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Resumen: Presentamos en este artículo, un dispositivo informático para la enseñanza del español a aprendientes 
extranjeros. Un sistema de aprendizaje de lenguas que se basa en corpus textuales auténticos que han sido previamente 
seleccionados según los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Nuestro interés es 
mostrar la posibilidad que ofrece la lingüística de corpus en el campo de la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras y de cómo esta puede trabajarse a partir de enfoques teóricos como el de la lingüística textual. 

Palabras clave: aprendizaje de lenguas asistido por ordenador (ALAO), lingüística de corpus, lingüística textual, 
español lengua extranjera (ELE), lingüística computacional 

Abstract: In this article, we introduce a plan for a computer device to facilitate the teaching and learning of Spanish as a 
Foreign Language. This system is based on a linguistic corpus of texts properly selected according to the levels of 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). We expect to show the possibility that corpus 
linguistics provides to the teaching and learning of foreign languages and how these fields can work together with a 
theoretical approach as text linguistics. 

Keywords: Computer Assisted Language Learning (CALL), Corpus Linguistics, Text Linguistics, Spanish as a Foreign 
Language (SFL), Natural Language Processing 

Introducción 

a enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, se han ido beneficiando en estas últimas
décadas del aporte de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para la
Enseñanza (TICE) y, más concretamente, en el campo del Aprendizaje de Lenguas 

Asistido por Ordenador (ALAO). Podemos decir que existe, además, un interés por parte de los 
docentes como de los aprendientes2 de lenguas en utilizar estas herramientas dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, el uso de corpus lingüísticos para la enseñanza de 
lenguas extranjeras también ha sido foco de gran importancia durante varios años, incluso con la 
realización de congresos internacionales (Pitkowski & Vásquez Gamarra, 2009). Sin embargo, la 
conjunción de ambas herramientas, la informática y la lingüística de corpus, no es tan frecuente 
para la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE), como sí se da en otras lenguas. 
Podemos ver algunos ejemplos en lo que respecta al Francés Lengua Extranjera (FLE) (Álvarez 
Álvarez, 2004; Ardila Restrepo et al., 2012; Molina Mejía, 2015; Molina Mejía & Antoniadis, 
2015; Salamanca Lamouroux, 2014). No obstante, somos conscientes de la importancia que ha 

1 Corresponding Author: Jorge Mauricio Molina Mejía, Calle 67 #53-108, Departamento de Letras: Filología Hispánica, 
Facultad de Comunicaciones, Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia. email: 
jorge.molina@udea.edu.co 
2Hablaremos a lo largo de este artículo del término aprendientes, término que se utiliza en el campo de la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas extranjeras, tal y como lo propone el autor J.-P. Cuq (2003). Dejando de lado las nociones de 
estudiantes (demasiado general), o de aprendices (más relacionada con el campo de la formación técnica o tecnológica).
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adquirido la enseñanza de ELE en las últimas décadas, como lo constata el Instituto Cervantes en 
su más reciente informe3, así este tipo de herramientas no sean todavía usuales en el contexto 
colombiano4. 

Este artículo pretende mostrar un proyecto en proceso que se realiza en la Universidad de 
Antioquia (Medellín, Colombia), que involucra la investigación en la enseñanza y el aprendizaje 
del ELE y la manera de trabajarlos a través de un dispositivo informático basado en lingüística de 
corpus. Este dispositivo aplicará actividades didácticas con los fenómenos más recurrentes de la 
lingüística textual y el análisis discursivo. Para ello se usará un corpus seleccionado, etiquetado 
(morfosintáctica y discursivamente) y conformado por documentos auténticos que representen el 
uso real de la lengua española. Gracias a esto se podrán planificar las actividades y la 
programación del dispositivo para su posterior montaje en una plataforma accesible. 

