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CAPÍTULO 43 

APRENDIENDO CON CHATBOTS:  

EL ALEMÁN COMO LENGUA EXTRANJERA  

EN EL GRADO DE TURISMO 

TIM HAMMRICH 

Universidad de Oviedo 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la última década, el uso de las TIC ha cambiado sustancialmente la 

educación universitaria, no solo transformando la forma en que se orga-

nizan los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también la forma de 

comunicarse los diferentes actores involucrados. En este contexto el uso 

de la inteligencia artificial representa hoy por hoy un reto importante 

tanto para profesores como para los responsables de las políticas educa-

tivas (Mageira et al., 2022). Concretamente en el ámbito de la enseñanza 

de las lenguas extranjeras el uso de los chatbots como asistentes de 

aprendizaje está recibiendo cada vez más atención debido a avances tec-

nológicos como el aprendizaje automático y la capacidad para conversar 

con los usuarios en lenguaje natural (Caldarini et al., 2022; Luo et al., 

2022). Por lo general, se les atribuye a los chatbots un gran potencial en 

el campo de la enseñanza de idiomas (Artiles Rodríguez et al., 2021; 

Fryer et al., 2020), ya que se considera que el uso de chatbots puede 

apoyar el proceso de aprendizaje y hacerlo más eficiente (Haristiani, 

2019). Entre las ventajas que ofrecen los chatbots se mencionan, entre 

otros, que constituyen una fuente infinita de información con una dispo-

nibilidad de 24/7, que permite resolver las dudas de los estudiantes de 

forma inmediata, independientemente de la ubicación geográfica del 

usuario (Allouch et al., 2021; Belda-Medina y Calvo-Ferrer, 2022; 

Huang et al., 2022; Mageira et al., 2022). De manera que permiten pro-

mover el aprendizaje autónomo, ya que los estudiantes pueden acceder 

a los recursos de aprendizaje para recuperar contenidos y repasar 
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conceptos en cualquier momento y lugar sin depender para ello del pro-

fesor (Artiles Rodríguez et al., 2021). Asimismo, pueden usarse para la 

contestación automática de preguntas y cuestiones repetitivas liberando 

tiempo al docente (García Brustenga et al., 2018; Huang et al., 2022). 

Igualmente se indica que los chatbots suponen una excelente herra-

mienta de análisis de datos que permiten la rápida identificación de erro-

res y dificultades del estudiantado (Shawar y Atwell, 2007). Sin em-

bargo, en la literatura se afirma que el uso de los chatbots en la ense-

ñanza de lenguas extranjeras sigue siendo muy poco frecuente (Kohnke, 

2022; Yang et al., 2022). Una consecuencia del escaso uso en el aula de 

idioma es que la investigación en este campo aún está en sus inicios 

(Haristiani, 2019; Kim et al., 2022; Ruan et al., 2021; Yang et al., 2022).  

Partiendo de una experiencia práctica, este artículo tiene como objetivo 

presentar los resultados del uso de un chatbot en la enseñanza universi-

taria del alemán como lengua extranjera y contribuir de esta manera a 

mitigar algunas desideratas existentes. Para ello, en primer lugar, se des-

taca algunas características básicas de los chatbots y se resume el desa-

rrollo del chatbot utilizado en este estudio en función a los requisitos 

didácticos del presente contexto. A continuación, se describe la puesta 

en marcha de la herramienta y se evalúa su impacto en el aula mediante 

diversos indicadores. Por último, se presentan algunas reflexiones di-

dácticas, que se puede extraer de los resultados de la intervención y se 

señalan desideratas de investigación y futuros puntos de partida.  

1.1. CHATBOTS PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

Con el termino inteligencia artificial conversacional se refiere a asisten-

tes de voz o chatbots que pueden interactuar con un usuario atendiendo 

a las necesidades de éste. Entendemos con chatbot, por lo tanto, un pro-

grama de software de diálogo (Huang et al., 2022) que, mediante diver-

sas técnicas de inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje 

natural y el aprendizaje automático, es capaz de imitar la comunicación 

humana verbal o textualmente (véase por ejemplo Kim et al., 2022; 

Kohnke, 2022). Ejemplos conocidos del uso cotidiano de estos progra-

mas son Alexa o Cortana. Los usos más frecuentes de estos chatbots 

incluyen ofrecer información y respuestas a preguntas frecuentes 
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(Smutny y Schreiberova, 2020). Por lo general se usan para realizar ta-

reas sencillas como encontrar determinadas emisoras de radio u obtener 

información sobre el tiempo en un lugar concreto. 

