudios es 

intentar medir hasta dónde y cómo los mensajes periodísticos pueden afectar y modificar 

las conductas en un sentido amplio.  

5.6 La evaluación 

La evaluación debe ser concebida como interacción, diálogo e intercambio de 

argumentos entre los implicados en el proceso de utilización del periodismo en las aulas. 

Para evaluar una actividad educativa, los actores y evaluadores deben estar relacionados 

para después medir los efectos mediante cuestionarios. Y para conseguir datos, el 

método más eficaz es el seminario de reflexión, en el que haya retroalimentación, 

feedback. Tanto los cuestionarios, como los seminarios y las entrevistas exigen 

necesariamente la implicación del alumnado.  



313 

 

 

El informe final de evaluación debe tener en cuenta los cambios que estas 

actividades provocan en el desarrollo del proceso de aprendizaje e incluso puede 

valorarse el desarrollo del sentido de la responsabilidad y del sentido crítico y la 

participación del alumnado. Y aun cuando no es el ámbito de la evaluación el abordado 

por los trabajos que se incluyen en esta tesis por compendio, parece evidente tras su 

lectura que el mismo papel que desempeñan medios y TIC en el aprendizaje están 

obligados a repetirlo en los procesos de evaluación consiguientes. 

 

Deberíamos observar los cambios que la actividad docente con los medios puede 

producir, para así confirmar que los conocimientos adquiridos pueden ser trasladados a 

otras disciplinas, por la propia naturaleza de los medios, que ira siempre más allá de la 

asignatura o disciplina utilizada.  

 

Por su carácter innovador, esta práctica de emplear sistemáticamente los medios de 

comunicación en la actividad docente debe ser contextualizada para que se contemple 

como una disciplina más en la programación didáctica. Es también difícil valorar el nivel 

de comprensión y habilidad en el uso de los alumnos en su consumo de medios de 

comunicación y la forma de aprender con ellos, pero hay que intentar salvar esta 

dificultad. 

 

La introducción de los medios de comunicación en el aula y de las nuevas 

tecnologías que los están redefiniendo en el contexto de la nueva Sociedad de la 

Información supone una revolución metodológica, un cambio de objetivos en el aula y en 

el estatuto epistemológico del conocimiento, ya que todos usan el mismo material para 

enseñar. Y esa revolución metodológica supone constatar que los medios privan al 

profesor de ser el único experto. El conocimiento está más disperso y repartido entre 

todos y el profesor ya no es el único capaz de descifrar la información, porque los 

medios ponen en un mismo plano a alumnos y profesores. 

 

En este momento, las metodologías del trabajo se centran más en las necesidades de 

los alumnos, porque la información pertenece a todos y, a renglón seguido, lo que se 

aprende en el aula sale de su marco tradicional y se prolonga y proyecta en la vida.No 

podemos olvidar, no obstante, que lo que se debe fomentar siempre es el sentido crítico 

de los alumnos y su capacidad de análisis.  
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El periodismo adaptado o aplicado a la educación se convierte, así, en una de las 

bases de la educación en la democracia y herramienta fundamental para profundizar en el 

conocimiento de una cultura extranjera, cuya vitalidad futura en el contexto  social del 

alumnado dependerá fundamentalmente de su presencia y visibilidad social cotidiana 

cuando el aprendizaje lingüístico finalice o se interrumpa periódicamente. Una presencia 

fácil de mantener a través del consumo de medios de comunicación tanto tradicionales 

como revisados por la implantación de las nuevas tecnologías. Una presencia viva y, por 

tanto, también necesariamente mediática. 
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la tesis recogen la aplicación del modelo propuesto y los 

objetivos alcanzados, así como algunas reflexiones finales que ahondan en los caminos 

abiertos por nuestro modelo y las previsiones de su adaptabilidad futura a nuevas 

propuestas y el desarrollo constante de las TIC en el aula y en la vida cotidiana. 

 

Algunas de las conclusiones que podemos extraer de las ideas previamente aportadas 

son las siguientes: 

 

1.- Trabajar con los medios de comunicación digitales en el aula favorece el 

desarrollo integral del alumnado, su espíritu crítico y el crecimiento intelectual, por lo 

que resulta eficiente en todos los ámbitos de la enseñanza de cualquier idioma como 

segunda lengua o lengua extranjera. Pero cobra una mayor relevancia si cabe en el 

ámbito de ELE, tras la constatación del problema que sufren la totalidad de las lenguas 

habladas en la península ibérica con la castellana a la cabeza: lo que llama “la 

degradación mediática de la lengua española” Díaz Nosty (2005: 248). El 

desentendimiento público en la defensa del patrimonio de la lengua castellana ha 

generado en el idioma español una tendencia enormemente perjudicial en la sociedad de 

la información, toda vez que, en una red donde la información fluye básicamente a través 

de los buscadores (con la preminencia de Google y su sistema de page ranking) y de los 

“tag” que se imponen en la blogosfera, la situación de las lenguas románicas que no 

siguen la política francesa de asignar con prontitud neologismos concretos para las 

nuevas herramientas o formatos están condenadas a ser relegadas permanentemente en la 

“economía de la atención”. La tendencia general (sin una sola excepción) del alumnado a 

usar anglicismos para la designación de toda herramienta y procedimiento digital, tal 

como fue constatada en nuestro estudio empírico, supone un grave problema en el 

dominio de la lengua castellana y en el aprendizaje desde un enfoque comunicativo o 

pragmático del español como lengua extranjera. 

