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Capítulo 14 

La enseñanza-aprendizaje del Alemán como 
Lengua Extranjera en tiempos (post)pandémicos: 
hacia un modelo mixto en la Educación Superior1

I. INTRODUCCIÓN

BÁRBARA HEINSCH 

(Universidad de Oviedo -España-) 

1.1. HACIA LA DIGITALIZAOÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
El año 2020 ha marcado un punto de inflexión y un camino de no retomo hacia 

una amplia digitalización en todos los ámbitos de la sociedad. La llamada "Kultur 
der Digitalitat" (Stalder, 2016), si bien ha sorprendido por el momento y la fuerza 
de su imperativo, estaba ya anunciada de antemano. En el año 2000 la Comisión 
Europea adoptó la iniciativa "eLearning - Concebir la educación, del futuro" que 
contempla "una intensificación del esfuerzo de formación a todos los niveles, en par
ticular, mediante la promoción de una «cultura digital» para todos" (Comisión de las 
Comunidades Europeas, 2001, p. 3) y desde entonces se han publicado numerosos 
documentos oficiales dirigidos a la transformación digital de Europa2

• 

Las instituciones educativas y los actores sociales y políticos de la Unión comien
zan a ser conscientes de su papel en la implantación del paradigma digital en la 
educación superior, aunque gran parte de la responsabilidad, en especial la peda
gógica y la aplicación adecuada de las herramientas tecnológicas, sigue recayendo 
sobre el profesorado, es decir, sobre la base del sistema. Las iniciativas (post)pan
démicas, como el Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 (Comisión Europea, 
2020b ), el Comunicado de Roma (-Rome Ministerial Communiqué- Ministers responsible 

l. Esta investigación forma parte del proyecto-marco "Idiomas y Espacio Europeo de Educación Superior:
escenario digital e intercultural" del grupo de investigación Lingüística Aplicada al Aprendizaje de 
Lenguas y Culturas Extranjeras (ALCE) de la Universidad de Oviedo.

2. Entre los que salieron a la luz antes de la pandemia y con referencias específicas a la digitali
zación en la enseñanza, cabe mencionar Trends 2015: Learning and Teaching in European Univer
sities (Sursock, 2015) (en el que se usa más el término de e-learníng que el de digitalización), el
Plan de Acción de Educación Digital (Comisión Europea, 2018) y el Comunicado de París (- Paris
Communiqué- Conférence ministérielle européenne pour l'enseignement supérieur, 2018).

188 1 189 
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for higher education, 2020) y Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Dece
nio Digital (Comisión Europea, 2021), constituyen definitivamente la hoja de ruta en 
materia de digitalización, a la que ha contribuido la crisis de la COVID-19 "que nos 
puso, por primera vez, en una situación en la que prácticamente la única elección 
posible era el uso de las tecnologías digitales para seguir proveyendo educación y 
formación" (Comisión Europea, 2020b, p. 2) y que destapó "una falta generalizada 
de preparación digital" (p. 3). Al mismo tiempo que se reconoce el avance con res
pecto al uso de las tecnologías digitales, no se ha aclarado aún cuál sería el papel 
apropiado de las mismas en el futuro, cómo se relacionaría el entorno humano de la 
enseñanza-aprendizaje con el entorno digital y cómo pueden las tecnologías digita
les apoyar los objetivos de la educación superior (European Commission, EACEA y 
Eurydice, 2020, p. 160). En este contexto, la UE pide la mejora de la educación y las 
capacidades (Comisión Europea, 2020a, p. 7), incluso la excelencia en las institucio
nes de educación superior (Comisión Europea, 2021, p. 19). Sin embargo, el debate 
en profundidad sobre las nuevas coordenadas y los retos que estas representan se 
traslada a menudo a los propios ámbitos académicos. 