Adicionalmente existen también algunos chatbots que han sido desarro-

llado específicamente para el aprendizaje de idiomas. Cuentan con dife-

rentes características y funciones, que permiten darles usos muy diver-

sos para apoyar al usuario en el proceso de aprendizaje de la lengua ex-

tranjera. BookBuddy por ejemplo consta de tres subchatbots que ayudan 

a los niños a seleccionar el libro adecuado a su nivel de inglés, apoyan 

la comprensión lectora respondiendo a preguntas de vocabulario y pue-

den proporcionar comentarios individualizados (Ruan et al., 2019). Gen-

gobot es un diccionario de gramática que se usa como chatbot que da 

explicaciones al aprendiente del japones (Haristiani et al., 2019). Otros 

chatbots como CLIVE (Zakos y Capper, 2008) o Mondly (Fryer et al., 

2020) sirven entre otras cosas para interactuar con el usuario y practicar 

la conversación en la lengua meta. 

En este sentido Huang et al. (2022) analizaron 25 artículos publicados 

en inglés entre los años 2008 y 2021 que versan sobre el uso de chatbots 

en el aprendizaje de idiomas. Llegaron a identificar un total de cinco 

formas distintas de utilizar los chatbots en el aula de idiomas: 1) Como 

interlocutor para conversar, 2) Como simulación de situaciones auténti-

cas, 3) Para transmitir información, 4) Para proporcionar ayuda/ apoyo, 

y 5) Para proporcionar recomendaciones. 

1.2. POSIBLES BENEFICIOS EN EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

En cuanto a los beneficios, ya hemos señalado algunas ventajas genera-

les del uso del chatbot en el apartado 1. De manera más específica para 

el aula de idiomas se contempla en la literatura además los siguientes 

aspectos: 

Personalización e Individualización: Los chatbots pueden ser progra-

mados para adaptarse a las necesidades específicas de cada estu-

diante, según factores como el nivel de idioma, los intereses especí-

ficos y el progreso del estudiante en cada momento, incluyendo 
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diferentes estilos de aprendizaje (Mageira et al., 2022; Winkler y 

Soellner, 2018). 

Retroalimentación: De la misma manera permiten proporcionar una re-

troalimentación individualizada y específica sobre el empeño de cada 

estudiante, que además es inmediata y permite al aprendiente corregir 

errores en el momento (Fryer y Carpenter, 2006; Ruan et al., 2019). 

Práctica conversacional: Los chatbots pueden simular conversaciones 

no solo en tiempo real, lo que proporciona a los estudiantes una expe-

riencia de práctica conversacional realista, sino también pueden ofrecer 

conversaciones auténticas en situaciones relevantes según las necesida-

des del aprendiente. Aspectos que resultan especialmente beneficios te-

niendo en cuenta que la práctica activa del diálogo y la inmersión sufi-

ciente en contextos de aprendizaje de idiomas son factores decisivos 

para el desarrollo de la competencia comunicativa (Ayedoun et al., 

2019; García Brustenga et al., 2018). 

Desarrollo del léxico: El chatbot es capaz de proporcionar acceso no 

solo instantáneo sino también a un amplio repertorio de vocabulario y 

expresiones idiomáticas para facilitar su aprendizaje (Alsadoon, 2021; 

Jeon, 2021). 

Interactividad: Los chatbots son herramientas muy interactivas y diná-

micas en comparación con los sistemas tradicionales del e-learning que 

hace posible una experiencia de aprendizaje atractiva y motivador (Bii, 

2013; Kiseleva et al., 2016; Ruan et al., 2019). 

Disminución del miedo de comunicar: Los chatbots representan una 

herramienta útil para disminuir el miedo a cometer errores y a comu-

nicarse en la lengua meta y crean, por lo tanto, una mayor disposición 

para hablar (Fryer et al., 2020; Huang et al., 2022; Kohnke, 2022).  
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2. OBJETIVOS 

El presente trabajo refleja parcialmente los resultados de un proyecto de 

innovación43 cuyos objetivos eran entre otros el diseño y la implemen-

tación de un chatbot en unas clases de alemán en el Grado de Turismo. 

Para el presente contexto se fijan los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar las necesidades didácticas del grupo meta. 

2. Crear un chatbot conforme a los resultados del análisis. 

3. Implementar el chatbot en las clases de la asignatura. 

4. Evaluar la intervención didáctica del uso del chatbot en base 

a los indicadores establecidos 

3. METODOLOGÍA 

El presente proyecto se estructura en las siguientes fases: 

1. Fase Inicial (Análisis didáctico del contexto & Diseño del 

chatbot). 

2. Fase Piloto (Puesta a prueba del chatbot y, en su caso, modi-

ficarlo). 

3. Fase de Implementación (Definición de indicadores para la 

medición del impacto de la intervención & Puesta en marcha 

del chatbot en las clases de la asignatura). 

4. Fase de Evaluación (Medir el impacto de la intervención di-

dáctica mediante los indicadores establecidos).44 

3.1. ANÁLISIS DIDÁCTICO 

La primera fase sirve para identificar tanto el contexto como las necesi-

dades que pueden derivarse de él. Esta fase es crucial, puesto que per-

mite recabar los datos necesarios para la programación del chatbot, ya 

que es el propósito de la intervención didáctica con el chatbot que deter-

mina los requisitos funcionales del software (Kohnke, 2022; Mageira et 

 
43 “Adquisición de competencias comunicativas en lengua y cultura extranjeras en escenarios 
híbridos de enseñanza-aprendizaje” con número de expediente 124564. 