La idea de tal proyecto surge de las investigaciones del profesor J. M. Molina Mejía (2015) 
en la Universidad Grenoble Alpes (Francia) en colaboración con el profesor G. Antoniadis 
(Molina Mejía & Antoniadis, 2015), para la enseñanza y el aprendizaje del FLE; bases que se 
aplicarán en este proyecto, pero enfocadas en el aprendizaje del ELE. A partir de estas bases, 
consideramos la posibilidad de desarrollar un sistema que ayude a los aprendientes y profesores 
de ELE con actividades didácticas de manera inductiva. Esto es, hacer que los aprendientes 
piensen de manera metalingüística y metacognitiva acerca de la lengua, tal como lo proponen 
Cicurel (1985) y Molina Mejía (2015) para el FLE. Como se dijo anteriormente, este tipo de 
proyectos para la enseñanza del ELE no son muy frecuentes. Algunos de estos proyectos, 
enfocados en el español, se han realizado en España y Canadá, principalmente, trabajos hechos 
en la Universidad Autónoma de Madrid (Campillos Llanos et al., 2006), la Universidad Antonio 
de Nebrija (Pérez-Ávila, 2006) y de la Universidad de Montreal (Pitkowski & Vásquez Gamarra, 
2009), donde se recalca la importancia del uso de corpus para la enseñanza de lenguas. 

Reconocemos la importancia que la lengua española ha adquirido en los últimos años, la cual 
ha desarrollado un incremento en el número de sus hablantes y continúa haciéndolo. Este 
incremento se refiere, naturalmente, a hablantes de español como lengua materna, pero, sobre 
todo, a estudiantes extranjeros que pretenden aprenderla. Generalmente, estos extranjeros viajan 
a países hispanohablantes para aprender la lengua directamente en institutos especializados, 
rodeados de un ambiente que los sumerge en la lengua. Uno de estos países a los que los 
extranjeros van a aprender el español es Colombia. A esta necesidad han respondido diferentes 
universidades e institutos y, por ejemplo, en la ciudad de Medellín se abren cada vez más centros 
de idiomas en los que se ofrece el ELE, y varias universidades ofrecen estos cursos a estudiantes 
de intercambio que vienen a Colombia para aprender la lengua. Otro factor a considerar es la 
existencia de numerosas lenguas indígenas en Colombia; en donde, por ejemplo, si un hablante 
indígena desea ingresar al sistema de educación superior, debe manejar apropiadamente la lengua 
española. 

Marco teórico y propuesta de investigación 

3De acuerdo al último reporte del Instituto Cervantes (2017) acerca del estado del español en el mundo, el grupo de 
usuarios potenciales del español excede los 571 millones de hablantes. De estos, 477 millones poseen al español como 
lengua materna y más de 21 millones la aprenden de manera institucional como lengua extranjera (Instituto Cervantes, 
2017). 
4Ya desde comienzos de la década del 2010, se veía esta falta de utilización de instrumentos informáticos en el proceso 
de enseñanza del ELE en Colombia (García et al., 2011).
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.  
Figura 1: Modelo teórico del proyecto DICEELE 

Fuente: Molina Mejía et al. (2017). 
 

El semillero de investigación Corpus ex Machina, como parte del GES5, se ofrece para promover 
desde la Universidad de Antioquia el estudio del ELE; al trabajar la lingüística computacional y 
la lingüística de corpus, el semillero busca maneras de aplicar la lingüística para facilitar el 
estudio de la lengua. 

El principal punto de partida de la investigación es la situación actual de la Universidad de 
Antioquia, ya que cada año se recibe en ella a muchos estudiantes que llegan al país con la 
intención de mejorar su competencia en lengua española. Es de esta manera como se propone 
este dispositivo informático para que pueda facilitar la enseñanza y el aprendizaje del ELE en los 
cursos de lengua extranjera y segunda lengua que deberían recibir estos estudiantes. Además, no 
solamente se habla de la población extranjera, ya que el país cuenta con una extensa variedad de 
lenguas indígenas y dos lenguas criollas.  

Los conceptos tratados a continuación son fundamentales para la concepción de este 
proyecto, cuyas bases se encuentran en la didáctica, la lingüística computacional y la lingüística 
textual, que, a través del ALAO usan los corpus dirigidos a la enseñanza y aprendizaje del ELE 
(ver Figura 1). 

Dispositivos informáticos para la enseñanza y aprendizaje de ELE basados en corpus 

En primer lugar, la idea de trabajar la enseñanza de lenguas a través de sistemas basados en 
corpus lingüísticos no es nueva. Esta parte de los primeros trabajos de Johns (1991) donde 
nombra el campo Data-Driven Learning6 y de los trabajos de Aston (1995), que proponían la 
utilización de corpus dentro de la enseñanza de lenguas. Estos autores sostienen que los 
aprendientes de lenguas van a adquirir las estructuras lingüísticas de la lengua-meta gracias al 
empleo de documentos auténticos. De esta manera, los aprendientes entenderán mejor la lengua 
y, además, aprenderán a expresarse de una forma adecuada, teniendo para ello el modelo 