La educación superior se ha visto inmersa en un escenario de enseñanza entera
mente virtual y en procesos acelerados de digitalización en todo el ámbito universi
tario, que han exigido el esfuerzo de todos los participantes por mitigar el impacto 
de la crisis sanitaria producida por la COVID-19 en la formación del estudiantado, a 
menudo a base de un aumento considerable de dedicación y trabajo en comparación 
con la docencia presencial, según los resultados de numerosas encuestas realiza
das en 2020 a profesores y estudiantes (p.ej. Sánchez Femández y Urchaga Litago, 
2020; Winde et al., 2020; Ruhr-Universitat Bochum, 2020 y 2021a). A los enseñantes y 
aprendientes con alguna experiencia en blended learning, el cambio se les hizo menos 
brusco (p.ej. Ernst, 2021, pp. 67-68; Stüssel, 2021, p. 140) mientras que otros se han 
visto desaventajados: "En algunos Estados miembros [de la UE], la gran mayoría 
de los educadores y estudiantes contaban con muy poca o ninguna experiencia de 
enseñanza y aprendizaje en línea y de los distintos enfoques pedagógicos necesarios 
para este tipo de aprendizaje" (Comisión Europea, 2020b, p. 3). 

En el momento actual, después de tres semestres de enseñanza online, se han cons
tatado ciertos cambios en varias áreas filológicas, así como una mejor gestión del 
estrés, del tiempo en la dedicación docente y el mejor manejo de algunas de las 
herramientas tecnológicas por el efecto de la repetición (Ruhr-Universitat Bochum, 
2021b, pp. 3, 9). Aunque no se han podido superar todas las dificultades (la falta de 
motivación e intercambio, la carga de trabajo, el cansancio) (Kleinwort, 2021, p. 43; 
Ruhr-Universitat Bochüin, 2021b, p. 3; Ernst, 2021, p. 69), se vislumbra un consenso 
general que se puede resumir en lessons learned, es decir, lo aprendido en esta situa
ción excepcional repercutirá en el conjunto de la educación superior (cf. Marinoni 
et al., 2020, p. 7) y en el futuro desarrollo de la actividad docente. 

1.2. UNA APUESTA POR LA ENSEÑANZA HÍBRIDA O BLENDED LEARNING 

Una de estas lessons learned se puede detectar en el Global Survey Report de la 
Asociación Internacional de Universidades donde muchos participantes propo
nían "more flexible leaming possibilities, explore blended or hybrid leaming and 
mixing synchronous leaming with asynchronous learning" (Marinoni et al., 2020, 
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p. 26}. También en otras encuestas, en especial en universidades alemanas, docentes
y discentes opinaban que no se debe volver a la enseñanza presencial de antes de la
pandenúa y que el aprendizaje digital debería formar parte de una buena docencia
(Ruhr-Universitat Bochum, 2021b, p. 5), a la vez que la enseñanza digital no puede
ser un simple sustituto de la presencial (Universitat Potsdam, 2020, p. 5), con lo que
está de acuerdo más del 60% de los enseñantes implicados en proyectos financia
dos por el Servicio Alemán de Intercambio Académico que prevén para el futuro
combinar la presencialidad con escenarios virtuales (Deutscher Akademischer
Austauschdienst, 2021, p. 5). En la misma línea se han manifestado profesores y estu
diantes de la Facultad de Filología de la Universidad de Bochum: según la encuesta
realizada en junio de 2021, el escenario preferido por todos los participantes es el
del blended learning (Ruhr-Universitat Bochum, 2021b, p. 4). No obstante, conviene
matizar la exigencia de presencialidad según el tipo de curso (clases magistrales,
cursos de idiomas, excursiones, prácticas de laboratorio, etc.} y su importancia para
la adquisición de conocimiento y competencias (Scheidig, 2020, p. 247). De ahí que
los alumnos encuestados de la Universidad de Kassel, en mayo de 2020, reclamaron
la vuelta paulatina a la presencialidad sobre todo en los cursos de lenguas extranje
ras (Brautigam, 2021, p. 34).

En el marco del congreso digital Wiihrend und nach Corona: Digitale Lehre in der 
Germanistík celebrado en agosto de 2020 y organizado desde Alemania se debatió 
ampliamente la docencia digital durante la pandemia y las perspectivas que se abren 
para la enseñanza en un futuro próximo. Como fruto de este evento se elaboró un 
documento ("Konsenspapier"3) que recoge las conclusiones más importantes en
forma de ocho recomendaciones, entre las que la segunda cobra especial impor
tancia: "Prasent oder digital? Prasent und digital!" (Erstunterzeichner"innen, 2020, 
punto 2). Muchos de los ponentes destacaron lo fructífera que había sido la mezcla 
de formatos sincrónicos y asincrónicos en sus respectivas universidades y qu� este 
fue el escenario favorito de los docentes, pero en especial de los estudiantes (Ber
nhard, 2021, p. 60; Brautigam, 2021, p. 35; Emst, 2021, p. 71; Klanke, 2021, p. 38; 
Kleinwort, 2021, p. 43). Emst resume la experiencia que ha de marcar el futuro: "Wo 
digitale Coronalehre war, soll gutes Blended Leaming werden" (2021, p. 73). 