44 Véase apartado Resultados 
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al., 2022). Igualmente, la información recabada permite definir diferen-

tes aspectos de la conversación a la hora de diseñar el chatbot, como 

puede ser el contexto de la conversación, el vocabulario y las estructuras 

lingüísticas. 

3.1.1. Asignatura y participantes 

El proyecto se realizó en la asignatura de Alemán I del Grado de Tu-

rismo. Los estudiantes cursan la asignatura en el primer o tercer curso 

del grado y no poseen conocimientos previos de alemán, al concluir la 

asignatura habrán conseguido las competencias propias de un A1.1. se-

gún el MCER. En el curso 2022- 23 se matricularon 10 estudiantes, quie-

nes a la vez forman parte de la muestra del presente estudio (n=10, 8 

mujeres, 2 hombres). 

3.1.2. Análisis de necesidades 

Para el análisis de las necesidades nos basamos en la guía docente de la 

asignatura y la memoria del grado. La asignatura de Alemán se engloba 

dentro del módulo “Lenguas extranjeras aplicadas al turismo” del Grado 

en Turismo y consta de tres diferentes niveles (Alemán I, Alemán II y 

Alemán III). Para la asignatura de Alemán I no se requiere conocimien-

tos previos de la lengua alemana y le corresponde el asentamiento de 

competencias básicas de comunicación en la lengua alemana. La asig-

natura tiene un marcado enfoque comunicativo, que responde a necesi-

dades profesionales concretas en el cual prima la utilización de la lengua 

en diversas situaciones comunicativas y para diferentes funciones socia-

les y profesionales en el ámbito turístico, a fin de lograr un uso espontá-

neo de la lengua tanto en contextos orales como escritos. Para ello, el 

planteamiento utilizado a la hora de abordar los aspectos lingüísticos y 

comunicativos es procedimental en la medida en que permite al estu-

diantado adquirir conocimientos y desarrollar competencias relaciona-

das con el ámbito socio-profesional, así como para la resolución de ta-

reas propias del entorno turístico. 

Entre los Resultados de Aprendizaje (RA) y las Competencias especifi-

cas (CE) constan entre otros: 



‒ 844 ‒ 

‒ RA6.3 Conocer los elementos y procesos de comunicación en 

ámbitos turísticos 

‒ RA6.7 Conocer el vocabulario especifico relativo al turismo 

‒ RA6.10 Comunicarse en alemán de forma oral y escrita 

‒ CE6 Tener una marcada orientación de servicio al cliente 

‒ CE13 Manejar técnicas de comunicación. 

3.2. DISEÑO DEL CHATBOT 

Debido a los resultados del análisis realizado en el apartado anterior, se 

deduce la idoneidad de un chatbot sobre todo para practicar y simular 

diferentes situaciones de comunicación profesional. Dados los conteni-

dos y objetivos de aprendizaje señalados en la Guía Docente y las carac-

terísticas específicas del estudiantado, las tareas de comunicación deben 

tener un nivel básico y desarrollarse en un contexto profesional relevante 

para el sector turístico, como por ejemplo situaciones de “presentarse en 

contextos profesionales”, “atender a un cliente en la recepción”, “ges-

tionar el pedido en un restaurante”, etc. La interacción con el chatbot 

debe además permitir repasar y ampliar el vocabulario especifico propio 

del sector. 

En vista de ello, se pueden derivar una serie de requisitos básicos que 

debe cumplir el chatbot, los cuales se detalla en la Tabla 1. 

TABLA 1. Características didácticas del chatbot. 

Características didácticas Concreción para el contexto de este proyecto 

Posibilidad de establecer una conversación 
en un ámbito especifico con una temática 

especifica y delimitada  
Ámbito turismo: contexto restaurante 

Posibilidad de desarrollar una tarea  
concreta 

Pedir comida & bebida en un restaurante 

Uso correcto del idioma alemán  
Dialogo escrito y diseñado por el investigador/ profesor 

 

Adaptación al nivel de idioma del usuario 
Estudiantado con conocimientos de alemán muy bási-

cos (< A1.1) 
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Manejo de estructuras lingüísticas & voca-
bulario especifico/ técnico  

Vocabulario y estructuras lingüísticas propias del con-
texto (pedir comida). 

Ej.: die Hauptspeise (plato principal), die Rechnung 
bitte (la cuenta por favor), Schnitzel mit Pommes frites 

(escalope con patatas fritas), etc. 

Control sobre la producción lingüística del 
chatbot 

Dialogo prediseñado por el investigador/ profesor con 
las mismas respuestas para todos los usuarios 

 

Además de las características didácticas, el chatbot debe cumplir con 

una seria de funciones y requisitos básicos para asegurar su fácil incor-

poración en el transcurso de las clases de la asignatura y su aceptación 

entre el estudiantado. 