                                                                         
 
5Grupo de Estudios Sociolingüísticos (GES), Facultad de Comunicaciones, Universidad de Antioquia. 
6El concepto cambia de acuerdo a Boulton y Tyne (2014): “Aprendizaje basado en corpus”. 
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lingüístico de primer orden: los textos producidos por hablantes nativos y cuyo objetivo no es la 
enseñanza, sino, informar o ser leídos por otros hablantes nativos. E. Pitowsky (2009), haciendo 
referencia al Data-Driven Learning, afirma que este campo ayuda a “estudiar la lengua integrada 
en el contexto discursivo, a través de ejemplos reales y precisos de uso; en contraposición al 
empleo de la introspección y los métodos intuitivos tradicionales” (p.31). Por otro lado, aunque 
no sea una idea nueva, este campo de trabajo, se ha desarrollado poco en el área del español. 

En la actualidad, existe una fuerte tendencia hacia la concepción y desarrollo de sistemas 
para la enseñanza y aprendizaje de lenguas abiertos y parametrables (Antoniadis, 2008; 2010; 
Molina Mejía, 2015). Esto es, dispositivos informáticos para la enseñanza de lenguas que 
permitan al docente preparar y diseñar sus actividades y a los aprendientes realizar dichas 
actividades con la guía del docente. Sin embargo, se propone también una enseñanza y 
aprendizaje de tipo híbrido, donde se combinen cursos presenciales con aprendizaje autónomo 
guiado a distancia (Charlier et al., 2006). Los sistemas de ALAO permiten, así, una utilización 
que va más allá de la herramienta que se usa en clase como soporte didáctico, transformándose 
en un instrumento de ayuda al aprendizaje, con la mediación del docente (Rézeau, 2001). 
Además, desde el punto de vista del docente, puede entenderse el sistema como una ayuda para 
la planificación de las actividades, así como su posterior evaluación, brindando además una 
forma muy efectiva de recoger datos sobre los temas que tienen una mayor o menor comprensión 
por parte de los estudiantes. Según esto, los dispositivos informáticos para la enseñanza de 
lenguas extranjeras deben responder a estas finalidades didácticas: 

a) Ayudar a los docentes en su proceso de planificación de actividades.
b) Hacer el aprendizaje de la lengua extranjera más interesante y participativo para los

aprendientes.
c) Permitir un aprendizaje a partir de datos auténticos.

Lingüística computacional y corpus lingüísticos 

Como ya se mencionó anteriormente, la búsqueda de este sistema está relacionada con el manejo 
de un corpus de textos, el cual necesita ser recolectado, almacenado y procesado. Es 
precisamente en este punto donde juega un papel importante la lingüística computacional, que 
aporta herramientas para el manejo informático de estas fases de realización, al mismo tiempo 
que permite la automatización de varias tareas, lo que ofrece, a su vez, un manejo de mayores 
cantidades de datos sin que esto se traduzca en tiempos demasiado extensos. Una de las 
principales tareas que cumplen estas herramientas es el etiquetado morfosintáctico; este 
procedimiento, en particular, es de suma importancia al momento de diseñar sistemas para la 
enseñanza y aprendizaje de lenguas que funcionen a partir de datos lingüísticos, como lo señala 
Antoniadis (2008; 2010). 

En lo que respecta a las características de los textos es importante diferenciar el tipo de 
corpus que se utilizará: el corpus especializado. A diferencia del corpus representativo (corpus 
con gran cantidad de datos provenientes de diferentes medios), los corpus especializados se 
caracterizan por su variedad y calidad de la muestra (textos variados y etiquetados 
apropiadamente según su aplicación) y no por su cantidad. Un corpus que se encuentra bajo estas 
condiciones puede ser utilizado para la enseñanza de lenguas (Teubert, 2009). En este sentido, 
tenemos en cuenta que un corpus es una colección de textos que se constituyen en una muestra 
real de la lengua, como proponen desde los años noventa Sinclair (1996) y Leech (1997), y más 
recientemente McEnery y Hardie (2012) y Souque (2014). Lo importante se constituye en la 
variedad tipológica de los textos elegidos (argumentativos, explicativos, informativos, etc.) y la 
variedad de las fuentes de las que se obtengan. Si se tienen en cuenta estos argumentos nos 
hallaremos frente a un corpus especializado para la enseñanza del ELE. 