Aunque el concepto de blended learning (también llamado "aprendizaje lubrido 
o combinado", es decir, de metodología mixta) no es nuevo (Roser y Würffel, 2010,
p. 5), el término ha resurgido en el actual contexto de la digitalización "forzada" de
la enseñanza, y se le asocia con el uso, por lo menos parcial, de los medios digita
les. Aunque no todos los autores entienden blended learning y enseñanza-aprendizaje
lubrida como sinónimos, en los dos casos se distingue entre la actividad presencial
conjunta y la que se realiza a distancia de manera individual, independiente del
tiempo y el lugar, una distinción fundamental, según Berg, porque la experiencia
ha demostrado que ambos escenarios admiten formatos de enseñanza-aprendi
zaje tanto analógicos y digitales, como analógico-digitales, es decir híbridos (2021,
p. 9). Una novedad en la situación actual consiste en la interpretación del término
"presencia", que algunos autores amplían a una presencia no solo física, sino sobre

3. Está disponible en la red y puede ser firmado por los académicos que suscriban la
iniciativa.
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todo "intelectual" (Demantowsky y Lauer, 2020, n.p.), por lo tanto, trasladable al 
entorno virtual. Este postulado contradice los hallazgos de un estudio reciente sobre 
el impacto de la digitalización en la competencia comunicativa en lenguas extran
jeras, que concluye que en los formatos sincrónicos online, es decir las videoconfe
rencias, se produce un déficit de interacción entre todos los participantes, profesores 
y estudiantes, que repercute en la motivación y el distanciamiento social -debido 
en parte a los mismos medios técnicos, comparable al fenómeno del "Zoom
Fatigue" (Ries, 2021, p. 19)-, y se manifiesta en especial en la dificultad de gestionar 
la comunicación no verbal y desarrollar estrategias interculturales (Rodríguez Pérez 
y Heinsch, 2021, pp. 77-79). En consecuencia, en el presente contexto se entiende la 
presencia como física, contacto face-to1ace, y blended learning como cualquier com
binación de formatos de enseñanza:-aprendizaje sincrónicos y asincrónicos, distin
guiendo entre sincronía presencial y onlíne. 

11. OBJETIVOS

El cambio apresurado a la enseñanza en línea durante la pandemia ha supuesto
para el colectivo de profesores en general descubrir y experimentar con formas de 
impartición nuevas para muchos de ellos. También se vieron abocados a trasladar 
sin más sus actividades docentes al medio virtual, cuando algunas de ellas solo pue
den desarrollarse plenamente en el escenario presencial como las orientadas a la 
comunicación oral e intercultural, incluido el mensaje corporal (Rodríguez Pérez y 
Heinsch, 2021, pp. 75, 78). Como solución a este problema se sugiere la vuelta a la 
presencialidad, que forma parte de un escenario .mixto o de blended learning que en 
este contexto nos ocupa. No obstante, cabe señalar, por la razón expuesta, que en la 
situación sanitaria actual esta vuelta puede mejorarse con mascarillas transparentes 
para las clases de lenguas extranjeras. 

El objetivo general de esta investigación es, pues, profundizar en un modelo 
mixto de enseñanza que en algunos programas universitarios ya se había apli
cado, pero que con la crisis sanitaria se ha (re)descubierto con suficiente poten
cial como para convertirse en una apuesta por una educación y formación a la 
altura de un mercado digital único. Para ello se parte de las necesidades propias 
de la especialidad, es decir, la formación lingüística, comunicativa e interculturál 
en la lengua meta, en nuestro caso el alemán, en combinación con competencias 
transversales (las digitales, estrategias de comunicación, capacidad de síntesis, 
auto y heteroevaluación, etc., recogidas en las Memorias de Grado y las guías 
docentes de cada asignatura). En concreto, se persiguen los siguientes objetivos 
específicos: 
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a. Describir una selección de actividades que se diseñaron antes y durante la
pandemia con el propósito de aprovechar el potencial de las tecnologías digi
tales para así optimizar el aprendizaje, y que se llevaron a cabo unas veces en
el aula presencial, otras en el virtual, según las posibilidades que ofrecía la
situación sanitaria.

b. Analizar su idoneidad teniendo en cuenta las competencias comunicativa e
intercultural y las transversales.