TABLA 2. Características técnicas & informáticas del chatbot. 

Accesibilidad 
Acceso gratis 

Acceso virtual independientemente de hora & lugar 

Usabilidad 

Uso fácil e intuitivo, que incluye entre otros aspectos: 
- botón de inicio y reinicio 

- organización de diálogos sencillos mediante estructura de nodos 
- oferta de soluciones en caso de malentendidos 

Inmediatez 
El sistema contesta con cierta rapidez para evitar esperas y asegurar 

la sensación de una comunicación real y dinámica. 

Lenguaje natural  
El sistema entiende y posibilita la comunicación en lenguaje natural 

El sistema posibilita el uso de audios, videos e imágenes 

Mecanismo de aprendizaje  
 

El sistema es capaz de aprender, bien sea a través de un aprendizaje 
automatizado o manual revisando los diálogos 

Memoria 
El sistema cuenta con una memoria que le permite reconocer informa-

ción previamente usada en el diálogo. 

Learning analytics  
El sistema permite el análisis de datos del funcionamiento del chatbot 

y del desarrollo de los diálogos para identificar posibles errores 

Debido a las especificaciones de las Tablas 1 y 2, se decide usar Watson 

Assistant para la creación del chatbot. Watson Assistant es un servicio 

en la nube de IBM que permite crear chatbots y asistentes virtuales per-

sonalizados para interactuar con los usuarios a través de una variedad de 

canales, como aplicaciones móviles, sitios web y dispositivos de voz. El 

servicio utiliza tecnologías de procesamiento del lenguaje natural y 

aprendizaje automático para comprender el contexto y proporcionar res-

puestas precisas y relevantes. Watson Assistant cuenta con una serie de 

funciones que permiten organizar la comunicación con el chatbot de ma-

nera estructurada y fluida. Son sobre todo los componentes “entidades”, 
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“intenciones” y los “nodos” que le otorgan al programador una gran fle-

xibilidad a la hora de diseñar el chatbot. Las intenciones son el objetivo 

o propósito detrás de lo que un usuario escribe o dice al chatbot. Es decir, 

son las intenciones que tienen los usuarios al interactuar con el chatbot. 

Por ejemplo, si un usuario escribe "Quiero pedir comida”, la intención 

sería "el cliente quiere pedir comida”. Las intenciones se utilizan para 

dirigir al usuario al nodo correcto y ofrecer la respuesta adecuada. Las 

entidades son datos específicos que el chatbot puede identificar en el 

texto del usuario, como fechas, nombres, lugares o productos. Las enti-

dades se utilizan para proporcionar una respuesta más personalizada y 

detallada al usuario. Por ejemplo, si un usuario pregunta "¿Cuánto 

cuesta la sopa de verduras?”, el sistema identifica “sopa de verduras” 

como una entidad y puede dar una respuesta específica. Los nodos, por 

último, son los bloques de construcción del chatbot en Watson Assistant. 

Cada nodo contiene una o varias respuestas predefinidas que el chatbot 

puede dar a un usuario en función de la intención detectada y las entida-

des identificadas. Los nodos también pueden contener preguntas adicio-

nales que el chatbot puede hacer al usuario para obtener más informa-

ción y poder brindar una respuesta más precisa. 

FIGURA 1. Estructuración del dialogo con el chatbot mediante nodos. 
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Para el chatbot diseñado para este proyecto se ha creado un total de 23 

intenciones, 10 entidades y 124 nodos de dialogo. Observamos en la Fi-

gura 1 la estructura del dialogo predefinido por los nodos. 

3.3. FASE PILOTO 

La fase piloto posibilita someter a prueba al chatbot creado antes de ser 

utilizado en el aula. Este paso es fundamental, ya que permite descubrir 

y subsanar posibles errores y problemas de comunicación, intentando 

así que la conversación con el chatbot sea lo más fluida posible. Para 

ello, el chatbot fue evaluado por dos estudiantes y dos profesores.45 

1) Retroalimentación proporcionada por los participantes 

Gracias a los comentarios realizados se pudo mejorar algunas preguntas 

concretas del chatbot y también sirvió para detectar erratas de ortografía. 

Sobre todo, los dos estudiantes comentaron que en ocasiones no sabían 

cómo interactuar con el chatbot, de manera que se reformuló y especi-

ficó la tarea inicial. 

2) Retroalimentación proporcionada por las estadísticas de IBM 

La información que proporciona IBM a través de las diversas estadísti-

cas ayuda a detectar sobre todo problemas en el flujo de conversación. 

Eso puede ocurrir cuando, por ejemplo, el usuario no entiende las ins-

trucciones del chatbot y/0 el chatbot no reconoce la intención o la enti-

dad en el input proporcionado por el usuario. Debido a la información 

de las estadísticas de uso se pudo identificar algunos nodos de conver-

sación erróneamente conectado y subsanar de esta manera el flujo de 

comunicación. 

3.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

3.4.1. Definición de los indicadores para la medición del impacto  

Antes de implementar la tarea en clase se establecen unos indicadores 

(véase Tabla 3) para poder evaluar la intervención didáctica. 