Una vez que este tipo de corpus se ha conformado se pasa al etiquetado, según las 
necesidades del sistema. Lo que llamamos etiquetado es la actividad de introducir en el texto 
unas marcas que ayuden a clasificar sus elementos con el fin de hacer que las características 
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específicas de cada caso consten en un lenguaje informático, el cual puede ser posteriormente 
explotado por medio de software. Normalmente, se pasa primero por un etiquetado 
morfosintáctico, para lo cual se utilizan analizadores que realizan este trabajo de forma 
automática. El etiquetado morfosintáctico consiste en darle a cada palabra del texto una 
caracterización morfológica en cuanto a lo que representa en términos de género y número o 
tiempo, modo y aspecto; lo que se denomina etiquetador o analizador morfosintáctico es, pues, 
un software capaz de realizar este proceso de manera automática. Para este etiquetado nosotros 
utilizamos FreeLing, puesto que, gracias a estudios comparativos de diferentes etiquetadores 
automáticos realizados por Corpus ex Machina, FreeLing es el más acorde a nuestras 
necesidades y con un pequeño margen de error para el español. 

Posteriormente es necesario introducir etiquetas que ayuden a tratar cuestiones más 
específicas para el proyecto, que serían, en este caso, los fenómenos textolingüísticos y 
discursivos. Una herramienta muy valiosa en la elaboración de este segundo etiquetado es el 
lenguaje XML (eXtensible Markup Language), que permite anotar esas nociones (anáforas, 
catáforas, conectores, marcadores discursivos, etc.) de forma manual, puesto que no contamos 
con un etiquetador automático que se encargue de estas cuestiones más específicas, en parte por 
ser estas más complejas de reconocer de manera sistemática y unívoca.  

Para terminar el tratamiento informático de los textos es necesario que, después de etiquetar 
enteramente el corpus, se realice un documento estructural que contenga la sintaxis de todo el 
corpus; es decir, un conjunto de reglas que le comuniquen a la computadora la manera en la que 
serán explotados todos los datos introducidos con anterioridad; esto permite el acceso posterior a 
estos datos por medio de otro software y a su vez la verificación de que las etiquetas introducidas 
se ajusten a las reglas definidas. Este documento se denomina DTD7 y se realiza una única vez 
para aplicarse sobre todos los textos del corpus. 

La lingüística textual en la didáctica del ELE 

En lo que respecta al enfoque teórico a partir del cual funcionará nuestro sistema, partiremos de 
la lingüística textual y del análisis del discurso. Puesto que consideramos, al igual que otros 
autores (Adam, 2011a; 2011b; Chiss & David, 2012; Lundquist, 2013), que estos campos 
teóricos pueden ayudar en gran medida a los aprendientes de lenguas. Esto porque de esta 
manera el sistema no se enfoca únicamente en el análisis oracional, sino que va más allá, al 
análisis textual y por ende discursivo. Acogemos en estos campos los temas propuestos por 
autores tales como Adam (2011a; 2011b) y Lundquist (2013) y que explicaremos a continuación: 

a) Coherencia y cohesión textuales y discursivas: Esta temática comprende todo el 
trabajo que puede realizarse a partir del estudio de las nociones de referencia y 
correferencia en los textos, así como en el discurso. Para ello los autores antes 
citados proponen realizar un trabajo enfocándose en las anáforas y las catáforas, 
evitando con ello las repeticiones y mejorando el trabajo de los aprendientes de 
lenguas. Otro de los temas importantes en este ítem es el de los conectores lógico-
temporales y argumentativos, los cuales permitirán a los aprendientes de lenguas 
mejorar la calidad de sus escritos y de su discurso hablado al proveerles los 
elementos adecuados para expresarse en español. 

b) Estructuración textual y discursiva: Adam (2011) y Lundquist (2013) proponen 
realizar un trabajo en el orden de las partes constitutivas del texto según el tipo de 
texto o de discurso a realizar. Así, por ejemplo, no se realizará un texto o un 

                                                                         
 
7DTD (Document Type Definition) o “Definición del Tipo de Documento”, es el documento que provee la información 
gramatical que contiene el corpus, y que nos sirve, además, para la programación de las actividades del dispositivo 
informático. 
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discurso de tipo argumentativo de la misma forma que un texto o discurso 
explicativo, etc. 

c) Progresión temática textual y discursiva: Aquí proponemos que ellos aprendan a 
construir buenas oraciones y textos en general, así como hablar con corrección a 
partir de un trabajo realizado según las nociones de tema y rema. 