CAPÍTULO 14. LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ALEMÁN COMO LENGUA ... 

c. Describir y analizar las actividades que siempre se realizarán de manera asín
crónica (presencial o/y online), sus efectos sobre ciertos factores como la auto
nomía del estudiante, su motivación, la carga de trabajo, etc., y su idoneidad
en el conjunto de la formación en la lengua y cultura alemana.

III. METODOLOGÍA

3.1. PARTICIPANTES

Este estudio se llevó a cabo en el contexto de tres asignaturas de Alemán como 
Lengua Extranjera en el marco de cuatro Grados filológicos y el Grado de Turismo 
de la Universidad de Oviedo durante los tres semestres de docencia telemática de 
los cursos 2019/2020 y 2020/2021. En este periodo de tiempo, las únicas etapas de 
actividad presencial fueron el primer mes del primer semestre y del segundo respec
tivamente, y momentos puntuales del tercero para la celebración de exámenes pre
senciales. En total participaron 157 alumnos, repartidos entre los seis grupos de los 
dos cursos académicos, en los niveles A2.l, B2.1 y B2.2, según el Marco común europeo 
de referencia para las lenguas (MCER) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Subdirección General de Cooperación Internacional, 2002). Además de la investi
gadora intervinieron, en algunos momentos, cuatro docentes expertos en la materia 
para valorar ítems concretos de las actividades o emitir su juicio sobre los criterios 
de evaluación de las pruebas. 

3.2. PROCEDIMIEN1D Y DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES 

Se emplea una metodología cualitativa de tipo etnográfico, de carácter descripti
vo-analítico para comprender en profundidad los acontecimientos en el aula (Van 
Ller, 1988) y los procesos de aprendizaje protagonizados por los estudiantes en los 
trabajos individuales o en grupo representados en los productos finales que entre
gan. El juicio de expertos aplicado en la fase de diseño tuvo como consecuencia la 
modificación de algunos componentes de las actividades y pruebas diseñadas, siem
pre dentro del marco académico definido por la propia estructura de los Grados. 

Se seleccionaron 13 actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo tanto 
en el aula (presencial o virtual) como en el tiempo de trabajo autónomo del que 
dispone el alumnado, estipulado en 90 horas por una asignatura de 6 créditos ECTS. 
Para poder seguir el desarrollo de estas actividades y valorar sus beneficios didác
ticos se diseñaron para ser evaluadas, ya sea como examen final o como pruebas de 
evaluación continua, parte importante esta última de las tres asignaturas en cues
tión. Algunas son de nueva implantación, otras ya se habían introducido antes de 
la pandemia, a menudo como propuesta de ejercicio. Aquellas que, en el periodo 
de tiempo contemplado en este contexto, pudieron realizarse en ambos formatos, 
presencial y online, se contrastarán entre ellas. Las que no, se podrán comparar con 
las del mismo tipo desarrolladas en presencia durante el curso 2018/2019. Otras no 
admiten esta opción por tener que desarrollarse siempre de manera asincrónica y 
virtual. 

Las actividades propuestas en las asignaturas de alemán (como lengua específica 
en el Turismo, lengua alemana dirigida al perfeccionamiento de la expresión oral y 
escrita, y traducción alemán-español) son de pronunciación y lectura en voz alta, 
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producción oral y escrita, de interacción con la(s) profesora(s), entre pares y con apli
caciones informáticas, por ejemplo, a través de formularios online, y de producción 
de vídeos en lengua alemana como trabajo de grupo sobre temas de libre elección. 