 
45 Los dos estudiantes han cursado y los dos profesores han impartido la asignatura de Ale-
mán I en años anteriores.  
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TABLA 3. Definición de los indicadores. 

Número  
Indicador 

Nombre 
 Indicador 

Operacionalización 
mediante 

Interpretación de los 
indicadores 

1 Nivel de Participación 
Porcentaje de tareas entre-

gadas 
0-75% 
> 75% 

insuficiente 
satisfactorio 

2 
Grado de Finalización 

de la tarea 
Porcentaje de tareas finali-

zadas 
0-75% 
> 75% 

insuficiente 
satisfactorio 

3 
Grado de Rendi-

miento 

Porcentaje de estudiantes 
con una puntuación > 7 pts. 

sobre 13 

0-75% 
> 75% 

insuficiente 
satisfactorio 

 

Para una evaluación positiva de la intervención consideramos necesario 

que el nivel de participación (Indicador 1), el grado de finalización (Indi-

cador 2), y el grado de rendimiento (Indicador 3), sean mayor a un 75%. 

3.4.2. Puesta en marcha del chatbot en las clases de la asignatura  

Debido a la escasez de tiempo en clase y la naturaleza de la tarea (indi-

vidual) se decidió que la resolución de la misma se lleva a cabo fuera 

del horario de clase. La actividad con el chatbot constituye una de las 

cuatro tareas del portafolio que forman parte de la evaluación continua. 

Se publica en el Campus Virtual de la asignatura y consiste en las indi-

caciones y el enlace para llegar al chatbot. Concretamente la tarea se 

divide en dos partes.  

1) Conversación con el Chatbot “Bestelli” 

En la primera parte el estudiante debe pedir comida y bebida en un res-

taurante mediante el chatbot, siguiendo en cada momento las instruccio-

nes y comentarios que hace el chatbot. Las indicaciones son las siguien-

tes (traducción al español): Pedir en un restaurante: Te encuentras en 

un restaurante y debes pedir mediante una aplicación. Pide una bebida 

caliente, un entrante, una sopa y un plato principal (¡pasta!). ¡No te 

olvides a pagar! 

  



‒ 849 ‒ 

FIGURA 2. Ejemplo de la conversación con el Chatbot. 

 

En la Figura 2 observamos un ejemplo de la conversación con el chatbot. 

A la izquierda se ve una pequeña introducción con una serie de pautas 

que debe seguir el usuario (escribir frases completas, pedir solo lo que 

se encuentra en el menú, cuidar la ortografía y pagar la comida). A la 

derecha se ve el chatbot en funcionamiento. El estudiante reacciona ante 

los comentarios del chatbot y le comunica que quiere comer y beber y 

pide una bebida caliente (un café) según las indicaciones de la tarea. 

2) Hoja de trabajo: Preguntas sobre la experiencia con el chatbot 

La segunda parte de la tarea sirve para repasar algunos de los contenidos 

de la conversación con el chatbot y consiste en una hoja con preguntas 

(véase Figura 3) que debe entregar el estudiantado al concluir la conver-

sación con el chatbot. Las indicaciones son las siguientes (traducción al 

español): Después de comer, un amigo te pregunta: ¿Qué tal la comida? 

Cuéntale tu experiencia en el restaurante y lo que has pedido a través 

de la aplicación. 
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FIGURA 3. Hoja de trabajo 

 

La entrega se evalúa según las contestaciones entregadas por el estu-

diantado. Para cada una de las trece posibles contestaciones se otorga un 

punto. Contestaciones parcialmente correctas (fallos en la ortografía, ge-

nero, etc.) pueden ser evaluados con medio punto. 

4. RESULTADOS 

Los resultados para los tres indicadores de la fase de evaluación cumplen 

con los requisitos previamente establecidos. 

  



‒ 851 ‒ 

GRÁFICO 1. Indicador 1: Nivel de participación. 

Nota: Valores en porcentaje 

En la Gráfico 1 se observa los resultados del Indicador 1. El grado de 

participación asciende a un 90 % y es, por lo tanto, satisfactorio. 

GRÁFICO 2. Indicador 2: Grado de Finalización 

Nota: Valores en porcentaje 

Gráfico 2 demuestra que un 89% del estudiantado finaliza la tarea siendo 

el grado de finalización satisfactorio según los valores fijados previamente. 

90
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89

11

finaliza

no finaliza
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GRÁFICO 3. Indicador 3: Grado de Rendimiento. 

 

Nota: Puntuación mínima para la evaluación de “apto” es de 7 puntos (línea en roja) 

Se considera que es necesario una puntuación mayor a 7 puntos sobre 

13 para que se considere apta la resolución de la tarea (véase Tabla 3). 

En el Gráfico 3 se observa la puntuación de los nueve estudiantes. Mien-

tras 7 consiguen una puntuación mayor a 7 puntos (77,8%), dos se que-

dan por debajo (22,2%). El resultado es, por lo tanto, satisfactorio si-

guiendo los indicadores establecidos para este indicador. 