A partir de estos campos textuales y discursivos pretendemos que los aprendientes adquieran 
nociones gramaticales y a la vez elementos de orden fraseológico (conectores, elementos 
anafóricos, etc.) que les permitan mejorar su nivel de dominio de la lengua-meta, tanto en lo que 
respecta a la comprensión de realizaciones complejas encontradas en la vida cotidiana y 
académica, como a lo que se refiere a sus propias producciones textuales y discursivas. 

Hacia la concepción de DICEELE: propuesta metodológica 

La sección anterior nos permitió observar, a nivel teórico, los campos disciplinares que sustentan 
nuestro trabajo, nuestro objetivo en esta nueva sección es el de mostrar la manera de llevar a 
cabo este proyecto a nivel del desarrollo de los aspectos metodológicos. Para conseguir tal fin, 
nuestro trabajo se divide en tres grandes fases: a) Conformación del corpus; b) modelización del 
dispositivo; y c) programación del dispositivo. Estas constituyen, grosso modo, el enfoque 
metodológico que planteamos con el fin de desarrollar y poner en marcha el sistema DICEELE. 

Fase 1: Conformación y etiquetado de un corpus lingüístico de textos 

Consideramos que tanto la conformación como el etiquetado del corpus, que será la columna 
vertebral de nuestro dispositivo, son de vital importancia para la correcta realización de las 
actividades que se propondrán a los aprendientes de ELE. Consideramos que para que exista un 
corpus rico y variado, y que además sea representativo de la lengua española, debemos hacer un 
buen trabajo de recopilación de textos y luego de esto un etiquetado que nos permita la correcta 
utilización de los textos. 

A continuación, explicaremos en qué consisten las sub-fases recopilación y etiquetado del 
corpus para la enseñanza de ELE. 

Recopilación del corpus 

Esta primera sub-fase consiste en la conformación de lo que será la base para el dispositivo 
informático: el corpus de textos. Es la fase que tiene por objetivo principal la búsqueda de textos 
auténticos que sirvan para la enseñanza y el aprendizaje de ELE. Este corpus deberá poseer 
algunas características específicas y ser tratado debidamente para ser explotado por el dispositivo 
informático. Como dijimos antes, se trata de un corpus especializado para ELE y por lo tanto 
necesitamos que posea las siguientes características: 

 Textos de diferentes géneros y extraídos de distintas fuentes: esto con el fin de 
privilegiar la variedad y poder diseñar las actividades con los fenómenos lingüísticos 
que proponemos trabajar con los aprendientes. 

 Textos clasificados según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(MCER) dentro de los niveles B1, B2 y C1: el nivel de dificultad de los textos es 
esencial para trabajar las nociones lingüísticas textuales y discursivas, puesto que, en 
estos niveles ya existe un nivel de comprensión no muy básico que permite trabajar con 
aprendientes de nivel intermedio y avanzado8. La dificultad de los textos no la 

                                                                         
 
8La selección de los niveles está sujeta a criterios de pertinencia pues, es a partir del nivel umbral (B1) que los textos 
dejan de estar conectados directamente con situaciones inmediatas y campos semánticos desconectados (familia, 
ocupaciones) y comienzan a hacer referencia a cuestiones abstractas y a discursos relativamente elaborados. 
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determinamos nosotros, sino que buscamos textos que ya estén clasificados según los 
niveles propuestos por el MCER. 

 Textos libres de derechos de autor: es indispensable que el corpus se encuentre 
constituido por textos de libre uso, debido a cuestiones presupuestales. Esto ha 
dificultado en gran medida el proceso de recopilación de textos pues muchos de sitios de 
Internet que ofrecen textos catalogados, según los niveles antes mencionados, exigen 
una retribución económica para poder utilizarlos. 

Consideramos, entonces, que una vez que se pueda tener un número considerable de textos 
que den cuenta de diferentes géneros textuales y de distintos usos de la lengua española se puede 
pasar a la fase de etiquetado que presentamos a continuación. 