3.3. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos se extrajeron en primer lugar de las intervenciones directas de los estu
diantes en las sesiones sincrónicas (en algunas de las cuales participaba la investiga
dora-docente) y de sus trabajos entregados en la plataforma Moodle o a través de la 
herramienta SharePoint. En segundo lugar, se utilizó, por parte de la investigadora, 
la herramienta del diario (Díaz Martínez, 1997; Porlán y Martín, 2000) en el que 
se incluían, para su análisis posterior, observaciones y anotaciones exhaustivas y 
reflexivas sobre cómo y con qué calidad cada alumno realizaba las tareas propues
tas según criterios de evaluación fijados con anterioridad. Algunas de estas obser
vaciones susceptibles de interpretaciones abiertas se debatieron con las profesoras 
implicadas en las asignaturas y otro experto en la materia. Además, dichos expertos 
participaron como evaluadores en los exámenes orales sincrónicos. Las aportaciones 
de los mismos constituyen la tercera fuente de datos, que a su vez fueron objeto 
de una nueva revisión para incorporarlos o no en el informe final acerca de todas 
las actividades desarrolladas por los alumnos participantes. Un resumen de este 
informe, que pretende dar respuesta sobre si es conveniente o no, según los obje
tivos formulados, incorporar dichas actividades en un modelo mixto de enseñan
za-aprendizaje, se ofrece en el siguiente apartado. 

IV. RESULTADOS

En este apartado se presentan 13 actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas
en tres asignaturas de lengua alemana impartidas entre 2020 y 2021 en la Universi� 
dad de Oviedo. Las que en los dos cursos contemplados tuvieron dos ediciones y 
en diferentes formatos (presencial y telemático) se recogen en las casillas sombrea
das. La siguiente tabla contiene información sobre el curso académico, la asignatura 
implicada, el tema de la actividad y qué tipo de evaluación se aplicaba, y finalmente 
el tipo de escenario (presencial, online sincrónico, online asincrónico). 

Tabla 1. Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales y online realizadas durante el 
segundo semestre de 2019 /2020 y el curso 2020/2021 en asignaturas de lengua alemana 
en la Universidad de Oviedo. Leyenda: TUR (Alemán para-Turismo, A2.l); LA (Lengua 

Alemana, B2.1); TRA (Traducción alemán-español, B2.2) 

Curso Asig- Actividad Evaluación Presencial Online Online 
natura sincrón. asincrón. 

2019/2020 a. TUR Lectura grabada continua X 

2019/2020 b. TUR Interacción perso- continua X 
na-máquina, con 
extracción de infor-
mación para la redac-
ción de un diálogo 
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Curso Asig- Actividad Evaluación Presencial Online Online 
natura sincrón. asincrón. 

2019/2020 c. TUR Redacción sobre continua X 
un tema turístico 
concreto 

2019/2020 d.LA Examen escrito final X 

2019/2020 e.TUR Grabación en video continua X 
2020/2021 de una situación (X) X 

turística 

2019/2020 f.TUR Examen .escrito final X 

2020/2021 X 

2019/2020 g. LA Examen oral final X 

2020/2021 X 

2019/2020 h.TRA Encargo, traducción y continua X 
2020/2021 heteroevaluación de 

un texto (por parejas) 

2019/2020 i.TRA Traducción continua X 

2020/2021 audiovisúal 

2020/2021 j.TUR Prueba oral continua X 

2020/2021 k.LA Exposición individual continua X ' X 

2020/2021 l.LA Debate televisivo continua X 

2020/2021 m.LA Redacciones sobre continua X 
temas concretos 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se exponen brevemente los contenidos de cada una de las activi
dades y los resultados más significativos del análisis siguiendo el orden de la tabla: 

a. En Alemán para Turismo, impartido en un nivel A2.1 según el MCER, se
diseñó un pequeño ejercicio de lectura en voz alta a fin de sustituir una
prueba de comprensión oral presencial, cuando se cambió a la docencia tele
mática, con el semestre ya comenzado (el segundo del curso 2019/2020). La
tarea consistía en la lectura grabada de un texto en alemán de libre elección
y la entrega del enlace a la grabación en un foro abierto en la plataforma
Moodle para este fin. Los alumnos podían escoger entre varias herramientas
de grabación, algunas disponibles en la red. Este ejercicio fue posible puesto
que se conocía de antemano al alumnado y de esta manera no se confundían
sus voces.