5. DISCUSIÓN 

Indicador 1: El resultado para el indicador 1 es satisfactorio. El porcen-

taje de los estudiantes que participan en la tarea es muy alto (90%). Con-

cluimos que el cumplimiento de los requisitos de evaluación estableci-

dos para este indicador muestra que la tarea del chatbot fue bien recibida 

por los estudiantes de la asignatura. Entendemos que el uso de un chat-

bot fue un elemento novedoso que motivó a los estudiantes a participar 

en la tarea. Asimismo, interpretamos que el chatbot les brindó la posibi-

lidad de practicar estructuras lingüísticas y vocabulario en contextos re-

levantes para su área de conocimiento que enlazan directamente con los 
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contenidos tratados en clase, lo cual influyo positivamente en la decisión 

de participar en la tarea. Cabe mencionar que la tarea formaba parte de 

la evaluación continua y el estudiantado suele participar con más facili-

dad en estas tareas. No obstante, hay que señalar que entre las cuatro 

tareas que forman parte de la evaluación continua la actividad con el 

chatbot ha sido la tarea con mayor participación (90%, véase Gráfico 1), 

y por encima de la media de un 68%, lo cual refleja el mayor interés del 

alumnado para participar en esta tarea en concreto. 

Indicador 2: Según el Indicador 2 un 89% de los estudiantes llega a 

finalizar la tarea, siendo, por lo tanto, un resultado satisfactorio. Inter-

pretamos que este resultado indica que el funcionamiento del chatbot ha 

sido adecuado puesto que por lo general el estudiantado llega a poder 

finalizar la tarea sin complicaciones en el dialogo. No obstante, existe 

un estudiante (E3, véase Gráfico 3) que no finaliza la tarea. La revisión 

del diálogo del estudiante en cuestión revela que llega a concluir los pri-

meros pasos en la conversación sin dificultades, pero luego no sigue la 

conversación con el chatbot. 

Indicador 3: Los resultados del Indicador 3 confirman hasta cierto 

punto la interpretación acerca del Indicador 2 sobre el buen funciona-

miento del chatbot, ya que de los 9 estudiantes que empezaron la tarea, 

son 7 que consiguen una puntuación mayor a 7 (véase Gráfico 3). Desde 

el punto de vista didáctico interpretamos que el estudiantado cuenta con 

las competencias necesarias para poder llevar a cabo la conversación 

con un chatbot resolviendo la tarea de pedir comida y bebida en un res-

taurante.  

Solo 2 estudiantes se quedan por debajo del umbral con 3 (estudiante 3, 

E3) y 7 (estudiante 6, E6) puntos respectivamente (véase Gráfico 3). E3 

no finaliza la conversación con el chatbot y entrega una hoja de ejerci-

cios con solo 3 contestaciones (nombre del restaurante, tipo de bebidas 

que ofrece el restaurante y elección de bebida, véase también comenta-

rios en apartado anterior). La puntuación de la entrega de E6 se explica 

sobre todo por no contestar a una serie de preguntas en la hoja de pre-

guntas. La revisión del dialogo con el chatbot aporta información sobre 

algunas complicaciones que se le presentaron a la hora de pedir la co-

mida con el chatbot y permite extraer algunas conclusiones. 
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TABLA 4. Extracto de la conversación con el chatbot. 

 
Extracto de la conversación: 

 
Traducción (resumida) 

Explicaciones, comen-
tarios 

1 You said: 
Als Vorspeise möchte ich 
frischen Blattsalat 

Me gustaría la ensa-
lada. 

 

2 
Alemanbot 

said:  

Einen Blattsalat. Jetzt müs-
sen Sie mir noch sagen, 
welche Sauce Sie haben 
möchten. 

Ensalada, ¿y qué salsa 
le gustaría? 

En el menú hay 5 ensa-
ladas y 3 distintos tipos 

de salsas 

3 You said: 
Entschuldigung, ich mag die 
Soße nicht 

Perdone, pero no me 
gusta la salsa. 

 

4 
Alemanbot 

said:  

Leider verstehe ich Sie 
nicht. Sie können nur 
bestellen, was auf der 
Speisekarte ist. 

Desgraciadamente, no 
le entiendo. Sólo se 

puede pedir lo que está 
en el menú. 

 

Usuario empieza la conversación de nuevo y al llegar al mismo punto, se repite la situación 

5 You said: 
Als Vorspeise möchte ich 
frischer Blattsalat 

Me gustaría la ensa-
lada. 

 

6 
Alemanbot 

said:  

Einen Blattsalat. Jetzt müs-
sen Sie mir noch sagen, 
welche Sauce Sie haben 
möchten. 

Ensalada, ¿y qué salsa 
le gustaría? 

 

7 You said: Ketchup Kétchup 
Kétchup no está en el 

menú 

8 
Alemanbot 

said:  

Leider verstehe ich Sie 
nicht. Sie können nur 
bestellen, was auf der 
Speisekarte ist. 