Etiquetado del corpus 

Después de tener conformado el corpus (aproximadamente ciento cincuenta textos de los 
diferentes niveles propuestos) se pasa a la labor de etiquetarlos en lenguaje XML. Antes de ser 
etiquetados, los textos son revisados para eliminar todo tipo de elementos que perjudiquen el 
tratamiento del texto, como signos o etiquetas previas y posibles errores tipográficos, 
ortográficos o de puntuación, etc., esto con el fin de facilitar el proceso de etiquetado automático. 
Luego de realizar el etiquetado con el analizador morfosintáctico FreeLing es necesario revisar y 
corregir los posibles errores del etiquetado tanto morfológico como sintáctico, ya que el 
procesamiento del lenguaje natural no es perfecto y estos analizadores tienen un pequeño margen 
de error que el humano debe encontrar y corregir con sus conocimientos lingüísticos; lo cual 
puede convertirse en una labor bastante compleja. Nosotros decidimos no trabajar sobre el error 
para la enseñanza del ELE en este proyecto, es así como en nuestro corpus no deberían aparecer 
errores. 

Como se dijo con anterioridad, el etiquetado de los fenómenos textuales y discursivos se 
realiza de forma manual, esto debido a que en la actualidad no existe una herramienta de análisis 
textual que etiquete de manera automática fenómenos como la correferencia textual o el uso de 
marcadores lógico-temporales y discursivos, por ejemplo. 

De esta manera nos encontramos con un corpus conformado para la enseñanza del ELE, 
seleccionado cuidadosamente y etiquetado de una forma que permite el diseño de actividades 
didácticas para los aprendientes. 

 

 
Figura 2: Etiquetado del corpus.  

Fuente: Molina Mejía (2015). 

Fase 2: Modelización del dispositivo informático 
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Una vez que tenemos un corpus que se encuentra perfectamente constituido y con todos los 
fenómenos lingüísticos que deseamos que los aprendientes adquieran, podemos pasar a la fase de 
modelización del dispositivo informático. En esta fase se planean las actividades que permiten 
explotar el corpus recogido y previamente etiquetado. Es el momento en el que se diseñarán las 
actividades que le serán útiles tanto al docente como a los aprendientes. 

Entendemos por modelización, el proceso que conduce a la construcción de las diferentes 
partes que componen un dispositivo informático, utilizando para ello un “modelo lingüístico” y 
un “enfoque teórico” (en nuestro caso la lingüística textual). Un modelo lingüístico puede ser 
explicado como la manera en la cual se distribuyen los elementos inherentes a la lengua para 
conformar una serie de actividades que han sido dispuestas en un escenario pedagógico. 

La modelización, en otras palabras, es una forma de abstracción y esquematización de las 
actividades didácticas. Se abstrae el fenómeno lingüístico para comprender cómo este puede ser 
aplicado en la enseñanza. Así, entonces, se realiza el diseño de las interfaces de los usuarios para 
que los docentes puedan realizar las actividades y los aprendientes puedan acceder a ellas. Al 
final del proceso se evalúan las actividades, como una simulación de lo que harían los usuarios 
reales, esto con el fin de observar si estas sí cumplen su objetivo de enseñar la lengua o no. Las 
actividades de formación son planificadas de acuerdo a lo propuesto por Molina Mejía (2015) y 
se dividen en cuatro partes (Figura 3): 

a) Actividades de descubrimiento de la noción lingüística a estudiar: Este tipo de 
actividades se realiza de una forma inductiva, lo que ayuda a los aprendientes de ELE a 
descubrir una serie de fenómenos textuales y/o discursivos inherentes a la lengua, y que 
quizás ellos conocían en su propia lengua. 

b) Actividades de conceptualización teórica: Estas actividades hacen referencia a las 
explicaciones de orden teórico que los docentes van a emplear para explicitar las 
nociones trabajadas. La idea es proveer unas herramientas que permitan estas 
explicaciones de una forma sencilla y clara. 

c) Actividades de sistematización de la noción trabajada: Una vez la noción explicada a 
los aprendientes, estos van a ejercitarse para tener una mayor claridad de dicha noción. 
Para ello, el dispositivo permite realizar una serie de actividades que les permite adquirir 
de una mejor manera nociones complejas como la correferencia textual (empleo de 
anáforas y catáforas de orden textual y discursivo), los marcadores lógico-temporales y 
discursivos, etc. 

d) Actividades de aplicación de los conocimientos adquiridos: En la última etapa, los 
docentes de ELE tendrán la posibilidad de pedirles a sus aprendientes el poner en 
práctica los conocimientos adquiridos. La idea es que estos últimos puedan enviar a 
través de la plataforma su trabajo y que los docentes puedan corregirlo y reenviárselo 
utilizando el mismo dispositivo. 
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Figura 3: Modelización de las actividades.  