 

El tratamiento de la lengua en los medios digitales ya ha centrado la 

preocupación de académicos y profesionales en alguna ocasión en foros como el 

Congreso Internacional de Ciberperiodismo de la Universidad Antonio Nebrija y es 

preocupación constante de investigadores como José Antonio Millán (jamillan.com) 
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aunque no cuenta en todo caso con la atención que debería, manteniendo la tónica del 

déficit planteado por Díaz Nosty. 

 

 

2.- El blog se ha constituido en la piedra angular de todos los acercamientos al 

empleo de las herramientas Web 2.0 en el aula de ELE en particular, y en general en 

cualquier aula donde se implementen las TIC. Su versatilidad como herramienta, lo ha 

convertido en el centro de todo proyecto de aplicación de las TIC en el aula, tanto desde 

una perspectiva periodística, por su configuración cercana a la de un género periodístico, 

como por su potencialidad pedagógica para construir portafolios o contener unidades 

didácticas y otras muchas posibilidades. A esta potencialidad ha venido a sumarse su 

predominio creciente y constante en el ámbito de los CMS, o sistemas de gestión de 

contenidos en la Web, de la mano de aplicaciones como Wordpress que dominan en la 

actualidad no solo la creación de portales y páginas web estáticas, sino también 

dinámicas, e incluso el alojamiento de medios de comunicación digitales de cierta 

importancia e impacto, extendiéndose en la actualidad incluso al ámbito del comercio 

electrónico. La blogosfera educativa no solo ha crecido exponencialmente en esta 

segunda década del siglo XXI sino que se ha impuesto a todos los demás sistemas de 

gestión de contenidos en el ámbito de la educación. 

 

3.- La irrupción del móvil en el entorno de las TIC y su crecimiento desmedido en 

un período extremadamente reducido, confiere a las herramientas de la Web 2.0 

empleadas desde los smartphones en vencedoras evidentes de la competencia por 

aglutinar las propuestas más eficaces convirtiendo a los celulares en el inequívoco 

soporte, no ya del futuro, sino del presente, optimizado para interactuar con las TIC en el 

ámbito tanto del E-Learning como del aula tradicional. 

 

4.- Las herramientas informáticas paquetizadas, como la propuesta Easywork del 

penúltimo trabajo de este compendio, constituyen un instrumento de comunicación muy 

enriquecedor y accesible para los docentes por la evolución y las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías e Internet en el campo del E-Learning. Sin que podamos 

olvidar que la veloz evolución tecnológica nos ofrece constantemente nuevas 

herramientas, como los códigos QR o los recientes Beacons para complementar y 

mejorar propuestas paquetizadas. 
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5.- El uso práctico de ambas herramientas, la prensa digital por un lado y las 

herramientas de la Web 2.0, permite el desarrollo de importantes habilidades básicas en 

los estudiantes como la organización de los pensamientos, la expresión más adecuada de 

las ideas en forma de escritos, la oportunidad de comprometerse activamente con el 

propio aprendizaje, el fomento de la comunicación fuera del aula reforzando así la 

motivación, la autoestima y la auto-expresión de los estudiantes. 

 

6.- El aula de ELE tiene que estar interconectada con la actualidad cotidiana de la 

cultura de los países hispanohablantes si quiere garantizarse el dinamismo en el 

aprendizaje del español. Y los medios de comunicación digitales, en primera instancia, y 

la blogosfera, las redes sociales y la Web 2.0 constituyen las herramientas más adecuadas 

para conseguirlo. 

 

7.- Se constata la evolución de los triángulos semióticos formulados por Charles 

Sanders Peirce con sus tres vértices (significante, significado y referencia) hacia los 

rombos hipertextuales (añadiendo un cuarto vértice, el nivel social) descritos por 

Cantalapiedra (2003). Esta constatación plantea nuevas posibilidades de 

aprovechamiento del periodismo en su reformulación digital dentro de las aulas de 

enseñanza idiomática, toda vez que el espacio interior del rombo hipertextual permite 

enfrentarse al problema de la polisemia de forma más eficiente que con los métodos 

tradicionales de estudio basados en el periodismo impreso, cuestión que se describe 

pormenorizadamente en el primer trabajo de este compendio. Las posibilidades de 

consulta léxica en el periódico digital referidas en los trabajos no hace sino evidenciar las 

posibilidades que aún pueden desarrollarse en este ámbito. 