Desgraciadamente, no 
le entiendo. Sólo se 

puede pedir lo que está 
en el menú. 

 

Usuario cambia el hilo de la conversación y pide el menú 

9 
Alemanbot 

said:  

Hier die Speisekarte. Hier 
finden Sie eine reiche 
Auswahl an verschiedenen 
Speisen aus der Region. 
Wissen Sie nun, was Sie 
nehmen? Beginnen wir mit 
der Vorspeise. 

Aquí está el menú. 
[…]  

¿Ya sabe qué quiere 
pedir? Empecemos con 

el entrante. 

El chatbot enseña una 
imagen con el menú 

 

10 You said: Nein, ich nehme Pasta No, tomo pasta.  

11 
Alemanbot 

said:  

Leider verstehe ich Sie 
nicht. Sie können nur 
bestellen, 
was auf der Speisekarte ist. 

 

Chatbot no entiende 
que usuario no quiere 

entrante. 
Chatbot no entiende 
“Pasta”, ya que no es 
ningún plato del menú 
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Según la conversación mantenida con el chatbot se ve una serie de insu-

ficiencias en el dialogo (véase Tabla 4). Los problemas de conversación 

surgen cuando el usuario indica que no le gustan las salsas del menú (fila 

3), cuando pide algo que no está en el menú (fila 7), y cuando pide un 

plato principal, a pesar de que el chatbot preguntara por un entrante (filas 

9 & 10). 

En nuestra opinión estas incidencias permiten dos lecturas. La primera 

tiene que ver con el funcionamiento del chatbot y la segunda es más bien 

en un nivel de resolución de la tarea. En cuanto al funcionamiento del 

chatbot, es evidente que en la fila 3 el chatbot no entiende la posibilidad 

que el usuario diga que no le gusta ninguna de las posibilidades del 

menú. En este caso se debe mejorar la programación del chatbot y en-

trenarle de tal manera que entienda a un cliente que no le gustan las 

opciones del menú o que no quiere ninguna salsa para su ensalada. El 

chatbot podría en este caso ofrecer una contestación alternativa como: 

“¿Prefiere que le traigo solamente aceite y vinagre?” o “Muy bien, en-

tonces sin salsa”. Algo parecido ocurre en la línea 10, cuando el usuario 

indica que no quiere un entrante.  

Desde un punto de vista de la resolución de la tarea se puede extraer de 

la conversación lo siguiente: Obviamente el usuario entiende que debe 

pedir una salsa (fila 2), ya que da una respuesta coherente comunicando 

que no le gustan las opciones de salsa (fila 3). No obstante, a primera 

vista, parece que no entiende que debe pedir algo que esté en el menú, 

ya que pide una opción que no está en el menú (kétchup, fila 7). Al final 

del dialogo ocurre algo similar. Parece ser que el estudiante entiende que 

debe pedir un entrante (fila 9) contestando con “Nein” (fila 10), ya que 

no quiere un entrante. Pero después pide algo que no está en el menú 

(“Pasta”) ignorando otra vez las indicaciones que le da el chatbot de que 

solamente se puede pedir lo que hay en el menú (filas 4,8,11). No queda 

del todo claro que realmente el usuario no entiende las indicaciones o 

no las quiere entender. Sobre todo, teniendo en cuenta que en las ins-

trucciones de la tarea se indica claramente lo que debe pedir el estu-

diante. Interpretamos que el problema aquí ha sido menos de índole lin-

güístico, sino más bien de seguir las instrucciones y actuar acorde a ellas, 

dejando a lado las preferencias individuales a la hora de pedir la comida. 
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6. CONCLUSIÓN 

Los resultados del estudio indican un alto grado tanto de participación y 

finalización de la tarea (indicadores 1 & 2) como de rendimiento (indi-

cador 3). Concluimos, por lo tanto, que la tarea y el uso del chatbot pre-

senta una herramienta educativa que se puede incorporar satisfactoria-

mente al transcurso de una asignatura de alemán para ámbitos turísticos 

en la formación universitaria. La conversación con el chatbot ofrece al 

estudiante de turismo la posibilidad de afianzar y desarrollar competen-

cias comunicativas y es, en nuestra opinión, indicado sobre todo para la 

práctica y el uso del idioma en situaciones auténticas con estructuras 

lingüísticas relevantes, que muchas veces presenta un reto en la práctica 

del aula de idiomas.  

No obstante, a la vista de los resultados obtenidos en este estudio, cree-

mos que es necesario tener en cuenta algunos aspectos básicos para el 

uso satisfactorio de los chatbots en la enseñanza de idiomas. 

1) Análisis de necesidades: Para poder asegurar una integración correcta 

de la herramienta en un contexto concreto, es imprescindible tener en 

cuenta las necesidades del estudiantado en cuanto a objetivos y conteni-

dos, ya que son los resultados de este análisis que determinan la natura-

leza del chatbot y el tipo de uso que se le debe dar.  