Fuente: Molina Mejía (2015). 
 

Un ejemplo de modelización de actividades para el FLE (Molina Mejía, 2015), adaptado al 
ELE puede ser visto en la imagen anterior (Figura 3). 

Como podemos apreciar en la imagen anterior, el sistema se encuentra diseñado para que 
tanto los docentes de lengua, así como sus aprendientes, tengan acceso a las actividades. De su 
parte, el docente puede crear las actividades, seleccionando para ello el texto que más le 
convenga. Él puede, luego, modificar o borrar las secuencias didácticas. A través de una 
plataforma diseñada para los aprendientes, estos últimos podrán desarrollar de la siguiente 
manera las actividades propuestas: primero, el dispositivo le muestra al estudiante un texto que 
posee la noción lingüística, donde se utiliza la noción, por ejemplo, de conectores, pero no le 
habla directamente de los conectores, es decir, no se utiliza específicamente el metalenguaje de la 
noción. Entonces, después de que el estudiante puede analizar intuitivamente el texto, se le 
explica la noción de conectores a través del acercamiento teórico. Lo que permite al aprendiente 
la sistematización y aplicación de la noción en las actividades que serán evaluadas por el profesor 
a través del sistema. 

Fase 3: Programación y puesta en marcha del dispositivo informático 
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Una vez que se haya realizado el trabajo de corpus y de modelización del sistema es posible 
pasar a la etapa de ejecución informática del dispositivo, gracias a su programación y montaje en 
una plataforma informática. Para esta fase es posible contar con la ayuda de ingenieros o 
programadores a quienes se les explicará la fase de modelizado para el montaje del sistema, de lo 
que surgirá: 

 Programación que permita explotar el corpus ya etiquetado: En tal sentido se hace 
necesario que la modelización se halle en completa concordancia con el corpus 
previamente etiquetado. Esto significa el empleo de un documento que contendrá todas 
las especificaciones de la gramática que manejará en sistema9. 

 Interfaces que permitan el acceso de los usuarios al sistema: Una interfaz que permita a 
los docentes crear sus secuencias didácticas por medio de las diferentes herramientas 
que propone el sistema. Una segunda interfaz que permita a los aprendientes la 
realización de las actividades y el poder descargar los soportes teóricos, además del 
envío de las actividades al docente. 

 Diferentes fases que lleven a los usuarios de una actividad a otra: Serie de fases que 
conduzcan desde actividades con un menor grado de dificultad hacia actividades más 
complejas. Lo importante es que no haya saltos demasiado enormes en este sentido, para 
que los aprendientes no se encuentren desorientados al momento de la realización de 
todas las fases y secuencias didácticas. 

 Retroalimentación para cada actividad: Consideramos que una buena retroalimentación 
en cada una de las diferentes etapas de la actividad es de suma importancia. Los 
aprendientes siempre necesitan una constante evaluación que los vaya guiando a través 
del recorrido de cada secuencia didáctica. Es por ello importante proporcionarles una 
evaluación de tipo formativo y no simplemente sumativo. 

 Elementos que permitan el envío de información para ser evaluada y la recepción de 
correcciones por parte del docente: El sistema propuesto permite el envío de 
información y el almacenamiento de dicha información para que tanto docentes como 
aprendientes puedan acceder a ella. 

Finalizadas estas tres etapas, contaremos con un dispositivo computarizado que pueda servir 
como elemento de apoyo para una clase de ELE. Para comprobarlo, lo ideal sería realizar un test 
del dispositivo con aprendientes reales, que bien pueden ser los estudiantes de intercambio de la 
Universidad de Antioquia que vienen a aprender el español o como resultado de convenios con 
otros institutos o universidades que podrían estar interesados en ser parte del proyecto. 

Conclusiones y perspectivas 

A pesar de que la investigación sobre uso de corpus para la enseñanza del ELE, a través de 
dispositivos informáticos, no se ha desarrollado en gran medida, reconocemos la relevancia que 
el uso de estas nuevas tecnologías puede tener para la enseñanza de lenguas y comprendemos la 
importancia de la lengua española en el mundo de hoy y el interés que esta lengua despierta en 
los extranjeros. 