b. En el mismo curso y en las mismas circunstancias se propuso al estudian
tado recabar información para un viaje en la aplicación Reiseauskunft de la
Deutsche Bahn. En esta interacción de la persona con el formulario alojado en
la página Web solo se avanzaba si se introducían datos y se comprendían las
diferentes opciones en alemán. La segunda parte del proyecto consistía en la
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construcción de un diálogo con la información obtenida al objeto de comprar 
el billete en el mostrador. La entrega se realizó en Moodle. 

c. Otra tarea individual en el mismo curso sustituía, junto con la anterior, una 
prueba presencial de expresión escrita. Se trataba de preparar y redactar un 
texto turístico sencillo y subirlo en un plazo prefijado a la plataforma Moodle. 
Esta opción no se repitió el curso siguiente, dado que para muchos de los 
alumnos el formato de este trabajo suponía un sobreesfuerzo (si no querían 
cortar y pegar). Resultó más asequible la elaboración de un diálogo, mencio
nado en el punto anterior. 

d. El examen escrito final de la asignatura de Lengua Alemana (nivel B2.1) se 
refiere a las dos convocatorias extraordinarias, dado que se cursó durante el 
primer semestre de 2019/2020, es decir, antes del comienzo de la pandemia, 
por lo que participaron pocos estudiantes. Estos, sin embargo, manifestaron 
sus dificultades o incluso desacuerdo con el nuevo formato, al que no pudie
ron prepararse. 

e. En 2019/2020, segundo semestre, la activtdad prevista de grabar en vídeo 
una representación en grupo de una situación profesional en el ámbito del 
turismo se tuvo que transformar en la grabación de una presentación indi
vidual por la imposibilidad de reunirse físicamente. Algunos trabajos fueron 
sorprendentes porque sus autores demostraron su pericia en el manejo de las 
tecnologías y usaron estrategias comunicativas muy adecuadas en la exposi
ción en alemán, con un nivel lingüístico también aceptable. De la experiencia 
del curso siguiente (2020/2021) destaca que los alumnos, pudiendo realizar 
una grabación en persona, optaron por grabar cada uno en su casa y unir las 
tomas después. Con ello se perdió la inmediatez y la interacción directa entre 
los participantes, que sí se pudieron observar en los vídeos de años anteriores 
cuando se grababa en conjunto y en instalaciones concretas (un bar, comedor, 
la entrada a la facultad) o en espacios exteriores. 

f. Al contrario de las actividades anteriores en Alemán para Turismo, la prueba 
escrita final del curso 2019 /2020 se llevó a cabo de manera sincrónica a través 
de la herramienta Cuestionario de Moodle. Estipular el tiempo para cada 
parte del examen fue clave, pero nada fácil, una vez tomada la decisión de no 
permitir la libre navegación por el cuestionario y con ello la vuelta a pregun
tas ya contestadas. Al año siguiente el examen final, como todos los demás, 
se celebró de manera presencial, por decisión de la Universidad. El cambio 
de escenario permitió flexibilizar el formato y contar con los mecanismos de 
vigilancia habituales. En el primer caso, el número de aprobados fue altí
simo, quizás porque debido al confinamiento y la consiguiente inseguridad 
de cómo superar la asignatura en estas circunstancias, los estudiantes invir
tieron más tiempo en el estudio, o, al realizar el examen online, aún con el 
tiempo cronometrado para cada parte, faltaron las medidas oportunas de 
control sobre la no utilización de medios no permitidos. Los resill.tados de la 
prueba presencial de 2020/2021, aunque con otro grupo de alumnos, se mos
traban más en consonancia con los conocimientos que habían demostrado los 
participantes en las sesiones de clase online por videoconferencia. 
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g. Del examen oral final en Lengua Alemana por parejas también hubo dos edi
ciones. La primera tuvo lugar en sesión sincrónica por Teams, con las limi
taciones propias de las conexiones que supusieron una fuente de tensión 
añadida para los candidatos, la segunda fue presencial. Las desventajas de 
la primera (imagen pequeña, no muy nítida, focalización en la cara y no en el 
lenguaje corporal del alumno) fueron las ventajas de la segunda, que ofrecía 
más posibilidades para la interacción y la gestualidad. En ambos formatos se 
contaba con dos examinadoras. 