2) Consideración del nivel lingüístico: Es imprescindible adecuar los 

contenidos del chatbot al nivel lingüístico del grupo meta. Mientras un 

vocabulario por debajo del nivel del aprendiente genera aburrimiento, 

un exceso de estructuras desconocidas puede obstaculizar el dialogo con 

el chatbot y provocar el rechazo de su uso.  

3) Fluidez en la comunicación con el chatbot: Un aspecto considerado 

crucial (Mageira et al., 2022) es el hecho de que el diálogo con el chatbot 

resulte inmediato, fluido y sin exceso de malentendidos entre el sistema 

y el usuario. Por lo tanto, desde un punto de vista técnico, es importante 

una buena accesibilidad al chatbot y que este tenga memoria, es decir, 

que “se acuerda” de las informaciones que el usuario introduce a lo largo 

de la conversación. Asimismo, la puesta a prueba en la fase piloto puede 
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ayudar a identificar posibles carencias en el diseño del chatbot que pu-

diesen reducir la fluidez de la comunicación con el usuario. 

4) Definición de la tarea: Similar a lo expuesto en el punto anterior, un 

buen planteamiento del tipo del uso puede contribuir a que la conversa-

ción con el chatbot resulte más fluida y coherente. Para ello la tarea debe 

contar con unas indicaciones claras para evitar que el usuario se pierda 

en la comunicación con el chatbot. Además, debe ir acompañado de una 

serie de aclaraciones que expliquen las limitaciones del chatbot y los 

posibles problemas de comunicación y señalar posibles soluciones en 

caso de malentendidos. Igualmente, una hoja de trabajo con una serie de 

preguntas que el estudiantado debe contestar adicionalmente a la reali-

zación del diálogo con el chatbot no solamente ayuda a estructurar la 

tarea sino también permite repasar los conceptos importantes y apoyar 

el aprendizaje, teniendo en cuenta que es fundamental la repetición para 

el aprendizaje de vocabulario (Barcroft, 2016).  

5) Learner Analytics: Como requisito técnico, consideramos importante 

que la plataforma donde se diseña el chatbot cuente con la posibilidad 

de revisar ciertas estadísticas del uso del chatbot por parte de los usua-

rios, para poder averiguar posibles problemas tanto del funcionamiento 

del chatbot cómo detectar insuficiencias por parte del aprendiente 

(Kvale et al., 2020; Shawar y Atwell, 2007). 

6) Conocimientos informáticos: Es fundamental ser realista en cuanto a los 

propios conocimientos informáticos y el tiempo disponible antes de imple-

mentar el uso de un chatbot en clase. Es cierto que existen diversas plata-

formas más o menos intuitivas para poder diseñar chatbots y aunque no 

hace falta el conocimiento de lenguajes de programación, sí que es necesa-

rio entender cómo diseñar el chatbot según el funcionamiento de cada una 

de estas plataformas.  

7. LIMITACIONES & INVESTIGACIONES FUTURAS 

Como no puede ser de otra forma también en este estudio se presentan 

una serie de limitaciones de los cuales se deduce retos y posibles pautas 

para futuras investigaciones. 
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Los resultaos aquí se basan en una muestra concreta y un contexto espe-

cifico. Aunque pensamos que, por lo general, los resultados son transfe-

ribles a contextos similares (enseñanza de diferentes lenguas extranjeras 

en el ámbito universitario), es necesario ampliar el número de sujetos de 

la muestra repitiendo el estudio en años consecutivos y/o en contextos 

similares con un mayor número de estudiantes. 

Igualmente sería conveniente incluir una serie de herramientas para pro-

fundizar y ampliar los resultaos obtenidos en este estudio. Por un lado, 

se puede aplicar encuestas y/o entrevistas para recabar información adi-

cional sobre la percepción del uso de un chatbot para procesos de apren-

dizaje de idiomas. En este sentido, nos parece especialmente importante 

identificar los factores que llevan al estudiante a una percepción positiva 

de la usabilidad del chatbot. Por otro lado, sería importante medir el im-

pacto que tiene el uso de un chatbot en clase mediante una serie de dife-

rentes tipos de evaluación, como por ejemplo comparar el rendimiento 

de un grupo experimental que utiliza un chatbot con un grupo control 

que usa otra herramienta. Preguntas más específicas en cuanto a la me-

dición del impacto podrían abordar posibles beneficios en función de 

diferentes variables como la edad, el género, nivel de idioma, experien-

cias previas con chatbots, etc. 

Sin embargo, la comparabilidad de los distintos trabajos sólo puede 

lograrse si en los estudios se definen claramente los aspectos centra-

les, entre ellos las características del grupo meta, los contenidos y los 

objetivos de aprendizaje, las particularidades del chatbot y el uso con-

creto que se le da. Para ello sería conveniente contar con unas clasifi-

caciones y tipologías, que permiten de manera precisa clasificar dife-

rentes tipos de chatbots y sus respectivos usos en el aula de idiomas.  
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