También admitimos que este tipo de sistemas para la enseñanza de lenguas son 
perfectamente aplicables al área del ELE, y que pueden funcionar tan bien como han funcionado 
para otras lenguas extranjeras, tomando las mismas bases, tal y como lo como hemos hecho en el 
caso del FLE. Esto se debe a que la lingüística de corpus y la lingüística computacional son 
tomadas aquí como herramientas metodológicas de trabajo y los mismos principios son 
aplicables a diferentes lenguas. Algo similar ocurre con la base teórica que seleccionamos para 
tratar la lengua española con estos métodos: la lingüística textual. Así como en el proyecto 
                                                                         
 
9Hablamos aquí de la DTD mencionada con anterioridad. 
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mencionado atrás sobre FLE, también nos basamos en la lingüística de texto y del discurso para 
trabajar la lengua y esto no afecta en esencia la calidad o los resultados de nuestro trabajo, puesto 
que los fenómenos y características de la lengua que seleccionamos se dan en estas y en otras 
muchas más lenguas, ya que la lingüística textual trabaja el lenguaje en su nivel pragmático, y no 
es tan específico como otros niveles de la lengua (fonético, morfológico, etc.) en los que habría 
que enfocarse en otras características más propias de la lengua-meta.  

DICEELE sería un dispositivo capaz de facilitar y hacer más dinámicas las clases de ELE. 
Está diseñado para hacer que los aprendientes piensen sobre el idioma que están aprendiendo y 
fortalezcan sus conocimientos técnicos de la lengua española, pero al mismo tiempo, para que 
tengan resultados en la realización práctica del lenguaje. Este dispositivo exige, por lo menos, un 
nivel básico en lengua española; no lo construimos para aprender el lenguaje desde cero, porque 
son actividades diseñadas para estudiantes de nivel intermedio.  

Finalmente, una vez concluido este proyecto, no pretendemos quedarnos con este resultado, 
ya que la idea de un dispositivo informático basado en corpus para la enseñanza del ELE puede 
expandirse más allá de las actividades textuales y discursivas. Por mencionar solamente una 
propuesta de trabajo para continuar con el proyecto DICEELE: el grupo de investigación GES ha 
realizado múltiples trabajos en el estudio sociolingüístico del español de Medellín a través del 
corpus Preseea-Medellín, el cual estamos etiquetando para facilitar su consulta. Este corpus 
podría ser utilizado para el estudio de una variedad del español, estudiando español oral, e 
incluso la posibilidad de trabajar con audios. Esta sería una futura etapa DICEELE para los 
estudiantes de ELE de un nivel más avanzado. 
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La Revista Internacional de Tecnología, 
Conocimiento y Sociedad ofrece un espacio para el 
diálogo y la publicación de teorías y prácticas 
innovadoras que relacionan la tecnología, el 
conocimiento  y la sociedad. Su ámbito de 
aplicación es interdisciplinar y proporciona un punto 
de encuentro entre tecnólogos preocupados por los 
asuntos sociales y sociólogos interesados en la 
tecnología.

Dirigida a las personas interesadas en la dinámica 
de las tecnologías sociales y su impacto social, 
la revista se guía por los ideales de una sociedad 
abierta en la que la tecnología se orienta a satisfacer 
las necesidades humanas y servir los intereses 
comunitarios. Examina la naturaleza de las nuevas 
tecnologías, sus conexiones con la comunidad, su 
uso como herramientas para el aprendizaje y su 
lugar en una “sociedad del conocimiento”.

La perspectiva de los trabajos presentados 
comprende desde los grandes análisis que abordan 
preocupaciones globales y universales hasta los 
casos de estudio pormenorizados que se ocupan 
de las aplicaciones sociales de la tecnología a nivel 
local.

Los artículos abarcan un terreno amplio, algunas 
veces  de orientación técnica y otras de 
orientación social; unas veces adoptan una 
perspectiva teórica y otras una aproximación 
práctica; a veces reflejan un  análisis objetivo y 
desapasionado, y en otras ocasiones sugieren 
estrategias para la acción.

La revista resulta de interés para académicos 
pertenecientes a los campos de la informática, la 
historia y filosofía de la ciencia, la sociología del 
conocimiento, la sociología de la tecnología, la 
innovación, la educación y las humanidades. La 
participación está abierta a estudiantes, 
investigadores, desarrolladores de tecnologías, 
formadores, consultores tecnológicos, etc.

La Revista Internacional de Tecnología, 
Conocimiento y Sociedad es una revista académica 
sujeta a un proceso riguoso de revisión por pares.
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