 

8.- La irrupción de la tecnología Beacon es una muestra significativa de las 

múltiples opciones abiertas en el crecimiento de las posibilidades tecnológicas a 

implementar en el aula de ELE, que se completará en esta misma década por la irrupción 

de la realidad virtual, de la que ya han comenzado a plantearse plataformas en el ámbito 

de los videojuegos que no tardarán en llegar al ámbito educativo. La tecnología Beacon, 

como avanzadilla de las numerosas novedades que se avecinan, permite mejorar 

notablemente el aprovechamiento en el aula de los teléfonos móviles. Estas pequeñas 

balizas de posicionamiento, denominadas Beacons, que pueden notificar a un 

smartphone su presencia, a través de señales de bluetooth de baja energía, son una 

llamativa propuesta tecnológica realizada por Apple en 2013 bajo la denominación de 
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iBeacon (Newman, 2014) que hasta 2015 no ha comenzado a hacerse presente, aún de 

forma tímida en ámbitos comerciales y más tímida aún en contextos educativos (Davis, 

Patel y Wahjudi, 2015), pero que promete muchas posibilidades, de las que hemos 

implementado algunas que se describen pormenorizadamente en el artículo de la revista 

Opción que se recoge en nuestro compendio de publicaciones. Su extremadamente 

simple forma de operar dota a esta herramienta de gran utilidad para nuestros objetivos. 

Los smartphones pueden conectar con los Beacons a través de Bluetooth, enviando un 

código único que identifica a cada dispositivo. De esta forma, si se encuentra activado el 

bluetooth del téléfono móvil y se accede a un área donde se encuentren instalados 

Beacons en un aula, reecibiríamos a través de ellos materiales educativos al entrar en el 

radio de acción de estos dispositivos que alcanzan sin problemas los 50 metros, 

identificando plenamente al alumnado que lo usa. Los Beacons han comenzado a 

emplearse en museos, ofreciendo información adicional de las obras expuestas al 

acercarnos a ellos, por lo que se nos muestran como una aplicación fácilmente 

reproducible en el aula con todo tipo de materiales, no solo plásticos o expositivos.  

 

En nuestra propuesta hemos desarrollado una aplicación que permite la 

personalización del sistema de Beacons para que el profesor personalice sus clases, de 

forma que, independientemente de los materiales que ofrece al alumnado en la web y 

otros repositorios digitales, ofrezca una experiencia única para quienes asistan 

presencialmente al aula. Así, la aplicación puede ser empleada por el docente tanto para 

facilitar material de estudio, relacionado con la clase impartida o el taller desarrollado, 

como incluso para gestionar la clase sin esfuerzo para el profesor, registrando el 

alumnado asistente e incluso su grado de participación. Y ello porque, en nuestro 

modelo, el uso de Beacons permite tanto confirmar la asistencia presencial al aula como 

gestionar la participación de cada alumno en las tareas propuestas durante el desarrollo 

de la actividad académica. La aplicación, usada en el aula, permite además de llevar a 

cabo las gestiones académicas referidas, una gestión del sistema de forma sencilla y 

transparente para el docente, sin requerir ningún tipo de aprendizaje específico más allá 

del uso avezado de la navegación web. 

 

Así pues, es concluyente que trabajar en el aula con los medios de comunicación 

digitales y las nuevas herramientas tecnológicas que van surgiendo al abrigo del 

desarrollo de internet y la Web 2.0, favorece el desarrollo integral del alumnado, su 

espíritu crítico y el crecimiento intelectual. Y en ese contexto, el blog se ha convertido en 
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la piedra angular de todos los acercamientos al empleo de las herramientas Web 2.0 en el 

aula de ELE en particular, y en general en cualquier aula donde se implementen las TIC. 

Su versatilidad como herramienta, lo ha convertido en el centro de todo proyecto de 

aplicación de las TIC en el aula. 

 

Por otra parte, las herramientas informáticas paquetizadas o las tecnologías más 

recientes, como el uso de las Beacons, constituyen por igual un instrumento de 

comunicación muy enriquecedor y accesible. Accesible pero en constante evolución, por 

lo que detectamos que las últimas herramientas implementadas en nuestra propuesta 

evolucionarán sin duda de forma rápida y necesitarán ser complementadas por otras que 

irrumpen nuevamente en el escenario con fuerza. Un ejemplo de ello son las segundas 

pantallas (second screen) que comienzan a hacer acto de presencia en contextos 

comunicativos audiovisuales y que pronto irrumpirán en ámbitos docentes. 

 

Finalmente, el aula de ELE tiene que estar interconectada con la actualidad cotidiana 

de la cultura hispanohablante si quiere garantizarse el dinamismo en el aprendizaje del 

español. Y los medios de comunicación digitales, en primera instancia, y la blogosfera, 

las redes sociales y la Web 2.0 constituyen las herramientas más adecuadas para 

conseguirlo, junto con las más recientes (códigos QR, nubes de tags o Beacons) que 

permiten la interacción del alumnado en el aula. 
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