h. En la asignatura de Traducción alemán-español (nivel B2.2), la actividad 
propuesta por parejas, a poder ser de diferentes lenguas maternas, se viene 
realizando desde hace varios años y en general resulta siempre muy fructí
fera. Es un trabajo completamente autónomo y online, un simulacro de una 
situación profesional en que todos los implicados encargan una traducción a 
otros compañeros y evalúan el producto final, y a su vez traducen un encargo 
recibido que posteriormente será evaluado por pares. 

i. Otra actividad asincrónica propuesta en la misma asignatura era la traducción 
audiovisual. En una sesión online sincrónica, los alumnos recibieron instruc
ciones sobre el funcionamiento del programa de subtitulación y una serie de 
cortos, entre los que podían elegir uno. La tarea, abordada en grupos peque
ños, combinaba el ejercicio de las competencias lingüísticas, culturales y digi
tales, y resultó, en ambas ediciones, altamente motivador para sus integrantes. 

j. Lo especificado en el apartado g. es igualmente válido aquí, con la diferencia 
de que se examinaron a los alumnos individualmente. El hecho de que la 
prueba se realizara online desde el domicilio, llevó a algunos participantes 
a subestimar la situación académica (presencia de mascotas, interferencias 
externas, etc.), lo que repercutió al final en la calificación. 

k. La tarea de exposición individual en Lengua Alemana, preparada previamente 
por el estudiante, cuenta con dos formatos en el curso 2020/2021: a algunos 
alumnos les tocó exponer durante el mes de docencia presencial, a otros en la 
fase virtual, avanzado ya el primer semestre. En este último caso, la evalua
ción fue más difícil, dado que se veía poco más que la cara del candidato y a 
veces un fondo generado por la sala de Teams, por lo que la atención recaía 
sobre todo en la voz, los movimientos de los ojos y las palabras, en particular 
cuando el discurso se pronunciaba con mayor fluidez, debido a menudo a que 
el alumno leía, en detrimento de la comunicación libre y segura, capacidad 
que sí fue posible comprobar en las exposiciones de la fase presencial. 

l. Lo mismo se observó en los debates televisivos. Equipos de tres estudiantes 
debatían en directo, pero en sesión online, sobre un tema de su preferencia. 
Aunque los grupos habían preparado bien el debate, se perdía un poco la 
naturalidad de las intervenciones, y la gestualidad unida a patrones cultura
les pasó a un segundo plano. Durante el primer semestre de 2019/2020, esta 
actividad se llevó a cabo en clase presencial, delante del público formado 
por el resto de compañeros, y con espacio para ver el grupo en su totalidad y 
la acción directa y espontánea entre sus integrantes, lo que facilitaba más la 
evaluación. 
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m. En Lengua Alemana se pidieron igualmente redacciones sobre un tema apor
tadas por cada estudiante en diferentes foros de Moodle. La tarea se incluía 
en el portfolio y supuso cierto esfuerzo, a pesar del nivel lingüístico que 
muchos participantes ya ostentaban. Además, el hecho de escribir en la len
gua extranjera "en público" podía producirles cierto estrés o más esmero a la 
hora de redactar, también ganas de compartir y responder al hilo de compa
ñeros, como así fue en algunos casos. Las correcciones de estas intervencio
nes, así como las calificaciones, se enviaron a los alumnos en privado. 

V. DISCUSIÓN 

En todas las tareas propuestas fue fundamental la explicación clara y concisa de lo 
que se le pedía al estudiantado, con un calendario prefijado y con tiempo suficiente 
para su realización, dentro de la carga de trabajo que de por sí ya era considerable. 
La mayoría de las actividades de cada asignatura se concibieron para contribuir a 
la progresión en el aprendizaje, es decir, al desarrollo de una amplia gama de com
petencias de más sencillas a más complejas, y de una autonomía cada vez mayor y 
más madura, a la vez que adaptada al nivel lingüístico del grupo. En general, todas 
las actividades asincrónicas arriba presentadas son aptas, y en parte irrenunciables 
para incluirse en el actual escenario de enseñanza mixta, en particular cuando se 
trataba de un proyecto o una tarea con producto final por la posibilidad de ampliar 
no solo las competencias lingüísticas, sino también las digitales e interculturales, 
como en el ejemplo e. TUR, que dio un amplio margen a la creatividad y permitió al 
estudiante hacer valer competencias transversales adquiridas fuera del aula. Otras 
actividades parecían a primera vista ejercicios tradicionales, como la lectura o redac
ciones sobre un tema, pero trasladadas a un medio digital (a. TUR, m. LA) existen 
más posibilidades: la grabación de un minuto de lectura y su entrega en el foro 
ofrecía la posibilidad de dedicar un tiempo a buscar y leer varios textos para escoger 
uno, ensayar después la lectura en voz alta, según estimaba cada alumno, grabarlo y 
escucharse a sí mismo, repetir si quería y publicarlo; esta actividad conlleva distin
guir a los discentes por la voz. Las redacciones también se podían preparar con una 
intensidad que decidía el propio estudiante, la tarea se vio enriquecida por la expo
sición al "público", aunque fuera solo dentro del grupo, y representaba un posible 
motivo para la interacción. Las actividades o más bien los proyectos de Traducción 
se estimaron como muy completos, sobre todo por su carácter profesionalizante, con 
un alto grado de autonomía en el manejo de los medios digitales y en el ejercicio de 
la competencia traductora e intercultural. El trabajo en equipo, el amplio margen 
para la creatividad y la auto y heteroevaluación son factores que influyeron en la 
motivación, a pesar de la intensidad de la dedicación que en tiempos pandémicos ha 
podido hacerse notar más. 

En relación a los exámenes, en particular los escritos, se llegó a la conclusión de 
que el escenario virtual no es idóneo para su celebración y que conllfva un cambio 
en la concepción de los mismos que a menudo no se correspondía con el esquema 
de trabajo durante las fases previas de preparación. Por este motivo, la Universidad 
decidió en el segundo semestre del curso 2020/2021 que a pesar de la docencia tele
mática los exámenes se celebrarían en los espacios físicos de los campus. 
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En el aula presencial se conoce mejor al estudiante, por la comunicación no verbal, 
los silencios, a veces elocuentes y que se interpretan mejor con la presencia física, por 
la dinámica de grupo y el estilo de aprendizaje de cada uno, factores todos ellos 
imprescindibles para conocer las necesidades del grupo y de los aprendices a nivel 
individual y poder personalizar la oferta formativa dentro del marco general de la 
asignatura. Por eso varias de las actividades sincrónicas online con intervenciones 
preparadas, pero en directo, por parte de los alumnos (k. LA, l. LA) no fueron ópti
mas por las razones ya citadas, además de las dificultades técnicas. 

VI. CONCLUSIONES 

Si bien no se aspira a una digitalización por sí misma (Bernhard, 2021, p. 60), este 
escenario de emergencia ha puesto de manifiesto la necesidad de una formación 
continua de los docentes -digital y metodológica- adaptada a las necesidades de sus 
respectivas disciplinas (Emst, 2021, pp. 67 ss.), no solo para formar a sus estudiantes 
en su especialidad, sino también para ayudarles a adquirir las competencias trans
versales necesarias que les permitan afrontar un futuro profesional aún no muy defi
nido en muchos casos. A fin de aprovechar los potenciales que alberga la formación 
digital deben impulsarse cambios desde la misma dirección de las universidades: 
"Ohne zentrale Entscheidungen bezüglich lnfrastruktur, Organisationskultur und 
Personalentwicklung wird gute digitale Lehre nur in begrenzten Subsystemen sta
ttfinden" (Hochschulforum Digitalisierung, 2016, p. 31). Sin embargo, la propuesta 
de que les ofrezcan a sus docentes "Anreize zur Einbindung digitaler Medien in die 
Lehre", p.ej. obligarles a impartir un mínimo de cursos en la modalidad de blended 
learning, proponerles periodos de excedencia para formarse en medios digitales e 
innovar en los formatos docentes, o directamente condicionar el nombramiento de 
nuevos profesores a su experiencia con el uso de los medios digitales y a su volun
tad de seguir desarrollando su propia enseñanza en este sentido (Hochschulforum 
Digitalisierung, 2016, p. 32), deja claro que es el docente el último responsable de la 
innovación en el aula. Se necesitan, por lo tanto, más investigaciones cualitativas 
sobre la interrelación entre la enseñanza-aprendizaje mediada por la tecnología, sus 
efectos en el aprendiz y el papel del profesor que nace de la nueva constelación. 
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